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CULTURAL 
ALBACETE 

El Programa 
Cultural Albacete 

E l Programa Cultural Albacete fue una idea gestada . 
hace un año por el Ministerio de Cultura y la Funda

ción Juan March y encaminada a llevar a cabo en Albacete 
y su provincia, a lo largo de dos cursos consecutivos, una 
acción conjunta que mantenga en esta provincia una 
oferta cultural de calidad, intensa, continuada y 
permanente. 

'. La elección de Albacete como la provincia que iba a 
ser objeto de esta experiencia piloto fue hecha por el 
Ministerio de Cultura y la Fundación Juan March 
ateniéndose a criterios objetivos, de tipo sociológico, 
geográfico, económico, demográfico y de equipamiento 
cultural. 

El Programa, en el que actualmente están 
representados el citado Ministerio de Cultura, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación 
Provincial de Albacete, el Ayuntamiento de la capital y la 
Fundación Juan March, inició su andadura el pasado 
otoño con la presentación, en el Museo de Albacete, de la 
Exposición de 222 Grabados de Goya, y viene a añadirse y 
a reforzar las iniciativas privadas y públicas ya existentes 
en la provincia. 

La firma del acuerdo de colaboración del citado 
Programa se realizó el 3 de diciembre de 1983 en un acto 
del cual informaremos en el próximo número de este 
Boletín Informativo. 

Sede y gestión 
Cultural Albacete, con sede en la primera planta de la 

Dirección Provincial de Cultura (Avda. de la Estación, 2) 
de la capital, tiene como principal objetivo dejar en la 
provincia al término de estos dos cursos, un engranaje de 
acción cultural susceptible de funcionamiento autónomo. 

Las líneas de trabajo y programación son propuestas 
por un Consejo rector, presidido por el Subsecretario de 
Cultura e integrado por representantes de las distintas 
entidades que participan en el Programa. 
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Como signo di stintivo que identifique fácilm en te el Programa, se 
eligió uno de los conjuntos monumentales más característicos de 
Albacete: las Torres de El Tardón y de La Trinidad, ubicadas en Alcaraz. 
A partir de esta imagen, el pintor Jordi Teixidor realizó el di se ño de un 
logotipo donde la silueta de las dos torres aparece suste ntada por la 
leyenda "Cult~Hal Albacete". 

Cultura actual y arraigada 
El pasado y el presente se entrecruzan como línea s' princ ipa les de este 

Programa . El conocimiento del pasado es presupuesto para el 
entendimiento del presente y eficaz antídoto frente al desarra igo perso nal. 
En toda comu'nidad existe un sistema de valores susce ptible de entro ncar 
con otros nacionales o universales; afianzar ese sistema de ideas y 
costumbres a través de los signos distintivos legad os por la geografía, la . 
historia, la literatura, el arte y las obras del pensa mient o tiende unos 
puentes de continuidad entre el pasado y el presente, que ayudan a los 
grupos humanos a reconocerse a sí mismos . 

Sin embargó, una cultura introspectiva o puramente interior no 
basta para afirmar a los miembros de la comunidad en el universo de 
sa beres, se ntimientos y gustos estéticos propios del tiempo presente., Se 
hace preciso esquivar el riesgo localista y abrir el espíritu a vientos más 
cosmopolitas, lo que no significa una merma del conocimiento y del amor 
por la propia cultura, sino su incorporación a los va lores más vitales de las 
ideas, las ciencias y las artes de nuestro tiempo. Vivir en el umbral del siglo 
XXI sin participar del sis tema de va lo res intelectua les y estéticos que rige 
en las naciones más civilizadas conduce, en términos generales, a vivir 
modos de vida arcaicos y a mantener conductas desfasadas con los 
tiempos presentes . . 

La actualización de las informaciones y vivencias culturales exige un 
considerable esfuerzo que este Programa se propone acometer para poner 
a l alcance del hombre medio herramientas intelectuales y estéticas para su 
mejor instalación espiritual en el tiempo ac tual. 

Exigencia de calidad 
Un Programa de acció n cultural que no sea epidérmico y 

circunstancial sino que intente una verdadera transformación , 
continuada y va liosa, debe plantearse sobre bases de auténtica calidad. No 
basta la buena voluntad o el entusias mo para conseguir que cualquier 
manifestación cultural o btenga el marchamo desea ble de una va lía 
incues ti o nable. En un os tiemp os marcados por una oferta penetrante de 
productos con apariencia cultural interesa sobrema nera que el 
destinatario valore y distinga prontamente los contrastes de calidad. La 
a ltura intelectual y a rtíst ica de las actividades programadas , acom pañada 
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de una rea lización aco rde con esa exigencia, vendrá a multiplicar e l interés 
'de los beneficiarios últimos del Programa, quienes probablemente será n 
los primeros, en un corto plazo, en plantearse la demanda cultural en 
términos de exigencia. 

Conseguir hacer atrayente al mayor número posi ble de ciudadanos 
una cultura propia de nuestro tiempo significa igualmente e ludir 
cualquier tipo de cultura de adorno o cultura de élite. "Cultural Albacete" 
tiene muy en cuenta que el abandono cultural que en la hora presente 
afrontan muchas provincias españolas hace necesa rio en müy primer 
término rectificar los estragos ocasionados en ellas por la supervive ncia de 
va lores intelectuales y estéticos periclitados ya hace tiempo en la cultura 
unive rsal. 

Por una parte , la falta de información suficiente acerca de lo que 
sucedía más allá de nuestras fronteras, y, por otra, el hech o de que la 
generalidad de nuestras poblaciones haya n vivido encenadas en sí mismas 
y sin prestar interés a los grupos aislados que alentaban una creatividad y 
una renovación espiritual, han llevado a que e l panora ma cuitural 
español, especialmente en el medio campesino , sea muy deficiente . Todo 
ello agravado porque la falta de confianza en la cultura pro pia - cuyo 
proceso de consolidación se ha roto varias veces en el pasado a causa de 
los enfrentamientos civiles- ha hecho imposi ble que el Oorecimiento de 
las artes y de las letras haya tenido en España auténtica base po pular. 

Romper este esquema es hoy posible media nte el ofrecimiento de 
valores culturales más actuales y más útiles para el ciudadano medio en su 
vida cotidiana, ya ello quiere aplicarse este Programa de acció n cultural 
de carácter experimental. 

Responsabilidad social 
La vieja idea de que los actos siguen a los pensa mient os mueve a 

pensar que si éstos se ennoblecen media nte el cultivo intelectual y la 
renovación estética, aquéllos resultarán menos toscos y primitivos y se 
abrirán más fácilmente al respeto de los demás, la moderació n en la 
co nducta propia y la responsabilidad soc ia l. 

La perso na que a bre su espíritu a lo que ha sucedid o en e l pasado ya 
lo que sucede en el prese nte en las c iencias , en las a rtes , en las ideas, en la 
eco nomía, en la po lítica, etc., reva loriza y enriquece su vida y en tiende 
mejo r la de los demás. Por lo co mún , esa cultura impulsa a rec lama r una 
ética soc ia l más so lidaria y menos egoísta,más respetuosa co n la verdad y 
la belleza, con la creatividad y el talento, con las trad iciones y muestras del 
pasado histó rico , con la na tura leza y el ento rn o urban o. 

Es ta ta bla de valores y -respetos, que se suele enco ntrar en las 
sociedades ava nzadas de nuestro ento rno , es resultado de una oferta 
cultura l de calidad, continuada y plura l, ligada a la orga ni zac ión social, en 
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la que la lectura , el teatro , la mUSlca, las exposIciones y museos, las 
conferencias, el contacto con los grandes creadores, los viajes y 
excursiones, etc., son estancias gratificantes por donde los ciudadanos 
tran si tan con habitualidad . 

Acción cultural múltiple 
Este tipo de organización soc ial , que permite una acclOn cultural 

eficaz y continuada, se basa en el mantenimiento de muchos centros 
activos, con manifestaciones culturales constantes y bien pla nteadas, al 
se rvic io de toda la población , en los que pueden darse cita, en 
colaboración regular, iniciativas cultl,lrales de calidad tanto existentes en 
la local idad o provincia como gestionadas más allá del límite comarcal o 
nacional. 

En este sentido, parece posible aspirar a que en cada capital española 
puedan existir centros culturales vivos, de estructura unitaria o múltiple, 
con participación . de una o de varias iniciativas o entidades , 
encomendados a personas con se nsi bili"dad , interés y profesiona lidad y 
deseosas de acrecentar la calidad de vida de sus convecinos. Piénsese en 
los Institutos de segunda enseñanza y en su profeso rado; en las 
Universidades y en los Colegios Universitarios; en las Bibliotecas 
públicas; en los Museos yen la movilizació n posible de sus colecciones de 
arte; piénsese en los Conservatorios , en las Fundaciones, en la Obra Social 
de las Cajas de Ahorro, en los equipos de funcionarios del Ministerio de 
Cultura, en las cadenas de radio, en los periódicos, en la televisión local, 
etc. La Administración central y los Gobiernos autónomos, las iniciativas 
públicas y las iniciativas privadas, todos tienen cabida en este género de 
convocatoria sin perder su independencia ni su libertad de acción a la hora 
de contribuir en vastos programas de promoción cultural. 

Aunar iniciativas dispersas 
Para alcanzar sus propósi tos "Cultural Albacete" requiere 

ineludiblemente la colaboración de entidades y de perso nas que en la 
actualidad promueven en Albacete actividades culturales que pueden 
integrarse en el entramado de este plan de acción cultural, para que el 
conjunto sea sentido por la provincia, y por cada uno de sus habitantes, 
como algo propio que enriquecerá la calidad de vida de toda la población . 
En "Cultural Albacete"están representados organismos públicos, como el 
Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , 
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, y privados , como la 
Fundación Juan March, ésta última con una experiencia de organización 
y promoción de más de dos mil actividades culturales en los últimos diez 
años; y el Programa está abierto a la colaboración de cuantos centros e 
instituciones puedan albergar actividades de extensión cultural, como 
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Cajas de Ahorro, iniciativas privadas (empresas, sociedades) y, por 
supuesto, Bibliotecas, Museos y demás instalaciones. 

En muchos lugares de España existen grupos de personas que de 
modo aislado o en colectivos llenos de tesón y entusiasmo desarrollan 
actividades culturales con buen criterio, sensibilidad y vocación de 
servicio a la comunidad. La suma de esas 'iniciativas, hoy dispersas y 
diseminadas en muchas de nuestras poblaciones, resulta de vital 
importancia, sin que esa integración en un plan de acción común 
signifique su desaparición , ni su absorción por nada ni por nadie. 

Si esa colaboración voluntaria de organismos y personas 
preocupadas por la cultura y por su entorno se consigue, se habrá puesto 
en marcha en la provincia elegida un proceso de convergencia · df 
iniciativas afines que aportarían, entre otros logros de capital 
importancia, el de romper con la creencia de la imposibilidad de coordinar 
y mejorar a corto plazo las estructuras culturales de .p.uestro país . 

Continuidad de un clima cultural 
La finalidad última de este Programa de dos cursos consiste en dejar 

funcionando en la provincia de Albacete, con sede en la capital pero al 
servicio de toda la comunidad, una maquin().ria de" acción cultural 
susceptible de funcionamiento autónomo. Las instituciones locales que en 
ese momento tomen a su cargo esa tarea, necesitada del esfuerzo diario y 
del trabajo paciente y continuo, sabrán que ese clima cultural puede 
perdurar si disponen de modo eficiente y riguroso sus estructuras en 
función del servicio colectivo que de ellas se espera . 

Se extenderá así, en el tiempo y en el espacio, una oferta cultural 
desde centros vivos donde regularmente se den conferencias, se dialogue 
con los grandes creadores y estudiosos, se oigan conciertos, se hagan 
exposiciones, se lean o presten libros, se monten representaciones 
teatrales, se proyecten ciclos de películas o se acceda a cualquier 
modalidad del conocimiento. Al mismo tiempo, la continuidad de esa 
oferta abonará el terreno para que la creatividad artística pueda crecer en 
un clima propicio y no hostil, en un entorno amistoso y no indiferente. La 
genuina creación artística es del todo libre y no requiere tutelas ni 
directrices de nadie, sino, simplemente, un caldo de cultivo social 
respetuoso y favorable. Por eso, la mejor política cultural no es el 
dirigismo, sino la nutrición social a través de la lucha contra la ignorancia, 
la pereza, las falsas verdades y el mal gusto. 

Es éste un servicio requerido por la comunidad entera y que por tanto 
no puede estar teñido de ningún sesgo político ni de ningún tipo de 
clientelismo. La confusión entre cultura y política lleva a la uniformidad 
social y a la inhibición del criticismo individtial, cuando, precisamente, 
el progreso cultural se refleja en cada espíritu en una mayor capacidad de 
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análisis y de crítica , en una mayor profundidad de la vida interior y en un 
mayor compromiso de discurrir por cuenta propia. 

Para conseguir esa mejora cualitativa - que supere el abandono, la 
formación e información deficientes , el alejamiento de las ofertas 
culturales de calidad - la primera clave en la que ha de radicar el éxito del 
Programa se sitúa en la atracción del ciudadano hacia esa acción cultural. 

No se trata simplemente de distribuir unos productos culturales sino 
de incorporar a un gran número de personas a este tipo de experiencia, lo 
que habrá de producir una mutación cualitativa de la realidad actual. El 
principio en cuya virtud un progreso cuantitativo acaba por producir una 
transforfDación mensurable en términos de calidad, es perfectamente 
aplicable a los programas de acción cultural. A partir de cierto punto de 
participación popular, el efecto que se produce es cualitativamente 
irreversible, porque al sistema de vida del individuo captado por esa 
acción se incorporan nuevos estímulos de carácter espiritual que no dejará 
de reclamar en el futuro . 

Programa piloto y experimental 
Más allá de la finalidad inmediata de cara al habitante de la provincia 

de Albacete y de la permanencia de la acción cultural en este entorno, este 
Programa aspira a poder ser una experiencia generalizable a otros lugares 
de España. Su carácter experimental permite extraer de manera directa y 
pormenorizada una información respecto a técnicas de gestión cultural 
(organización de actividades, economía, difusión pública, etc.) que 
podrán ser de utilidad a cuantas entidades afines muestren interés en su 
desarrollo. 

Si el Programa puede servir de este modo para que personas 
vinculadas a entidades con responsabilidades culturales en otros lugares 
de España puedan examinar de cerca las formas de promoción que van a 
ser puestas en marcha, la experiencia cumplirá una misión de información 
e iniciativa que no solamente redundará en beneficio de la provincia de 
Albacete. . 

Sembrar por toda España centros culturales capaces de sostener una 
oferta continuada y plural, activos en sus realizaciones y bien orientados 
en los fines a conseguir, aunque sean modestos en sus dotaciones 
económicas, significaría en · breve plazo de tiempo mej orar realmente el 
talante espiritual del país. No importa que esos centros sean públicos o 
privados, grandes o pequeños, especializados o generalistas, sino que lo 
que importa es que mantengan actividades permanentes con altura 
intelectu~1 y artística; que sepan.aplaudir lo bueno y excluir lo malo; que 
no sirvan para introducir propaganda ideológica; que multipliquen el 
interés de las gentes por los placeres del espíritu; que hagan que la vida 
cotidiana valga más; que deleiten y formen el buen gusto; que sustenten 
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los mercados del libro, del disco, del cine, del teatro y del concierto; que 
motiven a la población para una mayor demanda cultural; que estimulen 
el conocimiento de las tradiciones y del pasado histórico; que sepan, en 
definitiva, hacer participar a la gente en las actividades programadas, 
despertando su curiosidad y atención . 

Líneas generales de acción 
Adaptad'os los objetivos de este Programa a los múltiples factores 

específicos de la provincia de Albacete, se diseñan a continuación las 
líneas maestras de la acción cultural que se propone. Partiendo de los 
valores culturales presentes y pasados de la comunidad albacetense, su 
equipamiento docente y cultural, las actividades existentes, las 
necesidades y deseos más sentidos, las opiniones de los gestores en este 
ámbito, y las posibilidades y condicionantes de una empresa semejante, 
junto al conocimiento y análisis de las ideas y' manifestaciones culturales 
que condicionan el mundo contemporáneo, se esbozan en este Programa 
unas líneas con promo'ciones a veces aparentemente aisladas e 
independientes, a veces interrelacionadas en varias modalidades, pero 
siempre respondiendo a un plan que posee una estrategia y unos objetivos 
globales. . 

En principio aquí se estima que los proyectos de "Cultural Albacete" 
son alcanzables en el plazo de dos cur~os. Ponodo ello no contempla este 
Programa áreas, fuertemente ligada$ a la acción cultural - como la 
educativa o la deportiva- , que rebasan sus posibilidades . Tampoco 
busca una implantación bTusca, sino un inicio escalonado, con desarrollo 
paulatino, procurando asegurar la eficacia de una línea de actividad antes 
de comprometer otra, afirmándose paso a paso hasta llegar a un final que 
no sea un súbito parón, sino un paso inadvertido dentro de una acción 
habitual y continuada, que entonces podrán proseguir entidades locales 
por cuenta propia . 

No se busca en el Programa ninguna ' ,espectacularidad, sino 
coadyuvar a que el mayor número posible de habitantes de Albacete 
acceda a diferentes conocimientos y riquezas culturales, y las sienta como 
un factor esencial de su vida. 

En último término, esta experiencia alienta el deseo de que al hacer 
balance de los dos cursos de duración del Programa se pueda comprobar 
que quede en todos la certeza de que ha servido para el desarrollo y arraigo 
de una capacidad reflexiva; de un conocimiento y aprecio de los valores de 
cualquier forma de cultura' - por tradicional o novedosa que sea- , para 
bien de un enriquecimiento personal y social. 

La música, modalidad preferente 
La importancia de la música en un Programa como éste y el déficit de 
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- 0ferta normal que padecen la mayoría de las pro\'incias españolas. hace 
que ésta sea una de las acciones que requiere atención preferente en 
Cultural Albacete. 

Factores como la población de Albacete. su componente juveniL su 
distribución en diferentes núcleos. el interés despertad 9 por otras 
iniciativas esporádicas - como la llevada a cabo por la propia Fundación 
Juan March. junto al Conservato'rio de Albacete. en locales de la 
Biblioteca Provinéialduranteelcurso 1981 , 1982- asícomolaviabilidad 
de diferentes promociones. aconsejan ofrecer iniciati vas tales como 
.. Recitales para Jó\'enes ". que se iniciaron en noviembre pasado en la 
modalidad de piano. o ciclos de concierto~ de tarde. de carácter 
monográfico. como los ya celebrados - dedicados a la Integral de 
Violoncello y Piano de Beethoven y Brahms. o a los Instrumentos de 
Viento- ; todos ello's ofrecidos por destacados intérpretes de rango 
internacional, y buscando programas atractivos y de alta calidad. 

Los "Recitales )Jara Jó\ 'ene.\" están destinados a estudiantes de 
Institutos y Colegios, y otros centros docentes, tant o de Albacete como de 
otros centros urbanos de la provincia. en edades comprendidas entre 1'5 y 
17 años, que asisten acompañados de sus profesores. 

Las encuestas realizadas en' los ocho años de experiencia de la 
Fundación Juan March en este tipo de conciertos, tanto en Madrid como 
en otras 13 capitales españolas, muestran que la mayo ría de los jóvenes no 
han escuchado nunca un concierto en vivo. Se pretende, pues, proporcio
nar una primera experiencia para lograr una mayor comprensión y 
apreciación de la música clásica en directo por este público juvenil que, 
entre sus asignaturas obligatorias del bachillerato , tiene, precisamente, 
la música , 

Se trata de un verdadero concierto, similar al que podrían escuchar 
en cualquier sala abierta a todo tipo de público . Se celebra siempre en la 
misma sala, un día determinado a la semana, por la mañana y tiene una 
duración total no superior a una hora . No se trata por tanto de actividades 
realizadas fuera del horario escolar. 

Estos recitales están concebidos con un marcad o carácter didáctico 
por lo que la elección de los programas se hace cuidadosamente: todos los 
recitales tienen un concierto de prueba donde se estudia en vivo la 
recepción de este programa y se hace una encuesta con los asistentes . 
Normalmente son programas eclécticos con obras no muy largas y de fácil 
comprensión por un público no iniciado. 

A todos los jóvenes asistentes se les entrega un programa de mano en 
el que se incluyen los datos biográficos fundamentales de intérpretes y 
compositores, así como una breve introducción general. Además de este 
programa escrito, un especialista realiza una explicación oral sobre los 
distintos compositores y obras, para una mayor comprensión de la 
música. Cada programa se repite semanalmente tantas veces como sea 
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necesario para que todos los jóvenes de la localidad p~edan asistir a él. 
A los muchachos asistentes a cada concierto se les entrega una 

encuesta para que la cumplimenten y así contar con Jjna información de 
primera mano para poder mejorar este tipo de conciertos, a la vez que se 
dispone de un estudio sociológico de gran interés . En la citada encuesta el 
alumno reneja su edad , si estudia música fuera de su centro docente 
habitual, si es la primera vez que asiste a un concierto de música clásica o 
qué número hace, si le ha gustado el concierto que acaba de escuchar 
directamente, si le ha parecido demasiado largo, su juicio sobre los 
comentarios, y si tiene alguna sugerencia que pueda contribuir a 
mejorarlo. 

Los conciertos de tarde van dirigidos a los aficionados y público 
interesado de la ciudad y siempre forman parte de un ciclo monográfico . 
Tratan de acercar al oyente al fenómeno de la música a través de ciclos 
musicales que permitan tener una visión global de una época, de un autor , 
de una forma musical, o de la integral de un autor. Estos ciclos musicales 
se iniciaron en noviembre pasado con tres conciertos sobre la Integral de 
Violoncello y Piano de Beethoven y Brahms, que ofrecieron el 
violoncellista Pedro Corostola y el pianista Manuel Carra ; ,a los que ha 
seguido una serie dedicada a los Instrumentos de Viento, con diversas 
modalidades, intérpretes y programas. 

Las exposiciones artísticas 
En el ámbito de las exp.osiciones artísticas, el Programa se inició con 

la exhibición, en el Museo de Albacete, de la Colección de 222 Grabados 
de Gaya, pertenecientes a las cuatro grandes series (Caprichos, Desastres 
de la guerra, Tauromaquia y Disparates o Proverbios). La muestra, que 
durante el primer mes de exhibición en el Museo fue visitada por un total 
de 5.530 personas, se ha llevado a Almansa y posteriormente recorrerá 
diversas localidades de la provincia de Albacete. La muestra posee un 
marcado carácter didáctico: además de los grabados, incluye diversos 
paneles explicativos y ampliaciones de los grabados, y un audiovisual de 
16 minutos de duración. 

En la organización de exposiciones se ha pretendido que, siempre que 
sea posible, sean mostradas con carácter itinerante por diversos puntos de 
la provincia, tratando de acercar las obras de arte a los posibles 
espectadores, rompiendo los habituales estrechos circuitos de exhibición . 
La imposibilidad de mover de los museos importantes las grandes obras 
maestras y, por otra parte, la exigencia de calidad permanente que se 
propone en este Programa, hace que para la organización de exposiciones 
de este carácter con suficiente categoría se busque la exhibición de obra 
gráfica. Esta modalidad permite seleccionar obras maestras, en originales 
múltiples - de grandes artistas del pasado y del presente- , que pueden 
mostrarse con el mismo grado de perfección organizativa. 
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Junto a las itinerantes de obra gráfica, también se preteflde organizar 
en núcleos urbanos de la provincia otras exposiciones de interés, 
colectivas o individuales, de movimientos artísticos locales o de 
determinada procedencia nacional, etc. 

En una capital como Albacete y con un Museo tan idóneo como el 
Provincial , la oferta de exposiciones más individualizada , que marquen 
puntos de referencia de alcance no solamente local , debe ser una constante 
a lo largo de la aplicación de Cultural Albacete. Con el mismo rigor 
selectivo y organizativo que se aplica en cualquier exposición de las 
consideradas de primer rango, y con el aval conseguido dura'nte los 
últimos años en este cometido' tanto por el Ministerio de Cultura como 
por la propia Fundación Juan March, cabe ofrecer muestras de estas 
instituciones o conseguidas de terceros, de un nivel que aspire a significar 
un acontecimiento de trascendencia nacional. 

Representaciones teatrales 
Dentro del Programa Cultural Albacete la atención por el teatro de 

calidad trata de plasmarse en representaciones periódicas, a través de 
compañías con obras de repertorio mantenidas tanto dentro de los 
llamados circuitos de teatro comercial , como de producclones 
directamente promovidas por el Centro Dramático Nacional. 

Esta promoción cara a un público no necesariamente especializado 
que, como en tantos lugares de España, guarda casi intacto el "gusto por la 
representación", con todo su carácter lúdico y festivo, pretende que los 
montajes, obras, autores, ' actores, directores y demás componentes del 
hecho teatral sean en Albacete los mismos o mejores que en cualquier 
estreno de cualquier gran ciudad . Se buscará igualmente que el 
espectáculo teatral tenga la mayor vigencia y actualidad po.sibles, 
procurando incluso que en algunos casos el estreno en Albacete preceda al 
que se realiza en los habituales circuitos de teatro de las capitales con 
oferta estable y múltiple. 

Para favorecer el nacimiento de la intensificación de la afición 
teatral , se promoverá de un modo especial el acceso de la población 
estudiantil y se facilitará la asequibilidad, estableciendo precios populares 
en cada representación teatral. 

Conferencias, seminarios y coloquios 
El Programa Cultural Albacete incluye asimismo entre sus 

actividades culturales la celebración de ciclos de conferencias, seminarios 
y coloquios sobre temas diversos, tanto humanístic9s como científicos, 
que serán impartidos por relevantes especialistas en las distintas materias . 
En fecha próxima se iniciará un ciclo de literatura que permitirá la 
presencia regular en Albacete de grandes creadores españoles, quienes, 

/2 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. #1, 1/1/1984.



además de dar una conferencia sobre algún aspecto de sus obras, 
participarán en otras actividades como coloquios o reuniones en centros 
docentes . En un Programa que valora como un concepto de cultura básico 
el poner al alcance de sus destinatarios la suficiente información sobre el 
tiempo actual, resulta prioritaro el abordar, además de temas locales y 
provinciales, que trascienden lo estrictamente local, otras cuestiones a una 
escala más general, sin que tengan que estar necesariamente conectadas 
con el pasado y presente de la provincia. 

Dentro de un programa cultural riguroso , preocupado pór la calidad 
de su acción, abierto a cualquier manifestación que contribuya a 
mantener una oferta variada y viva, donde nada propio o de terceros sea 
excluyente, no se agotan los posibles campos o modalidades de actuación. 
El enunciado de las líneas generales que preceden precisan, obviamente, 
un desarrollo concreto de proyectos elaborados sobre el terreno . . 

Con arreglo a estas líneas generales, el Programa Cultural Albacete 
busca cultivar, informar y entretener. Cultivar los sentimientos y el gusto 
a través de las artes plásticas , la música y la literatura. Informar del estado 
actual de la cuestión en las grandes disciplinas del conocimiento humano 
(física, biología, filosofía, historia, economía, etc.) .. Y .entretener en lo 
posible mediante una atractiva y ordenada presentación de los actos en los 
que se desgranan las líneas concretas de programación de cada área. 

U n Boletín "informativo 
En un Programa de la índole de Cultural Albacete es de gran 

importancia su capacidad de difusión , tanto de cara a despertar la 
atención de su destinatario primero y más directo - la población 
albacetense- , como a informar y dar a conocer su desarrollo fuera del 
ámbito provincial objeto del mismo. A este fin, el Programa cuenta con un 
Servicio de Información y Prensa en Albacete capital como canal 
informativo hacia el exterior. Además de las modalidades normales de 
difusión informativa propias de todo servicio de esta índole, se dispone de 
otro medio de dar a conocer la programación, contenido y desarrollo de 
las actividades del Programa, a través de la edición mensual del Boletín 
Informativo "Cultural A Ibacete ". 

Con una extensión de 36 páginas, se pretende que esta publicación no 
se limite a una memoria de rendición de cuentas, sino que recoja, mes a 
mes, el desarrollo del Programa para convertirse en una auténtica revista 
cultural, siempre referida única y exclusivamente al Programa. 

El Boletín se abrirá, a partir del próximo número y en el lugar que 
ahora ocupa esta presentación, con una sección habitual, "Ensayo", que 
reproducirá una colaboración original y exclusiva de un especialista sobre 
un tema relacionado con Albacete (arte, historia, literatura, artesanía, 
antropología, etc.), siempre desde una perspectiva divulgadora, pero con 
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una altura, originalidad y aportación investigadora notables. 

El Boletín Informativo "Cultural Albacete" será difundido no sólo a 
los interesados en la capital y provincia , sino a personas, centros y 
entidades vinculadas con la cultura en toda España . 

Asimismo, al término de cada uno de los dos cursos se proyecta la 
edición de una memoria que recoja las realizaciones llevadas a cabo por 
"Cultural Albacete", que sirva de documento de rendición de cuentas y, a 
la vez, de posible referencia para futura s gestiones semejantes que 
pudieran llevarse a cabo en otros lugares de España. 

Respaldo oficial y público 
Los máximos representantes de las cinco instituciones que participan 

en el Programa Cultural Albacete firmaron el convenio de colaboración, 
en acto so lemne celebrado el pasado día 3 de diciembre en el salón de 
sesiones de la Diputación de Albacete. En el citado documento se señala 
que, dentro de la finalidad genérica de promover un programa de 
intensificación cultural en la provincia de Albacete, serán objetivos del 
mismo , entre otros , los de sustentar esa acción cultural en bases de 
auténtica calidad y altura intelectual y artística, con una actividad eficaz y 
continuada, procurando la colaboración de otras entidades y personas, y 
tratando ae que la implantación paulatina y escalonada ponga en marcha 
una acción habitual. 

En cuanto a .las primeras reacciones ante el inicio de este Programa, 
han sido muy positivas por parte del público , que ha respondido con una 
anuencia notable a todos los actos hasta ahora realizados. La 
colaboración encontrada en los medios de comunicación, tanto los dos 
diarios como las cuatro emisoras locales , corresponsales y órganos de 
expresión de Albacete y extraprovinciales, ha contribuido de modo 
destacado a la difusión de este Programa Cultural Albacete . 
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Arte 

Los Grabados de Gaya, 
en Almansa y Hellín 

• La exposición ofrece 
222 originales y un 
audiovisual. 

Un total de 222 grabados originales de Francisco 
de Goya, pertenecientes a las cuatro grandes series 
del artista (Caprichos. Desastres de la guerra. 
Tauromaquia y Disparates o Proverbios) integran 
la Exposición que inició las actividades del 
Programa "Cultural Albacete". Expuesta en el 
Museo Provincial desde el 27 de octubre al 15 de 
diciembre pasados, esta muestra de grabados se ha 
llevado a Almansa, donde perma necerá abierta 
hasta el 15 de enero. Posteriormente, los grabados de 
Goya se ofrecerán en Hellín, a partir del20 de enero, 
para recorrer otras localidades de la provincia. 

La exposición posee un marcado carácter didác
tico y ofrece , además de los citados grabados - en 
ediciones de 1868 a 1937- , diferentes ampliaciones 
de los mismos y varias explicaciones, todo ello 
instalado en 66 paneles construidos exprofeso para 
esta muestra. 

Acompaña a la Exposició n un aud iovisua l de 
16 minutos de duración sobre la vida y la obra del 
célebre pintor aragonés. 
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Ii El profesor Pérez Sánchez 
inauguró la muestra en el 
Museo de Albacete 

Al acto de presentación de la Exposición en el 
M useo de Albacete, celebrado en el salón de actos de 
esta institución el 27 de octubre, asistieron el 
Gobernador Civil, José Luis Colado, el Alcalde de 
Albacete, José Jerez, el recientemente fallecido 
director del Museo , Samuel de los Santos, el director 
gerente de la Fundación J~an March, José Luis 
Yuste, el Diputado Provincial de Cultura, José 
Antonio Escribano, y otros representantes de 
entidades públicas y privadas de la provincia; y el 
director del M useo del Prado, Alfonso Emilio Pérez 
Sánchez, catedrático de Historia General del Arte de 
la U niversidad Autónoma de Madrid, pronunció 
una conferencia sobre la significación de Goya 
dentro del panorama del a rte contemporáneo. El 
profesor Pérez Sánchez es autor del estudio y 
comentar ios a cada uno de los grabados recogidos en 
el catálogo de la exposición . 

En páginas sigu ientes se ofrece un extracto de las 
distintas intervenciones previas a la conferencia 
inaugural , así como un amp lio resumen de ésta. 
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Abrió el acto el entonces direc
tor del M use o de Albacete, Sa
muel de los Santos, quien, tras 
ex presar su satisfacción por , el 
hecho de que se celebrase len ,el 
Museo la primera iniciativá del 
Programa Cultural de Albacete , 
subrayó que "es la primera vez 
que se es tablece en la provincia 
una colaJ;¡,oración entre el Minis
terio de Cultura , las corporacio
nes regi onales, provinciales y lo
ca les y la Fundación Juan March. 
La presencia aquí hoy, - aña
dió- del Gobernador Civil, del 
director de la Fundación Juan 
March y del director de la más 
impo rta nte pinacoteca del mun
do , el profesor Pérez Sánchez, es 
suficiente garantía de que este 
proyecto tendrá el éxito q ue 
merece". 

Seguida mente, el director ge
rente de la Fundación Juan 
March , José Luis Yuste, seña ló 
que con este Programa "vamos a 
tratar de organizar conjunta
mente una serie de actividades< 
culturales de diverso c:ontenid o. 

La Colección 

La Colección de 222 Grabados 
de Goya fue formada por la Fun
dación Jua n March hace varios 
años, con el asesoramiento de 
Alfonso Emilio Pérez Sánchez, 
catedrático de Historia General 
del Arte de la Universidad Autó
noma de Madrid y actual director 
del M useo del Prado; y con la 
ayuda de los pintores Fernando 
Zóbel y Gustavo Torner. Desde 
su presentación en Madrid , en la 
sede de la citada Fundación, en 
junio de 1979, la muestra ha 
recorrido más de cincuenta loca
lidades de diversas provincias es
pañolas . . 

La Exposición está integrada 
por 80 grabados de los Caprichos 
(3.º edición , de 1868); 80 de los 
Desastres de la guerra (4.º edi
ción, de 1906); 40 de la Tauro
maquia (7 .º edición, de 1937); 

con el fm de proporcionar a la 
ge nte de Alhacete capItal y de la 
provincia una oferta cultural un 
poco más intensa , viva y conti
nuada de lo que suele ser norma 
en muchas provincias españolas ; 
un progra ma que pueda enrique
cer más la vida cultural de Alba
cete; y que pueda servir de punto 
de referencia a otras muchas 
ex periencias aná logas que se 
realicen en otros lugares de Espa
ña". El señor Yuste finalizó su 
int.erve nci ón con unas palabras 
so bre la formación de la Co lec
ció n de Grabados de Goya, "que 
fue pensada desde un principio 
para ser itinerante y as í poder 
llega r a la mayo r parte del público 
español. De una aparente senci
llez, es una auténtica muestra de 
cultura po pular y, sin embargo, 
hay detrás de ella un enorme es
fuerzo intelectual". 

Puso de manifiesto el vigor y 
la calidad a rt ís tica y divulgad ora 
del trabajo llevado a cabo en la 
concepción y preparativos de esta 
muestra por pa rte de Zóbel y 
Torner (creadores del Museo de 

Y 22 de los Proverbios oDispara
les (18 de ellos de la 6.º edición, 
de 1916, y 4 adicionales de la l. º 
edición, de 1877). 

El audiovisual que acompaña a 
la muestra , sobre diversos aspec
tos de la vida y la obra de Goya, 
ha sido realizado por Miguel 
Angel Fernández so bre un guión 
de Alfonso E. Pérez Sánchez y 
Andrés Amorós . El catálogo 
recoge, además de un estudio in
troductorio sobre el artista y las 
cuatro series de grabados, comen
tarios específicos de cada uno de 
ellos, todo ello elaborado por el 
profesor Pérez Sánchez. 

También publica una cronolo
gía de Goya acompañada de otra 
con los acontecimientos más des
.tacados ocurridos durante los 
años que vivió el pintor de Fuen
detodos. 
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Arte Abstracto de Cuenca), así 
como del propio profesor Pérez 
Sánchez. . 

Por último, tomó la pa la bra el 
Gobernador Civil, José Luis Co
lado, quien destacó la importa n
cia del acto y del propós ito del 
Programa "de elevar el nivel 
medio de nuestra provincia en 
disciplinas como el arte, la música 
y ot ros temas; y' todo ello, no de 
una forma aislada, como sue le 
producirse, si no de una manera 
programada y sis tematizada en el 
tiempo. At reviénd ome a expresa r 
el se ntir de todas las entidades que 
están representadas en dicho 
Programa - concluyó- , desea
ría que en un futur o cerca no lo 
extraordinario de este acto de hoy 
se co nvierta en ordinar io, que la 
multiplicidad de actos cu ltura les 
haga impos ible as istir a todos 
ellos, pues só lo así se ha brá logra
do que sea la propia sociedad 
al bacetense la que tome el tes tigo 
de lo que realmente le pertenece, 
como es el desarrollo de su propio 
ser a través de la cultura". 

Alfonso E. Pérez 
Sánchez 

Alfonso E. Pérez Sánchez na
ció en Cartagena (M urcia) en 
1935. Doctor en Histo ria del Arte 
por la Universidad Complutense 
en 1964, es desde 1973 catedrático 
de Historia General del Arte en la 
Universidad Autónoma de Ma
drid . Actualmente es Director del 
Museo del Prado, del que fue 
subdirector durante varios años. 
Es autor de importantes estudios 
sobre pintura barroca italiana y el 
Siglo de Oro español, así como de 
una Historia del Dibujo y de tra
bajos monográficos sobre pinto
res barrocos españoles poco 
conocidos. Entre sus obras cabe 
citar Pintura italiana del siglo 
XVII en España, Pintura madri
leña y toledana del siglo XVII y 
El dibujo español del Greco a 
Goya. Obra suya es también una 
Guía de Murcia y Albacete. 
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Pérez Sánchez: "Goya, avanzado del arte 
contemporáneo" 

M ás ligeros y transportables 
que los cuadros y, por 

supuesto, más baratos también , 
los grabados constituyen, hoy 
como siempre, un medio de difu
sión de ideas y de formas infini
tamente más amplio y directo que 
la pintura . Goya se preocupó 
seguramente - hombre de su 
tiempo- de esa .dimensión peda
gógica que le ofrecía la estampa. 
La labor de crítica, de regenera
ción moral, de estímulo al pen
samiento que sus amigos ilustra
dos proponían, habría de encon
trar en los grabados un amplio 
cauce y una mayor trascendencia 
al acceder a círculos más amplios . 

Los anuncios de los Caprichos. 
única serie de ese carácter crítico 
que llegó a ver su autor en venta 
pública, así lo expresaban, con 
todas las reservas que la pru
dencia política imponía. Otras 

se ries donde la ejemplaridad era 
más honda y más grave, los De
sastres o los Disparates. no 
llega ron a ver la luz en vida de su 
autor, aunque se pensaro n segu
ramente con el mismo deseo de 
proyección amplia , de llamada 
de a tención a la sociedad que vivía 
momentos críticos y necesi taba 
sin duda del sacudimiento casi 
fe roz, que la poderosa imagi
nación goyesca podía proporcio
na rle. Pero el miedo y la pruden
cia, en el a mbiente terrible de 
la represión fernandina ahoga n 
transitoriamente la voz a l sepul
tar las planchas que só lo mucho 
tiempo después, ya en la segunda 
mitad del siglo XIX vieron abier
tamente la luz, y sólo en tiempos 
más recientes, en nuestros días 
casi, a través de publicaciones 
populares y multiplicadas o en 
exposiciones como la que ahoTa 
se presenta, pueden se r de ' veras 
conocidas, oídas o entendidas. 

La suma de 
muchos artistas 

Pero lo que Goya dice nos im
porta de veras . Podría pregun
tarse: ¿Por qué Goya? ¿Qué puede 
ofrecernos este terco aragonés 
que hasta los 82 años se mantuvo 
con el pincel , el lápiz y el buril 
en la mano, insistiendo con' su 
casi obsesiva violencia en mos
trarnos imágenes. y formas, refle
jos todos de un mundo alrededor, 
cuya turbulencia le obsesionaba 
y apenas le dejó respiro? 

Goya está ahí mismo, y la fuer
za terrible de sus imágenes, la 
casi feroz agudeza con que el buril 
de sus aguafuertes va rasgando las 
envolturas de los convenciona-
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lismos, las hipocresías y las si mu
lacio nes de un tiempo que es - a 
pesar de todo- en buena pa rte 
el nuestro, le mantienen doloro
samente ce rca de nosotros. Goya, 
a caba llo entre dos siglos, longevo 
y lleno de vita lidad has ta sus 
últimos momentos, se nos pre
senta como un enorme ca uda l, 
como la suma de muchos a rtistas 
juntos. Exagerando, se ha podido 
decir que" si un cataclismo borra
se su memoria, histórica y docu
mental, sa lvand o su obra, ha bría 
que agrupar és ta en varios lotes 
diversos que darían nacim ient o a 
varios "maestros" d is tint os: el 
" maestro de los tap ices", el "maeS
tro de las pinturas negras", el "de 
los retratos burgueses". La ten
sión emocional distinta en cada 
moment o, encontró en Goya, en 
cada ocas ión, una forma y un 
lenguaje apa rentemente diversos . 
La crítica de los últimos años 
ha id o descubriend o el hil o con
ductor, las constantes q ue su bya-

. cen en esa apa rente multiplicidad, 
los nexos forma les o morales que 
llevan de un episodi o a otro, y 
las crisis biográficas (enfermedad, 
amor, so ledad) o históricas (revo
lución , invasión y guerra, repre
sión) que han actuado como deto
nadores de su sensibilidad . Con 
su diversidad , está ya trazada, sin' 
embargo, la profunda unidad de ~ 
la obra goyesca. . 

Va con el pincel o con el buril , 
en la pintura o en los gra bados, 
despanzurrando el mundo, mos
trando sus llagas y su vísceras, 
inquietándonos y haciéndonos 
ver en él un precursor de cuanto 
más sombrío, más amargo, más 
verdadero también y más crítico, 
nos ha dado el arte moderno, que 
con el expresionismo ha desgarra-
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do y gritado cuanto de cruel hay 
en nuestro entorno y con el 
surrealismo ha abierto las com
puertas de los terrores oscuros y 
las pesadillas eróticas o sangrien
tas , que desvelan nuestro sub
consciente de criaturas desam
paradas. 

La bipolaridad 
de lo "goyesco" 

"qoyesco" es, ya, adjetivo 
usual que aplicamos a algo de 
fuerza expresiva intensa que nos 
llena la memoria y el sentimiento 
con la evocación de imágenes del 
gran aragonés. Pero su enorme 
riqueza, la multiplicidad cauda
losa de su visión hacen que 
"goyesco" no sea un adjetivo que 
califique unívocamente (como 
pueden hacerlo M iguelangelesco 
o Velazqueño), sino que adquiere 
una amplísima capacidad de 
matización. 

Lo luminoso y lo sombrío, lo 
gozoso y lo doloroso , cara Y'cruz 
de la moneda de la vida, pueden 
calificarse ambos en ocasiones 
como "goyescos". En esa duali
lidad. en esta amplitud de lo 
"goyesco" está la razón de la per
vivencia, de la posible presencia 
perpetua de Gaya en nuestro 
gusto, en nuestra sensibilidad de 
hombres. 

Hay artistas ante los cuales sólo 
nos es posible situarnos en una 
posición de entera coincidencia 
afectiva, de absoluta sintonía 
moral. Y artistas en cuya contem
plación buscamos un sedante, un 
descanso. Y otros aún ante los 
cuales es preciso emplazarse con 
el severo y sereno talante de un 

filósofo antiguo, desprovisto , de 
entrada , de pasiones. 

Ante Gaya no hemos de des
pojarnos de nada, no hemos de 
modificar nuestro ·talante, ni en
golar el pensamiento. Gaya está 
ahí , y en su multiforme calidad , 
en su riqueza entera nos reencon
tramos siempre. Ahí está la razón 
de su perpetua actualidad. Pero 
Gaya fue un artista de lenta evo
lución, en las antípodas de la 
brillante genialidad precoz de 
Velázquez o Van Dyck. 

Repasando la cronología de 
Gaya advertimos la trabajosa 
conquista de Su hacer, su esfor
zado batallar por encontrar su 
propio modo expresivo. Gaya 
tardará mucho en alcanzar no ya 
la perfección de su técnica per
sonal, (que sólo podemos consi
derar "madura" en sus retratos 
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y composiciones de hacia 1780-
85 , es decir a sus 35-40 años), sino 
su arrebatada visión creadora, su 
profundidad de intención , su 
poética propia, que sólo al hilo 
de lo que tan agudamente calificó 
Gómez Moreno de "las crisis de 
Gaya" se van descubriendo. Crisis 
personales o sociales que en 
buena parte sorprenden y golpean 
a un hombre maduro , incluso a un 
viejo, y arrancan de él los más 
profundos y sinceros de sus acor
des , los que nos lo hacen tan 
próximo y tan vivo. 

Ortega y Gasset, que tan poca 
simpatía tuvo para la imagen de 
un Gaya "intelectual", llegó a 
decir, subrayando lo que de sor
prendente tiene la condición ge
nial y atípica de Goya, que su 
obra "no germina nunca en la 
inteligencia: o es vulgar oficio o es 
videncia de sonámbulo". 
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Aunque haya que oponer mu
chas reservas a esa actitud tan 
tajante y aunque hoy sepamos 
infinitamente más sobre la edu
cación, los amigos y el miedo 
intelectual en que Goya se mueve, 
parece evidente, desde luego, ese 
carácter de sueño alucinado, de 
casi inconsciente revelación que el 
Goya maduro vuelca sobre noso
tros a cada embate de la realidad 
crítica que le toca vivir dentro 
y fuera de sí mismo. 

Ahí está, también, junto a la 
bipolaridad que señalábamos 
antes, otra de las razones de su 
actualidad perpetua, pues noso
tros, inmersos también en una 
realidad que vive en permanente 
estado de tensión, en crisis cons
tante de los valores recibidos, nos 
reencontramos inconscientemen
te también como sonámbulos, en 
lo que Goya nos muestra, refle
jando la crispación de un mundo 
en transformación, la angustia 
de una desamparada soledad, del 
desamor o de la injusticia irracio
nal, en que una realidad que no 
hemos construido, nos sumerge. 

Algunas de las más intensas 
expresiones del arte de nuestro 
tiempo parecen movidas por ese 
ímpetu inconsciente, instintivo 
"sonámbulo" que Ortega señala
ba. Por eso Goya está siempre en 
el umbral de "lo actual". Su voz, 
irónica o desgarrada, gritadora o 
susurrante constituye un profun
do caudal para nuestro propio 
conocimiento. Pues la - cons 
ciente o inconsciente- maestría 
del pintor al desvelar impulsos y 
pasiones del hombre y la socie
dad, nos enfrentan, a nuestro 
pesar, con mucho de nosotros 
mismos, de nuestras violencias, 

de nuestros miedos y de nuestras 
contradicciones. 

Impresionismo 

Se ha hablado frecuentemente 
de cómo Goya anuncia el impre
'sionismo, al menos en lo que a 
la técnica se refiere, en algunos 
de sus aspectos. La libertad del 
pincel, la captación de la luz 
ambiente y el relativo desdén por 
lo representado al insistir, sobre 
todo , en los modos puramente 
visuales, constituyen uno de los 
puntos de partida del arte moder
no. Goya está ahí en ese umhral, 
como un avanzado de la moder
nidad por venir. 

1/"(/, , y 
. /' ~~!/"/ 
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Esto que es ya una especie de 
tópico repetido y aceptado, exige 
quizás algunas precisiones . Es 
evidente que Goya - y no sola
mente el Goya maduro- utilizó 
el pincel con libertad extrema. En 
La Lechera de Burdeos. una de 
sus últimas obras , el color está 
resuelto en toques divididos y 
superpuestos, de un modo que no 
puede menos que evocar a Re
noir. Bril~bs de telas y de joyas 
se vuelven, en su pincel, puros 
destellos luminosos que consu
men los contornos: lejanías y 
multitudes se deshacen en un 
chispofl'oteo de color que sólo en 
la síntesis visual de 'Ia distancia 
adquieren su pleno sentido espa
cial. Li devoción por Goya que 
del siglo XIX francés conoce, no 
es en el ámbito del impresionismo 
donde encuentra su mayor des
arrollo, sino en las generaciones 
inmediatas precedentes , en el ro
manticismo de Delacroix, o en 
el realismo luminoso que cultiva 
Manet antes de descubrir las suti
lezas del puro impresionismo . 

Goya,juntoa Velázquez - otro 
presunto impresionista- está 
presente en los orígenes del nuevo 
estilo, en la frontera entre la 
realidad vista en su plena y múl
tiple dimensión y la imprecisa 
complacencia de un decantado 
lirismo, que olvida la corporeidad 
de las cosas y hace sobrenadar 
so bre lo concreto los brillos em
briagadores de la's luces superfi
ciales y sus reflejos. 

En cualquier caso, la lección 
goyesca y su actualidad habrían 
de apoyarse más en los elementos 
de cierta violencia de segura 
intensidad, más que en factores de 
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sutil delicadeza ambiental, que su 
temperamento directo , nada refi
nado y só lo intuitivo , difícilmente 
podría brindar. 

El impresionismo goyesco no es 
si no una ficción de nuestros ojos 
que prendidos en el luminoso 
jugueteo de la pincelada epidér
mica , parecen olvidar la sólida 
estructura formal , que su tiempo 
y su formación reclamaban y que 
no llegó nunca a a bandonar. 
Goya mantuvo siempre su interés 
por ' el "estilo arquitectónico" 
que "se es tilaba" en Madrid 
hacia 1790, o aq uella primera 
devoción por las amplias compo
sic iones mon umentales poussi
nescas que atest iguan sus pintur'as 
de Aula Dei , y llega n hasta las de 
la Cueva Santa gaditana. 

Presencia del 
expreslOlllsmo 

Más evidente, en todos sus as
pectos y alcances, es la presencia 
del elemento expresionista, que 
tanto acerca muchas de las obras 
extremas de Goya a la. crispada 
sensibilidad de nuestros días . 
Goya ha comprendido muy bien 
cómo el "caricaturizar", es decir , 
el cargar ("caricare") el acento 
sobre lo que se quiere señalar, 
no falsea la realidad, sino que 
la intensifica. Como "caricatu
ras" se consideraron a veces sus 
Caprichos. Obras de vivo expre
sionismo, diríamos hoy de ellas 
y de tantas otras piezas de su 
producción. La realidad queda 
atrapada en lo que tiene de más 
singular, de más incisivo, de más 
irracional, es decir de más difícil
mente reducible a razón o a ar
quetipo. 

El pintor deforma lo que ve y 
conoce e intens ifica as í el valor de 
lo representad o, sustrayénd olo de 
su inmediata circunstancia tem
poral y anecdótica, para elevarlo 
a l plano de lo universal. Haciendo 
del hecho concreto proclama 
trascend en te, levantando la voz 
hasta el grito para que no se 
quede lo dicho en un puro relato, 
articulado y o lvida ble, sino que 
se clave en la conciencia con una 
violencia casi física. Quizás sean 
Los Fusilamientos del 3 de Mayo 
la culminación de este proce
dimiento. Un examen atento de 
Los Fusilamientos evidencia, si 
hiciera fa lta, hasta qué punto no 
hay allí una realidad vista, sino 
la expresión desgarrada, plástica 
y moralmente, de un juicio. 

El piquete de ejecución, rígido 
y sin rostro, en casi mecánica du
reza, es, anticipándose, una má
quina de matar tan irracional y 
deshuman izada como una cáma
ra de gas. Los muertos son trági
cos peleles , que, a pesar de que 
sus proporciones apenas son 
humanas y de que su sangre resul
ta de un vinoso carmín, que nada 
tiene de real, aparecen más estre
mecedores que si los viésemos 
realmente sangrantes, en una 
mesa de hospital. Los que aguar
dan la ejecución son también , en 
sus ¡Hoporciones y gestos, extre
mados y descoyuntados, algo 
voluntariamente aparte de la rea
lidad documental. El personaje 
central, con su blanca camisa 
deslumbrante y sus brazos abier
tos y alzados, se convierte en puro 
grito plástico. Las formas, abier
tas y divergentes, como una ex
plosión, y la cegadora claridad 
que irradia , sorbiendo y devol-
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viendo la luz que dirige el farol 
desde la sombra, hacen del lienzo, . 
y de esa figura 'en particular, un o 
de los más gloriosos anticipos de 
ciertas pinturas de nuestro tiem
po , que procuran por medios en
teramente plásticos, comunica r 
el grito, la desesperación o la 
violencia. Expresar, más que re
latar ; mover, más que informar. 

Aún más deformes en su inten
ción de comunicar la expresión 
de su desgarrado mundo interior , 
las Pinturas Negras, suponen ya 
el más ar rebatad o impresionismo. 
Estas terribles imágenes acompa
ñaron por algún tiempo la dra
mática so ledad del so rd o, que 
veía crecer a su alrededor el ren
cor y el odio de la feroz reacción 
fernandina, y sentía diso lverse las 
últimas esperanzas en el T riunfo 
de la Verdad y la Razón, que su 
irremedia ble condición de "ilus
trado" había sostenido, como 
una secreta y consoladora espe
ranza por debajo del sangriento 
fluir de los Desastres. 

Esos seres terribles, proceden
tes unas veces de la cultura 
literaria (el Saturno, las Parcas o 
la Judit) , de la historia (la Inqui
sición) o de la mitología popular 
(el Diablo cabruno, o la Peregri
nación milagrosa) se presentan 
ya, confusos y desjerarquizados, 
como monstruos de pesadilla, 
como habitantes del sueño. La 
serie grabada e inconclusa de los 
Disparates, llamados también 
Sueños, expresan bien esa onírica 
fluctuación a que el viejo Goya 
se entrega anunciando el . su-o 
rrealismo de nuestro tiempo. Pero 
en ese mundo de los sueños no 
todo ha de ser atormentado. En 
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los Disparates afloran temas de 
la juventud del pintor (el pelele , 
el baile), que evocan, aunque 
ahora en clave grotesca, motivos 
de los Tapices o de los Caprichos. 
En esa dirección hay seguramente 
que entender mucho de lo que la 
Tauromaquia, también de vejez y 
obra casi contemporánea, pre
senta. 

La Tauromaquia: 
sueños juveniles 

A pesar de su tono sereno, de su 
aire a veces festivo , debemos 
pensar la Tauromaquia como 
fruto también del sueño, de la otra 
dimensión del sueño o del ensue
ño, que hace aflorar los recuerdos 
de antaño, instantes aquellos en 
que se vivió la felicidad. Sueño 
real o voluntaria evocación enso
ñadora de añoranzas de lo vivido, 
al modo de esos "revivals" que 
el frenético ritmo de nuestro tiem
po impone a músicas o espectácu
los, Goya "revive" en lo mejor 
de la Tauromaquia sus sueños 
juveniles. 

Es significativo que muchos 
de los toreros evocados (Mar
tincho, Juanito Apiñani, Maria
no Ceballos, la Pajuelera) sean 
los famosos de su juventud, los 
admirados en su Zaragoza, tan 
remota en la memoria, o en sus 
primeros años madrileños, reple
tos de ilusiones . Unidos subcons
cientemente a la añoranza de un 
mundo distinto, valen en su obra 
como la evocación de una canción 
ya olvidada, como aquellas imá
genes cinematográficas a cuyo 
hechizo se reconstruyen en nues
tra conciencia vivencias de otro 

tiempo que imaginamos más di
choso. 

Aún hay una última dimensión 
de las artes en las que Goya tiene 
algo que decirnos , y en la que se le 
ha visto como un avanzado, como 
un anuncio de otros tiempos. 
Cuando en nuestros días se ha 
hecho explícita desde muy diver
sos ángulos la dimensión política 
del arte, cuando se ha clamado 
por la necesidad y aún la exigen
cia de una presencia batalladora 
del hecho artístico en las trinche
ras de las confrontaciones socia
les, o ante la violencia movida 
por los excesos del poder, ta m
bién Goya ha tenido algo grave 
y grande que decir , desde su 
terrible fidelidad a lo humano , 
desde su anclaje lejos de toda 
bandería . Desde su posición es
cogida de testigo del dolor y acu
sador de la violencia, venga de 
donde venga, Goya da una so
berbia lección de verdadero arte 
político, es decir , de arte al ser
vicio de la co.nvivencia de los 
hombres. Su mensaje más vivo , 
como llamada a las generaciones 
sucesivas, está quizás en las lá
minas angustiosas de los Desas
tres de la guerra, con su desfile 
de violencias y muertes , con sus 
irracionales alardes de salvajismo 
que a nada conduce sino a la 
oquedad terrible de una nada 
donde se sepultan las palabras 
vacías, las retóricas verbalistas, 
las trampas engañosas con que 
se nos arropan tantas ve<;es los 
más torpes impulsos del ansia del 
poder y la codicia. 

Los dos hombres que, en una de 
las más espantosas pinturas ne
gras, se g'olpean ciegamente, solos 

21 

y encenagados, con violencia irra
cional y salvaje, so n la más 
terrible . imagen-amenaza de la 
guerra. Contra ella clama; contra 
su inútil sin sentido. 

y desde su amarga experiencia 
de hombre envejecido en el dolor 
y la soledad, esa estampa de la 
ceguera por siempre como una 
'acus¡¡,ción admonitoria, como 
una llamad.a desespera nzada para 
que al hombre se le devuelvan , 
como otro po~ta de nuestros días 
pedía, los atributos de su huma
nidad: "la paz y la palabra" . • 

G OYA 
aprichos -Desas/res- Tauromaquia -Dispara/es I 
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A partir del 12 de enero, en el M useo de Albacete 

Exposición de Grabado Abstracto 
• Ofrecerá obra de 12 artistas españoles contemporáneos 

Una Exposición de Grabado Abstracto Español, integrada por 
85 obras de 12 artistas contemporáneos, se ofrecerá a partir del 12 
de enero en el Museo de Albacete, dentro del Programa de acción 
cultural err la provincia . Alhacete será la primera capital donde 
podrá verse esta muestra, tras su presentación en Cuenca, en junio 
del año pasado, donde se formó esta colección, a partir de los 
fondos del Museo de Arte Abstracto Español -propiedad de la 
Fundación Juan March-, y otros adquiridos por esta institución. 

La Exp os ició n fue formada 
recien temente por la Fundación 
Juan March , una de las insti tu
ciones tlue . j unto a l M inisterio de 
Cu ltu ra. la Junta de Comuni
dad es de Cas tilla- La Ma ncha. la 
Diputación Provincial y el Ayun
tamient o de Albacete . desa rro lla
rá n a lo largo de d os cursos e l 
citado Programa "Cultura l Alba
cete" en la provincia . 

"Graba do Abstracto Españo l". 

tlue permanecerá a bie rta en e l 
Museo de Albacete hasta e l 
próxim o 12 de febrero, posee un 
ca rácter did áctico. pa ra una 
mayor ap reciac ió n d e es ta 
modalidad gráfica del a rte 
es pañol co ntemporá neo. tlu1 zá 
men os conocida tllle la pintura y 
esc ultura. Con este fin .. cada 
a rtista representado en la muestra 
va acompañad o de un panel 
exp licati vo. co n te xtos - ela bora-

" Antroporauna" (1970), de Manuel Millares 
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dos por el crítico de arte y ca te
drátic o de la U ni versidad 
Complutense Julián Gállego
tlue incluyen una sem blanza bio
gráfica y un co mentario de la obra 
de cada a rtista. 

Los d oce a rtista s represe ntados 
en la muestra so n los siguientes: 
Eduardo Chi ll ida (San Sebastián. 
1924): J osé Guerrero (Granada. 
1914): Ju a n Her ná nd e7 Pijuán 
(Barce lo na. 1931): Manuel MilIa
res ( Las Palmas de Gran Canaria . 
1926. Madrid. 1972): Manuel 
Mompó (Valencia, 1927): Pa blo 
P a laz ue lo (Madrid. 19 16): 
Gerardo Rueda (Madrid. 1926): 
Antonio Sa ura (H lIesca. 1930): 
Eusebio Sempere (Onil , Ali
cante. 1924): Antoni Tapies (Bar
celona, 1923): Gustavo To rner 
(Cuenca. 1925), y Fernando 
Zóbel (Manila. -Filipinas-, 1924). 

Libro sobre 
Arte Abstracto 

En la orga nización y montaje 
de es ta Exposición se co nt ó con e l 
asesoram ient o de G ustavo Torner 
y Ferna nd o Zóbel, d os de los 
a rtistas represe nt ados en la 
muestra y fund ad ores, junto con 
Gerardo Rueda , del Museo de 
Arte Abstracto Español, de 
C uenca . 

Aco mpaña a la Exposic ió n un 
libro so bre Arte Abstracto 
Español. que ha editado 
recientemente la Funda~ón Juan 
Ma rch . En él se analiza gran parte 
de los fondos de su colección 
itinerante de "Arte Españo l 
Contemporáneo", así como otros ' 
del M useo de Arte Abstracto 
Español. 
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Los artistas 

Sobre los doce artistas representados en esta colectiva de obra gráfica, que en su mayor parte 
pertenecen a la llamada "Generación Abstracta Española de 1960", ha escrito Julián Gállego: 

CHILLIDA 

Dinamismo interno 

Sus primeras escu lturas recuer
dan instrumentos de tra bajo 
ag ríco la o pesquero: forjadas en 
hierro, sus agudas puntas evoca n 
rejas de · arado. Más adela nte 
ha usado el materia l fundido, el 
minera l tallad o, la incrustación de 
meta l en piedras, etc. En cua l
quiera de esos materiales , las 
fo rmas de las esculturas de 
Chillida nos impresionan por algo 
que cabría .llamar su 'dinamismo 
interno . 

GUERRERO 

Pintura "actuante" 

Desciende l! la vez de lo 
inteligente y de lo instintivo, de lo 
"gestual" y de lo constructivista. 
Se sitúa en un lugar propio de la 
pintura moderna española : el de 
una pintura a: la vez "actuante" 
(aclion painting) y medida, en la 
que el color tiene una importancia 
primordial. Este concepto lim
p.iamente cromático de su arte 
hacede\Guerrero,. un ejemplo para 
la "Generación de los Oche.nta". 

'. ~.~---¡.' . • lW 

~. " ., .~ "',1 JI "t .. 
HERNANDEZ 
PlJUAN 
Conceptista e irónico 

Desde los 25 a ños, a prox ima
. da mente, ado pta una pos ició n 
a ntitradicio na l a bstracc io nista 
relacionada co n los movimiento~ 
"support-surface", pero en d onde, 
co n cierto to no en tre co nceptista e 
irónico, aparece n de vez en 
cua nd o fragmentos figurativos . 

Hernández Pijuá n ha dicho que 
"mi preoc upación es por el espa
cio plástico: a islar objetos o 
formas rea les, con el intento de 
dar les gra n realismo". 

MILLARES 

El objeto-cuadro 

Desde la Fundación, a la que él 
contribuye, del Grupo "El Paso", 
en Madrid en 1957, Millares se 
aparta decididamente ' de la 
pintura figurativa y se siente 
atraido por el expresionismo 
abstracto y por el deseo de 
reempla za r la s técnicas 
tradicionales por otras, más 
bruscas e intuitivas, haciendo que 
el vehículo de la emoción 
creadora sea el objeto-cuadro y 
no las capas de pintura. 
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MOMPO 
El más figurativo de los 
abstractos 

El bla nco de las viviendas y 
saUnas parece haber cuajado en 
los fondos de los cuadros de 
Ma nuel Mompó . So bre esa capa, 
a la vez lumin osa y consis tente , 
Mompó esparce sus signos , más o 
menos figura tivos, como punt os, 
rayas, á ngulos de vivos co lores. 
Esa fu sión insepa ra ble de lo 
cas tizo y lo irlternacional ha sid o 
la principal virtud de la escuela 
va le nc iana . 

PALAZUELO 

La importancia del negro 

Es un artista reflexivo hasta la 
angustia, meticul oso en sus 
esquemas hasta la obsesión, 
fil osófico en sus planteamientos 
hasta lo teosófico . El negro ocupa 
un lugar fundamental en su 
pintura : es algo así como el vacío 
en la escultura, la nada de la que 
emerge lo creado , la noche de la 
que, poco a poco, va saliendo la 
luz. Sus cuadros no nos causañ 
una sensación deprimente , 
pe s imista, sino positiva. 
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RUEDA 

A rqui teclO-escultor-pin tor 

Dentro de la similitud que 
pued a habe r entre artistas de la 
llamada Generación Abstracta 
Española de 1960, recogida pocos 
a ños más ta rde en el Museo de 
C uenca, el co ncepto del arte de los 
cofundadores de este Museo 
- Zóbel, Torner y Rueda- , se 
revela todavía más un ísono 
d e ntr o d e s us normale~ 
difere ncias de temática, técnica y 
es tilo. Los tres son arq uitectos
escult ores-pi ntores. 

SAURA 
Adefesios demasiado 
humanos 

La visión crítica y ágresiva de la 
vida moderna , característica de la 
obra de Antonio Saura, le da una 
virulencia especial. Toda ella es 
como un chisporroteo de muecas 
y actitudes dominantes o insi
nuantes, po r parte de estos 
homúnculos grotescos, adefesios 
demasiad o humanos. Saura fue el 
principal animador de "El Paso"; 
no sólo por sus piniuras, sino con 
sus textos, de un pronunciado 
tono dadaísta . 

SEMPERE 
La fluctuación de lo 
inmóvil 

La técnica de Sem pere se basa 
en el juego de líneas para lelas que 
se co rtan con otras pa ra lelas , 
formando "aguas " o "moaré". La 
hab ilidad del artista es tá en hace r 
que la si tuació n de inm ovi lidad 
en que vemos su cuadro nos 
provoque instantáneamente una 
impresión nuctua nte. Sus obras 
nos dirigen inmediata mente a una 
memoria óptica, la de nuestras 
propias ex periencias a l con tem
plar la Na tura leza. 

TAPIES 

La expresión de la materia 

Funda a los 25 años la revista 
Dau al Set~ en 1948 ( ... ). En 1950 
va a París y entra en contacto co n 
lo que suele llamarse "Otro Arte", 
tendencia que sitúa lo esencia l de 
la obra pictórica en la materia de 
que está compuesta . Tápies ya no 
busca perfiles que reproduzca n 
los objetos o las facciones. Lo que 
trata de lograr es que la textura 
del cuadro sea de una materia rica 
y expresiva. Busca el acercamien
to a lo real a través de esa textura . 

24 

TORNER 

Glosas humanistas 

Torner es, con Zóbel y Rueda, 
fundador de l Museo de Arte 
Abstracto Es pañol en su ciud ad 
nata l. Dotado de una gran 

'sensibilidad para las ca lidades de 
tex tura y est rl:lct ura de las cosas, 
de una mente cla ra y ma temática . 
de un se ntid o muy seguro de la 
co mposició n en el espacio. sa be 
cimentarlos en una cultura 
humanista , de la que sus obras 
so n, a veces, co mo glosas o me
ditaciones. 

ZOBEL 
La infinidad del espacio
tiempo ' 

Zóbel es uno de los artistas más 
innuyentes de su generación. Sus 
cuadros merecen exactamente el 
calificativo de . abstracros, pero 
nunca el de no-figura tivos, ya que 
el autor parte de una visión 
normal de la realidad que le 
rodea , de la que va eliminando 
datos y detalles, hasta encontrar-
se. por así decir , al borde de la 
nada, o para ser más expresivos, I 
de un vacío que evoca la infinidad ' 
del espacio-tiempo. 
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Música 

Ciclo sobre 
"Los instrumentos 
de viento: la madera" 
• Intervienen ocho solistas y un quinteto 

El 3 de enero finali za. en el 
sa lón de ac tos de la Dirección 
Provincial de Cu ltu ra. de 
Albacete . el Ciclo de conciertos 
dedicado a "Los instrumentos de 
viento: la madera ". segundo de los 
organizados en dic ha capita l por 
el programa "Cultural Albacete" 
con un ca rác ter. monográfico. 
Iniciado e l pasado diciembre . es te 
c icl o. integrado por cinco 
conciertos. viene siendo ofrecido 
P9r ocho destacados so listas y un 
quinteto. y se ha organizado con 
objeto de proporcionar un mejor 
conocimiento de los timbres 
instrumen tales que componen la 
(Hquesta sinfónica moderna y. 
concretamente. la sección . de la 
madera. 

Cada uno de los cinco 
concier tos del c icl o se ha dedicado 

Programa del ciclo 

El programa del cicio. celebra 
do a las ocho de la tarde y con 
entrada libre. es el siguiente: 

6 de diciembre de 1983 
• 1.A FLAUTA 

(Obras de J. S . Bach. W. A. 
Mozart, Schubert y Fauré). 
José Moreno, flauta. 
Rogelio Gavilanes, piano. 

13 de diciembre de 1983 
• EL OBOE Y EL CORNO INGLES 

·(Obras de G. Sammartini . Mo
zart, Hindemith, F. Foret y 
Saint-Saens). 

Miguel Quirós, oboe y co rn o 
inglés. 
Esteban Sánchez, piano. 

a la audición de un instrumento 
de dicha modalidad. acompañado 
siempre de l piano . a excepción de l 
último concierto. que será 
ofrecido por el Quinteto de 
Viento del Conservator io de 
Madrid yen e lque sonarán cuatro 
de los denominados instrumentos 
de "madera" (la flauta. el oboe. e l 
clarinete y el fagot) y uno - la 
trompa - perteneciente a la 
sección del "metal". 

Al poder escuchar cada 
instrumento por separado. es te 
cic lo permite. a la vez que una más 
profunda apreciación y comp ren
sión de los diversos instrumentos 
que compone n la orquesta . 
acercarse a una riquísima litera
tura mu sical de no frecuente 
audición. 

20 de diciembre de 1983 
• EL CLARINETE 

(Obras de Weber. Brahms. 
I'oulenc. Debussy y Ross ini). 
Adolfo Garcés, clarinete. 
Josep Colom, piano . 

27 de diciembre de 1983 
I!I EL SAXOFON 

(Obras de B. Heiden. A Jolivet, 
P. Iturra ld e y E. Granados
Iturra ld e). 
Pedro Iturralde, saxofón 
soprano. a lt o y tenor. 
Agustín Serrano, piano. 

3 de enero de 1984 
• EL QUINTETO DE VIENTO 

(Obras de Mozart , G. Balay . 
A. Gorostiaga, A. Vivaldi, E. 

Bozza y A. Reicha). 
Quinteto de Viento del Conser
vatorio de Música de Madrid. 
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Los intérpretes que han 
int ervenido en los cuatro 
primeros conciertos del cic lo son 
José Moreno (la flauta). Miguel 
Quirós (el oboe y corno inglés) . 
Adolfo Garcés (el clarinete) y 
Pedro Iturralde (e! saxofón); en 
dúo con los pianistas Rogelio 
Gavilanes, Esteban Sánchez, 
Josep Colom y Agustín Serrano, 
respectivamente. El Quinteto de 
Viento del Conservatorio de 
Madrid que cerrará el ciclo el día 
3 de enero, está integrado por 
Antonio Arias (flauta) , Miguel 
Quirós (oboe) , Máximo Muñoz 
(clarinete). Vicente Merenciano 
(fagot) y Miguel Angel Col
menero (trompa) : 

Ta l como se indica en e l folleto
program,¡ editado con motivo de 
este cic lo. ' la denominación de 
instrumentos "de madera" es una 
de tantas imprecisiones que . 
heredadas de la evo lu ción 
histórica , siguen utilizándose. y 
por e ll o la conservamos. El 
térml no 1IIllllera eng loba 
instrume ntos de tubo metálico. 
como la flauta tr~vesera o el 
saxofón. Además. desde un punt o 
de vista má s científico. tal sección 
no es tan s iquiera homogénea: las 
flautas producen el sonido es tre
ll ando e l sop lo de aire contra un 
bisel. mientras que los demás 
instrumentos de la sección lo 
consiguen haciendo vibrar una o 
dos lengüetas. Instrumentos de 
lengüeta simp le son el clarinete y 
el saxofón. y de lengüeta doble el 
oboe. e l corno inglés y el fagol. 

Junto a la trompeta, el 
trombón y la tuba, la trompa 
- q ue se une a l cuarteto de 
madera en e l último conc ierto del 
ciclo - constituye la secc ión del 
me/al, en la que e l so nido se 
engendra por las vibrac iones de 
los lab ios del propio intérprete , 

En páginas sig uientes se da un 
extracto' de las notas al programa 
de cada un o de los conciertos que 
integran el cic lo, que han sido 
redactadas por el crítico musica l 
Antonio Fernández-Cid, repro
ducida s en el folleto del mismo. 
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La flauta: 
De Bach a Fauré 

El orige n de la flauta y. cn 
ge neral. de los instrumentos de 
madera. es muv remoto : 
podriamos afirmar 4ue prehistó
rico: cuando el hombre descubre 
que puede producir son idos 
sop lando por e l extremo de un 
hueso vacío. una ca ña. un cuerno . 
Los perfeccionamientos y evo lu 
ciones s uces ivos na cen al perforar 
agujeros e n e l tubo que se ta pan 
con los d ed os. En tiemp os tu vo un 
gran predicamento - recuperado 
en el presente a l servicio con 
a uten ticidad de las músicas 
pre té ritas- la .l/aUla de pico , en 
sus diversas variantes. pero la 
flauta que en esta ocasión se 
presen ta. la de signo común en las 
formaciones ac tuales sinfó nicas. 
es la flauta !ra l'esera . cuyo 
nom bre su rge po r utilizarse de 
través. horizon talm ente . El 
a nteced ente es también a ntiqu í
simo, co n reflejo en remotas 
esculturas d e egipci os y hebreos. 

La fla uta es un instrumento de 
vient o que . construid o e n madera 
o meta l - ge nera lment e e n es te 
últim o (algún a rtis ta. como Jean 
Pierre Ra mpa l, la utiliza de 
oro)- pertenece a l grupo de 

~&f+'*,~ 

madera . Tiene un tubo cilí ndrico 
abierto en su extremo inferior. El 
instrumentista acerca las dos 
extremidades de la boca y con t rae 
los labios para sop lar en un 
agujero y formar una co lumn a de 
aire desde esa embocadura . La 
presión es regulable . La flau ta 
moderna permi te la esca la 
cromática comp leta, con 
característ icas de agi lid ad y 
posibilidades tan incisivas co mo 
dulces . En la evo lución del 
instru mento fue decisi vo e l 
músico bávaro Teoba ld o Boehm. 
é l mismo gran flautista . que en 
1832 rea li7ó mu ltitu d de p ruebas 
y experiencias hasta llegar al 
sis tema de tubo. llaves v cabela 
idóneos . . 

Esencial en las 
orquestas 

Hay va rias c lases de flautas: 
desde la contrabajo. la más 
amp lia y grave. has ta el flautín . 
leve y corto de tamaño y agudo de 
so noridad. aunq ue e l modelo 
básico . e l normal. es el que se 
emp lea en este conc ierto. 

Los intérpretes 

José Moreno, mur c ian o, 
es tudió en e l Conserva torio 
Superior d e Barcelona con 
Reixac h. obte niend o los premios 
d e hono r de fl au ta y música d e 
cámara. En 1962 fue becad o po r 
la Fundación Juan March para 
ampliar estudios en Munich . Es 
profesor de la Orquesta Sinfónica 
de la RTV E desde su fundación. 
así com o del Quinte.to de Viento. 
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La flauta es instrumento 
esencial en las orq uestas. Para e lla 
se escribieron pentagramas 
decisivos. Bas tará . aparte de los 
co ncie rt os es pec ia les. que e l 
aficio nad o recuerde int ervenc io
nes caracte rísti cas. como en las 
si nfo nías PaslOral y Sép!ima de 
Beetho ve n. Primera d e Brahms. 
La SieslG del Fauno de Debussy. 
f)afi1is y Cloe de Ra ve l. Salom é 
de Strauss. e l Capricho Español 
de Rimsk y Ko rsakoff. .. 

En el programa del primer 
concierto de este c iclo fig ura n 
dos so natas de Juan Sebas t ián 
Bach. que siempre acomodó su 
inspiración a los medios disponi
bles y mostró espec ia l interés por 
la flauta. 

También M07.art r ind e cult o a 
la flauta . ins trumen to por e l que 
ac usa un particular interés en los 
años 1778 a 80 . ya rebasados los 
vei nt e suyos. 

Es s iempre en Franz Sc hubert 
una constan te la proximidad esp i
ritua l, como' punto de partida, a 
sus lieder o canciones de concier
to. En distintas ocasiones son 
base para obras de cámara, como 
en el caso del Cuarteto La Muerle 
y la Doncella, o del Quinteto de 
La !rucha. 

El concie rt o se redondea con 
tres piezas de Gabriel Fauré. un o 
de los composi tores franceses más 
represe nta ti vos, puente en tre el 
sig lo X IX y el n ues tro. con tinua 
dor de una línea román tica. 

y flauta solista. 
Rogelio Gavilanes cu rsó sus 

es tudi os e n el Rea l Conservatorio 
S uperi o r de Música de M ad rid , 
bajo la direcc ió n de Antonio 
Lucas M ore no y J osé C ubiles, y 
o btu vo los premios de música de 
cáma ra y de virtuosismo de pian o 
de dich o centro. Actualmente es ' 
profesor en la Esc uela Superior de 
Canto de Madrid . 
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El Oboe 
y el Corno Inglés 

El origen lejano del ohoe es la 
chirimía. Tiene un tubo de forma 
cónica. con pabellón final ligera
mente aca mpanado . El invento 
decisivo se atribuye al francés 
Jean H otteterre. Nace en los 
finales del XVII. Está construido 
en madera y tiene una lengüeta de 
doble caña. Su nombre surge del 
origen galo . "haLll-bois". y como 
oposición al "hasse-bois". 

Son . pues. , cerca de tres los 
siglos de ex istencia en los que se 
ha pasado desde las dos llaves 
iniciales hasta las catorce. La 
extensión es. hoy. muy amplia. El 
son id o resulta característico. con 
timbres pastoriles. una cierta 
nasalidad y un color inconfun
dible. con lejano recuerdo al de 
una gaita es tilizada . 

Ya hay precedentes en la 
antigüedad. con reflejo en 
monumentos sirios y egipcios. 
Desaparecido un tiempo. con la 
Invasión de los bárbaros. se 
reintrodujo por los árabes yen las 
Cruzadas. Después . en los siglos 
XV Y XVI hay una gran variedad 
de instrumentos de doble caña . 
pero ya queda indicado cómo su 
carácter actual tiene punto de 
partida francés. 

Una variante del oboe . algo 
más amp li o de tamaño. una 
quinta más grave en el sonido. es 
el ('orno inglés. Y todavía tendría 
que recordarse . otra , hoy en 
desuso. de sonorid ad intermedia 
entre oboe y corno inglés : el ohoe 
de amor, que gustamos en 
forinaciones pretéritas y cuando 
se incorporan a la orquesta en 
oratorios como La Pasión según 
San Mateo de J. S . Bach. 

El oboe es irreemplazable en la 
orquesta. Beethoven lo utilizó 

mucho, con e,pecia l relieve en las 
Sinfonías Heroica, Pastoral y 
N(}\'ena, y es predilecto de los 
impresionistas franceses. 
Debussy y Rave!. Sirva de 
ejemp lo 1. 1' TO/l/heal/ de 
COllflerin. de este último. Abre el 
programa de este segundo 
concierto una sonata de corte 
clásico. distribuida en 'cuatro 
tiempos. de Giuseppe Sammar
tini. hermano de Giovanni 
Battista. conocidos respectiva-

Los intérpretes 

Miguel Quirós nació en 
Granada y es tudi ó en los 
Conserva torios de Granada. 
Córdoba. Pamplona y Madrid. 
Ha dado conci<:rtos en diversos 
países de Europa. Ex-profesor del 
Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla. lo es 
actualmente del Real Conservato
rio Superior de M úsica de 
Madrid. 

Esteban Sánchez, nacido en 
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mente por "el londinense" y "el 
milanés". hijos de oboísta, en 
tradición' que hereda el 
compositor aquí seleccionado. 

S igue Mozart, en la madurezde 
su genio, con la Sonata en fa 
/l/aror. para oboe y piano, 
que es un exponente má~ de su 
versatilidad para acomodar la 
inspiración a los más diversos 
vehículos. 

Paul Hindemith. compositor. 
director de orquesta. cu lti vador 
de la viola. dominador también de 
instrumentos de viento. es uno de 
los músicos más só lid os del 
paisaje alemán y cubrió toda la 
mitad de nuestro sigl o con una 
obra aguda y original en sus 
líneas . con apoyo firme en la 
mejor tradición contrapuntística. 

Sigue Felicien Foret. autor de 
Pastores r Ritmos Campestres, 
dos 'páginas contrastadas por 
e l tan diverso carácter rítmico. 
aunque fieles al título evocador 
para e l que e l timbre del oboe 
puede ser el vehícu lo más 
i nd icado. 

Por fin. Saint-Saens, con una 
"Sonata" 4ue es fiel reflejo de esa 
morbide7 y distinción melódico
expresiva. ese refinamiento en el 
curso peculiares en un artista cuya 
calidad se minimiza a veces, 
considerándo le músico menor, 
cuando tantas m uestras de clase 
ha rendido a la causa del arte. 

Badajoz. estudió Piano en el 
Conservatorio de Madrid, con 
Premio Extraordinar io Fin de 
Carrera, y posteriormente ampli ó 
sus conocimientos musicales en 
París y Roma . Entre o tros, ha 
ob tenido el Primer Premio de 
Virtuosismo de la Academia Sta. 
Cecilia, el "Alfredo Case lla" de 
Nápoles, etc . Actualmente es 
Profesor de Piano del Conserva
torio Profesional de M úsica de 
Badajoz. 
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El Clarinete 

Co n la na uta y el oboe 
co mpl eta e l c lar inete la tril ogía 
can/ab ile, a ún sin desco nocer las 
pos ibilid ades de l fago t. de l gr up o 
de madera en las o rquestas, El 
cla rinete t iene fo rma de t ubo 
ci línd rico . que se ensa nc ha e n 
forma có nica e n e l ext remo 
o puesto a la emb ocadura. co n 
le ngüeta s imple. por la que se hace 
vibra r el tubo . El tubo tiene va rios 
aguje ros. que se a bren o cierra n 
po r un llavero. El precede nt e 
leja no se enc ue ntra en los auloi de 
los a ntig uos griegos . El cread o r e 
impul so r d ecis ivo f u e e l 
co nstr uc t or a le m á n J o ha nn 
Denner. que lo desa rro lló hacia 
1.700 , De nuevo ha de reco rd a rse 
co m o_ a ntecedente el ca ram ill o . 
L os c lar in e t es mo d e rn os 
e mplea n de qu ince a ve inte llaves. 
El c la r inete no só lo es pa rte 
fund ame nta l e n la o rques ta . sin o 
que en las fo rmac io nes de vie nt o. 
en las Ba ndas de música. oc upa la 
mi sió n bás ica . reemplaza e n 
bl oque a l g rup o o rq uesta l de los 
vio lines y tiene co nfiad o el 
co metido can/ahile. S u so nor i-

Los intérpretes 
Adolfo Garcés, zaragoza no, 

reali zó sus estudi os musicales en 
el C o nserva to ri o de Madrid , co n 
Premi o de M úsica de Cá mara y 
Primer Premio Ex trao rdinario de 
Clarinete. Ha realizado cursos de 
perfeccionamiento en Francia, 
Bélgica y Alemania y actualmente 
es Cla rinete So lista de la Ba nda 
Municipal de Madrid, de la 
Orquesta Sinfón ica de Madrid 

dad. que de ber ser pastosa . dulce . 
d lida y ex presiva . tiene só lo e l 
peli gro de conve rtirse en hirient e 
en la tes itura ag ud a . En la ac tua li 
dad . hay grupos só lo de clar inetes 
que. de una pa rte. e m plean 
recu rsos y so no r idades muy lejos 
de los precede ntes clásicos y. de 
otra. brind'an la ocasió n de 
esc uc har a toda un a va riada 
fo rmació n. a toda la "fam ilia " de 
la es pec ia lidad : desde el cla rinete 
agud o. o requint o . has ta el 
cla rinete co ntra baj o. que ra ra s 
veces se utiliza . a unq ue sí e n las 
o rques ta y co n el e n S í be mo l. e l 
bajo. 

Weber, entusiasta 
del clarinete 

Podría n se r mú ltiples los 
ejem pl os de so los co nfiados en el 
pa no ra ma si nfó nico a l c la rin ete. 
apa rte de reco rd a r q ue es 
protago ni sta e n dos de las más 
be llas o bras de cá ma ra de M07a rt 
y Br a hm s . los r es p ec t ivos 
"Q uint etos ". en los que da s u V07 
a l c uarteto de cue rd a. 

Josep Colom, n ac ió e n 
Ba rcelo na , C ursó sus es tudi os e n 
e l Co n se r va t o ri o S up e ri o r 
M unicipa l de su ciud ad na ta l y e n 
la Eco le No rma le de Mu sique de 
Pa rís. Entre otros ga la rd o nes. ha 
o btenid o los Premios Beethove n 
y Sc ria bin de Radi o Nacio na l. y 
los Internacio nales de Epina l 
(Fran c.ia 19 77 ) y " Pa lo m a 
O 'S hea ", de Santand e r. 1979, 
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La Sinfonía en M i bemol de 
M oza rt, la Tercera de Bra hms, la 
Quinta de Tchaikovsky, el Capri
cho español de Rimsky, puede n 
representa r a tantas y ta ntas otras 
mencio nes, aunque el re perto rio 
elegid o pa ra es te co nciert o es 
ha rt o característico y deja muy 
cla ras las pos ibilid ades del ins
trumento. 

F ue Ca rl os Ma ría We be r. e l 
co mpos ito r a lemá n co nsid erad o 
co mo pad re del nacio na lismo 
lír ico de su pa ís, un c la ro 
ent usiasta del c lari nete . En s u 
Gran dú o ('(}!1certanle, en el q uc' el 
p ia no es muc ho más qu~ un a poyo 
para e l instrumen to de viento . 
hace que és te brille e n todas sus 
posibilidades. co mo ve hícul o 
cla ro y ex pres ivo. 

Busca J o ha nn es Brah ms. si 
ava nza mos po r e l siglo X IX sin 
a ba nd o na r la pa t ria germa na. e l 
t o rn asol. las br umas . las 
d e l ica d e7as exp resi vas . no 
exe ntas de un cIert o c lim a 
mela ncó lico. de una nos ta lgia de 
la q ue es mode lo insuperado su 
fa moso Quil1le/o , La SO l7a/{f 

primera de la o pus 120 es o bra 
mu y madura. de última é poca, 
sere na y co n e l va lo r del co ntras te 
e n los ti empos ce ntra les . 
En los cua tro movimie nt os se 
ad vie rte el res peto a la gra n for ma 
heredada de l c las ic ismo. 

Preced id a por la SOl7a/{f de 
Fra ncis Po ule nc. desa rro llada en 
tres tiem pos. renejo de la ca lid ad 
de un m úsico a ba ndo nad o muc ho 
tiemp o inj usta ment e. cua ndo una 
se rena a udició n de lo que es s u 
he re ncia nos hace ve r la a lta 
ca lidad a rtí sti ca del mensaje. 
pasa mos a la Primera rapsodia , 
de C la udia Debussy . fund a me n
ta lmente cla rinetí sti ca . 

La cota virtu os ista más a lta del 
progra ma se a lcan za co n la Il1I ro 
duccio!1, lema \' \'ariacio!1e.l' de 
Giaco mo R oss i~ i, En ella res pla n
d ece e l c u rso af ili gra na d o. 
a nimad o co n a la rd es meca nic istas 
pa ra le los a los voca les de las . 
" primad o nnas". q ue po ne n a 
prueba la s pos ibilidades de l 
clarinete. 
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El Saxofón 

N o figura el saxofón en la 
nómina de los habituales instru
mentos que se integran en una 
orquesta de formación sinfónica , 
aunque sí en las bandas de música 
y los grupos de viento, donde 
puede cubrir la misión de lo s 
violoncellos y en parte de las 
violas dentro de aquéllas. Tam
poco, en el fondo, a los efectos 
visuales - y como la mayoría de 
las nautas de hoy, que apenas 
utiliza n la madera y sí el metal 
puede llamarse instrumento de 
madera , pero, en cambio, lo es 
por el general encasilla miento y 
pertenece al grupo que se brindó 
en este ciclo de conciertos. 

El saxofó n, por ello , es un ins
trumento del grupo de los clari
netes, inve ntado , según la mayo
ría de los autores y desarrollado 
para todos los comentaristas, 
por el constructor belga Adolf 
Sax, que le da el nombre. Su defi
nitiva configuración, tal y como 
llega hasta nosotros, es, por ello, 
la más próxima: de 1840. El tubo 
es cónico. La boquilla , como la 
del clarinete. La forma, curvada. 
El sonido, intermedio entre la 
madera y el metal, con recuerdos, 
en momentos, al clarinete, pero en 
otros, a la trompeta, sin olvidar 
conexiones con la nauta grave en 
las emisiones dulces, y con el 
violoncello en períodos ligados y 
cantabiles. 

El saxofón, como el clarinete, 
ofrece múltiples variantes , en 
tamaños y color, en agudeza de 
timbres o gravedad de ellos, yen 
carácter: los hay sopraninos, so
pranos, altos, tenores , barítonos 
y bajos . Tres de ellos, el soprano, 
alto y tenor, son utilizados por 
Iturralde, indudable especialista 
que puede brindar las dos vertien
tes características del saxofón; 
porque si cabe emplearlo en la 
música culta - y hay ejemplos 

de inc lusi'ón en las orquestas 
de tanta entidad como pueden ser 
el "Viejo castillo ", de los Cuadros 
de una exposición o el Bolero de 
Ravel - es uno de los instrumen
tos rey en el mundo del "jazz" y la 
improvisación, al que se ace rcan 
a lgunas de las obras elegidas en 
este programa. 

Bernard Heiden es el autor de la 
Sonata para sa.'W 0110 r piano. 
Americano de origen alemán, 
nació en Frankfurt en 1910 y res i
de en los Estados U nidos desde 
1935. Dos años después compone 
la so nata en la que, a lo largo 
de sus tres tiempos, queda palpa
ble la huella de las enseñanzas 
de quien fue su ilustre mentor , 
Pa ul H indemith. El estilo es 
neoclásico . Interesante el juego 
contrapuntista. 

Entre los compositores france
ses de nuestro siglo, destaca la 
personalidad de André Jolivet , 
nacido en 1905. El curso de su 
Fantasia-Impromptu, para saxo 
alto y piano , es nuido , tanto como 
la escritura . 

De Pedro Iturralde es una grata 
Peq~eña ezarda para saxo a lt o y 
piano, buena ocasión para mos
trar su nexibilidad expresiva. lo 

Los intérpretes 

Pedro Iturralde, nacido en 
Falces (Navarra), cursó la carrera 
de Saxofón en el Real Conserva
torio Superior de Música de 
Madrid. Ha actuado con diversas 
bandas de Jazz europeas y ame
ricanas. Ha colaborado como 
solista con la Orquesta Nacional 
de España y la Sinfónica de 
RTVE. Actualmente es profesor 
de Saxofón del Conservatorio de 
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mismo que las otras dos piezas 
que completan la exhibición de 
instrumentos , ya que en Hele
nismo, pasamos desde el saxo 
alto al soprano y en Like Coltra
ne, en recuerdo del famoso cole
ga, del último al saxo tenor. 

Con las dos últimas ha co
men zado el aspecto que an tes se 
anunciaba: el improvisador. La 
Danza Quinta. la más popular 
- la famosa Andaluza- , de Enri
que Granados, víctima o benefi
ciaria propiciatoria, según los 
casos, de tantos arreglos, sirve el 
tema base para las improvisacio
nes con saxo ten or, tanto más 
atrayentes para el público cuanto 
la melodía resulta bien conocida . 

y queda, todavía, el broche que 
a tantos capta. Pedro lturralde ha 
llevado al mundo del jo:!::. con 
sus ritmos americanos y su color 
típico, el característico de nuestro 
namenco . Lo andaluz y lo de 
origen negro se aúnan en sus im
provisaciones que han dado lugar 
a un género muy persona l yaplau
dido . Fruto de él es ese Martinete 
y Zorongo, de signo popular , 
que lturralde transcribe, acomo
da e interpreta, siempre en clima 
de esa libertad improvisadora 
que es, sin duda , una de sus a rmas 
infalibles. 

Madrid y solista de Jazz en 
activo . 

Agustín Serrano nació en Zara
goza y estudió en esta capital 
y en Madrid , con los primeros 
premios fin de carrera. Premio 
Nacional de Piano "Alonso", de 
Valencia , y Premio "Jaén", es 
desde 1979 Profesor de Piano en 
el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. 
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El Quinteto de Viento 

Faltaba en la relación d e los 
instrumentos d e madera e l fago!. 
El o rigen d el fagot ha de 
asignarse a los finales del sig lo 
XVI oco mienzosdel XVIl. Esun 
derivado del bajo de o boe o 
bom barda grave. Su forma es de 
tubo cón ico amplio. co n doble 
lengüeta. Dos de las terceras 
partes de l tubo discurren deabajo 
arriba. co n un apén di ce 
ho ri 70n ta l en cuyo ex tremo se 
halla la citada leng üeta por la y ue 
el instrumentista impul sa e l 
sonido. 

Desaparecido virtua lme nte el 
fagotino . más agudo. yueda el 
fagot yue hoy se emplea y el 
co ntrafago t. más ex tenso en e l 
ta maño y una octava más grave en 
el so nid o. 

En principio. no es e l fagot 
instrumento so lista. pero tiene 
cua lidades y bellezas para se rl o y 
pueden gustarse. a los efectos 
dulces, e n páginas como la 
Berceuse de El pajaro ele.!úexo; a 
los de timbre agudo yJde es pecia
lísima condición en el árra nq ue de 
La Consaxrdción de la 
Primal'era. am bas o bras de 

El Quinteto de Viento 
El Quinteto de Viento de 

Profeso res d e l Rea l Conservato
rio Superior de M úsica de Madrid 
fue creado por iniciati va d e la 
Dirección del Centro en 1982, con 
motivo de la participación de es te 
grupo en los actos de la 
conmemoración del 150 aniversa
rio de la fundación del citado 
Conservatorio . Lo integran los 
'siguientes profeso res: Antoni o 
Arias (flauta) ; Miguel Quirós 
(oboe); Má x im o Muñ oz 
(clarinete); Vicente Merenciano 
(fagot) y Miguel Angel 
Colmenero (trompa) . 

Stravinsky; o en lo car ica turesco. 
en el descr ipti vis ta Aprendi:: ele 
hrujo. d e Pa ul Dukas. 

En e l Quinteto de viento. con 
ese grupo de madera ya a nali
I.ado. flauta . o boe. c lari nete y 
fago l. pa rti cipa siempre uno de 
los in ·trum entos básicos d e la 
oryues ta . és te del bloyue de 
meta l: la lrolllpa. Está fo rmado 
por un tubo cónico largo y 
est recho. ar ro ll ado sobre sí 
mismo en forma circ ul ar. yue 
termina por un ex tre mo en un 
pabellón m uy e nsa nc hado yen el 
otro e n la boyu ill a . La ' trompas 
de caza son su preced ente 
an ti guo . Anter iores. aún. los 
cuernos de los a nima les . con los 
yue se lanzaban los toyues 
guerreros. En busca de una 
depu rac ió n mayor, se ut ili za n 
las tro m pas con pistones. El 
so nid o es vi tal. cá lido . vibrante. 
i nconf und i ble. Las intervenciones 
oryuestales. d ec is ivas. múltiples. 
Reco rd emos . a g uisa de pa rco 
ejem pl o. la . H ero ica. de 
Bee th ove n . la Prilllera. d e 
Br a hm s , l a Quinla. de 
Tchaikowsky. Elsolllhrero de 11'1'.1 

picos. de Falla. Con e l sonido de 
la trompa. se a lca nza pa ra el 
Quinteto d e viento una mayor 
var ied a d y un atrac ti vo mucho 
más acusad o. 

De los Diverlimel7los. e l nú
mero 14, K 270, compone con las 
Serenalas y Casaciones un o d e los 
capítulos más seducto res que 
lleva n la firma d e Moza r!. Fruto 
de 1.777, en Salzburgo. es un 
maduro eje mpl o d e los vei ntiún 
años gloriosos del a rti s ta . 

Es compositor francé s contem
poráneo G. Balay, miembro de la 
misma generaclOn de Bozza; 
que también figura en este 
programa , per o s u o bra 
correspo nde a los afias cuarenta . 
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Título y su btítul o so n bie n 
exp resivos: no se trat a s in o . e n 
una sucesión de breves p iezas . de 
com poner e n el esti lo diecioches
co. tan fecundo en mues tras 
jugOS;¡S de este ca rác te r y hace rlo 
co n la firmeza de unos medios 
téc ni cos precisos . 

Desd e Aus t ria y Francia e l 
programa nos traslada has ta 
Es paña. Y es un po pul ar. yuerido 
a ntig uo pro feso r del Co nse rva to
rio madrileño. A nt on io Gorostia
ga. a p el l ido musicalmente 
pe rpet uad o en sus descendientes. 
quien firma tres /)an::as /}lOn{(/
¡iesas. Buen conocedor de lo 
po pular. instrum e nta d o r se nsibl e. 
las páginas lucen e l particular 
encan to de su se nci llel a n)a ble . 

Para yue haya dentro del ciclo 
u na indi vidua li za d a presenc ia del 
fago t se ha incluido u n Co ncie rt o 
de Vivaldi yue lo emp lea como 
protagonista. 

Ya se ind icó la vi nculación 
francesa d e Euge ne BOl7.a. nacido 
e n 1905. Composi to r yd irec torde 
oryues ta . titular un ti em po de la 
Opera Có mica . a ut o r d e obras 
líricas y de ba lle t . de sinfo nías y 
o tros grupos in strume nta les . for
ma en la seg und a gene rac ió n d e 
compos it ores consi derados inde
pend ien tes y co ntinu ad o ra del 
grupo que encabezaron Ibert. 
Delvincourt. Delannoy... Un 
lema por e ll os aJoptad o es bien 
expresivo y co nfortador: "la 
música que abu rre. es con tra 
nat uraleza ". Sus Tres p ie::as para 
una música noclLlrna respo nde n 
a esa idea y tienen . dentro de este 
cic lo. una particular s ignificació n 
porque en ellas pued en o irse 
co njuntamente a los cuatro 
instrumentos de madera más 
habituales: fl a uta. o boe, clarinete 
y fago!. 

Finalmente figura e l checo 
Anton Reicha, que nació e n 
Praga en 1770. e l año de l ' 
nacimiento de Beethoven, y fue 
flautis ta de la Orquesta de Bo nn . 
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Con la Integral de ViolonceUo y Piano 

Ciclo dedicado a 
Beethoven y Brahms 
• Pedro Corostola y Manuel Carra 

iniciaron los conciertos de tar·de. 

Un ciclo musical sobre la 
Integral de Violoncello y Piano de 
Beethoven y Brahms se celebró 
del 15 al 29 del pasado mes de 
noviembre en el salón de actos de 
la Dirección Provincial de 
Cultura. Integrado ' por tres 
conciertos, que fueron interpre
tados por el violoncellista Pedro 
Corostola y el pianista Manuel 
Carra, ambos catedráticos del 
Conservatorio de Madrid, este 
ciclo fue el primero de los 
programados por "Cultural 
Albacete" en la capital, y que con 
carácter monográfico realizará a 
lo largo de dos años sobre 
distintos géneros, compositores o 
instrumentos, y con diversos 
iritérpretes, dentro de los 
conciertos de tarde. 

En es te cicl o se qui so o fréce r 
una muestra de l "diá logo "ent re e l 
vio lonce llo y e l pia no. luego ta n 
fecund o en la histo ri a de la 

música . pe ro , lju e co mie nza 
precisam ente co n las dos prime
ras so na tas co mpues tas po r 
Beeth ove n para ambos ins tr u
men tos. 

El vio lo nce ll o . surgid o de la 
fa mili a de l vio lín . hacía ya a ños 
ljue ocu pa ba un puesto re leva nte 
en la orlj ues ta clás ica y en la 
ba rrnca. y para é l se ha bía n 
esc rit o o bras a so lo (las suites de 
Bac h. po r ejem pl o) . co nciert os 
co n orljues ta (l os de Hayd n) y 
pa peles importa nt es en tríos y 
cua rtetos. Pero a ún no había 
dia logado co n ot ro in strument o 
co n to ta l ind epend enc ia e igua l 
im porta nc ia . 

El progra ma de l ciclo inc lu yó 
las cinco so na tas de Beethoven 
pa ra pia no y vio lo nce ll o y las 
s ig ui e nt es o br as. lju e e l 
co mpos it o r a lemá n dedicó a 
a mb os in s t r um e nt os: Doce 
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Variaciones en SO /II/ a ror, so bre 
un tema de l Ora tor¡ o "ludas 
Mamheo" de Hae nd e l: Doce 
Variaciones en Fa nW I'or, so bre el 
t ema .. Ein M iídch en o d er 
We ihchen" de la ó pera" La Flal/la 
Mágim " de M Ol.a rt : y S iele 
Variaciones en Mi helll o /lllayor, 
so bre e l Dueto "Bei Monl1ern 
Liehe Füh/en ", de la mi sma ó pera 
d e M oza rt. As imi s m o. se 
ofrecieron la Primera y Seg und a 
so na tas de Bra hm s. dedicadas a 
los citad os in st rument os , co n e l 
fin· no só lo de reco rd a r la 
ce lebrac ión de l 150 a ni ve rsa ri o de 
su nac imiento . sin o tam bié n de 
co nocer e l fin a l de un proceso ljue 
ha bía co menzad o nove nt a a ños 
a ntes. 

Co mo se hará ha bitua lmente en 
posteri o res ciclos del Progra ma 
"C ultura l Albace te", se edit ó un 
fo lleto ljue, ade más de da tos 
biográficos de los inté rpretes y e l 
progra ma, inclu yó un a int roduc
ció n ge ne ra l de Enrique Franco y 
notas a las distintas ,o bras. que 
esc ribi ó en 1906 e l gra n crítico 
musica l Cecilio de Roda pa ra una 
integra l de Beeth oven en la 
Soc iedad F ilarmó nica de Madrid . 
y ljue sirve n. a la vez que de a poyo 
ex plicati vo. de ho menaje y 
" restitució n a nues tra cultura 
mu s ica l d e un n o mbre 
injustament e o lvid ado", 

Seguida mente se ofrece un 
extracto de las cita das notas de 
ambos críticos , 

Beethoven: 
personalidad en temas 
e instrumentos 

Nunca fue cosa frecuente la 
progra mación de las cinco 
sona tas de Beethoven pa ra piano 
y vio lo ncello , C uando nace la 
Sociedad Fila rmónica, animada 
po r una inequívoca y entusiasta 
vocación beethoveniana, es pera 
a l quinto curso (1905-1906) para 
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ha ce rlas esc ucha r en vers iones de 
Eduardo Ri sler y André Hekking. 

Beeth oven dedicó a l vio lon
cell o y pia no. a parte de la s ci nco 
sonatas . las Variaciones que 
ofrece este cicl o. y habría que 
añadir la tra nscripci ón de la 
"Sona ta pa ra tro mpa y pia no". en 
Fa mayor. dedicada en 1800 a la 
Ba r o n esa vo n Br a un . Y 
mencionar el "Triple conciert o 
pa ra pia no. violín y vio lonce ll o". 
Or o 56 . no só lo po r la 
importa ncia de la parte vio lon
ce llísti ca sin o por un escri to de 
Gas pa r Cassad ó. publicad o en el 
Boletín de la Academi a Musica l 
Chigi ana de Siena. en se ptiembre 
de 1948. en el que a fi rma: 
"Críticos a utori 7.ados sostienen 
que Beethoven ha bía ideado 
o rigina riamente el hoy "T rip le 
Concierto" só lo para vio loncell o 
y o rquesta. En efecto . la parte del 
vio lo nce ll o es much o más 
importa nte que la del vio lín o el 
pia no. (,Por qué Beethoven no 
rea li7.ó su pri me ra idea') Pa rece 
que el aut o r. después de haber 
sometid o ciertos pasajes a l juicio 
de a lgun os a migos vio loncelli stas 
y enco ntra rl os éstos de excesiva 
dificultad. se dedicó a dividir la 
ejecución con otros dos solistas ". 

Si a través de 'Ias sinfonías. los 
cuart etos. y. sobre todo. las 
so na tas pa ra pi a n o. pu ed e 
se guir se la . ev olu c ió n d e 
Beethoven de modo puntual y 
detallad o. en el caso de las sonatas 

pa ra violonce llo y pia no. por la 
brevedad de su número y por las 
fec has de compos ición. esa 
evo lució n se prese nta de un modo 
sum ari o. En efecto. las dos 
primeras sona tas. Op. 5. da tan de 
1796 : la tercera. Op . 69. de 1808: y 
las dos últi mas. Op. 102. de 18 15. 
con lo que tenemos re prese ntados 
los tres estil os de Len/ . co rres
pondientes a otras tan tas eta pas 
creadoras. 

Hasta en la Op . 5. tempra na y. 
po r lo tanto. ligada toda vía a la 
trad ició n. Beet hove n plan tea una 
nu eva co nsi d erac ió n d e la 
relac ión entre el vio lonce ll o y el 
pia no. Se aca bó la mera función 
aco mpañan te. el pa pel de simp le 
apoyo a rmó nico por pa rt e dcl 
instrument o de tec la: se inaugura 
una nueva ave ntura en la hi stor ia 
musica l. a cargo de l vio lonce ll o. 
a l que Bee th oven so li c ita . 
prog resiva mente. lo que sus 
an teceso res no se ha bía n a trevido 
a pedirle. 

Es to . que puede red ucirse a l 
conce pto de "perso na lidad ". sirve 
tant o pa ra la o rquesta cua nt o 
pa ra )a música de cáma ra. No só lo 
los temas pasa ron a tener 
pe rso na lid a d en Bee th ove n: 
también los instrument os. La 
forma "sonata " a dú o dupli ca . 
ent onces. su va lo r dramático a l 
enfrenta r dos "persona lidades" 
tan diversas como un vio lín o un 
vio lonce ll o y un pia no y a l enfre n
tar los distint os caracteres del 
ma teria l te mático. 
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Las sonatas 
Las so natas I y 2. en Fa mayo r 

y Sol menor. res pectiva mente. 
fu eron esc ritas pro ba blemente 
du ra nte el in viern o 1795-96 y 
estrenadas . a l año sigu ient e. por el 
m i s m (l B e e t h o \' e n y e I 
vio lonce lli sta .l ean Pier re Duport 
( 1741-1 8 18). que había act uado 
en la orq uesta de Feder ico el 
Gra nde y a hora oc upa ba el puesto 
de primer vio lonce lli sta a l se rvicio 
de qu ien ha bía sid o su disc ip ulo: 
el rey Federico Gu ill ermo 11. 

La T1'I'1'1'1'II Sonata I'n La 
/l/a m I' , Op . 69 es ge nera lment e 
co nocida co n el nom bre de gra n 
so na ta. y fu e co mpuesta en el a ño 
1808. a l mi smo tiemp o qu e la 
Sin/im ia PaslOral (Op . 68). 

La e uau a y la Quinta Sonatas 
están co mpuestas en 18 15 . en un o 
de los perí odos menos fec und os 
de Beeth oven. y en el que casi toda 
su producc ión es tá reducida a 
" Lieder". obras voca les y a lgunas 
co mpos iciones musica les de poca 
importa nc ia. Ambas son de 
co rtas dimensiones: los temas son 
co rt os . a unque muy ca racterís
ticos: su de~a r¡' o ll o presenta 
consta ntemente una intención 
ex p'res iva muy marcada. Ya no es 
el a rte de Moza rt el que campea 
en estas prod ucciones; es el de los 
últimos años de Beeth oven. 
cua nd o tod o lo supedita a la 
intensidad emoti va . a la ex pres ión 
de sus sentimientos. 

Las variaciones 
Aparte de las sonatas . la única 

forma de compos ición para uno o 
dos instrumentos concertantes. 
que obtenía gran fav or en la época 
de Mozart y Beethoven, era la de 
variaciones sobre un tema dad o. 
Era un género que servía para 
dem ostrar, a l mismo tiempo, la 
ciencia, la fantasía y el buen gusto 
del compositor, y que si en ma nos 
de Haydn y de Mozart se reducía 
generalmente a adornar y a 
revestir d tema de encantos 
mayores, dejándolo siempre 
fácilmente reconocible a través de 
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sus alteraciones melódicas y 
rítmicas y conservando constan
temente su esq ueleto . en manos de 
Beethove n y principalmente en su 
última época. adquiere una 
dirección distinta de fa ntas ía y 
libert a de s ma yores. n o 
preoc upándose ya de conservar a 
través de la co mposició n la 
fi so nomía característica del tema. 
s in o abandonándose a la 
in s piración . ensa nch á nd o lo. 
agrandándolo. perdiendo a veces 
todo contacto a parente con él. 

Las Doce Variaciones sohre un 
teina d el Oratorio " Judas 
Macaheo" de Haendel fue ron 
compuestas entre 1796 y 1797. en 
la época de las d os primeras 
so na tas Op. 5. Las Doce Variacio
nes sohre el tema ,. Ein Miidchen 
oder Weihchen ", de la Opera de 
Mo=art .. La FlaLlla Mágica ': lo 
fueron en 1798 y so n, po r tanto, 
co ntemporá neas de las tres 
so natas para piano. Op . 10. Su 
ca rácter es casi co mpletamente 
mozartiano. 

En cuanto a las Sie te Variacio
nes sohre el DuelO" Bei Miinnern. 
Welche liehe Fühlen", ta mbién de 
La Flauta Mágica, fueron 
compuestas en 1801. a l mismo 
tiemp o que terminaba la Segunda 
S info nía. 

Brahms, 
músico de siempre 

Bra hm s puede co nceptua rse. al 
margen de conme moraciones 
dete rminadas; músico de ayer. de 
hoy y de siempre. Su vida. que 
discurre entre 1·833 y 1897. entre 
Hamburgo . su ciudad na ta l. y 
Viena. de residencia y labor 
creadora en la rguísim o último 
plazo. fue músico desde siempre. 
"Aunque parezca lejos de formar 
entre los genios precoces co n obra 
temprana impo rtante - ha escr it o 
el crí tico musical y académico 
Antonio Fernández-Cid- la 
biografía de Brahms registra 
hech os muy concretos: a poco de 
iniciar los estudios, transcripción 

de cua lquier melodía que escucha; 
a los once años. primera 
exhibición de pianista ; a los 
quince. primer concierto público. 
y para el inmediato, unas va
riaciones propias so bre un vals 
favorito ... Y hay algo más 
sig nifi ca tivo: lo s só lidos 
conoci mient os que le pe rmiten . ya 
en el arranque decisivo como 
creado r, ce ñirse al cultivo de la 
gran forma, que se acredita 
d omina d a e n las so na ta s 
pianísticas veinteañeras". 

La obra de cámara de Brahms 
constituye. dentro de l cult o a la 
gran forma. la ofrenda' más rica . 
var iad a y ex tendid a en el tiempo. 
Sus s i e t e sonatas p ara 
instrument os diversos se inicia 
con la pri mera de las co mpues tas 
para vio lo nce ll o y pia no. Op . 38. 

La Primera Sonata en Mi 
menor. Op. 38. como la segund a 
Op. 99. so n. po r su forma, por su 
va li oso co ntenid o y por e l 
adecuado tratamient o del 
instrument o para e l que fueron 
esc rit as - se seña la ba en e l 
fo lleto de l cic lo- d os o bras 
maestras. co n las que difícilmente 
puede com petir ninguna otra del 
repertorio de música de cá ma ra · 
de los vio loncelli stas. Precisa
m'ente del acertado empleo 
técnico de los va ri os recursos del 
vio lo ncell o depende la a usencia 
a bso luta de mon oto nía en el 
timbre . que se suele percibir en las 
obras mal escritas para este 
instrumento. 

La Primera Sonata fue proyec
tada por el maestro al mismo 
tiemp o que su célebre Quinteto 
en Fa ' menor, denotando su 
común origen la homoge neidad 
rítmica de a lgunos de los motivos 
incidentales de ambas compo
siciones. 

La Segunda Sonata, escri ta en 
los cuatro movimientos habitua
les. es una de las o bras de cámara 
más controvertidas y la que más 
tiemp o ha tardado en imponerse 
en el repert o rio: hay ciertas 
libertades tonales y rítmicas que 
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desco ncertaron en su época y una 
gran riqueza de motivo s 
temáticos !lue pueden hacer más 
difícil la audición para quien 
gusta de las simetrías de la sonata 
clásica . 

Los intérpretes 

Pedro Corostola, nacido en 
Rentería, realizó sus estudios en el 
Conserva to ri o de Música de San 
Se bas tián. En 1952 ingresó por 
co ncurs o en el Conservatorio 
Nacio na l de Música de París. 
donde a ños más ta rd e o btuvo el 
Primer Premio. Entre o tros 
ga la rd o nes. cuenta con e l Primer 
Premio del Concurso I nternacio
nal "Gaspar Cassadó". Durante 
tres a ños fue ca tedrático del 
Conse rva tor io de Música de San 
Sebastián y en 1960 fu e 
nombrad o. Cello so lista de la 
Orquesta Sinfónica de la Emisora 
Nac io na l de Lisb(la . 

En 1956 regresa a Es paña y 
oc upa e l puesto de so li sta de ceIlo 
en la Orquesta Naciona l. Desde 
1978 es contratado' co m o 
catedrático de Violoncello del 
Rea l Co nse rvatori o S uperi o r de 
Música de Madrid. Es ta mbién 
so lista de Ce ll o de la Orquesta 
Sinfó nica de la RTV E. 

Manuel Carra, malagueño. 
es tudió en los ConServatorios de 
Má laga y Madrid. y finalizó su 
ca rrera en este último ce ntro con 
Primer Premio de Vituosismo y 
PremiCl Ex trao rdina rio. Tras 
am pli a r estudi os en París. con 
Levy y Messiaen. yen Darmstadt 
y S iena. desa rro lló desde 1952 
una ininterrumpida actividad 
co mo concertista pot diversos 
países . Ha actuado con las 
principales orquestas españolas y 
extranjeras. 

Carra es catedrático de Piano 
del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid y ha 
co mpuesto varias obras para 
piano , orquesta, etc. Fue becario 
de la Fundación Juan March en 
dos ocasiones. 
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Música 

1.300 asistentes, en los de piano de Isidro Barrio 

Recitales de guitarra para jóvenes, 
en enero 
• Van ilustrados con explicaciones orales 

La guitarra será la. modalidad 
de los "Recitales para Jóvenes" 
del segundo trimestre del curso. 
Desde el 12 de enero. en el salón 
de actos de la Dirección 
Provincial de Cultura. todos los 
jueves a las once y media de la 
mañana. Pablo de la Cru7. 
ofrecerá un recital de este instru
mento . 

Esta serie musical. que se 
destina a estudiantes de 15 a 17 
años. procedentes de colegios. 
institutos y otros centros docentes 
de Albacete y. su pr~)Vincia. se 
inició el pasado 3 de noviembre 
con recitales. de piano a cargo de 
Isidro Barrio, y un programa 
compuesto por obras de Antonio 
Soler. F. Chopin y F. Liszt. 

"Los "Recitales para Jóvenes" 
tienen u.n carácter didáctico. para 
una mayor comprensión y 
apreciación de la música clásica 
por este público juvenil. En cada 

ocaslOn. estos recitales van 
precedidos ' de una explicación a 
las distint·as obras. compositores 
o instrumentos. a cargo de un 
especialista o crítico musical. Los 
recitales de Isidro Barrio fueron 
comentados por Ramón Sanz 
Vadillo, catedrático de Música de 
la. Escuela Universitaria del 
Profesorado de E.G .B. y director 

. de la Coral de Albacete. En el pro
grama previsto para el segundo 
trimestre del curso. la explicación 
será realizada por José María 
Parra Cuenca, Profesor Especial 
de Conjunto Coral del Conserva
torio Elemental de Música de 
Albacete . 

Conciertos didácticos 
Con estos recitales. se pretende 

proporcionar una primera 
experiencia ante la música clásica 
en directo a este público juvenil 
que. entre sus asignaturas 
obligatorias del bachillerato. 
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tienen precisamente . la música . Se 
trata de un co ncierto similar al 
que podrían escuchar en 
cualquier sala abierta a todo tipo 
de público . 

A todos los jóvenes asistentes se 
les entrega un programa de man'o 
con los datos biográficos fü~da
mentales de intérpretes y 
compositores. y una bre ve 
introducción general sobre el 
recital que van a escuchar. 
Asimismo. se les da una encuesta 
para que la cumplimenten. en la 
que se refleja la edad de los chicos. 
si estudian música fuera de su 
centro habitual . si es la primera 
vez que asisten a un concierto de 
música clásica. si les ha gustado .. 
su juicio so bre los comentarios. y 
cuantas sugerencias puedan 
aportar para mejorar estos 
recitales. 

Recitales en esta modalidad se 
celebraron en Albacete en 1981. 
organizados por la Fundación 
Juan March en colaboración con 
el Conservatorio Elemental de 
M úsica de la capital. En esta 
ocasión se celebraron en la Casa 
de Cultura y fueron ofrecidos por 
el pianista Miguel Baró. Profesor 
del COnservatorio de M úsica. y 
comentados por el citado José 
María Parra ·Cuenca. 

Obl as de Luys de Narváez. J . S. 
Bach, Fernando Sor. Francisco 
Tárrega. Héitor Villalobos y 
Joaquín Rodrigo. integran el 
programa de los recitales de 
guitarra que ofrecerá, desde el 
iueves 12 de enero el guitarrista 
Pablo de la Cruz. Este intérprete, . 
madrileño, es Profesor del 
Conservatorio de Música de 
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Albacete. Estudió guitarra en el 
Conservatorio de Música de 
Madrid, perfeccionándose poste
riormente con .losé Tomás en 
Alicante y en la Academia 
Chigiana (Italia) y en Castres 
(Francia). Ha asistido como 
becario a los cursos internacio
nales de Granada, Santiago de 
Compostela y de la Fundación 
suiza "Alte Kirche Boswil". Fue 
ganador del concurso "Isme" y 
asistió como representante de 
España en el Certamen 
Internacional de Música de 
Canadá. 

Ha actuado por toda España 
y por diversos países de Europa y 
Canadá. En la actualidad 
compagina su actividad 
concertística con la.labor docente 
como Profesor del Conserva
torio de Albacete. 

El piano, preclásico 
y romántico 

El piano, con varias piezas de 
compositores tan representativos 
del Romanticismo como Chopin 
y Liszt, junto a una muestra del 
preclasicismo, con una obra de 
Antonio Soler, fue el instrumento 
elegido para iniciar los "Recitales 
para Jóvenes" del Programa 
Cultural Albacete en el presente 
curso. 

La "Sonata en Re mayor, R. 
84", de Antonio Soler; la 
"P()lonesa en Do Sostenido 
menor, Op. 26, número 1" y el 
"Nocturno en Mi mayor, Op. 62, 
número 2", de Frédéric Chopin; y 
"Funerales", "Liebestrliume" 
(Sueño de amor) número 3, y 

"Rapsodia húngara número 6", 
de Franz Liszt , integraron el 
programa ljue cada jue.ves 
interpretó al piano, a lo largo del 
primer trimestre , el pianista 
Isidro Barrio, con comentarios a 
cargo de Ramón San/. Vadillo. 

"Con muy amplias bases 
precursoras en la historia del 
teclado, especialmente en las 
sonatas prec lásicas de Scarlatti y 
de P. Antonio Soler o en las 
neoclásicas de HayJn y Mozar!. el 
piano alcanza su momento de 
oro, en el doble campo de la 
creación y la calidad misma de los 
instrumentos, en el siglo 
romántico", escribe el crítico 
musical Antonio Fernández-Cid. 
en el programa de mano facilitado 
a los chicos y chicas en cada 
concierto. "Es el X I X, con la 
herencia de un Beethoven ljue 
parte del clasicismo heredado 
para volar hacia campos 
personalísimos capaces de abrir el 
camino de las nuevas corrientes 
musicales, el período más 
abundante en músicas concebidas 
por y para el piano, ljue nacen 
como fruto de la inspiración de 
figuras tan capitales como pueGan 
ser Schubert, Chopin, Liszt , 
Schumann, Brahms y un largo 
etcétera de sus contemporáneos, 
con proyección y continuidad en 
nuestro siglo, donde Debussy y 
Ravel logran encontrar un clima 
nuevo y personal en el teclado". 

Los intérpretes 
Isidro Barrio, madrileño, 

realizó sus estudios musicales en 
el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid , Además 
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del Premio Nacional de Piano 
(1964), ha sido galardonado, 
entre otros, con la Medalla de Oro 
del Festival Internacional de 
Música Romántica Lago di 
Garda y 'Medalla de Oro y Premio 
al mejor intérprete de Música 
Española en el Concurso 
Internacional Paloma O'Shea. 

Su grabación de las Sonatas del 
Padre Soler, con ocasión del 250 
aniversario de este compositor, 
obtuvo el Premio "Padre Antonio 
Soler". 

Ramón Sanz VadilIo. salman
tino, finalizó sus estudios de 
Piano en el Conservatorio de 
Madrid y en 1969 obtuvo la 
Cátedra de M úsica de la Bscuela 
U niversitaria del Profesorado de 
E.G.B. de Albacete, cargo ljue 
ejerce en la actualidad. Es director 
de la Coral de Albacete . 

* * * 
A los recitales de piano de 

Isidro Barrio han asistido un total 
de 1.300 chicos y chicas de los 
siguientes centros docentes de 
Albacete: 

Instituto Bachiller Sabuco 

Instituto "Tomás Navarro 
Tomás" 

Instituto A. de Vandelvira 
Instituto Mixto número 4 

Instituto Politécnico 

Centro de Formación Profesio
nal "Virgen de los Llanos" 

C. F. P. "San Juan" 

C.E.D.E.S. 

I.N.S .E.R .S.O. 

Centro de Enseñanzas Integradas 

Escuela de Capacitación Agraria 
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actividades ENERO 

"Grabado Abstracto Español", en el Museo de Albacete 
El 12 de enero se inaugurará en el M useo de Albacete la La muestra , de carácter didáctico. va acompañada de 
exposición de Grabado Abstracto Españo l. compuesta de paneles explicativos - uno por cada artista represen-
85 obras de 12 artistas españoles: Chillida . Guerrero. tado- . con textos del crítico de arte Julián Gállego. La 
Hernánde7 Pijuán. Millares. Mompó. Pala7uelo. Rueda. exposición será presentada con una conferencia a cargo 
Saura. Sempere. Tapies. Torner y Zóbel. de l pintor Fernando Zóbel. 

Los Grabados de Goya, en Almansa y Hellín 
La exposición de 222 grabados de Goya es tará abierta El 20 de enero. la colección de Grabados de Goya se 
hasta el 15 de enero en la Casa de la Cu ltu ra de Almansa . inaugurará en Hellín. en el Centro de Educación Especial. 
La muestra. que incluye. además de los grabados. paneles con la colaboración del Ayuntamiento de es ta localidad . 
explicativos y un audiovisual de 16 minutos. ha sido La co lección de Grabados de Goya está integrada por 80 
organizada en colaboración con el Ayuntamiento de la grabados de los Caprichos (3 .Q edición. de 1868); 80 de los 
ciudad. Desasrres de la guerra (4 .Q edición. de 1906); 40 de )a 
Los grabados. en ediciones de 1868 a 1937. pertenecen Tauromaquia (7. Q edición. de 1937); y 22 de los PrOlwhio.\· 
a las cuatro grandes series Caprichos. Desastres de la () Dispara/es (18 de ellos de la 6 . ~ edición . de 1916. y 4 
guerra. Tauromaquia y Dispara/es o PrcJl 'erhios. adicionales de la 1.\1 edición. de I g77) . 

lÚ ':::1 

Finaliza el Ciclo "Los Instrumentos de Viento" 

El 3 de enero. a las 20 horas . se celebrará en el salón de 
actos de la Dirección Provincial de Cu ltu ra (Avda. de 
la Estación. 2) un concierto de l Quinteto de Viento del 
Conservatorio de Madrid con el que finali za el c iclo 

dedicado a "Los Instrumentos de Viento: la Madera". 
El programa del concierto que ofrecerá este Quinteto está 
integrado por obras de Mozart. G. I;lalay. A. Gorostiaga. 
A. Vivaldi, E. Bozza y A. Reicha. 

Ciclo de Sonatas para Violín y Piano de Mozart 
EI9 de enero comienza. en el sa lón de actos de la Dirección 
Provincial de Cultura: un ciclo de Sonatas para Violín y 
~iano de Mozart. ofrecido por distintos intérpretes. El 
día 9 actuarán Wladimiro Martín (vio lín) y Juan Antonio 
Alvarez Parejo (piano): el 1610 harán Manuel Villuendas 

(violín) y Josep Colom (piano); el 23. PoIina Katlíarskaia 
(violín) y María Manuela Caro (piano); y el 30. Gon~al 
Camellas (violín) y Antoni Besses (piano) . El ciclo. de 
entrada libre: proseguirá en febrer0. Todos los conciertos 
se ce lebrarán a las 20 horas . 

"Recitales para Jóvenes", por Pablo de La Cruz 
Los días 12. 19 Y 26 de enero se ce lebrarán. a las 11.30 
horas. en el sa lón de actos de la Dirección Provincial de 
Cu ltura, "Reci tales para Jóvenes" de guitarra , ofrecidos 
por Pablo de la Cruz, catedrático del Conservatorio de 
Música de Albacete, quien interpretará obras de L. de 
Narváez. J. S. Bach. F. Sor. F. Tárrega . H. Villalobos y.J. 

En la segunda quincena de enero se iniciará un ciclo de 
"Literatura Española Actual". que contará con la presencia 
de primeras figuras de la novela , la poesía. el teatro y el 
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Rodrigo. Los comentarios los realizará José María Parra 
Cuenca. ex director del Conservatorio de Albacete. 
Asisten a estos recitales grupos de alumnos procedentes 
de cen tros docentes de Albacete. acompañados de sus 
profesores. y previa solicitud de los centros al Programa 
"Cultura l Albacete". 

pensamíento. Asimismo. proseguirán las representaciones' 
teatrales, iniciadas el pasado diciembre con la represen-o 
tación de Casa de Ml/Ilecas, de I bscn. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

DIPUT ACION PROVINCIAL DE ALBACETE 

A YUNT AMIENTO DE ALBACETE 

FUNDACIONJUAN MARCH 
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