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Actividad escénica en Albacete 
en la segunda mitad del siglo XIX 
Por Emilia Cortés Ibáñez* 

HASTA el momento el tema del teatro en Albacete ha sido 
muy poco estudiado; sólo contamos con la breve Historia del Tea
tro en Albacete, de Francisco Fuster Ruiz, aparecido en 1974. El 
trabajo que a continuación ofrezco es un estudio sobre el desarro
llo de la actividad escénica albacetense durante la segunda mitad 
del siglo XIX, basado en documentos que se encuentran en los 
fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete, Archivo del 
Ayuntamiento de Albacete, Archivo Histórico Nacional de Ma
drid, entre otros, y en Documentos de Propiedad Particular. 

En la segunda mitad del siglo XIX, Albacete era una ciudad 
rural, con incipiente industria y floja economía, con un desarrollo 
demográfico inferior al de la media nacional, a pesar de la emigra
ción del campo a la ciudad. Su sociedad estaba conformada por 
grandes propietarios y arrendatarios agrícolas, alta burguesía co
mercial, profesiones liberales y empleados de la administración, 
para terminar con la clase popular. 

La tradición teatral de la ciudad no se inicia en el siglo pasado, 
sino que arranca de centurias anteriores. Durante los primeros 
años del siglo XIX, las representaciones se llevaron a cabo en la 
Casa de las Comedias para pasar, a continuación, por diversos lu
gares escénicos: salones particulares y paradores al aire libre 
(1840), Iglesia de San Agustín (1845, 1846, 1847, 1848), posadas 
(1846), teatro del Hospital de San Julián (1853-1866), Casinos 
(1866-1887), Teatro Vidal (1880-1889) y Teatro Circo -a partir de 
septiembre de 1887-. La necesidad que sentía la ciudad de tener 
un auténtico teatro arranca de fecha temprana; las primeras noti-

* EMILlA CORTÉS IBÁÑEZ, Doctora en Filología Española por la U.N.E.D., es profesora agre
gada del 1. B. «José Conde García» de Almansa. Autora de «Cuentos de la zona montañosa de 
la provincia de Albacete», Zahora, 9, 1989. 
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cias que tenemos de proyecto de un teatro datan de 1849, pero se 
tardará años en conseguirlo. Construir un teatro es empresa 
arriesgada y costosa, difícil de llevar a cabo por un particular; 
cuando algún ciudadano intentó su construcción, siempre pidió 
ayudas o favores al ayuntamiento, peticiones que fueron desoídas. 

En 1849 y 1850 hubo intentos de abrir suscripciones que permi
tiesen la edificación de un teatro, pero no llegaron a buen término; 
no ocurrió lo mismo con la de 1853, que desembocó en la habilita
ción del salón del Hospital de Caridad de San Julián. Dos fueron 
los puntos que impulsaron la aparición de este teatro: las necesida
des monetarias del mismo y la afición teatral de la ciudad. Se abrió 
una suscripción de accionistas y se iniciaron las obras de habilita
ción, quedando muy claro que, una vez devuelto el dinero a los ac
cionistas -sin intereses-, todo quedaría a beneficio del citado 
Hospital. Del teatro se encargó la Junta Municipal de Beneficen
cia; se redactaban contratos de arrendamiento -con cláusulas 
muy detalladas-, así como inventario de enseres, que las Compa
ñías se comprometían a respetar o reponer, en caso de que hubiese 
desperfectos. Se cuidaba mucho el teatro, la Junta se mostró siem
pre reacia a la celebración de bailes en el local para, así, evitar su 
deterioro. Era frecuente que los contratos de arrendamiento se ini
ciaran en Pascua de Resurrección y finalizasen el miércoles de ce
niza del año siguiente, así como que, para su obtención, se realiza
sen subastas. El teatro tenía un aforo para 446 personas y fue 
inaugurado el 28 de agosto de 1853; contó con Compañía de afi
cionados. Se cerró en 1866, cuando el Hospital pasó de Municipal 
a Provincial y, por este motivo, lo que hasta entonces había sido 
lugar de representación se convirtió en sala de enfermos. 

Terminaron las actividades en este teatro cuando aparecía un 
nuevo lugar escénico: los Casinos, que tuvieron gran importancia 
en el tema que nos ocupa. De los existentes en esta segunda mitad 
de siglo, destacaron el Casino Primitivo, el Casino de la Piña, y 
otro, emplazado en la calle Salamanca, n. o 24 -que no era ni el 
Artístico ni el Industrial, y tenía sus puertas abiertas en 1871-, al 
frente del cual estaba Bernardo González García-Gutiérrez. Hay 
testimonios de representaciones teatrales en todos ellos. 

De manera muy especial hay que fijarse en el Casino Artístico 
que, inaugurado en 1856 -situado en un principio en la calle de 
Salamanca, n. o 24, después en la de Concepción-, contó con el 
único teatro de la ciudad ,desde 1866 a 1871. A partir de 1868 este 
lugar escénico tomó el nombre de Liceo porque en ese año su salón 
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pasó a la Sociedad Liceo Albacetense. Tenía una capacidad para 
422 personas, en su primera etapa; una vez cedido a la Sociedad ya 
citada, y realizados los arreglos oportunos, dispuso de un aforo 
para 376 personas. Se inauguró con gran éxito el 26 de diciembre 
de 1868; el telón se levantó a las 7.30 de la tarde y la función termi
nó a la una de la madrugada. El programa fue extenso, se repre
sentaron tres obras cortas: La mujer de Ulises, juguete cómico en 
un acto de Eusebio Blasco; De potencia a potencia, comedia en un 
acto de Tomás Rodríguez Rubí; y Las cuatro esquinas, comedia en 
un acto arreglada por Mariano Pina y Bohígas; además de discur
so inaugural y números musicales. Su actividad teatral fue muy ri
ca y contó con una Compañía de aficionados, de dilatado número 
de componentes, que se prodigó mucho en su escena. En este Casi
no también se celebraron bailes: de máscaras, de sociedad, o por 
un motivo especial, como el celebrado el día 20 de marzo de 1876, 
«con motivo de la terminación de la guerra civil», a beneficio de 
los «inutilizados en campaña», «desde las 10 de la noche a las 3 de 
la madrugada» 1 • El salón fue cedido al Ayuntamiento para esta 
celebración, y se pidieron prestados, al Casino Primitivo, seis es
pejos de marco negro para adornar el salón de baile del Liceo. Las 
representaciones de feria de los años 1876 a 1883, ambos inclusive, 
también se celebraron en el Liceo, aunque, durante los últimos, de 
forma compartida con el nuevo teatro que había surgido, el teatro 
Vidal. La labor que llevó a cabo el Liceo Albacetense fue recono
cida y apreciada, como lo demuestra la prensa del moment02 • El 
periódico La Musa fue un fiel seguidor de la labor de este teatro, a 
juzgar por las extensas y encomiables críticas dedicadas a las re
presentaciones que allí tuvieron lugar. 

Muy interesante fue la actividad del Ateneo Albacetense; foco 
cultural, en sus salones se celebraban veladas literarias, musicales 
y dramáticas. También contaba con Compañía de aficionados, y 
hay documentación en la que se reflejan las representaciones que 
allí tuvieron lugar durante 1884 y 1885. 

Mientras las representaciones se sucedían en los lugares cita
dos, la ciudad continuaba con su proyecto de construcción de un 
auténtico teatro. Así, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento eligie
ron terrenos, se votó una subvención y, con fecha 25 de enero de 
1866, el arquitecto provincial, José Moreno Monroy, firmó el 

1 A.H.P.A ., sección Municipios, Albacete , lego 445 , encabezado : «Festejos por la terminación de 
la guerra carli sta, 1876» . 

2 A.H. P .A., El L iceo, n .o 1,7-5-1 781, pp . 6-7. 
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Proyecto de Teatro, pero la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando no aprobó los planos; hizo varias observaciones sobre 
los mismos, además de recomendar al arquitecto que consultase 
las obras especiales que, sobre teatros, había. Aparecieron propo
siciones para la construcción del edificio: la de Ramón Moreno, en 
septiembre de 1872; y la de Pablo Medina y Gerónimo Gelabert, 
entre otros, en junio de 1876. Pero ninguna llegó a buen puerto . 
Se sucedieron las firmas de nuevos presupuestos y empréstitos, y 
llegamos al9 de agosto de 1880, en que se procedió a la colocación 
de la primera piedra. Pero este proyecto también quedó frenado al 
no contar con número suficiente de accionistas. Se formó otra co
misión, a la cabeza de la cual figuraba Leoncio Rodríguez (1881); 
se entablaron conversaciones entre la Sociedad del Casino Artísti
co y el Ayuntamiento; Antonio Rentero Villota envió al Ayunta
miento otra proposición de construcción de un teatro. Pero nada 
de ello tuvo un resultado feliz . 

Un particular, Godofredo Vidal, inauguró el 20 de junio de 
1880 un teatro de verano: el teatro Vidal. Situado en la calle Bos
que, no era el teatro que necesitaba la ciudad; se le hicieron mejo
ras, pero nunca resultó confortable. Cerró sus puertas en 1889, 
dos años después de que el teatro Circo hubiese hecho su apari
ción, al resultar dura para el Vidalla competencia entre ambos. 

La Sociedad «Teatro Circo» fue fundada el 1. o de octubre de 
1886; y el 26 de enero de 1887 las obras de construcción del teatro 
Circo fueron aprobadas por el Ayuntamiento en sesión ordinaria. 
Para su ubicación se habían comprado, con anterioridad, las huer
tas de Dña. María de los Llanos Giménez Suárez y de Susana Cu
toH, situadas en la calle Carcelén. El edificio tendría dos fachadas: 
la principal, que daba a una calle todavía sin abrir; y la de servi
cios, a la calle Carcelén. Los obstáculos y problemas, que para su 
construcción tuvieron que salvarse, fueron numerosos -incluso la 
apertura de la calle fue problemática y se tuvo que proceder a la 
expropiación-, pero, finalmente, el teatro pudo ser inaugurado el 
7 de septiembre de 1887, con la zarzuela en tres actos El diablo en 
el poder, letra de Francisco Camprodón y música de Francisco 
Asenjo Barbieri, interpretada por la Compañía de Carmen Ruiz y 
Pablo López. Desde este momento el teatro Circo se convirtió en 
parte integrante de la ciudad. 

La afición teatral de Albacete era clara, nos lo muestran su lu
cha de varios años hasta conseguir levantar el teatro y la existencia 
de Compañías de aficionados. Pero, ¿cuáles eran sus preferencias 
genéricas? El conjunto de las obras representadas demuestra que 
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la obra corta es la que tuvo mayor aceptación entre el público. Al 
principio del período que nos ocupa, en el programa aparecía la 
combinación de una obra de dos o tres actos y una pieza corta. Pe
ro, a medida que el siglo avanza, la obra corta se hace mucho más 
frecuente, sobre todo en los últimos años del siglo, punto nada ex
traño, ya que en estos años (1890-1900) España estaba viviendo el 
período álgido del género chico; y Albacete siguió la tónica nacio
nal. De menor a mayor, las preferencias del espectador albaceten
se seguían esta línea: Teatro Lírico -más de un acto-, Teatro 
Declamado y Género Chico -musical y sin música-, todo ello 
verificado con los totales obtenidos de obras representadas, sin re
petición. Teatro Lírico: 36 títulos, Teatro Declamado: 113; y Gé
nero Chico: 243, de ellos 122 musicales y 121 sin música. 

La zarzuela -con tres actos- que era uno de los géneros más 
frecuentes en los años 60, atravesó una etapa de silencio, con algu
na aparición esporádica (1871), para surgir fuerte en 1890 -con 
un acto- y llegar a ser el género más abundante en el período 
1896-1900. Vemos de manera clara cómo, a medida que el siglo 
avanzaba, el teatro musical cobraba adeptos; y no sólo la zarzue
la, también el juguete cómico-lírico ocupaba un lugar destacado 
en el conjunto de los géneros de 1890, siguiendo un camino parale
lo al de aquélla. Escalada similar es la observada en el sainete y la 
revista, de manera más moderada en esta última. Dentro del teatro 
no musical destacaba la comedia y el juguete cómico, ya desde los 
años 60, para perder adeptos a medida que avanzamos en los años 
70 y 80, recuperándolos con creces en 1890. Las comedias de 1868 
y 1869 eran largas, de tres actos -las sesiones se completaban con 
obras cortas-, y fueron reduciendo su extensión a medida que la 
centuria avanzaba; en 1890 se alternaban comedias de uno, dos y 
tres actos -las más cortas en la última parte del año- con jugue
tes; las de tres actos aún aparecían en 1896. 

Las obras -con música- que más se prodigaron fueron: 
Agua, azucarillos y aguardiente, letra de Ramos Carrión y música 
de Chueca; El cabo primero, letra de C. Arniches y C. Lucio, mú
sica de Fernández Caballero; Los cocineros, letra de García Álva
rez y A. Paso, música de Tomás L. Torregrosa y Valverde San
juán; Chfiteau Margaux, letra de Jackson Veyán y música de Fer
nández Caballero; La marcha de Cádiz , letra de C. Lucio y García 
Álvarez, música de J. Val verde y R. Estellés; y La viejecita, letra 
de M. Echegaray y música de Fernández Caballero, -todas ellas 
con 13 representaciones-o La buena sombra, letra de los herma
nos Álvarez Quintero y música de Apolinar Brull, -con 12 repre-
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s,entaciones-. La alegría de la huerta, letra de A. Paso y García 
Alvarez, música de Chueca; y La banda de trompetas, letra de C. 
Arniches, música de Tomás L. Torregrosa, -con 11-. El dúo de 
la Africana, letra de M. Echegaray y música de Fernández Caba
llero; y El santo de la Isidra, letra de C. Arniches y música de To
más L. Torregrosa, -con 9-. Marina, letra de F. Camprodón y 
música de E. Arrieta; y La verbena de la Paloma, letra de R. de la 
Vega y música de T. Bretón, -con 8-. Jugar con fuego, letra de 
V. de la Vega y música de Asenjo Barbieri; La revoltosa, letra de 
López Silva y Fernández Shaw, música de Chapí; y El último chu
lo, letra de C. Arniches y C. Lucio, música de Tomás L. Torregro
sa y Valverde Sanjuán, -con 7-. Las bravías, letra de López Sil
va y música de Chapí; La cara de Dios, letra de C. Arniches y mú
sica de Chapí; Caramelo, letra de J. de Burgos, música de Chueca 
y J. Valverde; Cuadros disolventes, letra de Perrín y Vico y Pala
cios Brujeras, música de Nieto Castañ; El lucero del alba, letra de 
Pina y Bohígas y música de Fernández Caballero; El monaguillo, 
letra de Sánchez Pastor y música de M. Marqués; El rey que rabió, 
letra de Ramos Carrión y Vital Aza, música de Chapí; y Para casa 
de los padres, letra de Pina y Domínguez, música de Fernández 
Caballero, -todas ellas con 6 representaciones-o 

Dentro del teatro no musical destacan: El chiquillo, de los her
manos Álvarez Quintero; Los hugonotes, de M. Echegaray; Juan 
José, de J. Dicenta; Lanceros, de M. Chacel; Perecito, de Vital 
Aza; y El sombrero de copa, de Vital Aza, -con 5, cada una de 
ellas-o Casa de campo, de Sánchez Albarán; Las codornices, de 
Vital Aza; Como el pez en el agua, traducción de J. M. García; 
Don Juan Tenorio, de J. Zorrilla; ¡Mal de ojo!, de R. Máiquez; 
Otro gallo le cantara, de E. Zumel; y Sueño dorado, de Vital Aza, 
-todas ellas con 4 representaciones-o Las preferencias del públi
co son claras: obras cortas con música, ya que lo que predomina, 
tanto en el teatro musical como en el sin música, es la obra de un 
acto. 

Estamos en un período de abundantes adaptaciones y traduc
ciones, sin embargo esta ciudad se nos decanta como fiel seguido
ra del teatro nacional, ya que en el conjunto de todo lo representa
do son escasas las traducciones o adaptaciones de obras extranje
ras, la mayoría de ellas francesas. Acudiendo, de nuevo, a los to
tales contabilizados -siempre, en estos casos, sin repetición-, 
vemos lo siguiente: teatro Declamado, de un total de 113 títulos, 
103 son originales, frente a 10 que son adaptaciones o traduccio
nes; de un total de 36 títulos en teatro Lírico, encontramos 27 ori-
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ginales y 9 adaptaciones; dentro del Género Chico con música hay 
121 originales y sólo 1 adaptación, lo que arroja un total de 122 
obras; y, finalmente, el Género Chico sin música nos ofrece un to
tal de 121 títulos, de ellos 111 son originales y 10 adaptaciones. Así 
pues, tras un cómputo final, vemos que de un total de 392 obras 
representadas -sin repetición de títulos-, 362 son obras origina
les y sólo 30 traducciones, adaptaciones o arreglos. El número to
tal de obras ofrecidas -con repetición- a lo largo del período 
que nos ocupa es de 894. 

Los dramaturgos que más aparecieron en la escena de la ciu
dad fueron los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, Mi
guel Echegaray y Eizaguirre, Joaquín Dicenta, Mariano Chacel y 
González, Vital Aza y Builla, José Sánchez Albarán, José Zorri
lla, Rafael Máiquez y Enrique Zumel; aunque la afición por la 
obra musical hizo que los realmente frecuentes fuesen los libretis
tas, entre los que destacan por su asiduidad: Carlos Arniches y Ba
rrera, Miguel Ramos Carrión, Celso Lucio López, Antonio Paso y 
Cano, Enrique García Álvarez, José Jackson Veyán, Miguel Eche
garay, hermanos Álvarez Quintero, Vital Aza y Builla, Ricardo de 
la Vega, Ventura de la Vega, Guillermo Perrín y Vico, Mariano 
Pina y Bohígas, Mariano Pina y Domínguez y Miguel de Palacios 
Brujeras. Hay que señalar, en algunos casos, que un mismo autor 
aparece como dramaturgo y como letrista, punto nada extraño ya 
que los autores de esta época se caracterizan por una producción 
abundante, de gran variedad genérica. Entre los compositores des
tacan: Federico Chueca, Manuel Fernández Caballero, Tomás L. 
Torregrosa, Valverde Sanjuán, Ramón Estellés, Apolinar Brull y 
Ayerra, Pascual Emilio Arrieta y Corera, Tomás Bretón y Her
nández, Francisco Asenjo Barbieri y Ruperto Chapí, entre otros. 

También la ciudad dio autores y compositores -una muestra 
más de su afición teatral-; entre los primeros cabe señalar Daniel 
Balaciart, José Amadeo Dampierre, José Cuartero, Tomás Serna, 
Antonio Gotor y Fernando Franco. Dentro del grupo de composi
tores hay que hacer referencia a Emilio Monserrat, Matías Aliaga 
y Ramón Ruiz. 

Se sabe poco de la censura en este teatro, mi información está 
limitada a los años 1858 y 1865 -la única fuente ha sido el 
A.H.N.M.-; y de ella se deduce que la mayor parte de las obras 
eran aceptadas sin problema alguno, un número más reducido de
bía sufrir algunas rectificaciones, mientras que las prohibidas 
-sin posibilidad de enmienda- eran las menos; de ellas sólo he 
recogido dos (1858): El ahorcado, drama en cinco actos, traducido 
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del francés por Ramón Valladares y Saavedra; y Soplar y 
sorber ... , comedia en un acto de Francisco Botella y Andrés. 

El emplazamiento privilegiado que tiene Albacete, dentro de la 
geografía española, le ha servido para mantenerse en la tónica tea
tral nacional. Nudo de comunicaciones, Albacete acogía a aque
llas Compañías que iban de gira a provincias o que, desde éstas, 
regresaban a Madrid. He recogido un total de 68 Compañías que 
ofrecieron su trabajo en la ciudad, además de otro grupo que esta
bleció contacto con la misma pero de cuyas actuaciones no tengo 
constancia. Hay Compañías infantiles y Compañías de adultos. 
Las primeras tuvieron siempre muy buena acogida en la ciudad; 
señalemos la Compañía Bosch, que tan encomiable crítica recibió 
por sus actuaciones en Albacete (1896, 1897, 1899), destacando 
siempre el trabajo y esfuerzo enormes que se les exigía a actores 
tan jóvenes . La ciudad también contó con Compañías infantiles 
locales, como La Pollería (1868), La Infantil (1868, 1869) Y la de 
Vergara y Monserrat (1897) . 

Dentro de las Compañías de adultos, las de Aficionados ocu
paron un puesto importante en la escena albacetense. He compu
tado un total de siete Compañías de Aficionados: Aficionados de 
Albacete (1889, 1890), Aficionados o de la Sociedad Cómico
Lírica de Albacete (1896, 1897, 1898, 1899, 1900), Aficionados del 
Ateneo Albacetense (1884, 1885), Aficionados del Liceo (1868, 
1869, 1871, 1876), Sociedad El Orfeón (1871), Sociedad Talía 
(1866) y Sociedad del Teatro de San Julián (1853, 1854, 1858, 
1862). Todas trabajaron pero la que más se destacó por su fre
cuencia fue la de Aficionados del Liceo, que ofreció un total de 
153 obras, de ellas 99 sin repetir. En cuanto a las Compañías titu
lares, tenemos que decir que algunas eran muy conocidas -Julián 
Romea, Mesejo, Pablo López, etc.-. Hay Compañías que traba
jaron en la ciudad durante varios años; las que más lo hicieron 
fueron las Compañías de Val, Cepillo, Espantaleón y Gorgé y 
Grajales. En cuanto a las que más obras representaron, hay que 
señalar a la de Espantaleón -con 95 títulos, de ellos 62 sin 
repetición-, la de Ruiloa -con 89, de ellos 40 sin repetir- y la de 
Treviño y Cuevas -con 70, y 55 sin repetir- , entre otras. 

En conjunto, la crítica que recibieron las Compañías es exce
lente, tenemos buen ejemplo de ello en las dedicadas a los actores 
de las de Aficionados del Liceo, Bosch, Rojas y Peidró y Pablo 
López, entre otras; de todas ellas, la de crítica más brillante quizá 
sea la de Aficionados del Liceo (hecho explicable, quizá, por falta 
de objetividad al ser local y tener en el periódico La Musa casi 
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«su» boletín oficial). Esta nota general de buena crítica se rompe 
con algunas Compañías -Bracamonte y Moya, Gorgé y Grajales, 
Treviño y Serna-o En general, la crítica es abundante acerca de 
algunas Compañías -Gorgé y Grajales, Gregori, Lorente y Pelli
cer, Pablo López, Ruiloa, Treviño y Cuevas, y Viñas-; de otras, 
apenas tenemos noticia -Altadill, Altés, Barrera, Botagissi, 
Cavaleti-. 

Es bastante frecuente que la crítica aparezca sin firma, no obs
tante lo es más que aparezca bajo seudónimo, o con iniciales, hay 
muchas muestras de ello y señalo algunas: «A.» -La Musa, 
1869-, «Anju» -El Diario de Albacete, 1897-, «C.» -La Po
rra, 1890-, «Claridades» -La Revista, 1899-, «Cualquiera» 
-La Musa, 1869-, «El Caballero Rojo» -La Musa, 1869-, 
«El tío de los lentes» -Defensor de Albacete-, «Filón» -La Re
vista, 1899-, «Un aficionado» -El Diario de Albacete, 1898-, 
«Un gorrión» -La Musa, 1869-, entre otras. Algo en lo que to
dos los críticos coinciden es en el elogio a las bellezas femeninas 
que asisten al teatro, también a la belleza de las actrices; asegura
ría que no son siempre veraces y objetivos. 

Un elemento importante de la representación, el decorado, 
contó en Albacete con personas que le dedicaron su tiempo e ilu
siones: Manuel Jorreto y Ángel Tévar, que siempre recibieron elo
giosas críticas en la prensa. 

Las representaciones se hacían a lo largo de todo el año pero 
eran más frecuentes en septiembre, debido a la feria; los meses de 
julio y agosto raramente tuvieron actividad teatral. Hay un año 
(1869), caso excepcional, del que he recogido representaciones en 
todos los meses. No obstante, en este punto hay que hacer constar 
las lagunas informativas de la prensa periódica del período que 
nos ocupa, ya que ésta constituye la base capital para la recons
trucción de la cartelera teatral del momento. En cuanto a los pre
cios de las entradas, debo decir que no es un punto en el que las 
fuentes informativas resulten explícitas, a pesar de ello se sabe que 
la entrada general costaba 50 céntimos por término medio, bien 
entendido que algunas de las funciones eran la excepción por so
brepasar o no llegar a esta cantidad. 

No podemos olvidar otro tipo de espectáculo que se daba en la 
época de feria: el teatro en barracones que, de marcado tinte po
pular, hacía las delicias de los albacetenses. Era un espectáculo 
muy variado, en donde los transmisores no eran únicamente per
sonas sino también animales y otros diversos elementos; así tene
mos teatro de espectros vivos e impalpables, de fantoches, de 
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autómatas, de perros y monos sabios, de cabras y serpientes 
amaestradas; el espectáculo de la mujer-cañón, cuadros disolven
tes, teatro mecánico, figuras de cera, circo, gabinete oriental, ade
más del espectáculo de última hora: el cinematógrafo. La docu
mentación consultada nos fija esta actividad parateatral entre los 
años 1884 y 1900; pero me atrevo a asegurar que lo recogido es só
lo una muestra de lo que realmente hubo. 

La sociedad que asiste a la trayectoria teatral que aquí plasmo 
es aficionada al teatro pero también hay que reconocer que acude 
a él porque es punto de encuentro y reunión social -las luces en
cendidas de la sala, asistencia con sombrero y mantilla, incluso el 
hecho de fumar durante la representación-o Resulta ser un públi
co animado que disfruta con las rifas que, a veces, tenían lugar en 
los entreactos, así como con arrojar serpentinas y confetis al esce
nario durante la representación, a pesar de las prohibiciones del 
Gobernador Civil; alborotador en algunas situaciones, sobre todo 
los espectadores que frecuentaban el «paraíso»; e incorrecto en 
otras. Como buen seguidor de sus actores y actrices -sobre todo 
actrices- favoritos, les ofrecía homenajes, poemas y regalos en el 
teatro; los actores, sensibles a estas muestras de afecto, también 
manifestaban cariño a su público. Era ésta una sociedad caritativa 
que realizaba funciones a beneficio de entidades o personas necesi
tadas -Cruz Roja, heridos de Cuba y Filipinas, para librar a un 
joven de ir al servicio militar, familia necesitada, etc.-. El benefi
cio, muy frecuentemente, era destinado al director o componentes 
de la Compañía, sin olvidar que las funciones patrióticas y ex
traordinarias también tenían su lugar. La falta de puntualidad 
-lamentable característica del español en general- caracterizaba 
tanto a actores como a espectadores, extremo que, frecuentemen
te, se ve plasmado-en la prensa periódica. En general es un público 
cálido que sabe acoger a los actores, no obstante, alguna excep
ción nos confirma esta regla. 

Resumiendo lo hasta aquí expuesto, diré que la panorámica 
teatral que Albacete ofrece en la segunda mitad del siglo XIX es la 
de un público aficionado; afición que le empujó a luchar durante 
años hasta levantar el teatro Circo. Público cálido, vivo, que fija 
sus preferencias en el género chico y manifestaciones musicales, en 
los autores nacionales; que aprecia y valora a sus actores locales, a 
la vez que se muestra entusiasta y agradecido con los de fuera; y 
que nos prueba, con lo obtenido en mi investigación, que su tem
ple no es pasivo, como pudiera pensarse, sino que mantiene viva 
dentro de él la llama escénica. 
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Música 13 

En lunes sucesivos de abril 

«Mozart: Divertimentos y serenatas para 
viento», a cargo de Pro-Música 
Instrumentalis, Ensemble 
«Mozart : Divertimentos y serenatas para viento» es el título del ciclo musical 

que se ofrecerá los lunes 8, 15, 22 Y 29 de abril, a cargo del grupo Pro
Música Instrumentalis, Ensemble. Dicha serie musical, que se celebrará en el 

Auditorio Municipal de Albacete, se ha dedicado a la efemérides del 200 
aniversario de la muerte del músico salzburgués y ha sido organizada con la 

ayuda técnica de la Fundación Juan March. 

~ 
L Divertimento. En 

E los siglos XVII y XVIII 
el término DIVERTI
MENTO designaba en 

Francia un conjunto de bai
les, cantos y piezas instru
mentales destinado a insertar
se entre los actos en la come
dia, ópera o ballet. Este tipo 
de divertimentos, surgido del 
ballet de court y vinculado a 
la acción en mayor o menor 
grado, se hizo habitual en la 
ópera francesa y sobrevivió 
bajo formas y denominacio~ 
nes diversas. 

En la música instrumental 
de finales del siglo XVII y la 
mayor parte del XVIII, este 
término que evoca sobre todo 
ciertas obras de Haydn, Mo
zart y sus contemporáneos, 
abarcaba realidades bien di
versas . En la música de cáma
ra, de manera especial en la 
germánica, de mediados del 
XVIII, los términos «diverti
mento», «serenata», «noctur
no» y «casación» se emplea
ron a menudo como sinóni
mos y, al contrario, las dife
rentes fuentes de una misma 
obra utilizaban con frecuen
cia o bien uno, o bien el otro. 

De los cuatro términos, DI
VERTIMENTO era el que tenía 
mayor amplitud, hasta el 
punto de que eventualmente, 
podía englobar a los otros 
tres, y era asimismo el térmi
no más funcional, el más vin
culado al hecho de distraer, 
«divertir» . Para H. C. Koch, 
el divertimento era una obra 
de dos, tres, cuatro o más 
partes instrumentales, con un 
solo instrumento para cada 
una de ellas y sin relación al
guna ni con la polifonía, ni 
tampoco con el «trabajo te
mático» propio del estilo so
nata. Para Mozart, fiel en es
ta materia a la tradición salz
burguesa, era esencialmente 
(aunque no exclusivamente) 
una obra que tendía hacia la 
música de cámara, con uno o 
dos instrumentos por parte, 
en varios movimientos y para 
instrumentos de cuerda y 
viento, o bien viento solo. 

En general, puede decirse 
que antes de 1790 el concepto 
de divertimento englobaba (o 
podía englobar) , en Austria, 
toda música instrumental no 
orquestal, incluso de carácter 
serio, y que, a partir de esta 

fecha, s¿ aplicó específica
mente a una música de carác
ter más bien ligero . 

Obra instrumental para 
vientos. Las obras para ins
trumentos de viento de Mo
zart, se encuentran a caballo 
entre la música de cámara 
-de cuya escritura participan 
al tratarse de obras de 
solistas- y la sinfónica -en 
la que también pueden inscri
birse por estar divididas en 
varios tiempos en forma de 
divertimentos y serenatas y 
por exigir crecidos efectivos 
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orquestales-, las 19 obras es
critas por Mozart para instru
mentos de viento forman un 
conjunto sin parangón no ya 
en la música de su época, sino 
en la de todos los tiempos. Se 
trata con seguridad de obras 
de encargo, y de ahí su carác
ter festivo, si exceptuamos la 
sorprendente Serenata en 
DOM K 388 Y los dos «Ada
gios» en SibM y LAM K 411 Y 
K 413, probablemente rela
cionados con el ritual masóni
co. Quizá lo más notable de 
estos divertimentos y serena
tas es la admirable escritura 
instrumental de que hacen ga
la, y lo adecuadas que resul
tan para los ejecutantes a que 
se hallan destinadas. La cons
titución tímbrica de estas pie
zas resulta por demás chocan
te y raramente volverá a tener 
continuadores: no por su for
ma afín con la suite y que será 
abandonada en el siglo si
guiente, sino por su constitu
ción exclusiva para instru
mentos de viento, que las do
ta de una sonoridad infre
cuente, repleta de encanto y 
originalidad. En este grupo 
destacan además seis sextetos 
para 2 oboes, 2 trompas y 2 
fagotes, dos octetos (en que se 
añaden dos clarinetes), dos 
divertimentos en que se aña
den al octeto 2 cornos ingle
ses, y la Serenata Gran Parti
ta K 361, para 13 intérpretes 
(2 oboes, 2 clarinetes, 2 corni 
di bassetto, 4 trompas, 2 fa
gotes y contrabajo). En estas 
obras los instrumentos, que 
aparecen agrupados por pare
jas, realizan frecuentes movi
mientos en series de terceras o 
sextas y acentúan sus reso
nancias armónicas naturales. 
Mejor que en ningún otro 
lugar se manifiesta en 

ellas el Mozart cortesano. Pe
ro su aspecto desenfadado es
conde considerables refina
mientos formales y admira
bles sutilezas en la escritura 
instrumental. Consideradas a 
veces como piezas menores, 
las serenatas y divertimentos 
escritos para instrumentos de 
viento son una de las vías más 
accesibles a la profunda sabi
duría compositiva del genio 
salzburgués. 

Pro-Música lnstrumentalis 
Ensemble, afronta el estudio 
de estas obras a partir de las 
publicaciones originales del 
las editoriales Breitkof & 
Hartel (Leipzig, 1878-1880), 
Eulenburg (London, 1975) y 
Dover Publications, lnc. 
(New York, 1979). 

I CONCIERTO 

Tanto el Divertimento K 187 
como el K 188, ambos en la 
tonalidad de DOM, son obras 
de juventud de Mozart. Utili
za una plantilla excepcional 
de instrumentos: 2 flautas, 5 
trompetas y cuatro timbales; 
se adivina que se trata de una 
música compuesta para la ce
lebración de una fiesta. Los 
dos Divertimentos están com
puestos durante el año 1773, 

es decir, en la época en que 
Mozart estaba al servicio del 
arzobispo de Salzbourg: Hie
ronymus Colloredo (1732-
1812) . A pesar de que las rela
ciones con éste no eran dema
siado cordiales, Mozart debía 
componer para él música tan
to sacra como profana, en 
cumplimiento de sus obliga
ciones. 

La crítica más solvente con
sidera que su «obra espúrea», 
es un nuevo arreglo de Leo
poldo Mozart a partir de dan
zas de Starzer y Gluck. La úni
ca contribución de Wolfgang 
habría sido, en todo caso, el 
arreglo de la célebre Gavotta 
de la ópera Paride ed Elena, 
de Gluck (1769), catalogada 
con algunas dudas en la última 
edición del Catálogo de Koe
chel con el n. o 628b, 28. 

Algunos autores conside
ran que el Divertimento en 
DOM catalogado como K 
187, está compuesto a partir 
de la gavota para orquesta de 
«Paride ed Elena» (1769) de 
C. W. Gluck (626, b), a pesar 
de ello, Pro-Música lnstru
mentalis ensemble ha decidi
do incluirla en esta integral 
por ser una obra excepcional 
y sus especiales característi
cas, ya que está compuesto 
para tocar sobre caballería, y 
son verdaderamente excepcio
nales las ocasiones que se pue
den encontrar para poder es
cucharlo, dado, incluso, que 
ni siquiera existe grabación en 
el mercado. 

Los otros dos divertimen
tos que integran este progra
ma (n. o 8 K 213, y n. o 9 K 
240) también los compuso 
Mozart en su época de Salz~ 
bourg, durante los años 1775 
y 1776 respectivamente. A pe
sar de que los dos están com-
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puestos para sexteto de viento 
-oboes, fagotes y trompas
es quizá el n. o 9 en FAM, el 
más conocido entre toda su 
música para ensemble, ya que 
es habitual escucharlo en la 
transcripción para quinteto 
de viento -flauta, oboe, cla
rinete, fagot y trompa. 

En cuanto a la distribución 
de los tiempos respectivos, 
encontramos el germen de la 
esencia de la forma musical: 
alternancia rápido-Iento
moderado-vivo. El minuetto 
ocupa el tercer lugar, en am
bos casos , y es de destacar la 
Contredanse en Rondeau (fi
nal) del n . o 8 por esa frescura 
y simpatía de carácter propia 
del mejor Mozart. 

11 CONCIERTO 

El Divertimento en Mlb M K 
252, escrito entre enero y 
agosto de 1776, probablemen
te como música de mesa para 
el Príncipe-Arzobispo de 
Salzbourg, presenta un esque
ma poco habitual en la suce
sión de sus tiempos: empieza 
con un andante en tiempo de 
siciliana con compás de 6/ 8, 
un minuetto -en el trío del 
cual (inicio de la segunda par
te) no se puede pasar por alto 
la progresión que volveremos 
a encontrar en el coro «o Isis 
und Osiris» de la Flauta 
Mágica-, y una serie de va
riaciones en aire de polonesa. 
Con esta sucesión vemos que 
rompe el esquema formal del 
cuarteto clásico. Una de las 
características importantes de 
la obra es su orquestación: al 
tratarse de un grupo reducido 
de instrumentos el segundo 
oboe alterna alguna vez, con 
la parte del primero, llegando 

al límite de su tesitura; el pri
mer fagot desarrolla una im
portante voz de tenor; las dos 
trompas alternan entre mo
mentos donde llevan la melo
día y otros donde sólo parte 
de relleno armónico. 

El siguiente Divertimento 
(cuarto de la serie dedicada a 
Colloredo) en FA M. K 253, 
despierta viva admiración. 
Ostenta la misma libertad de 
forma: también tiene tres mo
vimientos, sin duda por la lar
ga duración del tema con va
riaciones que ocupa el primer 
lugar. La melodía a tratar es 
un pequeño canto donde la lí
nea melódica es subrayada 
con un ritmo exquisito. La 
primera variación se la confía 
al primer oboe, así como la 
segunda, pero en ésta inter
vienen en un delicioso contra
punto los fagotes en tresillos. 
En la tercera variación es el 
fagot el que canta, las trom
pas toman el relevo en la 
cuarta donde se alternan de 
manera bufona. ¡Pero he 
aquí la maravilla de la quinta 

15 

variación! el tiempo cambia: 
Adagio, también el compás 
3/ 4 en vez de 2/ 4. La melodía 
totalmente transformada es 
confiada al primer oboe en 
colaboración con el primer 
fagot. Este es el gran Mozart, 
el de las serenatas de 1781. 
Para acabar retoma el ritmo 
binario inicial, pero esta vez 
con variación en el tempo 
(Allegretto en lugar de An
dante). El Minuetto está mar
cado por la nobleza y delica
deza del ritmo, en cuanto al 
trío es exquisito, como las 
danzas alemanas de los últi
mos años. El final es un 
Rondó-allt;gro assai con for
ma muy libre, donde destaca 
la alegría del estribillo. 

Cuando Mozart regresa de 
su tercer y último viaje a Ita
lia, donde el 26 de diciembre 
de 1772 puso en escena en Mi
lán «Lucio Silla», retoma el 
contacto con la música alema
na. El Divertimento en Mlb 
M K 166 lo compuso en mar
zo de 1773; tanto en éste co
mo en el 186 (también com
puesto en marzo del mismo 
año) incorpora cornos ingle
ses y clarinetes al sexteto de 
viento, por lo que cabe supo
ner que se trata de obras que 
no eran para Salzbourg, sino 
posiblemente encargos de Mi
lán. El Divertimento K 166 es 
una obra graciosa, con un mi
nuetto nervioso y un poco se
co, que propone cierto con
traste con el trío, producien
do un curioso cambio de tim
bres con los cornos y el fagot. 
El Andante es un gracioso 
rondó, donde el tema es muy 
amable y envuelve los inter
medios muy cortos. Un her
mosísimo Adagio lo separa 
del final, donde se percibe la 
sensación de estar en un baile 
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de mnos en la plaza de un 
pueblo tirolés. 

El Divertimento en SIb M 
K 186 -también compuesto 
en marzo de 1773- comienza 
con un Allegro-Assai. El Mi
nuetto es muy delicado con 
un trío muy cantado, donde 
los timbres adquieren un co
lor poético . El Andante es 
una delicada Romanza. El 
Adagio refuerza esta impre
sión de romanza melancólica. 
El Rondó final está lleno de 
alegría, con una luminosidad 
totalmente italiana. 

111 CONCIERTO 

Serenata N. o 11 en MIb M K 
375 (Viena, octubre de 1781) . 

Carta de Wolfgang a su pa
dre, el 3 de noviembre de 
1781: «A las once de la noche 
(el 31 de octubre, día de su 
onomástica, San Wolfgang) 
me han dado una serenata de 
dos clarinetes, dos trompas y 
dos fagotes -¡compuesta por 
mí!-. La había escrito para 
el día de Santa Teresa -para 
la cuñada del Sr. van Hichl, el 
pintor de la corte- ; los seis 
señores que la han ejecutado 
son unos pobres diablos, aun
que en conjunto no suenan 
mal. Pero la razón esencial 
por la que la he compuesto, es 
que deseaba que el Sr. van 
Strach (chambelán de la cor
te) escuchara algo mío. Por 
eso la he escrito con mucha 
prudencia. Ha tenido un éxito 
total. Se ha tocado en tres lu
gares diferentes la noche de 
Santa Teresa. Cuando los 
músicos terminaban en un lu
gar, les pagaban y les condu
cían a.atro. Luego han conse
guido que se les abrieran las 
puertas de la calle, se han 

plantado en medio del patio y 
en el momento que me iba a 
acostar, me han sorprendido 
agradablemente con el primer 
acorde en MIb». 

Algunos meses más tarde, 
en 1782, Mozart añadirá dos 
partes de oboe a su obra, 
transformando el sexteto en 
octeto para vientos . ¿Se trata 
de la orquesta de viento que 
quería formar el príncipe de 
Liechtenstein? Pero como la 
orquesta de vientos proyecta
da por Liechtenstein no se lle
gó a hacer realidad jamás, es 
posible, sin embargo que es
tubiera dedicada a los con
ciertos del Augarten. 

Serenata N. o 12 en DOm K 
388 (Viena, julio de 1782). 

Cuatro días después del es
treno del «Rapto en el Serra-
110», el 20 de julio de 1782, 
Mozart escribe a su padre, 
que le había pedido una nue
va sonata para la familia 
Haffner, tendrá que compo
ner por las noches, dado el 
trabajo que supone la reduc
ción comercial de su ópera. El 
27 nueva carta, sólo ha podi
do escribir el primer movi-

miento de la obra de Haffner, 
ya que ha «tenido que compo
ner apresuradamente una se
renata, pero para vientos so
lamente». 

Es el único dato que se po
see sobre esta serenata en 
DOm (para octeto de oboes, 
clarinetes, trompas y fago
tes); el 20 de julio no tenía 
ninguna intención de escribir
la y el 27 ya está terminada. 
No se entiende como Saint
Foix se contenta con fechar 
esta obra vagamente «entre 
enero y julio de 1782». 

En esta importante obra, 
que no tiene de serenata más 
que el nombre, encontramos 
cuatro movimientos, como en 
un cuarteto: el espíritu de la 
Gran Partita. No podemos 
dejar de lado, que a princi
pios de este año, Mozart des
cubre el contrapunto de J. S. 
Bach; revelación que empieza 
a dar sus frutos: no como una 
emulación formal, sino en el 
enriquecimiento de su propio 
lenguaje. Recurriendo al con
trapunto, refuerza su refle
xión y acentúa la interioridad 
del impulso rítmico . 

El allegro inicial nos intro
duce de lleno en un drama 
que dura de principio a fin, 
con un tema muy largo (22 
compases), portador en su di
namismo puro, de una inte
rrogación ansiosa; la respues
ta es dada por el segundo te
ma en SIb M cantado por los 
oboes. 

El Andante (MIb M) parece 
aportar la calma, pero es una 
calma dolorosa. En el Mi
nuetto, con gran suntuosidad 
de escritura, es en efecto, el 
lenguaje de J. S. Bach. El 
Trío (DOm) está compuesto 
en un «canone al rovescio». 

Pero psicológicamente, la 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. #52, 1/4/1991.



peripecia más dramática de 
la obra se sitúa quizá en su 
Finale (tema con variaciones 
en allegro), después de cua
tro variaciones menores sobre 
un tema patético, una llama
da de trompas (después fago
tes) en MIb, lanza un motivo 
luminoso que se encuentra en 
las trompetas del sexteto 
de «Don Giovanni»; pero rá
pidamente la claridad se obs
curece en la noche de la VI 
variación. En la VII variación 
la concentración poética del 
lenguaje, análogo al del mi
nuetto, conduce al final en 
DOM. 

Ésta es la última serenata 
compuesta por Mozart para 
octeto de vientos: una de las 
obras más dramáticas de toda 
su producción. 

IV CONCIERTO 

Divertimento N. o 14 en SIbM 
K 270 (Salzbourg, 1777). 

Es el quinto de la serie de 
sextetos destinados a las re
cepciones del príncipe
arzobispo. Regreso a un corte 
en cuatro movimientos próxi
mo a la arquitectura sinfóni
ca: hay decididamente un re
chazo de la galantería que se 
expresa en cada obra, incluso 
en las disposiciones formales. 
Más significativo, en el mis
mo sentido, es un retorno a la 
elaboración temática: en lu
gar de repetir sin modifica
ción la primera parte de un 
fragmento, como exigía el es
píritu galante, con el fin de no 
desorientar al oyente, Mozart 
empieza a variar sus entradas. 
¡ El primer fragmento ofrece 
un desarrollo que quiere pare
cerse a una durchfuhnug! yel 
papel del primer oboe, solista 

tiránico de un estilo concer
tante igual que un monarca a 
la francesa, se encuentran 
protestando, aquí y allá, por 
los otros vientos. En el mi
nuetto y trío, las trompas as
piran casi a dominarlo. 

El tema del finale (rondó) 
servirá, dentro de nueve años, 
para el «Dúo de la carta» en 
Las bodas de Fígaro. 

Divertimento N.O 16 en 
MIbM K 289 (Salzbourg, 
1777). . 

Sexto y último de la serie de 
sextetos en casación destina
dos a los galanteos del prín
cipe-arzobispo, en su feudal 
«gan¡;;onniere» del palacio de 
Mirabell . Supone para Mo
zart una carga de la que debe 
desembarazarse para acabar 
la serie encomendada y salir 
del paso con Colloredo. 

Esta vez, Mozart vuelve a la 
antigua «suite»: todos los frag
mentos en el mismo tono y em
piezan con el mismo trazado 
musical. El finale abandona la 
forma rondó por la del tipo so
nata: Colloredo puede pensar 
lo que quiera, y si no está con
tento dará la libertad antes a su 
doméstico. Pero al mismo 
tiempo ¿para qué llevar dema
siado lejos un trabajo que nin
gún oyente estimaría en su jus
to valor? No se molesta en una 
elaboración temática y suelta 
sus temas como llegan. 

Serenata N. o 10 en SIbM K 
361 (Munich-Viena, 1781). 

Ésta es la más grande de las 
serenatas de Mozart, por su 
estructura y su orquestación. 
Está considerada pura y sim
plemente, como la música 
más bella para tocar al aire li
bre. Probablemente, según la 
tesis de Einstein, fuera esbo
zada en Munich a principios 
de 1781, posterior al estreno 
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de Idomeneo, y terminada en 
Viena. Después de la brusca 
llamada de Colloredo, rompe 
su posible retorno al espíritu 
de Salzbourg: no se trata de 
una huida a hurtadillas, sino 
de una franca rebeldía. En la 
capilla de la corte de Munich 
disponía de excelentes instru
mentistas de viento ¡los del 
antiguo Mannheim! y ¡qué 
amplitud orquestal -dos cla
rinetes, dos corni di bassetto 
(es la primera vez que los uti
liza), dos oboes, dos fagotes, 
cuatro trompas y contrabajo! 
Con este prodigioso conjun
to, Mozart juega sin ninguna 
concesión,'a la galantería con
certante: unísono, múltiples 
combinaciones, solistas; cada 
uno a su tiempo, los instru
mentos no dejan jamás de 
cantar en función de un con
junto. Aquí está el gran atrac
tivo de la obra: su fascinante 
sonoridad, el cambio cons
tante de colorido provocado 
por la variación permanente 
de las combinaciones instru
mentales . Esta transparencia 
y esta diferenciación de la so
noridad, jamás ha estado tan 
conseguida en una música pa
ra vientos, ni antes ni des
pués. No sólo es el hecho de la 
calidad técnica de los intér
pretes, sino también es la 
amistad colectiva a la que es 
tan sensible respecto a sus 
amigos de Mannheim-Munich 
lo que permite a Mozart escri
bir una obra semejante, con el 
mismo espíritu juvenil que el 
primer fragmento de la sinfo
nía concertante para vientos 
(K 279b) de abril de 1778. 

Cabe destacar el tema del 
finale (rondó), donde repite el 
mismo de la sonata para pia
no a cuatro manos K 19d 
(Londres, 1774). 
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PRO-MÚSICA INSTRUMENTALlS, Ensemble 

Nace con la intención de po
tenciar la música instrumental 
de viento en el período Clási
co. Autores como Mozart, 
Haydn y Beethoven, con su 
importante producción para 
conjunto instrumental, supo
nen el punto de partida y refe
rencia imprescindible para un 
proyecto de estas característi
cas. 

Todos sus miembros, solis
tas valencianos de reconocido 
prestigio nacional e interna
cional, comparten inquietu
des por el estudio e interpreta
ción de estos autores. Valen
cia, tierra fecunda en la pro
ducción de instrumentistas de 
viento de gran calidad y un ni
vel musical excepcional, nos 
proporciona la posibilidad de 
poner en comunicación esta 
importante dualidad . 

Pro-Música lnstrumentalis, 
Ensemble es fruto de esa la-

bor y trabajo de conjunto, 
que encuentran su marco 
ideal en las músicas de ese pe
ríodo Clásico; en cuyo marco 
se afianzan y evolucionan las 
formas propias camerísticas 
de conjunto instrumental : di
vertimentos, serenatas, cassa
tiones, sextetos, octetos, 
etc .. . Piezas básicas en su re
pertorio. 

Después de varios años, en 
que se fue gestando la idea de 
Pro-Música lnstrumentalis, 
Ensemble y aunando los es
fuerzos que suponen una ta
rea colectiva con rigor y pro
fesionalidad; el año 1991, en 
el cual se cumple el segundo 
centenario del fallecimiento 
de W. A. Mozart, es el mo
mento oportuno para que vea 
la luz ese trabajo. Así, una 
parte muy importante de su 
repertorio lo forman los di
vertimentos y serenatas, origi-

PROGRAMA 

I CONCIERTO • 8-IV 

nales para vientos, de W. A. 
Mozart; obra integral que ha 
registrado recientemente, pa
ra Canal 9 Radio, y estando 
en preparación la edición en 
disco compacto. 

El grupo está formado por: 
María Dolores Tomás, Raúl 
Pérez, flautas; Jesús Fuster, 
Vicente Llimerá, oboes; Jesús 
Perelló, Antonio Fernández, 
corno inglés; José Cervero, 
Juan Ramón Beltrán, clarine
tes; José Vicente Herrera, Al
berto Ferrer, conos di basse
to; Miguel López, Julio Pa
llas, fagotes; José Rosell, 
Juan José Llimerá, José Vi
cente Sebastiá, David Rosell, 
trompas; Vicente Campos, 
Ricardo Casañ, Alfons Faus, 
David L1avara, Rubén Mar
qués, trompetas; Manuel To
más, timbales; Javier Sapiña, 
contrabajo; Ramón Ramírez 
Beneyto, director. 

DIVERTIMENTO N. o 5 en DOM K 187 «compuesto para tocar en caballerla» (Para 2 flautas, 5 trompetas y timbales) • 
DIVERTIMENTO N. o 6 en DOM K 188 (Para 2 flautas, 6 trompetas y timbales) • DIVERTIMENTO N. o 8 en FAM K 213 
(Para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagotes) • DIVERTIMENTO N. o 9 en SlbM K 240 (Para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagotes) 

11 CONCIERTO • 15-IV 

DIVERTIMENTO N. o 12 en MlbM K 252 (Para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagotes) • DIVERTIMENTO N. o 13 en FAM K 
253 (Para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagotes) • DIVERTIMENTO N. o 3 en MlbM K 166 (Para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 
corno ing., 2 trompas y 2 fagotes) • DIVERTIMENTO N. o 4 en SlbM K 186 (Para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 corno ing., 2 
trompas y 2 fagotes) 

111 CONCIERTO • 22-IV 

SERENATA N.O 11 en MlbM K 315 (Para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas y 2fagotes). SERENATA N. o 12 en DOM 
KV 388 (Para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagotes) 

IV CONCIERTO • 29-IV 

DIVERTIMENTO N. o 14 en SlbM K 270 (Para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagotes) • DIVERTIMENTO N. o 16 en MlbM K . 
289 (Para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagotes. SERENATA N. o 10 en SlbM K 361 «GRAN PARTITA)) (Para 12 instru
mentos de viento y contrabajo). 
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Se celebró en marzo 

Ciclo de tres conciertos dedicados a música 
de piano para la mano izquierda 

De tres recitales constó la serie denominada «Piano: Música para la mano 
izquierda» que se ofreció los lunes 4, 11 Y 18 de marzo, a cargo de Jan Wijn, 
Joan Moll Marqués y Albert Nieto, respectivamente. El mencionado ciclo, que 

fue programado con la ayuda técnica de la Fundación Juan March, contó con el 
estreno absoluto -en el tercer concierto- de obras de los compositores españoles 

contemporáneos S. Brotons, A. Yagüe, R. Roldán, J. Vicent Egea, A. Charles, 
A. Llanas, M. Seco de Arpe, F. Palacios, A. Besses y Z. de la Cruz. 

~ 
L margen del Con
cierto para la mano A izquierda, de Ravel, 
sólo de vez en cuando 

podemos escuchar en un reci
tal, y casi siempre como pro
pina, alguna obra compuesta 
para la mano izquierda del in
térprete. 

Sin embargo, existe una li
teratura específica, a veces de 
muy alta calidad, que no suele 
aparecer en público. La ma
yor parte de estas obras han 
nacido con una función muy 
precisa: la de adiestrar la ma
no izquierda del pianista du
rante su formación, y sólo se 
oyen en las aulas de los con
servatorios. 

Como en los Estudios ,para 
ambas manos, éstos para la 
mano izquierda trascienden 
en ocasiones el objetivo pri
mordial y pueden escucharse 
como cualquier otra música. 

Pero hay obras que han na
cido con otras miras, y algu
nas no merecen olvido tan ab
soluto. Dejando aparte el he
cho un tanto espectacular del 
lucimiento del mecanismo del 
pianista, pueden y deben es
cucharse con absoluta norma
lidad . 

No han faltado nombres de 
músicos importantes en nues
tro ciclo, pero también apare
cen otros menos conocidos 
que completarán nuestra in
formación. Con todo, el inte
rés mayor del mismo ha esta
do en el reestreno de 5 obras y 
el estreno de 10 más, todas es
pañolas y casi todas de jóve
nes compositores, que añaden 
un importante capítulo a la li
teratura pianística para la ma
no izquierda. 

Jan Wijn estudia en el 
Amsterdams Conservatorium 
con Cornelius Berkhout. Am
plía sus estudios con Bela Siki 
y Alicia de Larrocha. 

En 1960 gana el Primer 
Premio del Concurso Interna
cional de Piano de Orense. 

Es profesor de piano del 
Conservatorio de Amsterdam 
(actualmente llamado Swee
linck Conservatorium) y des
de 1988 participa dando cla
ses magistrales en los Cursos 
Internacionales Holland Mu
sic Session de Aklmaar . 

Joan Moll Marqués nacido 
en Palma de Mallorca, estu
dió en su ciudad natal, en el 
Conservatorio Superior de 
Barcelona con el maestro 

loan Gibert-Camins y en Ale
mania con" Margot Pinter y 
Günter Ludwig. 

Entre otros ha obtenido los 
siguientes premios: Interna
cional «Debussy», Munich 
1962; Nacional «Alonso», 
Valencia; Primer Premio en el 
Concurso Internacional de 
Aarhus, Dinamarca, 1967. 

Albert Nieto nacido en Bar
celona en 1955, realiza sus es
tudios musicales en el Conser
vatorio Superior Municipal 
de dicha ciudad, obteniendo 
el Premio de Honor de Grado 
Superior de Piano. Consigue 
además otras distinciones, 
destacando entre ellas el Pre
mio Extraordinario del Ayun
tamiento de Barcelona, el Pri
mer Premio del Concurs de 
laves Intérprets de Piano de 
Catalunya. 

Recibe los consejos de los 
profesores Ramón Coll, Rosa 
Sabater, Albert Giménez Ate
nelle y María Curcio. Becado 
por los Gobiernos español y 
belga, amplía sus estudios con 
el profesor Fréderic Gevers en 
el Conservatorio de Amberes, 
donde obtiene el Primer Pre
mio y el Diploma Superior 
con Gran Distinción. 
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Primer 
Concierto : 
Jan 
Wijn . 

Segundo 
Concierto: 
Joan 
MolI 

Tercer 
Concierto : 
Albert 
Nieto . 
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En Hellín, con obras de Mozart y Dvorák 

Concierto a cargo del Trío de Checoslovaquia 
El martes 12 de marzo, el Trío de Checoslovaquia ofreció un concierto 

extraordinario en el Centro Sociocultural «Santa Clara» de Hellín, dentro de 
las actividades musicales que Cultural Albacete desarrolla en la provincia. 

~ 
L Trío de Checoslova-

E quia está formado por 
Bohuslav Pavlas (vio
lonchelista), Jaroslav 

Sveceny (violinista) y Mónica 
Svecena (pianista) . 

BOHUSLA v PA VLAS comen
zó a tocar el piano a la edad 
de 5 años. En 1969 obtuvo su 
primer premio en la competi
ción nacional de Hradec. Des
pués de acabar sus estudios en 
el Conservatorio de Ostrava, 
donde fue alumno del profe
sor Ivana Mérka, fue acepta
do para ampliar los mismos 
en la Academia de las Artes 
de Praga trabajando bajo la 
dirección del profesor asocia
do Sasa Vectomov. Se graduó 
en ese centro en 1975 asistien
do posteriormente al curso 
magistral dirigido por André 
Navarra en la «Italian Siena». 

JAROSLAV SVÉCENY cursó 
sus estudios en el Conservato
rio de Praga y posteriormente 
se graduó en la Academia de 
Artes y Música, donde estudió 
con el profesor Václav Snitil. 
En España triunfó en el Con
curso Internacional de violín 
Pablo Sarasate, conquistando 
al mismo tiempo el «Premio 
Principal para el mejor solista 
de los Festivales de España», y 
ha actuado también en Bilbao, 
Madrid, Granada y Murcia. 
Durante sus estudios, partici
pó en los Cursos de Maestría 
de Nathan Milstein (Zurich) y 
Gidon Kremer (Kuhmo). Ha 

realizado grabaciones para la 
ARD y las televisiones de Che
coslovaquia, España, Polonia, 
Rumanía y Cuba. 

MÓNICA SVÉCENA a la 
edad de 7 años comenzó a 
tocar el piano, siendo su pri
mer maestro su padre, Jaros
lav Cermák, profesor actual , 
del Conservatorio de Praga. 
Después de estudiar con Te-

plice en el Conservatorio de 
Praga, pasó el examen de en
trada en la Academia de Mú
sica de esa ciudad, donde con
tinuó sus estudios con el pro
fesor J . Pálenicek, artista 
consagrado en Checoslova
quia. Desc;le su infancia ha 
participado en numerosos 
concursos y ha obtenido di
versos galardones. 

ro-- CONCIERTO EXTRAORDINARIO -

Cartel anunciador 
del concierto, que 
contó en su 
repertorio con las 
«Sonatas en Mi 
menor n . o 304» y 
en «Sol mayor 
KV 379» de 
Mozart; «Rondó 
para chelo y 
piano», «Mazwek 
para violín y 
piano» y «Trío 
Dumky» de 
Dvorák . 

HELlÍN 
MARZO 1991 

Centro Sociocultural «Santa Clara» 

Martes 12 • 20'30 horas. Entrada libre 

TRío 
de 

CHECOSLOVAOUIA 

-.' ....-." -
OBRAS OE, 

W. A. MOZART y A . DVORÁK 

~~}~~~;:~::::,~ Cultural Albacete 
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En Villarrobledo 

Actuación del grupo Slovenski Oktet 
El domingo 17 de marzo, el grupo vocal de cámara Slovenski Oktet ofreció 

un concierto en la Casa de Cultura de Villarrobledo. 
El programa del mismo estuvo dedicado al mundo del canto esloveno. 

[!] NO de los focos más 

U importantes del mun
do cultural esloveno 
durante los siglos 

XVIII y XIX fue la música vo
cal que, durante la segunda mi
tad del siglo XIX y las primeras 
décadas del actual pasó a do
minar la creación musical eslo
vena, propagándose más allá 
de sus fronteras. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, el 
mundo esloveno experimentó 
grandes cambios y la música 
vocal dejó paso a la instrumen
tal, especialmente a la orques
tal. Esta situación hizo que los 

eslovenos temieran por la con
tinuidad y desarrollo de su arte 
vocal. Por esta razón se creó el 
Slovenski Oktet que se impuso 
la tarea de mantener vivo el 
canto. En sus inicios el Octeto 
se dedicó a la investigación de 
su patrimonio musical para po
der recuperarlo. El grupo ha 
actuado sin interrupción desde 
1951, año en que se fundó, tie
ne registrados 22 LPs y 10 cas
settes. También ha hecho gra
baciones para la radio y la TV. 
Actualmente está considerado 
como el más representativo y 
más famoso grupo vocal de cá-

mara. Ha obtenido en dos oca
siones el «Preseren Prize» 
-1957 y 1964- que es el má
ximo galardón esloveno para 
hechos culturales, y en su 25° 
aniversario el Presidente Tito 
les concedió la más preciada 
condecoración del Estado. 
La crítica lo define como 
«Una completa orquesta vocal 
de 8 miembros, un coro de 8 
sensibles instrumentos y una 
exhibición de maestría vocal». 
El Octeto está dirigido por An
ton Nanut, director de la Or
questa Sinfónica de la RTV 
Ljubljana. 
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Dentro de la serie «Recitales para jóvenes» 

Participación de la Orquesta de Cámara 
de la ciudad de Elche 

La Orquesta de Cámara ciudad de Elche ofreció dos actuaciones en la 
mañana del martes 5 de marzo, a las 10'45 y 12'00 horas, dentro de la serie 

«Recitales para jóvenes» de Cultural Albacete. 
En dichos conciertos, que se celebraron en el Auditorio Municipal de la 

ciudad, la orquesta ilicitana ofreció un programa compuesto por obras de 
Haendel, Albinoni, Marcelo, Bach y Mozart. 

~ 
OS «Recitales para jó-

L venes» están destina
dos exclusivamente a 
estudiantes, que asis

ten a los conciertos acompa
ñados 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
lista o realizados por los pro
pios músicos, como en esta 
ocasión, que fueron explica
dos por Alfonso Saura, direc
tor de la Orquesta de Cámara 

de la ciudad de Elche. 
La citada orquesta de cá

mara ilicitana fue fundada 
por el director Alfonso Saura 
en 1988, con la ayuda del 
Ayuntamiento de Elche, que 
sostuvo los esfuerzos de 
reunir a los mejores músi
cos de la provincia de Ali
cante. La orquesta dispone 
de una plantilla de 22 mú
sicos (15 de cuerda y 7 de 
viento) que cuentan con una 
sólida experiencia por haber 
sido miembros de otras or
questas, ya de la provincia o 
de otras ciudades. Han reali
zado numerosos conciertos, 

tanto en Alicante como en 
Cuenca, Ciudad Real, Mur
cia, Almería, Cádiz, Madrid, 
Albacete, etc .. . ; asimismo 
han sido invitados reciente
mente a realizar un concierto 
en la ciudad de Avignon 
(Francia). Han colaborado 
también con solistas de la ta
lla internacional de Iulian Co
tutiu, Ghity Corbat, Vladimir 
Mirchev, María Mircheva, 
etc.; para la presente tempo
rada van a dirigir a la orques
ta en calidad de invitados los 
directores Cristo Kristov 
(Búlgaro) y Florin Totam 
(Rumano) . 
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Obras de Viva/di, Fauré, Falla ... para estudiantes de Hellin 

Recital del dúo Melguizo-Baró 
El dúo Melguizo-Baró actuó en un concierto de violoncello y piano, el 

viernes 15 de marzo, en el Centro Sociocultural «Santa Clara», de Hellín, 
dentro de «Recitales para jóvenes», serie musical destinada exclusivamente a 

estudiantes y que se ofrecen por las mañanas. 

[§ L programa que inter-

E pretó el dúo Melguizo
Baró constó de un re
pertorio con obras de 

A . Vivaldi, M. a Theresa von 
Paridis, G. Fauré, M. de Fa
lla y G. Cassadó. El dúo 
Melguizo-Baró surgió de la 
necesidad de enriquecer su la
bor pedagógica con la inter
pretativa, difundiendo la mú
sica de cámara compuesta pa
ra violoncello y piano. 

Cuentan con un repertorio 
que abarca desde la música 
barroca, con obras de Vival
di, Marcello, Couperin, Tele
mann, etc ... hasta la música 
de este siglo (Prokofief, 
Rachmaninoff, Debussy, R. 
Strauss, Delius ... ), pasando 
por el clasicismo de Beetho
ven, romanticismo de Schu
bert , Brahms, Grieg, con par
ticular atención a la música 
española: Cassadó, Turina, 
Falla, Medina, etc. 

Han recibido los mejores 
elogios, tanto de público co
mo de crítica en todos los lu
gares donde se han presenta
do, siendo considerados co
mo una de las formaciones 
camerísticas españolas más 
interesantes. 

MARIANO MELGUIZO nace 
en Córdoba y comienza a for
marse en el Conservatorio Su
perior de Música de dicha ciu
dad, bajo la tutela del Cate
drático de Violoncello Rafael 

Gant. Durante el curso 
1962/ 63, obtiene el Diploma 
al mejor becario del Conser
vatorio. Al término de dicho 
curso se traslada a Madrid pa
ra continuar sus estudios . En 
la actualidad es Catedrático 
Numerario de Violoncello del 
Conservatorio Superior de 
Música de Murcia, cargo que 
viene desempeñando desde 
1975. 

MIGUEL BARÓ es natural 
de Murcia. Cursa sus estudios 
en el Conservatorio de esta 
ciudad, con Premio Extraor
dinario de Piano. Se perfec
ciona en Madrid con José Cu
biles, Manuel Carra y Amalia 

Sempere. En Siena (Italia) es 
discípulo de Guido Agosti en 
la Academia Musicale Chigia
na. En Saint Huber (Bélgica) 
trabaja con Frieda Valenzi 
(piano) y Charles Koening 
(clavecín). En el Mozarteum 
de Salzburgo es alumno de 
Winfried Wolf en los cursos 
internacionales de interpreta
ción. Desde 1966, compagina 
sus recitales con la labor pe
dagógica, siendo profesor de 
piano en el Conservatorio de 
Música hasta 1987, que consi
gue por oposición la plaza de 
profesor Especial de Música 
de Cámara para dicho Con
servatorio. 
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El 14 de abril, concierto extraordinario de Primavera 

Será ofrecido por la Sociedad Unión 
Musical de Almansa 

El domingo 14 de abril, en el Teatro Regio de Almansa, la Sociedad Unión 
Musical de esa localidad, ofrecerá un concierto extraordinario de Primavera, 
en el que se interpretarán obras de James Barnes, Héctor Berlioz, N. Rimsky

Korsakoff, Roger Nixon, Alexandre Glazunov, Lars-Erik Larsson. 
Armin Rosin y Adolfo Almendros actuarán de solistas invitados. 

[!d OS orígenes de la Ban-

L da Sociedad Unión 
M usical de Almansa 
se remontan al año 

1858, existiendo con anteriori
dad varias agrupaciones musi
cales . En sus orígenes fue mu
nicipal, pasando más tarde, 
con distintas denominaciones, 
a depender de la Sociedad que 
le daría su nombre. 

En 1929 se constituyó la So
ciedad Unión Musical que sus
tíruiría a la denominada «El 
Arte Musical» cuyo objeto so
cial tanto de una como de otra 
fue, y en es la actmilidad, el 
mantenimiento y protección 
de la Banda de música. 

Durante estos años ha sido 
dirigida, entre otros, por Er
nesto Marquina, Daniel Mar
tín, José Faus, Antonio Antú
nez, Joaquín Mínguez y Joa
quín Mira. Desde 1986 su di
rector es Fernando Bonete Pi
queras, músico almanseño 
que inició su andadura musi
cal en la Banda de la Sociedad 
U nión Musical. 

Obras del programa 

Eaglecrest. Esta obertura ha
ce la obra núm. 49 de su com

de tres partes sin interrup
ción: Allegro Risoluto
Adagio-1. o Tempo. Un tema 
es iniciado por el metal que 
será leiv-motiv de la obra e irá 
presentándose por todas las 
familias instrumentales. Jun
to con el Tema, pero contras
tando con él, un ritmo sinco
pado dará un gran dinamismo 
a la melodía junto con los 
adornos arpegiados de la ma
dera alta, características, to
das éstas, repetidas en el ter
cer tiempo . El movimiento 
central, en el tono de la domi
nante, presenta una melodía 

acompañada en el saxofón al
to con contrapunto de la 
trompa y un pequeño desa-
rrollo. ' 

Eaglecrest, como su nom
bre indica, intenta transpor
tarnos al espacio, a la visión 
del águila en su vuelo desde 
las alturas . 

Sinfonía Fantástica-IV Mo
vimiento: Marcha al suplicio. 
La Sinfonía Fantástica de 
Héctor Berlioz es una autobio
grafía de un episodio de la vi
da de su compositor. Por tan
to, el concepto de Música Pro
gramática en su motivación 

positor James Barnes . Consta El profesor Armin Rosin , solista invitado al Concierto de Primavera . 
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literaria encontró su más po
tente expresión en esta Sinfo
nía Fantástica. Esta obra no 
es solamente la más célebre de 
las composiciones de Berlioz, 
sino una obra llave para el en
cuentro de la realización y ex
presión personal del composi
tor. 

El tiempo que vamos a in
terpretar -marcha al supli
cio-, es un reflejo de la de
sordenada imaginación del 
autor al visionar fantasmas 
que intenta reflejar en esta 
marcha mediante súbitos 
cambios de matiz y el sucesivo 
empleo de timbales. 

Concierto para trombón y 
orquesta. Rimsky-Korsakoff, 
compositor y director ruso, 
formó parte del llamado Gru
po de los Cinco Rusos (ya 
mencionado en Glazunov). 
En sus obras y estilo sufrió di
ferentes influencias: alemana, 
wagneriana, de Berlioz, ro
mántica y nacionalista. Es el 
más brillante y colorista or
questador del Grupo, hasta el 
punto de escribir, quizá in
fluido por Berlioz, un tratado 
de orquestación y otro de Ar
monía. 

El concierto que podrán es
cuchar con la participación 
del trombón en su papel de 
Solista consta de tres tiempos. 
El primero es un allegro viva
ce que está escrito en la tona
lidad de Do mayor. Nada más 
empezar el movimiento el 
trombón presenta el Tema. 
La parte solista llevará la ini
ciativa, siendo el grupo ins
trumental un mero acompa
ñante de ése. De las mismas 
características formales y de 
trazo es el tiempo lento que se 
enlaza, con una breve caden
cia del solista, al tercer tiem
po, sin interrupción. Este mo-

vimiento, no excesivamente 
rápido, es iniciado con un 
nuevo tema por el grupo or
questal del que el solista se 
hace eco de inmediato. Or
questa y trombón dialogan a 
la par en este movimiento con 
carácter de danza. 

Fiesta del Pacifico. Esta 
obra, de Roger Nixon, origi
nalmente para Banda de Mú
sica, es fruto del reflejo de 
uno de los diversos festivales, 
del mismo nombre, que se ce
lebran anualmente, por diver
sas comunidades, en Califor
nia para celebrar el Día de la 
Hispanidad en este Estado. 
Esta peculiar Fiesta es cele
brada en San Diego, en vera
no, durante doce días y en ella 
se representa la historia de esa 
Región y demás actos en los 
que no faltan los desfiles, ro
deos y danzas de calle que se 
presentan en esta partitura 
con gran luminosidad y bri
llantez. 

Concierto para saxofón 
contralto y orquesta de cuer
da. Este concierto, que hace 
el núm. 109, de su producción 
general, fue compuesto por 
Alesander Konstantinovich 
Glazounov para saxofón alto 
y grupo de cuerda -en esta 
ocasión presentado por un 
grupo de cámara de viento-o 
Glazounov es una de las figu
ras más representativas de la 
Escuela Nacionalista Rusa. 
Al inicio de su carrera siguió 
los principios del Grupo de 
los Cinco, especialmente de 
Rimski-Korsakoff, pero más 
tarde fue abandonando la in
fluencia de la música popular 
rusa. Reconocido internacio
nalmente, se le otorgaron nu
merosas distinciones tanto en 
Rusia como en el resto de 
Europa. Su obra. abarca todos 

los géneros a excepción de la 
ópera. Compuso nueve sinfo
nías, diversas piezas de cáma
ra ... y ya en su madurez, creó 
el concierto que podrán Vds. 
escuchar, terminado en 1933 
y dedicado al saxofonista ale
mán Sigurd M. Rascher; ori
ginalísima y llena de talento 
por sus trazos de líneas hori
zontales y belleza. 

Concertino para trombón y 
orquesta de cámara. Este con
certino, no menos virtuosísti
co y singular que los que le 
preceden en esta audición, fue 
compuesto por Lars Erik 
Larsson; nacido en Akarp, 
Suecia, en 1908, discípulo de 
A. Berg en Viena, Profesor en 
el Conservatorio de Estocol
mo (1947) yen la Universidad 
de Upsala (1961) . Su estilo va 
desde el pos romanticismo 
-serenata para cuerda-, pa
sando por un neoclasicismo 
-música para orquesta, Mis
sa Brevis- hasta llegar a un 
libre serialismo -doce piezas 
para piano-. En esta ocasión 
podrán escuchar la música de 
este ignorado compositor en 
nuestras latitudes a través del 
mencionado concertino trans
crito la parte de cuerda a gru
po de cámara de viento. 

Solistas 

Armin Rosin. Este concertis
ta, es, actualmente, Profesor 
en la Academia Superior de 
Stutgart. Sus alumnos proce
den de varios países, entre 
ellos, Australia, U.S.A., Ja
pón, Yugoslavia, Francia, 
Rumanía, Inglaterra, etc. 

Adolfo Almendros. Actual
mente estudia 7. o de Saxofón 
y ha finalizado el grado medio 
de su instrumento con la califi
cación de Sobresaliente. 
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El 23 de abril, en Villarrobledo 

Orquesta de Cámara Capella Cracoviensis, 
en un concierto vocal instrumental 
El martes 23 de abril, la Orquesta de Cámara Capella Cracoviensis ejecutará 

un concierto de música de cámara en la Casa de Cultura de Villarrobledo. 
Stanislaw Galonski es el director y fundador de esta formación polaca 

dedicada a la música instrumental y vocal. 

[id A Capella Cracovien-

L sis es un conjunto de 
música de cámara 
creado en Cracovia el 

año 1970 por Stanislaw Ga
lonski, quien es su actual di
rector. 

Este conjunto se compone 
de jóvenes instrumentistas de 
música de cámara, de solistas 
virtuosos y laureados en con
cursos. Reagrupa una orques
ta de cámara (35 personas), 
coro mixto (16 personas) y los 
Rorantistas, grupo a cap ella 
aparte (8 voces de hombre na
cido del coro). Cap ella Craco
viensis da conciertos en los 
cuales participan todos los 
músicos, o solamente un gru
po escogido y posee un reper
torio muy vasto, que va de la 
música de la Edad Media a la 
música Contemporánea. Ca
pella Cracoviensis, que reside 
en una ciudad histórica, se 
consagra primeramente a la 
presentación de la música po
lonesa y contemporánea. 

Las formas instrumentales 
y vocales constituyen el cam
po de Capella Cracoviensis, a 
saber: Pasiones, Cantatas, 
Misas, las que pertenecen al 
repertorio tradicional y las 
menos conocidas. El conjun
to ha realizado varias repre
sentaciones de obras reciente
mente descubiertas y contem-

poráneas. Cap ella Cracovien
sis ha dado más de mil con
ciertos, y ha efectuado nume
rosas giras en la mayor parte 
de países de Europa, en Esta
dos Unidos y en Canadá. 

ST ANISLA W GALONSKI ha 
dado conciertos en la mayor 
parte de países de Europa, en 
Estados Unidos y en Canadá. 
Ha participado en numerosos 
festivales tanto en Polonia co
mo en el extranjero: Prazske 
Jaro, Handelfestspiele Halle, 
Mai musicale de Bordeaux, 
Schwetzinger Festpiele, Edin
burgh International Festival, 
Sagra Musicale Umbra, Oh-

ridsko Leto, Platea Estate 
Roma, Gulbenkian Festival, 
Festival de Baalbek (Líbano), 
y el de Shiraz (Irán). 

Stanislaw Galonski es el co
fundador y director artístico 
de los dos festivales interna
cionales: «Música en la Vieja 
Cracovia» y «Festival de mú
sica antigua Stary Sacz». 

Asimismo, ha realizado nu
merosas grabaciones para la 
radio, la televisión y el cine. 
Cuenta con 19 grabaciones 
discográficas entre LP y CD, 
en casas discográficas alema
nas, polonesas, rumanesas, 
norteamericanas y holandesas. 
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Literatura 

«Literatura Actual» en Hellín, los días 16, 17 Y 18 de abril 

Luis Antonio de Villena, José Luis 
Alonso de Santos y Almudena Grandes 

Poesía, teatro y narrativa es el objeto de las jornadas literarias que se 
celebrarán en el Centro Sociocultural «Santa Clara», de Hellín, los días 16, 
17 Y 18 de abril, con la participación de Luis Antonio de Villena, Alonso de 

Santos y Almudena Grandes, respectivamente. Los mencionados autores 
ofrecerán una conferencia y mantendrán un coloquio con el público, 

centrado éste en la actividad del género literario que cada uno representa. 

~ 
VIS Antonio de Ville
na, nacido en Madrid L en 1951, ha publicado 
los libros de versos: 

Sublime Solarium, El Viaje a 
Bizancio, Hymnica, Huir en 
invierno -Premio de la 
Crítica- y La muerte única
mente. Asiduo colaborador 
de la prensa, es autor también 
de varias obras narrativas y 
ensayísticas, tales como In
troducción al Dandysmo, Da
dos, amor y clérigos, Catulo, 
Osear Wilde, Para los dioses 
turcos, Ante el espejo, Amor 
Pasión, El invierno romano, 
Corsario de guante amarillo, 
La tentación de Ícaro, Másca
ras y formas en fin de siglo, 

Luis Anton io de Vi llena . 

Chicos, entre otras. Su obra 
poética está recogida en Poe
sía 1970-1984 (Edit. Visor), 
excepto su último libro Como 
a lugar extraño, de reciente 
aparición. 

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 dra
gón, El álbum familiar, La es
tanquera de Vallecas, Bajarse 
al moro, La gran pirueta, Fue
ra de quicio... y ahora de 
Trampa para pájaros, con la 
que está actualmente de gira. 
Entre otros muchos , es Pre
mio Nacional de Teatro. 

Almudena Grandes, núme-

José Luis Alonso de Santos. 

ro uno en ventas, -según el 
diario El País- por su novela 
Las edades de Lulú, nació en 
Madrid en 1960. Tras cursar el 
bachillerato en el colegio de 
los Sagrados Corazones, estu
dió en la facultad de geografía 
e historia de la Universidad 
Complutense. Su trayectoria 
profesional se ha desarrollado 
siempre en el campo editorial, 
donde ha desempeñado diver
sos trabajos. Las edades de 
Lulú, obtuvo el XI Premio 
«La sonrisa vertical». Te lla
maré Viernes, su segunda no
vela aparecida en fechas no 
muy lejanas, está consiguien
do una importante acogida 
por parte de público y crítica. 

Almudena Grandes. 
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El estado de la cuestión 29 

Constaron de cuatro conferencias y una mesa redonda 

Se celebraron las jorna'das «La economía 
española en el contexto internacional» 

En el primer trimestre del curso, los profesores José Luis Malo de Molina, 
Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, José Antonio Alonso Rodríguez y Rafael Myró 
Sánchez fueron los participantes del ciclo de economía que Cultural Albacete 

organizó con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Las jornadas concluyeron el pasado 7 de marzo, con la celebración de una 

mesa redonda que tuvo por objeto la economía española actual y los agentes 
sociales que la integran. 

[g ON un debate en el 
que participaron e Agustín Moreno, Se
cretario de Acción 

Sindical de Comisiones Obre
ras; Apolinar Rodríguez, Se
cretario de Acción Sindical de 
la Unión General de Trabaja
dores; Oscar de Juan, Cate
drático de Economía Aplica
da y Juan Ignacio Palacio 
Morena, moderador y Vice
decano de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales 

Rafael Myró Sánchez . 

de la Universidad de Castilla
La Mancha, finalizaron las 
jornadas denominadas «La 
economía española en el con
texto internacional». 

La mesa redonda, que versó 
sobre «La economía española 
y los agentes sociales», se cele
bró como síntesis del ciclo, ya 
que en las organizaciones sin
dicales y patronal confluyen 
los problemas que se plantea
ron con anterioridad, los as
pectos económico-laborales 

que tienen una incidencia más 
inmediata sobre todos. 

Por otra parte, Rafael My
ró Sánchez pronunció, el 19 
de febrero, la última confe
rencia del ciclo. Su diserta
ción giró en torno a la indus
tria española ante el horizonte 
del mercado único europeo. 

Rafael Myró Sánchez, es 
Profesor Titular de la Facul
tad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universi
dad Complutense de Madrid. 

De izda. a dcha.: Apolinar Rodríguez, Juan Ignacio Palacio, Osear de Juan y 
Agustín Moreno. 
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Teatro 

Gira por la provincia 

¡Mambo!, un espectáculo ofrecido 
por Teatre de la Bohemia 

Los días 2, 3 Y 4 de abril se representa en Villarrobledo, Hellín y Almansa, 
respectivamente, ¡Mambo!, a cargo de Teatre de la Bohemia. Se trata de una 
historia de cine, cine dentro del teatro, donde bajo la dirección de Lluís Elias 

se mezclan diferentes tipos de lenguaje (mimo, magia, cabaret, etc.). 

~ 
modo de sinopsis ar-

A gumental, y en clave 
de humor, en la obra 
los actores están a 

punto de entrar en el baile. 
Música en la platea. Oscuro. 
«Hoy, en el teatro, dan una 
sesión de cine con programa 
doble. Por fortuna estamos 
bien provistos, con un buen 
surtido de bolsas de palomi
tas, cacahuetes, maíz y gar
banzos tostados». 

Porque ¡MAMBO! es éso: 
cuatro películas y una historia 
de salón de baile. El claqueta 
nos guiña un ojo y hace su 
¡clac!. El gran guiñol inicia su 
carrera. Mientras, delante, 
los tópicos de las revistas del 
corazón aparecen parodiados 
por los grandes actores del 
momento; mientras, delante, 
sus enredos se entretejen, a 
modo de un vodevil, con las 
prisas del rodaje de una su
perproducción italo-franco
hispano-catalana-alemana, 
con dirección argentina (Ho
racio Bonfante, director, en
tre otras, de Bofetada telúrica 
y La emancipación del reptil, 
aquí en España titulada La 
cola de la lagartija no deja de 
moverse); mientras, delante, 
el gag gestual se combina con 
el chiste verbal, el teatro con 
el cine sin cámaras, la mafia 
con el teatro de títeres, el 

amor con el asesinato, la ver
dad con la mentira, la ficción 
con la realidad. Mientras todo 
esto sucede delante, detrás, 
Clara, Minnie, Jordi, Basi y 
Berton, el regidor, desafían el 
tiempo con cien cambios de 
vestuario, viviendo una tragi
comedia con la manga de un 
abrigo mal vuelta, el sudor, el 
Velero, la ropa sin ordenar y 
aquel objeto que no aparece 
hasta el último momento. 

La regla del juego es muy 
simple: que la lucha contra el 

tiempo no traicione la diver
sión . No se puede perder el 
ritmo a cada cambio de paso 
que el baile nos ordena. Pero 
esta danza se llega a querer 
muy pronto; hay que hablar 
de tú a tú con el ruido desga
rrado del Velero, hay que lan
zar un guante a las pendientes 
de nuestros teatros, hay que 
tener al aleance de la mano 
una toalla muy absorbente y 
una buena botella de agua 
fresca y, sobre todo, hay que 
reírse juntos. 
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En Albacete, He//ín y Almansa 

El tren musical, por Axioma Teatro 
El tren musical, a cargo de Axioma Teatro, se ofrecerá en Albacete, Hellín y 

Almansa, los días 20, 21 Y 22 de abril, respectivamente, a modo de 
divertimento escénico dedicado, especialmente, a un público infantil y juvenil. 

[§ 
L montaje, sobre una 

E id~a original de Carlos 
Gongora, corre a car
go de Diego Guzmán, 

interviniendo en el mismo Ro
sario Alarcón, Esmeralda Ji
ménez, Avelino Moreno, 
Francisco Nicasio, Eduardo 
Prados, Luis Ros y Gloria 
Zapata. La parte musical está 
dirigida por José María Alon
so. 

Este divertido y original 
montaje, que tiene al tren co
mo protagonista indudable, 
está basado en distintos gags 
cinematográficos, por ejem
plo... «Cuando Buster Kea-

ton perdió su sombrero hu
yendo de aquel policía pan
zudo. 

Charles Chaplin echaba sal 
¿o era azúcar? a una sencilla 
violeta. 

Stan Laurel y Oliver Hardy 
disfrazados de niñas se nos 
colaban por una ventana. 

O Groucho, Harpa y Chic
ca asediaban a la rubia de tur
no o huían de la matrona rica 
con fines matrimoniales . . . ». 

Aquí, en este país que nos 
tocó nacer, nuestros padres y 
abuelos asistían embelesados 
a ese milagro llamado cine, 
con un cierto temor y respeto, 

mientras que de los años 20 a 
los 50 ocurrían muchas cosas, 
quizás demasiadas, en torno 
suyo. Yeso que ahora llama
mos cine cómico, sin voz, sin 
color, a cámara rápida, era 
como una ventana a otro 
mundo, a otra vida ... 

Hoy, finales de siglo , como 
sacado de un museo, un viejo 
tren a vapor sale a las calles, y 
con un sonido nostálgico nos 
devuelve un poco a ese mun
do ingenuo que sólo conoce
mos por el cine . 

No lo dudes. ¡Súbete a 
nuestro tren! ¡Comienza la 
aventura! 
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En Albacete y Almansa 

Crónica de una muerte anunciada, de García 
Márquez, a cargo de La Cuadra de Sevilla 
Crónica de una muerte anunciada, un espectáculo teatral de Salvador Tavora 
inspirado en la novela homónima de Gabriel García Márquez e interpretado 

por el grupo teatral La Cuadra de Sevilla, se representará en el Auditorio 
Municipal de Albacete el domingo 14 de abril y en el Teatro Regio de 

Almansa el martes 15. 

~ 
N Crónica de una 

E muerte anunciada Sal
vador Tavora ha mon
tado un espectáculo a 

partir de la novela y sigue una 
cronología propia, es decir, 
no sigue ninguna ya que ni la 
propia obra escrita mantiene 
una cronología de los hechos: 
el crimen está dicho y mostra
do desde el primer momento, 

y su recreación sigue los pasos 
sinuosos de la memoria y el 
tiempo pasado. 

El propio Salvador Tavora 
ha escrito lo que sigue con 
motivo de su montaje origi
nal: «Yo creo, y es una pers
pectiva teatral que he expues
to en una ponencia en el Cen
tro Europeo de Delfos con 
motivo de un 'simposium so-

bre la Antigua Tragedia Grie
ga, que la poesía escénica -lo 
que ocurre, se dice y escucha 
en el escenario- y la poética 
literaria son dos expresiones 
diferenciadas que, al comple
mentarse, unidas por los sen
timientos y la emoción, . se 
convierten en el más hermoso 
hecho artístico que pueda 
imaginarse: en Teatro. 
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Es por esto, pienso, que en 
la narrativa de Gabriel García 
Márquez puede encontrar un 
director de teatro, u ordena
dor escénico, un caudal inago
table de propuestas poéticas 
teatrales con las que alimentar 
su imaginario. La narrativa de 
García Márquez se mueve en 
un campo de imágenes, pala
bras, acciones y hechos, que se 
instalan en la mente y provo
can la puesta en marcha de un 
proceso creativo que conduce 
al encuentro emocional con el 
arte ... y esto estimula a cuan
tos pensamos que el teatro de
be aspirar a volver a ser eso: 
un encuentro emocional con el 
arte de cuantos participan en 
el acto, y de todo aquél que sin 
perjuicios, y con la capacidad 
receptiva de su sensibilidad e 
imaginación, lo recibe y con
templa. 

En Crónica de una muerte 
anunciada, de García Már
quez -quizás, sin proponérse
lo, el autor literario ideal para 
un futuro teatro que pueda 
inscribirse dentro del marco de 
las artes contemporáneas-, 

no existe expOSlClon, nudo y 
desenlace; factores que carac
terizan, limitando la creativi
dad escénica, a la mayoría de 
las estructuras dramáticas tex
tuales. El protagonista está 
muerto antes de empezar la 
tragedia. No hay la posibili
dad de canalizar la trama escé
nica, apoyándose en la dosifi
cada emoción del argumento. 
y este es el desafío que me 
apasiona. En el campo de la li
teratura, García Márquez lo 
resolvió con la maestría genial 
que imprime a sus relatos. En 
la parcela del teatro quizás, 
también, podamos conseguir
lo aun sin poseer el don de la 
genialidad: implorando a las 
musas que habitan escondidas 
en la imaginación, en ese área 
de la actividad creadora, don
de se han refugiado, asustadas 
de tanta agresividad y forma
lismos. 

El espectáculo, música, pa
labras, llantos, actitudes trá
gicas, belleza interna de los 
personajes, etc., etc., no se si
túa ni allá, ni acá, en el cora
zón mismo de la sensibilidad e 
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intenta formalizarse envuelto 
en la emoción del circo, la 
magnitud de la ópera y la pro
fundidad filosófica de las tra
gedias griegas. Y, entre las 
muchas aspiraciones estéticas 
que contiene, sugiere la nece
sidad de buscar, por todas las 
vías, volviendo al sendero que 
pisaban Esquilo, Sófocles y 
Eurípides, el camino del arte 
como elemento fundamental 
de la comunicación teatral; y 
también, por qué no decirlo, 
descubre, con evidencia, mi 
culto obsesivo a los resultados 
escénicos imprevisibles y al 
sublime estado del espíritu 
que conlleva el riesgo; aunque 
en esta ocasión el riesgo se ex
tienda a aspirar a mostrar, le
jos de las mascaradas pseudo
realistas, y por vía del univer
so cultural de comunicación 
que nos aferra a nuestra tie
rra, Andalucía, las afinidades 
que nos unen, en las actitudes 
ante la vida, la muerte, el ho
nor y la religión, a los hom
bres de la Europa del Sur con 
los hombres del Sur de Amé
rica». 

GARCíA MÁRQUEZ: «Una historia real, minuto a minuto» 

«Ha sido la hora y veinticinco más corta de mi vida. Pensé que 
había durado siete minutos que fue lo que me alcanzaron los 
pulmones para volver a respirar. 

No he dejado de pensar un solo momento en la realidad, en 
el personaje, en el amigo, y te digo una cosa: no me sucedió ja
más escribiendo. Entonces, yo logré desvincularlo completa
mente del personaje original. Hoy no pude, lo estaba viendo, 
estaba ahí. 

La historia es absolutamente real, minuto a minuto. Está 
traspuesta poéticamente, por supuesto, es decir, literariamen
te, pero el drama es más exacto. Yo nunca había tenido esa sen
sación mientras escribía, y hoy la tuve en todo momento». 

(Palabras de Gabriel García Márquez a Salvador Távora al término del estreno 
del espectáculo en México el17 de agosto de 1990, recogidas por la periodista 
Alegría Martínez, y publicadas en el diario UNO MÁS UNO de México D.F . el 
19 de agosto de 1990), 
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Se ofreció en abril 

Representación de La Fornarina 
La Fornarina, comedia de Juan Alfonso Gil Albors que obtuvo el Premio 

«Olimpiada del humor» del Ayuntamiento de Valencia, se representó el 
domingo 10 de marzo en la Casa de Cultura de Villarrobledo, dentro de las 

actividades teatrales que Cultural Albacete lleva a cabo en la provincia. 

~ 
AJO la dirección de 
Diego Serrano, Elisa B Ramírez interpre~a el 
papel protagonIsta, 

acompañándola en el reparto 
el propio Diego Serrano, Án
gel Blanco, Manuela Gimeno, 
Mercedes Martínez y Enrique 
Muñoz. 

La Fornarina es una obra 
alegre, ingeniosa, divertida, 
escrita con garbo y desenfa
do, con sentido burlesco y crí
tico. 

Se trata de un cuento de 
Bocaccio escenificado, pero 
puesto al día y en el que Ros
sana, la figura principal, nos 

cuenta la turbadora y picares
ca historia de su tormentosa 
noche de bodas. El autor que 
milita en las filas de nuestros 
autores de vanguardia, ha re
cordado que es paisano de Es
calante y sucesor de Timone
da, y ha escrito una pieza lle
na de verdor, de equívocos, 
de situaciones escabrosas di
vertidísimas. 

Gil Albors está al quite de 
cualquier detalle falto de gus
to y por ello la pieza discurre 
con soltura, amenidad y posi
tivo efecto cómico, dando al 
citado «triángulo» un juego y 
un aire de farsa francamente 

burlescas. 
Se trata en suma, de una 

obra bien construida y «cum
ple su misión de divertir con 
escenas y diálogos chispean
tes», ha subrayado la crítica. 

luan Alfonso Gil Albors 
autor de la obra, nace en Al
coy. Como autor teatral ha 
forjado su obra en los ambien
tes minoritarios de cámara y 
ensayo, contando ya con una 
copiosa labor literaria. Entre 
otros, está en posesión de los 
siguientes galardones: «Valen
cia de teatro», «Gonzalo Can
tó», Premio «loan Senent», 
Premio «Ciudad de Palma». 
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Calendario abril 

Martes, 2 22'00 horas ~ Teatro. 
VILLARROBLEDO 

Miércoles, 3 
HELlÍN 

Jueves, 4 
ALMANSA 

22'00 horas 

22'30 horas 

Obra: ¡Mambo!. 
Por Teatre de la Bohemia. 
Dirección: Lluís Elias. 
Intérpretes: Francisco J. Basilio, Jordi Fabrega, 
Minnie Marx, Clara del Ruste, Bertón Fernández. 
Lugar: Teatro Regio. Almansa. 

Casa de Cultura. Villarrobledo. 
Centro Sociocultural «Santa Clara». Hellín. 

Miércoles, 3 22'00 horas ~ Cine. 
VILLARROBLEDO 

* 
Lunes, 8 
ALBACETE 

Película: «Nikita». 
Dirección: Luc Besson. 
Intérpretes: Anne Parillaud, Jean-Hughes Anglade, 
Tcheky Karyo y Jeanne Moreau. 
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura. 

20'15 horas ~ Música. 
Ciclo: «Mozart: Divertimentos y serenatas para 
viento». 
Intérpretes: Pro-Música Instrumentalis Ensemble. 
Obras: Divertimento n. o 5 en Do mayor K 187, 
Divertimento n. o 6 en Do mayor K 188, Divertimento 
n. o 8 en Fa mayor K 213 Y Divertimento n. o 9 en Si 
bemol mayor K 240. 
Lugar: Auditorio Municipal. 

Miércoles, 10 20'15 horas ~ Cine. 
VILLARROBLEDO Película: «Muerte entre las flores». 

Domingo, 14 
ALBACETE 

Martes, 16 
ALMANSA 

Domingo, 14 
ALMANSA 

Dirección: Joel Cohen. 
Intérpretes: Gabriel Byrne, Albert Finney, Marcia Gay 
Harden, Joan Polito y John Torturro. 
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura. 

20'00 horas ~ Teatro. 

22'30 horas 

Obra: «Crónica de una muerte anunciada». 
Autor: Gabriel García Márquez. 
Dirección: Salvador Tavora. 
Compañía: La Cuadra de Seyilla. 
Intérpretes: Gregor Acuña, Angel Monteseirin, Margot 
López, Manuel Vera, Yolanda Lorenzo, Juan ~omero, 
José Luis Fernández, Concha Tavora, Leonor Alvarez
Ossorio, Evaristo Romero e Isabel V. Torres. 
Guitarristas: Eduardo Rebollar y Manuel Berraquero. 
Lugar: Auditorio Municipal. Albacete. 

Teatro Regio. Almansa. 
19'30 horas ~ Música. 

Concierto Extraordinario de Primavera. 
Intérpretes : Sociedad Unión Musical de Almansa. 
Director : Fernando Bonete Piqueras. 
Solistas invitados: Armin Rosin y Adolfo Almendros. 
Obras de: J. Barnes, H . Berlioz, N. Rimsky
Korsakoff, R. Nixon, A. Glazunov y L. E. Larsson. 
Lugar: Teatro Regio . * Del 15 al 19 de abril se ofrecerá en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de 

VILLARROBLEDO una semana de CINE FANTÁSTICO. El programa es el siguiente: Día 15: 
«Abiss»; día 16: «Razas de noche»; día 17: «Temblores»; día 18: «Los ojos del diablo»; día 19: 
«La escalera de Jacob». Todas las películas del ciclo darán comienzo a las 22'00 horas. 
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Lunes, 15 
ALBACETE 

Martes, 16 
HELlÍN 

Miércoles, 17 
HELlÍN 

Jueves, 18 
HELlÍN 

Sábado, 20 
ALBACETE 
DomilJgo, 21 
HELLlN 
Lunes, 22 
ALMANSA 
Lunes, 22 
ALBACETE 

20'15 horas ~ Música. 
Ciclo: «Mozart: Divertimentos y serenatas para viento». 
Intérpretes: Pro-Música Instrumentalis Ensemble. 
Obras: Divertimento n. o 12 en Mi bemol mayor K 252, 
Divertimento n. o 13 en Fa mayor K 253, Divertimento 
n. o 3 en Mi bemol mayor K 166 y Divertimento n . o 4 
en Si bemol mayor K 186. 
Lugar: Auditorio Municipal. 

20'30 horas ~ Conferencias. 
Ciclo: «Literatura Actual». 
Interviene: Luis Antonio de Villena. 
Recital poético comentado. 
Lugar: Centro Sociocultural «Santa Clara». 

20'30 horas ~ Conferencias. 
Ciclo: «Literatura Actual». 
Interviene: José Luis Alonso de Santos. 
Conferencia: «Mi experiencia en el teatro». 
Lugar: Centro Sociocultural «Santa Clara». 

20'30 horas ~ Conferencias. 

20'15 horas 

Ciclo: «Literatura Actual». 
Interviene: Almudena Grandes. 
Conferencia: «Lulú se llamará Viernes». 
Lugar: Centro Sociocultural «Santa Clara». 

~ Teatro. 
Obra: «El tren musical». 
Autor: Carlos Góngora Sánchez. 
Dirección: Diego Guzmán. 
Intérpretes: Teatro Axioma. 

~ Música. 
Ciclo: «Mozart: Divertimentos y serenatas para viento». 
Intérpretes: Pro-Música Instrumentalis Ensemble. 
Obras: Serenata n. o 11 en Mi bemol mayor K 375 y 
Serenata n. o 12 en Do mayor KV 388. 
Lugar: Auditorio Municipal. 

Martes, 23 21 '00 horas ~ Música. 
VILLARROBLEDO 

Miércoles, 24 22'00 horas 
VILLARROBLEDO 

Lunes, 29 
ALBACETE 

Martes, 30 
ALBACETE 

20'15 horas 

20'00 horas 

Intérpretes: Orquesta de Cámara Capella Cracoviensis. 
Director: Stanislaw Galonski. 
Lugar: Casa de Cultura. 

~ Cine. 
Película: «De repente, un extraño» . 
Dirección: John Schlesinger. 
Intérpretes: Melanie Griffith, Matthew Modine y 
Michael Keaton. 
Lugar: Salón de Actos Casa de Cultura. 

~ Música. 
Intérpretes: Pro-Música Instrumentalis Ensemble. 
Ciclo: «Mozart: Divertimentos y serenatas para viento». 

~ Conferencias. 
Ciclo: «El estado de la cuestión». 
Jornadas de Filosofía: «Religión y Sociedad». 
Intervien'e: Gonzalo Puente Ojea. 
Conferencia: «Cristianismo e Ideología». 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación de Albacete. 
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE ': 
AYUNTAMIENTOS DE ALMANSA, HELLÍN Y VILLARROBLEDO I 
CAJA DE ALBACETE 

J 
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