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PRESENT ACION 

Esta Memoria recoge el balance del sexto curso de Cultural 
Albacete, desde agosto de 1988 hasta julio de 1989. 

Durante el curso 88/89 el Consorcio Cultural Albacete 
realizó un avance cuantitativo importante, ya que llegó a la 
cifra de 225 actos con más de 92.000 asistentes, manteniendo 
el mismo nivel de calidad por el que se ha caracterizado en 
años anteriores. 

Todas las actividades fueron difundidas públicamente 
tanto por medio de un boletín informativo mensual como a 
través de folletos, carteles, programas y catálogos. 

La peculiaridad de este curso ha sido la incorporación de 
una programación sistemática en Almansa, Hellín y Villarro
bledo -más de 20.000 asistentes han registrado los 66 actos 
realizados en las citadas localidades-, y la aceptación gene
ral de sus habitantes de las actividades del Consorcio como 
un hecho socio-cultural cotidiano. ~ 

De ese modo, la vocación provincial de Cultural Albacete 
va tomando forma de una manera habitual y eficaz, contan
do con el considerable apoyo de los municipios de la provin
cia, coincidiendo con ellos en el objetivo común de privilegiar 
a sus ciudadanos en cuanto a la oferta cultural se refiere. 
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Por otra parte, hay que resaltar la ayuda y colaboración 
recibida de entidades no incluidas en el Consorcio como la 
Fundación Juan March, Ministerio de Cultura y Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando. 

De la Fundación Juan March se ha recibido asesoría téc
nica en el área musical y compartido algunos ciclos de los 
programados por la mencionada entidad. 

Del Ministerio, a través del P .LE. (Programa de Inter
cambio de Exposiciones) de la Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos, gran parte de las exposiciones exhibidas. Y 
en este apartado, subrayar la estrecha y cordial relación esta
blecida con la Academia de San Fernando, hecho que se puso 
de manifiesto con la visita de destacados miembros de esa 
institución a la muestra antológica del escultor Julio López 
Hernández. 

También la Calcografía Nacional, la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CEP de Albace
te ... han prestado una valiosa colaboración al Consorcio. 
Asimismo, se ha establecido un primer contacto de coopera
ción con Cultural Rioja, convenio que, a imagen de Cultural 
Albacete, pretende dar una oferta coordinada de actividades 
de calidad y financiada en su mayor parte por las institucio
nes públicas. 

Albacete ha sufrido una profunda transformación en los 
últimos seis años y Cultural Albacete ha puesto de su parte, 
con su actividad cultural casi diaria, todo su esfuerzo en ese 
cambio. 

Cultural Albacete tiene el reto de crecer, de expansionarse 
por la provincia con mayor número de actos y con una varia· 
da y rica programación en sus actividades. Que duda cabt' 
que se saldrá airoso de él con la ayuda de todos y mantenién· 
dose el inestimable apoyo de la Junta de Comunidades dE 
Castilla-La Mancha, la Diputación provincial, el Ayunta· 
miento de la capital y la Caja de Albacete, instituciones qm 
apostaron de una manera decidida por un programa qm 
comportaba en sus objetivos una oferta cultural sistemática 
plural y de calidad, y que hasta el curso que se reseña en esb 
Memoria ha sido magníficamente acogida por nuestros con 
ciudadanos. 
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El logotipo del 
Consorcio Cultural 

Albacete fue 
realizado por el 

pintor Jordl Teixidor, 
basado en las torres 

de El Tardón y de 
La Trinidad, de 

Afcaraz. 
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ARTE 

Más de 34.000 personas asistieron a las once diferentes expo
siciones organizadas por Cultural Albacete, si bien, atendien
do a los distintos puntos, en que éstas se exhibieron, se conta
biliza un total de 21 muestras. 

Inauguró el curso la denominada «Fotógrafos de la escue
la de Madrid: obra 1950-1975», a las que siguieron «Hori
zontes matemáticos», «Manuel Viola. Exposición antológi
ca», «Prensa satírica en España. 1868-1936», «Joel-Peter 
Witkin. Exposición fotográfica», «El ángel terrible. Lo fan
tástico y grotesco en el actual arte g"táfico austriaco», «Julio 
López Hernández. Exposición antológica», «Estampas de 
Mariano Fortuny Madrazo», «Literatura Española Actual: 
muestra retrospectiva (1983/ 1989»>, «Fauna de Albacete» y 
«Obra gráfica de los Premios Nacionales de Artes Plásticas». 
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Arte 

«Fotógrafos de la escuela de Madrid: obra 1950-1975» 

Del 13 de octubre al6 de noviembre pudo con
templarse, en el Museo de Albacete, la exposi
ción dedicada a los fotógrafos Leonardo Can
tero, Gabriel Cualladó, Juan Dolcet, Francis
co Gómez, Fernando Gordillo, Sigfrido de 
Guzmán, Ramón Masats, Francisco Ontañón 
y Gerardo Vielba, componentes de la escuela 
fotográfica de Madrid. La muestra fue una 
producción del Museo Espafiol de Arte Con
temporáneo. 

La exposición contó con actividades didácti
cas complementarias y tuvieron por objeto la 
iniciación a jóvenes estudiantes, a cargo de los 
propios autores, en el campo de la fotografía. 

Sobre esta escuela, Pere Formiguera escri
bió en el catálogo de la muestra: «Cuando ha
blamos de la fotografía en los afios 50, no po
demos evitar el acudir a dos expresiones, 
Agrupacionismo y Salonismo, que en el caso 
fotográfíco conlleva explícitamente connota
ciones negativas, que los fotógrafos más jóve
nes hemos endosado de forma sistemática a 
todos aquellos fotógrafos creativos que hoy 
superan los cuarenta y cinco o cincuenta afios. 

y es que cuando los fotógrafos de mi gene
ración llegamos a la conclusión de que quería
mos ser precisamente esto, fotógrafos, el pa
norama que se ofrecía a nuestra vista era poco 

menos que desolador. Muchos de nosotros 
fuimos a parar a las agrupaciones fotográficas 
por la sencilla razón de que estábamos conven
cidos de que no había, de momento, nada 
más. Y en ellas, y creo interpretar el sentir de 
casi todos los que empezamos en aquellos mo
mentos, obtuvimos la clara consciencia del de
sierto cultural que, asociado a la fotografía, se 
ofrecía ante nuestro ojos. Muchos de noso
tros, supongo que llevados por la fuerza de la 
corriente que todavía no habíamos sido capa
ces de asimilar, y mucho menos de racionali
zar y analizar, competimos en los concursos y 
salones de principios de los setenta y comparti
mos el ansia de la victoria inútil y, cuando la 
suerte sonreía, la acumulación de los más va
riados trofeos generalmente de un gusto deco
rativo más que dudoso. 

Luego vino la proliferación de los concursos 
dotados de premios económicos, con lo cual 
uno podía cambiar el "Espárrago" o la "Ca
rabela" más o menos bien reproducidos en 
metal de dudosa nobleza, por un pufiado de 
billetes de banco que, en opinión de algún co
mentarista de la prensa especializada de aque
lla época, era un cambio muy acertado puesto 
que podía colaborar a paliar la sangría econó
mica que suponía nuestra "noble afición" ». 

Leonardo Cantero. «Herradero ». (Motivo del cartel anunciador de la muestra). 
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«Horizontes matemáticos» 

La exposición denominada «Horizontes mate
máticos» se exhibió en Villarrobledo del 21 al 
29 de noviembre y en Albacete, del 29 de no
viembre al14 de diciembre. En la organización 
de la misma intervinieron la Dirección Provin
cial del M.E.C. y los centros de profesores de 
Villarrobledo y Albacete . 

La exposición, que constó de numerosos pa
neles manipulables -ya que son varios los 
principios matemáticos descritos mediante ob
jetos móviles- imágenes y textos, pretendió 
cubrir cuatro objetivos fundamentales . El pri
mero de ellos está relacionado con el tópico de 
as ignatura «negra» que suele acompañar a es
ta disciplina. Por ello, se ha estimado funda
mental el acercar esta ciencia a todo tipo de 
público y, de esta forma, «hacer matemáticas 
con placer». 

En segundo lugar, se ha valorado positiva
mente el favorecer, por medio de este tipo de 
muestras, la reunión entre investigadores yen
señantes y esa gran mayoría de público no es
pecialista. El tercero de los objetivos era mos
trar las matemáticas como una ciencia en ple
na evolución. El cuarto de los objetivos seña
lados hace alusión al deseo de que la exposi
ción sirva para ofrecer a los enseñantes «ins
trumentos pedagógicos variados». 

Vista general de la exposición. 
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Arte 

«Horizontes matemáticos» propuso más de 
60 manipulaciones reagrupadas en torno a 
diez temas que evocaron algunos de los gran
des problemas de las matemáticas, tales como: 
anamorfosis y perspectivas, nudos, apilamien
tos y simetrías, dibujos, repeticiones , curvatu
ras y superficies, formas y estructuras, grafos 
y caminos, azar y sondeos, Matemáticas y Fí
sica y por último, puzzles y Pitágoras. 

Por otra lado, las matemáticas, nacidas y 
desarrolladas en países con culturas muy dife
rentes, constituyen un tema universal que ha 
permitido que esta exposición tenga un gran 
éxito en todos los países que visita, (hasta el 
momento: en Francia, más de 60 ciudades des
de 1984. 1985/ 1988: más de 10 países ya visita
dos (Toga, Benin, Costa de Marfil, Malí, 
Mauritania, Burkina-Faso , Níger, Guinea, Se
negal, Camerún ... ). 1986/ 1988: Alemania Fe
deral, Portugal y Brasil , Sudeste Asiático, 
1988/ 1989: Europa del Este, India, Italia, Es
paña .. . ). 

Asimismo, tres conferencias ilustraron la 
muestra. La primera de ellas a cargo de Miguel 
de Guzmán Ozamiz; en la segunda Mariano 
Martínez Pérez; y Francisco Hernán Siguero 
cerró este ciclo, del que se da cuenta en «El es
tado de la cuestión» de esta MEMORIA. 

Detalle de la misma. 
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Arte 

«Manuel Viola. Exposición antológica» 

«Manuel Viola. Exposición antológica», es 
el título de la muestra que se exhibió en el 
Museo de Albacete del 25 de noviembre al 8 de 
enero. 

La exposición fue una producción del Mu
seo Español de Arte Contemporáneo y reunió 
más de cien óleos y cinco dibujos pertenecien
tes a los diferentes períodos de la evolución ar
tística del pintor, comprendida ésta entre los 
años 1945 a 1987, prestando especial atención 
a la llamada etapa austera del pintor (del 58 al 
61), yen general, pretendía resaltar con el má
ximo de objetividad, el recorrido estético de 
este artista, en el que a menudo el personaje 
invadió la obra . 

José Manuel Viola Gamón nació en Zarago
za en 1916 y pasó su juventud en Cataluña, 
donde inició muy pronto su relación con el 

La saela. Óleo sobre lienzo. 1958. 
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arte y los artistas. A los 17 años funda la 
revista «Art » con Cristofol y García 
Lamolla . De entonces data su inclinación 
hacia el movimiento surrealista . Su actividad 
se centra en la poesía y el dibujo , de influen
cia lorquiana y daliniana. Y en el aprendizaje 
apasionado de todo lo nuevo que se creaba 
en Europa, a través de su contacto con los 
grupos más activos del momento, el GTEPAC 
y ADLAN. Durante la guerra civil combate 
en el lado republicano, en las filas del POUM . 
El compromiso político fue una de las 
constantes de su vida y parte de su leyenda 
personal ya que desde su exilio francés, se 
alistó en la Legión Extranjera y más tarde 
en la Resistencia. Sus primeros cuadros datan 
de entonces. Del París de los años cuarenta, 
donde conoció a Picasso, Picabia, Bretón , 
Hartung .. . Son obras de su colorido vibrante, 
a caballo entre la figuración y la abstracción. 
Se titulan «Port loucha» y «Petit moulin » . Es 
a su regreso a España, en 1948, cuando su esti
lo se decanta definitivamente por la abstrac
ción, tras el breve tirón de otras aficiones se
cundarias, pero no menos apasionadas, que le 
acompañaron toda su vida: los toros y el fla
menco. 

Cristina Giménez, comisaria de la muestra, 
ha escrito en el catálogo de la misma: «Manuel 
Viola, sin duda uno de los fundadores del "In
fo rmalismo" en España, vivió intensamente el 
desarrollo del mismo. Una de las causas que le 
llevaron a profundizar en el movimiento fue el 
compromiso en cierta medida moral, además 
de estético, que subyacía y que tenía induda
bles afinidades, sociales y políticas con el su
rrealismo, tendencia a la que nunca dejó de es
tar ligado . Lo mismo que el pintor Vedora, 
pensaba que el artista debía comprometerse 
con la sociedad y dio cumplido ejemplo de 
ello ». 

La obra de Manuel Viola está representada, 
entre otros muchos, en los Museos Camón Az
nar de Zaragoza, Arte Abstracto de Cuenca, 
Arte Contemporáneo de Madrid , Manuel 
Sempere de Alicante, Nacional de Buenos 
Aires, Arte Moderno de Lieja, Nac;ional de 
Santiago de Chile, Nacional de Praga y del 
Vaticano. 
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«Prensa satírica en España. 1868-1936» 

La exposición titulada «Prensa satírica en Es
paña. 1868-1936» se mostró en Albacete del 25 
de enero al 5 de febrero, con motivo del XX 
Aniversario de la Asociación de la Prensa en 
Albacete. Posteriormente, esta misma mue tra 
se exhibió del 16 a l 28 de febrero en Almansa y 
del 3 al 12 de marzo en Villarrobledo. 

La muestra estaba formada por reproduccio
nes gráficas de las viñetas satíricas de las más 
importantes publicaciones periódicas españolas 
editadas de de la Restauración a la Guerra Ci
vi l, pudiéndose observar a través de ella los 
«dardos» cargados de intencionalidad política 
que, revestidos de humor y caricatura, se inter
cambiaban las diversas tendencias de la época . 

En todas las localidades la exposición fue 
presentada por el escritor y humorista Chumy 
Chúmez, ilustrando la misma con una confe
rencia que llevó por título «Ser humorista», de 
la que entresacamos el siguiente párrafo: «Po
neos ante el e pejo y sonreíd al mismo tiempo 
que pensáis una idea penosa . Veréis con sor
presa que esa contradicción no se puede sopor
tar mucho tiempo o dejáis de sonreír o la idea 

Chul11y Chúl11ez, presentando la exposición en All11ansa . 

Arte 

penosa desaparece usurpada su presencia por 
otra jovial y placentera. Repetid el ejercicio al 
contrario. Es decir, poned un gesto hosco y 
pensad a lgo grato. Comprobaréis que tampo
co se puede soportar ese encuentro antagónico 
que demuestra la unidad de los músculos y los 
afectos . Sonreíd, pues, siempre, y los malos 
pensamientos, las tristezas, se irán a otros ros
tros, dejando el vuestro esplendoroso y listo 
para el éxito. 

Así, limpios, aseados, sonrientes, id a las re
dacciones con las carpetas de vuestros dibujos 
y artículos . Os garantizamos que en menos de 
diez años habréis conseguido publicar varios 
dibujos, au nque no que los hayáis podido co
brar. Esos míseros diez años los podéis apro
vechar para ir preparando unas oposiciones . 
Pasaréis uno años amargos, pero el triunfo 
será vuestro. Si no morís en el empeño acabe
réis siendo humoristas». 

Chumy Chúmez lleva dedicándose al humor 
las dos terceras partes de su vida. Empezó en 
la Codorniz y colaboró en infinidad de perió
dicos. 
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Arte 

«Joel-Peter Witkin. Exposición fotográfica» 

Una exposición antológica sobre el fotógrafo 
norteamericano Joel-Peter Witkin se exhibió, 
en el Museo de Albacete, del 9 al 12 de marzo. 

Según Juan Miguel Hernández León, Direc
tor General de Bellas Artes y Archivos, «Se 
trata sin duda, de la más importante muestra 
antológica de este artista realizada hasta la fe
cha y para la que Witkin ha creado especial
mente la versión fotográfica de las Meninas de 
Velázquez. Tradición y modernidad, inspira
ción y deliberado análisis, respeto y desacato, 
son los perfiles que constituyen anverso y re
verso de una trayectoria artística coherente y 
de gran contenido intelectual. 

Con esta exposición, la Dirección General 
de Bellas Artes profundiza en su política 
de valoración de la fotografía como arte uni
versal». 

Joel-Peter Witkin nace en 1939 en Broo
klyn, Nueva York, hijo de un padre judío or
todoxo y de una madre católica que se divor
cian por desavenencias religiosas cuando Wit
kin es aún muy joven. 

Empieza a fotografiar a los diecisiete años, 

Las Meninas (Nuevo Méjico), 1987. Fragmento . 
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cuando decide retratar a un rabino que había 
declarado haber visto y hablado con Dios. 
Dios no aparece durante la sesión, pero el ado
lescente se va «aún creyendo que la visión de 
Dios daría realidad y propósito a la vida ... ». 

Witkin escribiría más tarde: «La fotografía 
vendría a ser para mí el medio de ver y revivir 
mis fantasías. Estas no encuentran lugar en lo 
cotidiano, sino en lo secreto y las cosas más 
ocultas, en lo extraño y lo invisible». 

Esta antológica constó de 75 fotografías del 
artista norteamericano. El pintor Antonio 
Saura escribió en el catálogo editado con moti
vo de la muestra lo que sigue: «Lo cierto es 
que de la obra de Witkin se desgaja una inten
sa belleza, y que su contenido, que comprende 
el horror magnificado, la hipérbole, la supera
ción de conceptos de buen y de mal gusto, así 
como un carácter antisocial poseedor a un 
tiempo de patética y moral resonancia, no pro
viene solamente de su rareza y extremosidad, 
sino de la densidad de unas presencias elabora
das e implacables, de la certeza y milagrosa co
hesión entre escenario, forma y ensoñación». 
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Arte 

«El ángel terrible. Lo fantástico y grotesco en el actual arte gráfico austriaco» 

Del 15 de marzo al 9 de abril se mostró, en 
el Museo de Albacete, la exposición «El án
gel terrible. Lo fantástico y grotesco en el 
actual arte gráfico austriaco», en colabora
ción con el Ministerio de Cultura, Educa
ción y Deportes de Austria. 

La muestra fue inaugurada por Juan Ca
rrete Parrondo, Subdelegado de la Calco
grafía Nacional, quien pronunció una con
ferencia en dicho acto. 

«Lo que en el arte austriaco, especial
mente en el campo de las artes gráficas, (y 
de hecho existen numerosos artistas que se 
valen exclusivamente del grabado y del di
bujo) reiteradamente puede llamar la aten
ción, -según el crítico Kristian Sotriffer
es una cierta inclinación hacia lo siniestro, Alfred Kubin. «La guerra». 
demente, extremo. El "pueblo de los canto
res y violinistas" tiene -como ya hace 
tiempo es sabido- también sus aspectos 
abismales» . 

La muestra dio ocasión para estudiar y 
contemplar una parcela del arte gráfico aus
triaco de los últimos cuarenta años, que tra
ta de captar lo fantástico, a veces incluso lo 
grotesco, temática que aunque tiene un gran 
arraigo tradicional, sus actuales creadores 
merecen ser mejor conocidos, no sólo por 
su calidad técnica, sino porque representan 
una de las visiones más completas del arte 
gráfico actual. Los artistas representados en 
esta colectiva fueron los siguientes: Iris An
draschek, Christian Ludwig Attersee, Gün- Arnul f Rainer. «Sin título». 
ter Brus, Günter Damisch, Tone Fink, Paul 
Flora, Adolf Frohner, Hans Fronius, Giron
coli Bruno, Fritz Von Herzmanovsky
Orlando, Heinrich Heuer, Rudolf Hofleh
ner, Alfred Hrdlicka, Wolfgang Hutter, Jo
hann Jascha, Martha Jungwirth, Alfred 
Klinkan, Cornelius Kolig, Richard Kriesche, 
Helmut Krumpel, Alfred Kubin, Maria 
Lassnig, Joseph Mikl, Kurt Moldovan, 
Gotthard Muhr, Oswald Oberhuber, Floren
tina Pakosta, Drago Prelog, Peter Pongratz, 
Arnulf Rainer, Carl Anton Reichel, Meina 
SChellander, Rudolf Schónwald, Roman 
SCheidl, Ernst Skricka, Hans Staudacher, 
Dominik Steiger, Ingeborg Strobl, Felix 
Waske, Turi Werkner, Johanes Zechner. Felix Waske. «Sin título». 
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Arte 

«Julio López Hernández. Exposición antológica» 

Del 27 de abril al 4 de junio pudo contemplar
se en el Museo de Albacete una exposición an
tológica dedicada al artista madrileño Julio 
López Hernández. Dicha muestra estuvo com
puesta por 39 esculturas, 11 dibujos y 13 me
dallas correspondientes a distintas etapas crea
tivas del artista. 

La exposición fue presentada por José Luis 
Sánchez, escultor y académico, y Alvaro Mar
tínez Novillo, ex-director del M.E .A.C. y con
tó con la asistencia del pintor Antonio López. 
Posteriormente, una comisión de la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando efec
tuó una visita a la misma. Los miembros que 
asistieron en representación de la citada insti
tución fueron: José María Azcárate, profesor 
y director del Museo de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando; Ramón Andrada, ar'
quitecto; Alvaro Delgado, pintor; Julián Gá
llego, crítico de arte; Venancio Blanco, escul
tor; Manuel Rivera, pintor; José Luis Sán
chez, escultor, y Carlos Romero de Leza, mu
sicólogo. 

La exposición,una vez clausurada en Alba
cete, se exhibió en La Rioja. 

De Julio López Hernández, Antonio Bonet 
Correa escribía en el catálogo de la muestra: 

Jacobo 1. 1974/75 . La empleada. 1972. 
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«El mundo que rodea a un niño es esencial pa
ra su futura vida. El ambiente familiar, con 
los afanes y trabajo cotidiano de los padres, el 
recuerdo de los antepasados, la realidad pre
sente y el espacio físico de la casa, con los 
muebles y los objetos, marcan para siempre su 
existencia. Si se trata de un niño urbano el ba
rrio es un territorio que se incorpora a su mun
do familiar de la misma forma que los campos 
abiertos se adentran en el alma del que se edu
ca en un medio rural. Cuando el niño lleva en 
su interior un artista, su sensibilidad está a flor 
de piel, es todo receptividad. El entorno y el 
clima moral de sus primeros años serán decisi
vos a la hora de realizar ulteriormente, en sus 
años de plenitud, su obra artística. Las impre
cisiones pueriles todavía laten en lo más pro
fundo de su ser. En el fondo nada es ajeno a 
los tiempos iniciales de la existencia. En la 
transposición de la realidad a la obra de arte, 
siempre está detrás la rememoración de las pri
meras emociones y vivencias. 

Las piezas escultóricas de Julio López Her
nández son, sin duda alguna, un ejemplo ma
nifiesto de la honda huella que la infancia deja 
en un artista. Su plástica realista, de virtuosa y 
cuidada factura técnica, tiene una calidad 
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artesanal heredada de sus mayores a la que se 
añade el hábito poético de la remembranza de 
lo vivido desde sus orígenes en el seno fami
liar. También la consciencia siempre presente 
de una realidad, tangible y palpable, compar
tida con lo soñado y lo imaginado. Al sentido 
de lo concreto, con la presencia de los cuerpos 
y los objetos, de las personas y de las cosas, se 
añade el misterioso poder del arte, de la crea
ción de un mundo paralelo o superior, fuera 
de las contingencias terrenas y temporales, que 
desmienten la amenaza y el irremediable senti
miento de lo perecedero. Toda obra escultóri
ca realista es un querer infundir el soplo de la 
vida, de una anterior existencia. Comunicar la 
mágica intensidad de lo real a la que no quiere 
dejar de ser, de estar en el mundo. En las esta
tuas y los relieves de Julio López Hernández el 
ahora y el ayer están fundidos. Sus esculturas 
tienen vida propia, eternizando lo fluyente y a 
la vez estancado en el tiempo, como si se tratase 
de una hibernación o momificación de lo vivi
do, tal como son las voliciones y ensoñaciones 
de un niño cuya imaginación hunde sus raíces 
en su mundo interior, terreno férti l de emocio
nes abonado por la realidad preexistente. 

En la obra de Julio López Hernández el te
ma de la familia está siempre presente. Su 
atención y su mirada se han concentrado en el 
ámbito restringido, pero rico de efusiones y 
afectos, de sus allegados más próximos. En los 
inicios de su carrera, modela ya la cabeza de su 
novia, la que muy pronto será su mujer y ma
dre de sus dos hijas, a las cuales tomará como 
modelos pacientes y constantes, de forma que 
en sucesivas piezas las veremos crecer y desa
rrollarse, pasar de niñas a adolescentes, con
virtiéndose en poéticas y simbólicas personifi
caciones de la inocencia, la bondad, el sosiego, 
la atención, la laboriosidad o la habilidad ma
nual. Seres a la vez angélicos y femeninos, casi 
siempre están captados fragmentariamente. 
Aplicadas, realizan un trabajo o por un mo
mento suspenden su actividad para dar alas a 
la evasión y a la fantasía. Su espíritu no cesa 
de vibrar, sus manos están ocupadas o prestas 
a emprender una labor. Sus gestos son los de 
la incipiente destreza de quien se enfrenta por 
primera vez con la dificultad de hacer algo que 
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requiere una gran concentración y pencla. 
Manos primorosas de bordadora, con la ágil 
soltura de una ejecutante musical o la maña de 
una dibujante. Alegorías, acompañadas de to
dos sus atributos, son imágenes cordiales de 
valor universal». 

Julio López Hernández nació en Madrid en 
1930. Desde muy pronto conoció la práctica 
del arte en el taller paterno fundado por su 
abuelo, artista dedicado a la orfebrería. 

Entre 1949 y 1954 estudia en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando. El intercambio 
de ideas, libros y reproducciones entre los jó
venes artistas fue esencial para su formación . 

Premio Nacional de Artes Plásticas en 1982, 
está en posesión de diversos galardones, ade
más de ser Académico de Número por la Real 
Academia de San Fernando. 

Esperanza. 1977/78. 
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«Estampas de Mariano Fortuny Madrazo» 

«Estampas de Mariano Fortuny Madrazo» es 
la muestra que se exhibió en Hellín -del 25 de 
abril al 5 de mayo-, en Villarrobledo -del 9 
al 21 de mayo- y en Almansa -del 9 al18 de 
jqnio. 

Dicha exposición se organizó en colabora
ción con la Calcografía Nacional. 

Las estampas que se expusieron forman par
te del Album Fortuny, compuesto de 56 obras 
que se conservan en la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando. La catalogación 
ha sido realizada por el Gabinete de Estudios 
de la Calcografía Nacional. 

Para entender la obra grabada de Fortuny 
conviene tener presente parte de su biografía. 
Hijo del apreciado pintor del siglo XIX, Ma
riano Fortuny Marsal, y nieto de Federico Ma
drazo, el más conocido de los pintores acadé
micos españoles de mediados de siglo. Sus es
tancias en París y su vida en la Venecia de fin 
de siglo donde compartirá su amistad con 

Venise. San Benedetto . 

16 

Gabriele D' Annunzio, resultaron decisivas en 
su actividad artística. 

La colección de estampas que se conserva en 
la Calcografía Nacional, donadas por Henriet
te Fortuny y presentadas en esta exposición, 
tienen como primera singularidad el haber si
do estampadas por el propio Fortuny quien 
contaba con un tórculo en su propia bibliote
ca. En él se dieron cita una confluencia de cir
cunstancias que permitieron el desarrollo de 
una personalidad singular donde la experi
mentación se convirtió en práctica artística. 
Aunque en líneas generales podemos afirmar 
que la técnica del aguafuerte y la del aguatinta 
son las que dominan en su producción, en 
obras como «Venecia Sopórtico y calle», «Si
lla española», etc., se sirvió también de dife
rentes utensilios, herramientas e inventó sus 
propios métodos de trabajo . 

Con motivo de la muestra Jesusa Vega escri
bió lo siguiente: «Resulta realmente difícil 
aventurarse en una secuencia cronológica de la 
obra de Fortuny, pero es posible darle una 
cierta coherencia temática. Aún a pesar de su 
aparente disparidad, encuentran su razón de 
ser en el contexto de sus otras actividades, 
pues nunca consideró que un determinado te
ma fuera motivo exclusivo para una técnica 
artística concreta, del mismo modo que duran
te toda su vida se ve una reincidencia en deter
minados asuntos. Como fruto de su interés 
por el retrato y la mujer podemos citar el Re
trato de Henriette o Veneciana al viento; su 
admiración por los grandes maestros alientan 
obras como Rabino que rememora al gran 
maestro del aguafuerte Rembrandt, o el Torso 
masculino de claro sabor miguelangelesco, 
aunque también nos quedan testimonios de 
sus estudios masculinos como la cabeza de un 
Cardenal o el Sátiro. 

Mención aparte merecen las obras que tie
nen su origen en la creatividad de su padre co
mo son el Zapato de satén, la Espada árabe 
-realizada a partir de un dibujo-, o algunos 
estudios de flores -Lirios, Malvarrosas y 
flores- inspirados en apuntes que se conser
vaban en el patrimonio familiar, o temas que 
fueron característicos del malogrado pintor 
como Arabe con capuchón. 
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«Muestra retrospectiva "Literatura Española Actual" (1983-1989)>> 

Una muestra fotográfica retrospectiva sobre 
los cuarenta y ocho escritores que han par
ticipado en el ciclo de «Literatura Española 
Actual», se exhibió en el Parque de Abelar
do Sánchez, del 16 al 25 de junio, con mo
tivo de la Feria del Libro. Carlos Barral, 
que actuó de pregonero en la mencionada 
feria, inauguró la exposición. 

Esta retrospectiva pretende ofrecer, a mo
do de documento fotográfico, una visión 
generalizada del actual panorama de las le
tras españolas a través de los escritores que 
a lo largo de seis cursos han pasado por el 
cieJo que Cultural Albacete ha dedicado a 
este apartado de la cultura. Concebida con 
carácter didáctico, se presentará el próximo 
curso en distintos puntos de la provincia y 
se ilustrará con conferencias, a cargo de es
pecialistas, relacionados con el teatro, la 
poesía, la novela y la crítica, con el objeto 
de acercar a alumnos y público interesado a 
la obra literaria de nuestros escritores ac
tuales. 

A lo largo de los seis cursos de «Litera
tura Española Actual», más de 27 .000 per
sonas han asistido a los diversos actos que 
Cultural Albacete ha organizado en dicha 
área de humanidades. 

En esta exposición, cuyas fotografías fue
ron realizadas por Santiago Vico Monteoli
va , fotógrafo habitual de Cultural Albacete, 
estuvieron representados los siguientes escri
tores: Andrés Amorós, Blanca Andreu, Fer
nando Arrabal, Francisco Ayala, Carlos Ba
rral, Juan Benet, Carlos Bousoño, Francis
co Brines, Antonio Buero-Vallejo, José Ma
nuel Caballero Bonald, Guillermo Carnero, 
Luisa Castro, Camilo José Cela, Carmen 
Conde, Rafael Conte, Rosa Chacel, Gloria 
Fuertes, Antonio Gala, Pablo García Bae
na, Juan García Hortelano, Juan Gil
Albert, Luis Goytisolo, Félix Grande, Raúl 
Guerra Garrido, Almudena Guzmán, José 
Hierro, Julio Llamazares, Carmen Martín 
Gaite, Luis Mateo Díez, Ana M. a Matute, 
Antonio Muñoz Molina, Francisco Nieva, 
Alvaro Pombo, Soledad Puértolas, Carmen 
Riera, Augusto Roa Bastos, Claudio Rodrí
guez, Montserrat Roig, Luis Rosales, Ana 
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Rossetti, José Luis Sampedro, Fernando 
Sánchez-Dragó, Alfonso Sastre, Gonzalo 
Torrente Ballester, Francisco Umbral, Ma
nuel Vázquez Montalbán, Luis Antonio de 
Villena y Alonso Zamora Vicente. 

Los escritores invitados permanecieron 
durante dos días consecutivos en Albacete, 
pronunciando una conferencia y mantenien
do un coloquio público con un crítico lite
rario y participando, en la mañana de su 
segundo día de estancia en la ciudad, en 
una reunión con estudiantes y profesores en 
un centro docente, donde leyeron fragmen
tos de sus obras y dialogaron con los asis
tentes. 

Carlos Barral en la exposición. 
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«Fauna de Albacete» 

La muestra fotográfica «Fauna de Albacete» 
se exhibió, en el curso 88/ 89, en las siguientes 
localidades: Barrax (del 12 al 22 de enero), Hi
gueruela (del 7 al 19 de febrero), Reus (del 27 
de febrero al 5 de marzo) y La Gineta (del 11 al 
26 de marzo). 

La exposición recoge una selección de cin
cuenta fotografías en color realizadas por el 

Muflón «Ovis Musimón ». 

naturalista Antonio Manzanares, y pretende 
ofrecer una panorámica, aunque reducida, de 
la diversidad zoológica de nuestra provincia. 

Como complemento a la exposición, se edi
tó un catálogo en el que quedan reproducidos 
los originales expuestos ampliamente comen
tados. 

En el citado catálogo y como introducción 
al medio, puede leerse: «La provincia de Alba
cete, aunque desconocida incluso para muchos 
de sus propios habitantes, constituye una sin
gularidad dentro de este rico enclave ecológico 
que es la Península Ibérica, ya que su situación 
en el límite de la Meseta y la región mediterrá
nea, y su contacto a través de las sierras del sur 
con los sistemas montañosos béticos, la con
vierten en una zona fronteriza y de paso, lo 
que permite la existencia de una gran diversi
dad ecológica, implantación de especies endé· 
micas y conservación de especies que en otra~ 
zonas han desaparecido o se encuentran en re· 
gresión por diversas circunstancias». 

Hasta el momento la exposición ha sidc 
mostrada en 18 localidades, habiendo registra· 
do más de 22.000 visitantes. 

«Obra gráfica de los Premios Nacionales de Artes Plásticas 1980-1985» 

La exposición titulada «Obra gráfica de los 
Premios Nacionales de Artes Plásticas 1980-
1985», se mostró en Higueruela del 6 al 9 de 
junio. 

La muestra está compuesta por treinta y dos 
grabados realizados por los artistas: Manuel 
Boix, Juan Manuel Caneja, Albert Ráfols Ca
samada (Premios 1980), Luis Gordillo, José 
Hernández, Joan Hernández Pijuán (Premios 
1981), Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Jo
sep Guinovart (Premios 1982), Alfonso Fraile, 
Lucio Muñoz, Manuel Valdés, Darío Villalba 
(Premios 1983), José Caballero, Juan Genovés 
y Manuel Mompó (Premios 1984). 

Desde octubre de 1986, fecha de su primera 
presentación, la exposición ha sido mostrada 
en Albacete, Hellín, Almansa, Villarrobledo, 
La Roda, Casas Ibáñez, Yeste, Caudete, 
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Granada y Murcia, habiendo registrado má: 
de 16.000 visitantes. 

Juan Genovés. Desconcierto, 1985 . 
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Un total de 75 conciertos fueron programados por Cultural 
Albacete a lo largo del curso 88/ 89, registrándose una asis
tencia de más de 16.500 personas. Estas modalidades musica
les se estructuraron en dos bloques diferentes: ciclos de con
ciertos de tarde y actividades extraordinarias, y recitales para 
jóvenes. 

Lós ciclos o actividades ofrecidas fueron las siguientes: 
Fantasías y bagatelas. La otra imagen del clasicismo vienés, 
Ballet «Gradimir Mihajlovib>, Los instrumentos de viento: el 
metal, C. Ph. Emanuel Bach, Sonatas de Beethoven, Integral 
para piano solo de Brahms, Música de cámara I, Canciones y 
romanzas del siglo XIX, Mozart: música de cámara, Orques
ta de cámara de Checoslovaquia, Música de cámara II, Or
questa de cámara estatal de Pardubice y VII Ciclo de Música 
en el Organo histórico de Liétor, asistiendo un total de 
12.951 personas. 

La denominada serie «Recitales para jóvenes», celebró 23 
actos, a los que asistieron 3.521 estudiantes. 

Los conciertos celebrados, todos de entrada libre, tuvie
ron lugar tanto en el Centro Cultura/''La Asunción y Audito
rio Municipal como en otras salas de diversas localidades de 
la provincia. 

Para la organización de la mayor parte de estas activida
des musicales se contó con la colaboración técnica de la Fun
dación Juan March. 
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«Fantasías y bagatelas. La otra imagen del clasicismo vienés» 

Un ciclo de piano, denomina
do «Fantasías y bagatelas. La 
otra imagen del clasicismo 
vienés», abrió las actividades 
musicales de Cultural Albace
te, curso 88/ 89. 

El ciclo, celebrado en octu
bre, constó de tres conciertos . 
En el primero de ellos Almu
dena Cano, interpretó: Fanta
sía en Do menor KV 396, Pre
ludio (Fantasía) y Fuga en Do 
mayor KV 394, Fantasía en 
Re menor KV 511, Adagio en 
Si menor KV 540, Rondó en 
Re mayor KV 485 Y Fantasía 
en Do menor KV 475 de W. 
A. Mozart. 

En el segundo, dedicado a 
F . Schubert, Manuel Carra 
ejecutó las siguientes obras : 
Dos Scherzi D. 593, Andante 
en La mayor D. 604, Adagio 
en Mi mayor D. 612, Allegret
to en Do menor D. 915, Tres 
piezas para piano D. 946, Seis 
momentos musicales D. 780, 
Op. 94 Y Veinte Valses. 

Cerró el ciclo Diego Cayue
las, interpretando las siguien
tes obras de L. V. Beethoven: 
Siete Bagatelas Op. 33, Baga
tela (Klavierstück Si b) WoO 
60, Bagatela Für Elise WoO 
59, Once Bagatelas Op. 119 Y 
Seis Bagatelas Op. 126. 

A propósito del ciclo, el 
musicólogo Pablo Cano escri
bió lo que sigue: En cierto 
sentido podríamos decir que 
las composiciones objeto de 
los programas de estos recita
les son englobables bajo el 
epígrafe pieza para piano, si 
bien el tipo de obra que res
ponde a tal denominación tie
ne unas características (breve
dad, carencia de toda preten
sión, etc .) no comunes a todas 
las composiciones que se oirán 
en estos tres conciertos. Por 
otro lado, la pieza para piano 
no comienza hasta Beethoven, 
llegando a su culminación con 
Schubert y en el Romanticis
mo (Schumann, Brahms, 
Chopin y Mendelssohn). Co
mo ejemplos más típicos cita
ríamos las Bagatelas de Beet
hoven, los Impromptus y Mo
mentos Musicales de Schu
bert, los ciclos de Schumann y 
Brahms, y las Canciones sin 
palabras de Mendelssohn . Al
gunas de estas obras serán in
terpretadas en este ciclo. 

Aparte lo dicho, es evidente 
que también puede conside
rarse como pieza para piano, 
en el sentido más amplio del 
término , una fantasía, un 
andante o un rondó, por 
ejemplo . Pero si tomamos 
el término en su acepción 
más estricta veremos lo poco 
que tienen en común una 
Bagatefa de Beethoven y 
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una Fantasía de Mozart. 
Otra puntualización se me 

antoja necesaria: ya he dicho 
que en este ciclo no oiremos 
ninguna sonata como tal; pe
ro sí habrá obras que respon
dan a la forma sonata, e in
cluso otras que fueron com
puestas posiblemente como 
tiempos de sonata, si bien, al 
no completarse la sonata , 
quedaron como composicio
nes aisladas. 

Como puede, pues, com
probarse, el espectro abarcado 
por estas tres sesiones es real
mente vasto, y quizá el más 
claro nexo de unión entre los 
tres compositores cuyas obras 
escucharemos es su pertenen
cia al clasicismo vienés, si bien 
con distintos matices. Y no de
ja de ser curioso que en los ca
sos de Mozart y Beethoven , 
dejemos de lado la parte más 
importante de su producción 
teclistica: las sonatas. 

En la segunda mitad del si
glo XVIII aparecieron corrien· 
tes muy diversas : la expresión 
emocional (Empfindsamkeit) , 
el estilo galante, el primer Ro· 
manticismo , el movimientc 
Sturm und Drang (la tormentG 
y la tensión). Igualmente, en el 
último cuarto de siglo asisti· 
mos a la evolución del clasicis
mo vienés, con las figuras d~ 
Haydn y Mozart. En la prime
ra mitad del siglo seguía pri
mando el Barroco, y la si
guiente generación optó pOI 
una música menos trascenden
tal, más simple y con meno! 
preocupaciones. En Austrié 
este período, denominado Ro 
cocó, se desarrolló entre el Ba 
rroco y el Clasicismo, más ( 
menos entre 1740 y 1770. 
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Ballet «Gradimir Mihajlovic» 

El Ballet Folklórico «Gradi
mir Mihajlovib>, de Yugosla
via, actuó el día 30 de octubre 
en Pozo-Cañada, el día 31 en 
Albacete y elIde noviembre 
en Elche de la Sierra. Dichas 
actuaciones se enmarcaron 
dentro de las actividades 
artístico-musicales de Cultu
ral Albacete. 

El Ballet «Gradimir Mihaj
lovib> se fundó en el año 
1945, después de la segunda 
Guerra Mundial, con la inten
cionalidad de recuperar la 
identidad de un país tantas 
veces invadido y fragmenta
do. Recibe el nombre de Gra
dimira Mihajlovic, nacido en 
1914, gran estudioso y divul
gador de las tradiciones yu
goslavas, y que trabajó du
rante muchos años en la reco
pilación, adaptación y cons
trucción de un programa que, 
desde su creación, el ballet 
Gradimir ha mejorado y lle-

vado a diversas partes del 
mundo. 

En el programa que ofreció 
el ballet «Gradimir Mihajlo
vib> estuvieron representadas 
todas las repúblicas yugosla
vas, quedando compuesto por 
los siguientes cuadros: Danza 
de Servia, número musical in
terpretado por la orquesta, 
Danza de Salit, Kolo de Sla
vonia, Glamoc, Danza de Bo
da Albana «Sota», Danza de 
los Alrededores de Nis, Can
ciones de Yugoslavia, Danza 
de la República de Makedo
nia, Danzas de la República 
de Slovenia, Danzas de Bos
na, Danza Zíngara «Capri
cho», Danza de Banat, Dan
zas de Vlaske, Interpretación 
orquestal y Danza de los Alre
dedores de Leskov . 

De esta manera quedaron 
representados los lugares más 
característicos de ese país me
diterráneo, donde se mezclan 
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las múltiples esencias folklóri
cas y las tradiciones más pecu
liares de esa tierra «puente» 
entre dos etnias bien defini
das , la oriental y la occidental. 

Para llevar a cabo este es
pectáculo, han sido necesa
rios muchos años de ensayos 
diarios y la búsqueda en pe
queñas localidades de perso
nas que realizaron de forma 
artesanal los casi 400 trajes 
que llevan en sus giras. 

La proyección internacio
nal del Ballet «Gradimir Mi
hajlovib> le ha llevado a con
seguir varios premios fuera de 
su país, ya que dentro de Yu
goslavia los ha conseguido ca
si todos : Medalla de Oro al 
Trabajo, Medalla de Oro a la 
Dedicación y Estudio del 
país, etc. Ha sido durante va
rios años, considerado el Me
jor Ballet Amateur de Yugos
lavia, categoría que actual
mente mantiene. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. 31/12/1989.



Música 

«Los instrumentos de viento: el metal» 

«Los instrumentos de viento: 
el metal» es la serie musical 
que se ofreció en Almansa y 
Hellín, en los meses de octu
bre y noviembre, constando 
la misma de tres conciertos 
dedicados a la trompa y trom
peta (con acompañamiento de 
órgano), y el quinteto. 

El programa del concierto 
que ofrecieron Juan José L1i
merá (trompa) y Vicente Ros 
(órgano) constó de las si
guientes obras: La hierony
ma, de Giovanni Martino; 
Partite sopra la Aria della Fo
lia de Espagna, de Bernardo 
Pasquini; Sinfonía II, de 
Alessandro Stradella; Sonata 
J, de Carlos Bauer; Sonata, 
de Arcangelo Corelli; Marcha 
«La Majesté», de Georg Ph. 
Telemann; Variaciones sobre 
la canción: «Acunemos al ni
ño», de Franz Xavier Murs
chhauser; Concierto en do 
mayor, de Michel Corrette; 
Noel: Joseph est bien marié, 

de Claude Balbastre; y Sonata 
en si bemol, Jean Bpte. Loei
llet. 

Las obras que integran este 
repertorio, constituyen una 
bella muestra de la música ba
rroca nacida desde puntos tan 
dispares como Italia y Espa
ña, o Alemania y Francia. 

La primera parte es un 
ejemplo claro de esa forma de 
congeniar el espíritu español e 
italiano. La segunda parte 
nos acerca al mundo germáni
co representado aquí por el 
prolífico Telemann con una 
de sus marchas heróicas y la 
producción francesa a través 
de dos formas universales co
mo el concierto y la sonata, 
de la mano de Corrette y 
Loeillet. 

El «Valencia Brass Quin
teb> , formado por Vicente 
Campos (trompeta); Alfonso 
Faus (trompeta); Juan José 
L1imerá (trompa); Rafael 
Tortajada (trombón); y José 
Manuel Miñana (tuba), ejecu
tará el siguiente programa: 
Revoici venir le printemps, de 
Claude Le Jeune; Praeludium 
un fuge uber den namen, de 
J. S. Bach; Three pieces, de 
Ludwig Maurer; Symphony 
for brass choir, Victor Ewald; 
Homage March, de E. Grieg; 
Four swiss tunes, de Elgar 
Howarth; Three scott joplin 
ragsfor Bras-Quintet, de Eric 
Brisse-Scott Joplin ; Le petU 
negre, de Claude Debussy; y 
Merle el pinson (po/ka), de J. 
Reynaud. 

El «Valencia Brass Quin
tet» se formó en el año 1983; 
su labor a lo largo de estos 
años ha sido muy fructífera, 
difundiendo ampliamente la 
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música camerística para me
tales en todas sus facetas y es
tilos. Su repertorio actual es 
muy extenso, abarca desde las 
primeras obras del Renaci
miento hasta las últimas com
posiciones vanguardistas. 

Vicente Campos (trompeta) 
y Vicente Ros (órgano) ofre
cerán en su concierto las si
guientes obras: Coral de la 
cantata 147, de J. S. Bach; 
Salve Regina, de M. Babou; 
Sonata al'Postcommunio, de 
P. Martini; Bergamasca, de 
S. Scheidt; Suite en re mayor, 
de G. F. Haendel; Voluntary 
Op. 6, n. o 6, de J. Stanley; 
Folias, Anónimo español; 
Suite en do mayor, H. Pur
cell; Xácara, de J. Bta. Caba
nilles; y Concierto en re ma
yor, de G. Tartini. 

Este programa está integra
do por diversas obras pertene
cientes a distintas escuelas del 
barroco europeo: Francia, 
Alemania, Italia, España e In
glaterra. La diversidad de 
autores y formas musicales 
elegidas constituyen un amplio 
muestrario de la rica produc
ción musical de aquella época. 

Con la trompeta, la trompa, 
el trombón y la tuba, instru
mentos poco usuales y a veces 
tenidos por extravagantes y 
aparatosos, se puede abordar , 
con enorme dignidad y raro 
atractivo, un amplísimo reper
torio que cubre toda la histo
ria de la música. Bien en obras 
originales o a través de arre
glos de extraordinaria calidad , 
hemos asistido durante el ciclo 
a una exposición de esti los que 
van desde lo renacentista hasta 
recientes creaciones contem
poráneas. 
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«c. Ph. Emanuel Bach» 

Tres conciertos compusieron 
el ciclo «C . Ph. Emanuel 
Bach» que se celebró en no
viembre. 

El primer concierto de la 
serie (14-XI) fue ofrecido por 
Wilfried Jochens (tenor) y Jo
sé Rada (clave). El programa 
era el siguiente: Liederes Reli
giosos: Salmos puestos en 
verso por el Doctor Cramer 
(Salmos nos. 6, 8, 19 Y 67), 
Piezas para clave solo, Liede
res religiosos sobre textos de 
Christiana Stum. Liederes 
Profanos: Poetas, Sinfonía 
para tecla en Fa mayor y 
Gerstenberg. 

En el segundo concierto de 
la serie (21-XI), interpretado 
por el Conjunto Zarabanda 
(Alvaro Marías , flauta; Isabel 
Serrano, violín; Renée Bosch, 
viola de gamba; Eduardo Ló
pez Banzo , clave); el progra
ma constó de las obras: Trío 
en Sol mayor para flauta, vio
lín y bajo continuo B WV 
1038, Sonata en Si menor pa
ra violín y clave concertado 
Wq. 76, Trío en Sol mayor 
para flauta, violín y bajo con
tinuo Wq. 144, Sonata en Sol 
mayor para flauta y bajo con
tinuo Wq. 123, Sonata en Do 
mayor para viola de gamba y 
bajo continuo Wq. 136y Trío 
en Re menor para flauta, vio
lín y bajo continuo Wq. 145. 

Pablo Cano (clave), inter
pretó, en el último concierto 
del ciclo (28-XI), el siguiente 
programa: Sonata en Fa ma
yor WK 48/ 1, Sonata en Si B, 
mayor WK 62/ 1, Sonata en 
Do menor WK 60, Doce va
riations auf dire Folie d'Es
pagne WK 118/ 9, Seis sonati
nas, Cinco piezas, Rondo en 

Mi bemol mayor Wq. 61 / 1, 
Abschied van Meinem Silber
mannschen Clauier in Einem 
Rondo Wq. 66 y Fantasías en 
Do mayor Wq. 61/6. 

En sus comentarios para el 
programa editado con motivo 
de la celebración de este ciclo, 
el musicólogo Santos Vega 
Cernuda escribía: «Emanuel 
es el máximo representante de 
esa corriente estética, que se 
designa con el término Emp
findsamkeit o empfindsamer 
Stil; su resultado es una músi
ca pasional, que le hace ex
presar con gran acreditud los 
sentimientos, por los que ágil
mente discurre. Será la co
rriente que más influjo tenga 
en la posterioridad, pero será 
necesario el concurso de las 
tres, una vez se hayan reposa
do, y el impulso que impri
men Haydn y Mozart , para 
que cristalice y decante lo que 
llamaremos Clasicismo musi
cal . En este sentido es acerta
da la definición de P. Rum
menhbller, que les presenta 
como «mensajeros de la anti
gua época para la que está por 
venir» . 

Protoclasicismo o Clasicis
mo temprano sería, a mi en
tender, el término más exacto 
para definir este momento . 
No ha de sorprendernos el 
que algunos de los ingredien
tes estético-culturales de este 
Clasicismo inicial sean con
tradictorios entre sí: «Puede 
resultar paradójico, pero la 
unidad de esta época es su 
multiplicidad, su carácter de 
ruptura, su desgarro, su con
tradicción . Está marcada por 
una escisión cultural y social, 
por un ya-no y un aún-no» 
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(Rummenhbller) . La tenta
ción de calificar el período, 
que va de la muerte de Handel 
a la primera madurez de 
Mozart como «manierista» 
por el hecho de carecer de 
un estilo unitario (Ch. Ro
sen) es más sugestiva que ob
jetiva. 

Abundando en la vincula
ción de Emanuel con su pa
dre, no deja de extrañar el 
juicio de Ch. Burney (ten
dremos que volver repetida
mente a su Viaje musical 
a Alemania, ya que es fuente 
de primera mano), que escri
bía a propósito de su visita a 
Emanuel en Hamburgo en oc
tubre de 1772: «Es difícil de
terminar cómo y dónde ha 
formado Bach su estilo y gus
to refinados. No lo ha hereda
do de su padre, que fue su 
único maestro ... (da como ra
zón la densidad armónica y 
contrapuntística de J. Sebas
tian) >> . 
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«Sonatas de Beethovem> 

De tres fases se compuso el ci
clo dedicado a las «Sonatas 
de Beethovem>, que fueron 
interpretadas por Mario 
Monreal, alternativamente, 
durante los meses de diciem
bre, febrero, abril y mayo. 

La primera de ellas corres
ponde al mes de diciembre, 
con 3 conciertos. En el cele
brado el día 5, las tres prime
ras sonatas son cien por cien 
obras clásicas, dominadas por 
la estructura forma-sonata. 
La Gran Sonata Op. 7 (n. 04), 
es una pieza de incuestionable 
calidad e indudable interés. 
La Gran Sonata en Mi bemol 
mayor, Op. 7, supone una 
ruptura con las expectativas 
creadas hasta entonces; rup
tura que, en Beethoven, son 
señal de la continuidad in
quieta de un genio inencua
drable. En el segundo con
cierto Trois sonatas ... , desta
camos la Sonata n. o 8 en Do 
menor, Op. 13 «Patética», 

considerada por muchos co
mo la primera gran obra que 
manifiesta todo el particular 
genio beethoveniano, el uso 
de temas y procedimientos 
parecidos en obras anteriores 
(1783-1785) y (1793-1795) nos 
indican, una vez más, que 
Beethoven fue desde siempre 
Beethoven aunque algunos se 
empeñen en apreciar su singu
laridad a partir de su madurez 
compositiva. 

Esta l. a fase se cerró con 
un concierto el día 19 de di
ciembre, en el que se pudo es
cuchar obras correspondien
tes al paso del período «Vir
tuoso» al «Appassionata». 

En la 2. a fase, el día 20 de 
febrero, Mario Momeal ofre
ció el IV concierto dedicado a 
estas obras, con un programa 
en el que destacó la Sonata 
«Claro de luna», pieza capital 
que desde el principio gozó de 
una extraordinaria acogida. 

Del 24 de abril al 15 de ma
yo se celebró la última fase 
del ciclo. 

El programa del l. er con
cierto fue el siguiente: Sonata 
en Re menor, Op. 31 n. o 2 
«La Tempestad»; Sonata en 
Mi bemol mayor, Op. 31 n. o 

3; Sonata en Sol menor, Op. 
49 n. o 1; Sonata en Sol ma
yor, Op. 49 n. o 2; y Sonata en 
Do mayor, Op. 53 «Sonata 
Waldstein» o «La Aurora». 

En el 2. o concierto se ofre
cieron las siguientes obras: 
Sonata n. o 22 en Fa mayor, 
Op. 54; Sonata n. o 23 en Fa 
menor, Op. 57; Sonata n. 024 
en Fa sostenido mayor, Op. 
78 «A Therese»; Sonata n. o 

25 en Sol mayor, Op. 79; y 
Sonata n. o 26 en Mi bemol 
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mayor, Op . 81a «Les 
Adieux». 

La Sonata n. o 2 en Mi me
nor, Op. 90; Sonata n. o 28 en 
La mayor, Op. 101; Y Sonata 
n. o 29 en Se bemol mayor, 
Op. 106, fue el programa del 
tercer concierto. 

Mario Momeal puso punto 
y final al ciclo «Sonatas de 
Beethoven», el 15 de mayo, 
con: Sonata n. o 30 en Mi ma
yor, Op. 109; Sonata n. o 31 
en La bemol mayor, Op. 110; 
y Sonata n. o 32 en Do menor, 
Op. 111. 

Mario Momeal nació en 
Sagunto (Valencia). Realizó 
sus estudios musicales en 
Valencia, de cuyo Conser
vatorio es actualmente ca
tedrático, en Madrid, en Mu
nich (donde logra el «suma 
cum laude» de Virtuosismo) y 
en Salzburgo. Es Primer Pre
mio en El Concurso Interna
cional de Piano de Jaén, Pre
mio Nacional Alonso, Premio 
Leopoldo Querol, Premio 
Ciudad de Murcia, Premio 
Honorífico Timkennzinkann 
de Bonn, Premio Antonio 
Iglesias y Premio del Ayunta
miento de Munich. Debutó 
como solista con la Orquesta 
Sinfónica de Berlín, y el 
pianista J. Iturbi lo presentó 
en un recital en Madrid . 
Es entonces cuando comienza 
su carrera de concertista, 
actuando en Holanda, Bél
gica, Alemania, España y 
Francia. Ha sido dirigido 
por G. Asensio, O. Alonso, 
R. Marbá, S. Wislocki , P . 
Gamba, C. Zecchi, L. Fre
maux, S. Chaijowski, Tokuo 
Yuasa , S. Richert, entre 
otros. 
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«Integral de la obra para piano solo de Brahms» 

De seis conciertos, celebrados 
en enero y febrero, constó el 
ciclo musical dedicado a la in
tegral de piano de J. Brahms. 

Dicha serie fue ofrecida por 
Josep María Colom y Ramón 
ColI , respectivamente, que 
ejecutaron tres conciertos ca
da uno, alternándose en sus 
actuaciones. 

ElLo constó de: Tema con 
Variaciones, Variaciones so
bre un tema de Schumann 
Op. 9 Y Variaciones y Fuga 
sobre un tema de Haende/, 
Op. 24. En el lI. o se incluyó 
Cuatro Baladas, Op. la, 
Scherzo, Op. 4 y Sonata n. o 1 
en Do mayor, Op. l. En el 
III. o se pudo oír: Variaciones 
sobre un tema propio, Op. 
21, n. o 1, Variaciones sobre 
una canción húngara, Op. 21, 
n. o 2, Dos Rapsodias, Op. 79 
y Piezas de fantasía, Op. 116. 
En el IV. o el programa fue: 
Seis piezas para piano, Op. 
118, Tres Intermedios, Op. 
117 y Cuatro piezas para pia
no, Op. 119, Sonata, Op. 2, 
en Fa sostenido menor y Estu
dios para piano: Variaciones 
sobre un tema de Paganini, 
Op. 35, fueron objeto del V. o 
concierto y ya en el VI. o se in
terpretó: Piezas para piano, 
Op. 76 y Sonata, Op. 5 en Fa 
menor. 

Como la mayoría de los 
compositores del siglo XIX, 
Brahms fue un extraordinario 
pianista, y como tal actuó nu
merosas veces en los comien
zos de su carrera. Su labor co
mo intérprete, apreciada por 
sus contemporáneos con 
Schumann a la cabeza, insis
tía más en la expresión que en 
lo meramente técnico. No era 

un pianista virtuoso a la ma
nera de Talberg, Tausig o el 
mismo Liszt, aun cuando esos 
aspectos técnicos le interesa
ron muchísimo. 

Por eso no es de extrañar 
que entre sus diez primeras 
obras, publicadas entre 1851 
y 1854, seis son composicio
nes pianísticas: las tres Sona
tas Op. 1, 2 y 5, el Scherzo 
Op. 4, las Variaciones Op. 9 y 
las Baladas Op. 10. Tenemos, 
pues, una excelente ocasión 
para adentrarnos en el inicio 
de la carrera del Brahms com
positor, aquel que entusiasmó 
a Clara y Roberto Schumann, 
que saludaron alborazados el 
«nuevo camino». Tras el pe
ríodo dominado por las Va
riaciones (1857-1863), y tras 
largo silencio sólo interrumpi
do con las Op. 76 y 79 de 
1878-1879, Brahms vuelve 
inesperadamente al piano en 
su prodigiosa etapa final con 
las 20 piezas cortas de 1892, 
verdadero resumen y balance 
de su obra de compositor. 

Concentradas, pues, en es
tos estudios del comienzo y fi
nal de su vida, aunque no fal
ten ejemplos que ilustren las 
cuatro etapas en que suele di
vidirse la obra de Brahms, he
mos asistido en estos concier
tos a una de las evoluciones 
estilísticas más impresionan
tes de toda la historia de la 
música. Las evidentes cone
xiones con sus antecesores 
(Bach, Beethoven, Schubert, 
Chopin, Schumann) y con sus 
contemporáneos hacen toda
vía más valiosa la conquista 
de uno de los lenguajes más 
personales e inconfundibles 
del piano decimonónico. 
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Josep María Colom, nació 
en Barcelona. Su formación 
musical ha tenido lugar en el 
Conservatorio Superior Mu
nicipal de su ciudad natal y en 
la Ecole Normale de Musique 
de París. 

Su primera profesora fue 
Rosa Colom y, posteriormen
te, sus profesores más impor
tantes han sido Joan Guin
joán en Barcelona y Mlle. Ch . 
Causeret en París. 

Ramón Coll, inicia sus es
tudios musicales a muy tem
prana edad, celebrando su 
primer concierto con orquesta 
a los once años. A los catorce 
años termina sus estudios mu
sicales en el Conservatorio de 
Baleares, con las máximas ca
lificaciones. 

A los dieciocho años obtie
ne el segundo Premio en el 
Concurso Internacional Fre
deric Chopin en Valldemosa 
y el Premio Extraordinario 
Magda Tagliaferro. 
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«Música de Cámara 1» 

Un ciclo de tres conciertos, 
dedicados a la música de cá
mara, fue ofrecido en Hellín , 
a cargo del Trío Mompou, el 
Trío de Valencia y el Cuarteto 
Sedlácek. Los Recitales se 
celebraron, respectivamente, 
los sábados 14, 21 Y 28 de 
enero. 

El Trío Mompou ofreció en 
su actuación el siguiente pro
grama: Trío Op. 1, de E. F. 
Arbós, Trío Op. 36, de J. Tu
rina, Cuatro piezas españo
las, de T. Bretón; y Trío, de 
J. Malats. El recital del Trío 
de Valencia incluyó: Trío n. o 

1 en Sol mayor, de J . Haydn; 
2. o Trío en Si menor Op. 76, 
de J. Turina; y Trío Op. 90 
(Dumky) , de A. Dvorak . Fi
nalmente, el Cuarteto Sedlá
cek ejecutó el Cuarteto en Si 
bemol M. Op. 32, de L. A. 
Kozeluch; Cuarteto en Mi be
mol M. Op. 51, de A. Dvo
rak; y Cuarteto en Fa M, de 
J. C. Arriaga. 

El Trío Mompou actúa con 
frecuencia en las temporadas 
de concierto de toda España, 
abordando ciclos antológicos 
de música española o con mo
nografías como la dedicada a 
los Tríos y Cuartetos de Mo
zart. Sus actuaciones en salas 
de importancia, como el Tea
tro Real de Madrid o el Palau 
de Barcelona , en Universida
des españolas y Festivales In
ternacionales, como los de Se
govia, Alicante, Santander, 
Granada, etc., han refrenda
do con amplitud la categoría 
artística de este grupo . 

En el plano internacional, 
sus recientes salidas a Viena, 
Londres y Burdeos han su
puesto elogios y expectativas 
envidiables. Poseen grabacio
nes en Radio France, Radio 
Nacional de España y Televi
sión Española, yen la actuali
dad están desarrollando la 
producción discográfica de 
un álbum dedicado a la músi
ca española. 

El maestro Mompou mani
festó reiteradas veces, a través 
de escritos y con su presencia 
en numerosos conciertos, su 
admiración por la «musicali
dad y exquisita expresividad» 
del Trío que lleva su nombre, 
e incluso ha estimulado con 
entusiasmo la realización de 
una versión para violín, vio
loncello y piano de sus Cinco 
canciones sobre textos de P. 
Valéry. 

El Trío Mompou está for
mado por Joan Lluis Jordá 
(violín), Mariano Melguizo 
(violoncello) y Luciano G. 
Sarmiento (piano). 

El Trío de Valencia está 
formadQ por: Perfecto García 
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Chornet (piano), Vladimir 
Mirchev (violín) y María Mir
cheva (violoncello). 

La primera colaboración de 
los tres músicos tuvo lugar en 
Valencia, en el año 1981, inter
pretando «La Trucha» de 
Schubert. Más tarde realizan 
alguna actuación esporádica, 
actuando en Junio de 1987, en 
el Festival internacional de 
Música de Ilmajoki (Finlan
dia). A partir de la temporada 
1987-88, y con la residencia del 
trío en Valencia, comienza su 
actividad concertística como 
formación camerística estable. 

El Cuarteto Sedlácek lo 
fundaron sus actuales compo
nentes, en 1974. Todos ellos 
son miembros de la Orquesta 
de Radio Pilsen (Checoslova
quia) en la cual el maestro 
Sedlácek es el concertino. El 
cuarteto posee un amplio his
torial de éxitos musicales por 
su homogeneidad y su exigen
te nivel. Sus integrantes for
man también parte en otros 
conjuntos camerísticos. 

Antes de fundar este cuar
teto, el maestro Jan Sedlácek 
pasó varios años en la capital 
Kyoto (Japón), siendo con
tratado durante varios años 
como concertino de aquella 
Orquesta Sinfónica. 

Han efectuado grabaciones 
para TV y discos, y aparte de 
estrenar obras recién com
puestas , «estrenan» partitu
ras clásicas olvidadas y reen
contradas en archivos. 

El Cuarteto Sedlácek está 
compuesto por Jan Sedlácek 
(primer violín); Jana Kopri
vova (segundo violín); Jan 
Sedlácek, Jr. (viola) y Ales 
Ters (violoncello). 
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«Canciones y romanzas del siglo XIX» 

El ciclo «Canciones y ro
manzas del siglo XIX» constó 
de tres conciertos que se cele
braron los lunes, 3, 10 Y 17 de 
abril. El primer recital, inter
pretado por Manuel Pérez 
Bermúdez (barítono) y Xavier 
Parés (piano), estuvo dedica
do a la canción francesa e in
cluyó obras de H. Berlioz, 
Ch. Gounod, C. Franck, J. 
Masse net, G. Bizet, E. 
Chausson, R. Hahn, C. 
Saint-Saens, H. Duparc y G . 
Fauré. 

El segundo concierto se 
centró en la canción italiana y . 
fue ejecutado por Manuel Cid 
(tenor) y Fernando Turina 
(piano); el programa del mis
mo constó de un repertorio de 
los compositores V. Bellini, 
G. Donizetti, G. Rossini, G. 
Verdi y F. P. Tosti. 

La canción española fue el 
objeto del tercer concierto de 
la serie. Obras de M. Adalid, 
F. M. a Alvarez e 1. Albéniz 
fueron ofrecidas por Luis AI
varez (barítono) y Sebastián 
Mariné (piano). 

A continuación se publica 
un extracto del trabajo «La 
canción en los romanticismos 
latinos», que sirvió de intro
ducción al programa-folleto 
editado con motivo del ciclo. 
El autor de dicho texto es 
Xoan M. Carreira, musicólo
go y miembro de la Sociedad 
Internacional de Musicología . 

Tras un concierto que ofre
ciera una selección de «lied » y 
de canciones italianas y espa
ñolas del XIX, un gran musi
cólogo de un país latino me 
hizo un comentario de esta 
guisa: Cuando escuchamos 
una canción de Schubert o de 

Schumann, gracias a nuestro 
aprendizaje sentimos estar 
ante algo profundo y grandio
so; conocemos que aquellas 
son obras maestras. Pero 
cuando oímos una canción de 
Adalid o de Donizetti, nada 
precisamos entender y nos lle
namos de sensaciones inme
diatas, nuestras; basta con de
jarnos llevar por esas obras. 

No creo excesivo afirmar 
que es el XIX el siglo cuya 
historia ha sido más transgre
dida, mediante la superchería 
de prescindir de los gustos de 
la época y suplantarlos por 
nuestros propios gustos . Y los 
gustos de la ópera se orientan 
antes que nada y por encima 
de todo hacia la ópera y la 
ópera que gustaba en los años 
románticos es la de Rossini, la 
de Weber, la de Bellini, la de 
Donizetti y la de los absurda
mente olvidados que pueden 
simbolizarse de «La Dame 
Blanche» de Boildieu, puesto 
que recoge en libreto y parti
tura todos los «iconos» de la 
cultura romántica. 

La música instrumental va 
a estar a l servicio de los vir
tuosos (los monstruos sagra
dos de la sociedad musical ro
mántica), especialmente gui
tarristas, pianistas y violinis
tas. Y el repertorio más exten
dido (a menudo creación de 
los propios virtuosos) es aquel 
formado por las fantasías y 
las variaciones sobre arias de 
las óperas más famosas; re
pertorio en el cual el virtuoso 
del instrumento remeda las 
agi lidades vertiginosas de los 
divos vocales. El mismo tipo 
de virtuosismo que pugna por 
lograr la bailarina (protago-
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nista del «bal let» romántico) 
en emulación asimismo de la 
sofisticada ornamentación 
vocal. 

Pero aún por encima de los 
anteriores están los cantantes, 
especialmente las cantantes, 
cuyas proezas apenas pode
mos imaginar en nuestros días 
cuando leemos los testimo
nios de sus contemporáneos y 
que, sin embargo, para los 
más lúcidos cual Stendhal re
presentaban la decadencia de 
la brillantez vocal con la desa
parición del «cantare spiana
to» del cual no duda en res
ponsabilizar a Rossini, a 
quien tanto admiraba. Sería
mos, sin embargo, injustos si 
creyéramos que el «bel canto» 
(y sus consecuentes instru
mentales y coreográficos) dis
traía lo sensitivo en beneficio 
de lo efectista; para la menta
lidad romántica no se trataba 
de una especie de fuegos de 
artificio. 
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«Mozart: música de cámara» 

De tres conciertos constó la 
serie musical, celebrada en fe
brero y marzo, dedicada a la 
música de cámara de Mozart. 

El Cuarteto «Bellas Artes», 
Miguel Quirós (oboe) y Enri
que Pérez Piquer (clarinete), 
ofrecieron, el27 de febrero, el 
primer concierto de la serie. 
El programa del mismo cons
tó de las siguientes obras: 
Cuarteto en Re mayor K. 575, 
Cuarteto en Fa, para oboe, 
violin, viola y violonchelo K. 
370 Y Quinteto en La mayor, 
para clarinete y cuarteto de 
cuerda K. 581. 

El segundo concierto, que 
se ofreció el lunes 6 de marzo, 
fue interpretado por Claudi 
Arimany (flauta), Jindrich 
Bardon (violín), Miguel Se
rrahima (viola), Mark Fred
hoff (violonchelo) y ejecuta
ron el siguiente repertorio: 
Cuarteto n. o 3 K. 285b, en 
Do mayor, Cuarteto n. o 4 K. 
298 en La mayor y Cuarte-
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to n. o 1 K. 285 en Re mayor. 
El último concierto del ciclo, 
que se celebró el lunes 13 de 
marzo, fue ofrecido por el 
Quinteto Clásico de Barcelo
na, incluyendo el siguiente 
programa: Quinteto en Mi be
mol mayor, KV 452 para pia
noforte, oboe, clarinete, 
trompa y fagot, de W. A. 
Mozart y Quinteto en Mi be
mol mayor, Op. 16 para pia
noforte, oboe, clarinete, 
trompa y fagot, de L. V. 
Beethoven. 

Carlos-José Costas, co
mentarista musical y coordi
nador del Boletín Mensual de 
Programación de Radio-2, es
cribió el siguiente comentario 
sobre el ciclo : «La extraordi
naria variedad y número de 
las obras de Mozart es un im
pedimento habitual a la hora 
de programar un ciclo que 
pretenda ser exhaustivo. No 
obstante, éste con su música 
de cámara para cuerda e ins
trumentos de viento, cubre 
prácticamente toda su obra en 
el grupo de las maderas, a ex
cepción del Quinteto en Do 
menor, K. 617, para armóni
ca, flauta, oboe, viola y vio
loncello, por lo infrecuente 
hoy del primero mencionado . 
y ampliando los límites a to
do el viento, incluidos por 
tanto los metales, sólo faltan 
en la lista total de sus obras, 
otro Quinteto, el escrito para 
trompa y cuarteto de cuerda, 
K. 407 Y el Trío para clarine
te, piano y vio/a, K. 498. 

En cualquier caso, permite 
una visión en el tiempo que 
abarca desde 1777 a 1789, lo 
que significa la etapa de ma
durez de Mozart, desde que 
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tenía 21 años hasta dos 
antes de su muerte. Un tiem
po que, de forma paralela, su
pone la consolidación de va
rios instrumentos de viento. 
Porque el desarrollo de su 
protagonismo, que arranca 
del concerto grosso no había 
alcanzado los logros de los de 
cuerda. La dificultad de su di
seño, sus inseguridades inter
pretativas y sus limitaciones 
técnicas, habían impedido ese 
desarrollo que no llegaría de 
forma más o menos definitiva 
hasta muy avanzado el siglo 
XIX. 

Es cierto que esos proble
mas técnicos no afectaron 
del mismo modo a todos 
los intrumentos de viento, 
pero se sumaban a ellos con
sideraciones de tipo social. 
Porque hasta la aparición 
de algunos intérpretes ex
cepcionales, la valoración 
de estos músicos, bien 
entrado el siglo XVIII , 
estuvo muy por debajo de la 
disfrutada en términos gene
rales, por los de cuerda. Y fue 
precisamente la alta estima lo
grada por concertistas y vir
tuosos de ese otro grupo, la 
que colaboró en la búsqueda 
de soluciones técnicas que se 
prolongaron en el siglo si
guiente . 

Mozart participa activa
mente en ese cambio, apor
tando obras que exigen una 
preparación excepcional a 
los intérpretes de su tiempo. 
Tal es el caso de las dificul
tades que introduce en el 
Quinteto, K. 581 para clarine
te y cuerdas, que escuchamos 
en el primer programa de este 
ciclo». 
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Orquesta de Cámara de Checoslovaquia 

Dos conciertos con carácter 
extraordinario fueron ofreci
dos los días 8 y 9 de abril, en 
Hellín y Villarrobledo, res
pectivamente, por la Orques
ta de Cámara de Checoslova
quia , que interpretó un pro
grama compuesto por obras 
de Mozart, Tchaikowsky y 
Dvorak. 

La Orquesta de Cámara de 
Checoslovaquia está integra
da por un grupo de músicos 
jóvenes que realizaron sus es
tudios en el Conservatorio de 
Praga y se sometieron a un 
extenso período de prepara
ción antes de lanzarse a la ac
tividad concertística en su 
país y fuera de él. Todos los 
violinistas y violas de este gru
po han sido discípulos del 
profesor Stejskal y tanto ellos 
como los violoncelistas y con-

trabajos se especializaron en 
la música de cámara bajo la 
guía del mismo maestro. 

La Orquesta ha puesto es
pecial énfasis en la madurez 
artística y cada uno de sus in
tegrantes es un so lista. Su es
tilo los sitúa en la rica tradi
ción musical de su país, y su 
repertorio comprende no so
lamente las obras de los maes
tros antiguos y modernos, si
no también las de los compo
sitores contemporáneos, va
rios de los cuales han dedica
do algunas de sus creaciones a 
este grupo. 

La Orquesta de Cámara de 
Checoslovaquia fue fundada 
en 1957 y después de haber 
obtenido gran éxito en Salz
burgo en 1964 visitó a casi to
dos los países de Europa y 
América, donde realizaron 
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gran cantidad de grabaciones 
para la radio y la televisión, 
así como para algunas casas 
discográficas. Han colabora
do con la Orquesta solistas de 
fama mundial, como por 
ejemplo R. Lupu, H. Bau
mann, S. Gazzelloni y ha par
ticipado en diversos festiva
les, como los de París, Praga, 
Bruselas, Salzburgo, etc. 

El alma de la Orquesta 
es su fundador, el maestro 
Otokar Stejskal, violinista 
que ha sido miembro de fa
mosas orquestas de cámara y 
desde 1951 es uno de los más 
célebres pedagogos del Con
servatorio de Praga. Es presi
dente del Concurso Interna
cional Kocián que se celebra 
en Checoslovaquia y catedrá
tico de la Academia Real de 
Londres. 
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«Música de Cámara 11» 

Un ciclo dedicado a la «Músi
ca de Cámara» se celebró en 
Villarrobledo los días 7, 13 Y 
16 de mayo, en el que actua
ron, respectivamente, el 
Cuarteto de Cuerda de Brno, 
el Cuarteto Martín i Soler y 
Anonyrnus Brass Quintet. Es
te último grupo repitió actua
ción, los días 17 y 18 de ma
yo, en Almansa y Hellín. 

El Cuarteto de Cuerda de 
Brno ofreció en su actuación 
del día 7 de mayo el siguiente 
programa: Cuarteto en Mi 
menor, Op. 59 n. o 2, de L. V. 
Beethoven; y Cuarteto en Mi 
bemol menor, Op. 30, de P. 1. 
Tchaikowsky. 

El Cuarteto de Cuerda 
Brno, grupo de cámara de la 
Orquesta Filarmónica de 
Brno, se fundó en 1969 cuan
do sus componentes eran to
davía alumnos de la Acade
mia Janáéek de Brno. Gracias 
a su excepcional cualidad y a 
su gran actividad, el Cuarteto 

consiguió ocupar en muy po
co tiempo un lugar privilegia
do entre los principales gru
pos de cámara de Checoslova
quia y atrajo la atención de la 
audiencia y crítica extranjera. 

El grupo ha dado numero
sos conciertos en Austria, 
Rep . Fed . Alemana, Rep. 
Dem . Alemana, Hungría, 
Bulgaria, Rumanía, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Suiza, 
España, Gran Bretaña, Unión 
Soviética y Egipto. 

El Cuarteto de Cuerda 
Martín i Soler ejecutó, el 13 
de mayo, Divertimento en Re 
mayor KW 136, de W. A. 
Mozart; Cuarteto Op. 76 n. o 

5, de J. Haydn; y Cuarteto 
Op. 96 «Americano», de A. 
Dvorak. 

El Cuarteto de Cuerda 
Martín i Soler toma su nom
bre del célebre compositor va
lenciano del s. XVIII Vicente 
Martín i Soler. 

El primer objetivo del gru
po es la interpretación de 
obras escritas por los mejores 
compositores de toda nacio
nalidad y de todos los tiem
pos. 

Anonymus Brass Quintet, 
que actuó el día 16 en la Casa 
de Cultura de Villarrobledo, 
el 17 en la Iglesia de los Pa
dres Franciscanos de Alman
sa y el 18 en el Centro Socio
cultural «Santa Clara», de 
Hellín , ofreció el siguiente re
pertorio: Rondó, de J. J. 
Mouret; Suite, de S. Scheidt; 
Sonatas, de Speer; Sonata, de 
H . Purcell; Aria, de G. Fr. 
Haendel; Fuga en Fa menor, 
de J . S. Bach; Tarantango, de 
A. Cyvil; Hejre Kati, de A. 
Farkas; Music Hall Suite, de 
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J. Horowitz; Variaciones de 
Tiro!, de A. Farkas; y Just a 
claser walk, de D. Gilis. 

El Anonymus Brass Quin
tet se fundó en 1981 por gra
duados de la Academia de 
Música Ferenc Liszt, de Bu
dapest. 

En 1982 obtiene un premio 
en el Concurso Internacional 
de Barcs. También en 1982 
se les concede el Primer 
Premio en el Concurso Inter
nacional de Música de Anco
na (Italia) con la calificación 
de «Ganadores absolutos», al 
igual que el Primer Premio en 
la categoría «Música de Cá
mara» . 

En 1986 ganan el Primer 
Premio del Concurso Interna
cional de Narbonne (Fran
cia). Al participar el pasado 
mes de Mayo de 1988, en el 
Festival Musical de la misma 
ciudad francesa, aprovechan 
para hacer su primera gira 
por España . 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. 31/12/1989.



Orquesta de Cámara Estatal de Pardubice 

Un concierto extraordinario, a 
cargo de la Orquesta de Cá
mara Estatal de Pardubice, 
fue ofrecido en el Teatro Re
gio de Almansa el 25 de mayo. 

El programa del concierto 
fue el siguiente: Sinfonía en 
Re mayor «Haffnen>, de W. 
A. Mozart; Suite Checa, de 
A. Dvorak y Sinfonía n. o 1 en 
Do mayor Op. 21, de L. V. 
Beethoven. 

La Orquesta de Cámara Es
tatal de Pardubice se fundó en 
el año 1969 y es una de las for
maciones sinfónicas más im
portante de Checoslovaquia. 
Václav Drábek, es su actual 

director artístico. Gracias a la 
labor realizada por sus ante
riores directores (Josef Shej
bal -miembro de la Filarmó
nica Checa- como director 
artístico y Libor Pesek como 
director principal de la Or
questa) y al entusiasmo de los 
jóvenes instrumentalistas, la 
Orquesta se convirtió en poco 
tiempo en una de las más fa
mosas de Checoslovaquia. 

La Orquesta actúa regular
mente en Praga. Desde 1972 
está invitada cada año al Fes
tival de Música de Primavera; 
ha participado en el Festival 
Musical de Bratislava y ha he-
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cho giras por países extranje
ros. Asimismo, ha efectuado 
grabaciones para la radio, la 
televisión y para las dos casas 
discográficas checoslovacas. 
Su composición es la de or
questa clásica (tipo Mozart) y 
en su repertorio encontramos 
obras de todas las épocas es
pecialmente obras barrocas, 
clásicas y del siglo xx. Cola
boran regularmente con la or
questa artistas de gran fama 
como por ejemplo : J . Vlach, 
L. Pesek, V. Smetácek, V. 
Válek, 1. Oistrach, J. Suk, 1. 
Moravec, M. Jansons, J. Pá
lenicek. 
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«VII Ciclo de Música en el Organo histórico de Liétof» 

Del 20 de mayo al 10 de junio 
se celebró el «VII Ciclo de 
Música en el Organo histórico 
de Liétor». 

El Grupo de Música de Cá
mara Barroca «La Folía» que 
abrió el ciclo, ejecutó en el 
concierto correspondiente al 
sábado 20 de mayo, obras de: 
Francisco José de Castro 
(XVII), Giovanni Battista 
Fontana (XVII), Georg F. 
Haendel (XVII-XVIII), 
Georg Ph. Telemann (XVII
XVIII), Johann Pachelbel 
(XVII-XVIII) y Daría Castelo 
(XVII). 

Los integrantes del grupo 
son: Pedro Bonet (flauta de 
pico), Isabel Serrano (violín 
barroco), Eduardo López 
Banzo (órgano) e Itziar Alul
xa (violoncello barroco). 

En el segundo concierto del 
ciclo, que se celebró el sábado 
27 de mayo, Josep M. Mas i 
Bonet (órgano) y Frances 
Castillo (oboe), ofrecieron un 

programa compuesto por 
obras de: Ebreo Da Pesaro 
(XV), Diego Ortiz (XVI), 
Marco Antonio Cavazzoni 
(XV-XVI), Antonio de Cabe
zón (XVI), Anónimo inglés 
(XVII), Sebastián Aguilera de 
Heredia (XVI-XVII), Anóni
mo español (XVII), Joan Ca
banilles (XVII-XVIII), Anto
nio Rodrígue z de Hita 
(XVIII), Carlos Seixas 
(XVIII) y Josep Pla (XVIII). 

El 111 concierto, que se ce
lebró el 3 de junio fue ejecuta
do por Jorge Caryevschi 
(flauta) y Eduardo López 
Banzo (órgano) e incluyó 
obras de P. A. Locatelli 
(1698-1764); Anónimo Espa
ñol (s. XVIII); F. Kuhlau 
(1786-1832); M. Blavet (1700-
1768), G. F. Haendel (1685-
1759); A. Rodil (s. XVIII, 2. a 

mitad) y G. Ph. Telemann 
(1681-1767). 

El IV concierto cerró la se
rie, el 10 de junio, el Grupo 
Ludus Instrumentalis, com
puesto por Elisa Belmonte 
(soprano), Vicente Campos 
(trompeta), Vicente Llimerá 
(oboe) y Vicenle Ros 
(órgano), que ofrecieron en 
su concierto obras de: J. Her
tel (1727-1789); J. Ximénez 
(1601-1667); A. Vivaldi 
(1678-1741); T. Albinoni 
(1671-1750); J. S. Bach (1685-
1750); P. A. Viola (1738-
1798) y G. Ph. Telemann 
(1681-1767). 

Como ya es habitual, por 
estas mismas fechas, Cultural 
Albacete organizó de nuevo 
un ciclo musical en el órgano 
histórico de Liétor. Otro año 
más se dieron cita en la bella 
localidad serrana un público 
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procedente de toda la provin
cia y de otros lugares, para 
disfrutar en estos sábados pri
maverales de los conciertos 
ofrecidos en un órgano proce
dente del siglo XVIII y que re
fleja la estética de las dos es
cuelas más importantes de la 
organería barroca española: 
la castellana y la catalano
valenciana. 

Liétor, localidad a 58 km. 
de Albacete, está situada al 
sur de la provincia, entre He
llín y la Sierra de Alcaraz, es 
una entrañable población de 
poco más de 2.500 habitantes 
en un hermoso enclave junto 
al río Mundo, afluente del Se
gura. De innumerables joyas 
arquitectónicas, entre las que 
caben destacar, la Parroquia 
de Santiago Apóstol, el Con
vento del Carmen -antiguo 
de Carmelitas Descalzas-, la 
Ermita de Belén, la Casa de 
los Rodríguez Escobar y otras 
construcciones nobiliarias en
tre los siglos XVI y XVII, pe
ro su órgano, obra de Josep 
Llopis, que lo fechó en 1787 y 
fue restaurado en 1982 por 
Pascal Quoirin, bajo la direc
ción artística de Francis Cha
pelet, el motivo de estos ciclos 
musicales. 

El órgano está situado en 
el coro de la parroquia dedi
cada a Santiago Apóstol, en 
Liétor. Hoy parece verosímil 
que en fecha posterior a 1835 , 
año en que los frailes abando
naron Liétor a causa de la 
desamortización de Mendizá
bal, el órgano del convento de 
Carmelitas Descalzas fuera 
trasladado definitivamente 
a la iglesia de Santiago 
Apóstol. 
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«Recitales para jóvenes» 

Veintitrés fueron los concier
tos ofrecidos en este curso 
dentro del ciclo «Recitales pa
ra jóvenes», registrándose 
una asistencia de 3.521 estu
diantes. 

En la primera serie, Vicente 
Ros (órgano), Juan José L1i
merá (trompa) y Vicente LIi
merá (oboe) interpretaron 
ocho conciertos, ofreciendo 
cuatro de ellos en Albacete 
(20 y 27 de octubre; y 3 Y 10 
de noviembre) y el resto en 
Hellín (17 de noviembre), El
che de la Sierra (17 de no
viembre), Casas Ibáñez (24 de 
noviembre) y Villarrobledo (2 
de mayo). El programa elegi
do por el trío incluía obras de: 
Bartolomé Selma y Sala verde 
s. XVII; Anónimo Español 
del s. XVll; G. Philippe Tele
mann 1681-1767: Michel Co
rretle 1709-1795; Juan Bta. 
Ca banilles 1644-1712; Gio
vanni Bta. Fontana ¿? -1631; 
Padre Anselm Viola y Carl 

Ph. E. Bach 1714-1788. 
Los «Recitales para jóve

nes» están destinados exclusi
vamente a estudiantes, que 
asisten a los conciertos acom
pañados por sus profesores y 
se ofrecen por las mañanas. 
Concebidos con un carácter 
didáctico, los conciertos van 
precedidos de comentarios 
orales sobre los compositores, 
los instrumentos o los intér
pretes, a cargo de un especia
li sta o realizados por los pro
pios músicos. 

La segunda serie corres
pondió a un ciclo de concier
tos de piano ofrecido por Mi
guel Ituarte. Dichos recitales 
se celebraron en A1mansa y 
La Roda, los días 7 y 9 de di
ciembre, respectivamente, y 
en Hellín el 2 de marzo. Los 
programas elegidos para esta 
ocasión fueron los siguientes: 
Pavana en Fa m., de Louis 
Couperin 1626-1661 ;Sonata 
en La m. Op. 42, de F. Schu-
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bert 1797-1828; Scherzo en 
Mi m. Op. 54, de F. Chopin 
1810-1849 y Sonata en Si m., 
de F. Liszt 1811-1886. 

Otro estuvo dedicado a la 
figura de Bach, con las obras: 
Aria con 10 variaciones al es
tilo italiano B WV 989 y Aria 
con 30 variaciones, BWV 988 
(Variaciones «Goldberg»). 

Carmen Rubio ofreció dos 
conciertos de piano, los días 
16 y 19 de diciembre, en La 
Roda y Tarazona de la Man
cha, respectivamente. La pia
nista madrileña ejecutó, en 
ambos, el siguiente progra
ma: Fantasía Do mayor, Op. 
17, de F. Schumann; Sonati
na, de M. Ravel; y Fantasía 
Bética, de M . de Falla. 

Por otra parte, la pianista 
coreana So Young Moon 
Chan, dio dos recitales los 
días 22 y 23 de diciembre, en 
Almansa y Tarazona de la 
Mancha, respectivamente, 
donde eligió para ambas 
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ocasiones un repertorio que 
incluía: Estudio n. o 3, Op. 
39, de S. Rachmaninov; Pre
ludios, de A. N. Scriabin; So
nata n. o 3 en La m. Op. 28, 
de S. Prokofiev; Preludios 
(V, VI, VII, VIII, IX Y X), de 
F. Mompou; y Valses nobles 
y sentimentales, de M. Rave\. 

Ya en el segundo trimestre, 
la pianista Carmen Deleito 
ofreció cinco conciertos en 
Albacete (2, 9, 16, 23 de fe
brero y 9 de marzo) y uno en 
Hellín (2 de marzo). 

El programa que ejecutó 

«Tre Solisti di Praga» 

El grupo «Tre Solisti di 
Praga» ofreció los días 9 y 10 
de marzo, respectivamente, un 
concierto con carácter extra
ordinario en el que interpre
taron el siguiente programa: 

constó de las siguientes obras: 
Variaciones sobre «Las Ruinas 
de Atenas», Op. 76, de L. V. 
Beethoven; Sonata en La ma
yor, Op. 120, de F. Schubert; 
Nocturno en Re bemol mayor, 
Op. 27 n. o 2 y Vals en Mi me
nor, Op. póstumo, de F. Cho
pin; Capriccio en Sol menor, 
Op. 116 n. o 3, de J. Brahms; y 
Suite, Op. 14, de B. Bartok. 

Los comentarios fueron 
realizados por Rafael Martí
nez Núñez. 

Los «Recitales para jóve
nes» se realizan con el objeto 

Sonata en Mi menor para ce-
110 y piano, de J. Brahms; 
Trio en Sol menor para flau
ta, cello y piano, de C. M. 
von Weber; Polonesa para ce
/lo y piano, Rondó en Sol me
nor para cello y piano, de A. 
Dvorák; y Trio para flauta, 
cello y piano, de B. Martino. 

El Trío de Praga está for
mado por Eva Hallerova 
(flauta), Jirí Bárta (violonche
lo) y Martín Vojtisek (piano). 

Eva Hallerova estudió en el 
Conservatorio y en la Acade
mia de Música de Praga con 
los profesores de la Filarmó
nica Checa, Frantisek Cech y 
Jirí Valek. Ha ofrecido con
ciertos en Checoslovaquia, 
R.D.A. y Holanda. Además 
ha participado en algunos fes
tivales de música que han sido 
retransmitidos por la Radio y 
la Televisión Checa. 

Jirí Bárta nació en Praga 
(1964). Estudió en el Conser-
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de familiarizar al público jo
ven, ya que cuenta frecuente
mente con la música entre sus 
asignaturas, a la audición en 
directo de obras clásicas. 

A los asistentes se les entre
gó un programa de mano en 
cada concierto con los datos 
biográficos y fundamentales 
de intérpretes, compositores y 
una introducción general. 

Desde que esta actividad se 
pusiera en marcha (curso 
1983) han asistido hasta el cie
rre del curso 1988/ 89, más de 
21.500 jóvenes . 

vatorio de Música de esta mis
ma ciudad con Josef Chuch
ro, y actualmente prosigue 
sus estudios con el mismo 
profesor en la Academia de 
Música. Ha obtenido varios 
premios en concursos de su 
país, «Beethoven National 
Competition 1984». En 1987 
siguió las «masterclass» del 
profesor Heinrich Schiff en el 
«Schleswig Holstein Music
fest» y, el «Arcaini Prize». 

Martín Vojtisek estudió 
piano en la Academia de Mú
sica de Praga con Ilona Stépa
nová y composición con Karel 
Janaéek. En 1974, una vez fi
nalizados sus estudios en la 
Academia de Praga, pasó a 
ser profesor del Conservato
rio. Ha realizado numerosos 
recitales ya sea en Checoslo
vaquia o en el extranjero. En 
los últimos tiempos, ha desa
rrollado una importante labor 
como compositor. 
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LITERATURA 

Durante el curso 88/ 89, se programaron 13 actos comprendi
dos dentro del ciclo «Literatura Española Actual». A ellos 
asistieron cerca de 2.500 personas. Como es habitual en este 
ciclo, los escritores invitados permanecieron durante dos días 
consecutivos en Albacete, manteniendo -la mayoría de las 
veces- en el primero de ellos, un coloquio público con un 
crítico literario, pronunciaron una conferencia o leyeron 
fragmentos de su obra literaria. En la mañana de su segundo 
día de estancia acudieron a una reunión con estudiantes y 
profesores en un centro docente determinado de la ciudad. 

Han participado en este curso los siguientes escritores: 
Pablo García Baena, Raúl Guerra Garrido, Antonio Muñoz 
Malina, José Manuel Caballero Bonald, Fernando Sánchez
Dragó, Rafael Cante, Luis Antonio de Villena, y Julio Lla
mazares. 

Rafael Pérez Estrada, Andrés Amorós, Luis Suñén y Ma
nuel Hidalgo oficiaron de críticos en sus respectivas actuacio
nes dentro del ciclo. 
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Literatura 

PABLO GARCIA BAENA: «El arte es largo y además no importa» 

Nació en Córdoba en 
1923. Su obra, breve e in
tensamente rigurosa, está 
contenida en varios títu
los: Rumor oculto, Anti
guo muchacho, Doce vie
jos sonetos de ocasión, 
Antes que el tiempo aca
be, Fieles guirnaldas fugi
tivas; así como en las an
tologías Antología poéti
ca y Poesía completa, 
1940-1980. En 1984 mere
ció el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras. 

Abrió el ciclo «Literatura Española Actual», 
el día 8 de noviembre, el poeta Pablo García 
Baena, quien ofreció un recital y mantuvo un 
diálogo público con Rafael Pérez Estrada, 
poeta y ensayista. En una introducción a su re
cital, García Baena leyó una poética titulada 
«El arte es largo y además no importa», de la 

que entresacamos el siguiente texto: «Poco 
sé de mi poesía, poco puedo aclarar sobre ese 
ser que nace solitario y rebelde con su 
propio creador, hasta tal punto es humano, 
así siempre bajo la lámpara en altas madruga
das, como en la noche de los místicos. Sólo 
podría afirmar que no soy un poeta de oficio, 
aunque por mis años sepa el oficio. No tengo 
ni creo en artes poéticas, esa especie de com
putadora fabricante de poesía. Dice Octavio 
Paz: "cada obra artística es un objeto único 
irrepetible e insustituible, creado por una 
"técnica" que muere en el momento mismo de 
la creación. No hay recetas para escribir nove
las o poemas. La llamada técnica artística no 
es transmisible porque no está hecha de nor
mas sino de invención y descubrimiento. Por 
eso la tradición artística, al contrario de lo que 
ocurre con la de la técnica, no es una herencia 
sino una conquista, algo que inventa cada 
creador"» . 

RAUL GUERRA GARRIDO: <<La novela o cómo se transfonna la ficción en realidad» 

Raúl Guerra Garrido pronunció, el 13 de di
ciembre, la conferencia titulada «La novela o 
cómo se transforma la ficción en realidad», re
ferida a su propia experiencia como escritor. 
En la misma, y entre otras cosas, subrayó: «La 
novela es la afirmación de un solitario. Me 
gusta contar historias que no recogen los li
bros de Historia utilizando el realismo de una 
forma muy sesgada (por ejemplo, 10 cotidiano 
convertido en situación límite), apariencias de 
la realidad que suelen culminar con "el fraca
so en el éxito" del antihéroe: mi paradoja fa
vorita. Mis obsesiones son dos, la estructura y 
la creación de personajes. La estructura es una 
intuición que no sé explicar, supongo que es 
algo parecido al empleo de la palabra justa en 
el tiempo exacto y, a ser posible, en el lugar 
inadecuado; la anécdota debe tener categoría 
de metáfora, y ningún párrafo ha de ser ino
cente, cuanto más remota o menos obvia sea 
su intención, mejor. El personaje existe cuan-
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Nació en Madrid en 1935. 
Entre sus novelas más im
portantes caben destacar: 
Cacereflo, El pornógrafo, 
La fuga de un cerebro, 
Escrito en un dólar y La 
mar es mala mujer. Está 
en posesión de los siguien
tes premios de novela: 
Ciudad de Oviedo, Ate
neo de Santander, Finalis
ta Premio Planeta 1984 y 
Círculo de Escritores 1 be
roamericanos de New 
York, de cuento. 

do se consigue imprimirle carácter, ésta es otra 
circunstancia sacramental cuyo cómo no sé ex
plicar, salvo que me encuentro cómodo cuan
do me habla en primera persona del presente 
de indicativo. El aliento narrativo es u'n don, 
pero una buena novela, para desgracia de frí
volos, son cien años de soledad». 
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ANTONIO MUÑOZ MOLINA: «La novela como memoria civil» 

Nace en Ubeda (Jaén), en 
1956. Es licenciado en 
Hisloria del Arle. Es 
aulor de los libros de arlí
culos periodísticos El Ro
binson urbano; de la no
vela El invierno en Lisboa 
y del libro de cuentos Las 
otras vidas. Por la novela 
El invierno en Lisboa, fue 
galardonado, en 1988, 
con los Premios Nacional 
de Literatura y de la Críti
ca. Su última obra es Bel
tenebroso 

El novelista Antonio Muñoz Molina fue invi
tado al ciclo el 17 de enero. Después de pro
nunciar una conferencia titulada «La novela 
como memoria civil», mantuvo un coloquio 
con el crítico Andrés Amorós. 

Su disertación versó sobre aspectos de su 
propia obra y su punto de vista sobre la litera-

tura en general. El escritor granadino explicó 
de esta manera -a modo de poética- su vi
sión del «oficio de narradoD>: «Me parece que 
mi idea de la novela la aprendí sobre todo de la 
novela policial, especialmente de Dashiell 
Harnmett y de Conan Doyle. Me apresuro a 
advertir que no comparto, sin embargo, la re
tórica de la "novela negra" que se ha extendi
do por aquí en los últimos diez años, y que 
consiste más bien en una mezcla de costum
brismo y tremendismo en la que falta precisa
mente lo que a mí más me importa del género: 
el sentido del tiempo y de la construcción, 
el imán del misterio, la conciencia del lector 
como un personaje, casi el personaje central, 
porque es en su imaginación donde tiene lugar 
el proceso de conocimiento, ese equilibrio que 
ha de ser muy riguroso, entre lo que se dice y 
lo que se calla, entre lo que ya se sabe y lo 
que todavía no se sabe, entre la verdad y la 
mentira» . 

JOSE MANUEL CABALLERO BONALD: «Experiencias en la novela» 

«Experiencias en la novela» fue el título de la 
charla que el 14 de febrero ofreció el escritor 
José Manuel Caballero Bonald. Asimismo, 
mantuvo posteriormente un coloquio con el 
crítico Luis Suñén. 

El escritor jerezano hizo un recorrido biobi
bliográfico sobre su andadura literaria y en lo 
referente a su «encasillamiento» en el realismo 
social de sus primeras obras, subrayó: «Yo no 
defendí del todo el realismo social crítico; qui
se justificar su existencia histórica como movi
miento literario que quería ser utilizado con fi
nes de ejemplaridad moral o política, que pa
rece ser que en aquella época era absolutamen
te lo único que parecía tener sentido . Estoy ha
blando de finales de la década de los 50 y prin
cipios de los 60, cuando en la lucha clandesti
na, la opresión, todos los compañeros pasaron 
por la cárcel y también otros que no eran de mi 
generación; naturalmente, entonces, todo eso 
creaba como una obligatoriedad moral de usar 
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Nació en Jerez de la Fron
tera, 1928. Es autor de va
rios libros de poemas, co
mo: Las adivinaciones, 
Descrédito del héroe, en
tre otros; es también de 
las novelas: Toda la noche 
se oyeron pasar pájaros y 
En la casa del padre. En
tre sus galardones, caben 
des lacar , Biblioteca Breve 
de novela y de la Crítica 
Internacional de Novela 
Plaza 1988 Plaza y Janés 
Edilores ... etc. 

la literatura en ese sentido». 
También hizo unas reflexiones sobre el barro

quismo que impregna buena parte de su obra 
novelística y poética: «Al barroco, yo en ningún 
caso lo considero como un deseo de complicar la 
frase o de enriquecerla artificialmente, no, es un 
sistema o método de indagación». 
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FERNANDO SANCHEZ-DRAGO: «Navegaciones, arribadas y naufragios» 

Nació en Madrid en 1936. 
Estudió Filosofía y Letras 
y fue traductor y periodis
ta y profesor de Literatu
ra Española en las univer
sidades de Pescara, To
kio, Dakar y Fez. Se dio a 
conocer en el mundo lite
rario con el libro Gárgoris 
y Habidis. Una hislOria 
mágica de España, por el 
que recibió el Premio Na
cional de Literatura. Pos
teriormente publicó su 
novela El dorado. 

Fernando Sánchez-Dragó inauguró en Alman
sa el ciclo «Literatura Española Actual», el 6 
de febrero, si bien ya actuó en Albacete el pa
sado curso. 

«Navegaciones, arribadas y naufragios» fue 
el título de su disertación, que giró en torno a 
su punto de vista sobre la creación literaria 

- «la novela es en mi opinión un género o una 
aventura que exige, además de talento, expe
riencia vital , vida vivida, olvidada , resoñada y 
recuperada». 

A este respecto, el autor de Gárgoris y Habi
dis, prosiguió: «Pero lo difícil no está en los 
personajes ni en las situaciones ni en la trama ... 
Hay en las novelas, yen cualquier obra litera
ria , un factor infinitamente más complejo, más 
altivo, más importante y más difícil de mane
jar: la palabra ... Y las palabras, único material 
de construcción de la literatura, son garañones 
piafantes y peligrosos a los que no hay forma 
de embridar, someter y conducir. 

Creo además, no sin abundar y consentir en 
lo que dijo Huxley, que el escritor se diferen
cia del resto de los mortales por ser un indivi
duo que no piensa -como la generalidad de 
los hombres- con imágenes , con ideas, con 
sensaciones, con sentimientos o con los pies, 
sino que lo hace a fuerza de palabras». 

RAF AEL CONTE: «Una ex eriencia crítica en la literatura es añola» 

Con una conferencia que llevó por título «Una 
experiencia crítica en la literatura española», 
Rafael Conte fue el invitado al ciclo de litera
tura el 14 de marzo. 

El mencionado crítico hizo, en su exposi
ción, un recorrido por la historia literaria es
pañola de los últimos años, resaltando la im
portancia del llamado «boom» latinoamerica
no entre nuestros escritores . También se refi
rió a los autores de finales de la década de los 
60 -década prodigiosa- y las circunstancias 
socioculturales en las que se desenvolvió, en 
general el entorno literario español. 

Rafael Conte, que alterna la creación litera
ria con la crítica y la traducción, subrayó que 
«el placer de la literatura es doble: el de la 
escritura y el de la lectura, claro está. Del 
primero hablarán los creadores, y ahí estará 
la raíz del placer; del otro, del de la lectura, 
pienso que es la operación más artificial del ser 
humano. 
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Nace el 21 de septiembre 
de 1935. Vive en Pamplo
na de 1939 a 1959. Aboga
do y titulado en la Escuela 
Oficial de Periodismo. Co
funda el suplemento Infor
maciones de las Artes y las 
Letras. Redactor Jefe de 
El País de 1977 a 1986, 
donde funda el suplemen
to Arte y Pen amiento. Ha 
escrito los siguientes li
bros: Narraciones de la Es
paña desterrada y El escor
pión y la luna. 

El hombre está sometido a sus instintos, pe
ro es precisamente el artificio lo que convierte 
en hombre al ser humano. A través de lo artifi
cial surge lo que complementa y ennoblece 
nuestra naturaleza, lo que al final es nuestra 
naturaleza. El problema del conocimiento es 
fundamental: de éste surge todo lo demás». 
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LUIS ANTONIO DE VILLENA: «Una vindicación pagana» 

Nacido en Madrid en 
1951, ha publicado los li
bros de versos: Sublime 
Solarium, Hymnica, Huir 
del invierno -Premio de 
la Crítica- y La muerte 
únicamente. Es autor 
también de varias obras 
narrati vas y ensayísticas, 
tales como Introducción 
al Dandysmo, Dados, 
amor y cférigos, Catulo, 
Oscar Wilde, Máscaras y 
formas de fin de siglo, 
Chicos, entre otros. 

«Una vindicación pagana» fue el título de la 
charla que Luis Antonio de Villena, ofreció en 
la Delegación Provincial de Cultura el martes 
25 de abril. En ella expuso las líneas generales 
de su obra poética y la ilustró con la lectura 
comentada de poemas pertenecientes a los li
bros «Hymnica» y «Huir del invierno». 

Posteriormente, Manuel Hidalgo, escritor y 
periodista mantuvo un coloquio con Luis An
tonio de Villena, refiriéndose en él a «Chicos», 
última novela del escritor madrileño. 
______________ POEMA ____________ __ 

OPTO POR EL SUICID IO 

A veces la razón el ige. Y ayuda a l sentimiento. 
No cuando hiciste posturas teatrales en el lecho, 
ni cuando, a propósito, colocaste pasti llas Nembutal 
junto a un a novela policíaca, ab ierta en cualquier página. 
No cuando piensas con cariño en la famosa actriz 
alcoho li zada, ni en el aguerrido Mishima, rodeado 
de at letas juveniles, mi óginos buscadores de belleza. 
No va le el samurai , ni las largas lecciones de la Historia . 
Aún no es el momento si la piel de tus dedos 
se deleita con la voz o el escalpelo de Lucano. 
Será el día má a llá de todo eso. Sin gestos 
ni teatro meditado. Una larde imposible para todo. 
El golpe voraz de una guadaña fría, todo hastío 
la sangre. La razón , entonces, ayudará a tus nervios. 

De Huir del invierno _____ _ 

JULIO LLAMAZARES: «Paisaje y memoria» 

Julio Llamazares fue el escritor que el 20 de ju
nio cerró el ciclo «Literatura Española Actual». 
Su participación en el mismo constó de una con
ferencia titulada «Paisaje y memoria» y un colo
quio con el público que asistió al acto. 

De «Paisaje y memoria », disertación sobre 
su experiencia en la novela, el autor de La llu
via amarilla reflexionó de la siguiente manera: 
«Para contar el origen de lo que yo entiendo 
por escribir y mi dedicación a ello, es preciso 
acudir a ejemplos o anécdotas personales con
cretas: ¿Por qué escribo? Recuerdo que hace 
unos años se hizo una encuesta entre escritores 
a los que se les preguntaba por qué escribían. 
Como es natural, había respuestas para todos 
los gustos. Unos decían que para buscar la so
ledad , el intimismo; otros, para comunicarse, 
para seducir; algunos porque decían que odia
ban a la humanidad. 

De todos ellos, hubo uno del que me impre
sionó su razonamiento y creo que fue la res-
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Nació en el desaparecido 
pueblo de Vegamián 
(León) en 1955. Licencia
do en Derecho, abandonó 
la abogacía para ded icarse 
al periodismo. Ha publica
do do libros de poemas, 
La lentitud de los bueyes y 
Memoria de la nieve, que 
obtuvo el Premio Jorge 
Guillén, y un insólito ensa
yo narrativo: El entierro 
de Genarín. Es autor de las 
novelas Luna de lobos y 
La lluvia amarilla. 

puesta más acertada: "No sé por qué escribo. 
Lo único que puedo decir es que todos los 
escritores fueron grandes mentirosos desde 
niños" . 

y es cierto. Pienso que es la mejor defi
nición de la novela: el territorio de la men
tira». 
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CRITICOS 

RAF AEL PEREZ ESTRADA 

Nace en Málaga en 1934. 
Es Licenciado en Derecho. Autor de varios libros de poemas, 
entre ellos Informe (1972), Especulaciones en la misma 
Naturaleza (1984), Libro de Horas (1985), Siete Elegías 
mediterráneas como siete pecados capitales (1987) ... etc. " 
En 1987 y 1989 quedó finalista del Premio Nacional de 
Literatura (Poesía). Asimismo, es miembro del Patronato 
Cultural de la Generación del 27 y Consejero de la Universidad 
de Málaga. 

ANDRES AMOROS 

Nacido en 1941, es profesor de Literatura 
en la Universidad Complutense y crítico literario 

y teatral. Es autor de libros introductorios 
a la literatura, la novela contemporánea, 

la novela hispanoamericana actual 
y las subliteraturas. 

LUIS SUÑEN 

Especialista en Ramón Pérez de Ayala, 
ha publicado, así mismo, 

ediciones críticas de varias de sus obras. 

Nació en Madrid en 1951 y es licenciado 
en Filología Hispánica. 
Autor de los libros de poemas, El lugar del aire (1981) 
y Mundo y sí (1988). 
Ha ejercido la crítica literaria en diversos medios, 
entre ellos «El País». 
En la actualidad es director de la editorial Alfaguara 
y auna, a su labor de editor, 
la de conferenciante y ensayista. 

Nacido en Pamplona en 1953, es periodista y escritor. Ha sido 
redactor-jefe de «Fotogramas» (Semanal) y Jefe de la sección 

de Cultura, columnista y crítico cinematográfico de «Diario 
16». Director y presentador del «magazine» televisivo «Tal 

Cual». Ha publicado libros de cine. Es autor del argumento 
original de la película «La mujer del prójimo», de José Fonseca 

e Costa, que obtuvo el Premio Colón de Oro del Festival 
Iberoamericano de Huelva. Ha publicado dos novelas: El 

pecador impecable (1986) y A zucena, que juega al tenis (1989) . 
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MANUEL HIDALGO 
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TEATRO 

Cerca de 37.000 espectadores asistieron a las 87 representa
ciones teatrales ofrecidas por Cultural Albacete, entre agosto 
de 1988 y julio de 1989, dentro de las 21 obras programadas. 

Doce de dichas representaciones se dedicaron a grupos de 
teatro y jóvenes de distintos centros docentes. 

Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique 
Jardiel Poncela; Pantomimas de estilo. Pantomimas Bip, de 
Marcel Marceau; Cartas de mujeres y otras palabras, de Ja
cinto Benavente; Flight, de Vol-Ras; Todos eran mis hijos, 
de Arthur Miller; Scaramuccia, del Tag de Venecia; Pares y 
Nines, de José Luis Alonso de Santos; Viaje a Tangalongo, 
montaje del Teatro de Marionetas «La Bicicleta»; El hombre 
deshabitado, de Rafael Alberti; ¿Marta, qué te pasa?, a car
go del Teatre de L 'Ocas; La nieta del sol, de Ever Martín 
Blanchet; La bicicleta voladora, del Teatro Negro de Praga; 
Operation Fu!, del grupo Dram Bakus; Leyendas, de James 
Kirkwood; Marco & Polo o viceversa, del Teatre Arca; Una 
farola en el salón, de Santiago Paredes; In Concert, de Semo
la Teatre; Porfiar hasta morir, de Lope de Vega y Noche má
gica, de Xarxa Teatre, fueron las obras escenificadas, y rese
ñadas en esta MEMORIA, dentro de las actividades teatrales 
de Cultural Albacete durante el curso 88/ 89, si bien se conta
bilizan El acompañamiento, de Carlos Gorostiza, y Las aven
turas de Tarzán, del grupo de teatro Fénix, que fueron ofreci
das a un público joven de distintos puntos de la provincia, en 
el mes de agosto del pasado año. 
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«Cuatro corazones con freno y marcha atrás» 

La primera representación teatral de Cultural 
Albacete, curso 88-89, correspondió a la obra 
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, 
de Enrique Jardiel Poncela, que se escenificó 
en el Auditorio Municipal de Albacete -al 
igual que la mayor parte de las obras progra
madas durante el curso-, los días 13, 14, 15 Y 
16 de septiembre. Las ocho funciones ofreci
das registraron una asistencia de cerca de 
5.000 personas. 

El reparto estuvo formado por José Sazator
nH «Saza», Rafaela Aparicio, Julia Truj iIIo , 
Luis Varela, Francisco Piquer, Félix Navarro, 
Yolanda Arestegui, Encarna Abad, Antonio 
Campos, Carmen Merlo, Paloma Juanes, Jor
ge Soler, Carmen Márquez, Lucía Vilanova, J. 
C. Larrañaga y Jesús Prieto, bajo la dirección 
de Mara Recatero y Gustavo Pérez Puig. 

El crítico teatral Alfredo Marquerie escribió 
lo que sigue sobre el teatro de Jardiel : «Para 
juzgar la obra de Jardiel Poncela no hay que 
aplicar una medida apriorística. Jardiel cultiva 
un género propio; el del teatro cómico fantás
tico, con elementos de parodia y de gran gui
ñol, teatro que ya ha adquirido la denomina
ción de jardielesco. Jardiel ha inventado su 
propio teatro, como Muñoz Seca inventó el as-
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tracán, Valle IncIán los esperpentos, Unamu
no las «nivolas» o Manuel Machado los «soni
tes». Saber lo que el autor se propone y com
probar lo que dentro de esa intención consigue 
es la única misión del crítico. Pero no se puede 
medir por el mismo rasero una comedia de 
Jardiel Poncela que una pieza de costumbres o 
un drama realista. 

Jardiel rompe los patrones del género, es un 
autor revolucionario dentro del plano del tea
tro humorístico. 

Es muy difícil lo que ha hecho este autor: 
Inventar ese género atrevido y valiente en un 
ambiente escénico como el nuestro donde, sal
vo contadas excepciones, la mayoría de las co
sas suelen ser chatas, agarbanzadas, pedestres 
y vulgares. Pero es más difícil todavía corre
girse, mejorarse, superarse a cada obra, batir 
la marca del propio éxito, porque como queda 
indicado, la gente no va a ver las obras de Jar
diel para aplaudir sin condiciones. Va a espe
rar nuevos trucos y sorpresas, flamantes e im
previstas pruebas de ingenio. En muchos es
pectadores domina, antes de cada estreno de 
Jardiel, la exigente y oculta voz que pregunta: 
«¿Seguirá divirtiéndome y haciéndome reír es
te autor?» Y el autor lo consigue plenamente». 
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«Pantomimas de estilo». «Pantomimas de Bip» 

Pantomimas de estilo. Pantomimas de Bip, 
son los montajes escénicos que Marcel Mar
ceau ofreció elide octubre en el Auditorio 
Municipal de Albacete, en función única a las 
que asistieron 592 personas, dentro de la Cam
paña Teatral «Otoño 88» de la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha. 

La representación constó de dos reperto
rios: en el primero, Pantomimas de Estilo, 
inaugura un lenguaje de gesto a través de lo 
trágico-corporal que representa a la condición 
humana en la lucha contra los elementos. Nú
meros como La Tempestad, La creación del 
mundo, Le petit café, El devorador de corazo
nes, El espejo, El sable del Samurai, El carte
rista y El Fabricante de Máscaras, compusie
ron estos ejercicios de estilo. 

En la segunda parte, con las Pantomimas de 
Bip, apareció el infatigable alter ego del artis
ta, escondiendo los sesenta y cuatro años que 
le mueven en escena. 

Bip es la creación de Marcel Marceau que 
nació en 1947 y representa a un personaje ro-

mántico del siglo XIX con las claves de un ca
rácter universal. Bip le permite a Marcel Mar
cea u la burla, la ironía, el humor; es capaz de 
la máxima inocencia. Se percata de la inconse
cuencia de la razón y la somete a los imperio
sos deseos de la burla y el descaro. 
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Algunos cuadros de este personaje son Bip 
viaje en tren, Bip se suicida, Bip y la agencia 
matrimonial, Bip viaja por mar ... etc. 

Marcel Marceau, heredero de una larga tra
dición teatral con raíces en oriente y Occiden
te, es hoy una de las grandes representaciones 
de cultura de la escena musical. 

En su evolución pueden diferenciarse dos 
etapas con toda claridad: una primera que 
comprende los años que van de 1946 a 1960 y 
en la cual se suceden las creaciones en el cam
po de la expresión teatral sin el recurso de las 
palabras. Y la segunda, a partir de 1960, don
de Marceau toma contacto con el arte japonés, 
particularmente con el No y el Kabuki, con el 
arte hindú del Mudra. Aquí también se inclu
yen las grandes lecciones de los actores del cine 
mudo: Chaplin y Keaton. 

En 1978 se implantó oficialmente la escuela de 
Minodrama de Marcel Marceau y su escuela ex
perimental en el Teatro de la Porte Sr. Martin. 

En 1980 se constituyó en torno al artista una 
nueva compañía que ha viajado por todo el 
mundo y ha sido distinguida con distintos pre
mios y galardones. 
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«Cartas de mujeres y otras palabras» 

Durante los días 14, 15 Y 16 de octubre se ofreció 
en Albacete la pieza Cartas de mujeres y otras 
palabras, de Jacinto Benavente. Con anteriori
dad, el día 13, se representó en Hellín. A las seis 
funciones ofrecidas asistieron 2.724 personas. 

Aurora Bautista, María Isbert, Mari Car
men Prendes, Aurora Redondo y Asunción 
Sancho son las actrices que intervinieron en la 
obra. La dirección corrió a cargo de Emilio 
Hernández y Clara Sanchís actuó al piano. 

Sobre textos de Benavente, donde hay can
ciones, discursos, lecturas, recitales, diálogos, 
epigramas ... etc., cinco de las más reconocidas 
actrices del teatro español someten el espectá
culo a un constante ejercicio de interpretación 
dramática. 

Del montaje, Emilio Hernández, director de 
la pieza, ha escrito: Ellas: <<¡ Caray con don Ja
cinto! ¡Callado se lo tenía!», me dije al ir co
nociendo, dispersos a lo largo de su irregular 
obra los momentos, ocurrencias, cartas yafo
rismos que hoy reunimos en este cock-tail frí
volo, e insólito por benaventino. 

y digo que lo tenía callado, porque la mayo
ría de estos textos no pudieron oírse nunca en 
un escenario, ya que el astuto don Jacinto te
mió ahuyentar la clientela y reservó su lengua 
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mordaz, liberal, ínmoral, anticlerical y tal, pa
ra la lectura privada. 

Hoy invitamos a esta su casa a aquel Benaven
te martillo de Ligas moralistas como la que con
siguió instituir los Sábados Blancos en el Teatro 
Español como «día de abono en que todas las 
obras pueden ser vistas por nuestras hijas». 

Tonadillas propias y ajenas, couplets de las 
sicalipsis que sin duda don Jacinto degustó 
con fruición, son la salsa y la guarnición de 
esas cartas que el respetable autor se guardaba 
en la manga para que hoy cinco Grandes Da
mas de la escena española nos brinden este 
irrepetible póker. 

Damas de corazones. O tal vez, ¡ay!, de pi
cas. Palomas mensajeras. Y a veces águilas . 
Cartas de mujeres. Mujeres de cartas. Maripo
sas blancas. Palabras, palabras, palabras ... 

Con ellas quedáis. Con vosotros me voy a 
dejar que me sorprendan cada noche. Que me 
seduzcan, que me embriaguen con las mejores 
esencias de este siglo, envueltas en el hermoso 
contrapunto musical de Clara. 

Ellas. «Desde los mares del placer, hacia las 
playas del amor» . Siempre ellas. Nada menos. 
Nada más. Porque ELLAS SON EL ESPEC
TACULO. 
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«Flighb> 

Flight fue el espectáculo que el grupo Vol-Ras 
ofreció en Villarrobledo, Almansa y Hellín en 
octubre. Estas representaciones fueron pro
gramadas por Cultural Albacete dentro de la 
Campaña Teatral «Otoño 88» de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En 759 personas se cifró la asistencia a las 
tres funciones celebradas. 

Las representaciones de Flight se ofrecieron 
el día 17 en la Casa de la Cultura de Villarro
bledo; el día 18 en el Teatro Regio de Almansa 
yel 19 en el Teatro Victoria de Hellín. 

Flight, debido a su estructura y a la relación 
que se establece con el público, es un espectá
culo que puede variar de hoya mañana. Las 
anécdotas de una representación pueden pro
piciar nuevos gags que se incorporan a otra re
presentación. 

Flight es un montaje donde predomina el 
juego del absurdo y la improvisación, resul
tando un producto escénico divertido y nuevo. 

El grupo Vol-Ras está formado por los acto
res Joan Cusó, Joan Faneca, Joan Segalés. 
Han estudiado con profesores polacos en el 
Instituto del Teatro de Barcelona y han traba-
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jado en diversos grupos (Teatro de Sants, Tea
tro de Rebombori y Els Joglars). 

Como grupo, han realizado cinco modalida
des distintas de espectáculos basados en el ges
to, el movimiento y la improvisación. El cas de 
la Patata Rossa (1981); Cavallet d'I1-lusions 
(1982); Flight (1983); Strip-Tease (1984); Vo
lada (1985) y ¡Oh! Stress (1986), son sus mon
tajes más importantes. 

Sobre Flight, la crítica ha subrayado que: «Se 
trata de un espectáculo perfectamente ensambla
do, que permite mostrar el alto grado de profe
sionalidad alcanzado por los mimos-actores» 
(Xavier Fábregas «La Vanguardia»). Así mis
mo, Joan Segarra escribía en «El País»: «En 
cierto modo, parecen criaturas próximas al ca
baret británico, admiradores de aquel célebre 
Quinteto de la Muerte. Pero su punto de arran
que es, sin duda, el.clown. Hay espectáculo para 
rato». Por otra parte Josep Urdeix, manifestaba 
en «El Correo Catalán»: «Un espectáculo en el 
que el oficio, la sencillez y el humor se combinan 
a partes iguales para conseguir su objetivo: hacer 
creer al espectador que aún es posible el humor 
más fresco y menos alambicado». 
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«Todos eran mis hijos» 

Todos eran mis hijos, un clásico del dramatur
go norteamericano Arthur MilIer, se ofreció el 
17 de noviembre en Alrnansa, y los días 18, 19 
Y 20 de ese mismo mes en Albacete. En total, a 
las seis funciones celebradas, asistieron 3.347 
personas. 

El reparto de la misma lo formaron (por or
den de intervención): Miguel Arribas, Agustín 
González, Manuel Brun, Ana María Barbany, 
Rosa Mariscal, Juan Meseguer, Berta Riaza, 
Eva García y Fernando Huesca. 

La dirección corrió a cargo de Angel García 
Moreno y la versión fue obra de Enrique 
L1ovet. 

El crítico Lorenzo López Sancho escribió so
bre la pieza: «Cuarenta y un años después de su 
estreno en Nueva York, el drama de Arthur Mi
Uer Al! My Sons (Todos eran mis hijos), conser
va intactos sus tres valores fundamentales: el 
denunciativo, aunque la inmediatez haya desa
parecido; el estructural de pieza hecha con ri
gor, bien hecha y el humano, o sea de caracte
res verdaderos mostrados en la realidad de sus 
comportamientos frente a las normas sociales 
determinantes de la propia existencia, de la po
sición ante ellas y, consecuentemente, de algo 
inseparable del «way of life» americano; el éxi
to personal. La cuidadosa, precisa versión de 
Llovet, refresca estos valores. 

García Moreno, gran director de actores, ha 
reconstruido con exacta medida del «tempo» 
dramático la pieza de relojería psicológica 
construida por Miller. Concede al delicado 
primer acto la calma que está en la mente del 
autor. Es necesario el puntillismo en que los 
personajes se autodefinen para que en el cua
dro de calma y bienestar, la primera alusión al 
crimen, produzca un sobresalto de emoción al 
espectador . Es imprescindible la lentitud en el 
hermoso tercer acto, para que los sentimientos 
maduren y Joe Keller descubra que el criterio, 
también muy americano, de la «strugle for li
fe», la lucha por la vida, no puede justificarle 
porque su sueño de que la familia es ante todo, 
se derrumba ante la revelación de que la con
ciencia de los hijos -en un tiempo ya 
diferente- le condena sin absolución posible. 

En ese primoroso sentido de la medida, las 
sucesivas pantallas que Miller, muy a la mane-
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ra antigua y magistral de Ibsen, va descorrien
do sobre los comportamientos pasados, pue
den producir sus efectos. La obsesiva terque
dad de Katy (Berta Riaza), la esposa que para 
absolver a su marido necesita imperiosamente 
que Larry viva; la progresión de la angustia 
trágica de Chris (Meseguer), el hijo, tan pare
cido en su evolución al hijo de Loman, el via
jante de otra gran pieza, que desembocará en 
el fallo implacable; la evolución del hijo ven
gador, George (Huesca) desde la condenación 
al desestimiento, no serían creíbles en una ac
ción acelerada. 

Así el desarrollo de Todos eran mis hijos se 
apodera de la expectación del auditorio hasta 
llegar a la catarsis final. El propio J oe Keller, 
en cuyo personaje ha vertido Miller muchos 
rasgos de la personalidad de su propio padre, 
que es un hombre bueno y débil, se enfrenta 
lentamente con la verdad de su adormecida 
conciencia para aceptar el fallo, no sólo de 
Chris, el hijo vivo, sino el terminante de 
Larry, el hijo muerto» . 
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«Scaramuccia» 

El grupo «Tag de Venezia» representó la pieza 
Scaramuccia el jueves día I de diciembre, en 
el Teatro Regio de Almansa y el viernes día 2, 
en el Teatro Victoria de Hellín . Este espec
táculo fue programado por Cultural Albacete 
dentro de la Campaña Teatral «Otoño 88» 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Creado en 1975, el Tag de Venezia ha dedi
cado sus esfuerzos a investigar en el sugerente 
campo de la Comedia del Arte, haciendo hin
capié en las características fundamentales de 
las técnicas que definen esta forma de teatro: 
es decir, la elaboración del texto por parte 
de los actores, la improvisación, el uso de la 
máscara y del trabajo corporal, el canto y la 
danza. 

Scaramuccia es el último trabajo de la com
pañía, inspirado en la vida y en la obra 
del famoso cómico italiano Tiberio Fiorilli, 
quien introdujo -y con gran éxito- por los 
escenarios de toda Europa la figura de Scara
muccia . El montaje se ha llevado a cabo bajo 
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la dirección de Cario Boso quien, a sus cuaren
ta años, ha dejado ya la impronta de su forma 
de hacer teatro en más de veinticinco espectá
culos. A ello hay que sumar su intensa activi
dad pedagógica a través de más de cuarenta 
encuentros y cursos celebrados en diversos 
países. Boso, natural de Vicenza y discípulo de 
Girogio Strehles, ingresó en 1964 en la Escuela 
de Piccolo Teatro de Milán, del que formaría 
parte después como actor durante catorce 
años. Considera que los montajes más rele
vantes de su carrera son JI falso magnifico 
(1983), con el Tag; La opera dei {re so/di 
(1984), de Bertolt Brecht con Le Rotative; y 
La mosquetta (1985), con el Ensemble de 
Montreal. Para Boso la Comedia del Arte es 
«la única escuela de teatro que existe en occi
dente». 

En la obra Scaramuccia intervinieron nueve 
actores. El vestuario es creación de Rosalba 
Magini , la puesta en escena es de Mario 
Bragato y las máscaras utilizadas de Stefano 
Perocco. 

VENEZIA TAG TEATRO Regia di Carla Baso 
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«Pares y Nines» 

Pares y N ines, de José Luis Alonso de Santos, 
fue la obra programada durante los días 2, 3 Y 
4 de diciembre . Rafael Alvarez «El Brujo», 
Gerardo Malla -también director- y Eufe
mía Román compusieron el reparto de la pie
za, de la que se ofrecieron cinco funciones, re
gistrándose una asistencia de más de 1.700 
personas. 

Pares y Nines es una comedia de amor y hu
mor situado en los tiempos actuales y desde es
ta base profundiza en los conflictos del hom
bre de hoy. En ella interviene Rafael Alvarez 
«El Brujo», que entre otros premios cuenta 
con el «lcaro de Diario 16» y «El Espectador y 
la Crítica» de 1986 y la joven Eufemia Román, 
en el papel de Nines. 

Gerardo Malla, simultanea el trabajo de ac
tor con el de director. Como director ha dirigi
do, entre otros, los siguientes montajes: El día 
que me quieras, de José Ignacio Cabrujas; Do
bles parejas, de David Wilse; Fuera de quicio, 
Bajarse al moro, de Alonso de Santos; La ta
berna fantástica, de Alfonso Sastre; y Las ga
las del difunto, de Valle-Inclán . Entre sus ga
lardones posee, como más importantes, el Pre
mio Nacional de Teatro, Premio Espectador y 
la Crítica, Premio Mayte, Premio Tirso de 
Molina ... 

José Luis Alonso de Santos es profesor 
de Interpretación de la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid. Es autor de 
La princesa y el dragón, El album familiar, 
La estanquera de Val/ecas, Bajarse al moro, 
La gran pirueta, Fuera de quicio... etc. 
Entre otros muchos, es Premio Nacional de 
Teatro . 

El mismo Alonso de Santos ha escrito lo que 
sigue sobre Pares y Nines: ¡Ah, el amor? Dul
ce enemigo, enfermedad contagiosa que puede 
entrar por cualquiera de nuestras aberturas 
y salientes hasta llegar al cuarto oscuro del co
razón. 

Ha causado a la humanidad doliente más fe
licidad y más sufrimiento que todos los demás 
inventos juntos con que nos ha dotado natura 
para evitar el aburrimiento. 

Ha sido muy cantado por los poetas, 
ha causado más guerras que Felipe n, y es el 
responsable encima de que estemos aquí, lu-
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chando cada día con el tigre que llevamos den
tro y los que esperan fuera para completar la 
faena. 

Como un niño perverso y glotón goza con lo 
prohibido y nos patea por dentro cuando no le 
damos los dulces apetecidos . 

Se han dicho muchas cosas de él a lo largo 
de los tiempos, para al final saber tan pocas: 
que escuece como el alcohol en las heridas, y 
que viviendo con él nada es cordura, mas es lo
cura vivir sin vivir en él. 

En fin: «Esto es amor. Quien lo probó, lo 
sabe». 

Asimismo, para el autor de Pares y Nines la 
obra es su comedia más comedia. «He tratado 
de hacer y llevar el juego de mi estilo un poco 
al límite», comenta; «soy un investigador del 
humor y estoy tratando de desarrollar mi len
guaje dentro de unas coordenadas que vienen 
muy atrás en mí». 
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«Viaje a Tangalongo» 

Cerca de 2.500 asistentes se dieron cita en la 
representación de Viaje a Tangalongo, monta
je del Teatro de Marionetas «La Bicicleta» que 
se ofreció en el Teatro Regio de Almansa los 
días 20 y 21 de diciembre, celebrándose dos 
funciones por día de la obra. 

Viaje a Tangalongo es una adaptación de la 
novela Viaje en busca del Dr. Livingstone al 
centro de Africa, de Henry M. Stanley. En su 
montaje el grupo utiliza diversas técnicas de 
manipulación a la vista del público. Así, se re
crea una historia de aventuras, con varios es
cenarios, y que se centra en las sensaciones de 
Tom Benet, un científico que parte hacia aquel 
continente con el fin de encontrar a su amigo 
Marc Miller, dado por muerto. 

Aprovechando un lenguaje cinematográfico, 
«La Bicicleta» lleva al público, a través de una 
narración visual, al mismo centro de Africa. 

El crítico Gonzalo Pérez de Olaguer subra
yaba lo que sigue en «El Periódico de Barcelo
na»: «Utilizando la luz y el sonido, la historia 
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pasa de un escenario a otro, en función del 
momento que concrete el relato: escenas de in
terior, escenas de viaje o escenas en la selva 
africana. El resultado es un espectáculo agra
dablemente original, con escenas de una gran 
belleza, que indican claramente las posibilida
des de los montajes de la naturaleza ( ... ) El 
grupo de Murcia tiene al alcance de la mano 
un espectáculo en el que la calidad y la origina
lidad se equilibran en un producto final de 
gran categoría». 

El grupo «Títeres la Bicicleta» se crea en 
1981. Desde su taller estable en Murcia, los 
componentes de la compañía -Paca Garcia, 
Fernando Vidal, Aniceto Roca y Ramona 
Olivares- crean sus personajes y hacen guio
nes de sus obras. La finalidad del grupo es la 
de elevar el títere a la categoría que se merece, 
como ocurre en el resto de Europa, es la técni
ca teatral más completa: espacio, tiempo, mo
vimiento y emociones se expresan con más fa
cilidad que en el teatro tradicional. 
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«El hombre deshabitado» 

Los días 3 y 4 de enero, tuvo lugar, en el Audi
torio Municipal de Albacete, la representación 
de El hombre deshabitado, de Rafael Alberti. 
La obra fue dirigida por Emilio Hernández e 
intervinieron en el reparto de la misma José 
María Rodero, Magüi Mira, Aitana Sánchez
Gijón, Ramón Madaula, Asunción Sánchez, 
Nacho Novo, Antonio Dechent, Juan Graell y 
Ana Malaver. La música fue original de Car
melo Bernaola. 

A las dos funciones mencionadas asistieron 
más de 1.000 espectadores. 

En El hombre deshabitado, que en su mo
mento constituyó uno de los acontecimientos 
teatrales más importantes, el autor imaginó 
como nudo central la creación de «una especie 
de vigilante nocturno», algo así como un dios, 
de un hombre y una mujer que reciben la ad
vertencia del infortunio que pueden jugarle los 
cinco sentidos que les han sido dados. La ten
tación, que llega como del fondo del mar; el 
crimen, la condena, la tragedia, desbordan el 

escenario y el espectáculo teatral se hace impe
recedero y misterioso. 
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Rafael Alberti ha escrito, con motivo del 
reestreno de la pieza, el pasado octubre en el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid, lo que 
sigue : «En aquel año -1928- de mi libro SO
BRE LOS ANGELES, sufrí un cambio pro
fundo, tanto dentro como fuera de mí. Los 
paisajes externos casi desaparecieron, cam
biando en todo sus formas y colorido. Los cie
los se me hicieron de barro, me llené de nebli
nas, tropezando con los ladrillos caídos, lle
gando a penetrar por las alcantarillas, por las 
bocas profundas del subsuelo. Pasé a convivir 
con lo deshabitado, hasta llegar a la concep
ción de un mundo despoblado de alma, de sen
tidos, de seres como trajes vacíos, a los que 
había que llenar para que pudiesen vivir. En 
aquel estado de verdadera angustia escribí esta 
obra, estrenada hace 57 años. 

¿Qué me va a suceder después de tanto tiem
po, qué puedo revelar a un público después de 
tantos años, de tanta experimentación en la es
cena del mundo? Estoy perplejo de la fe que me 
ha comunicado Emilio Hernández, este joven 
autor y nuevo director, tan cargado de futuro . 

Pero de todos modos espero la resurrección 
de mis sonambúlicos seres a través de los nue
vos actores que hoy los reencarnan, bajo el ha
lo de José María Rodero, trayéndome una vez 
más la sorpresa de su misterio, para que yo 
pueda ahora, a mis 85 años, partir de nuevo, 
pleno de joven luz, inesperado escalofrío y 
fantasía». 
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«¿Marta, qué te pasa?» 

¿Marta, qué tepasa?, del Teatre de I'Ocas, fue 
el espectáculo de teatro infantil que se ofreció 
en Almansa, Albacete y Hellín dentro de las 
actividades escénicas de Cultural Albacete. 
Las representaciones tuvieron lugar en Alman
sa el día 31 de enero; en el Auditorio Munici
pal de Albacete los días 1, 2 Y 3 de febrero en 
funciones de mañana y tarde y en Hellín el sá
bado 4 de febrero. 

A las seis funciones asistieron 3.135 jóve
nes. 

El Teatre de l'Ocas con el espectáculo ¿Mar
ta, qué te pasa?, de Jorg Friedrich quiso de
mostrar que este «decalage» (teatro infantil) 
-(oferta cultural-realidad socia l) puede dejar 
de existir y que al lado de géneros considera
dos «clásicos» dentro del teatro infantil (paya
sos, títeres, cuentos, animación, etc.) hay vías 
de expresión totalmente insospechadas y des
conocidas muy atractivas tanto para profesio
nale s, como para el público en 
general. ¿Marta, qué te pasa? es un espectá
culo escogido porque puede ocurrir en la «casa 
del vecino» (por no decir en casa propia), es 
un texto insólito que aprovechando los esque
mas formales de la comedia más disparatada, 
el vaudeville, la fábula animal y los hábitos de 
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una sociedad pos-industrial, desarrolla un tex
to absolutamente divertido y transgresor que 
conduce indefectiblemente a una reflexión 
tierna y generosa sobre los celos. 

El Teatre de l'Ocas fue fundado en Barcelo
na el año 1980 por graduados en interpretación 
por el Instituto del Teatro de Barcelona de la 
promoción de aquel año: Montserrat Paracolls, 
Angel Sola, Fina Rius, Miquel Casamayor y 
Teresa Vilardell. El Teatro de I'Ocas ha realiza
do los siguientes espectáculos, todos ellos desti
nados a los niños: La Parada, de J. Ruyra; Pie
rrot el Ladrón, de Apel. Les Mestres; Las 
A venturas de Perol Marrasquí, de C. Riba; y 
Las Lunastronautas, de Grips Theater. 

La obra comienza con un collage acústico 
de un despertador que ataca los nervios, cam
panas de iglesia, relojes de cuco y los chillidos 
de un recién nacido. Marta, la hija, contempla 
cómo sus padres se preocupan del bebé preci
samente con el mismo amor que le dedicaban a 
ella antes del nacimiento de su hermanito. El 
también se siente abandonado desde la llegada 
del bebé. Y a partir de ahí se desencadenan 
unas situaciones que hacen que Marta esté ce
losa, comience a odiar a su hermanito y a ve
ces se le pase por la cabeza hacerle pedacitos. 
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«La nieta del sol» 

La nieta del sol, de Ever Martín Blanchet, se 
representó en Almansa el 23 de febrero y en 
Albacete los días 24 y 25 de ese mismo mes, a 
cargo de la Compañía Silvia Munt. Cuatro 
fueron las funciones que se celebraron de la 
pieza, con una asistencia de 1.769 personas . 
Además, la citada actriz participó en una 
sesión-aula de teatro dirigida a jóvenes yestu
diantes de ese género. 

A Silvia Munt acompañaron en el reparto 
Miquel Cors y Oscar Olavarría. 

La Compañía «Silvia Munt» es fiel a la tra
yectoria estética que formalmente integra dife
rentes artes escénicas: interpretación, danza y 
música en una narración contemporánea, vital 
y esencial. 

El propio autor, Ever Martín Blanchet escri
bió lo que sigue sobre la obra: La nieta del sol 
es un drama inspirado en el mito de Los Argo
nautas en Medea de Eurípides y en Medea de 
Oduvaldo Vianna, pero sobre todo está moti
vada en la vida. 

Con este texto quería recuperar las esencias 
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de las palabras cotidianas que no han sido de
terioradas por el mal uso. Quería también vol
ver la mirada a las esencias del equilibrio de la 
naturaleza humana y hablar de un antiguo de
bate entre las pulsiones, las pasiones, los senti
mientos, las emociones y la razón. 

Pero sobre todo quería mirar, para com
prender lo concreto, el ahora, sin tapujos y sin 
prejuicios. Sin temor. 

La nieta del sol es para mí la poesía de un di
vorcio y para hablar de esa ruptura escribí este 
encuentro entre Jasón y Medea que se produce 
en el gran salón de una noche cósmica. 

Un encuentro donde se produce el desen
cuentro definitivo, la pérdida del equilibrio; el 
desencuentro en la memoria, por lo tanto, do
loroso, patético, cruel, trágico. ¿Un desen
cuentro que nace del rechazo? ¿Del cambio de 
actitudes? ¿De la naturaleza diferente de lo fe
menino y lo masculino? ¿De la deslealtad? 
¿De la lucha por el poder? 

Las respuestas pueden ser diversas , contradic
torias. Todo lo que podemos hacer es proponer
lo, narrarlo y contemplarlo para comprender. 

El mito de los argonautas, como se sabe, na
rra la aventura de Jasón, que por complacer al 
rey Pelias, su tío , se embarca en la nave Argo 
con otros cuarenta y nueve héroes rumbo a 
Cólquida, reino de Eetes, padre de Medea. 

Si Jasón consigue regresar con el vellocino 
de oro como trofeo, Pelias le dejará el trono 
que fuera antes ocupado por Eson padre de 
Jasón. Medea se enamora del argonauta al 
verlo llegar a su patria y con la eficacia mágica 
de Hécate ayuda a Jasón a recuperar el velloci
no que era custodiado por un dragón enorme 
que no dormía nunca. 

Medea después de traicionar a su padre y de 
entregar el vellocino, mata a su hermano Abis
tro para poder huir con Jasón hacia Yolcos. 

De regreso a su patria el argonauta no podrá 
reinar porque su tío Pelias ha sido destronado 
por su hijo Acesto. 

Jasón y Medea se refugiaron en Corinto, 
reino de Creonte, allí vivieron diez años y tu
vieron dos hijos, Mérmero y Feres. 

Posteriormente Jasón decide abandonar" a 
Medea para casarse con Creusa la hija de 
Creonte. 
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«La bicicleta voladora» 

La bicicleta voladora, a cargo del Teatro Ne
gro de Praga, se escenificó en Albacete, He
llín, Villarrobledo y Almansa, los días 10, 13, 
14 Y 16 de marzo, respectivamente, en colabo
ración con la Consejería de Educación y Cul
tura de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha . Cerca de 900 personas asistieron 
a las representaciones. 

La bicicleta voladora es la historia fantásti
ca de un joven inventor que, en 1867 quedó de 
tal forma fascinado por las alas de los pájaros, 
que ignoró la oportunidad de elevarse en las 
alas del amor. Al final, ésta, sería la única ma
nera de superar la gravedad a través de su pro
pio poder. 

El Teatro Negro de Praga fue fundado 
por Jiri Srnec en el año 1961. Srnec, checoslo
vaco de gran formación teatral, músico, ex
perto en títeres, aplica por primera vez los 
principios del teatro negro a la puesta en esce
na. Los éxitos que ha obtenido le han permiti
do una serie de giras por el extranjero -ha ac
tuado en las mayores salas de los cinco 
continentes- y, actualmente, es la primera 
autoridad en este tipo de teatro. Su manera de 
hacer teatro tiene como base el principio de 
que "negro no se ve sobre negro", y, a partir 
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de este hecho, considera que cualquier objeto 
tiene vida propia. El Teatro Negro es el movi
miento de los objetos plásticos «impulsados» 
por la música; una nueva técnica de escenogra
fía. Sobre un complicado juego de cámaras 
negras, con utilización de luz negra, se consi
gue escenificar todo un arco iris o música que 
sorprende por su perfecta ejecución. Es todo 
un espectáculo donde actores y objetos, en 
una maravillosa combinación de ballet, panto
mima y teatro de títeres, se mueven bajo la ins
piración de la música, formando una expre
sión plástica dinámica, donde la que sobra es 
la palabra. Pero no es una imitación de la rea
lidad perfecta, sino una incitación intelectual y 
sentimental hacia el espectador a participar en 
su juego. 

La bicicleta voladora constó de diez 
actos, titulados : El descubrimiento del movi
miento. La bebida del amor. La fiebre. El ta
ller del inventor. El cambio de identidad. El 
jardín-restaurante. El viaje . El imperio del 
amor. El taller del inventor y La boda en el 
aire. 

La obra está dedicada a todas las tentativas 
que el hombre realizó para volar y también al 
amor por su propia fuerza . 
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«Operation Fu!» 

El grupo teatral Dram Bakus puso en escena, 
los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en AI
mansa, Villarrobledo y Albacete, respectiva
mente, Operation Fu!, creación original del ci
tado grupo. Cerca de 1.000 espectadores asis
tieron a las tres funciones ofrecidas. 

Operation Fu! es una obra cómica en la que 
la intriga es sólo un pretexto para que los acto
res utilicen todas las disciplinas del ~rte dra
mático y los distintos recursos de interpreta
ción. 

El resultado final de esta pieza, que obtuvo 
el Gran Premio del Público del Festival de Bel
grado 1987, es sorprendente: del gag más sen
cillo a la música más trabajada, pasando por 
los efectos cómicos que se suceden gracias a la 
puesta en escena y a la dirección del grupo. 

La obra, en clave de humor, presenta a tres 
famosos detectives privados norteamericanos 
encargados de una «misión imposible». Y los 
actores proponen una historia de aventuras 
que se convierte en una delirante parodia del 

llamado «género negro»: un crimen, persecu
ciones, tiroteos, emboscadas y misterios se 
agolpan en el escenario, en una aventura que 
lleva a los protagonistas desde Nueva York 
hasta Hong-Kong. 

Ante su estreno en España, Francesc Bur
guet escribió en El País de Barcelona: «( ... ) los 
tres actores de Dram Bakus, Toni Alba, cata
lán; Bruno Delahaye, francés y Kevin Magill, 
canadiense, mostraron una impecable técnica, 
ejecutada en más de una ocasión con una ab
soluta brillantez y demostraron también, apar
te de una entrega absoluta, una notable capa
cidad de planteamiento, creación, resolución y 
ejecución de las escenas». 

Con el mismo motivo Gonzalo Pérez de 
Olaguer escribía en El Periódico de Barcelona: 
«El espectador de Operation Fu! se lo pasa en 
grande, disfrutando de tanto gag acumulado, 
de tanto cambio de vestuario -los actores en
marcan tanto a sus respectivos personajes de 
detectives, como a los malos "Kung-Fu" 
orientales o al conductor de un original taxi 
chino y de una actuación plena de hallazgos. 
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El espectador más avezado recordará más 
de una película en blanco y negro del género, y 
más de una cinta de aquellas memorables 
aventuras de la serie B». 
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«Leyendas» 

Leyendas, pieza original de James Kirkwood, 
se representó en el Teatro Regio de Almansa el 
6 de abril y en el Auditorio Municipal de Alba
cete los días 7, 8 Y 9, dentro de las actividades 
escénicas de Cultural Albacete. 

Más de 3.500 personas asistieron a las seis 
funciones ofrecidas. 

La obra, dirigida por Angel García Moreno, 
contó con el siguiente reparto: Julia Gutiérrez 
Caba, Irene Gutiérrez Caba, Marta Puig, Jai
me Blanch e lñaki Guevara. 

En clave teatral, José María Pou, autor de 
la versión española, escribió sobre la pieza en 
el folleto de mano editado con motivo de la 
misma: «Les propongo un juego. Juguemos a 
que ustedes no conocen ni a Irene ni a Julia 
Gutiérrez Caba . (Muy difícil, ya lo sé, pero es 
el juego). Juguemos a que no las han visto 
nunca, a que no las saben hermanas y pertene
cientes a una de las estirpes teatrales más que
ridas del país. Juguemos a que nunca han oído 
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hablar de sus magníficas carreras, y -¡más di
fícil todavía!- juguemos a que nunca han te
nido ocasión de aplaudir ninguna de sus gran
des interpretaciones. Juguemos. 

y juguemos ahora a que se levanta el telón. 
Ya que estamos en Manhattan. Ya que ahí, a 
la vuelta de la esquina, está el mismísimo 
Broadway. Y juguemos a que, de pronto, apa
recen dos señoras y nos dicen que se llaman 
Carol y Sylvia. Más aún, ¡que son Carol y Sy
lvia!. .. ¡Y juguemos a creerlo! Juguemos a 
creer que son dos de las más rutilantes estrellas 
que jamás haya tenido el mundo del espectá
culo. Juguemos a escuchar que sus nombres 
han encabezado los repartos de las más impor
tantes películas de Hollywood. Juguemos a no 
poner en duda ni uno sólo de sus líos, de sus 
mentiras, de sus rotos y de sus descosidos. Ju
guemos a vivir con ellas, a reír con ellas, a so
ñar con ellas . Juguemos incluso -y no es mu
cho pedir- a enamorarnos de ellas». 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. 31/12/1989.



Teatro 

«Marco & Polo o viceversa» 

Marco & Polo o viceversa es la obra que Tea
tre Arca puso en escena los días 6, 13, 14, 16 Y 
17 de abril en Hellín, Almansa, Villarrobledo, 
Elche de la Sierra y Casas Ibáñez, respectiva
mente. En dicho itinerario por la provincia 
asistieron, a las cinco representaciones, cerca 
de mil trescientas personas. 

Teatre Arca nació en el año 1979, y los es
pectáculos que desde entonces ha creado han 
sido representados en numerosas localidades 
de más de diez comunidades autónomas. 

Desde el principio, el objetivo ha sido el de 
divertir al público, pero cierto es que hay mu
chas maneras de conseguirlo, y Teatre Arca ha 
escogido una bastante singular: que el especta
dor lo sea de sí mismo . Los espectáculos de es
te grupo se sirven de diversas técnicas, pero las 
que han caracterizado su linea teatral han si
do, por un lado, la participación del público 
dentro de las situaciones que acontecen en el 
escenario y, por otro lado, la improvisación de 
los actores ante dicha participación. Se podría 
decir que es el mismo público quien hace a su 
medida el espectáculo, a través de su propia 
experiencia de «actor». Esto permite que Tea
tre Arca tenga una gran flexibilidad a la hora 
de ofrecer el espectáculo, y así puedan crear 
versiones para adultos y para público infantil. 

Alex Broch, escribía en la «Vanguardia de 
Barcelona»: «Marco & Polo o viceversa juega, 
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irónicamente, con la doble identidad del per
sonaje. Ahora no se trata que el veneciano 
atraviese Asia y llegue a la China. El itinerario 
y el cometido es mucho más simple y sencillo. 
Es convertir la calle en espectáculo de la aven
tura humana. Así dos vagabundos, Marco y 
Polo, encarnación de la dualidad clownesca, el 
tonto y el listo, van a reflejar sobre el escena
rio situaciones de la cotidianidad barajando el 
doble lenguaje del humor y el sentido crítico. 
En eso se puede diferenciar la producción del 
Teatre Arca de otras obras de grupos que recu
rren al lenguaje del humor sin que de él pueda 
deducirse otra lectura posible. A la humani
dad de los dos personajes hay que sumar la de 
las distintas situaciones creadas para darnos 
cuenta de que no estamos ante una simple cari
catura o espejo deformante, sino ante algo 
más. En ese plus hay que encontrar buena par
te de la comodidad de la participación del es
pectador y del éxito de la representación». 
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«Una farola en el salón» 

Una farola en el salón, pieza original de San
tiago Paredes que obtuvo el Premio Castilla
La Mancha de Teatro 1988, se representó en 
Almansa, Villarrobledo, Albacete, La Roda, 
Casas Ibáñez, Tobarra y Hellín, los días 2, 4, 
7, 8, 9, 10 Y 11 de mayo, respectivamente. 

Dichas representaciones fueron programa
das por Cultural Albacete dentro de la campa
ña «Teatro 89» que organizó la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha. Cerca de 2.600 
espectadores asistieron a las siete funciones 
ofrecidas. 

Bajo la dirección de César Oliva, formaron 
el reparto: Esperanza Roy, Manuel de Bias, 
Cayetana Guillén-Cuervo y Carlos Ibarra. 

Santiago Paredes, autor de la obra, subrayó 
sobre la misma: «Es probable que hace unos 
años hubiera escrito Una farola en el salón des
de el planteamiento del teatro social o, a lo me
jor, como una tragedia contemporánea, no lo 
sé, pero lo cierto es que con el paso del tiempo 
he ido perdiéndole el respeto al mundo, a sus 
caprichos, y en consecuencia he comprendido 
que lo mejor es reírse un poco de él. He decidi-
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do que no se le deben regalar lágrimas, porque 
ya roba él las que puede: El mundo es un golfo. 

Por eso Una farola en el salón está escrita en 
clave de comedia, y con la intención de que 
podamos divertirnos todos un poco a cuenta 
de lo que normalmente nos produce demasia
do respeto. O por decirlo de otra manera, el 
rictus de seriedad que se emplea para ocultar 
la imagen de la golfería y el chanchullo. Nunca 
es tarde para darse cuenta. Por eso he escrito 
esta obra y no otra. Y por eso es una comedia. 

Si algún agradecimiento le debo a Una faro
la en el salón es, precisamente, haberme hecho 
feliz y haberme divertido mientras la escribía. 

El director César Oliva también parece ha
berse divertido mientras dirigía su puesta en 
escena. Y parece que los actores, Cayetana, 
Carlos, e "incluso" Manuel de BIas, -a pesar 
de su trabajo múltiple y fatigoso-, se lo han 
pasado francamente bien . 

Por si esto fuera poco, el "simple hecho" de 
escribir Una farola en el salón me ha propor
cionado que una actriz de la grandeza y genia
lidad de Esperanza Roy sea su protagonista. 
Su trabajo es absolutamente genial». 
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«In Concert» 

El grupo catalán Sémola Teatre puso en escena 
su propio montaje In Concert en Almansa, Al
bacete y Hellín, los días 18, 19 Y 20 de mayo, 
respectivamente. Las cuatro representaciones 
fueron ofrecidas en colaboración con la Conse
jería de Educación y Cultura de Castilla-La 
Mancha, dentro de la campaña «Teatro 89». 
La función correspondiente a Albacete se cele
bró en el recinto del parque Abelardo Sánchez. 

Bajo la dirección de Joao Grau, la compa
ñía Semola Teatre, -formada por Montse 
AguiJar, Fina Solá, Caries Pujols y el propio 
Grau- ofrecen con In Concert una hermosa, 
divertida y hasta emocionante alternativa al 
mundo del circo. Un espectáculo cargado de 
poesía y que cuenta con una banda sonora que 
integra obras de Mozart, Wagner, Bach, Beet
hoven, Vivaldi, Mahler, Strauss, Verdi, etc. 

«Lo que nosotros hacemos aquí no es circo, 
pero es verdad que el circo nos ha permüido 
descubrir el teatro, -señala Joan Grau, direc
tor de In Concert-. En el espectáculo, que de
be representarse al aire libre, su propia estruc
tura interna tendría, en todo caso, como pun
to de referencia el "Cirque Imaginaire", que 
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hace unos años condujo al teatro Romea Vic
toria Chaplin, una de las hijas del inolvidable 
Charlot». 

En la presentación de In Concert, el propio 
grupo advierte que se trata de una creación pa
ra escuchar los grandes maestros clásicos. 
El montaje está lleno de pequeñas impresiones 
puestas allí para manifestar tragedia, sensuali
dad ... 

In Concert trae de inmediato a la memoria 
conocidas escenas de circo: la entrada en la 
pista de los payasos, el trapecio, funambulis
mo, el hombre «bala» que sale disparado des
de un cañón, etc. La obra es representada en 
un marco escenográfico de carácter escultóri
co, evocativo de sensaciones plástico-visuales 
capaces de seducciones mágicas, trágicas o 
eróticas, donde el cuerpo del actor, preparado 
con las técnicas más clásicas del circo, se des
contextualiza para ofrecernos una lectura viva 
y real del movimiento-acción. 

Semola Teatre se fundó en 1978 e In Con
cert es, según los componentes del grupo, el 
resultado de diez años de trabajo con monta
jes como Hop!, Gournac o Transit. 
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«Porfiar hasta morir» 

Bajo la dirección de Alberto González Vergel 
se representó POlfiar hasta morir. La obra, 
original de Lope de Vega, se escenificó en A1-
mansa, Albacete y Villarrobledo, los días 1, 2 
Y 3 de jun io, respectivamente. 

Cerca de 1.200 espectadores presenciaron 
las cuatro representaciones. 

Juan Carlos Naya, Violeta Cela, Carlos Ba
llesteros, José Caride, Andrés Resino, Fernán
dez de Juan , Carmen Treviño, M. a José Fer
nández, Roberto Noguera, José Olmo, Paco 
Fernández, Antonio Liza y Diego Carvajal 
formaron el reparto de la obra . 

La escenografía corrió a cargo de Luis Ma
ría Caruncho y la adaptación fue obra de An
tonio Morales y el propio Alberto González 
Vergel. 

Como la bruma de su Galicia natal, la histo
ria y la leyenda envuelven la vida del trovador 
Macías, el poeta enamorado. Pero lo que tiene 
de oscura su vida real, lo tiene de celebridad in
mensa y popular su nombre, que es para los es
pañoles uno de los mitos simbólicos del amor 
trágico y fatal. El amor que conduce a la muer
te al poeta, está profetizado en su melancolía, 
en su profunda tristeza. Pero si él no fue un 
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poeta excepcional, sí dio pie a que otros autores 
escribieran hermosas páginas, sugestivos títu
los: Rodríguez del Padrón, que fue su amigo, 
en Los siete gozos del amor y en El siervo libre 
de amor; el Marqués de Santillana en Querella 
de amor; Gregorio Silvestre en Residencia de 
amor, y otros muchos. ¡Ya está Macías vivo 
para siempre! Su acción de amor deviene ejem
plaridad. En La Celestina ya se le llama «ídolo 
de los amantes», y Calderón de la Barca cítalo 
arquetípicamente en Para vencer amor, querer 
vencerle, ¿ Cuál es mayor perfección? y No hay 
cosa como callar. Anales, historias y hasta mi
tologías se ocupan del desdichado trovador. Y 
en el teatro, tras la espléndida Porfiar hasta 
morir de Lope, volverá a aparecer en El español 
más amante y desgraciado Macías, obra de tres 
autores, entre ellos Bances Cándamo. 

El viento del romanticismo actualizó la fe
bril pasión de Macías y Mariano José de Larra 
se ocupó del personaje en una novela y en un 
drama: El doncel de D. Enrique el Doliente y 
Macías. 
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Lope de Vega que amó tanto, no podía pa
sar por a lto un personaje como Macías, y lo 
aborda en su etapa de madurez. 
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«N oche mágica» 

Noche mágica, a cargo del grupo valenciano 
Xarxa Teatre fue el espectáculo celebrado en 
el recinto ferial, que se ofreció el 8 de julio con 
motivo del Encuentro Internacional «Joven 
Escena 89», organizado por el Ayuntamiento 
de Albacete. Asistieron al mismo, 1.750 espec
tadores. 

En pleno siglo XX los espectáculos de piro
tecnia sufrieron un cambio profundo con la 
aparición de las carcasas y elementos que esta
llaban en el aire. Las estructuras móviles, a las 
cuales se ataban los cohetes para crear sus 
imágenes de fuego, cayeron en desuso. Toda 
una generación de pirotécnicas tuvo que re
convertir su trabajo y empezar a construir los 
nuevos artilugios que causaban furor por su 
novedad. 

Noche mágica es un pasacalle de pirotec
nia que recupera antiguas estructuras mó
viles -ruedas, conos, cestos, abanicos, cua-
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dros ... - y una variada selección de toros de 
fuego. Todo ello ayuda a crear una plástica 
desbordante con un fuerte contenido naif. 
La universalidad de las imágenes ha favoreci
do su entrada en los circuitos de teatro euro
peos, propiciando por todas partes un sinfín 
de sensaciones visuales y vivenciales en los 
asistentes. 

Xarxa Teatre se fundó en 1983 y hasta la fe
cha ha realizado cuatro montajes, y represen
tado cada uno de ellos en más de 100 ocasio
nes, con el denominador común de que las 
obras han sido montadas a partir de los aspec
tos parateatrales de las fiestas populares. Por 
ello son portadoras de una cultura netamente 
mediterránea que en muchos casos todavía se 
encuentra viva, después de siglos de supervi
vencia, en nuestras tierras. Dichos montajes 
son, finalmente, un ofrecimiento a participar 
activamente en fiestas y cultos ancestrales. 
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EL ESTADO DE LA CUESTION 

«El estado de la cuestión» se inauguró en octubre con un ci
clo dedicado al X Aniversario de la Constitución Española, 
en el que intervinieron Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé 
Tura, Eduardo García de Enterda, Alvaro Gil-Robles, Fran
cisco Rubio Llorente y Tomás Quadra-Salcedo. 

Seguidamente, un ciclo de conferencias sobre la ciencia 
matemática -que complementó la exposición denominada 
«Horizontes matemáticos»- se desarrolló durante el mes de 
diciembre. 

Las jornadas «Cincuenta años de política exterior espa
ñola», en las que intervinieron destacados especialistas en el 
tema, se celebraron, asimismo, en abril. 

Se clausuró «El estado de la cuestión», curso 88/ 89, con 
una serie de conferencias de filosofia en torno al bicentenario 
de la Revolución Francesa, a cargo de José María Ripalda, 
Eduardo Bello y Francisco Jarauta. 

A esta actividad de Cultural Albacete asistieron más de 
2.000 personas y celebró 15 conferencias y 7 seminarios 
de trabajo dedicados a profesores y especialistas. 
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b l estado de la cuestión X Aniversario Constitución 

GREGORIO PECES-BARBA: «Los Derechos Humanos en la Constitución» 

Nació en Madrid en 
1938. Obtenida su 
licenciatura en Derecho 
por la Universidad 
Complutense, dividió su 
actividad profesional 
entre la docencia 
universitaria y el ejercicio 
de la abogacía. El 18 de 
noviembre de 1982 fue 
elegido Presidente del 
Congreso de los 
Diputados. En la 
actualidad e catedrático 
de Derecho Natural y 
Filosofía del Derecho de 
la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Gregorio Peces-Barba abrió las jornadas con
memorativas del «x Aniversario de la Consti
tución Española» que organizó Cultural Alba
cete con la colaboración de la Facultad de De
recho de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Dichas jornadas fueron coordinadas por Luis 
Ortega, catedrático de Derecho Administrati
vo y se celebraron en el Centro Cultural La 
Asunción. 

La ponencia de Peces-Barba, que giró en 
torno a los Derechos Humanos en la Constitu
ción, se celebró el 19 de octub re y contó, en su 
inauguración, con la presencia de Luis Arro
yo , Rector de la citada universidad y Luis Sán
chez Prieto , catedrático de Derecho Natural, 
que presentó al ex-presidente del Congreso de 
los Diputados. 

Gregorio Peces-Barba, inició su conferencia 
recordando los ritos más sobresalientes 
del proceso constituyente español y las 
posiciones que sobre la elaboración de un 
texto constitucional albergaban los grupos po
líticos en el momento de iniciarse la legislatu
ra, en junio de 1977, de unas Cortes cuyo ca
rácter no quedaba claro en la Ley de Reforma 
Política. 

JORDI SOLE TURA: «El consenso constitucional» 

«El consenso constitucional» fue el título de la 
conferencia que el 2 de noviembre pronunció 
Jordi Solé Tura, quien fue presentado por 
Luis Ortega. 

El profesor Solé Tura desarrolló una refle
xión sobre el consenso y la Constitución, ana
lizando tres vertientes del tema íntimamente li
gadas: el papel del consenso en la complejidad 
de la situación constituyente, un balance del 
grado de superación de los principales conflic
tos históricos que intentó afrontar la Constitu
ción y la virtualidad que un nuevo consenso 
político podría tener de cara a la solución de 
los nuevos retos del momento actual. 

A su juicio, el origen de algunas «asignatu
ras pendientes» de la vida política española de
rivaría de la forma en que se gestó la Transi
ción, del precio que hubo que pagar para con
seguir la democracia. El hecho cierto de que la 
oposición democrática no lograse una victoria 
sobre la Dictadura permitió que importantes 
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sectores del régimen franquista gozaran de un 
amplio margen de maniobra, y que incluso se 
heredasen intactos instrumentos del Estado 
conformados por el Régimen precisamente pa
ra evitar la democracia. 

Nació en Mollet del 
Valles (Barcelona). 

Catedrático de Derecho 
Constitucional de la 

Universidad de 
Barcelona, de la que 

también fue decano. Es 
diputado del Parlamento 

catalán y senador en 
representación de la 

Comunidad Autónoma 
de Cataluña. Fue, 

asimismo, uno de los 
siete redactores del 

Proyecto de la 
Constitución y del 

Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. 
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X Aniversario Constitución El estado de la cuestión 

EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA: «UlS autonomías tenitoriales en la Constitución» 

Nació en Cantabria 
en 1923. Letrado 
del Consejo de Estado 
en 1947 y catedrático 
de Derecho 
Administrativo de la 
Universidad de 
Valladolid en 1957. 
Desde 1962 lo es, de esa 
especialidad, en la 
Universidad Complutense 
de Madrid, así como 
Di rector del 
Departamento de 
Derecho Administrativo. 
Fue premio Príncipe de 
Asturias de Cíencias 
Sociales (en 1984). 

Eduard o García de E nterría pronunció la con
ferencia titulada «Las autonomías territoriales 
en la Constitución española», en su interven
ción en las jornadas el 9 de noviembre. El 
coordinador de las mismas y catedrático de 

Derecho Administrativo, Luis Ortega, fue el 
encargado de su presentación. 

Comenzó García de Enterría su interven
ción con algunas breves, pero profundas refle
xiones acerca del significado de la Constitu
ción, a la que calificó como el suceso más im
portante del siglo XX en la historia de España, 
fruto de la idea de pacto social y que mantiene 
intacto su atractivo su «autoritas» después de 
diez años. A su juicio, la Constitución es hoy 
el primer capital político del pueblo español, 
cuyo arraigo permite encarar con optimismo el 
futuro. 

En relación ya con el tema específico de 
su conferencia, «La Constitución y las auto
nomías territoriales», el profesor Enterría rea
lizó en primer lugar una detenida retrospec
ción sobre el proceso de instauración del siste
ma de autonomías territoriales en nuestro 
país, que analíticamente presentaría tres eta
pas, y que comentó a lo largo de la charla. 

ALVARO GIL-ROBLES: «La defensa de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos a través del Defensor del Pueblo» 

El Defensor del Pueblo fue el tema de la diser
tación que, el 23 de noviembre, ofreció Alvaro 
Gil-Robles. La presentación corrió a cargo de 
José Jerez Colino, Alcalde de Albacete. 

En cuanto a los poderes del Defensor del 
Pueblo, Gil-Robles se refirió en primer lugar a 
la a utoridad moral de la institución, que per
mite ejercer una labor de persuación cerca de 
los administradores públicos de ca ra a la co
rrecta aplicación de la legalidad, con el recur
so , caso de no ser atendidas sus sugerencias, 
de dar traslado de las vulneraciones a las Cor
tes y al Ministe rio Fiscal. También puede el 
Defensor del Pueblo, y así lo ha hecho en oca
siones, sugerir cambios de normas o de crite
rios en la aplicación de las mismas, dando así 
solución a numerosas quejas colectivas. 

Y, por último, puede ejercitar acciones juris
diccionales ante el Tribunal Con titucional y de 
«habeas corpus». En relación con el ejercicio de 
su legitimación ante el Tribunal Constitucional, 

63 

explicó las razones de la prudencia con que se 
había utilizado, dado que la amplitud de la legi
timación en los procesos de amparo y de incons
titucionalidad era innecesario que el Defensor 
del Pueblo prodigara su intervención. 

Nació en Lisboa el 9 de 
septiembre de 1944 y 

re ide en Madrid desde 
1953. Profesor titular de 
Derecho Administrativo 

de la I:acultad de Derecho 
de la Univcn,idad 

Complutense de Madrid 
(en la actualidad en 
servicios especiales). 

Desde la comlitución del 
Tribunal omtiLucional y 

hasta abril de 1985, 
ejerció las funciones de 

Letrado del dicho 
Tribunal. r'ue elegido 

Defensor del Pueblo el 16 
de marzo de 1988. 
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El estado de la cuestión X Aniversario Constitución 

FRANCISCO RUBIO LLORENTE: «El Tribunal Constitucional» 

Nació en Berlanga 
(Badajoz) el 25 
de febrero de 1930. 
Doctor en Derecho 
y Catedrático de 
Derecho Constitucional 
de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Asimismo, es Letrado de 
las Cortes. Fue 
Secretario General del 
Congreso de los 
Diputados desde 1977 a 
1979 y, Director del 
Centro de Estudios 
Constitucionales, desde 
abril de 1979 a febrero 
de 1980. 

El 30 de noviembre, Francisco Rubio Llorente 
intervino en estas jornadas de efemérides de la 
Constitución Espafíola con una disertación re
ferida al Tribunal Constitucional. El catedrá
tico Luis Ortega fue su presentador. 

En la misma, Francisco Rubio anunció des
de un principio que su intervención, a pesar de 
ser él mismo magistrado, no sería una apolo
gía del Tribunal Constitucional, antes bien 
tendría un carácter crítico. Y en efecto, su 
conferencia se centró en su primera parte en el 
análisis de los problemas estructurales que pa
dece el Alto Tribunal, derivados sobre todo 
del exceso de carga de trabajo, lo que conlleva 
un retraso considerable en la resolución de los 
asuntos que se le plantean. 

Siendo éste un problema común a todos los 
tribunales constitucionales allí donde existen, 
en Espafía es previsible que el retraso se vaya a 
agravar a causa del incremento progresivo de 
los recursos de amparo, -que constituyen el 
85070 de los asuntos pendientes ante el TC-, 
conflictos de competencias y recursos de in
constitucionalidad, lo que no deja de ser un 
síntoma de la confianza de los ciudadanos y de 
los poderes públicos en el Tribunal. 

TOMAS QUADRA-SALCEOO: <<Las claves de la Constitución en el Título Preliminar» 

Las jornadas fueron cerradas, el 7 de diciem
bre, con una conferencia a cargo de Tomás 
Quadra-Salcedo, quien fue presentado por 
Juan Francisco Fernández, Presidente de la 
Diputación Provincial y del Consorcio Cultu
ral Albacete. 

En «Las claves de la Constitución en el Títu
lo Preliminar», título de su ponencia, Quadra
Salcedo destacó tres notas características: 
a) El Título Preliminar contiene la norma 
fundamental de la Constitución y, en forma 
germinal, la Constitución misma, «conocien
do el Título Preliminar se conoce el espíritu 
de la Constitucióm>, de ahí su «función didác
tica». 

b) Tíene además un significado e importan
cia propia porque contiene las claves del poste
rior desarrollo de la Constitución. 

c) Está compuesto de una heterogeneidad de 
elementos, que podrían sistematizarse en cinco 
grupos para su análisis. 
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Asimismo, subrayó que la alusión en el 
Título Preliminar a la estructura territorial 
del Estado no habría existido de no ser por el 
pleito histórico planteado en algunas naciona
lidades. 

Licenciado en Derecho 
por la Universidad 

Complutense de Madrid y 
premio Gascón y Marín 
de Licenciatura. Doctor 

en Derecho por la 
Universidad de Madrid. 

En diciembre de 1982 fue 
nombrado Ministro de 

Administración 
Territorial. Durante su 

mandato se ajustó el 
mapa y modelo 

autonómico desde las 
preautonomías. En 

noviembre de 1985 es 
nombrado Presidente del 

Consejo de Estado. 
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Horizontes matemáticos El estado de la cuestión 

MIGUEL DE GUZMAN: «Tendencias actuales de la enseñanza de las matemáticas» 

Miguel de Guzmán 
Ozamiz, catedrático 
de Análisis Matemá
tico, presidente de la 
Asociación Matemá
tica Española y 
Miembro de la Real 
Academia de Cien
cias Matemáticas, 
ofreció elIde di
ciembre una confe
rencia sobre las ten
dencias actuales de 
la enseñanza de esa 
disciplina, dentro de 
las conferencias que 

se celebraron con motivo de la exposición 
«Horizontes matemáticos» coordinada ésta 
por Serapio García Cuesta y Santiago Turéga
no Moratalla, ambos asesores del CEP. 

En la misma, el mencionado conferenciante 

subrayó que: «Los últimos treinta años han si
do escenario de cambios muy profundos en la 
enseñanza matemática. Por los esfuerzos que la 
comunidad internacional de expertos en didác
tica sigue realizando por encontrar moldes ade
cuados está claro que vivimos aún actualmente 
una situación de experimentación y cambio. 

El movimiento de renovación de los años 60 
y 70 hacia la «matemática moderna» trajo 
consigo una profunda transformación de la 
enseñanza, tanto en su talante profundo como 
en los contenidos nuevos con él introducidos. 
Entre sus principales características se pueden 
contar las siguientes . Se subrayaron las estruc
turas abstractas en diversas áreas, especial
mente en el álgebra. Se pretendió profundizar 
en el rigor lógico, en la comprensión, contra
poniendo ésta a los aspectos operativos y ma
nipulativos. En los años 70 se empezó a perci
bir que muchos de los cambios introducidos 
no habían resultado muy acertados». 

MARIANO MARTINEZ: «Utilidad de la historia de las matemáticas en la enseñanza» 

Maria~o Martínez Pérez, profesor de Historia 
y Lógica de la Facultad de Ciencias Matemáti
cas de la Universidad Complutense, pronunció 
el pasado 5 de diciembre, una conferencia en 
torno a la utilidad histórica de la matemática. 

Como introducción a la misma, el citado 
profesor explicó que: «En muchas ocasiones, la 
matemática se nos presenta como algo hecho, 
acabado, como caído del cielo y que ya está ahí 
para siempre como una cosa terminada. 

Sin embargo, la matemática, como parte de 
la cultura humana que es, tiene un carácter 
histórico de tipo acumulativo. No se puede en
tender la matemática profundamente sin co
nocer su evolución histórica. Podríamos decir 
que esta situación es similar a la que se plantea 
en la teoría de la última página de una novela: 
¿puede uno enterarse del entramado de la obra 
con la sola lectura del desenlace final? 

El carácter histórico de la matemática tiene 
para la enseñanza una consecuencia importante: 
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la matemática es una creación humana viva. 
Es importante para entenderla con profundi
dad conocer el cómo, el cuándo, el dónde se 
crearon y desarrollaron los problemas y las 
teorías. Podríamos afirmar con Ortega y 
Gasset: "El hombre 
sólo tiene su histo
ria, se ha fabricado a 
sí mismo. Sólo tiene 
su memoria y la me
moria de lo que han 
hecho los demás". 

La concepclOn 
ahistórica de la ma
temática preconiza
da hace años por los 
buurbakistas ha per
judicado bastante a 
la concepción de la 
enseñanza de la ma
temática» . 
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El estado de la cuestión 

Política exterior española 

Se celebró en abril un ciclo de conferencias de
nominado «Cincuenta años de política exte
rior española», enmarcado dentro de «El esta
do de la cuestión», de Cultural Albacete. Las 
mencionadas jornadas constaron de dos mesas 
redondas y un seminario, y se organizaron con 
la colaboración de la Facultad de Derecho de 
Castilla-La Mancha. 

Dichas jornadas, constaron de dos mesas re
dondas y un seminario, y fueron coordinadas 
por Antonio Fernández Tomás, catedrático de 
Derecho Internacional Público de la Universi
dad de Castilla-La Mancha. 

«La evolución de la política exterior españo
la (1939-1989): hacia una política jurídica ex
terior» fue el título general de la mesa redonda 
que se celebró el 11 de abril, en el Salón de Ac
tos de la Excma. Diputación Provincial. 

En la misma intervinieron, Roberto Mesa 
Garrido, catedrático de Relaciones Internacio
nales de la Facultad de Ciencias Políticas y de 
la Información de la Universidad Compluten
se; Celestino del Arenal Moyua, catedrático de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 

Política exterior española 

Complutense y José Antonio Pastor Ridruejo, 
jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y catedrático 
de Derecho Internacional Público de la Uni
versidad Complutense. 

El franquismo y la transición, El período 
constitucional, El presente y el futuro: hacia 
una política jurídica exterior, fueron los temas 
que los citados conferenciantes, respectiva
mente, expusieron en esa mesa redonda. 

El 19, se celebró un seminario de trabajo co
rrespondiente a las mencionadas jornadas. El 
seminario tuvo lugar, bajo la temática «Políti
ca exterior española: cuestiones territoriales 
pendientes de solución», en el Salón de Gra
dos de la Facultad de Derecho. En el mismo, 
intervinieron Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, 
catedrático de Derecho Internacional PúbHco 
y Antonio Fernández Tomás, catedrático de 
Derecho Internacional Público, quienes diser
taron sobre el Sahara Occidental y Gibraltar, 
respectivamente. 

Para este seminario se editó una publicación 
complementaria en la que se adjuntaba docu
mentación sobre el Sahara Occidental y 

Seminario de Trabajo: Antonio Fernández Tomás y Luis Ignacio Sánchez Rodríguez. (De izq. a dcha.). 
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Política exterior española 

Gibraltar, preparada ésta por el catedrático 
Antonio Fernández Tomás. 

Finalmente, el 20 de abril, tuvo lugar la se
gunda de las mesas redondas. «Los sectores 
clave de la política exterior española: defensa 
y seguridad , integración europea y coopera
ción internacional» fue el título general de la 
misma, que se celebró en el Salón de Actos de 
la Diputación de Albacete. 

En ella intervinieron Antonio Remiro, cate
drático de Derecho Internacional Público de la 

Antonio Fernández Tomás, 
Jaime Folgueras, Antonio 
Remiro y Fernando 
Valderrama. 
(De izq. a dcha .). 
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Universidad Autónoma. Jaime Folgueras, 
Subdirector General de Cooperación Jurídica 
de la Secretaría de Estado para las Comunida
des Europeas y Fernando Valderrama, Direc
tor del Gabinete de Presidente de la Agencia 
Española de Cooperación. 

Defensa y seguridad, Presidencia Comuni
taria Española y Evolución de Estructuras en 
materia de cooperación, fueron los temas que 
los citados conferenciantes, respectivamente, 
expusieron en la mesa redonda. 

Antonio Fernández Tomás 
(coordinador), Roberto Mesa 

Garrido. Celestino del 
Arenal Moyua y José 

Antonio Pastor Ridruejo. 
(De izq . a dcha.). 
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1I El estado de la cuestión Jornadas Filosofía 

JOSE MARIA RIP ALDA: «Filosofía y Revolución» 

Profesor titular de 
Filosofía de la UNED, 
ha sido becado por las 
fundaciones Juan March, 
Alexander von Humboldt 
y Heinrich Heine, 
realizando hasta 1972 
estudios en el Hegel
Archiv de Rhur, 
Bochum, cuyo resultado 
será su tesis doctoral: 
«El diagnóstico del 
tiempo en el primer 
Hegel». Doctor por la 
Universidad Complutense 
de Madrid ha realizado 
estudios en Berlín 
durante cuatro años. 

«Ilustración y revolución» es el título de las 
Jornadas de Filosofía que con motivo del se
gundo centenario de la Revolución Francesa, 
organizó Cultural Albacete en colaboración 
con el CEP. Dichas jornadas se celebraron en 

el Salón de Actos de la Diputación Provincial. 
El 16 de mayo, José María Ripalda, presen

tado por Miguel Angel Valbuena, catedrático 
de Filosofía y director del CEP, ofreció una 
conferencia que llevó por título «Razón y re
volución», y en la que, entre otras cosas, su
brayaba: Si por revolución entendemos la des
trucción de la estructura política y su sustitu
ción por otra, cabe preguntarnos si hubo o no 
una revolución francesa. Tras la virtus ética y 
las metáforas revolucionarias, tras la solución 
ética especulativa hegeliana, tras las afirma
ciones de «Francia como primer pueblo libre» 
o «La Revolución como emergencia individual 
de la libertad eterna», tras dichas ideologías se 
oculta una misma matriz, que se manifiesta 
modélicamente en 1893 cuando el gobierno re
volucionario excluye del voto a pobres y muje
res . Los revolucionarios se muestran bajo el 
idealismo burgués, la matriz ideológica de los 
discursos de Hegel y Robespierre coinciden . 

EDUARDO BELLO: «Etica de la igualdad y teoría democrática en la 
Revolución Francesa» 

La segunda de las conferencias celebrada el 17 
de mayo, llevó por título «Etica de la igualdad 
y teoría democrática en la Revolución France
sa» y fue expuesta por Eduardo Bello Reguera 
quien también impartió un seminario de traba
jo. El catedrático de Filosofía Antonio Ponce 
Sáez, presentó al conferenciante en esta oca
sión. 

La conferencia del profesor Eduardo Bello 
«Teoría democrática y ética de la igualdad en 
la Revolución Francesa», se inició mostrando 
la necesidad de actualizar una serie de princi
pios que cobraron consistencia en esta época. 
Esos principios no son meras cenizas; perma
necen todavía brasas que pueden quemar o 
avivar un nuevo fuego . Por ello el profesor 
Bello manifestó la necesidad de recuperar para 
nuestra época ya como horizonte utópico, ya 
como instrumentos críticos de emancipación, 
aquellos principios, demasiado importantes 
para dejarlos en manos de inconsecuentes' 
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herederos o interesados detractores. 
Entre las infinitas crónicas e interpretacio

nes de la Revolución del 89, ha primado aque
lla que la reduce al mero ascenso y triunfo de 
la clase burguesa. 

Doctor en Filosofía por 
la Universidad de 

Barcelona con su tesis: 
«Merleau-Ponty, crítica a 

Sartre. Dialéctica de la 
libertad y el sentido» ha 
sido becado por el CSIC 

en Louvain de 1972 a 
1975. Secretario y 

fundador de los Anales 
de Filosofía de la 

Universidad de Murcia es 
actualmente profesor 
titular de Historia de 

Filosofía de la misma. 
Sus primeros trabajos 

partieron del análisis de 
la libertad. 
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Jornada Filosofía El estado de la cuestión 

FRANCISCO JARAUTA MARION: «El conflicto sensibilidad-razón en la 
estética del siglo XVIII» 

Catedrático de Filo ofía 
de la Universidad de 
Murcia. Centró sus 
primeros estudios en la 
investigación de 
pensamientos negativos e 
instrumentos crítico
teóricos, como muestran 
sus obras: «Kierkegaard: 
Los límites de la 
dialéctica del individuo», 
(tesis doctoral), o «La 
filosofía y su otro», obra 
finalista en los premios 
Anagrama de ensayo. 
Constante colaborador e 
invitado en numerosas 
universidades europea . 

Las jornadas se cerraron el 18 y 19 de mayo 
con una conferencia y un seminario de traba
jo, a cargo, ambas actividades, de Francisco 
Jarauta Marión, presentado por Antonio 
Quintanilla, catedrático de Filosofía. 

En la conferencia «El conflicto sensibilidad
razón en la estética del siglo XVIII» el profe
sor Jarauta partió de la tesis de Lukács, que 
afirma el efecto del arte de cara a la compren
sión crítica de la cultura, analizando, desde es
te presupuesto, la tensión entre clasicismo y 
anticlasicismo. De la resolución de la misma 
nacerá un proyecto emancipatorio del que se 
hace acrredora nuestra cultura. 

El discurso clasicista del siglo XVIII se 
asienta en las tesis de Winckelmann, que pre
sentan a Grecia como un modelo organizativo 
de la naturaleza y la cultura sin sombras, lleno 
de luz y orden frente al pesimismo sombrío 
proyectado por el barroco. El clasicismo es 
presentado como un nuevo paradigma cultural 
donde se funden un discurso estético que ex
cluye la tragedia, un discurso moral que exclu
ye lo anormal y un discurso jurídico-político, 
el iusnaturalismo, que instaura una naturaleza 
necesaria y legitimante. 

SEMINARIO: «En torno a la soberanía po ular en la Revolución Francesa» 

El profesor Bello enunció los temas del Semi
nario, que fueron: 1. La legitimidad del poder. 
¿Cuál es el poder legítimo que establezca la 
mejor forma de gobierno? 2. Criterios de legi
timación del poder. (Uno de ellos es el de sobe
ranía popular, pero no el único). Unido a este 
tema aparece otro: hasta qué punto se legitima 
la protesta en términos de desobediencia civil 
o de objección de conciencia. 3. Redefinición 
del sujeto de la soberanía. 

Se abordaron tres problemas que fueron el 
objeto de la exposición y posterior debate: 
a) Concepto de soberanía, b) Titular de la so
beranía, c) Ejercicio de la soberanía. 

Para definir el concepto de soberanía el pro
fesor Bello, partió de la definición de Jean Bo
din en los «Seis libros de la República»: «po
der supremo no sujeto a leyes», que es una de
finición teórica y abstracta, equivalente del 
proceso histórico de concentración del poder 
en el monarca a costa de la nobleza. Defini-
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ción polémica también por la resolución a ni
vel práctico de la cuestión. 

Los caracteres del poder supremo se enun
ciarían diciendo que es perpetuo , no temporal, 
no varía, no termina, no es limitado por otro 
poder ... y es un poder originario, en el sentido 
de ser constituyente: es el poder de dar leyes y 
no sujeto a leyes (es poder absoluto). 

Rousseau desarrolla el sentido de «poder 
ongmario» haciéndolo recaer sobre el 
poder legislativo, poder constituyente. 
Para él la soberanía es ante todo el poder 
legislativo, poder que tiene el pueblo de darse 
a sí mismo sus propias leyes. No se puede des
vincular de la soberanía al poder ejecutivo, 
pero la primacía la tiene, para Rousseau, 
el poder legislativo. La voluntad general es la 
expresión, por una parte, del pacto social 
que emana del contrato, y por otra, la posibili
dad de organizar la sociedad derivada del con
trato. 
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El estado de la cuestión Jornadas Filosofía 

SEMINARIO: «Las aporías del clasicismo» 

En este seminario, a cargo de Francisco Jarau
ta se estudiaron fundamentalmente problemas 
de tipo metodológico en la teoría de la inter
pretación del arte. Frente a la historiografía 
positivista y al historicismo de corte filológico, 
que ocultan las tensiones que producen, reco
rren y trascienden la obra de arte, aparece la 
necesidad de recuperar la obra de arte como 
forma de representación de la experiencia. La 
obra «El alma y las formas», (Lukács, 1911), 
sería buena muestra de este método. 

La obra de arte expresa en su sistema de for
mas un sistema de experiencias, una forma de 
autoconciencia, de reflexión de la cultura so
bre sí misma. Esa autoconsciencia, cuando la 
razón no consigue solucionar las escisiones de 
la experiencia, se manifiesta como tragedia, 
duda o oscuridad. En este sentido el barroco 
sería la primera forma de duda moderna sobre 
el programa de la razón. En el umbral del 
XVII, las formas barrocas dibujan un espacio 
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dramático y escéptico, cruzado de melancolia, 
frente al optimismo racional, sustituyendo el sím
bolo por la alegoría, donde se elide lo real en el 
sueño y la ignorancia, (Calderón, Quevedo ... ). 

El siglo XVIII lleva a sus últimas consecuen
cias el mito de una razón salvífica, un sueño de 
verano que relega la tempestad al olvido, ex
cluyendo el escepticismo barroco. Sin embar
go, la línea de división y dominio en el siglo de 
las luces no es tan clara. Si recuperamos el ca
mino excluido, la divina razón del progreso no 
aparece tan clara, tan sólida, tan optimista, si
no espesa, opaca, sinuosa. Esa dualidad mar
cará la apertura del romanticismo, donde la 
voluntad sustituye a la razón. El gran experi
mento del siglo XIX consistirá en intentar so
lucionar mediante el lenguaje poético o dra
mático las escisiones ocultadas por el optimis
mo de la razón ilustrada, pero tal experimento 
terminará en fracaso: todos los héroes dramá
ticos sucumben en un intento. 
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PARTICIPACION DE JOVENES 

Un total de 21.087 asistentes, procedentes de la capital y dis
tintos puntos de la provincia, sumó la participación de los jó
venes en el curso 88/ 89. Dicha participación se refiere a los 
actos organizados específicamente para jóvenes -Recitales 
para jóvenes, Teatro, encuentros con escritores dentro del ci
clo Literatura Española Actual, El estado de la cuestión y vi
sitas organizadas a Exposiciones-,~ sin contabilizar los que 
acudieron aisladamente a cualquier otro concierto, exposi
ción, representaciones o conferencias. 

En la página siguiente se ofrece un cuadro detallado al 
respecto. 
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Los jóvenes en Cultural Albacete. Curso 88/ 89 

Exposiciones 

Recitales para jóvenes 

Literatura Española Actual 

El estado de la cuestión 

Teatro 

Total 
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10.724 

3.521 

1.307 
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5.461 

21.087 
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Puntos de acción cultural 

Villatoya 
asas Ibáñez • 

• O O 
O Navas de Jorquera • 
• • La Gineta. • Mahora 

• Barrax • O . 

• Albacete @ 
• • • L1 
O 

Tobarra. 

Liétor • O 

Elche de la Sierra • 
Hellín • 

• • O 

• Exposiciones 
• Conciertos 
& Literatura 
O Teatro 

.1 El estado de la cuestión 

• O 

• 
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La exposición «Fauna de Albacete» se 
mostró en Reus. 
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Programas, folletos y carteles 

Cultura l ,\lhan:li': 

Con el objeto de anunciar y difundir los actos 
de Cultural Albacete se editaron, en el curso 
88/ 89, un total de 102 programas, folletos y 
carteles, de acuerdo con la naturaleza de la ac
tividad cultural correspondiente. 

Al igual que en anteriores cursos todos los 
ciclos musicales dispusieron de un programa
folleto con comentarios y notas sobre los con
ciertos ofrecidos; estos comentarios fueron 
realizados por críticos y musicólogos. Tam
bién cada ciclo contó con un cartel-póster 
anunciador de la serie. 

En teatro, además del cartel mural corres
pondiente a cada obra representada, se entre
gó al público asistente a las funciones un folle
to que contenía una sinopsis del autor y de la 
obra escenificada, así como la ficha técnica de 
la misma. 
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Cada una de las exposiciones ofrecidas por 
Cultural Albacete fueron anunciadas median
te cartel-póster; algunas de ellas contaron con 
folletos de mano y las dedicadas a «Fotógra
fos de Madrid: obra 1950-1975», «Manuel 
Viola. Exposición antológica», «Joel-Peter 
Witkin. Exposición fotográfica», «El Angel 
Terrible. Lo fantástico y grotesco en el actual 
arte gráfico austriaco», «Julio López Hernán
dez. Exposición antológica», «Fauna de Alba
cete» y «Obra gráfica de los Premios Naciona
les de Artes Plásticas 1980-1985» contaron con 
un completo catálogo a color que se puso a 
disposición del público . 

Para todos los actos celebrados correspon
dientes a los ciclos de «Literatura Española 
Actual» y «El estado de la cuestión» se edita
ron carteles anunciadores. 
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Boletín Informativo y Difusión 

( \JI !Ira! \¡ 
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Cultural Albacete, como se hiciera en anterio
res cursos, ha venido editando mensualmente 
un boletín informativo con la finalidad de dar 
a conocer la programación, contenido y desa
rrollo de las actividades del mencionado con
sorcio cultural, además de contar con un de
partamento de In formación y Prensa encarga
do de difundir las mismas . 

Dicho boletín, denominado Información 
Cultural Albacete, tiene una extensión por tér
mino medio de 36 páginas y con él se pretende 
ofrecer, todos los meses, la evolución de las 
actividades organizadas por Cultural Albace
te, a modo de revista cultural. 

Diez son los números que desde octubre de 
1988 a agosto de 1989 se han editado . 

La primera sección que aparece en el boletín 
es la dedicada al «Ensayo»; espacio habitual 
donde se ofrece mensualmente la colaboración 
inédita y exclusiva de un especialista sobre un 
tema monográfico relacionado con Albacete 
(arte, historia, literatura, artesanía, geografía, 
antropología ... , etc.), con una finalidad divul
gadora. 

75 

, \ JN. _ \ Jo 
_\. 1'" ¡uIOoQ t'Iltf 

~ ~t 
33 ( - I 34 35 

En los citados diez números se han publica
do, por orden de aparición, los siguientes en
sayos: «Pasajeros "albaceteños" a las indias 
en el siglo XVI » por José Cano Valero, Licen
ciado en Historia Moderna y Contemporánea 
y miembro del Instituto de Estudios Albace
tenses. (N. o 26, octubre 1988). «Al nordeste, 
el Estado de Jorquera» por José Manuel Al
mendros Toledo, Maestro Nacional y miem
bro del Instituto de Estudios Albacetenses. 
(N . 0 27 , noviembre 1988). «El anticlericalismo 
en la literatura oral albaceteña» por Francisco 
Mendoza Díaz-Maroto, Catedrático de Len
gua y Literatura en Albacete. (N. o 28, diciem
bre 1988). «Humedales albacetenses: nuevas 
aportaciones y posibles medidas de protec
ción» por Juan Antonio Herreros Ruiz, Li
cenciado en CienE>ias Biológicas , diplomado 
en Educación Ambiental y Profesor de 
Ciencias Naturales. (N. o 29, enero 1989). 
«Tectónica global y fenómenos asociados: 
Vulcanismo de Albacete y zonas limítrofes» 
por Joaquín López Ros, Licenciado en 
Ciencias Geológicas y Profesor agregado de 
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Bachillerato. (N. o 30, febrero 1989). «La in
dustria fabril de Albacete a mediados del siglo 
XIX» por José Miguel Martínez Carrión, 
Doctor en Historia, Profesor de Historia Eco
nómica y miembro del Instituto de Estudios 
Albacetenses. (N.o 31, marzo 1989). «Raíces 
taurinas albaceteñas en el marco de la tauro
maquia nacional» por José Sánchez Robles, 
Licenciado en Filología Románica y Periodis
ta. (N. o 32, abril 1989). «Una importante ma
nifestación de la religiosidad popular provin
cial: el Cristo del Sahuco» por José Sánchez 
Ferrer, Doctor en Historia, Profesor de Insti
tuto y miembro del Instituto de Estudios Alba
cetenses. (N. o 33, mayo 1989). «La vida políti
ca en Albacete durante la Dictadura de Primo 
de Rivera» por Manuel Requena Gallego, Li
cenciado en Historia y miembro del Instituto 
de Estudios Albacetenses. (N. o 34, junio 
1989). «Fuentes escritas sobre la Colonia Libi
sosa Forum Augustana (Lezuza)>> por Rubí 
Sanz Gamo, Licenciada en Filosofía y Letras, 
Directora del Museo de Albacete y Presidente 
de la Sección de Arqueología del Instituto de 
Estudios Albacetenses . (N. o 35, julio-agosto 
1989). 

Difusión 

La difusión alcanzada por Cultural Albacete, 
curso 88/89, arroja un total de 833 recortes de 
prensa. La acogida en los medios provinciales se 
vio reflejada periódica e intensamente. La pren
sa local -los diarios «La Verdad» y «La Tribu
na de Albacete», y los semanarios «Crónica de 
Albacete y Castilla-La Mancha», «Bisagra» y 
«Albasiete»- difundió todos los actos progra
mados por Cultural Albacete y de la misma ma-
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La segunda parte del boletín se dedica a la 
secciones habituales de Cultural Albacet, 
-Arte, Música, Literatura, Teatro y El estad< 
de la cuestión- que reflejan las distintas lí 
neas de acción programadas. 

Finalmente, cada boletín incluye en sus do: 
últimas páginas el calendario de actividade: 
del mes correspondiente. Las portadas estár 
dedicadas a resaltar, a través de reproduccio
nes fotográficas o dibujos, actividades de Culo 
tural Albacete. 

El boletín tiene regularmente una tirada me
dia de 4.500 ejemplares por número y su difu
sión se realiza no sólo a los interesados en la 
capital y provincia, sino a personas, centros y 
entidades vinculadas con la cultura en toda Es
paña y Extranjero. 

Dicho boletín se envía gratuitamente previa 
solicitud a Cultural Albacete (Paseo de la Es
tación, n. o 2. Albacete 02001). Asimismo, 
Cultural Albacete editó sobre sus cinco cursos 
(83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88) unas ME
MORIAS similares a ésta, a modo de «rendi
ción de cuentas», donde se recogía de la mis
ma manera la génesis y desarrollo de las activi
dades programadas. 

nera éstos fueron divulgados por las emisoras de 
la capital -Radio Popular, Radio Albacete, 
Antena/3, Radio Nacional de España-. A esca
la nacional y regional también ha gozado en es
tos medios de una adecuada difusión. 

TVE, bien en su programación nacional o 
en el espacio regional, se ha ocupado de algu
nas de las actividades desarrolladas por Cultu
ral Albacete. 
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Balance 

Número de actos y asistentes a las actividades de Cultural Albacete • Agosto 88 / Julio 89 

Actividad N.O Actos Asistentes 

Exposiciones 21 33.488 

Conferencias 7 846 

Conciertos de Tarde 52 l2.951 

Recitales para Jóvenes 23 3.521 

Literatura Española Actual 

Conferencias-Coloquio 8 1.006 

Encuentro con jóvenes 5 1.307 

El estado de la cuestión 

Conferencias 15 1.982 

Seminarios 7 180 

Representaciones teatrales 

Estudiantes 12 5.461 

Representaciones públicas 75 31.290 

TOTAL 225 92.032 
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Tortajada , Rafael: 22 . 
Treviño, Carmen : 59 . 
Trío Mompou : 26. 
Trío de Valencia : 26. 
Trujillo, Julia: 42. 
Tllrégano Moratalla , Santiago: 65. 
Turina , Fernando : 27. 

u 
Umbral, Francisco: 17. 
Urdeix , Josep : 45. 

v 
Valbllena, Miguel Angel: 68 . 
Valdéz , Manuel: 18. 
Valderrama , Fern ando: 66 . 
Valencia Brass Quintet: 22. 
Varela, Luis: 42. 
VázQuez Mon talbán , Manuel: 17. 
Vega, Jesusa : 16. 
Vega Cernuda , Santos: 23 . 
Vico Monteoliva , Santiago : 17. 
Vidal, Fernando: 49. 
Vielba , Gerard o: 8. 
Vilanova, Lucía : 42. 
Vilardel, Teresa: 51. 
Villalba, Darío: 18. 
Villena , Luis Antonio de: 17, 35, 39. 
Vojtisek , Martín : 34. 
Vol-Ras : 35, 41. 

w 
Waske, Félix: 13. 
Werkner, Turi : 13. 
Witkin, Joel-Peter : 7, 12, 74. 

X 
Xarxa, Teatre: 4 1, 60. 

z 
Zamora Vicente , Alonso : 17. 
Zechner, Johanes: 13 . 
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