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EL TEATRO DE LA ZARZUELA SE ABRIRA
AL PUBLICO EL DOMINGO DE

RESURRECCION
- Se han invertido veintiséis millones, tendrá un aforo de mil seis-

cientas localidades y estará dotado de los más modernos adelantos
ESTRENO EN BARCELONA DE "HORAS DESESPERADAS", DE

- HAYES, ADAPTADA POR JOSE ANTONIO GIIVIENEZ-ARNAU

Alfred Brendel y sir Eugene Goossens, en los conciertos de la Orquesta
Nacional

El Consejo del teatro de la Zarzuela
Invitó ayer a un grupo de autores, escri-
tores, periodistas y seguidores de la escena
para que giraran una visita a las obras
que se efectúan en dicha sala y para invi-
tarles a una copa de vino español servido
por Pedro Chicote. El presidente de la So-
ciedad de Autores, don Luis Fernández Ar-
davin; el vicepresidente, D. Federico Mo-

,- reno Torroba, y D. José López Rubio, este
último en representación de la Comisión
nombrada al efecto, informaron amplia-

,- mente a todos los congregados acerca del
alcance de la reconstrucción efectuada en
dicho local, en el que se invertirán—inclui-
do el precio de la compra—unos veintiséis
millones de pesetas para que quede con-
vertido en la primera sala escénica de Ma-
drid y la segunda de España (sólo ostenta
prioridad el Liceo de Barcelona).

Al cumplir los cien años de vida el ma-
drileño teatro de la Zarzuela, se abrirá de
nuevo al público, seguramente el próximo
Domingo de Resurrección, con un aforo de

- mil seiscientas localidades, con un estilo
en el que se conserva respetuosamente el
aire isabelino de su fundación, pero dota-
do de todos los servicios, acondicionamien-
tos y mejoras que pueden exigirse en un
edificio de hoy, tanto en lo que se refiere
a la comodidad del público como a las
apetencias de los artistas en el orden in-
terno de la casa.

El foso para la orquesta, el escenario
con la más completa instalación de ma-
quinaria y de luminotecnia, los servicios
todos del teatro de la Zarzuela serán algo
ejemplar y modelo. Podrán desarrollarse en
el amplísimo escenario obras líricas y obras
de gran espectáculo a las que no les falte
ningún elemento material, y st las condi-
ciones acústicas responden, como es de
esperar, también será apto el tablado para
el género de la comedia, pero en caso con-
trario cualquier deficiencia sería subsanada
con un estudiado sistema de sutiles am-
plificadores.

Oídas las explicaciones de los técnicos y
comprobada su eficiencia y entusiasmo,
creemos que con estas obras el teatro
en Madrid está de franca enhorabue-
na—A. M.

2.
16,-ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TRES CONDICIONES PARA QUE EISENHOWER
SE PRESENTE A LA REELECCION

NUEVA YORK (Servicio especial).—Ilii periodista de
Nueva Orleans preguntó a un hermano de Eisenhower si
el presidente iría a la reelección el año que viene.

—Son precisas tres condiciones—contestó el interpela-
do—: que los médicos lo consientan, que la esposa de "Ike"
lo autorice y que la cuestión internacional lo aconseje.

.4e£4W,V7Z,7
En huecograbado:

Hoy, aniversario del
Jefe de Estado más

Ø joven del mundo

0 APRENDA USTED

A CAMINAR

Notas gráficas de la
crisis francesa

7

EL
ESPECIFICO

DE LAS
ESCOCEDURAS

TUBO "MIÑON" 5 . PTS.
TUBO "FAMILIAR" 10 FM

INCLUIDO EN
EL PETITORIO

¿SE INAUGURA EL SÁBADO DE GLORIA? El teatro de la Zarzuela—que será visitado oficialmente ma-
nana—está siendo reformado, como todos saben. Las obras se

llevan a un ritmo veloz y los últimos comentarios—bastante autorizados—es que dicho coliseo será inaugurado el Sába-
do de Gloria. Muchas de sus nuevas instalaciones y motivos ornamentales están ya totalmente terminados. En la
fOtografía vemos el piso de anfiteatro—el cual contará con varias filas de cómodas butacas—y parte del nuevo techo
del teatro, que ya ha sido finalizado en escayola. (En páginas interiores, un interesante reportaje de estas obras origi-

nal de Arcadio Baguero.).—Foto Porras.

a. Sllioteca.



iLe aqui el nuevo tedio del teatro de la ZariuelaLa obra de tsseayola ha sido concluida ya totabit, ".-Reportaje gráfico de Porras.

¿SE INAUGURARA EL REFORMADO TEATRO DE
LA ZARZUELA EL SABADO DE GLORIA?

Las obras, que comenzaron hace cinco meses,
están avanzadisimas

Mañana serán visitadas las mismas oficialmente

EL dia 24 de junio último comenzaron
 las obras de reforma del teatro de

la Zarzuela. Desde aquella fecha dichas
obras han permanecido en el anónimo.

No han sido dadas a conocer aún, y,
como es lógico, existe cierta curiosidad
por saber cómo quedará este vetusto
teatro madrileño, en e/ que la Sociedad
de Autores, al adquirirlo en una buena
cantidad de millones de pesetas, pro-
metió reformar y modernizar.

Mañana, el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Anónima "Teatro
de la Zarzuela" ha citado a la Prensa
y autoridades, a las ocho de la tarde,
para realizar una visita oficial a dichas
obras.

Hoy podemos adelantar ya algo de
lo será dicho coliseo reformado. En
el 4ue se realizan unas obras que se
llevan a un ritmo veloz. En el que los
obreros—en turnos—trabajan hasta las
doce de la noche para poder tener aca-
bado todo en la fecha prevista...

ANTE TODO, REFRIGERACION

Nuestro redactor Arcadio Baquero charla con el encargado 	 las obras
vestíbulo del teatro. Todo lo viejo desaparece. Ni una astilla quedará en

formado coliseo. Su sustituto será el mármol.

De las obras más importantes que se
han realizado en el teatro está la que
respecta a las instalaciones de refri-
geración y calefacción. Nuevas galerías
conductoras se han construido, y en el

(Continúa en la página 25.)

Un bosque de vigas de hierro forma
aún el andamiaje de las obras. Pero
todo se lleva a un ritmo rápido y, quizá,
el Sábado de Gloria la Zarzuela abra de

nuevo sus puertas.

Sháw. Be-dio-teta. Ege



EL ALCAZAR

¿Se inaugurará el
reformado teatro de la
Zarzuela el Sábado de

Gloria?
(Viene de la página 17.)

sótano del teatro una amplia nave con-*
tendra las calderas y la central refrigeai
redora y grupos electrógenos.
NUEVAS PLANTAS DE CAMARINOS

Uno de los antiguos patios, existentes
por la parte lateral derecha del te,atro,
ha desaparecido. En su lugar se han le-
vantado tres nuevas plantas en donde
se han construido numerosos camerinos.
Fas sia....ases--sas as-saasae.I'r..-..pkasat.e,---e' sta--ya existía en
parte—se hallan enclavados seis de ellos;
en la segunda, nueve; y en la tercera,
diez. En la planta de telares—la última—
existen otros tres. Los camerinos, casi
terminados, son modernos, con armarios
empotrados.
DE MADERA NO QUEDARA NADA

antiguas -eSealeras de madera de
subida a los pisos entresuelo, principal
y anfiteatro han perdido ya lo que en
ellas quedaba de madera. De esta mate-
ria, nada, ni una astilla, va a quedar en
el teatro. El mármol será su sustituto.

EL TECHO TERMINADO
Esto es lo que mejor se aprecia. El

techo nuevo de la Zarzuela ya está ter-
minado en escayola. Igualmente los an-
tepechos de las plateas y los palcos. Pal-
ta, claro está, la decoración, que se rea-
lizará cuando la obra de albañilería fi-
nalice.

Las butacas ya están encargadas, y
también las están haciendo. Es decir, las
obras, tanto unas como otras, marchan
al mismo ritmo.

QUEDAN LOS PALCOS
- Si, estos no desaparecen. Las plateas,

los palcos del entresuelo y los del prin-
cipal quedan todos. Modernizado s. Uni-
cemente llevará localidades de piso alto
en el anfiteatro. Pero no ‚gradas. Cómo-
das butacas.

- Y en. eate sagjleatro., sejla instalado
también una amplia cabina, ¿para cine?
No... Aunque su apariencia, en principio,
así lo hiciera suponer, no 'es así. Es una
cabina destinada a reflectores y proyec-
tores.

Se ha ampliado también el foso de la
orquesta, pues se ha ganado un metro
al patio de butacas.

A
A 'última hora de la tarde de

ayer, la Sociedad de Autores
Españoles invitó a la Prensa a
visitar las obras que se realizan
en el teatro de la Zarzuela, ad-
quirido, como ya se sabe, por la
citada entidad. Asistieron, al la-
do de numerosos representantes
de los diarios y revistas madrile-
ños y corresponsales de provin-
cias, numerosas personalidades
de las letras, la músiea, el teatro
y de otras esferas culturales.

El maestro Moreno Torroba, el
dramaturgo López Rubio y otros
destacados representantes de la
S. G. A. E. explicaron a los asis

-tentes las. reformas que se han
llevado a efecto en el viejo coli-
seo. Se ha suprimido un piso, con
lo cual el último gana considera-

_ blemente en aforo y visibilidad;
se ha renovado la decoración, que
quedará dentro de un estilo isa-
belino, en el que jugarán oros,
cremas y rojos corno colores pre-
dominantes; se han estudiado Y

* * *
Y esto es, a grandes rasgos, una rápi-

da visión de las obras de reforma del
teatro de la Zarzuela. Obras que se me-

-Alzan según proyecto del arquitecto don
;Antonio Vallejo.
t. Allí, en el mismo teatro, mientras vi-
sitábamos el mismo, oímos un comen-
tario:

—Pues... para el Sábado de Gloria pue-
de estar cato.

Después, en la calle, a gente autoriza-
da, también. Lo mismo. Parece cierto. El
antiguo teatro madrileño resurgirá a la t
vida muy pronto. Si es posible, el Sába-

- do de Gloria. ¡Ah!, y... con compañia de
Zarzuela. Aunque parezca mentira.

_	 Arcadio RAQUERO

I, cr do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ARRIBA•—Donango 4 de diciembre de 1955 

..grgi	 VISITA AL TEATRO
DE LA ZARZUELA

resuelto todos los problemas de
acústica y se ha ampliado el d'o-
so», que será capaz de albergar
hasta nna orquesta de más de
ochenta profesores. Las instala-
ciones del escenar10—maquinaria,1
luminotecnia—quedarán a la al-
tura que exige la moderna técnica
escenográfica.

El teatro de la Zarzuela será
dedicado a espectáculos líricos
—zarzuela, visita de grandes com-
pafeas extranjeras, representa-
ciones de ópera—, conciertos,
«ballets». Sin . embargo no se ex-
cluye la posibilidad de algunos
montajes de comedias, aun cuan-
do el propósito es el de la casi
absoluta atención a los géneros
escénicomusicales.

Los invitados fueron atendidos
con la mayor cordialidad y obse-
quiados . con una copa de vino es-
pañol , servida en el mismo esce-
nario.

Estuvieron presentes el director
general de Bellas Artes, el de Ar-
chivos y Bibliotecas y el secreta-
rio general de Cinematografia y
Teatro , señores Gallego Burin,
Sintes y Cano Lechuga.

E. F.
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El teatro de la Zarzuela se está quitand() d(z:
encima sus cien abs de edad

Con 102 obreros y 7,5 millones de pesetas, la Sociedad
de Autores lo va a hacer "nuevo"

obras terminen en febrero pr6xirno

n 	 Illä. k'otO eisawitbs

....1.011.1••••••••••••• 	

Se confia en que
De wimero de j111.0 a finaleß

de febrero von °chi) meses, que
son los que la Sociedad de Au-
tores fija corno máximo plazo
para entregar remozado el teatro
de la Zarzuela, de la capiial de
Empaila,
Se pei:só que haría fal'a mente,

tiempo. pero desde el -principio
surgieron dificultades tknicas que
han, ido alejando el limite. Comen-
zadas les obras, se vi() que la par-
te que quedaba del primitivo tea•
tro—c?en arios de edad—habría lie
gIn a hundirse sin remisión.

El teatro de la Zarzuela fue
inaugurado en 185,6, ardió en 1909
y fue reinaugurado en 191.1, des-
pués de rehechos el escenario y
la sala, aunque ahora se hoya es-
to que en algunos lugares queda-
ban vigas y otros material es afee
lados por las nomas de 1909.

PRESUPUESTO DE OBRAS:
SIETE MILLONES Y IVIEDIO
El presupuesto de "pisesián"

del nuevo teatro de la Zarzuela
supondrá para la Sociedad de
Autores unos 25 millones de pe-
setas. Por compra del local y edi-
ficación, diecis iete y medio;
obras de renovación y moderni-
ración. r OS siete y media apro-
ximadamente.
La prensa madrilefia fue ayer

Invitada por la Sociedad a reco-
rrer las obras mientras se tomaba
esa copa que sirve' siempre Perico
Chicote. Hubo un breve preimbu.
lo, en el que dirigieron la palabra
a los invitados el presidente. se-

y cañerías. depósitOs, etc., que con-
funden al visitante profano de las
obras.

UNA OBRA INtENTE
—Lo malo sera que cuando e4

teatrd sea abierto de nuevo al
público—nos decla López Ru-
bio—, el espectador no se dará
cuenta apMas del impreho tra-
bajo que este rejuvenecimiento
ßupone ahora. Dirán que apenas
se ha pintado de nuevo el deco-
rado de la sala y que se han
puesto nuevos cortinajes. Sin em-
hergo...
Sin embargo, ahora 102 obreros

trabajan a marchas forzadas le-
vantando hasta ei último tornillo
inutilizable o en situación de pe-
ligrosa vejez. ri teatro de la Zar-
?Ale la habría podido llegar a ser
"carne de catástrofe" cualquier
dia sin las obras actuales. Muchos
tramos de la armazón de madera
se hallaban en auténtico estado de
ruina. Se ha a,tendido hasta a los
mas insospechados detalles de con-
fa rt y comodidad no sólo para el
público, sino también para los ar-
tistas. Se instalan actu amnot nt e
cuartos de aseo: ducha, camerino!,
etcétera, en condiciones de la mas
avanzada técnica. • Como ejemplo,
digamos que el aviso del traspun-
te a los actores y actrices se harai..___
sin la clásica voz a la puerta de la
habitación; para ello se ha insta.;
lado un nuevo servicio de micró-
fonos . y altavoces a la 'última.
muda.

Ei nuevo teatro de la. Zarzuela, 	
de cien años	 edad, se esta
landó" casi cien años de vida... .;

Otro Servicio importante es el
de refrigeración y calefacción, que
ha obligado a la instalación, con
arreglo a las últimas tendencias
técnicas, de una multitud de tubos

techó del teatro después de la

1.1111P2r, rnindez Arifavín, y el vi-e-
cepresiente, señor Moreno Torro
ba. Después, José López Rubio,
bibliotecario, completó la "presen-
tación", también brevemente. y se
bri ntiö -amabilísimo a servir d
cicerone a unos cuantos reporte
ros. Durante la visita, entre anda.
rrtiajes, viguela.s, pasillos y rampa.
provisionales, fué contándonos a
detalle cada minucia de la nuev
obra. Nos dijo que la lurrinotecni
de la Zarzuela ' cuesta millón
medio de pesetas, probablement
iota de las más logradas de Es
paria.

Entre 80 y 90 profesores podrá
actuar en el nuevo foso, sin lo.
agobios que hasta ahora, "porqu
músicos inclusive han tenido opi
nión en el consejo sobre cada de
tallo"; las sillas de los profesare
tendrán una guarnición de tercio
pelo, lo que significa que se cuid
al máximo hasta lo más insigni
ficante,

NUEVO DECORADO GENERAL
El decorado general, que antes

aparecta con un viejísimo rojo des-
raid°. será en el nuevo teatro de
mármol rojizo, con apliques y li-
neas doradas y tapicería granate.
Se reforman algtinas localidades y
...e reduce el espacio de. algunas de
estas—A etermi liados palcos, por
ejemplo—, pero quizá aumente ei
número total, que en el patio »dei

eittbapeetieet Iher.



EN LAS OBRAS DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

UN LOCAL CONQUISTADO PARA EL ANE0 LÍRICO Y EN CONDICIONES DE RECIBIRLO

J,MILAGRO? SENTIDO COMÚN SÓLO: UN FOSO DE CAPACIDAD PARA 
OCHENTA PROFESOR3S

Alco sobre actásticarvisualidad , °confort°	 proyectos.

Por. ANTONIO FERNANDEZ—CID

_ —

Acostumbrados a calcular por arios la fecha de hipotética reapertura del

Teatro sobre el que más, y más inutilmente, hablamos todos a partir de 1925y

este dinamismo ejemplar con que se llevan las obras del de la Zarzuela cae

dentro de lo que muchos calificaban el otro día, durante la visita colectiva

que realizamos, de puro milagro. No lo es, claro. Pero si puede servirnos de

ejemplo sobra lo que voluntad y competencia unidas alcanzan . Hace Al° unos

meses, allá por julio, el Consejo de la Socieda d de Autores acordó liberar

a una de las salas con más histori a entre las madrileftas del peligro que se
ANa216M

cernía en forma de plaga bancaria sobre sus muros nobilísimos, así que vetus
-

tos. El Teatro de /a Zarzuela debía continuar su ciclo. Rectificand
o caminos

que en las Gltimas etapas adulteraban la 
digna línea tradicional. Para ello,

después de adquirir la propiedad del Teatro, la primera decisión fué de poner-

lo en disposiciones de una utilización decorosa. Entendido 
el término, prime-

ro, en las cualidades del local mismo; luego, en la de los productos de tipo

encénico elegidos. 1:s decir: que el 
teatro, de una parte, habría de remozarse,

limpiarse, hasta apuntalar se en garantiia de la seguridad a 
que todo especta-

dor tiene derecho; luego, que habla de colocársele en disposición de que las

empresas a quienes se conceda sucesivam e nt e puedan desplegar los espectáculos

con los elementos precisos para los resultados a que Madrid tiene derecho y

dentro de las normas que la misma competencia con otros géneros y 
campos, — el

cine con sus masas y medios; el 
teatro de verso, con sus avances en presenta -

ciones y direcciones,— impone. Que más tarde podría, en lógica reciprocidad a

la que se brindaba
 como base, llevar a cabo una selección, un cuidado en tí-

tulos y elementos, merced al que /a bondad de las representacion es , salvo las

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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nevitables contingencias de todo lo teatral, en el que tan poco* puede pre-
verse con fijeza, q uedase afirmada.

Primer acuerdo, pues, el que podría resumir el lema: "Limpia, fija y da
esplendor". gFija", claro, antes. Las vigas, algunas de las paredes mediane-
ras, loa suelos y escaleras de madera, anunciaban penoso derrumbamiento inme-
diato, pedían a voces la jubilación. Los cimientos, inexistentes casi, forza-
ban labores sub t e rranea¿lue au ahora, antes de cerrarse huecos, pudimos com-
rrobar; que despuéa no ha de servir como término de orientación sobre la enver-
gadura del esfuerzo crematistico desplegado. Fijar, si, las bases de un tea-
tro que conserva del antiguo, en su mayor parte, la forma, que utiliza el nom--
bre y el lugar, pero que, en casi todo, sera de nueva planta.

Puestos ya a realizar la obrar otra cuestión: ¿a qué mantener tantísimo

palco, inGtil las mas de las veces, culpables de oue sm limitase el nGmero de
entradas? Los trazados se modifican, sin pérdida del cará cter, y se gana un
no desdeñable espacio para las butacas, para las filas de entresuelo y de prin
cipal. Mas sin que de saparezcan esas pwwwwww platean y palcos del antiguo es-
tilo,- el mas bello, el que distingue el teatro con solera del cine, todo lo
atractivo que se desee, pero sin la jerarquiä de aquél,- que e nmarcan, dan sa-
bor y arropan a los espectadores de butacas,

Después, las entradas modestas. Se unifican el anfiteatro segundo y 
el pa-

raíso. Los bancos incómodos, estrechos, Verdadero) suplicio para el pGblico,en
tal sentido acostumbrado,- ¿por qué no confesarlo?,- a un "confort" que las

nuevas sales brindan,

valentes a los que ee

tresuelo.

desaparecen, y el amplio anfiteatro Acirl. sillones equi -
empleaban meses atrAs en el patio de butacas y en el en- t

Quedan otres puntos dignos de consideración. La visualidad, vigilada con
particularisimo afan, para que desde todos los puntos
sentación sin la menor incomodidad. La acIstica, para

estudios, no ya por los a rquitectos, por ingenieros de onido, por experimen-
tados hombres de teatro, que pueden, por sus mismos te años de actividad y

pueda seguirse la repre-

la que se han realizado

Guillermo Fernand(	 Biblioteca.
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practica, brinda r ideas felices, con visos de eficacia inmediata. si; se cui-

darili la acGstica. De una parte, merced a los matriales que se empleem;de otra,

para reforzar cuando	 sea preciso el 
sonido, con altavoces y micrófonos ocul-

tos, en que a la buena calidad se sume la discreción de empleo, de tal forma

Que el oyente no sepa a qué atenerse en torno al origen de la sonoridad, mas

la disfrute plena y redonda.

Y otro acierto: instalación de altavoves en "hall", vestíbulos, pasillos,

bar y dependencias diversas, para que los posibles,- los seguros,- retrasados

puedan, al menos, oir lo que no ven, hasta oue llegue el momento de ocupar

sus puestos. (libtre paréntesis,	 seria ésa 
la ocasión de implantar la ca-

tegórica orden que vede la entrada hasta las conclusiones de acto ? En poco

tiempo, los efectos serian, estoy seguro, completos y el "saneamiento n de nues-

tras malas costumbres absoluto. Sólo habrían de resistirse con impavidez las

protestas y los malos modos de los que se creen atacados 
siempre en sus dere-

chos, cuando son ellos, por su pereza, indolencia o impuntualidad, los que ata-

can a los vecinos de localidad).

¿Mis? si; de extraordinari a importancia: calefacción, claro, pero también

refrigeración . Una refrigeración verdad, un "aire acondicionado" que no tenga

que envidiar a ningGn de local con "aires", con ínfulas de modernismo.Conqui
s

-ta española que nos acercará,- "nos hará tratar de tG a tG .;- a sal`, s cuya cita

hoy causa envidia, si no rubor. Refrigeración merced a la que los 
espectá.culos

p-odrán celebrarse ininterrumpidamente
, en todo el año, sin ese lastre que su-

pone el respet 
o , - la clausura,- en etapas veraniegas, quizás las mejores para

que pueda tener lugar una 
bella temporada que se oriente a nuestro género chi-

lle co, el más vivo, el, a fuerza de garbo, capaz de resistir cambios 
y evolu-

ciones e n los gustos generales.

Y todo ello completado com algo que, personalmente, fu é lo que más me im-

presionó el 
foso de orquesta, que puede albergar a ochenta y cinco elementos

si es preciso. Por fin, un teatro hecha , con la cabeza; un teatro lírico en el

que se recuerda que hay una cosa que se llama orquesta, incómod a , si se quie-

e,e,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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re,- por las pretensiones de i nstrumentistas que a veces no son más que pre-
tenciosos y rigoristas en las exigencias s indicales,- pero necesaria. Con ver
ochenta y cinco profesores puede ya pensarse en la celebración de representa-
ciones de zarzuela grande, *ballet", ópera, etc.

&l'el escenario? Puentes de luces, cabinas de mandos, subterráneos o sóta-
nos para la maquinaria, cables empotrados, elementos de todo tipo,que no sólo
a decentan, sino que tambiAn colacan en situación de que las obras se puedan

adelantos
representar fi con todos los	 modernos*, y nunca mejor utilizada la fra-
secita que emplean con impunidad muchos insensatos o atrevidos, que creen arre-

glarlo todo con dos grandes focos, a la vista del espectador.

Escenario, foso, sala, vestíbulo, dependencias,- camerinos, salones para

artistas, para instrumentistas, para conjuntos,- se preparan dentro de la Zar-
zuela con escApulo, afán y rapidez. 'U *quinteto* designado por la Sociedad
de Autores,- maestros Torroba y Pa rada y sehores López Rubio, Fernández Shaw

y Navarro,- ha trabajado, trabaja,mucho y bien. Vigila en bloque e individual-

mente las tareas, aconseja, previene...y goza con los avances. Porque lo ad-

mirable es que el teatro se hallará presto al comienzo de actividades a los
nueve mesee de comprado. 'Ejemplar!

&Y qué veremos en la Za rzuela? Las respuestas, inconcretas, son categóri-
cas en algo: al e s tablecer el pliego de condiciones, podrá siempreirser decisi-
va la oferta en el aspecto artístico. 3n cabeza, género predilecto, el que dá
nombre al teatro. Luego, conciertos, ópera, "ballet"...Pero, ante todo, y la
cosa es justa, zarzuela, sainete, género chico. &Será illste el apoyo porque
clamamos tan infructuosamente? ¿Conseguirá una entidad no estatal el sustitu-
tivo de ese Teatro Lírico Nacional sobre el que, al parecer, han de abandonar-
se todas las esperanzas?

Pero un comentario sobre estos puntas haría interminatle la información.

Será cosa de cortarla aquí. Con la promesa de volver sobre el tema. Que hoy se

piense en que dentro de poco, de muy poco tiempo, luego de las celebraciones

religiosas de la Semana Santa, el Teatro de la Zarzuela,- con los dibujos y la
wwwwwwwwwww*wwwwwww'II

ado Guilletino Fentände Shaw.13ffi1ioteta. PJM.-
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e	 (-/ ,rna mentación que mas recuerde al teatro primitivo, con hierros y mgrmoles,
e con colores en que jueguen el blanco hueso, el marfileño, el terciopelo rojoo

de cor$itas y butacas, pasamanos y telones de boca l —con la tradición ni an
o

vencida por etapas de frivolidad harto palpable, q uizás justificada por ra-

zones materiales que al critico no importan,— el teatro de más solera de Ma-

drid reanudará su vida. Es bien sincero mi deseo, el general deseo, de pros-

peridad, ventura...y buenas obras. Que ese es otro cantar. En el que podría,

—Dios no lo hagat,— t ambalearseppor de safinación, todo lo conquistado. Pero

seamos optimistas. Ya es algo la posesión de una base con la que antes no 
se

contaba.

= = = = =

crado Guillermo Fentandez Shaw. Biblioteca.



tpnes de ejemplares
baratos, vendidos

ario en EE. UU.
• 'ela que en Italia se lee muy poco

procure correr el menor riesgo posible y que busque
títulos que suenen a la gente.

En los «pastas blandas» se encuentra de todo, y sil
valor como difusores de la cultura es enorme. Muchos
que van buscando únicamente un pasatiempo, com-
pran por equivocación una cosa buena. De ese modo,
la cosa buena y ellos salen ganando.

Josefina CARABIAS

ITALIA
R

OMA,--Cuando una gran industria desea lan-
zar al mercado algtan nuevo producto avisa

inmediatamente a cualquier Instituto para esta-
dísticas y ordena: «Que se hagan sondeos en la
opinión pública. Necesitamos saber lo que pien,a,
la gente». Los especialistas se ponen al trabajo,
y poco después aparecen complicados gráficos
cuajados de numeritos que reflejan nuestros más
recónditos secretos. Son números nuestra afición
al cine, nuestra aversión a la lectura, nuestra
desaprobación' ante los programas radiofónicos,
etcétera, etc. Hasta el amor ha dejado de ser en
Italia tema preferente de canciones y poesías para
entrar en el reducido espacio de un fichero.

El Instituto Doxa —la más conocida organiza-
ción italiana para el análisis de la opinión pú-
blica—. emplea el sistema G,allup, que, como to-
dos saben, consiste eh elegir un «muestrario hu-
mano representativo». En cada sondeo son inte- •
rrogadas de 2.500 a 7.000 personas de todas las
edades, profesiones y clase social. Se obtiene así
el muestrario representativo que viene a ser una
Italia en miniatura. Las opiniones de estas perso-
nas son, o deberían ser, las opiniones de 47 mi-
llones de italianos. Tiene el sistema su basecita
científica: «Si introducimos la mano en un barril
y extraemos guisantes, ¿ qué contiene el barril?»
La misma lógica sirve para interrogar personasoutacas, IW se Utria LtleLl(a ue IU

que se ha hecho., Porque -lo más
difícil, lo más espectacular, esta-
rá enterrado. La gente podrá
creer que aquello ha sufrido sim-
plemente una ligera transforma-
ción, que se ha vuelto a pintar,
que se ha quitado y se ha puesto
algo.

Sin embargo, a poco que se
flexione, se comprenderá en se-
guida que todo aquello es radi-
calmente nuevo, puesto que es
de otra manera.' Pero insistimos
en que nadie se dará cuenta de
'las grandes obras Subterráneas
realizadas bajo el escenario, por
ejemplo. Un simple paseo por allí
da la impresión de que se están

rústica y con una
«pique», es el que

rto pasado se ven-
país la friolera de

venta fahnInea

Una de las mayores preocupa-
ciones que tos hombres encarga-
dos de estas obras han trnido es
la de dotar a este teatro de una
refrigeración comparable a la que
existe en las famosas salas de
espectáculos de N o „. teamérica,
donde es posible poner »el am
biente» a una temperatura de 12
grados. Claro está que nunca se
llega a estos extremos, pero las
instalaciones 'e s tán capacitada;
para ello.

La t.ointsti`2 1 designada por la
'Se el eilid de ‘ I .tares para las
obras d la Zarzuela continúa
trabajando con la misma ilusión
y los mismos desvelos que el pri-
mer dia. Y allí se pasan largas

TON, diciembre.

ishington les choca
...sarrio literario con
1-« Las librerías • »de
lo resulta aun más
ni es, entre todas
1 mää vecinos con

:son de una vulge-
mirar sus escapa-

que libros que tra-
es, Somerset Meng-

'do el país no hay
na por cada 42.000
co que se leyera,
adas.
comprar su lectura
actual español que
igo interesante que

los libros entonces?

aripatriota, que es-
quien ve visiones.
dicho, en el »drug
pra sus libros, por-
iones que publican.
an conseguido que
:tura.
»de librería», vale

te va a gastar na-
en el «drug store»
1 mundo, por vein-

ado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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embocadura antigua del teatro, sometidos ahora
a una completa transformación.

hizo la com-
pra, Por la que
también se inte-
resó vivamente la
Casa Civil de Su
Excelencia el Je-
fe del Estado, a
cuyo Jefe dr fuá
telegrafiada
decisión de salvar
el viejo teatro.

--iSería para
ustedes una gran
emoción!

—Aun recuerdo
el paternal y con-
movido a brazo
con Fern andez
Ardavin, Presi-
dente de nuestra
Sociedad...

s e r ä,
entonces, la mi-
oión de ésta?

—Su interven-
ción directa, a
través de una
junta, en todo lo
que interese al
teatro, comenzan-

'liarlo, con todos los adelantos modee•
nos, y la sala podrán competir con 1044
mejores de Europa.

--Qué aforo tendrá?
—Mil seiscientas localidades, con

treinta y ocho palcos.
—zY la "cenicienta" de nuestro gé-

nero lírico, o sea la orquesta, catar&
bien instalada?

—El foso sera capaz para ochenta
y cinco profesores, y la cuestión de la
acústica ha sido estudiada con el má-
ximo cuidado.

—,Quedará igual la sala?
—Si; pero las barandillas de los pal-

cos serän recubiertas según el estila
isabelino, y en el entresuelo se suprie
mirán algunos palcos para disponer de
una serie de butacas de lujo.

—¿Otras mejoras...?
—El vestíbulo, amplio y confortable:

un magnifico salón de té y un sistema
de calefacción y refrigeración último
modelo...

—Cuánto tiempo durarán las obras?
—Exactamente nueve meses. Si Dios

quiere, al Sábado de Gloria la Zarzue-
la volverá a abrir sus puertas. total-
mente transformado...

—Me han dicho que la Sociedad de

El teatro de la Zarzuela, rescatado para Madrid
Un éxito de la Sociedad de Autores

L

OS diarios madrileños recogieron
la noticia: "La Sociedad de Au-
tores compra el Teatro de la Zar-

zuela."
Quisimos saber algo más sobre el

caso, y, en efecto, un rato de grata Y
amable conversación con nuestro gran
autor Guillermo Fernández Shaw nos
informó de una serie de detalles y
anécdotas, algunas de ellas teñidas de
la más honda y cordial emoción.

El nuevo año de 1956 nos traía, corno
un regalo, el flamante centenario del
Teatro de la Zarzuela. uno de los pocos
coliseos madrileños cargados de histo-
ria que aún le quedan a la capital de
España._ Un día fué Apolo; otro, Fon-
talba, y ahora liba a ser! la Zarzuela.

—Cómo se tomó tan importante y
rápida decisión?—pre guntamos a don
Guillermo Fernández Shaw.

—Estaba reunida la Comisión Per-
manente de la Sociedad de Autores
cuando acudieron algunos de ellos pro-
fundamente alarmados ante la ines-
perada noticia: "¡Van a comprar la
Zarzuela! Han pensado en aquel solar
como en el sitio ideal y céntrico para

baonstruir un hotel..."
Todos unidos, después de meditar

sobre el caso, resolvimos en aquella se-
sión que podríamos llamar histórica:
4'illay que salvar la Zarzuela, sea como
sea!"

--Y así lo realizaron...
--En. efecto. Como la Sociedad de

Autores no podía adquirir inmuebles,
liolicltó permiso del Ministerio de EdU.-
Cación Nacional para invertir algunos
Valores y comprar las acciones de la
llamada "Sociedad Anónima Teatro de
la Zarzuela".

El Ministerio diö inmediatamente la

autorización, y a las veinticuatro horas

do desde ahora, como es natural, por
las obras.

—¿Quién íntegra esa Junta?
--Los maestros Moreno Torroba y

Parada y los señores López Rubio, Na-
varro y el que le habla en estos mo-
mentos.

---/,Qu ién explotará la sala, desde el
punto de vista artístico?

--Por concurso se le concederá a la
Empresa que ofrezca mayores garantías.
ya que nuestra Sociedad no puede ac-
tuar como tal.

--iQué espectáculos podrán otra-
verse?

—Género lírico en primer término,
y después conciertos, ópera, ballet...
siempre cosas de altura,

sido importantes las obras?
—Importantishnas. Se han invertido

ya más de veintiséis millones. El cace-

taaa.aaaamaasrmaaaama...••••••••••••

Autores cederá, el teatro para posibles
grabaciones...

—Así es; puede ser una importante
fuente de ingresos, dentro del mejor a
más digno uso del inmueble, ya que en
muchos casos es una verdadera preocu-
pación la falta de locales aptos para

aquel importante fin.
—Serla para ustedes un gran dia

aquel en que comenzaron las obras?
—Todos presenciamos los primeros

trabajos, y al grito de "¡Abajo la co-
chambre!" vimos, gozosos, caer los an-
tiguos e incómodos bancos de los an-
fiteatros...

—a,Recuerda usted su primera obra
estrenada en el popular coliseo?

—SI: "La canción del olvido", allá
por el año 1918...; después. "El case-
río", "La melga", "La tabernera del
puerto", "Luna de mayo"...

—,Nombres de los compositores y
artistas que dieron vida a la Sociedad
de Autores?

—Gaztambide, Oudrid, (Mona, Bar-
bier!, el tenor Salas... Todos ellos me-
recen nuestro esfuerzo por dar conti-
nuidad a su obra... una de las más
auténticamente españolas...

Creemos haber abusado del gran es-

critor, figura prócer, ademán noble,
sutil e inteligente conversador, y estre-
chando su mano unimas a nuestra fe-
licitación por la ma gnífica empresa loa .
votos más sinceros por el éxito de este
"nuevo" Teatro de la Zarzuela, escena-
rio durante un siglo de tantos días -
gloriosos para la música contemPo-
t'anea,

Juanita ESPINÓS

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



&llena, a quien se le ha concedido el premio nacional de radiodifusi ón de locutores.-2. El notable acuarelista Ceferino 011%74, que expo-dez Shaw, 
que forma parte de la comisión nombrada por la Sociedad de Autores para la reforma del teatro de la Zarzuela.-4. El señorvela.-5. Don Federico García Sanchiz, que va a dar varias charlas sobre el Oriente Medio.-6. Manolo Morán, popular actor de la pan-xeo Avernin.-8. Carlos Fernández Cuenca, escritor cinematográfico, que intervino brillantemente en. la inauguración de curso del Ins-pintor Rafael Zahaleta, que, según dicen, es una de las figuras más destacadas de la Bienal de Barcelona.-10. 'Don Jose Maria Cano,míticas, que pronunció una interesante conferencia en la inauguraciö n de curso de dicho Instituto.-11. Don José Diaz . de Villegas, quepañola, recientemente editado.-12. Don Ramón Menéndez Pida!, presidente de la Real Academia Española, que ha sido condecorado perGuillermo Núñez, que intervino documentadamente en el homenaje a _Manuel García, especialista en laringoscopia

e
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1. La señorita Luisa Fernanda Martí, locutora de una emisora mane su* acuarelas en una sala de Madrid.-3. Don Guillermo FernánFerrar' Billoch, periodista y escritor que acaba de publicar una no
talla, a quien se ha rendido un homenaje.-7. El entrenador de hoMuto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas.-9. Eldirector del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematogha dirigido los trabajos del primer Atlas Geográfico del Africa Esel Gobierne de Colombia.-13. El doctor don

Legado Guillermo Femández Shaw. BIliotec FJM.
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FICO SEMA N A L'
ene 6 diciembre de 1955 :-: D9S PESETAS

LAXANTE 
CAMPEON

paz para unos Intl seiscientos es-pectadores.
EL ESCENARIO VISTO
DESDE LA EMBOCA-
DURA Y LA SALA VIS-
TA DESDE EL ESCE-

NARIO
El escenario estaba lleno de

personalidades, autores, rnús icos—Muchos músicos—y periodistas.
Pedro Chicote había instalado un
gran mostrador para servir "deverdad" el aperitivo. Nada de pas-
tas de madera ni de emparedadosde guardarropía, que es lo que sue-
le haber en los escenarios cuandose representan zarzuelas. ;Las hor-
talizas de trapo pile habrán ido
por el aire en este e5Cenar i u cuan-do se alborotan las verdilleras de"Gigantes y cabezudos"!—Veintiún metros de fondo tie.ne este escenario—nos dijo Para.da—. Y eso mismo seguirá tenien.

•

0

una rec onstrucción. El teatro

Oh	 escenario He ¡a Zarzm
da reconstrucci6n del viejo coliseo
stara concluida antes de su fecha

centenariaL
illiSKY", POR PRIMERA VEZ EN ESAS

TABLAS

DE
ION

pañoles;
,

----e minicana

iedad de Autores de Es-.pafía reunió a los periodistas
_el teatro de la Zarzuela para
e conocieran el curso de las
'ras que se practican en el an-uo coliseo y que se espera es-n terminadas para la Pascua deszu rrecqi n.
Don Luis Fernández Ardavín,esielente de la Sociedad, expuso
profundo de la reforma que seva a cabo. La Sociedad de Au--es, al adquirir las acciones depropiedad del teatro, se encon-n con • que en éste no bastaban
as leves obras de rernozamien-sino 'que era menester toda

de !aZarzuela, que en octubre del añopróximo cumplirá sus p r i ni e roscien años, estaba tan viejo y ofre-
cía tal riesgo, que había que hacer
en él muchas cosas. Cierto que
después del Incendio de 196,9 se
habían' realizado obras para po-
der reanudar los espectáculos, pe-ro, no obstante, el teatro seguía
siendo una antigualla, con tinas
instalaciones abs olutamente ajenas
a las modernas necesidades de un

fi

nTUEL DE LA FUENTE

4

le 1.	 emigrantes españo-
especializada en toda clase

es, un arquitecto y uno de losejores técnicos en encuaderna-n' del -Mundo, como es Antoníndomino.

HACIA UNA TIERRA
DE PROMLSION

egnore Antonio Patuzzo, capi-n del "Asermia", ha dado or-n de levar anclas y ha quedado
tando como un eco en todo el
Mito de la bahía viguesa elrundo pitido de aviso para zar-• wi	 -

López Rubio 'explica, junto al presidente leernandez .a.rauvi,.
y al maestro Parada, cómo podrán llevarse a cabo rápida ysilenciosamente las mutaciones con el nuevo sistema de cam-bio de decorados. (Foto Santos Yubero.)

gran coliseo , con unos pobres cuar- do. Pero, claró, el público no -10tos para los artistas y con unas puede ver ' túnica, en toda su lar-d eficiencias de servicios en pugna gura porque no es posible ...hacerlocon lo que éstos deben ser en un practicable hasta esa Pared.teatro de categoría.	 —;Todo un s eñor escenario!—exclamó Araque.
Y es verdad; t odo un señor es-cenario, al que ahora se VIrt, a do-tar de un ciclorama automático,que facilitara muchísimo las ny i -taciones.
Fernández Shaw nos dijo que

los arquitectos son los señores Va-
llejo y Sampierre. Y nos- habló de
que los cuartos de los artistas vana ser estupendos, con duchas Ytodo.

eso, don Guillermo?Señalábamos un trenzado de hie-rro, imponente, en un ángulo delescenario.
—Esa es la torre de la que ha
(Continúa en segunda

En este estado se encuentra actualmente el escenario de laZ
arzuela, que en la próxima primavera recobrará, con más

esplendor que nunca, su actividad teatral.

(Foto Santos Yubero.)
suzzawszaus~wwszmumwzzzawssussuzzzuzauszsauxzwswasssszmazuza

Romos Dme I
jr•

Con estas u otras palabras estoes lo que vino a decir el presiden-
te de la Sociedad, quien informó
también de que la c omialón queentiende en la reforma de la Zar-
zuela la forman los señores Mo-
reno Torroba, López Rubio, Fer-nández Shaw (don Gu i llermo), Pa-rada y Navarro. Y cedió la pala-bra al maestro Moreno Torroba yluego a don José López Rubio. To-dos ellos explicaron muy bien lo
que se hace en la Zarzuela y ex-
pusieron magníficamente lo bonito
que va a quedar el teatro y lo apropósito que será para grandes
espectáculos.

El Coliseo. rec 0•7 ,-`r. id0. SI-TA Ca-

eg.,ado Guillermo Feniández	 Biblioteca. F



_
TWI rcw-s

ar.4n

Z 8 /Yo

11fAt SOCIDAD f(ONOMIkA MAIRIUNSf

La Junta Directiva se complace en invitar a Vdes. a la segunda sesion del

curso académica, que se celebrará, Dios mediante, el lunes día 28 del actual,

a las siete y media de la tarde, a cargo del ilustre escritor y aplaudido autor

dramático

4

Don GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

quien disertará sobre el tema

LA MAJA DE LOS SAINETES

Noviembre de 1955.	 En el galtin de actos de esto Real Saciedad,
INVITACION BIPERSONAL	 Moza de la Villa, 2 (Torre de los Empines).

obN

"Idea_
ta clo".

' A las siete.--
fía. -Don Luis .	 ta	 )(/
pacífico del Esta.
losofía".

—Hogar Canario. Inaugu
posición de óleos y graba.,
tora Carmen Arozena.

.—Escuela de Bromatología. Profeb
Vuyst: "Síntesis de proteínas alt.
rias por la flora y fauna microscópit,
la panza de los rumiantes; sus relacion.
con la alimentación humana".

A las siete y media.—Real Sociedad Eco-
nómica Matritense. Don Guillermo Fer.
nández-Shaw: "La maja dc los sainetes".

—Academia Médico-Quirúrgica. Inaugura-
ción del curso académico. Don José Alix:
"Algunos aspectos de la medicina actual
y de la profesión inédica".-

,---Centro de Inciativas y Turismo (Patio
de Cristales del Ayuntamiento). Proyece
ción de la IV Miscelánea Francesa.

A las ocho.—Instituto Nacional de Psice4
logia Aplicada y Psicotecnia. Don Fede-
rico Sal y Rosas: 'la posición de la.%
áreas de respuesta en el Rorschach".

Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.



REAL SOCIEDAD ECONÓMICAIMATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS

PLAZA DE LA VILLA, 2 ( T ORRE DE LOS LLIJANES)
TE LÉFONO 22 06 22

MADRID

EL PRESIDENTE

Madrid, 29 de noviembre de 1955.

r. D. Ujlle rno Werneindez

Mi querido amigo:

Reitero a usted mi fe lictación porla p reciosa conferencia de ayer, que me gustómuchfsimo. Ha re alizado usted un minucioso estu-dio p sicológico de las majas de los sainetes deCruz y también de otros insiznes saineteros, glos4ndolo y a de rezándolo conla destreza en usted tan peculiar.

-.Tn nombre de la Junta Directiva tengo el gustode ofrecer a usted un modestrelmo re cuerdo, que ruego acepte tInicamentecomo te stimonio de nuestro a lradecimiento por el valiboso concurso que nosha prestado.

Deseando aue se repita en otra ocasión y porlo tanto pidiendo por P i le largns arios de vida, le saluda muy cordialmentesi buen ami go y admirador,

....	- .01111111811n12:1-12- 4 -
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EMISION1 Para Hispanoamérica
DIA: Miercoles 25 de agosto de 1.954 ----
HORA: 2'30
.J:ITULO: "LA 2AI:A TIME UN NOMBRE: Guillarmo Fernandez Shaw".
AUTOR: Angel Marrero

MUSICA: TOQUE TRIUNFAL DE CLARINES GUERREROS EN P/1 UNOS SEGUNDOS.-
A FONDO.

SONIDO: (SIMULTÁNEO A LA MUSICA) RUIDO DE CABALLOS AL GALOPE DE LANE-
RA QUE DE LA GENSACION DE 2SCUCHARSE UNA CABALGADA DE TR01-
PETEROS QUE LLEGA hAPIDA Y SE ALEJA.- A FONDO

LOCUTOR 1.- !LA FAMA TIENE UN NOMBRE!...

MUSICA Y SONIDO: EFECTO ANTERIOR BREVISIMO A P/1 Y PASA A FONDO

LOCUTOR 2.- !Guillermo Pernandez Shaw!...

MUSICA Y SONIDO: EFECTO ANTERIOR BREVISIMO A 2/1- FUNDE CON
MUSICA: FRAC-LTe° DE "LA CANCION DEL OLVIDO" de Serrano y Fernandez

Shaw A P/P BREVES INSTANTES Y RESUELVE LENTAFIENTE AL COMEN-
ZAR A HABLAR EL...

loCUTOR 1.- El famoso libretista de "La Canción del Olvido", "Dona Prancisquite,

"Luisa Fernanda", "La Rosa del azafrán", y tantas otras zarzuelas popular/.

simes, ha regresado recientemente de una triunfal excursión por América,

donde en compahla del maestro Moreno Torroba ha realizado una brillante cam-
paäa en pro del arte lírico espaffol.

Loomm 2.- Guillermo Fernandez Shaw, es en efecto, uno de los nombres mas repre-

sentativos internacionalmente de ose carácter reciamente hispano que en to-
das sus obras famosas surge enlazado a la melodía de una mdsica tambien en-
traRablemente nuestra, componiendo la cifra del arte lírico actual que más
se ha cotizado y aplaudido dentro y fuera de nuestras f/onteras. Cerca de
medio siglo de trabajo continuo y unas 50 zarzuelas con los títulos de mayor
6xito acreditan de sobra la justa fama de este excepcional autor.

LOCUTOR 1.- Guillermo Fernandez Shaw es madrileno. Nació el 26 de febrero de
1.893 en una casa recien construida de la calle de Columela, en el barrio
de Salamanca y desde entonces no ha dejado de vivir en ese aristocrático
barrio de Madrid, en diversas residenciase As -de medio l siglo, por lo tan-
to, est unido en el recuerdo de Fernandez Shaw al desarrollo de la capital
de Espafía. "Recuerdo - dice . (51 - cómo desde los balcones de Serrano 90,fren-
to al palacio de "Blanco y Negro", presenciamos una tarde, mis hermanos y
yo, las primeras pruebas oficiales del tranvia eléctrico. Una servidora an-
tigua de casa de mi abuela hoe quitó del balcón, asustada, diciendo que
"aquello era cosa de demonios". Poco después aquellos vehiculos habian sido

la (pan solución para el barrio. En sus coches amarillos, de largos asien-

tos laterales, se formaban verdaderas tertulias entre personas hechas ami-ji;
'Mermo Fernández Shaw. Biblioteca. F 1.
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gas por razones de vecindad. No hay que olvidar que en aquellos tiempos

llamäbamos "ir a lqadrid" a ir a la Puerta del Sol".

LOCUTOR 2.- La juventud de Pernandez Shaw fué la de todo estudiante que cursa con

normal idad su Bachillerato. Pero ni estos estudios en el Colegio de la Col

cepción ni los posteriores universitarios en la Pacultad de Derecho absor-

vieron la mocedad de Guillermo, consagrada plenamente a la vida y la obra
"Victima

de su inolvidable padre Carlos Pernandez Shaw. Xitidens de esa enferme-

dad terrible, que se denominaba neurastenia sin que apenas se conocieran

entonces los medios para combatirla, me constitui - dice el hijo - en su

enfermero y secretario. A su lado nació en mi la afición literaria y junte

a 61 aprendi lo que es sufrimiento. En los perlodos de tranquilidad - cuan

do las temporadas en la Sierra del Guadarrama hablan tonificado su cuerpo

y su espiritu - mi padre trabajaba con intensidad. Entonces escribió sus

mAs famosas libros de versos, ":La vida loca", "Poesfa en la Sierra", ga-

lardonado aquel por la Real Academia Espanola, y asimismo laboró con entu-

siasmo ejemplar por el florecimiento de la ópera nacional. Suyos fueron lo

libros de "Margarita la Tornera", de Chapi; "Colomba", de Vives; "La Maja

de rumbo" de Emilio Serrano; "El final de don Alvaro", de Conrado del Can.

pop y "Romance morisco", de Bitrtolom4 Pérez Casas. En mi hogar se trabaja-

ba sin descanso en favor del género lirio°. El libretista de "La Revoltosä

y "La venta de don Quijote" aspiraba siempre a dar temas zza para nuevas

creaciones musicales".

LOCUTOR 1.. La vocación por el teatro surjo asi para Guillermo Fernandez Shaw co-

mo una clara herencia paterna, puesto que si bien nunca Guillermo colaboró

con, su padre y se limitó a oir bus lecturas y sus juicios y a darle el su-

yo cuando se le solicitiba, el ambiente literario que le rodeó desde que

naci6 y la pasión por el genero iirico que respiró desde su ninez, por

fuerza hablan de dotar al que hoy es popular autor, de una riqufaima ex-

periencia y de una afición natural y ardiente, a la que contribuia sin du-

da la convivencia continua con autores que mas tarde lograron merecidamen-

te el calificativo de geniales. "Recuerdo como si las estuviera escuchando

- dice Shaw - las conversaciones de mi padre con Lanuel de Palla. Acababa

de serles concedido en 1.906 el premio de la Real Academia de Bellas Artes

por su ópera "La Vida Breve", pero no conseguian estrenar en el Real como

era su natural ilusión. Paseo de la Castellana arriba y abajo iban Falla
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ey mi padre en mi humilde compahia !Y eran de oir las lamentaciones y laa

exaltaciones del compositor y del poeta! Una tarde Falla comunicó a au co-
laborador que se iba a Paria a estrenar, como fuera, "La Vida Breve". Y
aal, sin me bagaje que esa obra bajo el brazo y una voluntad irrefrena-
ble de vencer, partió al dia siguiente. Y Falla luchó y triunfó. Mi padre
falleció en 1.911 sin llegar a conocer el éxito, hoy universal, de su
obra".

LOCUTOR 2.- Al perder a su padre Guillermo Fernandez Shaw tiene 18 aäos y se ¡ion-
.

te solicitado por dos actividades* el periodismo y el teatro, que simuJta-
neamente desarrolla en lo sucesivo. Colabora an "Blanco y Negro", "El Im-
parcial", "A B C" y "Vida Aristocrdtica" y durante más de 25 arios es redac-
tor de "La Epoca". Nunca ha dejado Fern andez Shaw de ser periodista pue s
aun hoy conserva su colaboración literaria en los diarios de la Agencia 

Lo.-
gos y en otras publieaciones de Espafia y Amdrica y lleva la dirección de
la revista de Arquitectura "Cortijos y Rascacilloo" editada por su hermano
Casto, el arquitecto. Como poeta, aparte de au obra original ha traducido
toda la labor de Miguel S'aperas, el gran poeta catalan, del cual es fer-
voroso admirador. Paralelamente a esta actividad periodletica y literaria
Pernandez Shaw vd escribiendo magnificas obras, gala de nuestro g6nero
rico. En 1.916 estrena con Federico Romero "La Canción del Olvido" con
titura de José Serrano. El óxito obtenido anima a ambos c olaboradores a
seguir trabajando y fruto de dicha c olaboración son, entre otras muchasi
las zarzuelas "Doria Francisquita", "La Leiga", "El caserio", "Luisa Fer-
nanda", "La chulapona", "La rosa del azafrán", "La tabernera del puerto'
etc. Las ueis últimas las ha escrito guillermo en colaboración con su her-
mano .a.fael, "El gaitero de Gijón", que con mdsica de Jesus Romo, acaba de
obtener una feliz acogida, parece ser la me querida por Pernandez Shaw ,LOCUTOR 1.- En una reciente interviu de Al-laxe% Guilmain se recogen algunas ando
dotas indditas relativas a los estrenos de estas popularlsimas zarzuelas
Dice, por ejemplo Pernandez Shaw que después del triunfal estreno de "Do-

Prancisquita", según contaba el maestro Vives "para enseüanza de auto-
res vanidosos", no habiendo podido 61 asistir al estreno por encontrarse
enfermo, se decidió a salir a la calle para ir a la peluquer/a, pero le
intimidaba el seguro chaparrón de felicitaciones y preguntas que alli le
esperaba dado lo mucho que se habla hablado del triunfo de la obra. Ven-

a!~ ciando ese temor fu& a la peluquera donse se habló de muchas cosas
Shaw FeihlintprA F.TM

o
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o paro nadie le dijo ni media palabra de'"Dofia 2rancisquita o . y cuando Vives

ya un poco vejado por aquel silencio se disponia a marcharse, el peluque-
ro, locuaz y deferente le despidió diciendo: "Hasta otro dia, maestro. Y
no sea tan perezoso. !A ver cuando estrena alguna cosita!". Y Vivos comen-
taba luego: a niden empleado me estuvo! !Para que aprendamos a no ser pro-
suntuosos!".

LOCUTOR 2.- Otra curiosa anécdota. La noche del estreno de "La canción del olvido"

uno de los grandes triunfos del maestro Serrano, faltaba tiempo para las

mutaciones, que debian ser muy rápidas. "Los tramoyistas - cuenta Fernan-
dez Shaw - se afanaban para cumplir st cometido. Yo, en ml aturdimiento de
autor novel, me dediqué a ayudarles en una mutación especialmente dificil,
la del segundo al tercer cuadro, o sea el tránsito de una calle de Sorren-
tinos al interior del palacio de Rosina, Un tramoyista me entregó el "tras-
to" correspondiente a uno de los ventanales, que yo sostuve cono pude en
espera de que acudieran a sujetarlo y clavarlo, pero no vino nadie. Mien-
tras tanto, el telón volvió a levantarse y yo tuve que soportar todo aquel
cuadro de rodillas y agarrado al "trasto" incómodaluente, para que no me vie
ra el pdblico tras el ventanal".

LOCUTOR 1.-	 la misma entrevista recoge Guilmain las siguientes declaraciones
de Fernandez Waaw acerca de au reciente viaje a América: "He ido a la Re-
pdblica Argentina - dice - en compela de Moreno Torraba, a dirigir el
montaje de varias obras espaholas en el nuevo Anfiteatro Eva Perón, de Bue-
nos Aires. Y he de proclamar el entusiasmo, la buena fé y la verdadera afi-
ción a nuestro gdnoro lfrico de aquel público generoso y cordial, que aco-

con inolvidables muestras de cariüo nuestros sainetes u zarzuelas.
LOCUTOR 2.- Fernandez Shaw cuenta tanbien una divertida anécdota de su viaje:

"Pué una noche en el Anfiteatro 1;-va l'orón - dice - Iban«, a representar.4
"La Chulapona". El local estaba completamente lleno, la noche era apaci-

ble; el ambiente eufórico, Sonó la sirena anunciadora del espectáculo al
aire libre y el maestro Moreno Torroba so aprest6, desde su atril, a diri-
gir la orquesta de 80 profesores, del Teatro Colón, En escena los actores

ooupaban sus lugares en el supuesto obrador de planchado de la ,a4nuela. De
súbito, unas primeras gotas de lluvia hicieron que los miembros de la or-

questa, temerosos de que se estropeasen sus instrumentos, so retirasen.
En seguida, una rdfaga de aire valiente hizo temblar el decorado e inme-
diatamente - dti espanto y risa recordarlo - una inmensa nube de insectos



 ataque. El público, emocionado, esperaba. Diez minutos, un
media hora. La danza loca de los insectos proseguia. Por
un remedio: apagarlo todo y encender en cambio varios gran-
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de todos • los tamahos y-elases ae länzó sobre , e1 telón luminoso por los ha-
ces de los focos interpuestos entro el escenario y el público. No oran cen-
tenares, ni miles de animalitos voladores; eran cientos de miles, una ver-

dadera invasión de langosta que se cernía sobre los artistas con un zumbido
estremecedor. Una de las tiples - la madrileha Lolita Ripollés que tantos
éxitos acababa de obtener en :Buenos Aires - quedó sobrecogida ante un ala-

eran que se estrellaba contra sus mejillas. Nadie sabia que hacer ante

exterior del Anfiteatro. Poco a poco los insectos huyeron
y la representación pudo comenzarse con una hora de retraso

Pero los artistas conservaron muchos dias como recuerdo las señales de in-
numorables picaduras. Yo, solo en una pierna, me contó 48 impactos".

LOCUTOR 1.- 2ernandez Shaw río do buena gana al recordar la aventura. Y luego re-
pito su azradecimlento al público argentino por la cordiallsima acogida que
les dispensó: "He vuelto - aftade - con la convicción de la extraordinaria
labor que los autores y los artistas espaftoles pueden realizar en loe pai-
ses quo hablan nuestro idioma. Cuando se dice y se Judotim hace en Espaha
tiene alli una repercusión que aqui no sospechamos. Se oyen nuestras radios
y se leen znamizezimmtrilantex las ediciones agreas de nuestros periódicos con
auténtica emoción. I ai nuestros triunfos levantan en las colectividades
eapaholas ¡t en las poblaciones fraternas explosiones de e ntusiasmo, nues-
tros des2allecimiento5 - cuando no se conocen las causas - producen des-
encanto. creo - dice finalmente Guillermo Il ernandez Shaw •on toda la auto-
ridad que representa - que la zarzuela como género espahel tradicional -
alli con mucho prestigio . puede contribuir c onsiderablemente a mantener
vivos esos sentimientos de compenetración con la 1.adre Patria".

muucA y ONILO: (EL MISMO QUE AL 2RINCIPIO)0

nn•	 11110

aquel imponente

cuarto de hora,

fin se acudió a

des focos en el
hacia las luces

Gtgillenno Fernandez Shaw. Elhoteça
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Con su hermano Rafael tiene catorce obras inéditas.

"Debe renovarse la zarzuela manteniendo su tradición"

He tenido ocasión de charlar con uno
de los autores más prestigiosos de nuestra
zarzuela, y, aunque solo ha sido por unos
minutos, estoy seguro de que a los lectores
les interesarán sus manifestaciones. Me re-
fiero a Guillermo Fernández Shaw, que,
en estrecha colaboración con su hermano,
cuenta con una producción voluminosa y
de calidad, como todo buen aficionado
sabe. He aquí el resultado de la entrevista.

—¿Quiere decirme, señor Fernández
Shaw, que es lo que le ocurre a la zar-
zuela, en su opinión?.

—La zarzuela, como todos los géneros
teatrales, experimenta la natural evolución
a que le obligan las circunstancias econó-
micas. Porque, en el aspecto artístico, (au-
tores, intérpretes, directores, escenógrafos,
etc.), entiendo que no tiene problema.

—A usted le han premiado reciente-
mente una zarzuela, y ha estrenado otra
en Buenos Atres con ruidoso éxito. ambas
escritas en colaboración con su hermano
Rafael. ¿Piensa usted seguir insistiendo en
el género lírico?.

—No solo pienso insistir ahora, sino
que insisto sin desmayo hace mucho tiem-
po. Mi hermano Rafael y yo—se lo digo
como ejemplo—, tenemos en el momento
actual catorce obras líricas inéditas termi-
nadas. Y lo que nos ocurre a nosotros cal-
culo que les pasará a- otros muchos autores
entusiastas.

—¿Tiene usted miedo al estreno en Es-
piña de su "María Manuela"?.

—Siempre los estrenos en España me
han producido temor. Este, quizá más, si
pienso en la responsabilidad que pueda
llevar aparejada.

— ¿Qué necesita hoy una compañía de
zarzuelas para sostenerse primero y triun-
far después?.

—Esto sería muy largo de contestar;
pero siempre vendríamos a parar en lo in-
discutible: obras (repertorio y estrenos),
intérpretes y montajes. Y una Empresa só-

lida e inteligentemente oiganizada.
—En la actualidad, ¿dónde cuenta con

más aficionados el género zarzuelero?.
—Desde luego, en España. Nuestro país

es la cuna de la zarzuela y lo será siempre.
Los aficionados de España han sido pues-
tos a prueba como en parte alguna. Jamás
falla una temporada de zarzuela por falta
de atención en el público. Y en la actua-
lidad funcionan en España no menos de
nueve compañías líricas.

—¿Cree usted que debe la zarzuela
mantenerse fiel a sus tipos clásicos o bien
ponerse a torio con el ritmo de nuestros
días?.

—La zarzuela, sin duda alguna, debe
renovarse, y en ese empeño están muchos
auteres, viejos y jóvenes Pero sería un
error querer olvidarse de todo lo que cons-
tituye la gloriosa tradición de este género
especificamente español.

—¿Como ve el panorama teatral?.
—Si se refiere a panorama de nuestro

país, con absoluto optimismo
--A eso me refería, en efecto; y su res-

puesta es alentadora. Dígame ahora cual
es la zarzuela que usted prefiere de toda
la producción existente,

—"La Venta de Don Quijote", libro de
mi padre Carlos Fernández Shaw y música
de Ruperto Chapí. Difícilmente, a mi jui-
cio, se encontrará una obra lírica española
más rica en contrastes, más lograda tea-
tralmente y más ambientada en su texto y
en su música. Pero requiere una gran in-
terpretación, que en honor a la verdad ha
conseguido varias veces.

--¿Quiere dtcir alguna otra cosa para
los lectores cit "BAR-VIS"?.

—Saludarles con todo afecto como re-
presentantes de los aficionados de Zara-
goza, y desear a la publicación una autén-
tica prosperidad.

—Gracias señor Fernández Shaw, en
nombre de todos ellos y en el mío propio.

Celestino F. Giralcb

5
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)8( PILAR LORENGAR y la PRINCESA MARGARITA

A
LGUIE:\ reveló con tres días de avance la decisión de
tanto teatro corno los corresponsales. Le bastó su in

vir para trozo de guión cinematográfico, ahora que las ide
Pilar aprovecha sus desca,nsos en la Opera de Bruselas

'en el Convent-Garden, y tiene además que aprenderse los
muchatha romántica estaba conmovido por lo de la prin

'de cerca a Margarita. La otra noche se le presentó oca
del Estado portugués. Asistirían la rei-
na y su hermana. Pilar no se había
.11evado traje de noche y pidió al di-
rector del teatro una entrada de anfi-

teatro:
—Imposible de anfiteatro. Las «es-

trellas» del Covent-Garden no pueden
mostrarse en una localidad alta.

Pilar se fue un poco triste. Horas
después, la dirección del teatro le en-
viaba un sobre: dentro iba una bue-
na butaca. l'ilar se presentó al direc-
tor:

—Le he dicho que quiero anfiteatro,
no he traído vestido de noche. ¿Cómo
voy a ir a esta localidad?
'El director volvió a insistir:
—Y yo :e digo que las. artistas prin-

cipales del Covent-Garden no pueden
-exhibirse en localidad popular, 1`;io
traído vestido de gala? Lo arreglare-
mos. En el guardarropas del teatro hay
cientos de trajes para el repertorio.
Busque usted Uno a su gusto y pón-
gaselo para la función.

Tocó un timbre y se presentó un
empleado, al que ordenó:

—Acompañe a la señorita al guarda-
rropas y que torne el vestido que
quiera.

Halló uno a. su gusto y a su medi-
da. Con él fue a la función y pudo
contemplar de cerca a la princesa Mar-
garita:

qué te pareció?
Al otro lado del teléfono, la voz

de Pilar dijo sin vacilar:
—Que no se casa. La observé bien y

estaba demasiado triste. Seguro que no
se casa.

Será cosa de aprovechar los servi-
dos de Pilar Lorengar como correspon-
sal.

«LA REVOLTOSA» CON SUIZOS
ESTA MUY BIEN

A lo mejor pronto las cajitas de nul-
.sica traen compases de «La Revolto-
sa» en lugar de esa canción navideña
tan oída. «La Revoltosas se ha con-
vertido en pieza preferida de los sui-
zos. Contaremos también cómo ha si-
do. La Orquesta Nacional española,
bajo la dirección de Atatilfo Argenta,
acaba de realizar una jira por Suiza
con éxito clamoroso. El papel co alza
de Argenta ha subido más todavía y
se le lanzan cables para contratarle en
permanente, cosa a la que él está poco
dispuesto. La Orquesta interpretó co-
pio propina el preludio de «La Re-
coltosan, y el público se entusias-
mó con la música. Desde ese día
pidieron a Argenta. que incluyera «La
Revoltosa» co sus programas. Y al-
,canzó el mismo éxito en todas partes.

la princesa Margarita: Pilar Lorengar. No tuvo que echarle
tuición femenina. Vale la pena contar cómo fué. Puede ser-
as escasean en este capítulo.
para ir a ensayar a Londres. En este mes se presero
cantables en inglés. Ella es joven aún y su cor-

cesa. Es fácil comprenderla. Pilar tenía ganas
sión: en el Covent-Garden daban ópera en

enno Fen idez Shaw. Biblioteca. FJM.



En los
ciones

Escena de otra obra lírica, famosa, de
López Silva, Fernändez Shaw y maes-

tre Chapi: «Las bravías»
futiros representa
de lo Corrcdo no
debe faltar

1

«U MI!
letra escribió don José Laserna en «El
Imparcial> que ya era hora de que
en e/ teatro «por horas> hubiese al
fin literatura. La protagonista fué
magistralmente interpretada por Isa-
bel Bru, Mesejo hizo una verdadera
creación en el señor Candelas. Co-
operaron al éxito los restantes ele-
mentos de la compañia: Luisa Cam-
pos, Pilar Vidal, Carreras, Ontiveros,
Manzano...

Desde entonces al sainete ha sido
representado mi/es de veces. Con su
hermana «La verbena> es el que me-
jor simboliza la calidad del género-
chico de su tiempo. No es buena la
idea, Pombo Angulo? El verano pró-
ximo debe repetirse la experiencia de
«La verbena>, pero con su compañe-
ra inseparable de carteles y de triun-
fos «La Revoltosa>.

E L memorable
 la representación —que hubo de repetirse

memorable éxito que alcanzó el pasado vera-

E muchas veces— de <La verbena de la Palomak
en La Corraia, el castizo y popular patio madrile-
ño, hizo pensar a muchos espectadores y a algunos
comentaristas en lo oportuno que resultaría mon-
tar en forma semejante, en aquel típico lugar, el
otro sainete que tantas veces ha sido emparejado
en los teatros' "cos con la famosa obra de Bre-
tön: el de Ló

pp-i
Silva, Fernández Shaw y Chapi,

«La Revoltosa» En este mes de noviembre se cum-
plen cincuenta y ocho años del estrena en Apolo,
la que fué «catedral> del género chico. Son los dos
sainetes de más rango en el repertorio. Se han
representado juntos centenares de veces. El llevar
eLa Revoltosa> a La Corrala seria un gran acierto.
Y yo me atrevo a brindar desde aquí la idea a mi
dilecto compañero Manuel Pombo Angulo, victorio-
so realizador de la iniciativa de llevar allí al boti-
cario y las chulapas.

López Silva y Fernández Shaw, eim el mismo ins-
pirado compositor, habían estrenado con singular

L éxito- en Apolo «Las bravías». El maestro expuso
P a sus colaboradores la ilusión de componer la par- -

titura de una obra lírica genuinamente madrileña.
Y les pidió un libreto. La colaboración de los dos
comediógrafos adquiría cada vez una más perfecta
compenetración. Se identificaban la finura poética
de uno y el cabal conocimiento del pueblo madri-
leño y sus rasgos más acusados por parte del otro.
Tan completa fué esa identificación, que llegó a no
advertirse lo que había escrito cada uno de ellos.
López Silva, comentando la facilidad de su colabo-
rador para captar el alma popular madrileña, los

4I dichos y expresiones de la gente de «rompe y ras-
ga>, dijo en una ocasión humorísti-
camente: <A Carlos le estoy ense-
ñando a hablar.»

Pensando el argumento de la obra,
ambos escritores se inspiraron en
«La fierecilla domada>, de Shakes-
peare, llevando a la feliz adaptación

fe del tema —sin conservar más que el
espíritu y no la trama— para su sai-
nete la agilidad constructiva de tan
expertos autores la percepción de la
vida en los medios populares y runa
picardía de buena ley>, a base de la
moza revoltosa que trajera en ¡actue
a, loa Nieemos as sn. essa. El patio de
vecindad es el ámbito esencial de la

joya lírica, en la que después el ge-
nio musical de Chapí supo poner su
inigualable inspiración. Una particu-
laridad —según me refiere el hijo de
uno de los autores, el también famo-
so escritor y libretista Guillermo Fer-
nández Shaw— en aquella colabora-
ción fue que el compositor no exigía
nunca «monstruo» para sus cantables.
Como es sabido se denomina así a
la letra caprichosa, absurda, que el
músico facilita a los autores del li-
bro, de acuerdo con /as melodías ya
creadas, para que ellos ajusten la le-
tra a lo compuesto. Chapi componía
sobre los versos de sus colaboradores.
Y así éstos escribieron, mucho antes
de crear la partitura, el famosísimo cantable: -La
de los claveles dobles, la del manojo de rosas...»

Tanto arraigó la canción en el espíritu madrile-
ño, que más tarde se han escrito otras obras con
títulos y asunto inspirados en ella. Luis de Vargas
tuvo un gran éxito con su comedia «La de las
claveles dobles»; Ramos de Castro, Carreño y el
maestro Sorozábal incorporaron al género lírico su
sainete centenario «La del manojo de rosas»; Le-
rena y Llabrés escribieron después «El pañuelo de
crespón», con música del llorado maestro Alonso,
y los hermanos Paso dieron a conocer en Barce-
lona, hace unos arios, otra pieza titulada «La dela falda de céfiro», con partitura del maestro va-
lenciano Martínez Yábena.

El éxito de «La Revoltosa» la noche de su es-
treno, acontecimiento inolvidable en los anales de
la escena española, fue extraordinario. Desde el
preludio a la última escena el clamor no cedió un
momento, y las ovaciones entusiástiras se repitie-
ron durante toda una
noche, como pocas
triunfal. Saint-Saens di- Decoración del cuadro
jo de la música que segundo de «La Revea-cera una ópera cómica tosa» al estrenarse, en
que hubiera firmado Bi- 1897, en el desaparecido
zet muy a gusto». De la---	 teatro Apolo

FRANCISCO CASARE
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compaiiera inseparable de
carteles y triunfos de
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Granada en 18
su vida musical

como virtuoso del vio-
lín. En París adquiere
también renombre inter-

nacional corno concertista de guita-
rra, y un sólido prestigio, al fundar
el famoso «Trío Iberia». Por su
gran amistad con Manuel de Falla
logra, en 1921, sea interpretado en
Londres, con éxito inenarrable, el
poema «Zambra en el Albaicín». Ba-
rrios luego se ha sentido atraído por
la música lírica, presentándose esta
temporada su ópera «La Lola se va
a los Puertos», recuerdo imborrable
de su amistad con Antonio y Ma-
nuel Machado.

ado Guille nno Fernández Shaw. Biblioteca.
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LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS

LA RAZÓN DE LA OBRA

Esta es la historia — la pequeña historia —de una mujer
extraordinaria por su belleza y su Arte. La historia breve, lu-
minosa y romántica de una cantadora andaluza que por en-
cima de todo pone su pasión por el arte—su único amante —
y que, esclava de él, renuncia y soslaya todo interés, toda fácil
perversión y cualquier asomo de ambiciones humanas.

Muy mujer, muy española, y bizarramente cincelada por
sus bellezas físicas y espirituales, necesariamente su historia
había de caer en manos de poetas, para conocimiento de las
gentes. Y del mismo corazón del pueblo— pueblo puro y
sano—la arrancaron primero los Hermanos Machado y la ofre-
cen ahora al selecto público barcelonés los Hermanos Fer-
nández Shaw tan conocidos y admirados —. Cuatro poetas
eminentes, dotados del "quid divinum" con que Dios premia
a los hombres que unen al portento de su inteligencia el
rumboso brío de su corazón, a través de la galanura de sus
plumas inspiradas en la verdadera sublimidad de la Vida,
que es el encanto de soñar.

Habían estrenado los Hermanos Manuel y Antonio Machado
varias obras teatrales con creciente éxito en 1927 y 1928. Sus
comedias DESDICHAS DE LA FORTUNA, JUAN DE MASTARA
y LAS ADELFAS habían despertado en crítica y público un
interés especial hacia estos dos altísimos poetas que con evi-
dente fortuna se asomaban al Teatro. Entonces fué cuando
ellos vieron en Lola Membrives la intérprete ideal para la
creación de un tipo femenino de raíz popular andaluza que
andaba ya brincando por sus poesías. Creada ya, en una co-
pla patrimonio del pueblo:

Lola...
la Lola se va a los Puertos,
la Isla se queda sola..."

El tipo de esta "cantaora" enamorada de su arte, que es
su "cante- que vuelve locos lo mismo a los señoritos que a los
campesinos, e igual a los graves señores que a los flamencos
guitarristas, tomó alma y cuerpo en la comedia de los Macha-
do. Se estrenó en 1929 en el Teatro Fontalba de Madrid
— hoy desaparecido—y tuvo un éxito memorable que se man-
tuvo durante más de cien representaciones.

A partir de entonces LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS
fue la obra más popular de los Machado y en toda España y
América afirmó su valor racial de esencias líricas. Compren-
diéndolo así, .Angel Barrios el gran compositor granadino, ín-
timo amigo de los autores, pensó en las posibilidades que ofre-cia la comedia para ser convertida en zarzuela. Ya no vivía
Antonio Machado y fue su hermano Manuel quien con verda-
dera ilusión se dispuso a hacer para Barrios el texto de la
adaptación. Pero también murió — en 1947 — Manuel Ma-
chado, dejando a Barrios con el plan ideado pero sin texto
concreto. Entonces acudió el maestro a Guillermo y Rafael
Fernández-Shaw para que ellos hicieran la labor que Ma-
chado no pudo realizar. Y estos dos también grandes poetas,

con entusiasmo y respeto, con un cariño delicado y, como todo
lo de ellos, elegante, hicieron la: versión. La obra así termi-
nada por los tres obtuvo en 1951 el Primer Premio en el Con-
curso Nacional de Teatro Lírico convocado por el Estado y se
puso en escena poco después en el Teatro Albéniz de Madrid
con honores de obra de calidades nada comunes.

Pero las adaptadores a zarzuela de LA LOLA SE VA A LOS
PUERTOS — y en primer lugar Angel Barrios — comprendie-
ron que todavía podía darse un nuevo paso para hacer perdu-
rable esta obra en los carteles de los grandes repartos líricos,
desenvolviéndolo en el género de ópera, dentro de su vigor
tradicional que la concepción de los Machado merece.

Y ésta ha sido la razón de la ópera.

41111n~GuifiEmüß.Läiaäädaz_Shw. Biblioteca.



PERSONALIDAD DE AUTORES Y ADAPTADORES

MANUEL Y ANTONIO MACHADO

Manuel (1874-1947) y Antonio ( 1875-1939) Machado y Ruiz,
tienen un puesto destacado entre los más esclarecidos poetas
españoles de la primera mitad del siglo XX. Hijos de un ilus-tre literato y folklorista, Don Antonio Machado y Alvarez, quefue catedrático de Sevilla y dejó interesantísimos estudios sobre
el "cante" flamenco y en general sobre la literatura popular
andaluza, cultivaron desde muy jóvenes la Poesía lograndoambos rapido prestigio, pero adquiriendo cada uno persona-
lidad independiente: pues mientras que Manuel se sintió
atraer en la j uventud por el impulso de la Poesía simbolista
francesa — sutil, leve, quebradiza, inefable — para ser luegomucho más andaluz que parisiense, hasta el punto de que mu-
chos de sus cantares han pasado al pueblo, su hermano Anto-
nio más reconcentrado, más intimo, más serenamente austero,
sin dejar de sentir la influencia de su tierra natal —Sevilla—adquirió valores excepcionales interpretando y cantando el
alma de Castilla.

Ambos brillaron con luz propia en una época de grandes.
poetas e influyeron notablemente en las promociones jóvenes
literarias. Muy aficionados desde niños al Teatro decidieron
colaborar para escribir dramas y comedias cuando ya estabanconsagrados como poetas. La primera producción DESDICHAS
DE LA FORTUNA o JULIANILLO VALCARCM y algunas re-
fundiciones muy notables evidenciaron su gran preparaciónclásica. Luego sucesivamente desde 1926 hasta 1930 una serie
de obras estrenadas por las compañías de más solvencia ar-tistica de España fueron marcando una lista de éxitos: LA
PRIMA FERNANDA, DON JUAN DE MASPARA, LA DUQUESADE BENAMETI, LAS ADRT PAS, LA LOLA SE VA A LOSPUERTOS...

Desde Rubén Darío a José Ortega Gasset, las plumas más
preclaras de las literaturas española y americana han rendida
homenaje a la musica pimpante o profunda, comunicativa o in-
tima de estos inolvidables hermanos andaluces.

* * *

La colaboración de Guillermo y Rafael Fernández-Shawarranca de 1947, fecha del estreno de un sainete lírico con
música del maestro Romo titulado UN DIA DE PRIMAVERA.
Hijos ambos del gran poeta gaditano Carlos Fernández-Shaw,
malogrado en plena madurez de su talento, siguieron las hue-
llas del ilustre libretista de LA REVOLTOSA y LA VENTA DEDON QUIJOTE, de DON LUCAS DEL CIGARRAL y LA CAN-CIÓN DEL NAUFRAGO, y de óperas como MARGARITA LA

IIIIIMIa-Guillertiuk_Eaukändp2 Shaw. Rihlintpra. EINT_
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TORNERA, de Chapí y LA VIDA BREVE de Falla, que han
dado la vuelta al mundo. Guillermo Fernández-Shaw comenzó
a cultivar el género lírico español en 1916 en colaboración
con Federico Romero. Muchas de sus obras obtuvieron reso-
nante éxito. Basta citar algunas: LA CANCIÓN DEL OLVIDO,
DONA FRANCISQUITA, EL CASERIO, LA VILLANA, LUISAFERNANDA, LA TABERNERA DEL PUERTO...

A partir de 1947, como antes decimos colabora Guillermo
Fernández-Shaw con su hermano Rafael que ya había lo-
grado éxitos señalados, líricos también, como los de LA BAR-
BIANA eon el maestro Magenti y TIENE RAZÓN DON SEBAS-TIAN con el maestro Guerrero. En el haber de la nueva cola-
boración figuran entre otros los siguientes títulos de obras
estrenadas: LA DUQUESA DEL CANDIL con partitura de Je-

sús Leoz que obtuvo el premio "Ruperto Chapí" para obras.liricas .en 1949; A TODO COLOR con música de Manuel Parada;
EL CANASTILLO DE FRESAS, partitura póstuma de Jacinto
Guerrero; EL GAITERO DE GIJÓN, música de Jesús Romo
y LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS que como zarzuela logró
— ya lo hemos dicho— el primer premio en el Concurso Na-
cional de Teatro Lírico de 1951 y hoy se representa por pri-
mera vez como ópera.

Si la labor intensa de los Machado es digna de loa por
todo amante del arte y la poesía, la de los hermanos Fernan.-dez-Shaw merece con toda justicia el título de excelsa, pues
su delicadeza, su finura, su suprema elegancia envuelta en
bellas frases y sentimentales situaciones han traído al teatro
español el aire de adecentamiento y elevación artística de
que tan necesitado estaba por todos conceptos.

J
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NOTA BIOGRAFICA DEL MAESTRO

ANGEL BARRIOS

"La Lola se va a los Puertos"... Emprende viaje hacia el
último de escala en su carrera musical... Hacia la ópera. En
la bahía del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Su antiguo piloto, el Maestro Angel Barrios, la condujo,

triunfalmente en su primera singladura zarzuelera a la re-
calada del Teatro Albéniz de Madrid, donde recibió el galar-
dón del Ministerio de Educación Nacional a la mejor obra
lírica de 1950. Hoy, al cabo de cinco años, la mano firne,
su veteranía, del Maestro Barrios, orienta su rumbo a metas
más ambiciosas, a la cátedra del Liceo barcelonés.

Larga es la historia de las relaciones musicales entre "La
Lola" y el Maestro Barrios. Los inolvidables progenitores de la
"Lola", Antonio y Manuel Machado— entrañables amigos de
Barrios—, le acuciaban a llevar a feliz término este casamiento
artístico, hasta que, ¡por fin! el embrujo de "La Lola", su
honda raigambre andaluza, triunfó y captó el alma grana-
dina, soñadora y moruna, del Maestro Barrios.

El ario 1934 empieza el noviazgo formal entre Angel Barrios
y "La Lola-; las cartas de Antonio y Manuel Machado de
mayo, junio y septiembre así lo acreditan, en sus apremios
cariñosos al Maestro— el archivo de Barrios guarda el tesoro
de una correspondencia cuyas firmas son orgullo de España.

La muerte de los Machado, trunca, momentáneamente, el
idilio musical, pero recogida la tutoría de "La Lola- por Gui-
llermo y Rafael Fernández-Shaw, se reanuda con más fuego,
si cabe, abordando a la zarzuela en 1950 y hoy, a la ópera.

Difícil es bosquejar, aunque sea a grandes rasgos, una
biografía del Maestro Barrios. Su vida abarca toda la histo-
ria de una epoca luminosa en la vida musical y artística de
España, y su dimensión es inmensa.

La tertulia de su carmen natal granadino acapara nombres
señeros en la vida cultural, en todas las facetas del arte:

CA1L03 MANUEL FERNANDEVILIM

do Guillermo Fernärtdez Shaw. Biblioteca.



Manuel Machado, retrata con pincelada maestra la gui-
tarra de Angel Barrios, haciéndola hablar con sus versos de
maestro.

Hablo, sollozo, deliro.
Sé de la risa y del llanto.
Con las bocas rojas, canto.
Con los ojos negros, miro.
Con los amantes, suspiro,
y río con los guasones...
Son mis notas goterones,
de agua fresca en el rosal...
¡Y tengo toda la sal
de España en mis lagrimones!

¡Nunca se pudo dar una más exacta idea de la guitarra
en las manos de Barrios...

Ramiro de Maeztu nos comunica sus impresiones desde
Londres:

-He pensado muchas veces en Ganivet cuando los oía; pero
ne pensado más en Granada mora de los últimos siglos me-
dievales. Toda su música, es música de recuerdos y añoran-
zas. Se piensa en los moros de la decadencia, sumidos en la
sensualidad y en la pereza, pero ¡orgullosos de la Alhambra
y su pasada gloria!

Han sido grandes y fuertes; ahora (estamos en el 1.400), 	
son pequeños y débiles.

Un cha de estos vendrán las castellanos y les harán vol-
verse a Africa. ¡Aláh lo ha dispuesto!... ¡Otro beso mi amada!...

Angel Barrios regresó a su tierra, después de pasearla en
triunfo, prendida de su guitarra, y con esa su modestia pro-
verbial, siguió escribiendo su música pero sin alharacas, sin
hacer sonar las trompetas de la popularidad fácil en sus com-
posiciones, sin ¡chin... chin!... sin pandereta. Con devoción

y respeto a esa alma andaluza, que es la suya... -Granada
mía", "Castigo del cielo - , -Juan Lucero", -El Perdón del
Rey", "El Avapiés" (estrenado en el Real de Madrid), -Copla
en la fuente del Avellano"... y tantas y tantas obras producto
de su inagotable inspiración, marcan su camino de artista, de
-Músico" con mayúsculas, que no rinde su bandera ante la
populachería y el mercantilismo.

Su vida musical ha de culminar en el estreno de la ópera
"La Lola se va a los Puertos", en la que, del brazo de Guillermo
y Rafael Fernández-Sh aw, y contemplado desde la altura„
por la mirada irreal de Antonio y Manuel Machado, puedal
aecir con ellos, orgulloso de una limpia línea de conducta:

La Lola se va los Puertos,
la isla se queda sola...

A. VALDIVIESO DE CEBALLOS

iz)

g
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ACTO 1.°
Bocetos del decorado de

«LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS»
de JOSE CASTELLS

realización de SABATES-TALENS



ESTUE3 DE

L.11 LOLA SE FA .1 LOS PUERTOS
ópera en dos actos, libro de Antonio y Manuel Machado,
adaptación lírica de Rafael y Guillermo Fernández -Shaw,

música de Ángel BARRIOS.

FP /I

Lola	 Toily ROSADO
Rosario ...	 M.a. Teresa MARQUINEZ
Mercedes ...	 Pilar TORRES
José Luis ... 	 Carlos MUNGUIA
Heredia ...	 Manuel AUSENSI
Don Diego ... 	 Joaquín DEUS

Diego MONJO
Don Narciso ...	 Juan MARTIN
Baena	 Esteban RECASENS
Cantaor ...	 Juan RICO

Francisco PAU I ETChipiona
El del Arenal ...	 José VIRES
Panzatriste	 Enrique ESTEBAN
Cantaora	 Josefina NAVARRO

Coro general	 Cuerpo de baile
Personajes del ballet:

Prim..ra dauza; Aurora PoN,
Zapateado : Juan MAGRIÑA.

Zambra : Cuerpo de baile.
Garrotín : Ariteeli Torrens, Antoriita Barrera, Mercedes Pon.

Maestro Director:
RAFAEL POU

Regidor de escena:
Juan-Germán SCHRÓEDER

Maestro de coro:
Vittorio BARBIERI

Coreógrafo y Maestro de baile:
Juan MAGRIÑA

Decoradcs según boceto de José Castells, realizados por
Sabatés y Talens.

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid.	 Muebles: Miró. I

_20 Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



"El corazón de la Lola
nadie lo puede comprar..."

ir» ARGUMENTO
PRIMER ACTO.

En la sala baja de un cortijo andaluz. Comienza en las
primeras horas de una mañana luminosa que ha sucedido a
una fiesta que allí mismo se ha prolongado hasta la madruga-
da. Todavía quedan flores por el suelo, copas y botellas por las
mesas y hasta un pañolón olvidado en una silla. PACO y
MERCEDES, caseros del cortijo recogen las cosas, arreglan
las mesas, y ponderan en su conversación la -juerga" de la
noche anterior organizada por el amo DON DIEGO que a pesar
de su edad era el más alegre de la reunión. Llega el amo dis-
puesto a "echar las últimas cañas" en unión de los cantadores
de la pasada noche; y, como a punto, aparece HEREDIA, el
guitarrista de LA LOLA le felicita y le paga con unos bi-
lletes la actuación de los dos. Pronto se ve que a DON DIEGO
le interesa la cantadora. Hace preguntas a HEREDIA sobre
la artista y sobre la mujer y ello da motivo para que el gui-
tarrista haga el debido elogio de la LOLA que es ante todo
"Cante jondo con faldas"...

Cuando Heredia está terminando su descripción, ha apa-
recido la LOLA, dispuesta a regresar a Sevilla con su guita-
rrista al que ordena se disponga para la marcha. Heredia hace
mutis al interior, Don Diego al ver de nuevo a la cantadora
se entusiasma y le ofrece, si quiere quedarse con él en el

cortijo, sus tierras de olivares; todo le parece poco para ella.
Pero Lola que vive libre como la alondra es categórica en su
respuesta:

-El corazón de la Lola
nadie lo puede comprar;
el corazón de la Lola
solo en la copla se da".

Don Diego, resignado, manda a los cortijeros que corten
flores para despedir con ellas a la artista y sale al jardín a
dar otras órdenes. Quedan los viejos caseros contemplando
	  y admirando a la Lola y lamentando que ésta no haya conocido

más que al anciano Don Diego y no a su hijo, el señorito José-
Luis que es para ellos el -sumum" de las perfecciones: guapo,
simpático... ¡todo lo contrario del padre!... Lola les oye diver-
tida, riéndose de la rivalidad de los viejos servidores ante el
cariño del señorito.

Corta la escena la llegada de ROSARIO, distinguida seño-
rita, prometida, de José-Luis, que viene atraída por la curio-
sidad de conocer a la famosa cantadora. La conversación que
entre las dos mujeres se entabla no es cordial; se advierte
en ellas en seguida una ausencia de simpatía; en Rosario
queriendo rebajar a la cantadora; en Lola defendiendo su arte
con dignidad y entusiasmo. A Rosario no le interesan las co-
plas ni el cante "jondo"; a Lola le ofende ese desprecio.

Algo de nuevo puede haber -calado" en el 'sentimiento de
Rosario aunque ella pretenda demostrar otra cosa, cuando
llega José-Luis— el novio de ella e hijo de Don Diego— acom-
pañado por Heredia. Éste presenta la cantadora al señorito;

y en el recién llegado desde el primer momento, producen
viva impresión la belleza y la arrogancia de la artista. Como
no lo disimula, su novia Rosario pretende que cuanto antes
se marchen los flamencos; José-Luis dice que antes quiere oir
cantar a la Lola, y a esto responde Rosario que por ella no
hay inconveniente, si él quiere:

"escucharla un rato
¡que pague las coplas
y asunto acabado!"

La ofensa de la señorita decide a la Lola a marchar sin
más dilación. En esto llega Don Diego quien cree que el dis-
gusto que advierte en la cantadora ha sido producido por su
hijo a quien regaña en público. Desecho el error y tanto a
ruegos de José-Luis como por súplicas de Don Diego, la Lola
vuelve a cantar. La copla produce entusiasmo general. Pero
el coche está en la puerta y la Lola tiene que disponer la
marcha. Llegan los campesinos del cortijo para ofrecerle sus
flores de despedida, que ella acepta emocionada.

La Lola se va. Heredia con ella, en cumplimiento de su
deber. Los circunstantes les despiden, cada uno con su sen-
timiento. Y la cantadora se aleja con su copla que se pierde
en la distancia:

time Guillermo Fernández Shaw Pellioteca. FJM.



SEGUNDO ACTO

Transcurre en la glorieta de un jardín de una Venta sevi-
llana, a orillas del Guadalquivir. Cenadores y mesas ocupan
los primeros términos. Es de noche y se oyen coplas interiores.
Sentado ante un velador Heredia templa su guitarra y can-
turrea:

'Mujer, quien dijo mujer
dijo ciclón y tormenta
Por donde pasa la Lola
el aire relampaguea".

La Lola ha aparecido, en efecto, momentos antes. Parece
contenta en Sevilla pero su guitarrista opina que deben mar-
charse a Cádiz, a Sanlúcar, adonde sea; pero marcharse pron-
to porque él—la copla ya lo dice — barrunta tormenta. In-
terrumpe su charla la llegada de Rosario, que viene inquieta
y celosa buscando a José-Luis, a quien supone no lejos de Lola.

La cantadora, que adivina esto, ruega a Heredia que le
deje sola con la señorita y afronta en seguida con ella la
cuestión de José-Luis. Rosario, altanera, declara su convic-
ción de que él se ha convertido en el amante de la Lola y
hasta llega a sacar un revólver pequeño, que ocultaba en su
bolso, con intención de agredirla; pero la cantadora la desar-
ma material y espiritualmente y le confiesa que ella no tiene
más que un amante el "cante" — ¡y no puede tener dos!...
Rosario comprende su ceguera y pide a Lola que le perdone;
y entonces esta, interesándose sinceramente por la señorita
le da buenos consejos de mujer conocedora del corazón hu-

mano. Confiada ya Rosario en la artista hace mutis con ella
prometiéndole seguir sus instrucciones.

Llegan José-Luis y Heredia; se ve a aquel preocupado por
la actitud de su padre, enamorado de Lola. Heredia pretende
sacarle de su preocupación y alejarle de aquellos lugares. Pero
es inútil; Jose-Luis se muestra cada vez más seducido por la
atracción de la Lola y se exalta ponderando un cariño como
el que el siente.

Vuelve la cantadora y Heredia se retira discretamente. Ella
intenta disuadir a José-Luis de su apasionado cariño y le ad-
vierte que ha venido a la glorieta citada por su padre. Esto
indigna al muchacho, que protesta diciendo que su padre no
puede ofrecerle otra cosa que su dinero. En cambio él... ¡Él
está, enamorado de ella, porque ella le ha sorbido el seso!...

Lola está a punto de desfallecer ante aquella pasión tan
emocionada del joven, pero vuelve enérgicamente a la realidad

. y anuncia a José-Luis que Rosario está esperándole en un
cenador próximo, adonde él debe acudir. El muchacho se re-
siste a obedecerla; pero Lola — en cumplimiento del deber
que se ha impuesto—le ordena que vaya en su busca: "Que
ella— dice— te de la ternura, que yo no te puedo dar." Él
sin embargo aduce sus razones...

Irrumpen en otro cenador (sin ser vistos por Lola y José-
Luis), Don Diego y sus amigotes de "juerga" diaria. Vienen
ya un poco alegritos y siguen bebiendo vino, mientras que
unos y otros jalean y adulan al viejo Don Diego. Éste se mues-
tra ufano de la fiesta que ha preparado, en la que piensa
conquistar definitivamente a Lola. Enseña a sus amigos una
espléndida joya que ha comprado para ella y habla con des-

precio y encono de su hijo José-Luis que se ha permitido ser
su rival.

La llegada de Heredia al cenador hace que comiencen
alegremente los bailes de los propios concurrentes. Uno de
ellos — DON NARCISO— canta y baila un tanguillo entre la
algazara de sus amigos; y unas mocitas contratadas, que sa-
len oportunamente, bailan luego un fandango. Don Diego re-
clama la presencia de Lola, y ésta, al fin, aparece y correspon-
de al entusiasmo de todos con sus coplas.

También acompaña Lola el garrotin de unos gitanos y el
zapateado con que se arrancan las bailadoras, sin que ni por
un momento pierda ella su aplomo a pesar de que observa
que poco a poco José-Luis se va acercando al grupo de su
padre. Éste, cuando se da cuenta de la aparición de su hijo,
quiere expulsarle de allí; pero Lola interviene y aplaca a Don
Diego; el cual, optimista por el vino trasegado, se aviene a
que se quede, para que presencia lo que el llama la -corona-
ción de la Lola".

En efecto, salen camareros con unas botellas de "champag-
ne" con cuya bebida se propone el anfitrión brindar por la
cantadora. Rosario—que surge con un grupo de jóvenes aris-
tócratas—pide brindar ella también; y entonces Don Diego,
con mucha prosopopeya, entrega a la Lola la diadema de bri-
llantes que ha adquirido para ella. Lola la toma muy agra-
decida.., y pone la joya en las manos de Rosario, como regalo.
de boda suyo en el futuro casamiento de la señorita y José-
Luis. Este gesto produce indignación en Don Diego y asombro.
en todos. Don Diego considera que es un acto de necia so-
berbia. Esto hiere a José-Luis que defiende la delicadeza de,

do Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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la Lola y se enfrenta con su padre, no llegando a las manos
con él porque se interponen los amigotes; uno de los cuales,
en su adulación, llega a rebajar a la Lola diciendo que es una
mujer... "harta de rodar"... Heredia que hasta este instante
ha permanecido callado, tumba por tierra al flamenco de una
bofetada. El caído intenta agredirle con una navaja, pero el
guitarrista le desarma, le obliga a arrodillarse delante de la
artista agraviada y le hace huir a todo correr. Heredia, dueño
y señor de la situación, con imperio y autoridad, decide mar-
charse con Lola inmediatamente.

Ha sido tan rápida y viril la intervención de Heredia y
tan clara la sumisión de la cantadora, que todos comprenden
quien es el verdadero dueño del corazón de la Lola. Y aunque
por los apartes de ella y de él puede colegirse que siguen sien-
do no más que la cantadora y el guitarrista—que ha sabido
salvarla de una situación difícil — para todos no hay más que
asombro ante la pareja, emperadora del cante, que hace mutis
por el fondo, solemne y espectacularmente:

"¡Paso a la Lola
que ya Sevilla
se queda sola!"

* *
Y esta es la obra.
Un trozo, simpático y lírico de la vida breve, luminosa e

ilusionada de una mujer extraordinaria que renuncia a todo
por su arte, y que han arrancado de la misma entraña del
pueblo andaluz, con singular acierto, cuatro ilustres literatos
y un músico formidable y sentimental.

Cinco poetas, en fin, al devoto servicio y romántico home-
naje de una mujer sevillana que, como las amadas por Bec-
quer, es todo poesía porque es todo corazón...

- Juan Germán SG!! RODER
Regidor de escena

Vittorio BARBlERl

;Maestro de coro

L- Guillermo Feniandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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Los hermanos Fernández Shaw y la ,ópera española.
l‘irueva interpretación de Antonio Vilar.--Más noti
i	

-
cas del teatro	 Zarzuela.-»---Películala Zarzuela.--Pelicula sobre dibu-
jos de. Enrique Herreros.—Jacinto San Emeterio, tra-
tadista de la interpretación.—María Luz Galicia as-
eiende al estrellato.—El "Don Juan" de Dionisio

druejo.--L-Guión de Arozamena para Di Stéfano.
Guillermo y Rafael Fernández Bajova, acompañan a Vilar

Shaw, maestros de la . zarzuela, de- frente del reparto.
dic.an ahora muy especial atención
a la ópera, pues suponen fundada-
mente que la reapertura del teatro
Real pueda contriboir cia .forma
decisiva a la creación de un nuevo	 A 7 49 0— 
género Erice; español de gran al-
cauce. Han escrito ya una : ópera
para el compositor Arturo Dilo Vi' 	

YA.tal y trabajan'en otra para Jesús
Guridi. Pero al mismo ilustre gé-
nero pertenece la. nueva versión
de "La L.ila se va a los puertos",
que abrirá marcha en el orden de
estrenos, puesto que sarepresenta-
ra por vez primera, a comienzos
del próximo diciembre, -e» el tea-
tro del Liceo, de Barcelona, por
Tofiy Rosado, Manuel Ausensi y el
tenor MU

Fui de Manuel Machado la idea
de convertir en zarzuela el drama,
escrito por él con su hermano An-
tonio, "La Lolet se V ti e los puer-
tos'. Guillermo y Rafael Fernán-
dez Shaw hicieron la adaptación y
corno zarzuela,. con música de An-
gel Barrios, obtuvo esta obra hace
un lustro el premio nacional del
género lírico. Ahora la zarzuela se
ha convertido en ópera. con nueva
adaptación de los hermanos Fer-
nández Shaw, que simplifican la
acción en sólo dos actos, y con
partitura del mism o maestro, An-
gel Barrios.
UN FILM DlE TITULO DUDOSO

Primera se iba a titular "Mie_
do"; destpues se dije que se llama-
ría "Los forasteros"; ahora parece
Que llevará el nombre de "La hora
fijada", Cualquiera de estos tftulos
conviene al argumento, original de
Alfonso Pasó, que León Klimovsky
realiza actualmente; concluido el
rodaje de las escenas de exteriores,
impresionadas en las cercanías de
Madrid y de -El Escorial, empiezan
los interiores en los estudios Ba-
llesteros, c o n escenografía de
Eduardo Torre de la Fuente,

Con este film se reincorpora a
las tareas del cine español el
riente actor Antonio Vilar, tras de
permanecer durante más de un ario
en Buenos Aires, en donde inter-
pretó tres películas. En este nuevo
film tiene Vilar uno de los papelhs

'mis complejos desu carrera, lleno
de matices y dificultades. Una gran
.actriz española. Savia Morgan..,3,
una gran actriz alemana, Lida

carLet..

kg__,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1V1.
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MAESTRO BARRIOS

El maestro Angel Barrios es. el autor
de la partitura de la ópera «La Lola
se va a los puertos» que se va a estre-
nar en el Liceo.

Esta obra fue estrenada como come-
dia por Lola Membrivcs; luego trans-
formada en zarzuela, obtuvo en 1951 el
premio nacional de obras líricas: 1' al

año siguiente se hizo una adaptación a
la opera.

—¿Trabajó usted con los hermanos
Machado, autores de la obra?

—Si; empezamos la tarea los tres en
1935, pero la guerra separo a Antonio
y Manuel, y me quede con este último
en Madrid, no llegando ninguno de los tocaba la bandurria, y Bezunartea el

zuela, 
interviniendo al final Guillermo latid, y yo la guitarra. Y formando undos hermanos a ver terminada la zar,

Irin tuvimos un éxito de escándalo. En
y Rafael Fern,indez Shaw. Terminada,
la presenté al concurso el último alia
del plazo para premio !ideo.

—¿Cuántas representaciones se dieron
de la zarzuela?

—Unas cincuenta. Pero la obra real-

decidí a adaptarla, también con inter-
vención de los hermanos Fernández
Shaw. Entonces me acorde de mi ami-
go Falla, que decía que en España nada
mejor que el Liceo: porque el público
de Barcelona era e! más entendido. La
mande y aqui encontre iodo genero de
facilidades

—Z.Es Opera difícil?
—Si, porque es esencialmente •anda-

loza, con un «ballet» y muchos perso-
najes y abundantes «bocadillos».

—¿Por que se escriben tan pocas ópe-
ras españolas?

—Porque sólo existe el Liceo. Sin cm-
sAni ,ia.VVIAMAAA A &AAAA,'	 MAAAANNAAVINVVVNAMAVNArtm,“ w

A
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bargo, yo voy a escribir otra, también
andaluza, de Granada «La Lotae es de

Set/jala:, yo soy granadino.
.—¿:oda su pre'uccion sol. cosas de

su tierra?
—Si; tengo zarzuelas grandes: «Juan

Lucero», «Seguirlya gitana», «La suer-
te» y además el poema sinfónico «Zam-
bra en el 4,t1baicin» 'que se estreno en
el Teatro Real; y en colaboraciÓn con

Conrado del Campo estrene en ei Real

también «El Avapies».
—¿Conoció de cerca a Falla?

quiso vivir en Granada, y yo
le busque sitio en un carmen. Conviví

con •el unos diez años, y el Interprete
mi poema sinfónico con tanto cariño
que conservo una carta que dice; «Lo
hice lo mejor que pude y' estuve tres

sin dormir estudiándolo».
—¿Que cree es lo mejor de Falla?
—«Las noches 'en los jardines de Es-

pada» y «El amor brujo».
—¿Tiene usted influencia de 61? •

—Puede que tenga alguna.
—Lo mejor de usted ¿que es?

—Hay de ,todo.
—¿Qué tal es «La Lola»?
—Hay de todo tam bien.
—¿Se portó bien la música con usted?
— Yo he tenido. suerte. Me escape de

casa peÑue no quería ser comerciante
—mi padre lo era— .y me fui a Paris
con otros dos músicos: Dehalque, que

Paris estrenamos «La suite ibérica» y

conocimos a Albeniz,lue al oírnos dijo
que «eso era más de lo que el había
imaginado». El nos recomendó a Arbos,
que estaba en Londres, y estuvimos
y uatro ains entre Feancia è Inglaterra.

mente era indicada para opera y roe M'ora >len: de administración no me
hable porque yo no se. Ya le dije que
no quise ser comerciante.

—¿Piensa ganar dinerte con la Opera?
.—No. con la ópera no se gana; pero

me intiro .de hambre antes de hacer
una revista. Y no porque no sea capaz
uno de hacer cuatro números de esos
chabacanos. ¡Que me maten, pero lo
digo! 'V esa música de esos que han
ganado mucho dinero hä matado el ge-
nero tilico. Subraye esto, que no me
Importa.

—;Duro.

DEL ARCO
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El Iir. Feriländez Shaw Nos Baja 1
/ Se ausenta de nuestro país el doctor don Carlos Fernández

D. CARLOS FERNANDE/ SHAW

Shaw, Secretario de la Embajada da España ante nuestro go-
bierno.

Es de eenthe francamente, su forzada ausencia, quien dentro de
,

su carrer-a d i p lomática va traslade.do a Madrid al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Direceión de América lo que_ significa, desde
hiego para él un merecido ascenso y algo así como un premio a
su relevante labor desarroPada en nuestro país, donde con su don
de gentes, caballeraeidad, inteligencia y cariño por nuestras co-cas, le granjearon la amistad de cuantos le trataron, en especial
Modo, la colonia española en la que goza de singular pred lección,

Por lo que a nosotros toca debemos manifestar que con suida a España perdemos la presencia de un amigo y asiduo colaboradar, consciente de su misión c omo representante diplomático,pero estamos convencidee . (le que por otra parte ganamos unabuena influencia ante cUMinisterio en que d esempeñará sus funeiones, porque le creemos amigo de , Verdad Y sincero pro pagan-dista de nueetras cosas, ya que en muchos aspectos de nuestra
vida ha sabido identificarse con nuestro modo de ser.El doctor Fernández Shaw saldrá de ésta para España, enel próximo mes de enero y su ida será s e ñalada, seguramente,con alguna demostración de singular efecto de sus numerosos
amigos, dentro y fuera del Cuerpo Diplomático a que pertenece,entre los cuales as piramos a considerarnos un os de elles.

• • 1

CARLOS FERNANDEZ SHAW VUELVE A ESPAÑA

J

1)2 nuevo se encuentra	 entre
nosotros el doctor don	 Carlos

' Fernández Shaw, Secretario de la
Eubajada de España en esta Ca-
pital. El señor Fernández Shaw
fue a España gozando de una li-
cencia y para tomarse un brve
descanso, bien merecido por cier
to, después de una labor , pet,Sis-
tente y tesonera tanto corno Se-
cretario de la Embajada y ccen,

	

Encargado de Negocios de Epa 	 	
ña, labor que se tradujo en una
verdadera compenetración con la
Colonia española como también ,n
estrechar , los vínculos que unen
a paraguayos y españoles, sin ¡des
cuidar lo relacionado con la cul-
tura.

Nos es grato saludar al distin
guido diplomático, quien despur:s
de presenciar el Congreso Euca-
rístico Internacional, llegó hasta
esta para reintegrarse a sus fun-
ciones.

(17d1, t	 Lillekoi."

	 ) * 	
Carlos Fernández Shaw

El doctor Carlos Fernández
Shaw, Secretario de la Emba-
jada ele España ante nues-
tro Gobierno, por orden supe-
rior se trasladará4 a Espana
en la primera quincena de
enero próximo venidero.

Esta es la noticia escueta
que llega hasta nosotros, lo
que significa que nos veremos
privados de la presencia y de
los buenos oficios de este jo-
ven diplomático, que en el po-
co tiempo, relativamente, que
lleva entre nosotros, ha sabi-
do captarse las simpatía de
todos y el afecto sincero de

cuantos le han tratado, por-
que se ha visto en él esa sen-
cillez castellana tan llena de
merecimientos y a la vez de
esa charla amena y subyugan-
te que empleaba con cuantos
le trataban.

Sabemos que él siente la
pronta ida de nuestro lado,
pero como su deber es el de
servir a los ideales de su go-
bierno y de su patria, se mar-
chara sino alegra, al menos
resignado hacia el nuevo des-
tino en el que tendrá que po-
ner a contribución su gran di-
namismo.

El doctor Fernández Shaw
marchará a Madrid, y allí en
el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores estará adscrito a la
Dirección de América, lo que
quiere decir, que tendremos
allí a un buen amigo que bien
nos conoce y nos quiere y quo
hará por nosotros todo lo que
esté en su mano.

Estamos ciertos que el co-
nocimiento de su ida a Es-
paña ha de causar singular
sentimiento entre cuantos se
honraban con su amistad y
singularmente la colonia espa-
ñola ha de sentir su marcha,
ya que supo durante su per-
manencia en ésta, atraerse el
afecto sincero de las tradicio-
nes hidalgas de España.

Z.;

Se encuentra, de nuevo entre nos-
otros, el doctor Carlos Fernández
Shaw, secretario de la Embajada
de España, después de haber pasa-
do una temporada en España, en
uso de una licencia que le fué, con-
cedida por sus superiores.

El doctor Fernández Shaw, a su
vuelta de España pasó por Río de
Janeiro, asistiendo así al XXXVI
Congreso Eucarístico Internacional,
celebrado en la capital carioca.

Saludamos al doctor Fernández
Shaw quien en el tiempo que lleva
entre nosotros ha sabido captarse
la amistad no sólo de la colonia
española sino de cuantas personas
le han tratado.

) * (
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DOS ESTRENOS EN EL LICEO
La atención q'ue anualmente se pres a

en el Liceo a la música espaii da recayó
sobre dos estrenos el de la Opera «La
Lola se va a los puertos» del maestro.'
Angel Barrios, y el del i*ballet» de Joa
quin Rodrigo. «Pavana Real».

Ambas obras, de positivo valer, obtu-
vieron una acogida altamente satisfacto-
ria. siendo aplaudidsimos los autores y
los interpretes. De ella:- nos ocuparemos
con la debida extensión en nuestro pró-
ximo número.

3 3 -
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MUSICA
GRAN TEATRO DEL LICEO

Estreno en España de «La I4Va se va a los
puertos», de Angel Barrios, y del ballet

«Pavana Real», de Joaquín Rodrigo
Anoche, tuvo efecto la primera Antonio y Manuel Machado, adap-

representación, en nuestro Gran tación de Rafael y Guillermo Fer-
Teatro del Liceo, de la obra "La nändez-Shaw, música de Angel Ea-
Lola se va a los puertos", libro de rrios.

La historia de Lola, esa extra-
ordinaria "cantaora" andaluza, ro-
mánticamente apasionada por su
arte, incitó al compositor granadi-
no a subrayarla líricamente, a fi-
jar en el pentágrama sus inciden-
cias.

Escrita la partitura adoptando
la estética —podríase decir— del
lirismo apellidado "flamenco", los
ritmos y melodismos del "cante
jondo" son la base de su plantea-
miento. Es todo una zarzuela di-
cha obra ,de la que sobresalen la
copla que canta Heredia al dar
principio el segundo acto y la ha-
banera que declaman Lola y Ro-
sario en el mismo pasaje de la
obra.

Toñy Rosado presentó una gar-
bosa encarnación escénica de la
protagonista, conjugando brillante-
mente sus armoniosas facultades
vocales. Gran variedad colorista
Imprimió a sus líricas dicciones la
excelente cantante.

Tantbién Manuel Ausensi tuvo
oportunidad de lucir sus notables
aptitudes interpretativas cant a-
rreando la copla —"Mujer, quien
dijo mujer dijo ciclón y tormen-
ta"—. Correctos en sus respectivas
intervenciones liricoescaleas, Ma-
ría Teresa Marquinez, Pilar To-
rres, Carlos Munguía, Joaquín
Deus, Diego Monjo, Josefina Nava-
rro, y los restantes intérpretes.

El cuerpo de baile liceista, con
Aurora Pons y Juan Magriää a
su frente, actuó en la fiesta que se
celebra en el segundo acto. Sus
plasticidades dieron brillo a esta
escena. El característico folklore
—sus castizos ritmos— adquirieron
suma exaltaeión, por la oportuna
acción de los darozarines.

Ambientada por decorados de
Sabatés y Talens, según bocetos de
José Castells, "La Iota se va a los
puertos" obtuvo cortés acogida de
los asistentes.

Conductor general de esta repre-
sentación, el maestro Rafael Pon.

La velada dió término con la
puesta en escena del ballet "Pava-
na real", argumente de Victoria
liambi, música de Joaquín _Ro-
drigo.

Ballet do elegante cortesanía, de
estilo clásico, Joaquín Rodrigo se-
ñala su proceso en un entrelaza-
miento de aires de danza, revesti-
dos de suntuoso colorido orquestal.

Dirigido por Juan Magrifiá,
agrupación coreográfica del Gran
Teatro interpretó con la debida
propiedad la citada danza corte-
sana.

El maestro Adrián Sardó ocupó
el primer atril de la orquesta en
la escenificación de dicho ballet,
actuando de solistas la guitarrista
Renata Tarragó y la soprano Car-
men Esposa.

A. CA.TALA
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Estreno de «La Lola se va a los puertos»,

y el ballet «Pavana real», de Rodrigo, en el Liceo
r 3curriendo en algunos pasajes a re-
ferencias de corte popular como "Els
tres tambora" y "El comte l'Arnau
el compositor nos sitúa en ambien-
te, un ambiente movido por Juan Ma-
griña, con relativo acierto.

Alejandra Dimina, Aurora Pons y
Rafael Mazzoni compusieron, junto
con Magrifiá, el cuarteto protagonis-
ta del "ballet", vistosamente presen-
tado. Las intervenciones como solis-

ta de guitarra, estuvieron a cargo de
Renata Tarragó, y el todo fue diri-
gido por el maestro Adrián Sardó,
quienes junto con los bailarines re-
cibieron desde el palco escénico los
complacidos - aplausos del público.

lt/A el .27 eVAL

En el Gran Teatro del Liceo se
efectuó el estreno de la ópera de
ambiente andaluz "La Lola se va a
los puertos", basada en el poema ne
los hermanos Machado, adaptado a
la escena lirica por los Fernández
Shaw, y puesta en solfa por el gui-
tarrista Angel Barrios.

La obra presenta el corte clásico
de una zarzuela, salpicada de abun-
dantes incursiones al folklore anda-
luz, que intentan subrayar el vigo-
roso canto de los Machado a la mu-
jer.

Torly Rosado, en el papel de pro-
tagonista, hizo una garbosa "Lola",
y Manuel Ausensi — una vez más le
vemos en escena en un prodigio de
capacidad de traba jo — encarnó la
figura severa de "Heredia", el ena-
morado e incondicional acompañante
de la "cantaora".

Un "ballet" montado por Juan Ma-
griñá, que interviene personalmente
en el mismo, contribuye a dar "co-
lor local" a la obra. En este "ba-
llet" Aurora Pons ejecutó también
con su exquisita elegancia un "solo"
que mereció los aplausos del pú-
blico.

Una larga lista de artistas que
completaba el amplio reparto. contri-
buyeron a la presentación de esta
ópera, que en ai versión de rarzue-
la fue recompensada con el primer
premio en el Concurso Nacional de
Teatro Lírico de 1951.

El maestro Rafael Pon, que diri-
gió la orquesta, junto con el regidor
de escena Juan Germán Schroeder,
hicieron lo posible para conducir la
nave a buen puerto.

El público, que llenaba la brillante
sala del Gran Teatro del Liceo, pre-
mió con aplausos la labor de los ar-
tistas.

Ì&NTETRU
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Martes, 20, noche:

LICEO

I

Estreno- de «La Lola se va a
los puertos» y del «ballet»

de Rodrigo, «Pavana Real»
4 Nada menos que dos estrenos

se celebraron anoche en el Gran
Teatro del Liceo: ~La Lola se
va a los puertos". ópera en dos
actos basada en la obra de los
Machado, adaptación Ilrica de
Rafael y Guillermo Fernandez-
Shaw, música del inaestro An-
gel Barrios, y del "ballet" del
maestro Joaquin Rodrigo, elria-,
vana Real", sobre el libreto de
su esposa Victoria Kamhi de
Rodrigo.

La importancia del programa,'
y a consecuencia de lo avan-
zado de la hora de la termina-
ción, nos obligan a dar nuestro
comentario critico en la próxi-
ma edición.

El éxito de 1,'Pavana Real"
estuvo a la ,altura del prestigio
fiel ilustre compositor. c.

-

Homenaje y despedida a
la eximia soprano

Victoria de los Angeles
«MADAMA BUTTERFLY»

Ultima representación
• Jueves 22, noche:

«LA LOLA SE VA
A LOS PUERTOS»

y «PAVANA' REAL»
Ultimas representaciones

n 	
23 noche (abono a sábados):
«FIDEL1.0»
1: representación

Domingo. 25, NOCHE
(abono a martes):
_«ORF E O»

leed° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Aparte . 'de la .eclidarl del
eue se va alejendo de !a inspira-
ción de los hermanos Machado. y
Aparte también de la calidad mu-
eicaI, inspirada y armonizada con
ei sentido del libreto, del maestro
Angel garrios, existe una presen-
cia de época y de circunstancia que
rioe obliga a decir que esta ópera
puede admitirse como un Lenter-
do emotivo a lo:, dos poetas qbe la
crearon pero no peee p ser admiti-
da como una muestra de la' ópera
española moderna. Y no puede Ser-
le, porque en ella hay una continui-
dad de motivos que lodos tenemos

Lunes. 19 de diciembre de 1955

TEATROS, CINES
En el Liceo

ESTRENO DE L.Á. OPERA "LA LOLA SE
VA A LOS PUERTOS" Y EL BALLET

' -• . "PAVANA REAL"
E:ta "Lola se va a los puertos" 	 deseos de desterrar; tina continui-

que un día escribieron los herma- 	 dad de motivos que, tristemente,
nos Antonio y Manuel Machado, 	 caen en la infeliz españolada. Aho-
fue creciendo , en dimeneión y am-	 ra, en 1955, no puede presentarse
bidón desde un poema a una obra 	 "La Lola se va a los puertos" co-

teatral, desde ésta a una zarzuela 	 mo sucediendo en nuestros días,
y por último pasó al difícil terna	 con sus trajes de etiquete y sus tra-

po de la ópera según un último	 jes callejeros de hoy, y al mismo

arreglo y adaptación de los her-	 tiempo con navajas y juergas an-

manos Guillerm o y Rafael Fernán	 dalueas de las dei "antes", sazona-

dei Shaw y con música del maes- do todo ello con guitarras, coplas,

h.°Barri°s "e es , 
asimismo, el y mantones. Creemos que la ópera

autor de la partitura de la zarzue- española, si es que ésta exiete, ha

Iar
Ja del mismo título estrenada y gse de orientarse hacia un camino com-

donada hace cinco años. Y aho-
ra. el pasado sebado, en nuestro 

pletarnente distinto; por cualquie-

gran teatro • del Liceo se eatrenó	

d la espa-'

3a ópera que fue cortésmente aco- 
rfiao'l apclear.o s2'uaeq uní° csaLea la ópera estre- ,

'gida por el numeroso y selecto pú-	

nada el sábado, con los tópicos di-

blico asistente aunque tamnién es	

ehos y con otros de tipo puramen-

eeesario indicar que, al final de	

te "folklórico", hasta el punto que

In
ha misma, se produjeron algunos	

restan calidad a la partitura, en la —

evidentes y significativos "sisees'. 	
que hay pasajes de exquisita ins-

Wodo ello nos obliga a alguna me-- piración dentro de la raíz necio-
ditación ante la ópera estrenada el 	

mil y de la esencia pura de nues-

eábado, meditación porqu e hay co-	
tro pueblo, y la transformación- en

eres que no se pueden resultar y eci-	
una zarzuela lenta, triste y despla-

zas sobre las que no podemos en-	
zada de nuestro momento. Escenas

gañarnos. 
e interminables a las que podía ha-

berse dado otro efecto mediante
unos acertados cortes, y un ritmo
eepénico forzado que resta emoción
a le lejana trama dramática de Jos
Machado. Y creemos que' es mejor
hablar "así que no pecar de insin- '•

cerbs.
La música, cómo hemos dicho,

está llena de aciertos y de momen-
tos brillantes, pero se deslíen ante
la pesadez de la escena aun tenien-
do en cuenta que Juan Germán
Schroeder ha hecho lo posible por
mantener, cuanto menos, una acti-
tud escénica digna • y aceptable.

ciado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Barcelona, 19 de diciembre de 1955

USICJI
GRAN TEATRO DEL LICEO.

—Hoy nos corresponde glosar
el estreno de la obra de reper-
torio español que necesariame n

-te ha de incluirse en cada tem-
porada de ópera de nuestro Li-
ceo. Este año, nos fueron pre-
sentalos dos estrenos absolutos:
«La Lola se va a los puertos»,
dzl maestro granadino Angel
Barrios, y el «ballet» «Pavana
real», de Joaquin Rodrigo. De
la primera, basada en la come-
dia de los hermanos Machado
del mismo titulo, posteriormen

-te adaptada a la zarzuela por
los mismos y con la final inter-
veneión de Guillermo y Rafael
Fernández Shaw, y últimamente
transformada en opera, diremos
que conserva su carácter de
zarzuela grande, con grandes
méritos líricos y escénicos. La
labor del maestro Barrios es
muy eficiente, pues su partitura
está muy bien traba j ada sobre
la base del ritmo y del temario
folklórico sevillano; sus melo-
días adquieren vida propia al
definir el persona j e que los in-
terpreta, y adquiere valor sinfó-
nico en el «ballet» del segundo
acto. La partitura fue agrada-
blemente escuchada y premiada
con aplausos a la terminación
del espectáculo. De los intérpre-
tes, que lucharon y vencieron la
difícil tarea de sentirse «can-
taores», diremos en su elogio
que no desmerecieron del am-
biente general de la obra, apor-
tando cada uno su particular
valía al conjunto. Tofiy Rosado
se compenetró con la prota go-
nista, a cuyo personaj e revistió
de vida propia, al igual que
Manuel Ausensi con el suyo.
María Teresa Marquinez, Pilar
Torres, Joaquín Deus. Carlos
Munguia, Josefina Navarro, Die-
go Monjo y los que completaron
el extenso reparto cooperaron
eficazmente en la represen-
tación.

El «ballet» «Pavana Real» está
inspirado en el libro «El cor-
tesano», de Luis de Milán, sobre
la corte del Duque de Calabria
y de Germana de Foix, del vi-
rreinato de Valencia . La pecu-
liar manera de decir del maes-
tro Rodrigo, que la pasada se-
mana desarrolló también su ac-
tividad en sendas conferencias
sobre su producción y estilo, se
manifiesta claramente en este
«ballet», de un colorido amable
y efectista, en el que se suceden
nimios episodios expresados por
la coreografía. Muy bien presen-
tado, fué muy del agrado del
público liceísta, que lo aplaudió
con calor. La coreografia de Ma-

grifia., interpretada por este,
Alejandra Dimina y Aurora
Pons en las tres figuras clave"
de la pantomima,. da vida pro-
pia a las escenas y una sugeri-
dora realidad a los episodios
glosados por el músico. La obra
obtuvo un éxito muy lisonjero
y merecido, que recibió el maes-
tro Joaquín Rodrigo en unión da
los bailarines. La dirección mu-
sical de ambas obras corrió a
cargo, respectivamente, de los
maestros Rafael Pou y Adrián
Sardó, interviniendo también
brevemente en la segunda obra
la guitarrista Renata Tarragó y
la soprano Carmen Espona.

L. G. M.

GRAN TEATRO

DEL LICEO
Martes, 20,

noche:
HOMENAJE

Y
DESPEDIDA

A LA EXIMIA SOPRANO
VICTORIA

DE LOS ANGELES

«Madama Butterfly»
última representación

Jueves, 22, noche.

«La Lola se va a los

puertos»

y «Pavana Real»
últimas representaciones

Viernes, 23, noche:
(abono a sábados):
«FIDELIO»

1.e representación
Domingo, 25, noche:
(abono a martes):
«ORFEO»
i.a representación

....,taa evz.,a. suelon los artista
la interpretaron. Tony Rosado,
bien encajada en su papel, die) re
lidad y viveza a Lola, sint Eil(io la
raíz del personaje y aunando, a lai

e cualidades de su voz, todo- el zna...

If tiz, toda la sensibilidad que reque4
ría aún en momentos en que era
difícil rodearlo de prestancia y de

' verdad. Manuel Ausensi supo, co-
1_ mo siempre en sus actuaciones, vi-
. vir el personaje y darle a éste un
volumen mayor que el que real-
mente tiene. Se le aplaudió con ca- .
lor en el primer acto y en el se-
gundo se le Obligó a repetir una
bellísima y emotiva "serrana" (un
aplauso al maestro Barrios), con
la que comienza esta segunda par-
te de "La Lola se va a loa puer-
tos". El resto de los artistas lucha-
ron por dar efectividad a sus per-

t
sonajes con vacilaciones unas veces,

1 con sobriedad y elegancia otras. Ci-
temos a la siempre serena Pilar
Torres, a Carlos Munguía, a Joa-
quín.Deus,. Diego Monjo, María Te-
resa Marquina, Josefina Navarro,

I etcétera.i
.___.	 Discreto y "folklórico" el ballet
' que interviene en la segunda par-

te de esta ópera que el Público, se-
ñor y generoso, aplaudió en algu-
nas de sus partes y al caer el te-
lón final obligando a los artistas a
saludar desde el palco escénico. Di-
rigió la orquesta con su habitual
emoción y pericia el maestro Ra-
fael Pou.

La velada del sábado se cerró con
el estreno del ballet clásico "La pa-
vana real", sobre libro de Victoria
liarnhi. esposa y eficiente colabora-
dora del maestro Rodrigo, autor de
la música de este bello ballet que

-- ae basa en la vida y en la obra de
'tila mula el famoso "\rihtilista" de
-corte de Çlermana de Foi.x y el

Duque de Calabria.
El ballet, sin ser tampoco una

pieza excepcional, sí tiene, y man-
ene, un aliento y una vitalidad

— elicada y ferviente en las armo-
nías de su clasicismo que va enla-
zando, tras una brillante obertu-
ra, varios motivos musicales que
acompañen en Mima amable, de-
licada y exacta, el desarrollo argu-
mental del ballet, para ofrecernos
una partitura donde lo popular de
la época adcpe.re finas y matiza-
das armonías en las cele el maes-
tro Rodrigo ha depositado toda la
emoción de su poderosa sensibili-
dad creadora.

Bien el cuerpo de baile de nues-
a gran Teatro Y excelente la co-

-reografia de Magrifiá. Resaltemos
la esbeltez, tenue y d,elicada, de
Aurora Pons, la sinceridad expre-
siva en la danza de Alejandra Di-
mina y el bello sentido que supie-
ron imprimir a sus actuaciones el
primer bailarín Juan Magritlá en
su papel de Duque de Calabria y
Rafael Mazzoni en la tristeza y se-
renidad del personaje de Luis de
Milán. Las tres jornadas fueron
acogidas con cerillo por el público .
que aplaudió al final de la repre-
sentació n no sin que también, y
en honor de la* verdad, se adivina-
ran algunos siseos.

Y ésta fué la vejada liceísta del
sábado; más ambiciosa que feliz y
de la que el público salió un poco

mohino y desarraigado.
Julio MANEGAT

........u.....~11111••n.rar7111111111.11111111~11M

,rhzado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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4 DE ENERO DE 1956. 312C e,.
hcos DE SOCIEDAD!
Boda-Fernández-Shaw y De Rich.

Zulueta Casarrota
' En la iglesia de Santa María, de San

Sebastián', se ha celebrado el enlace de la
, señorita Blanca Zulueta Casarrota y don
Juan Antonio. Fernández-Shaw y de Rich' Fueron padrinos la madre de él, doña Ma-

'ría Eugenia Rich, viuda de Fernández.
Shaw, y el hermano de ella, D. Tomás Zu-
lacta Casarrota. De testigds actuaron: por
la novia, D. Alfredo Menchaca, D. Angel
Sauto, D. Francisco Ferrer, D. Román
Aróstegui, D. Joaquín Zayas y D. Juan ZU-
lueta Casarrota, y por parte del novio, don
Guillermo Fernández-Shaw, D. Alfredo Fa-
do, el marqués ,de Torres de Mendoza, don.
José Sicilia Molinero y D. Carlos Fernán-dez-Shaw y de Rieb.

.	 NATALICIO
Ha dado a luz una niña la marquesa de

, la Vera, nacida Teresa Argiielles y Arma-da, hija política de loa marqueses de Villa-
	  j.dariás. La, recién näcida, que recibió el nom-

hre de Belén, fué apadrinada por el
Liador de España en Bélgica, conde de Casa-
_Miranda, y su esposa, la condesa de Casa-
Real de Moneda.

I
PETICION DE MANO

Por los señores de Lafita, y para su .hijo
Felipe Lafita Pardo, ha sido pedida a don
Eduardo González Gallarza, ministro del
Aire, la mano de su hija Charo. La boda
se celebrará en el próxirno mes de junio.,

L
aado Guillermo Fernández Shaw. BIliotera. FJM.
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TEATRO DE ROJAS

El Pulucio de los mejores Espectáculos
DIRECCIÓ: ESTRADA - VEGA

¡ACONTECIMIENTO LÍRICO!

25, 26 y 27 Noviembre
Presentaticin de la Gran Compañía Lírica

Marcos Redondo,
en su jira de despedida

Oirección escenica: ANGEL DE LEÓN
Dirección Real: ENRIQUE ESTELA

lätedo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Primer actor:

Juan Sánchez Gil
Tenor cómico:

Fernando Hernández
Tiple:

Teresa Jiménez

Primer actor cómico:

Arturo Suárez
Actor genrico:

Joaquín de la Vega

Segundas Tiples

.4eie

LISTA DE LA COMPAÑIA

Maestros directores y concertálo [:-

Angel de León	 Enrique Estela - Amadeo Riera

1-
Director de escena:

Soprano dramática:	 Soprano lírica:

Emilia Rincón
	

Carmen Ruiz

T1 •1 1 •	 X• 11

OBRAS QUE SE REPRESENTARÁN
25 DE NOVIEMBRE. - Turde alas 7,30.

El sainete lírico en dos actos del maestro SOROZABÁL

Soprano

María de los Angeles Alvarez
Tiple cómica:	 Caracttristicas:

Milag'ros . Ferris
	

María Téllez - Elena Granda
BARITONOS:	 •

Ma'rcos Redondo José María Bernada
TENORES:

Fernando Bañó	 Miguel Rojals

20 CORISTAS DE AMBOS SEXOS, 20
los más jóvenes de Espulm.

Apuntador: Vicente Fontulbo	 Regidor: Solvudor Vilur
Maquinista: Manuel Blanco	 Sastrería: Peris Hermanos
Decorados: 'Burtoli-Asensi	 Zapatería: Arbós	 Peluquería: Bertrán
Atrezzo: Puig	 Armeria: Custe g lón	 Archivo: SOCIEDAD GENERAL DE HINES DE ESPPNA

Gerente: GUSTAVO VIÑAS
Orquesto compuesta de Profesores de Madrid y Toledo.

LA DEL MANOJO DE ROSAS
Por Carmen Ruiz, José	 Bernada, Miguel Rojals y resto de la Compaifia.

Noche u los 11. - Presentución de

MARCOS REDONDO
La zarzuela en tres actos, .de FEDERICO ROMERO -y GUILLERMO

FERNANDEZ SHAW

LUISA FERNANDA
Por MARCOS REDONDO, Emilio Rincón, Moría de los Angeles Alva-

rez, Fernando Bañó y toda la Compofiía.
%ABAD° 26. - 7,30 turde. - A C O NTECIMIENTO LÍRICO

La joya en tres actos, de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw,música del maestro Vives

DOÑA FRANCISQUITA
Por Fernando Burló, Moría de los Angeles A:vorez, Emilia Rincón

toda la Compañia.
Noche o los 11. - La zarzuela en tres actos, del maestro Alonso

.„LA PARRANDA
Por MARCOS REDONDO, Carmen Ruiz y toda la Compañía.

DOMINGO 27. - A los 7,30 tarde. -2 OBRAS. 2

MOLINOS DE VIENTO
del maestro LUN

Por Mario de los Angeles Alvurez, José M. Demudo
- y toda la Compañia.

La joya lírica en dos actos de los maestros Soutullo y Vert.

LA DEL SOTO DEL PARRAL
Por MARCOS REDONDO, (orinen Ruiz, Miguel Rojuls

y toda la Compañía.
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"fi	 iuilefo	 de	 Gillir
Este primer eftreno que ayer nos

Ofreció la Compañía Lírica de Antón
Navarro, c e ajusta a los moldes clá-
sicos del género zarzuelero, en cuanto

' tiene de más grato.
Guillermo y Rafael Fernández Saw

han hecho un libleto sencillo y Poéti
co, cuya acción se sitúa en Asturias.

La jugosa inspiradafresca música del maes-
tro Romo, nspirada en un florilegio
de temas y motivos populares de la
"tieiTina,", se acopla perfectamente al
colorista ambiente en que se desarrolla
el simpático e ingenuo argumento.

Dúos y romanzas, dentro del tono
J de simplicidad están conitruídos y tra- ibajados, tienen empaque y prestancia 1

Casi todos tuvieron- que ser repeti-
dos en medio de grandes ovaciones,
dedicadas singularmente a Antón Na-
varro, espléhdido de facultades y con
esa escuela suya que le conquista tan-tas admiraciones; a Rilarin Alvarez,
tiple de tersa voz y claros filados, y a
José Ciscar, un tenor excelente, sobre
todo en el tono brillante, en los va-
lientes agudos, y que será muy com-
pleto el día que domine y suavice los
pianos, haciendo el pase, el tránsito,
más naturalmente.

También fue muy aplaudido, en los
parlamentos hablados, un nostálgico
canto a la gaita, varias escenas dia-
logadas y tecla la interpretación engeneral, a cargo de los ya citados y
clA concha Batiuls, Maruchi del Rio.
Campitos, Pedro Cruz, Felipe G. Mi-
nan, Mercedes ' 1Vtarlä, Rosario Monzó,
Fiancisco Amengual, Máximo Sanchís
y Paquito López, muy dentro de los
personajes que. encarnaban.

Orquesta y coro cumplieron, sin Ir
más allá.

M. L.-

-

Algo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



TEATRo RojAS
TELAFONO 1970

Dirección: VEGA -.ESTRADA

FIESTAS DE NAVIDAD

Tres únicos días de Actuación
25, 26 y 27 de Diciembre

DE LA

Gran Compañía Lírical.3
en la que figura el joven

y eminente barítono

11>

o

E;

Antón
Navarro

:e

(PREMIO; NACIONAL 1954- 55)	 A

[OS PROGRAMIIS MS EXIlig011111NARIOS

a Compañía de lo juventud
y para la juventud.

La Dirección de este Teatro felicita las

Pascuas de Navidad y Aíio Nuevo
.e a las Autoridades y público de Toledo. :1

Lakado GuillennüTernández Shaw. Biblioteca.



LISTA DE LA COMPAÑIA
	

DIA 25. - Tarde a las 7,30

la zarzuela en tres actos de Ramos Martín,
música del maestro GUERRERO,

Los Gavilanes

por orden aifoliético

Alvarez, Pilar
	

Caballero Carmen
Tiple lírica ligera	 Tiple dramática

Baíiuls, Concha	 Del Río, Maruchi
Actriz de carácter	 Tiple cómica

Salves, Mari Carmen
Tiple ligera

Segundas tiples

Mari& Mercedes — Monzó, Rosario

Santamaría, Eloísa — Wieden, Concha

Moro, fino	 Cruz, Pedro
Bar i tono	 Primer actor y director

Campos, Pepe	 Esclapés, Manuel
Primer actor cómico	 Tenor

Ciscar, José	 Millón, Felipe
Tenor	 Tenor cómico

Corona, Francisco	 NAVARRO, ANTÓN
Actor	 Barítono

Peromingo, José
Bajo cantante

20 coristas de ambos sexos, 20

Maestros directores y concertadores

José Borobia y José R. Castellano

Dirección escénica	 Dirección artística Dirección musical

Pedro Cruz
	

Damasco	 J. Borabia

Apuntador
	

Regidor	 Mavinista

J. Navarro
	

E. Navarro	 A. Mestres

Decorado: V. de Pastor
	

Sastrería: Peris Hermanos

Peluquería: Reltrán	 Archivos: S. G. de Autores

Organización y gerencia: ANIONIO FERNANDIZ
Representante: RICARDO ARRIBAS

Genial creación del joven y eminente barítono

ANTON NAVARRO
con Carmen Caballero, Concha Bariuls, Ma-
ruchi del Río, Manuel Esclapés, Pepe Campos
«Campitos», Pedro Cruz, Felipe O Millán,

Máximo Sanchís y coro general.

Noche a las 11

La zarzuela en dos atos y seis cuadros de
Romero y Fernández Shaw, música del maes-
tro GUERRERO,xxx
La Rosa ðel igráll

GeCel;kC4542eTX
POR SU CREADOR

ANTON NAVARRO
con Pilarín Alvarez. Concha Bariuls, Maruchi
del Río, Pedro Cruz, Pepe Campos «Campi-
tos», Felipe G. Minan, Francisco Amengual, .
Máximo Sanchís, Germán Corao y c o r o

general.

(Autorizados poro todos los públicos)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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"AT H oy 26 de Diciembre de 1955
EXIJO DE LA

Gran Componía Lírica
en la que . figura el joven y eminente barítono

Antón Navarro
PREMIO NACIONAL

1949-50 y 1954-55
Dirección musical

José Borobia y José R. Castellanos

La Compañía de la juventud y para la juventud.

- 2 Grandes Funciones, 2 -
A las 7,30 de la tarde

FORMIDABLE CARTEL UBICO
I.' La zarzuela en un acto, de Ecliegaray y maestro CA-

BALLERO, titulada 411

2.° La zarzuela en un acto, de Perrin y Palacios, música
del maestro VIVES, titulada

Por Carmen Caballero, Mari Carmen Solves, José Peromingo,
Pedro Cruz, Pepe Campos «Campitos», Felipe G. Millar',
Máximo Sanchís y coro general.

LA VIEJECITA

BOHEMIOS,
Per Mari Carmen Solves, Manuel Esclapés, José Peromingo,

Concha Bahuls, Pedro Cruz, Felipe G. Millán, Francisco Amen-
gual y coro general.

(Autorizadas para todos los públicos).

los 11 de la noche
¡Sensacional Acontecimiento!

ESTRENO
de la zarzuela en dos actos, libro. de Rafael y Guillermo Fer-
nández Shaw, música del maestro JESÚS ROMO, titulada.

EI Gaitero de Gijón
Magistral CreilCiüll de ANTON NAVARRO

con Pilarín Alvarez, Manuel Esclapé, Concha Bahuls, Maruchj
del Río, Pepe Campos «Campitos», Pedro Cruz, Felipe G. Mi-
nan, Francisco Amengual, Máximo Sanchís y coro general.

Más de 700 representaciones
en toda Espacia.

Al estreno asistirán los autores.

Mañana -Despedida de lo Compañía.
Artes Gráficas TORRES, Tondillas O y Plata, 17- Toledu

Pi
uillenno Fernández Shaw. Biblioteca. F
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H O y 27 de Ditiembre de 1955

DLWEDIDA DE LA

Gran Compañía Lírica
en la que figura el joven y eminente barítono

Antón Navarro
PREMIO NACIONAL

1949-50 y 1954 - 55
Dirección musical

José Borobiu y José EL Castellanos

La Compañía de la juventud y para la juventud.
-

SLNSACIONAIL Peri06i1ANIA
A las 7,10 ele la tavde

El romance marinero en tres actos. de Romero, Fernández
Shaw y maestro Sorozábal,

blienratIcIPuerto
por el colosal cuarteto

Mari Carmen Sol ‘et	 Manuel ENclapés
Tino Moro	 Jotsé Peromingo

con Maruchi del Río, Concha Baftuls, Pepe Campos «Campi-
tos», Felipe O. Millán, Máximo Sanchis, Paquito López, Fran-
cisco Amengual y coro gerun-al.

los 11 dc km noche

GRAN FUNCION HOMENAJE
al eminente baritono

A N ION NAVAIIIPi0
La zarzuela en tres actos, de Martínez Sierra, música del

maestro Usandizaga,

Las Golondrinas

1
1

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F

por su creador ANTON NAVARRO

y toda la Cornpoiiio.
Gran interpretación

Fastuoso presentación
(Autorizadas para todos los públiccs)

Artes Gráficas TORRES, Tendilles, e Plata, 17 - Toledo 4

TEA



Guillen s ernanclez Shaw. Biblioteca.
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tiones y de poesía. r hoy, para desengra-
sar, • los chicos de San Ildefonso a romper
corazones desde las nueve de la mañana.—
ISIDRO.

seameMMIOnweam

A n C. 3UEvES 22 De picanyinitti DE 1955.

[
MADRID
al DIA

TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL

Madrid - Barajas

311a. 10,00 ,	 10,4°
Min.	 4,5 0	3,80

PRESIONES
337,4 y 706.4

S
I me lo Permite mi ilusire amigo el se-

ñor Morales Oliver, gran especialista en
angelología, ciencia singular que fue, tan
grata a D. Eugenio d'Ors, me atreveré a de-
cir que eer estaban contentísimos todos los
ángeles de la guarda adscritos al vecindario
del bloque de viviendas que funciona desde
hace dos años y medio en la Colonia del Re-
tiro, nueva carretera ,de Valencia. Las llu-
vias han cesado, y aquella calle, sin aceras,
verdadero canal veneciano, como ya decía-
mos a mediados de febrero Ultimo, tal vez
llegue a secarse, gracias a lo çual podría
circular un automóvil por ello. Si así ocu-
rriera, dos gemelas, nacidas hace algunas
semanas, podrían ser llevadas, por fin, has-
ta la parroquia para recibir las aguas del
bautismo. 'Hay razón para que los ángeles
de la calle sonrían esperanzados?

Pero una duda 110S atormenta. iY si vol-
viera a llover antes de que el pavimento se
consolidara? ¿Cuándo se bautizarían .esas
gemelas? El teniente de alcalde del distrito
y mi buen amigo el Sr. Moreno Ruiz, que
es el que manda en estas cosas de los ado-
quines, harían muy bien si libraran de
preocupaciones a los ángeles de la Colonia
del Retiro, echándole unas aceras a. la calle.

Y ya que hablamos de tingcles y de Mo-
rales Oliver, gran angelólogo; glosemos la
extraordinaria fiesta navideña ofrecida ayer
a mediodía al conde de Vacilan° en el Ca-
Sino de Madrid. Un.rnadrilefto pequeño de
'cuerno y grande de corazón, al que la »fa-
z:aria de sus convecinos desconocen, reunió
a sus expensas—y no tiene dinero—a un
grupo de cerca de setenta personas relevan-
tes de la vida madrileña y aun de la vida
nacional. 'Por que? Porque le diö la real
gana. Y de esta fuerza de su voluntad po-
dria escribir Pemán uno Je sus más sus-
tanciosos artículos. 'Para , que? Para hablar
'de la Navidad en una fiesta de amistad.. Yi

hablaron, ya lo creo que hablaron„nada me-
nos que Peña Boeuf; Serrano Anguita, los
hermanos Fernández-Shaw, el maestro Be-
t'edito, López de Haro, Paco. Pierfá, el con-
de de Colombi; Illartines Otmedilla, Eduar-
do del Palacio, Gerardo Diego, Cossio., el
marqués de la Valdavia, García Nieto, Mo-
tales Oliver y el conde de T'alienan°, entre
.jos cuales metió baza humildemente este

aleto. Basta la 'nómina para comprender
que este ha sido el más bello acta navide-
go de estas vísperas, fin aojo digno de aquel
'ontiguo y desaparecido Colegio de San ¡si-
doro, en -cu yas aulas se formaron muchos
de los hombres más ilustres de Madrid. Si
el arto organizado por D. Constando de la
Fuente se repitiera en un teatro de la villa
a beneficio de la Campaña de Navidad, la
Colecta subiría mUchísimos enteros. Versos,
Villancicoš cantados admirablemente poi. la
'señorita Carmen Cabrera. glosas navideñas,
evocaciones de la festividad en el hogar, en
la calle, en el teatro: el portal de Rrlán 1.1
tos cuatro Reyes . Magos. seg yín tradiciones
Sacadas de los más poéticos arcones de la
etijki6n,.. Todo un indice lleno_ de

iteäulp Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



Los hermanos Casto, Rafael y Guillermo Fernández Shaw,

comiendo juntos en un céntrico restaurant hace cuatro
ar os.	 11,3.	 je41
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EDIO siglo, en efecto, lleva
sirviendo en una casa madri-
leña una ejemplar doméstica

castellana. Castellana vieja, nacida
en uno de los mas viejos lugares de
Avila, prestó lealmente sus servi-
cios a unos señores que aprendie-
ron a estimarla y quererla; y aho-
ra, cuando ha recibido felicitacio-
nes y regalos y cuando ha sido pe-
dida para ella la Medalla del Tra-
bajo, bien puede consIderar como
el don más preciado que se le otorga el del ca-
riño con que ttida una familia la rodea; que no
hay recompensa que llegue tan hondo al espí-
ritu de una persona leal como ésta del senti-
miento afectivo que no tiene límite ni reservas.

El pueblecito de Aldea del Rey se halla a me-
nos de dos leguas de la ciudad de Avila. Dedi-
cado a la agricultura y la ganadería, su vecin-
dario es laborioso y activo y, sobre todo, hon-
rado a carta cabal y sus mujeres saben ser fer-
vorosas católicas, los hombres, además de bue-
nos religiosos, tienen a gala una suprema con-
dición: la lealtad. Por ser leales supieron guar-
dar y defender al Infantito Alfonso, que había
de reinar en Castilla con el nombre de Alfon-
so VII; y el posterior infante del mismo nom-
bre, hermano de la que luego fui Reina Isabel
la Católica, supo también de la lealtad de los
"aldeanos" cuando residió en el palacio que aún
se conserva en la dehesa vecina de La Serna,
rodeado de uno de los más bellos sotos que co-
nocieron tierras castellanas. Por estos antece-
dentes fue llamado el pueblo "Aldea del Rey";
y cuando hubo que precisar mas, por existir dos
lugares con el mismo nombre, se encontró con
el tierno título de "Aldea del Rey Niño", que es
el que en la actualidad ostenta. Y Nuestra Se-
ñora la Virgen de Sonsoles extiende su protec-
ción sobre todo el término, que la venera como
Patrona.	 •

Por esta pueblerina Aldea del Rey correteó
de niña Rogelia del Pozo y Mufilbas. Ni las nie-
ves de los inviernos la intimidaban ni el cierzo
de la Sierra de Gredas la aturdía. Recia como
una jarra del monte, conoció una juventud brio-
sa, en la que no faltaron el conocimiento de las
primeras letras y la instrucción elemental. Cer-
ca del pueblo, las dehesas de Guterreíío y Val-
deprados ofrecían, para su curiosidad de moza.;
risueñas perspectivas de nueva vida. Y un día la
joven Rogelia, recomendada por los señores de
Guterrerio, se plantó en Madrid con todo el ines-
timable bagaje de su espontáneo ingenio, su
energía indomable y su honradez castellana.
¿Cuántas Rogelias llegaron por aquellos tiem-
pos a la Corte desde las austeras tierras de
Castillas? Seguramente muchos centenares, por-
que esas regiones, como otras muchas espa-
ñolas—, se ufanaban de tole sus hijas, educadas
en el cultivo de la tierra y en el santo temor de

'Dios, fuesen proclamando. alfi donde las lleva-
ban las virtudes de sus hogares henchidos de
tradición. No eran días aquellos de problemas
domésticos en las casas de las grandes eluda-

Por Guillermo MIME/ SilAVI

des: se sabía que en éste o en aquel pueblo ha-
bía buenas mujeres que aceptaban gustosas una
colocación al servicio de una familia digna, por-
que consideraban que ése era un buen camino
para su vida, dirigida al mejor fin, liemos de
reconocer que todavía quedan en tierras espa-
ñolas muchos frutos de aquella sembradura; pe-
ro tampoco hemos de negar lo que han variado
las circunstancias, y con ello las aspiraciones,
de las mozas aldeanas,

Desde que hace cincuenta arios llegó Rogelia
a Madrid permaneeiö bajo el mismo techo que
hoy la cobla. La niña pequeña, a quien llevó a
diario al Colegio, fue con el tiempo su señora
y le entregó, a su vez, a sus hijas, que fueron
también al Colegio de la mano de Rogelia. Tres
generaciones han desfilado por la casa madri-
leña que la acogió; y si el cuerpo erguido de
antaño tuvo que inclinarse ante el peso de la
edad, la energía del espíritu no se doblegó con
los años, sino más bien parece quintaesenciada
en su carácter de una pieza: a ella, que no le
hablen de modernismos, ni de máquinas para
cocinar, ni de todas esas zarandajas con que
se pretende por ahí sustituir las ventajas de
una fiel sirvienta. —"Hogaño —dice—, todo se
vuelven botones eléctricos para hacer funcio-
nar los aparatos. Mi señora tuvo siempre bas-
tante con un timbre o una campanilla para lla-
marme y que yo le sirviese, como es de ley."

Rogelia del Pozo y Muñibas siente la ufanía
de los servicios que ha prestado y se encuentra
feliz rodeada de sus parientes auténticos, —que
acuden a verla—, y de quienes por cariño le
dieron lugar en su familia. Pero, por mucho
afecto y mucha confianza que inspire y por el
trato constante de medio siglo, jamás Rogelia
dejará de ser ante sus señores la vieja y leal
servidora. Con sus niños, que son hombres y
mujeres, sufre y goza compartiendo sus inquie-
tudes y sus alegrías, ríe como una niña recor-
dando las travesuras que unos y otros hacían;
pero siempre tiene empeño en demostrar que
sabe guardar Las diStancia,s, porque su madre le
enseñó que no eran recomendables "ni el amo
que no se hacía querer ni el criado que no sa-
bia respetar". ;Envidiables relaciones éstas de
fámulos y patronos que renuevan, en pleno si-
glo XX, estampas de pretéritas edades! El ca-
riño une corazones y enlaza voluntades; y cuan-
do llega el caso de unas bodas de oro como és-
tas de Rogelia, su fiesta es fiesta familiar en
la casa que se honro durante cincuenta años
con los servicios inestimables de una castellana
leal.

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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1 
Colaboradores de "El Ideal Gallego"

1 Glosas americanas del "Quijote"' 	
Por Guillermo Fernández Shaw.

LA palabra alucinada del Ingenioso Hidalgo de la
Mancha y el buen callar de su escudero, ¡cuántos

estudios, cuántos comentarios y cuántas glosas habrán
inspirado a través de los siglos a los amantes de las Le-
tras! En Don Quijote y en sancho hay tanto donde
aprender y tanto en donde meditar que las plumas mas
Ilustres no han esquivado el tema y, por el contrario,
han escrito páginas jugosas, muchas dignas de antolo-
gia. Pero no ha sido sólo el comentario: la comedia, la
opera, la zarzuela, la novela, el poema y la historieta
son generos que se han nutrido con obras inspiradas encl "Quijote". Basta ojear la "Miscelánea Cervantina" de
don Juan Sedó y Peris Mencheta para darse cuenta de
todo lo que la literatura española debe a la existencia
de la novela inmortal. Y todas estas consecuencias del
"Quijote", --no siempre afortunadas--, y todos estos co-
mentarios en torno de la obra del Miguel de Cervantes
torman el más sólido monumento que la Humanidad
ha podido brindar a su memoria.

La lectura ahora de unas nuevas glosas nos hace
concentrar la atención en materia más concreta: la
aportacion de los escritores americanos, de habla es-
panola, al estudio del "Quijote". Como es lógico, siem-
pre el héroe manchego ha despertado el interés y el
amor de nuestros hermanos de América. tos nombres
de Fernández de Lizardi y Jacinto N. Delgado (Méxi-
co), Eduardo Sojo (Argentina), Antonio Esphieira y
Desiderib Lizana Drogee (Chile), Julio Cordero Fe-
bres (Venezuela), José Enrique Rodó y Horacio Mal-
donado (Uru guay), Héctor Naranjo y José Fabio Gar-
nier (Costa Rica) y tantos otros, (sin olvidar el de Ma-
riano Sánchez Enciso, autor de las escenas que reunió
bajo el título de "Don Quijote de América"), nos prue-
ban la presencia constante del libro insigne y de su au-
tor en la preocupación literaria de aquellos países fra-
ternales. Recientemente ha pasado por España el ilus-
tre ensayista cubano Jorge Mañach, cuya estancia ex%
Madrid fue saludada con alborozo por la Prensa, seña-
lando que una de sus obras capitales, "Examen del Qui-
jotismo", le había situado en la primera línea de los
escritores de habla castellana.

Pero he aquí que de otras tierras trasoceánicas ha
llegado la personalidad, va prestigiosa, de un escritor
que trae en mano, como legítima ejecutoria, sus "Glo-
sas del "Quijote". Es el actual a gregado cultural a la
Embajada de Costa Rica en España, don Luis Baraho-
na Jiménez un enamorado exaltador de grandes figuras
españolas. Ya su obra "Al margen del mio Cid" le si-
tuó en vanguardia de la primera promoción universi-
taria de su país. Y pronto sus estudios filosóficos y estas
glosas que ahora comeatamos han atraído hacia el la
atención in telectual de América y España. "Barahona

ha puesto, --dice un cronista--, lo más acendrado de su
saber y de sil sentir en esta obra que brilla por la lim-

. pieza y la elegancia de su estilo". De acuerdo. Y en su
deseo de penetrar en lo que él mismo llama el sentido
profundo y permanente del "Quijote", glosa distintos
momentos de la novela inmortal llevado por análogoproposito que el de don Miguel de linamuno al escribir
su "Vida de don Quijote y Sancho", pero siendo total-
mente original en sus comentarios. Barahona interpre-
ta y siente por su cuenta, y con sus interpretaciones

ce meditar a sus leetores; por lo menos, a aquéllos
que ya meditaron con la creación cervantina. Más do
treinta glosas discurren sobre capítulos o escenas del
"Quijote": desde aquella primera salida, cuando el ca-
ballero iba hablando consigo mismo, hasta el momento
de su muerte: ese último momento en que no dice que
todas las fantasías se tornan verdaderas, pero sólo para
causar nuestro daño. En ese camino a través de las
aventuras del Ingenioso Hidalgo, ¡qué de agudas obser.
vaeiones, qué de reflexiones atinadas y qué de encen-
didas propuestas, en la pluma del escritor costarricense!:
"vivamos por el heroismo, ardiendo hasta el fin sobre
este valle de escombros", "bendigamos la Locura",...
"Pero, ¿qué sería de la poesía, del amor y de la santidad
sin esa sublime indiferencia de lo real?"... algo hay más,
especialmente, en las glosas de Barahona: la exaltación
constante de la Fe como tónica general de su obra. En
el encuentro con la fe halla el autor el secreto del qui-
jotismo y reflexionando, por ejemplo, sobre la aventura
de los leones, da a su lenguaje los más sinceros acen-
tos: "Si, es necesaria la fe, y no cualquiera, sino la fe
en Cristo, en su bondad, en su poder, en su sabiduría.
Porque el hombre de suyo es menesteroso y no puede Ir
muy lejos en sus obras sin un auxilio de lo alto... La fe
es, mas que un acto de sumisión y acatamiento, un
incentivo para la lucha, una energía sobrehumana que
no se agota, mediante la cual nos es dado superar nues-
tras propias barreras constitutivas, nuestras limitaciones
carnales y los valladares del mundo en torno".

SI Rubén Darío pronuncia la "Letanía de Nuestro
Serios Don Quijote" con su invocación "lanza en ristre",
Barahona en su oración final alza la mirada al supremo
Creador y pide que nuestro quijotismo sea preparación
para la muerte: ":Oh, Dios, --exclama--, que diste vida
y carne al ideal perfecto del caballero cristiano en la
persona de Don Quijote: alcánzanos por tu misericordia
infinita, realizar en nosotros el desencanto y liberaelán
de nuestras almas y el triunfo final sobre la muerte me-
diante la práctica constante de las virtudes heróicas y,
sobre todo, mediante el amor puro y desinteresado!".

Libro entrañable este de don Luis Barahona, que ele-
va el espíritu y afina la emoción.
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DOS POETAS EN NOCHEBUENA
I.CgT4L

Granada, sábado, 24 de diciembre 1955

Por Guillermo FERNANDEZ SHAW

Hace ahora precisamente cien años de
que el inolvidable don Pedro Antonio de
Alarcón escribió su artículo luego muy
vulgarizado, «La Noehebueua del poeta».
Tenla entonces Alarcón veintidós ar108 ; Y
ya su espíritu cristiano /e dictó unas me-
ditaciones, impregnadas de dulce nostal-
gia, que parecían impropias —y no lo
eran— de un joven fogoso a quien la
vida se le ofrecía cautivamente y prome-
tedora. Recordaba el que pronto habla
de ser gran novelista y ya se considera-
ba poeta las emociones de su niñez en
cierta Nochebuena en que oyó por pri-

Pedro Antonio de Alarcón, que fué
afectado también por las corrientes
orientalistas que en el pasado siglo
er an pujantes en Granada, aparece

aquí con indumento árabe.
mera vez cantar a una de sus abuelas el
popular villancico: «La Nochebuena se
viene,—la Nochebuena se va.--y nosotros
nos iremos—y no volveremos mas». Aque-
llos versos llegaron directamente al cora-
zón del infante, revelándole toda la inde-
cible angustia del hombre que ha de en-
frentarse un día con la muerte. El niño
rompió a llorar; y sus familiares le lle-
varon a la cama porque era todavía de-
masiado niño para esas fiestas, sin con-
siderar que acaso aquella noche había co-
menzado a ser hombre.

Pero ante Pedro Antonio de Alarcón
buen mozo y buen escrito r— se

abrían, al llegar las Navidades de 1855,
Uo sólo la melancolía del recuerdo, sino
la interrogante del futuro. Se hallaba el
solo en Madrid, lejos de los suyos; ha-
bla sido invitado por unos amigos para
Ir al teatro y por otros para asistir a
una gran comida. «Yo no iré —exclama-
ba— yo no quiero eso; yo busco mi cena
pascual, la colación de Nochebuena, mi I

casa, mis tradiciones, las antiguas alee
grias de mi alma... ¡la Religión que me
enseriaron cuando niño!». Alarcón, solo, .
fué a parar a un café donde bullía mu-
cha gente y el no conocía a nadie. Así,
atravesando la distancia con el pensa-
miento, pudo ver a su familia que, en
aquella hora, le echaría de menos; a su
madre, estremeciéndose cada vez que el
viento gemía en el cañón de la chime-
nea; como si aquel gemido pudiese co-
rresponder al último de su vida. Pero . so-
bre todo, el joven escritor pensó en sus
futuras fiestas navideñas; se vi6 en el se -
no de una familia venidera, presintió a
su mujer futura y a sus hijos; y luego... ,
el villancico de la abuela torturaba sus I

oídos: «¡La Nochebuena se va!» Y dice',
que se quedó dormido como pudo que-I
darse muerto. La vida, más tarde, otorgó I

a Alarcón, no sólo la celebridad, sino el I

amor puro de una familia entrañable.
¡Cuantas veces, rodeado por ella en su-
cesivas Nochebuenas, vendría a su mema
ria el nostálgico articulo de los veintidós
años!

Paralela a la vida de don Pedro Anto-
nio (1833-1891) discurrió la de don Vicen-
te Wenceslao Querol (1836-1889). Si el
granadino creador de «El Capitán Vene-
no» era un amante de la tradición, no
lo fue menos el valenciano autor de aque-
lla clásica oda «A las Bellas Artes», en
la que alienta el ímpetu de un Quintana.
Eran amigos: se admiraban y querían re-
cíprocamente y a Alarcón estuvo dedica-
da la vibrante carta en verso puesta por
Querol al frente de sus poemas de tiem-
pos juveniles. Como ambos amigos se com-
penetraban hablando de Poesía, ¿que me-
jor tema para su profesión de fe litera-
ria que la exaltación de esto «hija de la
belleza y del sentimiento»? Pero no les
unía sólo su amor a la Poe.a, sino su de-
voción por la Patria, por la Religión, por
la Mujer, por los afectos familiares... Y
un buen día fue Querol el que legó a la
inmortalidad las famosas estrofas que ti-
tuló: «En Nochebuena: a mis ancianos
padres». No era entonces un mozo Que-
rol, como lo era su contemporáneo Alar-
cón cuando escribió el artículo que hemos
comentado; había adquirido la madurez
necesaria para poder contemplar, en una
fiesta de Navidad, a sus padres ancianos,
rodeados de hijos y de nietos. Y si me-
lancólicos fueron los sentimientos que a
Alarcón inspiró la Nochebuena., conmove-
dores son hoy todavía los acentos de pro-
funda ternura con que Vicente Wences-
lao Querol se enfrentaba con la gran fies-
ta hogareña cristiana:

"¡Padres inios, mi amor! !Cómo envenena
las breves dichas el temor del año!
Hoy presidís nuestra modesta cena;
pero en el porvenir... lyo sé que un ario

vendrá sin Nochebuena!"
Y en la exaltación de la fiesta y en la

angustia de contemplar ei bien que se
puede perder —que es irremediable per-
der algun día—, ambos poetas uno en
prosa y otro en verso, elevan ei más en-

El panteón de familia donde se guardan
los restos del gran poeta valenciano

cendido canto al hogar cristiano, centro I

y remanso de la vida familiar. Los más I

puros amores, los más tiernos sentimien- I
tos animan los cuadros de Nochebuena'
que ante nuestra imaginación presentan
estos dos esclarecidos de nuestro siglo
XIX. El hogar , «aquella piedra sacrosan-
ta, fría en el verano y durante las ausen-
cias, y caliente y acariciadora en el invier-
no, en aquellas noches felices que ven la
reunión de todos los hijos en torno de
sus padres», era para don Pedro Anto-
nio la casa su rincón granadino; el hcs
gar paterno, que encerraba en su recin-
to la dulce calma de una amorosa exis-
tencia, era para don Vicente Wenceslao
la mansión de su huerta valenciana. Por
eso los dos se inspiraron en la fiesta por
ausencia hogareña para escribir paginas
de antología. Y por eso, al llegar estas fe-
chas de tradición familiar, ha de ir nues-
tro recuerdo unido hacia aquellos dos ín-
timos amigos, de pensamiento alto y de

'sentimiento hondo, que acertaron a ex-

iGullermo Fernández Shaw. Biblioteca. RIMmin poetas.
presoarse como hombres y supieron vibrar



EYASION DE "STELLA SYLVIA"
Por Guillermo FERNANDEZ SHAW

Sylvia» ha muerto. Con
eh ci parece de Madrid uno de
bu t	 mas populares de loa ú1-
ti tiempos. Acaso muchos de
los que la conocían.,, .de verla por
las calles, ignora4Orrsu nombre Y
demás ciretwallt 'bias de su vida; la
toma	 edr una mujer malhumo-

poco menas que mendiga, y
sólo sabían de ella que era una
extranjera estrafalaria. Los que Ya
la habían tratado alguna vez la lla-
maban «la alemana» o, más ente-
rados, ala polaca». LOti que hasta
última hora hemos seguido sus pa-
so» nono dudamos de que era una se-
hora culta e inteligente, imagina-
tiva y sentimental, a quien perju-
dicó mucho su mal genio y, sobre
todo, un salvaje afán de indepen-
dencia de tipo bohemio.

Se presenta «Stand Sylvia» en
España allá por los años 1930-32;
venía de Francia, de Suiza, de Ale-
mania; acaso, de Inglaterra. Como
hablaba cinco 'idiomas a la perfec-
ción y poseía una educación social
refinada, no le costó trabajo entrar
en relación con, medios sociales ele-
vados: tradujo varias obras teatra-
les de éxito al ingles y al alemán;
y aun cuando ninguna de estas
traducciones hubo de estrenarse, no
fue ciertamente por culpa de la la-
bor de »Stella», siempre fiel a lo»
respectivos originales. Al firmar los
contratos apareció su verdadera
Personalidad: ella no se llamaba
«Stella Sylvia» —que era, sólo su
seudónimo literario—, sino Rosa
Cassel; Y ella había nacido en Po-
lonia en el seno de una noble
familia de católicos, emparentada
con archiduques austríacos. El
idioma castellano, que al principio
hablaba con dificultad. fué poco a
poco dominado por «Stella»: y sí
la prosodia se le resistía y en sin-
taxis cometía graciosas pirueta.s,
ella llegó a expresarse en nuestra
lengua fácilmente y aun afiadia
modismos y hasta «chuladas» que
escuchaba eh la calle.

Con estos antecedentes la traduc-
tora derivó pronto en profesora de
idiomas. Poseía un gran instinto
pedagógico, era inteligente y tenaz
y no tardó en tener excelentes dis-
aípulos: sobre todo en inglés. sus
éxitos fueron ránidos. No eran sólo
los círculos artísticos y teatralea
los conquistados por «Stell» Sylvia»,
sino otros medios, politicoa y orle-
tocráticoa, en los cuales la profe-
sora llegó a ser fi gura estimada Y
querida. Como además era habili-
dosa, se ayudaba confeccionando
muñecos de trapo y haciendo otras
labores, que vendía entre su clien-
tela eanafiola y extranjera en Ma-
drid. Otra persona que no fuera
ella se hubiese conformado con esta
vida, tranquila y, decoroaa, en un
país que con tanto afecto la había
acogido.

Pero ella asniraba a más: habla
recorrido España con interés turie-
tico y literario; habla entrado en
relación ron personalidades inte-
lectuales de rango internacional. Y
había recordado cómo en su juven-
tud —porque ella era ante tpdo es-
critora— compuso lindos cuenteo»
para la niñez, eme en Austria lo-
graron 'gran aceptación. Surgió en-
tonces su propósito decidido de ha-
cer argumentos para cinematógra-
fo: ella poseía la historia de un
ratonen() que anularía al de -Watt
Ditsney: ella sabía de la leyenda
Mira de Raenuncho más que sus
narradores conocidos: ella, en fin.
basada en un hallaz go feliz-. había
imaginado un guión de película
para el «Ficiello» de Beethoven:
con objeto de «lanzar» este guión
dió en el teatro Calderón una con-
ferencia explicando cómo el lugar
de acción de la ópera —insnirada
en un «hecho histórico español»—.

n•n

no pocha ser otro que un antiguo
adiado del pueblo de Santi Ponce,
en la provincia de Sevilla, que en
el siglo XVIII fila cárcel del Esta-
do y en la actualidad acoge parte
de las bodegas de una prestigiosa
firma andaluza

El . paréntesis de la guerra en el
Madrid sitiado por las tropas na-
cionales dió ocasión a la profesora
Polaca para realizar mucho bien,
y la hizo olvidarse de sus proyec-
tos cinematográficos. Pero al resta-
blecerse la normalidad y verse de
nuevo entre sus antiguas amista-
des, sus clases se multiplicauon...
y sus ilusiones literarias también.
Pero «Stella» había envejecido; sus
fuerzas físicas no eran las mimase
y sus facultades mentales comen-
zaron a sufrir momentáneas per-
turbaciones: ella quería vender sus
ideas a grandes productoras ameri-
canas, que le harían ofertas tenta-
doras, ella pretendía entrevistarse
con las máximas personalidades del
mundo: y ella en cambio, iba
abandonando el cuidado de su ves-
tido y su persona, como consecuen-
cia de sus constantes cambios de
viviendas Y de su falta de adapta-
ción, cada vez más acentuada, al
medio ambiente. Las clases, poco a
poco, fueron ~aseando; los sona-
dos ingresos no llegaban, y la pro-
fesora conoció el terrible declive
que va desde un modesto bienestar
a la indigencia. Amistades piado-
sas, que nunca le faltaron, inten-
taron .aue «Stella» se acogiese a
instituciones benéfica». ¡Nunca lo
intentaran! Su libertad, au abso-
luta independencia. era para, ella
sagrada: y si alguna vez, en con-
tadas ocasiones, se vió en hospita-
les, Amatorios o asilos. pronto Se
evadid de ellos con aquella sonrisa
pícara que se asomaba a veces de-
trás de las cristales de sus gafas.
Vagabunda en la ciudad, ¿qué era
ya la anciana profesora?: le, diver-
sión de grandes y chicos, a quienes
perseguí« con un palo; el terror de
las castañeras, a las que más dé
una vez tiró la mercancía por los
suelos la perturbación de «Metros»
Y trolebuses, testigos de sus pro-
testas a veces: el encono de loe pe-
rros, que la ladraban y acometían.
Más de una vez fué lesionada o he-
rida: y en muchas ocasiones dur-
mió maread a la caridad ajena o la
encontraron los eerenos raída en
las aradas de una iglesia. Hasta loe
albergues de mendigo.» y la misma
cárcel conoció alguna noches. Pe-
ro ella se recobraba con excepcio-
nal energía y continuaba su ado-
rada vida de libertad. Huía de todo
refugio, se evadía de toda posible
reclusión; prefería dormir en la
plaza del Carmen en cualquier au-
tobús, tomado en secreto, y seguir
pensando en ir en avión a ver a
Eisenhower.

Hasta que su resistencia física
tuvo un término, Casi inconscien-
te fué a pasar al convento de Ma-
dres Adoratrices. Rápidamente la
piedad de éstas y de una antigua
discípula, con la colaboración de
tinos amigos de buena voluntad,
logró llevarla a ese paraíso que es
la residenci a, de ancianos de Cara-
banchel «iEs inútil! Se escapara...»,
comentaban lo» aue la conocían.
Y era verdad: el día. siguiente, Rosa
Cassel se habla evadido. Sólo que
en este Caso era su alma la evadi-
da, después de recibir los confor-
table» auxilios de la Religión. Libre
corno el pájaro hasta última 'hora,
«Stella» permaneció en su jaula
acogedora durante 24 horas esca-
sas. Pero la misericordia divina no

ruedas de un camión, Y
permitió que pereciera ba j o les

le otorgó.
para bien morir, una cama limpia,
unas Hermanitae amorosas y un
sacordote providencial.

REPORTAJES

Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.
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Por Guillermo Fernández Shaw ,
la más alta eutibre del mundo se do- donde alcanzan sus deberes. El señor Bienvenido

neta 
el más asombroso panorama. Sun monta- , es un año más viejo que el señor Basillo, como

ñas sucesivas eiv (tenedor, por las cuales ascien- este sobrepasó en un año al señor Colas. Y tiea

den, desde aaa'.es insospechados y hondonadas ne la obligación de heredar todo lo que le lega-

a pletóricas dg ve rdura, caminos y senderos que, ron en sabiduría, talento, bondad y energía sus

"144.zigjogegget{nte,s, se dirigen en constante ascensión antepasados que, con varia fortuna, fueron acu-
hacia esa cima anhelada que representa el logro minando cuantas trágicas, nobles y ejanplares
de las ambiciones humanas. En el picacho cirne- experiencias necesitan los años para dejar bale-
ro de la cumbre un viejo peregrino, que acaba de na memoria de su paso por la vida.

llegar, ha co:a.,ado su pancarta con una c' • : 	 El recién llegatio sabe muy bien todo ésto. Pa-
"1956". El recién llegado es un auténtico aneja- ra documentarse debidamente ha entrado en el

e no can luengas barbas y melenas en la cabeza gran :subterráneo donde se conservan, en fabulo-

ila y con un enorme zurrón sobre las espaldas. Ha so archivo, los ficheros con la HiStOria de la. Mi-

Ilr ' clavado su cartel, se ha sentado en la roza, ha manidad. Allí están, ordenados y clasificado s, los

 encendido su pipa e ha mirado curicsamente en 	 os
tomo,	

sucesivos hedh cuya ejerriplaridad es alecciona-
dora; también, las recetas que se aplicaron a los

Si al provecto viajero pudiésemos ponerle norn- distintas problemas. con indicación de los &ver-
bre, como nacen los americanos, con sus ciclones SOS resultados. Imposible leerlo todo, como la cla-
más impresionantes, Is, llarnariamas "el señor sincación está bien hecha, será lo mejor ir apii-
Bienvenido"• ; porque con toda sinceridad le desea- cundo el oportuno estudio a cada conflicto que
mas, en la cumbre de su 'vida, doce meses de in- surja. Pero de todos modos la impresión de con-
comparable felicidad. El senior Bienvenido, como junto as desoladora: convulsion es políticas, catas-

antes decimos, ha mirado a un lado N' otro y trofes, conmociones de la Naturaleza, crímenes,
ha sonreído un poco excepticamente ante 15.5 puse atropellos, deslealtades.. El señor Bien ve nido
pectivas que se ofrecen a sUs ojos. Por la dere- vuelve a la explanada de la cima montañera pa-

cha contempla gi interminab le desfile de ancla.- ra respirar a pleno pulmón el aire libre.
nos—más ancianos que él—que van descendiendo
por caminos y senderos hasta perderse en los pro-
fundos valles del, olvido. Tuvieron sus, años de
reinado; disfrutaron unos momentos de efímero
pcd;eríci... , Pero fué' llegando sucesivamente para
cada uno el instante del relevo; y el señor Ba-
silla, el señor Colas, el señor Pelegrín, y tantos

' ctres viejos caminantes que reinaron en 1955, 1934
le- 1953 y, demás, emprendieron la cuesta abajo con

sui cafgamento y recuerdos y responsabiiidales.
par la izquierda el señor Bienvenido descubre
una nueva fila de caminantes que ascienden con

aC'sr-paso mas o menos ligero. Los q
cando a la cima ya son viejos también; las que mirra por ehallan en la lejanía van envejeciendo; y allá. a tado bosquecillo invadido por arroyos que ríen y
mucha distancia, pueden yerse loa jóvenes y aún pá jaros que cantan. El hombre y el perro avan-

niños que, sin saber lo que les espera. se
 aprestan san; aquél, como en sueños, no sabiendo adónde

a esta larga y espinosa ascensión que tiene por 
va: éste, como en servicio, práctico en su mi-

meta un reinado que no siemp
re es feliz o un po- alón de guía: —"Ven adonde te llevo, pobre pe-

der que no siempre es efectivo.	
cador". La acilaración no tarda en tenerla eI. Via-

Todo esto lo ha aprendid o muy bien en 
su lar- jo Ario Nuevo: en una rinconada ha aparecido

go viaje el dueño de la, pancarta 1956. Cuando se ante 
SUS ojos una Cruz de piedra que le dicta

habla del "ario nuevo" se piensa en el niño in- bien elocuenteme
nte su deber. El señor Bienve-

experto repleto de ilusiones a quien aguardan los nido cae de rodillas ante la Cruz. 
N' de sus la-

desengaños de cuatro estaciones. Pero. ¿q u té n Mea se despren
de la oración del primer dia del

puede dudar de que el año que llega lo hace—y año: —"Sálvanos, 
Señor Dios nuestro y emigré-

ahora mas que nunca—con todo el valor de au sanos entre las gentes, para que glorifiquemos tu

experiencia y 
con toda la conciencia de sus cbli- santo nombree." Y en lo alto de la montaña la

gaciones? La cumbre es cada vez InitS 
difícil de plegaria suena con acentos de súplica y de esne -

remontar; y el que la escala ha de saber hasta ranza.
donde deben llegar aus conocimientos y hasta	 (Colaboración Logos. Reproducción prohibida.)

—¿Cómo afrontar la ingente labor de evitar ma-
les a la Human ided durante doce meses? ¿Cómo
conseguir un período de paz, de bienandanza?:,.
El pobre Viejo se encuentra sin fuerzas, salo en
la cumbre. ene protección alguna. A sus pies re-
bulle ahora un mastín que no sabemos de dónde
ha salido; lame sus manos y le mira con esa no-
ble mirada de lealtad que en los perros nunca es
engaño. Quiere el , mastín como tirar de él, como
llevarle a donde Se sienta más fortalecido. El se-
ñor Bienvenido- -hombre al fin—tarda en com-
prender lo que el fiel animal pretende; pero ter-

' le renetrar	 64 en un apre-

n • n

/7/or(A°62---//.
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Nuevo descubrimiento de Madrid
Por Guillermo FERNANDEZ SHAW

n ieja a migo ha llegado ata
A-4 4os brazos abierto - y. Es cub-

no: confratarnizamcis cuando tra-
mos mazos, y entoncts crearnos un
mutuo afecto, rnanteniclO luego por
frecuente corae • ponclancia. Hace
torce años mi amiga. tornó a Lspn-

ill y' se candaliú,	 nucatro bra-
a ante 1-s destrucciones Y nu:t-
lacioncs -qu' pre entaba aun el ea-
sirio de ittistr o ciudad- Ahora el
viejo cubana ha vuelte: ha recorri-
do media España, lleva unas sema-
na; entre nosotros y csta entuslas-
maao. . iQue	 cla.	 tratnaformacipsies
encucntr a n et' y aquzlla capital'
i ( /L! ada :ataos! no te tiä',
(Lenta, viejo!", exclama mostrando
sus blancos dientes en una ancha
sonrisa cordia2. Y me habla de Bar-
celona y de Bilbao, da Valencia y de
S:a• illa y d otras muchaS ciudaciai
españolas, aregn3nnis,
va ras, castellanas, navarras, extrr..
rratfas y andaluz—, én ' las que
ha encontrado acogida fraterna y en
las que ha advertida Jalo°. rientes
reformas.

Pero aliara In Citta llama su aten-
ción e: Madrid. Me pide qqe le en-
sef.e toda 1) nia..vo; y - --yoa estima
Óe mí qut hacer diario, termino por
confesar que apanas si ste'go del
Centro y de les barrios de aa l aman-
ca y Argii ,dles. —";Pro, harribre,
ésa no pueda ser!" Y, tomo tiene
rezón, hemos claai(licb consagrar.-
no; puntos, da, mutuo acuerdo, a un
nue.va descubrimiento de Madrid.

¿Cual era el alalrid de etOstra jtü-
ventud? Eso es lacia de retordaraLa
Gran Via tenia ya inaugurado §u ter-
CC;1" trozo, y e- maestro Co rrera.
—siempre recodad —, profetizab.a
con su claro optimismo que muy
pronto sil "Collaeutn", airanzallt)
junto a. l a Plaza de Espaaa, no sr.
rin-' 1C1 primer teatro de . 103 . alrede

-antas de la ciudad", comaale llama-
brti • algunos, sino up, local enclava-
do en. el (asalto Mas luhso de la
capital; conjo•nsi ha sido, en efecto.
Por la parte . Norte, ya tos antiguos
terrenos del HipOiromo hablan PCO-

gictu à lis edificios'cle !os "Nuevas
MMisterlos, y se iniciaba- alll , misa
rnu 11 gran avcnida que h bis ria

hasta el "iloiel del Negró",
en 'Charn a rtire. Ea Ciudad Universa?...

' rizase ufanaba de lesa ptimeras • :Coria-
fruiciones qua fueron- la di/Sión „Y
1 goza aa don Menso	 a' el

vizrencte de Ca-,:e Aguillr; ' y, por Fa
•carretera te 1 a Coruña, cornanza-
. ban, a extender-e villas y "chalcas"
multicolores, Esta parta Noroesie (- te
la capita!, —.orno otros edificios
tal °calda:rae madi-Ha:lo hasta Cara-
banchel—, rayó baja loS efectos '.de
/a gran tragedia Tic	 ncce,aria

para la salvación ,k1 pueblo es-
pañol.

Pero hoy, „„qti::.n conoce todo
zquello?.Lo que fua. destruido ha sido
reedificado, s- por los' cuatro pur-
t os. cardinales de la citioad S3 ele-
v a n los bloques que, delatan los
nuevos grupos de población y las
ivoikInas organizaciones urbanas; y
se perfilen, -ensanchan y exticn-aan
calles,	 aveniel 'as ' 	y	 tatreteras...
---L-"iTu . no te das cuenta, Vítja!",
inaistaami amigo cubano, plantado
en al centro de la' hermosa via que
ea . V51 la continuación de la .calle
del tazneral Mola, --en tcrrenos in-
mediatos a Chamartin. Y (lectiva-
Mr.nte, aquellos edificios mociernaa,
que no dejan de sor populares, nos
cacen bien s a la5 claras que, en auan-
to esa "continunción' a sea unida a la
actual crIl , desapareciando el la-
Eón, qn rtin existe, , tendrá Madrid
otra nu(va entrada direata de ex-
traordinaria bellUza. Porque las er-
tracias -a la ciudad, durante mucho
tiempo'icaa (recordemos la de ven-
;as y Cuatro Camino-), se han ttrens-
for mado de madi) notable; y, si unas'
vares la gran Avenida de Chamartin
enktia directamenie con la carrete-
ra da Francia, otras vemos la st:n-

td) a tr ía formada por !a carretera
de La Coruña cie , cle El Plantío, para
entrar por la antigua Moncloa, al
borde de la Ciudad Universitaria,
orgulla de cualquier ciudad prigrc-
sisal. *y, en cuanto a !a As-unida
Barajas, uniendo fl.aeropcert0 Con
el paseo de la Castellana y enlazan-

rdo este con /a Avenida. de los Re-
ye,- Católicos, ha resuelto Cl gran
problema que Madrid tenia para la
salida y. 11 gada. de sus 'viajeros de

• avión.
•

AvC rl iaLls , paseos, nuevos	 traza-
- Acaso Mas sorprendentes'sean

loa últimos barrios, surgidas en los
O/timos:años como por encanto a
favor del problema, acaciante de la
vlvienda. Mi amigo y ya hamos to-
ntada un autobúa y nos- ti 'naos tras-
ladadeaz un barrio . qua par:ce idea-
do, par un poeta y ha sido realiza

clo par un financiero. Es el barrio
del "Niño. Je.sta,", con. Sus/ bloques
irriPiesiarrmates y s(ts " elles de cao-
caciOa - naaidaria: caik. col le Aneh-
clacican'aele4 Portal . da Balin, de los
Rc'Yes , Kagi4 ,. Esta esta barrio, cer-
C' ilel "Padfieo; datras de las tapias
detAtatFraa Carca, —	 esa serà la •

ta5.ibrt	 Las . nomba''—, del Hos-
t,del Jesús. -En , aquellos

turertos se- construye un gran' Co-
[agio zon campas.' ele deportes; no
1?jos se dibujan nuevas earucturas

-Cent.Titó - que.‘Cfur'tti pdr días.' P.'-'
ro a mi PITlie lo interesan más las
con•trucciones 'del otro ledo de las
Vlnlas, entre la actual- Plaza de Tu-

ros' y 13 Ciudad lineal, tambLn
tran formada. —"No te esparabas
csta!", ' dice con aire da deacularI-
dar, colocada en e4 centro de la
amplie -calle que es eje del novísi-
mo barrio de la Concepción. Al mar-
gen de otra inmensa agrupación,

la Obra Sindical—, llamada c!
"la Qiintana", con bloques para más
d0. sAecientas viviendas, se extien-
de c,te barrio de grandes manzanas
de edif ici os para le clase media:
amplio, alegre, bonito... 1.a calle
eje, diaiLida a. lo larga par jardini-
Ilwa tiene tainbien un dulce non\-
bre:- "de la Virgen del Sagrario";

en la, laterales se rindo culto a
o t ras ialvoc.aciones marianas: la

irgan .de los Reyes, la del Castañar,
la fatamcista... En la, 'tiendas alter

-nan -loa escaparates lujosos y les
má papulare'a y a uno y otro lada
van tlevanilov? !as armaduras -de
natevas construcciones,. (la una de las
cuales se sahe que ha de ser un
miza° rascacielos.

en Cl cantro (le !a ciudad, Ma:.

drid se . ufana con edificios del por-
te c',.e la Caaa ale 'los Sindicatos.
con la bellazi de los nuca 'os ,V.rali-
nes . del 5 Prado ...9 con el movimiento
y el -aspecto cosmopolita de la Gran
Via, ya -vemos que los barrios ix-
tremoa no van -a la zaga. be,esta
manara, si nos . .tra›Aadamos a la
antigua Pradera da. San Isidro, flan-
queada por el Manzanares canaliza-

. da el panorama de Madrid que mi
amigo atilanao y yo contemplamos es
mity Otro cl 1 que vieron G -ua y [ - v

-eas. 'y, • luego, los pintores da los
• fiemPos 'de Alfonao XIII. El: edil:-
ció 'Espra, Telefónica y tintos
otros quiebran 'la linea de aquel
pais aj a 'seiioraaclo Oda e! • Palacio

'Raid. Y ante las 'nutvas exclamacio
nes de mi- 'amigo: asto'.es
viejó!", YO - rió 1ie si engreirme o de-
jai que se apl•d-ztee ' dc,-. Mi cierta me-

si... Pero aguda)...
ponía- tanto• • carácter!	 ¡Era tan.
nueAret... t! .. 	 •

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Cuatro zarzuelistas
Por Guillermo Fernández Shaw

Avanzan ya con firmeza hacia su
terminación las obras de reforma
del madrileño taitro de la Zarzue-
la. Madrid va a contar de nuevo
con este espléndido local, templo
popular del género lírico español,
que fue salvado de un seguro de-
rribo, a principios del verano úl-
timo, por la Sociedad General de
Autores de España, que hoy presi-
de Fernández Ardavín.

Los que se interesan pur nuestras
cosas teatrales han tenido que sen-
tirse emocionados al advertir que,
por feliz coincidencia, la Zarzuela
renace a nueva vida cuando va a
ctunplirse en este año precisamen-
te el siglo de su existencia. El 10
de Octubre de 1856, el maestro
Gaztambide, al frente —como en-
tonces se decía—, "de una bien
conjuntada orquestada", iniciaba
una época feliz para el género lí-
rico nacional en un teatro hermo-
so, cuya construcción se daría al
entusiasmo, al esfuerzo y al sacri-
ficio de cuatro hombres de buena
voluntad que consagraron a su ar-
te muchas horas de trabajo y no
pocas de preocupación. Lo que en-
tonces hicieron aqudlos artistas
intentarán continuarlo los autores
cie ahora; y si entonces surgieron
nombres y obras de que se ufana-
rá siempre nutra Zarzuela, lógi-
co es v,isperar hoy la aparición de
nuevos valores que, unidos a los ya
consagrados, puedan garantizar la
permanencia de un genero que, pa-
ra mantenerse con decoro, ha de
luchar con una porción de obstácu-
los —de tipo 'económico principal-
mente— como a cada paso encuen-
tra en su camino.

Cuando tal empresa se aborda es
obligado el recuerdo de gratitud a
quienes, hace cien años, se consti-
tuyeron en Sociedad para edificar
el teatro de la Zarzuela. Fueron
los maestros compositores don Joa-
quín Gaziambide y don Francisco
Asenjo Barbieri, ,e1 libretista don
Luis de Olona y el primer actor lí-
rico don Francisco Salas. Años an-
tes habían formado una Empresa
para explotar este género en el
teatro de Price los mismos artistas
citados y los maestros Oudrid, Hstr-
nando e Inzenga. Y, a pesar de que
entre otros éxitos encontraron el
memorable de "Jugar con fuego",
de Barbieri, el resultado económi-
co total no respondió a las espe-
ranzas puestas en el negocio. Esto

- hizo que no se pusieran los siete
amigos de acuerdo para afrontar
la construcción de la Zarzuela. Les
cuatro primeros, más entusiastas y
más audaces, se lanzaron a la aven-
tura; y ahí está al cabo del siglo
en la calle de Jovellanos el hermo-
so teatro, remozado y optimista,
orgullo de Madrid, honrando la me-
moria de Salas, Olona, Barbieri y
Ga ztambide.

Cuando el maestro Ga.ztambide
se presentó con sus compañeros en
el nuevo teatro ya era el autor de
partituras de gran éxito como la
"Mensajera y el sargento Federi-
co" y, sobre todo, la famosa "Ca-
talina", base de su prestigio tea-
tral. Tenía entonces el triunfante
compositor 34 años y un caudal
extraordinario de esperanzas, que
no tardaron en ser bella realidad
con los estrenos de "Los magyares",
"El juramento", "Una vieja" y Las
hijas de Eva"; todas estrenadas en
un periodo de seis años o siete ene mismo teatro. Pero el maestro
tudelano, conquistador de la gloria,
llegó a sentir un dia la imperiosa
necesidad de ganar dinero; y, para
lograrlo, formó una gran Compa-
ñía lírica con la que marchó a Cu-
ba y Méjico. Cuando regresó, sin
haber conquistado su prorpósito, fa-
lleció a consecuencia de una a/Mo-
ción de hígado. Esto dijeron los
médicos, pero la realidad es que
murió de tristeza. Era él una llama
de entusiasmo en el campo de la
Zarzuela, y un viento huracanado
la apagó cruel cuando aún no ha-
bla cumplido don Joaquín el medio
siglo.

A su lado, casi de la misma edad
—un año menos— destacó la figu-
ra cumbre del madrileño maestro
Barbieri. Ambos, colaboradores en
muchas partituras y, desde luego,
en importantes negocios liricce, fue-
ron entonces los artífices del nue-
vo florecimiento de nuestro género
/frico tradicional. Los brillantes
éxitos de don Francisco AsenjoBar-
bleri en el teatro Variedaclee,

-111¿% 9419 olf 1141: effikáenuillenp n 3 tiguite0-Yeleventa de'	 isimscrele.

Inaugurado el nuevo teatro, a él le
correspondieron triunfos como los
de "El diablo en el poder", "Pan
y toros" y "El barberillo de Lava-
pies", con partituras realmente in-
olvidables.

Varice de aquellos éxitos no hu-
biesen sido posibles sin la colabo-
ración del malo guefío don Luis
Olona, hábil colaborador de libros
de zarzuelas. Desde "El duende",
que revolucioné a todo Madrid—con
música de Hernando— el nombre
de Olona va unido a aciertos corno
lee de "Catalina", "El juramento"
y otras famosas zarzuelas, q u o
prueban cómo la intervención de
un buen libretista puede ser deci-
sivo en el buen resultado de una
obra lírica.

En cuanto a don Francisco Salas,
el entusiasta cantante que, dedi-
cado a la zarzuela logró la máxi-
ma popularidad, diremos que fue
un caso de vocación y fuerza de
voluntad. De corista de ópera pasó
a tercer bajo, impróvisando una
sustitución; y en el curso de pocos
años fué primer bajo y uno de los
artistas proferidas por el público
madrileño.

El gran intérprete, el buen escri-
tor y los dos inspirados composito-
res no tuvieron que arrepentirse de
la arriesgada empresa que acome-
tieron construyendo la Zarzuelas
Merced a ellos Madrid contó con
un espléndido teatro, del que toda-
vía hoy se enorgullece y el género
lírico vivió muchas noches de glo-
ria inolvidables. Y los autores es-
pañoles contrajeron una deuda im-
pagable de gratitud con los cuatro
Ilustres zarzuelistas.

(Colaboración LOGOS. Reproduc-
ción prohibida).
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EI Dr. Fernändez Shaw Nos Deja
Se ausenta de nuestro país el doctor den Carlos Fernández

ihaw, Secretario de la Embajada da España ante nuestro go-
bierno.

Es de sentir, francamente, au forzada ausencia, quien dentro de
su carrera diplomática va 'trasladado a Madrid al Ministerio
Asuntos Exteriores, Direco lón de América lo que sign i fica, desde
luego para él un merecido ascenso y al,go así como un premio a
su relevante labor desarre/4ida en nuestro país, donde con su den
cle gentes, caballerosid ad, inteligencia y carilio por nuestras co-

sas, le granjearon la amistad de cuantos le trataran, en especiai
modo, la colonia espahola, en la que goza de singular pred lección,

Por lo que a nn'etros toca debemos manifestar que con su
ida a España perdernos la presencia de un ami go y asiduo combo
racler, consciente de su misión corno representante diplomática,
pero estamos convencido2 de que por otra parte ganarnos una
buena influencia ante . el Mininerhá en que desempeñará sus fon
ciones, porque le creemos . amigo de verdad y sincero pro pagan-
dista da nuestras cosas, Ya que en muchos aspectos de nuestra
vida ha cabido identificarse con nuestro modo de ser.

El doctor Fernán d ez Shaw saldrá de ésta para España en
el próximo mes de enero y su ida será sefia'ada, seguramente.,
con alguna demostración de singular afecto de sus numerosos
arni,gos, dentro y fuera del Cuerpo D iplomático a que pertenece,
entre loa cuales aspiramos a considerarnos unos de elles.
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Viajara
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Viajara a España 4A
En el curso de la presente

, quincena, viajara cri cleatia o a
' España. el primer se^i.f a-'n r''
la embajada de ese pafs en el
Paraguay, señor Cerio.; F 

dez Shaw. El citado cliplom .tico
regresó a su patria .después de
una larga y destacada actuación

lataissasials 4 2.-/154---kri nuestro medio, donde deja
huellas de su dinámica labor.

CONDECORADO. El señor Fer-
nández Shaw fué condecorado
par el Gobierno nacional. El de-
creto correspondiente está redac- .
tado de la siguiente manera:

CONSIDERANDO: Que, el Se-
ñor Don Carlos Manuel Fernán-
dez Shaw, Segundo Secretario de
la Embajada de España ante
nuestro Gobierno, ha demostra- ta-

cada actuación cumplida por el do sincero afecto por el Paraguay
señor Fernández Shaw en el y desarrollado proficua labor di-, 'ejercicio de sus oe funciones.	 ,plomätica en pro del afianzamien-

to de las relaciones culturales Y
comerciales con la madre patria::

Que en los años de permanen-;
cía en nuestro país, durante 1osi
cuales le cupo desempeñar, en;
varias ocasiones, la Jefatura de

QUE NOS DEJA

Con el avión de la Braniff par
tió hoy para su viaje de regStso
a EsPaLa, et doctor don Carlos Fer
nandez Shaw y Baidasano, hasta
hace muy pozo tiempo, Secretario.
de la Eaubtaiacia de Elspatia ante
huesaro gobterna el que marcha
a la Madre Patria para hacerse
cargo del nuevo Puesto que se le
ha designado en el Ministerio de
Asuntes Exteriores de Madrid., en
la Sección de América Hispana.

Francamente, su partida ea muy
sensible pala los integrantes de la

•Colonia Española radicada entre
n•sotros, y para cuantos se honra
ban con su amistad, amistad senci
Ea, franca y leal, y sobre todo ca-
	  balleresca y nada se diga de su

Con el avión do la Braniff, par
tió ayer a las 10 de nuestro aero
puerto, con destino a Guayaquil,
el doctor CarÍos Manuel Fernán-
clez-Shaw y 13aldasano, que hasta
ah'ora desempeñaba las runcione,s
de- Secretario de la Embajada de
España en esta Capital.

El doctor 1/ser/Miles Shaw al em
prender viaje hacia su patria, en
donde desempeñará sus funcionas
en el Ministerio de Asuntos Exto
dores, Sección de América Hispa
na, en Madrid, marcha a Veneaue
la, Cuba y Colombia con el fin
de conocerlas y ponerse en contacto
con l a colonia española radicada
en dichas Repúblicas hermanas y
con sus autoridades, con el loable
propósito de poder mejor desempe
liar sus fune"ones en el nuevo car
go que ha de ocupar.

En el aeropuerto estuvieron a
despedirle el señor Emajador de
España, doctor José González de
Gregorio y Arribas, el señor Agrd
gado Cultural a la misma Embala -
da, doctor Ernesto Goménez Ceba
llero, varios españoles y amÍgoe.

Se fue, en verdad, un amigo
sincero nuestro en todo sentido, el
que se había granjeado el aprecio
Y estimación no sólo de los radi
cedes entre n esotros sino de cuan
tas personas lo trataren, • porque
unía a su gentilela y caballerosidad
eu buen humor y su simpatía, todo
lo cual ha contribuido para sentir,
en verdad, su traslado de esta capi
tal.

Por lo que a nosotros t eca he-
mos perdido el trato de un buen
Y sincero amigo que -en todo mo
mento ha sabido congraciarse nues
tra estimación y respeto.

Ahora sólo 'nos resta desearle
an feliz viaje por los países aenne,
nos y que luego llegue felizmente I
a su Patria, y que desde allí se pre
ocupe do nuestras coses como e
mos convencidos que lo hará.
do Guillermo Fernández

encomiable fraternización con los
"chicos de la prensa", entre los
cualea goza de singular aprecio,

porque ha sabido en todo momen
to ser sincero y sobre todo aman

mos anunciado, realizöse en los sa trasladado a Madrid, al Ministerio
iones de la Sociedad España el de Asuntos Exteriores, en la Sec-
lunch con que las sociedades cultu Ojén América y el doctor D .. Emes
retes y sociales hispanos entre nos 'to Giménez Caballero quien partirá

— -- igualmente para Es paña con el fin
DIPLOMATICO Y AMIGO ""1 de recoger su familia para volver

! a ésta en abril o mayo próximo ve
Malero. En dicho acto usaron cíe la
palabra el ingeniero don Alfredo
Fernández por las sociedades espa
Solas de la RePública y el doctor
Ben'gno Riquelme por el Instituto
Paraguayo de Cultura Hispánica,
quieras hiciern resaltar los valo-
res intelectiel es y morales de los
agasajados, que han llegado a me
recer el aprecio sincero no sólo de

—
Mi

,....4"271-6,
SE DESPIDIÓ DE PATRIA

Despedida a los Dres. Fernandez	 Shaw y 6• Caballa timientos	 s

Misión en carácter de Encarga-,
• , do de Negocios ad-interim. hapuesto de manifiesto Ciches sen-

Un la tal de de ayer corno había ante nuestro gobierno, quien es los espasioles si 	
con tribuyendo con sus

.....
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no de cuäntas	 al florecimienvaliosas gestion
simas los han tratado. contest to de las actividades de las ins-
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	 Que, en consecuencia, corres-:ponde testimoniarle el recon1

e

l

bajada de España el señor 
EJador de España doctor don_ 1 favorable del

González de	 A'• Gregorio y
&crecerá una cena a los
Fernández Shaw y Giménez de 1946.
llero despidiénd olos, de la que EL PRESIDENTE DE LA R
ciparán algunos amigos.	 E-

— EMBAJADOR	 ,

do( r:
den 11.942, de fecha

y de acuerdo 3/ de Enerononsaell° Decreto-Le
de la Or-'

PUBLICA pm., pARAGuAY

m	

C

;

--Pa TANTO: Oído e/ parecer.OR
acada	 Ae sti desta-'

DECRETA:

-- .

Art. 19 Confiérese la Conde--
coración de la "Orden Nacional
del Mérito", en el Grado de Off-;
chal, al Señor Don Carlos Manuel.Fernández Shaw, Segundo Seeretexto de la Embajada de España;—	 1 en el Paraguay.

29) Comuníquese, Publiques°
y dése al Registro Oficial.

Firmado: Alfredo Shi-oessnere s_11. _Sánchez Quell • 1

• FERNANDEZ SHAW
Prfi

te de nuestras cosas y de nuestras
tradiciones. Debido a ello es que ha
sido objeto de diferentes muestras
de aprecio en estos días que han
precedido a su marcha.

El doctor Fernández-Shaw y Bal
dasano, en el deseo de mejor co-
nocer a estos paises de la Améri Í'
ca Hispana es que salió hoy para
Guayaquil, con el deseo de visitar
loa países de Venezuela, Colombia
y Cuba, para luego marchar direc
tarniente a España, donde piensa
encontrarse para el 15 de febrero
Próximo.

Nuestros votos son porque haga
un viaje feliz y porque no nos ol-
vide en el nuevo puesto en que le
coloca su gobierno, seguros de que
allí puede hacer mucho en favor
nuestro, cosa que esperamos de su
gentileza y de su singular afecto
a nuestro país, demostrado con he
cltos.

lemos recibido la grata visl tad'el menor Carlos Manuel Fernan
des Shaw, secretario de la Einha
jada de Espaila, quien viain tras
ladad o al Ministerio de Asunt os
Exteriores de la Menire patria.

El sellar Ferfländez Shaw de-
partió, amablemente con nues ro
director, don Miguel Angel Sil ce
ro y miembros de In Redacción,
agradecienho las atenciones y buey
na voluntad que siempre ha de-
in o st rudo nuestra hoja para con
Iris cuestiones relacionadas con
sus funciones y ces España.

Al desear un buen viaje al di
lee la amigo, le auguramos éxitos
continuados en sus nuevas fun-
ciones, desde donde stannys se
sinso's— segijLr colaborando al

afianzamiento de las relaciones
'hispano-paraguayas.

Regresará a su Patria
En el curso del presente mes,

regresará a su patria, el señor
Carlos Fernández Shaw, secreta-
rio de la embajada de España
en nuestro país. Finaliza así su
actuación dicho funcionario, de-
jando a través de su efie,áz la-
bor, huellas de méritos que enal-
tecen su actividad. Sirvió con en-
tusiasmo, capacidad y dinamismo
la misión oficial recaida en su
persona, así como también fa vrn
culación positiva entre la Madre
Patria y el Paraguay.

Con motivo de su regreso, el
señor Fernández Shaw ha sido
agasajado en múltiples circulos,
trasuntándose la simpatía que -su-
po granjearse en nuestra medio.
El gobierno nacional le confirió
una distinción, son lo que se ga

-lardones su labor en el Para-
ae. YBffitheteitäeliiti: 6 - 1:11

11'

$ umiecoraao
Ha sido conterida la condeco-

ración cle la "Orden Nacional del
Mérito", en el grado de oficial,
al señor Don Carlos Manuel Fer-
nández Shaw segundo secreta
rio de la Embajada de España
en el Paraguay.

Esta distinción ha sido acorda-
da en mérito de la larga y desta-



I P L tiggiri«
En la tarde de ayer y en el na-

liln de Actos de la Sociedad Es-
paña. efectubse el lunch prepara
*lo por lots, ien1fidadfen ispañola 4
de nuestro iedlo, tanto cultura.
les coma sociales, en homenaje
de despedida al doctor Carlos
Manuel -Fernández Shaw. Secreta
rio de la Embajada de España rot
itc nuestro Gobierno, con motilvo
de su traslado a España, donde,
estar adscripto al Ministerio de
Asuntos Exteriores, en la, .Secca11
América. A la vez tantbl,y, se 'hl
zo partícipe de esta de
elija de afeeto al doellor Ernes
o Glinvélue: Caballero, Agregado

Cultural a la 'dicha nmbaJada0
quien se ausenta temporalmente
de esta ciudad.

l'a, reunión de ayer iluso de re
lleve la ~palia y el aprecio que
goza ente In Coló-ida Española
el doctor Fernández Shaw y asi-
mismo el doctor Giménez Caba-
llero. Ep la opportunidad, se pu
so de manifiesto el sentimientd
que causa la aumencla del culto
diplomfb:ico. señor Fernández
Shaw, pues ha tenido el gran
acierto de saber acercarse a te-
dios sus paisanos y formar ...DNI
ellos una verdadera hermandad,
la que se ha observado siempre
en todos 105 netos llevados a ea
1,0 por /11 colectividad española.
-1,sor otra parte es sensible la par
tida de este i•uen amigo nuestro.
qur en tolda ocasión ha sablee,
valorar nuestras cosas y no ha
sido Insensible a nuestros patrhl
ticos anhelos, pero sabemos que
aunque lejos de nosotros, hemos
de contar con él para cuanto sig
Maque un mayor éntrechainien-
to de las relaciones amistosas an
tre el paraguay y España, par
que es un amigo leal y conselenie
de su misión diplomática y de nues

, tros afectos hacia la Madre Pa,

Oleiad1enno Fernández Shaw. Bffilioteca. FJFII



CARLOS FERNANDEZ SHAW VUELVE A ESPAÑA
El doctor Carlos Fernández

Shaw, Secretario de la Emba-
jada de España ante nues-
tro Gobierno, por orden supe-
rior se trasladara a España
en la primera quincena de
enero próximo venidero.

Esta es la noticia escueta
que llega hasta nosotros, lo

- que significa que nos veremos
privados de la presencia y de
los buenos oficios de este jo-
ven diplomático, que en el po-
co tiempo, relativamente, que
lleva entre nosotros, ha sabi-
do captarse las simpatía de
todos y el afecto sincero de

¿4 PArg/11
A s.

2 - XII

Hoy a las 19 en el salón de la
Sociedad España, Palma 424 las
soc;eclaaes españolas radicadas en-
tre nosotros, ofrecerán un lunch
en homenaje y despedida al doctor
Carlos Fernández Shaw, secreta-
rio de la Embajada de España an-
te nuestro gob i erno, quien va tras-
ladado a España al Ministerio do
Asuntos Exteriores a la Sección
de América y asimismo al doctor
Ernesto Clinié.nez Caballero que se
ausenta temporalmente de ésta, en
,:;ohde viene actuando como agre-
gado cultural a la Embajada do
España. Las adhesiones se pueden
-ti rar de la "Casa de Todos", Se-

ra Latorre y Cia., en egros y
.	 yo.

Em ajada de España
Ayer, mates. a las 19,30 horas,
e realizó una reunión oifrec1.

por el Embajador de Fspa'ia,
onor de los compatr iotas ra-

(hm ell nuestro pais. El arto
• extensivo al señor Carlos

ernandez Shaw , qu1en reg: .e9a a
patria, después de larga y me-

torta artui^ión dirlomitiea en
iestro medio.

l

'	 El arto se efectuó en el lo,
eal de la Emba l ada de España.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

cuantos le han tratado, por-
que se ha visto en él esa sen-
cillez castellana tan llena de
merecimientos y a la vez de
esa charla amena y subyugan-
te que empleaba con cuantos
le trataban.

Sabemos que él siente la
pronta ida de nuestro lado,
pero como su deber es el de
servir a los ideales de su go-
bierno y de su patria, se mar-
chará sino alegre,, al menos
resignado hacia el nuevo des-
tino en el que tendrá que po-
ner a contribución su gran di-
namismo.

El doctor Fernández Shaw
marchará a Madrid, y allí en
el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores estará adscrito a la
Dirección de América, lo que
Quiere decir, que tendrem,os
allí a un buen amigo que bien
nos conoce y nos quiere y que
hará por nosotros todo lo que
esté en su mano.

Estamos ciertos que el co-
nocimiento de su ida a Es-
paña ha de causar singular
sentimiento entro cuantos se
honraban con su amistad y
singularmente la colonia espa-
fíela ha de sentir su marcha,
ya que supo durante su per-
manencia en ésta, atraerse el
afecto sincero de las tradicio-
nes hidalgas de España.

CONDECORAcioN
OTORGADA
El tic. Ca rlos Manuel Fernández

haw, segundo Secretario de la
anbajada de España en el Para,-
uay ha s i no condecorado por el
obierno Nacionul con la "Orden
acional del Mérito, en el grado
• 0 . 1eial; atendiendo a la larga
acredite-1 da actuación qumpl d a
3 ei Sr. Fernández Shaw. en oi
empeño de sus funciones dipli

Deseedida al Doctor iarlosFernández Shaw i
(di .,44..(.0Azysé

Willn

FUE CONDECORADO FERNANDEZ

SHAW
Con fecha de ayer, el Po:'er

Ejecutivo suscribió el Decreto /%/;'
16.532, originado en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Por el
cual se confiere la Condecoración
de la "Orden Nacional del Mérito",
en el Grado de Oficial, al se»or

j

Carlos Manuel Fernández Shaw,
Segundo Secretario de la Embaja-
da de España en el Paraguay. La

ialta distinción tus conterida al
i distinguido diplomático en mirito
? al sincero afecto que ha demo'.-

trado siempre tener por nuestr)
país y por haber desarrollado una
preficua labor clirlomátca en pro
del afianzamiento de las rolado-1
ne.:,• culturaleá y comerciales con
la madre patria.



iiremozinind
--l'Homenajes

A FERNANDEZ SHAW GIME-
NEZ CABALLERO, EN EL	 Fe.4-re-e-c,PARAGUAY
Las sociedades culturales y so-

ciales españolas radicadas en Asun-
ción (Paraguay) han ofrecido un
homenaje de despedida a don Car-
los Manuel Fernández Shaw y a
don Ernesto Giménez Caballero,
por ausentarse de la capital del
Paraguay, donde han venido ejer-
ciendo funciones diplomáticas en
la Embajada de España.

El señor Fernández Shaw ha si-
do trasladado a la Sección de
América del ministerio de Asun-
tos Exteriores. Don Ernesto Gi-
rnénez Caballero, a gregario cultu-
ral de la Embajada española de'
Asunción, regresa a Madrid por
sin breve tiempo, para volver des-
pues al Paraguay, a fines de abril
o mayo próximo.

f

aedo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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SERVICIOS ESPECIALES DE LUMINOTECNIA,
REFIZIGERACION Y SONORIZACION

Y... COMODIDAD PARA EL ESPECTADOR

Esto nos ofrece el nuevo teatro de La Zarzuela

a cualquier hora. Para llegar hasta' donde tiene
su despachito provisional hay .que subir por mon-
tones de arena, soslayar otros de cemento, atra-
vesar corredores oscuros pisando tierra firme.
Todo es ruido, movimiento. Mucha gente. Todo
el mundo trabaja.

Don Guillermo me recibe atento, cordialísirno.
Todo el mundo conoce su personalidad, su gran
vinculación con el teatro, su obra. Don Guillermo
improvisa una historia breve :

—En este año que nace —me dice— se cele-
brara el centenario del teatro de la Zarzuela. Creo
que hace un siglo cuando una sociedad formada
por Barbieri, Gaztambide y Oudrid, junto con el
libretista Olona y el cantante Salas, fundaron la
sociedad de la Zarzuela. Era el año 1856. De ellos
la tomó el maestro Caballero, que estrenó La
viejecita y El dúo de la Africana. Aquí nacieron
con Lucrecia Arana. Más tarde, Vives y Lledó
se quedaron con 'el teatro y estrenaron La patria
chica. Sociedad J ovellanos. La forman el- maestro
Luna, Arturo Serrano (padre), y estrenaron, en-
tre otras, M'anexa, Alargó, de TurMa, y La vida
breve, de Falla.

En 1909 se incendió la sala y el escenario, y se
salvó la parte delantera del edificio. Se reconstru-
yó en 1914. Desde entonces se hicieron cargo del
teatro la sociedad formada por Emilio Laporta,
Manuel Río y Rafael Calleja, y siguió hasta aho-
ra a través de hijos y amigos.

- Cómo se ha llegado a la situación actual ?
—En junio, al tenerse noticia de que el teatro

estaba en trance de desaparición, la Sociedad Ge-
neral de Autores compró todo el paquete de ac-
ciones y se propuso crear, sobre la base de tan
magnífico historial, un teatro nuevo y moderno,
que, después de las totales obras de reforma, que-
dará como el tercero de España, después del Li-
ceo y el Real.

- Que" vigilancia y asesoramiento existe acer-
ca de las obras y al lado de /os arquitectos.

—La Sociedad de autores nombró una comisión
para todas estas funciones, presidida por Moreno
Torroba e integrada por López Rubio, Parada,
Leandro Navarro y yo.

—¿ Quiere usted explicarme las características
esenciales de las obras ?

—En general, se ha respetado la estructura de
la sala. El primer vestíbulo tendrá un nuevo de-
corado. El segundo será más amplio en una ter-
cera parte. Al desaparecer tres palcos de cada
lado, se ha ampliado notablemente el patio de bu-
tacas. Sin embargo, para los aficionados a estas
localidades, todavía quedan treinta y ocho palcos.
Todo en el teatro serán butacas ; es decir, que
desaparecen los bancos de madera de los pisos su-
periores. Se pretende la mayor amplitud y, por
tanto, la mayor comodidad.

Llegamos al foso de la orquesta. En él cabrán
35 ó 40 profesores, y está acondicionado para que,
en grandes espectáculos, se pueda ampliar fácil-
mente y la cabida se aumente hasta 85.

—¿ Qué atenciones han tenido en la reforma ha-
cia los artistas ?

-11 —Se han construido dos salones de ensayos,
principalmente para ballet, y otro para los músi-
cos. Se ha ampliado el número de camerinos y
éstos se acondicionarán perfectamente, todos ellos
con duchas.

—¿ En orden al público?
—La amplitud de vestíbulos, de la sala, con có-

modas butacas, de buena visibilidad : y, para to-
dos, los servicios especiales de luminotecnia, re-
frigeración y sonorización.

Quiere explicarme todo esto por partes ?
—En cuanto a la luminotecnia, quiero decirle

que la instalación eléctrica es fabulosa. Será la
primera de Madrid. Y se notará tanto en él la
iluminación general (lámparas, arañas) como en
el espectáculo, como en todos los servicios gene-
rales que escapan a la atención y al recuerdo
Para atender debidamente a la refrigeración se
han practicado vaciados importantes : dos cáma-
ras subterráneas con compresores, ventiladores y
galerías que atraviesan todo el subsuelo del local,
y grandes depósitos de agua y amoníaco.

El teatro, tan antiguo como la humanidad mis-
ma, es algo que no puede desaparecer por el he-
cho de enfrentarse con una serie de circunstan-
cias adversas. No hace mucho —en el ario que
acaba de morir—, hubo una temporada en la que
se insistía sobre la crisis teatral y reinaba en el
ánimo de muchos un pesimismo acentuado. Pero
a nosotros se nos antoja que un buen porcentaje
de los males del teatro radicaba en sus locales.
En un reportaje publicado en esta Revista, en el
mes de septiembre pasado, figuraban estas " pala-
bras: " ¡ Ay I, estos viejos y destartalados loca-
les. Sin renovación alguna en sus largos arios de
servicio, incómodos e inhospitalarios —perdonen
la dura palabra—, constituyen un alarmante sín-
toma de la decadencia de ciertos espectáculos tea-
trales."

Sí, señores. Quizá la solución del problema haya
estado, o pueda estar, en la demolición de los
viejos caserones teatrales. Con independencia de
los factores "autor", " obra ", "actores ", etc., que
nos enredan en discusiones interminables, está la
elemental solución de procurar al espectador de
hoy —que encuentra comodidad y " confort " has-
ta en los cines más modestos de barriada—, un

Tablones, cuerdas, espvertas, obreros..., en
resumen, ha llegado la hora de "la piqueta".
En este caso, bien venida sea. Porque a la
labor destructora seguirá la labor creadora.

local seductor en invierno y en verano, un salón
que empiece por ofrecerle una agradable estancia
física de dos horas.

* * *
Dentro de poco seremos testigos de la transfor-

mación de un cine en teatro, de la construcción
de otro de nueva planta y de la renovación total
de uno de los más importantes de Madrid. Este
último —la Zarzuela—, por la magnitud de sus
obras de reforma, por el interés y la ambición
de su futuro, Atraen, de momento, nuestra máxi-
ma atención, y a él dedicamos nuestro reportaje.

* * *
Inicio mi conversación con don Guillermo Fer-

nández Shaw en el mismo escenario de las obras.
Allí, cualquiera puede encontrar a don Guillermo,

La antigua
mula. Esto

fachada del teatro de la Zar-
ya no es más que un recuerdo.

Se ha estudiado, además, un sistema de sono-
rización que garantice la buena audición en todo
el teatro y que permita, pqr medio de un sistema
de altavoces en los camerinos, llamar a escená sin
necesidad de gritos, carreras y atropellamientos ;
por otra parte, los artistas tendrán conectado un
micro con el escenario, lo que les permitirá, en
un. momento dado, saber en qué momento está la
obra.

Quién sz hará cargo del teatro una vez que
finalicen las obras?

—Se publicara un pliego de condiciones Y se
otorgará a aquel que reúna mayores méritos y
garantice un espectáculo digno de tal local. Se
pretende favorecer no sólo al género lírico, sino
a todos los espectáculos que -sean de altura, lo
mismo revista que comedia. En una palabra, gran-
des espectáculos.

—¡ Cuándo se inaugurará?
—Esperamos que la próxima primavera.
Mis zapatos y los bajos del pantalón están man-

chados de blanco. Mientras nie sacudo pienso que
el teatro marcha adelante con todo su empuje y
que Madrid contará muy pronto con un local-dig-
no de la capital de España, donde tendrán Cabida
los mejores espectáculos.

MANUEL SELLks FLORES.

Esta es la antigua estructura anterior. En
su lugar..., amplitud de vestíbulos, de la
sala, con cómodas butacas, buena visibilidad
y servicios especiales de luminotecnia, RE-
FRIGERACION (con mayúsculas) y SO-
NORIZACION (también con mayúsculas).
¡Qué dicen ustedes, futuros espectadores?

iEnhorabltella!
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Esta mañana Iconcutrió a vi-
sitarnos y a presentar sus agra-
decimientos a EL PAIS el . señor
Fernández Shaw, segundo secre.
tario de la Embajada de España
en nuestro país, quien regresa a
su país a ocupar otro cargo quc
le asigna su gobierno. lE1 sefior
Fernindez j3haw viaja probable-
mente el dia viernes 13., por vía
aérea, con destino a Buenos Ai-
res, para desde allí emprender el
regreso a la Madre Patria, duran-
te su esta,clia supo captar la sim-
patía y afecto de quienes lo cono-
cieron siempre correcto y amigo
leal y sincero de nuestro país. Le
deseamos exito en sus nuevas fun-
ciones y un feliz viaje.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RINT.
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Don Victoriano Echeverría,
rector adjunto de la Banda Mu-alcdpal de Madrid y catedráticodel ConServatorlio Nacional

wc›.. .
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is Nueva Junta de la Asociación de
Amigos de los Quintero

Don Francisco Casares, elegido presidente
Ayer domingo celebró junta ge-

Itere la Asociación de Amigos de
los Quintero, agrupación consagra

-da fervorosamente a perpetuar ia
memoria y la obra de los famosos
aomediógr ato% sevillanos.

secretario, señor Sánchez de
Pdlaeies 4 dió cuenta de los traba-
jos desarrollados durente el pasa-
do año, entre los que descuella el
concurso de comedias con el pre-
mio otorgado a dun Luis Almela
por la suya "Sísifo y /a roca", que
se estrenaré probablemente en La-
ra en el mes de febrero próximo,
en función de gala espieial que
tendrá carácter  acusadaynente
quinteriano.

Fue renovada la Junta directi-
va, siendo elegido presidente don
Franci sco Casares, que pronunció
unas palabras para expresar su
gratitud a los reunidosydedicarun
emcoionado recuerdo a la memo-
ria del presidente anterior, don Xa-
vier Cabello La-piedra, reciente-
mente falleoldo. Tambien se hizo
constar en acta el sentimiento por
la muerte de doña María Jasós Al-
varez Qurntero, hermana de los

autores de "Malvaloca", que los
aeompafió en sus afanes desde la
juventud.

Se eligieron igualmente des nue-
vos vocales: don José María Rey
Caballero, presidente de la Casa de..
Sevilla y antiguo amigo de los her-.
manos Quintero. y el actor don Sal-,
vador Soler Mari, uno de SUB más_
en tuslasta.s Intérpretes.
• Finalmente fue esbozado un plan4,

de iniciativas y tareas para el año.
actual, incluyendo con el estreno--
de 'la obra premiada un nuevo con-
curso teatral, algunas conferencias
sobre temas dé teatro quinteriano
y la participación de la entidad en
los homenajes que se van a rendir
en breve a Serafín y Joaquín Al-
varez Quintero en su pueblo natal,
Iltrere; y en el de rae/en-te cons-
trucción. Guadalema de\ los Quin-
tero.

En la 'sesión reinó el mayor entu-
siasmo y tenles manifestaron el de-
seo de colaborar a cuanto se haga
para mantener el fuego sagrado
de la rec.ordación perenne del nom-
bre y la huella que en la escena es-
pañola dejaron las eximios autores.

-

_

El maestro
Echevarría, premio
nacional de Música

y Ciudad de Barcelona

entandez Shaw. 131lioteca.
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slf COMENTARIOS

Mundo y mundillo teatral

En pro del resurgir de la zarzuela
Nos ha' causado gran satisfacción la. noticia de que se han reunido los mä;

destacados libretistas y compositores de zarzuela para tratar de hacer resurgir
este españolísimo género teatral. Cuanto se haga en este sentido 'ira de mere-
cer el beneplácito de todos los amantes de .esa modalidad escénica que tan
altas cumbres alcanzó en, España y que tantos días de gloria proporcionó a la
lírica nacional.,

Cuando se trata de hacer revivir la zarzuela, nos parece de justicia recor-
dar cuanto en ese sentido hizo el maestro Guerrero hasta el último momento
de su vida. Fue un asiduo y afortunado cultivador del género, en el que ob-

é
tuvo sus más brillantes triunfos. Y aun cuando en la revista alcanzó también
xitos muy estimables, hay que reconocer que fué en la zarzuela era donde se

afincó más su personalidad de eximio compositor.
Otros buenos amantes de nuestro género lírico más genuino quieren ahora

reverdecer memorables jornadas y se han unido para poner manos a la obra.
A tal fin tiende la reunión que acaban de celebrar y que sin duda será coro-
nada por el éxito. No ha de faltarles el aliento y el apoyo mas entusiasta del
público, deseoso de que nuestros primeros libretistas y compositores vuelvan
por los fueros del españolísimo genero. Nada rnza; equivocado que argüir que
en estos tiempos al público ya no le interesa la zaizue:a. Aparte de otras razo-
nes, hay una que es axiomática: de vez en cuando aparecen en nuestros esce-
narios compañías de zarzuela para exhumar las viejas glorias del género y el
público, a pesar de sabérselas de memoria, acude a deleitarse una vez más
con • los ingeniosos libretos y con las inspiradas melodías.

a-laro está que en los propulsores y directores de estas formaciones hay
un evidente romanticismo. Porque la zarzuela requiere intérpretes con especia-
les aptitudes, a los que hay que pagar en consonancia con sus merecimientos.
Sin embargo, tanto en los artistas como en los empresarios hay un notorio
espíritu de sacrificio en cuanto al signo económico de estos espectáculos, y en
su mantenimiento un deseo de pervivencia a toda costa. La prueba más in-
mediata nos la da el barítono Astaloa, que en el Teatro Calderón no sólo está
pasando revista a las mejores obras del genero, sino que mañana estrenará
una zarzuela de dos noveles titulada «María Blanca», lo que supone un loable
desee de aportar nuevas producciones a la escena española.

Caro cosa más lejano es el éxito alcanzado en América por la zarzuela
«María Manuela», de los hermanos Fernández Shaw y de Morelio. Tortoba, y
de cuyo gran éxito se ha ocupado toda la Prensa española. Pues bien; este
gran triunfo del género es todavía desconocido en España. Hay otras zarzuelas
estrenadas por algunas compañías durante sus jiras por provincias con buena
fortuna y que están esperando el espaldarazo de Madrid.

lodo esto quiere decir que el espaholisimo genero teatral, puede y debe
resurgir con vida esplendorosa. A eso van los amantes de la zarzuela con gran
entusiasmo, convencidos de su superioridad escénica, puesto que su vitalidad
se soarepone a otras novedades teatrales y perdura a través del tiempo, corno
es bien notorio. La revista, hoy su oponente, es un género más efimero pues si
se exceptúan las obras de Muñoz Reman, que llegan a ser milenarias, las .de-

YVVVV~M~AnA	
mas tienen una vida muy fugaz, aun giendo grandes éxitos momentáneas.

	 „aa

1/4/176-(2/9/q0/1.9

arrillormn FfaMiftlfIP7. Shaw_ Rihlintpra. F.13.1



LA ZARZUELA EN 1955
Hace algunas semanas, cuando "Porgy and Bess" triunfaba

en Caracas, una compañia de zarzuela española fracasaba en el
Teatro Nacional. "1 Vaya una observación!" — me dirán algunos.
"¿Cómo va usted a establecer un paralelo entre un espectáculo
famoso, presentado en varios países, único en su género, con una
compañia corriente, de temporada, como las que siempre salieron
y saldrán de España para presentarse en las ciudades de América
Latina?"... Pero es que no estamos tratando de establecer pa-
ralelos. Tomamos la compañía de zarzuela española del Teatro
Nacional, precisamente, como ejemplo de algo que va mucho más
allá del contraste, voluntariamente establecido, entre un éxito y
un fracaso. Porque la compañía española no era mala. Por el
contrario. Su repertorio se situaba en la cima del género. Con
ella nos visitaba Moreno Torroba — músico de grandes aspira-
ciones en un tiempo — que sigue siendo uno de los compositores
que mejor pueden escribir una buena zarzuela. Conoce el ofi-
cio. Es buen hombre de teatro. "Luisa Fernanda" y "La Ca-
ramba" se cuentan entre los grandes éxitos zarzueleros de la
época. Por lo demás, soy de los que consideran que la zarzuela
es un género menor —'ciertamente!— pero que tiene una tra-
dición que se empalma con la "tonadilla escenifica del Siglo XVIII
y que, por esa misma cuestión de pervivencia, de abolengo, me-
rece algún respeto, dentro de lo español, sobre todo cuando pen-
samos que tiene a su activo algunos logros (no son numerosos,
desgraciadamente), tan irrefutables como el de "La Verbena de
la Paloma", anunciador de Falla en sus "Soleares", y cuyo "Noc-
turno", que asombraba a Julián Orbón, sigue siendo una página
maestra.

Dicho esto, quedará aclarado que no soy de los adversarios
de la zarzuela — por el contrario. Y que si establezco un ingrato
contraste el triunfo de "Porgy asid Bess" y el fracaso de la com-
pañía del Teatro Nacional, es para llegar a un distinto enfoque
del hecho... ¿No se deberá el infortunio de las distintas compa-
ñías de zarzuelas que visitaron Caracas desde hace diez años a
lo desusado, anacrónico, elemental, infantil, de su escenografía?
¿No será que el público se ha hastiado de normas de presenta-
ción que eran muy satisfactorias a comienzos de este siglo, pero que
hoy resultan absolutamente inadmisibles?... Sabemos que la
partitura de "Porgy and Bess" no fue la causa única de su . triun-
fo, contándose en mucho con el "espectáculo" que sobre ella se
desarrollaba. Pues bien: ¿qué era ese "espectáculo" sino una
aplicación práctica, activa, eficiente, de todas las técnicas teatra-
les que propugnaban — e ilustraron con el ejemplo — los Me-
yerhold, los Tairof, f, los Dullin, los Barrault? ¿Recuerdan uste-
des la escena de la tormenta en la habitación de Serena, que se
desarrollaba a unos cuatro metros sobre el nivel del escenario.
¿Recuerdan ustedes aquel prodigioso contrapunto de movimien-
tos escénicos que se observaba a todo lo largo de la ópera popu-
lar de Gershwin?... ¿Qué era eso? Teatro moderno, sencilla-
mente; como nos hemos acostumbrado a verlo a través del cine;
como lo vimos en "La Muerte de un Viajante", tal como Petrone
lo presentó en Caracas. Como lo aclamamos en "Porgy and Bess"...

Al lado de eso, la zarzuela española sigue con sus procedí-
mientos del Año de la Nana. Un plano único para toda la ac-
ción. Las estrellas, nunca desposeídas de espacio por /as se-
gundas figuras. Al iniciarse el dúo de amor, los mismos gestos
que vieron nuestros abuelos. Los graciosos, con las mismas pe-
lucas; los coristas, con los mismos gesto. No hay un efecto de
luz que pueda sorprendernos. No hay una artimaña de esceno-
grafía, un uso de procedimientos modernos, una ocurrencia, un
invento. ¿Y quieren que la zarzuela, en tales condiciones, tengul
mucho éxito en América Latina?... Sigue siendo un espectáculo
id 1900. 

ALEJO CARPENTIER.

aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Eire



MARGARITA GARRIGOS

Tiple Ligera

EMILIO SALANOVA

Tenor

PEPITO FERNANDEZ

Tenor Cómico
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Actor de Carácter
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La Grao Compaüía Espaüola de Zarzuela y Opereta
EN SU NOVENA SEMANA DE EXITO
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ELENCO
Pepita Embil	 Maui° Marido

Primera Tiple	 Primer Actor y Director

TERESITA SILVA JOSEFINA PUIGSECH

Tiple Cómica	 Tiple Dramática

MARIO DEL PINAR o
Baritono

PLACIDO DOMINGO 11

RITA LINARES
2da. Tiple

AURORA PERIS

Actriz de Carädter

JUAN C. SANTA CRUZ
	

RAM, ORAZI
Actor Galán	 Actor Cantante.

VICENTE SANZ
Maeeo Director
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o LA COMEDIA' LIRICA EN 2 ACTOS EL SEGUNDO DIVIDIDO EN p.
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FEDERICO MORENO TOR ROBA

ACTO PRIMERO
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N María Manuela '	Pepita Embil	 Vendedora de agua Rita Linares	 O
O

19. 

Mercedes
Petrilla '
Gonzalo

Amadeo •

Pastorcilio

Obreras, obreros, pastorchas,

Margarita Garrigós
Teresa Silva

Antonio Mar telo
Jorge Lezica

Alberto Aguilá	
Mocita Juncal 1"	 Celia Crespo
Gonzalo

Pollito pera
Otra chica

Don Edellniro
María Manuela

Amadeo

Alberto Aguilit

Carlos Lugones

Pe .nita Embil

Anita Muoñz

Lorenzo	 Emilio Salanova
Homero Yorio

Petrilla	 Teresa Silva
Antonio Martelo 
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• caballeros del Rey Sol.

Li acción: en la Real Fábrica 	
Una Jovencita
Una muchacha

Mercedes	

Berta Figueroa
Carmen Valdor
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. de Tapices de Madrid Señora de compañía Encarna Carballo
Margarita Garrigós
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CUADRO PRIMERO

ACTO SEGUNDO Obrero lo.
Obrero 2o.	

Leandro Casco
Lorenzo Emilio Salanova

Jorge Vardas	 O
O
otN

e
Q
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Guardia 1 a. 	 Leandro Casca
FigueroaFi

Pérez (periodista)	 Nemesio Campos	 Obrero 3o.	 Carlos Lugones

g	
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te Portero lo.	 Raúl Orazi	 Sra. de mantilla la Isabel Figueroa 	 U

t	 López (periodista)	 Luis Gago Sra. de mantilla 2' Anita Muñoz
(periodista) 51,

Portero 20 .	 Eduardo Franke	 Dama de la Cruz	
Zulema Gutiérrez

IN* Mocita • la.	 Gloria Necón	 Roja 1'	 O

h Mocita 2a.,	Nieves Beltrán	 Dama de la Cruz
Ber	

O
O

stá 	Vendedor . de nonti-	
Roja 2'	 ta	 O

O

9	 nillos de viento	 Jorge Lezica	
O

§ Vendedor de	
Guardia 2o.	 Jorge Vardas	 O

O
O

k
is non Nicanor	 , ..„ Migel Almada.	 O

11 Un dependiente	 César Iriarte	 Centinelas — Coro general 	
O
O

\ Una Chica	 Chanto Albuerne	
O
O

be Rodríguez (periodis- 	 La acción: en la Puerta del Palacio	 O
O

ta)	 Juan C. Santa Cruz	 o

N	
o
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CUADRO SEGUNDO

(Salita íntima)

Mercedes (Fift)' Margarita Garrigós

CUADRO TERCERO

Ujier
Pollita la.
Pollita 2a,
Una mamá
Pollo pera
joven casada
Ama de cría
Un papá
Mujer del pueblo
Hombre del pueblo
López (periodista)
Alabardero lo.
Comandante general

de alabarderos
Sra. de mantilla 2a,
Sra, de mantilla 2a.

Rae' Orazi
Rita Linares
Carmen Valdor
Lucy Santana
Eduardo Franke
Zulema Gutiérrez
Anita Muiioz
Hornero Yorio
Encarna Carballo
Luis Gago
Leandro Casco
César Iriarte

Una solterona
María Manuela
Petrilla
Atnadeo
Un americano
Un criollo
Una duquesa
Un duque
Gonzalo
Mercedes
Dama la.
Dama 2a.
Un Gentilhombre
Paje lo.
Paje 2o.

Lucy Santana
Pepita Embil
Teresa Silva
Antonio Martelo
Juan C. Santa Cruz
Jorge Vardas
Gloria Nectin
Jorge Lezica
Alberto Agulló
Margarita Garrigós
Nieves Beltrán
Celia Crespo
Carlos Lugones
Chanto Albuerne
María Castañeda

N. N.
L3abel Figueroa
Berta Figueroa

La acción: en la Gale
Alabarderos

ría de la Capilla Real
Coro general

CUADRO CUARTO

María Manuela
Petrilla
Un monaguillo

Amadeo
López (periodiata)
Gonzalo

Pepita Embil
Teresa Silva
Isabel Figueroa

La acción: en la Sacristía de la Capilla Real

CUADRO QUINTO

María Manuela
Petrilla
Una señora
López (periodista)
Pérez (periodista)
Rodríguez (id.)
Señorito lo.
Señorito 20.
Señorito 3o.

Leandro Casco
Antonio Martelo
César Iriarte
Emilio Salanova
Jorge Vardas
Hornero Yorio
Carlos Lugones
Margarita Garrigós
Alberto Aguilá

Camarero
Amadeo
Un caballero
Lorenzo
Tramoyista lo.
Tramoyista 20.
Tramoyista 3o.
Mercedes
Gonzalo

Pepita Embil
Teresa Silva
Gloria Nevó:1
Luis Gago
Nemesio Campos
Juan C. Santa Cruz
Eduardo Franke

Jorge Lezica
Miguel A. Alrnada

La acción: en el Café Español

'GRABACIONES MONTILLA
A LA VENTA EN LAS CASAS DEL GIRO, O

EN SU DISTRIBUIDOR

Sonido y Proyección, S. A
NEPTUNO 204 ESQ. A INDUSTRIA

TELS. A-6852 • W-5430
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Antonio Martelo
Luis Dato
Alberto Aguilá



IIOY Y MAÑANA
A LAS 9.30 P. M.

Estreno en Cuba de la última
zarzuela del maestro
MORENO TORROBA

EL Al (24,- a_ ( zak_

MARIA
MANUELA

Pepita Embil, Alberto Agulla,
Margarita Garriga,

Emilio Salanova.

Domingo: Matinée 3.301
"LOS GAVILANES"

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

/2 /442/c ve-(4
A4412(.0.vri

HOY y MAÑANA
a las 9:30 p.m.

Estreno en Cuba de la Ultima
zarzuela del maestro
MORENO TORROBA

MARIA

MANUELA
PEPITA EMBI L, ALBERTO
AGUILA, MARGARITA GARRI-

GO, EMILIO SALANOVA

Domingo — Matinée 3:30
"LOS GAVILANES"
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ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS

PASO DEL ECUADOR

PZOytallia

CUATRO CORAZONES CON FRENO

Y MARCHA ATRÁS

I Farsa en tres actos de ENRIQUE JARDIEL PONCELA

SABADO 18 DE FEBRERO DE 1956

A las SEIS de la tarde

SALON DE ACTOS DEL P.M.M.
CEA BERMUDEZ, 3 (Tercera planta )

Metro - QUEVEDO y RIOS ROSAS
Autobuses números 2,4 y 12
Tranvías 11, 17, 6, C, 12 y 61

(Los coches pueden subir hasta la tercera planta)

LA FUNCION TERMINARA A LAS 9,15 EN PUNTO, POR ORDEN SUPERIOR

Se reservo el derecho de odmIsión.
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CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS

REPARTO
(POR ORDEN DE APARICION EN ESCENA)

Emiliano. 	 	 José Luis Matut
Catalina 	 	 Lolita G. Barandalla
Adela 	 	 Marichu Marín
Luisa 	 	 Mari Carmen Marín
Maria 	 	 María Luisa Cubillo
José 	 	 Antonio Aguilar
Ellas Corujedo. 	 	 Antonio Figueroa
Juana 	 	 María Luz Ranedo
Valentina 	 	 María Amalia Fernández-Shaw
Hortensia 	 	 Adela Villalba
Ceferino Bremdn 	 	 César Blanco de Córdova
Ricardo 	 	 Diego Martínez Boudes
Meigham . 	 	 Salvador La Casta
Marinero 1. 0 	 	 Rafael Romero
Marinero 2. 0 	 	 Rafael Blanes
Heliodoro	 Jesús L. Presa
Niño.	 » » »
Margarita 	  Mari Carmen Marín
Elisa 	 	 Chon Fernández-Shaw
Florencia 	 	 Mari Tere Romero
Federico 	 	 Juan Fornés
Fernando 	 	 Juan M. Mitchell
Bienvenido Corujedo 	  Pompeya Alonso
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TEATRO CERVANTES
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS

GRAN COMPAÑIA LIRICA

Marcos REDONDO 	 EN SU JIRA DE DESPEDIDA 	 - -
Dirección escénica: ANGEL DE LEON - Dirección musical: ENRIQUE ESTELA
<=><=>	 <:••c=z><::> <=><=>	 <=:.<=>

VIERNES 20 de Enero de 1956
Tarde a las 7'30

&AA N PROGRA MA
La zarzue l a en dos actos y tres cuadros, libro de Fernández

evi.lo y Carreño, música de los maestros Soutullo y Vert

La del Soto del Parral
REPARTO —Aurora, EMILIA RINCON; Catalina, Milagros Ferris;

La Madrina. Antonia Nogués; Germán, JOSE MARIA REMADA;
Miguel, MIGUEL 11WALS; Tío Sabina, J. Sánchez Gil; Damián,
Fernando Hernández; Tic) Prudencio, A. Suárez; El Padrino

Criados del Soto. Mozas y mozos
Decorados: Bartoll &semi	 Vestuarios: Peris Hermanos
Noche a las 11

¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO LIRICOI
tomando parte el famoso cantante

MARCOS REDONDO
ESTRENO EN MALAGA de la zarzuela en tres actos en verso
original de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, música

del eminente maestro Jesús Romo

EL GAITERO DE GIJON
por Marcos Redondo - María de los Angeles Alvarez

y Fernando Bañó
REPARTO. —Nolón, MARCOS REOONDC; Fabián,

FERNANDO BANJ; Mingo el de la Braña, Arturo Suárez; Pin,
Fernando Hernández; Martín el del chlgre, Juan Sánchez Gil,
Mateo. Joaquin de la Vega; Alonso, Antonio Latorre; Bastión,
Arturo Torró; Revisor, Sr. Vega; Viajero t .°, Juan Rodondito; Via-
jero 2.°, Sr. Alferez; Co ya, María de los Angeles Alvarez; Pachina,
Milagros Ferris; Xuana, Maria Téllez; Telva, Teresa Giménez;
Maria, Luisa Perdiguer; Hermana de la Caridad, Antonia Nogués

Coro general y cuerpo de baile
La acción en los alrededores de Gijón por los años 1848

La obra será dirigida por su autor el maestro J f: SUS ROMO
Fs rAs OBRAS RON TOLERADAS PARA MENORS 
15" 134' DO, TARDE a Ias 7'30	 NOCHE a las

¡ y a musica en tres actos
EL CANTAR del ARRIERO

IMP. AAAAA NA - MAI • PA

DOÑA FRANCISQUITA	 Por MARCOS REDONDOor Angelines A varez - Emilia
Rincón - Fernando 13-.ñó	 Carmen Ru'z -Miguel Rojals
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CERVANTES.—Evena de
la zarvaela, en tresi ac-
tos, "El gaitero de Gijón".
libro de Guillermo y Ra-
eael Fernández Shaw, nitt.
alca del maestro Romo,

La hcra en que tcrrainó ei oye
treno, ak,.nos cuarto de läna,drugada, nos Imponen iá I revedad en el comentario. Un ata.
to coirsaleto. Y libtisimo. para
los autores, sobre todò para eZdo la mi:hice. La amplia Produceción zarzuelera as turiana, se baenriquecido cun una nueva obras
en la que el maestro, amorosa-
mente, ha Ido recoipendo aqUalfolklore y ha sabido trasladar.
lo a/ pentagrama, con tanta
sión como concienzudo tra1aje/4
Toda la partitura tiene empaulle

ceta elaborada con esmere y
cartita. Pero el ettpeque fl, en-torpece que loa namereill tengan
gracia y eap:cial habilidad pe-
ra haber conseguido qUO srapitieran todos aloa. Una OTMCON-
3au1dzi cuidada y una instroanto
t'Ación COn M ucha Tirite/1a eolem
rista y buenos recursos de scato"
rided, como Cl motivo repetido
de la gaita, completan el actor
to. Al éxito del autor, que dirgió acertadamente la °reintente
que le respondió con mucho en.tu slasmo, hay que agregar el cor

	seguido por toda la compahu• 	de MIreos Redondo. Uta, con su
poderoaa. voz, sus flatos y egig •

	

i, roodo de abrir /a nota al fina/ 	.del ea 1 de rón, arrancó grandes
all l ausbs y MPitló el paisitiWlen'II del primer acto y la ro.
in„nza de la gaita. que OS UDrrodlgi .;, de expresión, Mur, bien
la tiple Iltrla de íos .An,gelel
Alvarez, que dió la medida delo Crje vale, y cantó con
ea y past,a, atacando las notas
;1.7tRA CGn seeuriripc y deninia.
Bien el t-nor Fernando Bañó, si
no de cxtensa voz, muy modula-
da y agradable, y al mismo ro.
no As tiple cómica Milagros re-rrls, nur‘ dió movilidad a su
papel, 2ki conio el tenor cómica
Fernando Hernández y el actor
Sánchez Gil, que dijo entonada-
inznte la c omposición dedicada
a le gruta, y Arturo Suárez, en
su personaje .de " v aqueiro " Loe
eoros actuarem
y aal tarnbiAn las pareJa.s
baile.

/t-f
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i Ya decimos que Iä mlyeria ele
los números se repitieran ente
prolongadas ovaciones, y el en,-
tor de la música, que dirigió la
orquesta a pa.3ar de la dificultad
de tener le mano derecha impo,
nIbilitada a consecuencia de MI
accidente de automóvil, hubo de
salir al final de cada cueto a re.
cibir las ,arvaciones del público»
nada eselv:as durante la nocne
que acusaron mayor Intensidad
en los momentos señalados: pa,

retnanZa de la gaita y
dúo de tiple Y ten9r.

En mento al libro, tiene una
leve anif.cd-Ita, llevada a escena
(ion la habilidad que en esto,
menelteres ti-nen loe veteranos
Fernández Shavv. Como sintesi4
cabe p...-mar que el género de
zarzuela regional podrá pervivir
por muelo tiempo, s iempre que
halle' músicos y cantantes que
sean capaces de darle la mano
para llevarla nrite la bateria.-7

V.,.•••,;1. 1,1111171 •7 V11 ,-aizr 12;11.1intear,	 TAN



MANÁ TEATRAL
s Redondo estrenó la zarzuela

"El gaitero de 6ijön" /4/ 0',7-4 ‘)
(

bro—ry del maestro Romo. müsi-
ca. Se trata de "El gaitero d
Gijón". La región asturiana
siempre ha sido una de las pre-
dilectas para las zarzuelas re-
gionales, pues tiene un folklore
muy rico, variado y extenso, 211
maestro Romo, que ha estado
amblentändose para su zarzuela,
ha logrado una música muy com-
pleta, inspirada, con una instru-
mentación trabajada, rica en
efectos, y que fué repetida en
casi todos sus números, cierta-
mente bellos, y en los que ha
logrado recoger y matizar los
mil motivos del regionalismo as-
turiano. Marcos Redendo, con
sus huestes, contribuyeron al éxi-
to de su estreno. El libro es mí-
nimo, poético y habilisimamente
hecho pa-a no desperdiciar nin-
gún motivo folklórico. Y la com-
pañía, aunque la mayoría ha-
rían la obra por vez primera,
salió airosamente de su cometí-
do—si acaso un poro lentos al-
gunos actores en sus papeles,—
Marcos Redondo cantó su parte
con brío y sentimiento y repi-
tió todos los números, destacan-
do la romanza ie la gaita y el
pasacalle final del primer acto.
i'uto,v bien la tiple María de los
Angeles Alvarez, que lució tan-
t n s fcniltades como gusto y que
hubo de cantar dos veces el
dúo con el tenor Fernando Ba-
ñó, de muy bonita voz. Igual-
mente destacaron Suárez, Her-
nández, Sánahez Gil, Milagros
Ferris, María Téllez, doras y pa-
rejas de baile. El maestro Romo
escuchó muchas ovaciones a lo
largo de la representación y al
firal de •cada acto tuvo que sa-
ludar desde el rscenario, aun a
pesar de que el recorrido desde
el sitial de la orquesta hasta las
candilejas no dela^ resultar na-
nada fácil ni corto.

Para esta noche prepara su
homenaje Marcos Redondo, me-
recido ciertamente, con la repo-
sición de "Los gavilanes" y un
fin de fiesta por las principales
partes de la compañía.

Han seguido durante toda la
semana los llenos en Cervantes
y precisamente en las funciones
que cantaba Marcos Redondo.
En la semana se han repuesto
Lea mis valiosas zarzuelas espa-
ñolas, como "Lina Fernanda",
"Dona Frencisqtata". "La Re-
voltosa ", "La Dolorosa", etc.,
lo que ha servido para refrescar
el recuerdo de esas obras en los
veteranos aficionados a la músi-
ca o para que los nuevos, con
un gesto de asombro y extrañeza,
puedan compararla con la mo-
derna de ruidos distorsionados. Y
también hubo estrenos. Uno de
los señores Fernández Shavv—li-

_
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	 LA COMPAÑIA DE MARCOS REDONDO ESTRENO EN
dERVANTES «EL GAITERO DE GIJON>>, DE GUILLERMO

- Y RAFAEL FERNANDEZ SHAW Y EL MAESTRO ROMO
Presentación de Luis Sagi-Vela, en San Fernando,

con "El conde de Luxemburgo"

u Imperial se exhibió por primera vez la película de espionaje
«Aventura 2n Shanghai»

tEavANTEs
«El gaitero de Giiün»

-10 
esta . abra, de los seflotes Guillermo. y

R .	 'ern,ndc Shaw, con música del
O Jesús Romo . V 1 /1v0M013 a los clásicos

del españolleirno género, a la . . zar-
que se inspira en lo . popular y lo 't'-
ion

't'-
ion fidelidad y movimiento. En 'esta

os ce,mentando,.el tema se enralza
5, en . una de las regiones de rre

ritOnalidad de España.. Los' autores
o han temido; pues, rico venero de'

slá ración y han tenido insuperable acierto
en la pintura de los tipos, cle las costum-
bres.. incluso del ambiente—fino "orhaVo"
y tipicos hórreos—asturiano, que han sabido
cantar con p01• 91a, gracia y dramatismo. Pn

uy pulidos y encendidos versos.
brre esta base, el maestro Jesús Remc

• tenido motivos-para ii-iticer gala de su ex-
ente técnica y de su pródiga inspiracior,

tia sentimientos de ternura y de amor, la
emoción de la quiebra sentimental, el colc•
rido costumbrista y la ingenuidad campesi-
na. can sus reflejes optimistas, han encop-
t7ad9 u-nii faz expresibn en una, música ja.
gua... de movimiento. de tonos. bieti mochts.•
da, con perfiles pianísimos,-tedo ello encua-
drado en una linea armoniosa de unidad y
de medida. Ha incorporado a su creación
motivos de dulzaina, de gaita y tamboril,
reflejando con exactitud el lugar de la
acción. Muchos de sus bellos números se han

ei medio 'de grandes ovacione&
como asi los intermedios orquestales. vIén-
.c¿Gse , precisado el maestro Romo a saluda/
desde la escena y desde su tarima, haciendo
levantar a los profesores para compartir la.
satisfa ecián del éxito.

La labor ' interpretativa ha Sido magaitica,
ensamblándose con la brillantez, cent..eguida
per los autores. Marcos Re.dendo ha vuelto
a entusiasmar al público, que llenaba la sala
per completo, con la intensjdad y amplitud
de su. voz, de la que hizo sorprendente alar•
ne,•canallzando con dominio su caudal. Feliz
eis ' todo momento, culmin0 en et canto a la
gaita y .el brindis de la boda, añadiendo
a SU •calidad vocal excelentes aptitudes de
actor.

Qratisima impresión causó la. tiple .Angett-
ta Naves C011 Su linda voz, de precioso tim-
bre. linWia, impecable y rica co matices ex-
preeleos. Fue evacionadisitna, especialmen-
te ert el dúo del segundo acto con el tenor
'Vera:indo Bafión. qmen cantó su parte can
un d e purado gusto.

El tenor cántico y la, tiple cómica cultiva-
ron con gre.cia, singular la nota cómica y

9, zwistrancio asimismo sus dotes e3tt-
s de actor Joaquin de la Vega.

Las segundas tiples y , el cuerpo de halle,

1
 entenado y colorista, coadyuvaron al éxito

del estreno, presentado cori sugestivos deso.
fa dos.

Grandes salvas de aplausos resonaron :iti
final de la representación y en el curso ne
eiia.—Gil.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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AYER SE ESTRENO:
En Cervantes

1 "EL GAITERO DE GIJON"

El estracno de la zarzuela "El gai-
tero de Gijón" ha sido un aconte-
cimiento artístico como era de es-.
perar, porque para eso se unieron
dos autores, tan duchos en estos
mei:_ateres, como son Guillermo y
Rafael Fernández Shaw, y un mú-
sico de la categoria del maestro Ro-
zno. Las ovaciones que el público
qUe llenaba el Gran Teatro Cer-
vantes tributó tu el transcurso de
la representación fueron la mejor
prueba del triunfo logrado por ;a
zarzuela.

Tiene un libro muy bien construi-
do, de bien cuidado diálogo, refle-
jo fiel ch. aquella bella tierra astu-
riana en la que la acción se des-
arrolla. Los autores del libro ofre-
cieron al maestro Jesús Romo buen
elemento para que este dhee mues-
tra de su inspiración y de su buen
gusto para escribir esa magnífica
partitura que ayer fué escuchada
con tanta aeención y con tanta ad-
miración por el público sevillano.

Magnífictunente orquestada, llena
tie dulces melodías en las que se
recoge el tema popular asturiano,
destacó sobre todo un canto a As-
turias que hubo de ser repetido en-
tre las grandes ovaciones del pe-
blico, no eólo. para el músico :fina
para los artistas cele tan admira-
blemente lo cantaron. Pero las L'
Ilezas de este número fueron mas
estimadas cuando rue escuchado co-
mo intermedio durante uno de los
cuadros del ea3undo acto, tan lim-
piamente ejecutado por la orques-
ta, dirigida por Jesús Romo, con
tanta maestría que se escuche en
el teatro una ovación clamorosa
que le obligó a repatirla y a repe-
tirse la ovación.

La zarzuela tuvo una magnifi,:a
interpretación. Angelita Naves es
una tiple de voz muy agradable que
canta con mucha afinación y gus-
to y que se deedavuelve en la esce-
na Con mucha soltura. Su éxito 1.11E:

grande y hubo de repetir el dúo
que cantó en unión de Fernando
Bañó, buen tenor de gran seguri-
dad al atacar los agudos, y de 'ir .x-
celente voz.

No hay que decir que Marcos Re-
dondo fué el gran triunfador de la
jorrada; cantó como él solo salie
hacerlo, y su voz magnifica, tan am-
plia, destacó en el canto a Astu-
rias y cautivó por su melodía y sua-
vidad un la canción a la gaita, que
hubo también de repetir entre gran-
des ovaciones.

Mas no olvidemos a Milagros Fe-.
mis, la tiple cómica llena de gra-
cia y. desenvoltura; a Fernando
Hernández, 'al excelente tenor
mico que, en unión de 'Joaquín de
la Vega, tuvieron que repetir el trío
cómico lleno de grato sabor. Juan
Sánchez Gil hubo de ser también
ovacionado en un recitadb, y todo.,
el egreno transcurrió, como deci-e-
mos, entre ovaciones que el maes..i
tro Romo hubo de recoger desde au
sitial de director, y al final ch. las
actos desde la escena en unión de
todos los artistas. (2).—M. M.

_c_cle«-1-0
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ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"LA HERIDA LUMINOSA", EN CORDOBA.—
DOS COMPASIAS LIRICAS EN SEVILLA.—EL

PROFESOR ALBA, EN BILBAO
Por la compañía B del Lara mo estuvo al frente de la orques-drileno se ha estrenado en Córdo- ta y escuchó grandes salvas de

ba, y ha alcanzado gran éxito, la aplausos.
obra de Sagarra, en versión casta- Marcos Redondo, protagonista dellana de Pemán, "La herida lumi- la zarzuela, tuvo todo un triunfo.
nosa". Todos los Intérpretes fue- Se le aplaudió entusiásticamente yron también . muy aplaudidos, en- hubo de bisar todos sus números,tre ellos Gabriel Llopart, Esperan- que los cantó de modo superior.
za Grases, Jorge Vico, Angelines	 Los demás cantantes fueron
Pucho( y Angel Terrón,	 también aplaudidísimos, especial-* * *	 mente Angelito. Navés, la tiple có-

La compañía que encabeza Mar- mica Ferri, el tenor Bañó, el tenor
got Cottens se despidió del públi- cómico Hernández y todos los de-
co zaragozano en el teatro Prin- más principales Intérpretes.
(Upa l con la gractosísima comedia	 • • •
de Luis Maté "Los maridos enga-	 Se presentó en Tarancón la com-flan después del fútbol", obra que parita de comedias musicales de
divirtió mucho al público, el cua' Luisa C. Torrens. Lo mismo es'
aplaudió largamente en todos los artista que Manolo Matrán fue
actos. También hubo, grandes aplaudiciisimos, juntamente co'
aplausos para la compañía. y de demás figuras de la comparYmodo especial para Margot Cot- tre las que descuella la di,
teils, que está admirable en el per- ven cantante Elenita delsonaja.	 Ha representado esta

"La hija mártir" y "Ur
ra dos", obras ambas
aplaudidísi mas.

1

* 5 •
Alejandro Ulloa ha estrenado en

el Arriaga, de Bilbao, "Tortura",
de Joseph Kramm, en versión de
Daniel Colina.

* 5 •
La compañía del gran barítono

Marcos Redordo está desarrollan-
do en el Cervantes, de Sevilla, una
magnífica temporada.

El estreno de "El gaitero de Gi-
jón" constituyó un éxito grande.
Ell público aplaudió intensamente
el libro de los hermanos Fernán-
dez Shaw y dedicó prolongadas
ovaciones a la inspirada partitura
del maestro Romo, de la que hizo
repetir muchos de los números. Ro-

En el Pr,
Mallorca, 5'
de Margo'
rra
Ruiz Ir.

La r
la ir
la r
prr

« 5 .
En el Argensol

(116 su función
tón Navarro el

_"‚ Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.
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C ER,VANT E S
En un suntuoso local los mejores espectáculos

.	. ,
Actuación de.	 .:

>	 IU arCGS Redondo	 >.
›.; 

EN TRIUNFAL Y BRILLANTÍSIMA GIRA DE DESPEDIDA › :"
::"	 > ,Dirección escénica	 Dirección musical

,	› ,
NNGEL DE LEÓN MANUEL CIVERA-AMADEO RIERA

. ,	 >

Viernes, 2 de Marzo de 1956 •

TARDE: A LAS 7,30,
›.; GRANDIOSO ACONTECIMIENTO

ESTRENO de la gran zarzuela en tres actos, segundo y tercero sin
interrupción, libro de Guillermo y Rafael Fernández Shaw, música

malogrado maestro

JACINTO GUERRERO	 ›,

El canastillo de fresas >,
por MARCOS REDONDO

ANGELITA NAVÉS, PILAR TORRES y MIGUEL ROJALS.›.1

Reparto:
Clara, Angelita Navés; María Cruz, Pilar Torres; La Con-
desa, M. Téllez; Candelas, M. Ferris; Paulita, T. Giménez; Marquesa
de Soto, A. Nogués; Una Chula, P. Torres; Voz Femenina, A. Navés;

04'Isabel, L. Perdiguer; Una Doncella. Prazedes; Sefiora dc edad, A. Li-
iiin; Andrés, MARCOS REDONDO; Bautista, M. Rojals;
Tinoco, Hernández; D. Gregorio, Sánchez Gil; Evaristo, A. Suárez;

,	Voz de Alfonso XII, J. Vega; Estudiante t.°, Torró; Idem 2.°, Tua; 	 •
Duque de Guisando, Abad; Guardia r.°, Vila; Idem 2 Redondo;

Idem 3. 0, Bauter; Idem	 Tua.
'

Segundas tiples. Coro general. Con asistencia de los autores del libro.
•›.e

NOCHE: A LAS 11,15

‚Grandioso Programa 1-fricor -
t.° La zarzuela en un acto del maestro AMADEO VIVES.

BOHEMIOS >.
Por CARMEN RUIZ, FERNANDO BAÑÓ, ALEJO QUERALTÓ

y principales partes de la compañia.

2.° La ópera en un acto del maestro LUNA,

MOLINOS DE VIENTO >,
Por CARMEN RUIZ, JOSÉ MARÍA BERNADA

y principales partes de la compania
,.s

Imp. Alvarez -Sevilla

Fernández Shaw. Biblioteca.



Gran Teatro Cervantes
HOY, VIERNES

Grandioso acontecimiento lírico
Tarde a las 7,30

ESTRENO
de la zarzuela en tres actos, libro de Guillermo y Rafael Fer-

=-1,ndcz Shaw, obra póstuma del malogrado maestro
Jacinto Guerrero

EL CANASTILLO DE FRESAS
MAYORES
-- por --

MARCOS REDONDO *41
ANGELIT.A NAVES - PILAR TORRES y MIGTJEL ROJALS

ron asistencia de los autores del libro. 	 ,.
Noche a las 11,15

"?-
DOS JOYAS LIRICAS	 ant..

BOHEMIOS
Perf CARMEN RUIZ y FERNANDO BAÑÓ, y ; ,.

MOLINOS OE, VIENTO
par CARMEN RUIZ y JOSE MARIA BERNADA.

AUTORIZADAS
Localidades a la venta para sábado y domingo.

-

(c, i?fee-(.9 DE

A A Dfituct4 (

3

-jr,eafirce
EL CANASTILLO DE FRESAS";

A

• Gracias a Marcos Hedondo liemos
Conocido los sevillanos la última pro-
ducción escénica del lkaado rimes- .
tro Guerrero, para la que escribie-
ran un acertado libreto Guillermo y
Iatael Fernández Shaw.

La obra, cuya rfurieros más des-
, tocados son ya tan populares en to-
da España, logró en 1,u estreno en
earilla un éxito grande, unánime,
corno se pudo apreciar durante la
representacián y al final dc los ac-
tor. en los que el teltir. tuvo que al-

, zarse numerosas veces entre las ova-
ciones del público.

.1.afael y juillermo Fernández
Shaw han demostrado una vez más
su alees-tría en la técnica teatral es-
cribiendo un libreto saturado del
+ambiente de la epoca --finales del
pasado siglo— con el que dieron oca-
sión para que Jacinto Guerrero com.-
ifm...i.ose su partitura llena de melo-

	  clias y de buen gusto artístico, qu'e
he. logrado, Como oecfmcs antes, la

c pul ar ida C. tan dczwatia cc todos los
compositores.

Pero el éxito ayer no fu e. solo de
los autores sino ele 12. excelente Com.-
patita del gran Marcos Redondo, que
le die: on una interpretación per -
zeda en todo momento.

Mnrcee, Redondo cante, de modo
prodigioso con esa voz tan inagni-
ica no sólo en los notas agudas,

que el ataca cou tanta alentia, sino
en las suaves, en las que el admira-
jie luce su arte impar. !
Cantó el famos.) número de la estu-
(llantina maravAlosernente, por lo
que las ovacioues sonaron con tal
luerza que dos veces hubc de repe-
tirla y aún hutiera querido el pú-
blico que la hubiese cantado por
cuarta vez, porque cada vez lo hizo
de modo distinto. Ya anteriormente
tuve . también que repetir el pcptdar
dúo del abanico, que cantó en unión
de Ang•J:lita Naves, tan magnifica
tiple, de espléndida vez y de cace-

' lente ginto en su ',nodo de cantar.
Los dos fueron ovacionadas entu-
siásticamente y ella se vió obligada
a repetir la hermosa romanza, que
cantó bacien.lo gala de sus porten-

. toYas facultades. Pilar Torres y Mi-
guel Roja1.3 fueron también ,
nados per el acierto con que canta.- •
ron. su s. números.

Y otro triunfador de la jornada
ue el tener cómico Hernández, gra- .e

ciosisimo durante toda la represen-
tación, y que /Tubo de repet ir • un
anhnero cómico en el que la gracio-
sa inspiración de Jacinto Ç.luerrere
resplandece con fuerza.

Vayan para todos los demás ar-
tistes nuestros elogios, así como al
maestro Givera, que con su clásica
pericia cliritiel5 la erg/12sta.

ii1111 1 del primer acto. Gutlier-
:no Vernéridem Shaw, que había fia-

litio a recibir las ovecior2s entusias-
tas del público, diigió la palabra
rara agradecer las ovaciones que se
le trit.utaban y ofrendarlas a la me-
moria de Jacinto Guerrero y tam-
bién como agradecimiento hacia
Marcos Redondo por haber otreedo
esta extraordinat in reprerette cien
de la españolisim.o, zarzuela.— (3).

M.

En Cervantes

do GuMenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



T3 C. N .° 16.388. SABADO 3 . DE MARZO DE 1936.I estrenó co-n éxito en el teatro Cervantes la
zarzuela póstuma del maestro Guerrero «El

1

	
canastillo de fresas»

"En el Palacio Central y en Florida se proyectaron las películas
«Hombres» y «Limosna de amores»

c

/9 2c wee-	 -
54-Jc ‘eet

'CERVANTES

«El canastillo de fresas»
l público. numeroso y expectante, que

cedió a presenciar el estreno de esta obra
tuma del maestro Guerrero, corno un

menaje al llorado compositor y en re-
duerdo de su pródiga labor, salió gratamente
Impresionado. Mostró su aprobación entu-
siasta en diversos pasajes de la zarzuela:
haciendo repetir --la "Estudiantina", tres
veces— varios do sus números. Asimismo
hizo levantar el telón a la terminación de
los actos, reclamando la presencia de los
autores. Y es que en esta obra se han con-
certa-do muy armoniosamente los autores
del libro —hermanos Fernández Shaw—., el
autor de la partitura y los intérpretes. Se
ha logrado de esa afortunada eonjunción una
zarzuela distraída, evocativa de una epoca
rom.ántica, sentimental, con un perfil dra-mático y un desenlace feliz. Reflejos popu-
lares, típicos, de una época, que el maestro
'Jacinto Guerrero supo captar y expresar
jugosa y m elódicamente, dando a los mo-
tivos relieve vital con el soplo de su inspi-
ración. Música grata, alegre, rica en facetas
dramáticas y sentimentales, cadenciosa y su-
geridora en la sensibilidad de la sala.

El dúo del abanico, la "Estudiantina", el
simbólico y nostálgico diálogo del pueblo con
el Rey —con intervención de las dos tiples
— la cómica inte rvención de Hernández en
"'Tinaco", el juego de prendas y otras es-
cenas, hubieron de ser subrayadas fervoro-
samente por los espectadores.

Marcos Redondo no hizo con su triunfo de
ayer sino seguir la linea de éxitos que tan
ibrilla,nternente, está sosteniendo, sin solución
de continuidad, esta temporada de su des-
pedida, que dejará inolvidable memoria. Dos
veces repitió su ac tuación con Angelita Na-
.vés en el ehlo del primer acto. Tres veces.
entre aclamaciones, la canción de la "Estu-
diantina", y siempre haciendo alarde de su
potente y bien dominada voz, haciendo con
ella toda clase de florituras, con una voca-
lización perfecta,

La noche fue también triunfal para Ange-
lita Naves, que lució su espléndida voz, de

. excelente timbre en todo momento, bisanda
Pus intervenciones. Como así Pilar Torres,
que cantó con buena escuda y acentos ex-
presivos, reurnando ternura en la "Nana".
M 14, afortunado M. Illals en la versión de...s. ;	 .

"Bautista" y graciosísimo Hernández en
"Tinoco". para todos hubo muchos aplausos

Requerido por el público, salió a escena
don Guillermo Fernández Shaw, que usó de
la palabra, teniendo un carifícso saludo para
Sevilla, elogiando a Marcos Redondo y evo-
cando la figura del maestro Guerrero. Fué
muy aplaudido —Gil.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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uervantes,..ddEl canastillo ele fresas"

A los cinco años de fallecido el pobre
Jacinto Guerrero, Sevilla no conocía aún
su última producción. Eran ya populares
alguno, de los números, Coorn el popula-
rIsimo quinteto de los guardas; Pero la
obra no se ha asomado a la escena sevi-
llana hasta ahora, tal vez por laß múlti-
ples exigencia, de su montaje.

Marcos Redondo tuvo anoche la genti-
leza de iegalar a lo, aficionados con este
libro en treß actos . de Guillermo y Ra-
fael Fernández Shaw, última producción
musical del autor de «Los gavilanes».

El libro constituye un ingenu'o folletin
sentimental, dignificado por la buena scar-
pinterla teatral» y el bello y poético es-
tilo de ambo, hermanos, que sitúan la
acci ón en el Aranjuez de la Restauración,
y hacen desfilar ante el espectador el am-
biente pintoresco y espectacular de aque-
llos pretéritos días, mediante una acción
movida e interesante. Y en medio de
aquellos cuadros fluye y se desenvuelve
la partitura de u'n modo Casi natural,
animando la acción con múltiples núme.
ros musicale, que se ovacionaron sin ex-
cepcdón, calurosamente, repitiéndose el
dúo del primer acto, el de lo,s guardas y

vario, mas, y habiendo alguno que se caYe
16 hasta tres veces.

Muy bien vestida y , con nruohos Y be-
llos decorados, la acción alcanzó un éxito
completo, cooperando al triunfo decisiva.
mente la excelente actuación de todcs
sus intérpretes. MaTCOS Redondo —que
cantó sentado en tfn sillón uno de sus
más bellos números—, triunfó una vea
más en toda la linea, oyendo aplausos en-
sordecedores; Angelito Naves lució igual.
mente su gran estilo y su magnifica VOL
eml éxito enorm e, y en las demás flguraa
del reparto, que es copiosisitno, destaca-
ron Pilar Torres y Paulita T. Jimenez, qua
cantaron muy bien, siendo aplaudidas;
Hernández, muy afortdnaclo en su papel
cómico, y Sánchez Gil, mury entonado en
el euyo.

El señor Fernández Shaw, que se halla.
ba en el teatro, hubo de salir al prosee-
nio y agradeció sus aplausos al público,
ofrendándolo, a la memoria del maestro
Guerrero, para quien tuvo palabras de
emocionado y afectuoso recuerdo, dedican-
do también frases de encendido elogio a
Marcos Redondo, por su magnifica la.

SEV(Z1
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ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



GRAN EX/TO DE MARCOS RE.
BOND° Y DE SC COMPANIA,

CON EL ESTRENO DE
-""EL GAITERO DE GIJON" 

Hemos c1,-! agradecer al exim•
cantante Marcos Redondo el /labre
dado a conocer a los pamplones.2i,,
aAduos al Teatro, la moderna pro-
ducción "E l Gaitero de Gijón".

Es zarzuela, esta obra estrenado
'ayer en el Gayarre, reciontemen•
Producida por GultUrmo y Rat II
Fernaridez Shaw, y partitura du Je.
sús Romo, que en los teatros en (la
se ha puedo, no ya aceptaclon,
no exilo clamoroso ha tenido.

Los aficionados al genero' !Irlco,
que en Pamplona eon rnuc1io4; ¡c-
atan' Interés en conocer esta obra
iirica de nuestros dias. Y ha sida
peccliante I .a version maravillosd que
le ha dado Jui.-knosotros el inr .un-
paralil:; burnono que da nombre p

'grt an ' formación tutea .1,.e ac.
tun en el Gayarre.

"El Gaitero cre'Gljen es as llena ele
alca zarzuela que en' lodos sus mo.
Metal:Pi eaPre sa lesPl t arl un y en su
arnblente asturiano, delicio9menie
knave, mantiene el ,intere , . niu.
sica es un 'cii‘lido canto a la tierra,
cuyos se.ntlres quiere exprtar..

Allt, en e teatro. , al f renk de la
orquesta, .estaba a y er el afortuna-
do. autor de la obra, el notable
maestro Jesne Romo, que' recogió
el sincerisimo aplauso de nuestro
público, , no acostumbrado a prodi-
garlo cuando lo que tiene,.a;jaVista,

' para su examen, no, es' orO'Cia' ley.
El señor Romo tuvb' que Subir al
escenario a recoger el homenaje der
distinguido auditorio que asistió •
este ewtreno,

junto a la partitura va el 111

bro, de Guillermo y Rafael Fernene
clez Shaw, lleno d aciertos litera.
nos y ,acabadamerite teatral.

Gran triunfo, por otra parte, di
Marcos Redondo, de Angellta Ne •
ves, deliciosa intérprete del persof
naje central del cuento; y con ellos,
du Fernando natiú, de Joaquin di
la Vega, de Milagros Ferris y di
varios mas,

— ' El publico, que llenaba la sala,
sallo encantado de la representa-

, ción, con tieSPOS vivisimos de volver
—' a ver esta encantadora attrzuela.--n

LAC.
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EN EL ARRIAGA

PiPSOONCIIII de Marcos Hondo
Estreno de "El gaitero de Gijón"

En su triunfal jira de despee
dida —precisamente porque sho-
ra puede hacerlo con la máxima
dignidad y categoría— ayer se
presentó Marcos Redondo, el
magnífico cantante, con calida
des extraordinarias en su voz Y
siempre maestro en el difícil ar-
te, para ofrecer al público bil-
baíno el estreno de la zarzue:a

1 gaitero de Gijón», origina'
Guillermo y Rafael Ferna.n

dez Shaw, música del maestro
Jesús Romo, quien ayer; y salvo
en el último mimar°, ocupó el
atril directoria', llevando con
precisión, eficacia, buen sentido
y seguridad a la disciplinada y
capaz orquesta.

Los libretistas han forjado
una sencilla trama, de acentua-
do carácter sentimental, aunque
sin el final dulzón que podía
presumirse, encuadrando a en la
bucólica Asturias, dando pie a
músico para que, unas veces so-
bre motivos regionales y otras
con valiosa inspiración original
haya compuesto una partitura
lírica, melodiosa y bien cons-
truida, que siguiendo la línea
clásica de la zarzuela, presenta
también modernidad y posee
gran fuerza atractiva; de la que
se bísaron muchos números,
siendo ovacionados todos.

En la feliz labor general he-
mos de hacer resaltar: la sa 1-
da de Marcoe Redondo, basada
en temas asturianos, «El gaitero
de Gijón»; la canción-marcha
«Asturias, patria querida», vi-
brante, con nervio, que aquél
cantó magistralmente, al igual
que «Yo, paisanos, soy de Mie-
res», y en forma maravillosa la
romanza «Encrucijada de pensa
mientos», momento cumbre de
su excepcional actuación total,

e trAtinmexit

logo hemos de colocar: la sopra-
no Angelito Naves, de agudo fa-
cil y brillante, voz de belio co-
lor, que dijo muy gratamente
«Cruzar el mar», y en forma in-
superable ei dificil y primoroso
dúo con el tenor «Donde he lle-
gado non mis palabras», lucién-
dose asimismo en el gran con-
cortante y conmovedora escena
final; y también, al joven tenor
Fernando Bailó, cuyo registro
alto es de gran calidad, poseyene
do extensión y restancia, que
cantó con gusto y valentía tan-
to la linda habanera «Desde Cu.
t a llegó», como «Por el prado
en romería», y muy singufar-
mente el dúo que ya hemos se.
Aislado, en ei que hizo alarde de
facilidad y facultades, siendo
muy aplaudido, lo mismo que su
excelente compañera.

Muy bien Joaquín de la Vega
en el arriscado «Vaqueiro»; el
tenor cómico Fernando Hernán-
dez y Juan Sánchez Gil, que
por su bien dicho «Canto a la
gaita» escuchó grandes aplausos.
Mención especial merece Mila.
groß Ferris, que dió a la ena-
moriscada. «Pachina» intención y
gracia, cantando acertadamente
el trío cómico «Yo he visto un
lar» —con de la Vega y Hernán-
dez— y bailando bien la «danza
prima», con mezcla de «perico
te» del primer cuadro del segun-
do acto.

Los coros tuvieron una actua
ció:1 muy lucida, principalmente
en el de estilo fugado «Este
pandero» y la canción-marcha,
desenvolviéndose con justeza y
precisión. Entonada la presenta-
ción y decorados, nos resta se.
ria'ar la gran complacencia del
auditorio por la obra estrenada
y la irreprochable interpretación.



1
E1 gaitero de Gijón",

en el Príncipe EL_ D/4 A-'io

il so
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¿Ha llegado el momento de
dar un impulso, de vigorizar, de
sacar de su letargo a la chiste
zarzuela española? ¿Estamos en
ei tan espergdo resurgimiento del
genero naco verdad, de l legiti-
mo, del que Ilea el sello más
gentline del arte regional de
nuestro paii? Son dos preguntas
que nos heciemos "in mente" al
selir anoche del Teatro del Prin-
cipe deepues de ver y cis "El
gaitero de Gijón". Fuerte ha sido
el aidabonezo, certera la llama-
¿a, onOrtuno el momento. Tan
halagadore perspectiva, esta In-
ye:Celen de uptimismo q ue hemos
recibido, se la debemoil al exqui.
sito poeta Guill e rmo Fernández
Shaw y a su in teligente hermane
Rafael, autores de la letra, y a
Jesús Roleo, que ha puesto una
gran inspiración y una técnica
admirables en la Parti t ura de
es ta obra, nacida de una fábula
basada en las "Ilido ree", de ga-
mbe de Ciimpeartlar,,,

Embriagados! los oidores del
tradicional ~lente y de Ins pa.
tren es conocidos, han hecho on
libro de eficaz pulcritud, de
csaltac :en de los sen'imientos,
de bes pes iones humeas . pero
contenidas en el justo limite qo .
imp3ne la corrección de costum-
bres, la sana intención y las
orientacionee adecuadaa ai clima
moral que se vive; pusieron flúi-
da versificación, que adquiere
cierta altura en muchos insten-
tes, cuarteo el desarrollo estenl-
co la hace compatible; mantie
nen el in terés en torne a !a
anecdota sin le M e tal* vacilación

sig uen las Incidencias	 rt,
lato que Pticarna el nado o con-

flicto dentro de una línea recta,
suave y sin tropiezo*, adobando
todo ello con las correspondien-
tes gotas o pinceladas de comi-
cidad en busca del necesario
contraste que haga fortalecer ei
objetivo es pectacular,

Romo, por su parte, Se *den-
tró bien en su espíritu )8 sopo
o/gay/cebar las oportunidades t'ir
!es brindan las situaciones pare
ambientar su música a base de
motWea de 'dulzaina. garle Y
tamboril, en los que ae. refleje
con toda veracidad y exectitud
la atteef era del leer de la ac-
ción. La partitura es copiosa, ton
grande sefusiones lineas que van
enlazadas como, en eslabones a
una serle de afortunados tecni-
cismos de ¡l' U rum ent gr.
los que abusa bastante, eobre to-
do en el acto prpeura, y eott
unos medios y e:Din» con s i gue dar
toda su fisonomía aetur e la as-
presión sentimental y i la pin-
tura de I liaja , exaltando lee Mo-
mentos de ternura y d • amor a
su hora debida y poniendo emu-

•e¡ón y colorido mande el ceso
io requiere. Es una música ágil,
de movimiento, encuadrada -o
una linea armoniosa, bien treadtl,
lada, respondiendo en su fondo
y forma, no sólo a la fábula que
¡lustra, sino también al medio
Social y familiar en que necee y
cree con lo que adorna y ele.,
Va el valor primitivo de la par-
le escrita. Es lo mejor de la obra
de Romo un dúo de tiple y te-
nor del acto segundo, pero hay
un sinfin de números notables.
como el que inicia la obra, a
telón corrido, de mucho hijo, vi-
goroso, recio en estilo folkleui-
ce; una Mara v illosa habanera, da
grande, vuelo' crencliarecit doe
maneas, una de tiple y otre da
bacitono, y una marcha de jiu-
bo y ¡mera con que cierra sa are
to primero, que, peor cierto, ea.
baria el coro espléndidamente, y
en el segundo, destaca un ter-
ceto zörnteo, 1111 dúo, una rpman-
ea" . Es impoel lele detallarlo to-
do, Máxime cuando por estrenar.
se en función de noche, el tiem-
po apremie al critlep; pero ni,
dejaremos de Señalar, orno da,
factura MuiliCal meriteria, el in-
terludio da) cuadro 'esmero III
cuarto, un, pasodoble Airoso y lb»
no de babor de Asturias.

Los eanientell ernitirbilYeran
en gran medida al triunfo lo-
grado por la nueva aarsUela.
Marcial Redondo, el vide gol,
toro, tiene varioj etímeroe

sil Cargo de notoria ve.
ha, pero donde alcanza un
triunfo pereonel inmenso es ea
el aria a ia gaita, senilmente!,
de gran hondura temática, qua
tuvo que bisar entre atronado.,
res apieusos, como tambien re-t
pitteron la tiple Angelito Nite.
ves (buena calidad de voz, ces
potentes agarcloo y extraordina-
ria flexibilidad/ y el tenor,
Fernando Den0, Un precioso dii0
del acto segundo, dramático y
amoroso, a te vez, donde e n
compositOr acertó de piado, Le
parte cdiaka Muy atendida. Me-
recieron elogios, J unio a las _ya
mocionados, Sorquín de la Ve-
ga, en un personaje Muy difi-
cil, el Mingo; Fernando Hernán-
dez y Milagros Ferris. Los co-
ros, discretos; la presentación
escénica, cuidadísima.

Las ovaciones fueron cerradas

teca. FAIARI

nacimiento de la tradicional
zarzuela de costumbres regiona-
les? Así sea.

minamos con lo que romenza-
mos: ¿Estamos asistiendo el re-

y caturosisimas el terminar los
acres y se obligó al maestro

ta), a que compartiera el éxito
en unión de los principales ele-

Romo (que dirigió y arrancó
deliciosos matices a la orques-

mentos de la compañia. Y ter-

DE AYALA.
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Pena que este estreno se dius
en funcion de noche porque la ho-	 ,4r A. le-t."
ra avanzada de su terminación nos
impide dedicarle el comentarla am-
pilo que se merece. Amplio y elo-

 v..
gloso. De elogios cálidos, sobre to-
do en cuanto concierne a la parti
ruta, original del maestro Romo,
compositor de • otras veces —cuan-
do "En el balcón de Palacio" y

"Un día de primavera", por ejem-
plo— ya ensalzado. La obra esta
—tenemos que abreviar por taita
de tiempo— es de ambiente astu-
riano, y Romo le ha extraído al
mismo 'muchísimo jugo, Con dele i 	
te en la orquestación y acierto en'
los números a cantar, algunos de
eStos en verdad primorosos, como, 	
Ponernos por caso. e/ de exaltación
a Asturias, la romanza de barítono,
la de tenor y tiple, el terceto ce-
mico y una deliciosa habanera. Alti-.
síes buena, en conjunto, y por htre-I
na, propicia a la repetición. Com.) .
sucedió anoche. Se bisaron casi to-!
dos los pasajes.

En cuanto al libro, de Guiller-
mo y Rafael Fejnández Shaw, hay
que decir que está muy pulcra-
mente escrito, con una versificación
flúida, e incluso. y a ratos, de alto

vuelo.
Li público, que llenaba la sala,.

y cautivado por las páginas musi-
cales, principalmente, aplaudió sin
reservas. Se entregó desde un prin-
cipio, y al final de los actos hizo
Salir a escena a Jesús Romo, para
que éste compartiera el aplauso cón
los intérpretes, entre quienes resal-
tó, naturalmente, Marcus Redonda,
dueño en todo momento de la si-
tuación, y haciendo alarde. Corno

el es costumbre, de su excep-
cional free°. Con él —con Marros
Redondo-, y entre ellos Angelita
Naves y Fernando Bañó. todos co-
sieron el mayor empeño en dar so-
lemnidad al estreno.

EL Dm i.€ 7 	 c.°

Tres últimos días de la

gran compañia lírica

en el Teatro Príncipe. El

lunes adios a San Sebas-

tián de Marcos Redondo
Ya entra 'en sus ultimas Olas

cíe actuacion en el Teatro Pral-
cipe y también en nuestra ciu-
dad, la gran compañia lince que
encabeza el eminente divo bari-
tono Marcos Redondo, que el
lunes dira eil adiós definitivo al
publico donostiarra, que tanto le
ha querido y admirado durante
su larga vida artística.

Los carteles prepaiados para
estos tres Ultimos días de actua-
ción son los siguientes:

Hoy por la tarde, a las siete,
la sensación lírica del maestro
Vives "DONA FRANCISQUI TA", y
por la noche, a las once, "LA DEL
MANOJO DE ROSAS", cantada por
Marcos Redondo.

Mañana, domingo, hebra tres
soberbias funciones. A las 4,30
(dedicada a los aficionados de iaprovincia), se clara ei formida-
ble cartel de "LA REVOLTOSA" y
"LA V LRBEN7e DE LA PALOMA",
y a las 7,15 y a las 11, "LA TA-
BERNERA DEI PUERTO", canta-
da en las dos funciones por Mar-
cos Redondo.

Y el lunes, como de.pedida yadlos a Marcos Redondo, se ce-
lebraran sus funciones de home..naje con sensacionales progra-
mas. Tarde, a las 7, 1 5, "LA VIE-JECITA" y "LA CANCION DEL OL-
VIDO", con Marcos Redondo. Y
por la noche, a las once, "MO-
LINOS DE VIENTO" y "LA CAN-C1ON DEL OLVIDO", también con
Marcos Redondo.

Las localidades pera los tres
ellas se hallan a la venta en ta-quilla.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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AUTON NAVARRO
SEMANA DE EIALTACION BELA ZARZUELA ESPAÑOLA
ANOS A VALENCIA DEL EMINENTE BARITONO
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Programas para la semana del 23 al 29 de Abril de 1956

LUNES.-Funciones dedicadas a la memoria del Maestro Jacinto Guerrero,

La Rosa del Azalron y Mosaico de la Montería - Los ütlifidIleS - El Canastillo de Fresas

El Hués ped del Sevillano.

MARTES.-Funciones dedicadas al Maestro Moreno Torroba.

Luisa Fernünda y Mosaico de La Boda del Setior iklagdS - Maravilla - La Caramba

MIERCOLES.-Funciones dedicadas a la memoria del Maestro Amadeo Vives,

Manila y Mosaico de Bohemias - La Generala - lloti Francisonila.

JUEVES.-Funciones dedicadas a los Mtros. Fernández Caballero g Pablo Luna,

La Viejecita - Gigantes y Cabezudes - Molinos de Viento

VIERNES.-Funciones dedicadas a la memoria del Maestro Ruperto Chapi,

El Rey que Rabió y Mosaico de la Tempestad-La Revollestaa Bruja -El Pufiao de Rosas.

S ABADO. - Funciones dedicadas a la memoria del Maestro Serrano,

La Dolorosa - La Canción del Olvido y Mosaico de La Reina Nora - Los Claveles

El Carro del Sol - El Trust de los Tenorios y Mimo de la Eiposicién de Valencia.

DOMINGO.- Homenaje a ANTON NAVARRO y despedida de la Compañía,

Bohemios - La Dogaresa y Mosaico de El Maro Azul y El Dictador.

LA MEJOR BUTACA 	 15 pesetas
huy. La Moderna. - Buriaeot.

o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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PRESENTACION

Martes 17 de Abril 1956

A las 1045 noche

La zarzuela en tres actos, divididos en cuatro

cuadros. de F. Romero y F. Fernández Shaw. música

de Moreno Torroba

Luisa
Fernand

POR

FRANCISCO BOSCH

María Teresa Paniagua
Man Carmen Solves
José Farré
Luisa Díaz
Daniel Benítez
Miguel Torres
Roberto Bartual
Francisco Fernández
Pedro de Rueda
José Vidal

APTO PARA TODOS LOS PUBLICOS

Imp. PAU. •Clere 14 y I 6.- Val enci.

COMPANIA DE

ARTE LIRICO

r111U130 1103
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EMPRESA: LUSARRETA
TELEFONO 14018
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LISTA DE LA COMPAÑIA

Paniagua
Solves
Díaz
Paredes
Paredes
Del Río
Del Río
Palau

Bosch
Fai ré
Cerdá
Belda

María Teresa
Mari Carmen
Luisa
Pepita
Marina
Maruchi
Amparin
Manolita

Francisco
José
Juan
José Luis

Es una exclusiva de Organizaciones LLADRÓ -
Calvo Sotelo. 5 - Teléfono 10677	 !'99

VALENCIA	 '9oonecee,
,€) 

Dirección escénica

Miguel Torres

Apuntador

José Navarro

Maquinista

S. Chova

Regidor

Rafael Sanchis
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Los Claveles - Bohemios - La alegría
de la huerta El dúo de la africana
El Señor Joaquín - La Reina Mora - El
puñao de rosas - Molinos de viento
La Revoltosa - La canción del olvido
La Verbena de la Paloma - La Viejecita
Los de Aragón - La marcha de Cádiz
La Fiesta de San Antón - La Alsaciana
Agua. azucarillos y aguardiente - El
Barbero de Sevilla - El Santo de la
Isidra - Chateau Margaux - Gigantes
y cabezudos - El Barquillero - Alma
de Dios - Los guapos - Los chicos de
la escuela - El cabo primero - La
Tempranica - En Sevilla está el amor

GENERO GRANDE

La del Soto del Parral - La del Manojo de Rosas

La Dolorosa - Luisa Fernanda - El Cantar del Arriero

La Rosa del Azairan - La Tabernera del Puerto

Los Gavilanes - La Montería - Doiía Francisquita

La Dogaresa - La Parranda - La leyenda del beso

El huésped del sevillano - Las Golondrinas - La

Calesera - La tempestad - El pájaro azul - El Caserío

El asombro de Damasco - Al dorarse las espigas

Katius!ca - Don Manolito - El Rey que rabió

OPERAS ESPANOL AS
MARINA

EL GATO MONTES
MARUXA

Bartual	 Roberto
Benitez	 Daniel
Torres	 Miguel
Fernández Francisco
Doménech José
Rueda	 Pedro de
Vidal	 José

O O 0:0'0.0.0.0 '000 00,().C.e.0

Decorado
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Sastrería	 (5.9

Francisco Mellas g
o

o
e:)o
o

9
9
9
9
9o

Tiple lírica

Tiple ligera

Actriz de carácter

Tiple cómica

Segunda tiple

Segunda tiple

Segunda tiple

Segunda tiple

Barítono

Tenor

Barítono

Tenor

Tenor cómico

Actor cómico

Primer actor

Actor de carácter

Tenor

Actor genérico

Actor

Archivo

S. G. de Autores

Maestros directores

E. Belenguer Estela y Alfonso Lozano

20 CORISTAS DE AMBOS SEXOS, 20

Ardo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Carta abierta al primer teniente de allidde,
don José María Soler y Diaz-Gnijarro

Q
UERIDO José Maria: Gracias. muchí- simas gracias, por tu asistencia al

acto de ofrenda y homenaje a los herma-
nos Alvarez Quintero, los inolvidables sai-neteros sevillanos Y también por las pa-
labras, muy finas, muy elocuentes, que
pronunciaste. Y por tu elegante actitud,
que todos hemos estimado. Hay ocasiones

e» que el silencio vale por todos los discur-
sos del mundo. En tu rostro había, de to-
dos modos, elocuencia. La que correspon.dia. En fin, todo eso no tiene importan-
cia. Lo que la tiene es que no se extinga
el culto a los insignes auteares de «Malva.-
loca».	 .

Pasan los años, y el recuerdo permane-
ce intacto. Y es que ellos supieron dejar
un teatro que es también intangible . Alti
está para enseñanza, para regocijo de las
generaciones que vengan. Tendrá siempre
el vigor de EU lozanía, de su verismo. El
teatro es eso, fudamentalmente, como tú
sabes: recoger y sintetizar la vida. Es es-
cuela de costumbres. Y debe ser limpia
lección. En las comedias y en los sainetes
de los Quintero la podemos encontrar
siempre

Yo te agradezco muy particularmente tu
presencia y tu intervención. Me hicieron
Presidente de la Asociación de Amigos de
los Quintero. Lo fue, desde la fundación
de la entidad hasta el día en que Dios
quiso llevárselo, don Xavier Cabello La-
piedra. Si no tuviéramos nosotros entu-sia=mo Y firme propósito de actuar para
mantener el fuego sagrado de los ilustres
hermanos, por convicción, por quinteria.
mamo, habríamos de sentir y actuar por
que ese hombre bueno, inteligente y fer-
voroso, nos dejó un mandato que hemos
de cumplir.

Los Quintero fueron, en la vida y en el
teatro, forjadores de bondad, de compren-k‘sióqj buenas formas. Lo dijiste tú eh el7- riC- del Retiro, la otra mañana magis

-tralmente, cuando nos hablabas de su son-
risa, de la de sus personajes y de la que

1 

hacían nacer en los labios de los especia.
dores. En efecto, dijérase que su misión
—la que su carácter y su talento les im .
pusiera— era ésa: hacer sonreír. Lo que
vale infinitamente más que la carcajada.
La sonrisa es signo de paz interior- Y es
cortesía. Por eso, ellos, propulsores de /a
sonrisa, eran incapaces de toda acritud.
Noles «iba» ei tono destemplado, la in.

UiliätklGuillenno eleiffelrINItaßeuleibletegrzEffl:

dad?, en que la franqueza es agresiva,
inoportuna, sin necesidad. Los Quintero
sabían poner sinceridad en sus muñecos
escénicos, pero nunca intolerancias. Debe.
mos todos recoger esa lección. ¿Hay nada
más agradable que andar por la vida con
buenos modos? Y que tengan que decir
de nosotros que no somos capaces de
mortificar a nadie. Yo les tengo miedo a
los que se jactan de «decir las verdades
al lucero del alba». ¿Para qué? Sobre to-
do, hay que decirlas en su momento, a
tiempo. Lo intempestivo siempre suena
mal. Ellos no eran así. Si la devoción sm.
cera estimula a la semejanza, a la imita-
eón, los quinterianos debemos cuidar, lo
exquisito, ser amabes. Sonreír. Y hacer
que sonrían los que nos rodean.

Tenemos planes, propósitos, ideas. No
puede ser la nuestra una agrupación de
exceeivas ac ,ividades. El mismo sentido
de recordación, de culto, a unas figuras
Preclaras, impone un tono y señala un
ritmo. Pero se pueden hacer cosas. La
Asociación, si todos nos ayudan, las hará.
Y ¡que ayuda más natural, mis eficaz
—para nosotros singularmente grata—
que la del Ayuntamiento madrileño? Por.
que ellos vivieron y murieron en Madrid.
Porque tienen un monumento en el par.
que del Retiro y una lápida en la que fue
SU morada, en la ralle de Vellimquez Por.
que aquí trabajaron y eerenaroa sus co-
medias maravillosas, que constituyen un
renertorio inmarchitable. Por todo ¿so,
Madrid debe recordarlos. Y el Ayunta-
m'ento es su portavoz, su genuina repre-
sentación. Ese es el significado de tu pre-
sencia en el acto del 12 de abril. Yo te
suplico crue no faltéis. El alcalde, o tú, o
quien él disponga. Pero, en definitiva, el
Concejo, para decir a todos que el pue-
blo de Madrid se incorpora al homenaje
anual y quiere participar en la ofrenda
a ics inolvidables autores.

Estad con nosotros, y con los Quinteeo.
Ellos querían apasionadamente a Madrid.
El pueb`o madrileño debe corresponderh.s.
Unamos todos el esfuerzo y la voluntad
pa-a que /a evocúción sentimental se
mantenga. Y, con ella, la sonrisa. Que es
saludo, es pleitesía, es signo de bienan-
danza y de paz espiritual. Que no nos
falten es lo que hay que pedirle a Dios.

Con /a renovación de mi gratitud, un
abrazo,

CASARES
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bres no han pasado a la posteri-
dad.

Hubo también en Madrid co.
leccionistas de cisografías. Uno de

Fernández Shuw
ellos fué don Miguel Echegaray,
el popular comediógrafo, quien po-
seía más do un millar de retra-
tos en silueta de personalidades
de toda índole. También poseía
una colección de siluetas de poli-
tices et rey don Alfonso XIII, del
cual, sienda niño. Capo realizó un
retrato admirable,

Hoy todo esto nos parece pueril,
pero en su tiempo alcanzó Una
popularidad que no podemos cali-
ficar de efímera, ya qúe duró va-
rios años.
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de la .sreata

ESTUVO DE MODA EN MADRID
A COMIENZOS DE SIGLO

-- EN los cafés y casinos madrileños de comienzos de siglo era fre-
Cuente que un sujeto provisto de un bloc y unas tijeras se ofre.

ciese a los parroquianos para "hacerles el retrato". Caso de acceder
el requerido, con singular destreza recortaba la cartulina, reprodu-
ciendo la Silueta del modelo y percibiendo, en cambio del "retrato",
que entregaba al retratado, dos reales o una peseta a lo sumo. Nohubo madrileño que no guardase coarto un recuerdo su clsografia,
que así se denominaba este sistema de reproducir la efigie.

EL ACTOR CAPO
Un actor muy conocido. llama-

do Capo, probó un día a recortar
siluetas tomando por modele a sus
compañeros de profesión, y tan
bien le resultó la prueba, que, alen-
tado por los siluelados, decidió

:explotar esta habilidad suya que
hasta entonces no sospechara. Ga-
nó Capo mucho dinero con sus
siluetas, q . te resultaban a veces
verdaderas obras de arte. Hizo la
cisografía de todas las primeras
figiiras teatrales de su tiempo, asi

t como ' las de los politices y litera-
tos, algunas' de las cuales fueron
publieridas eu las revistas gráfi-
cas de todo el país,- A pesar de los
muchos cultivadores que tuvo la
clsografia en los comienzos de si.
.glo, fité • Capo. Indiscutiblemente,
el maestro en un arte que resulta
difícil para los no iniciados.

JORGE EL CATALAN
Rival de Cape, en cisografía; fué

el conocido por Jorge el Catalán,
que llegó a Madrid después de
ejercer durante muchos illeSeS CO
los cafés de Barcelona. Tenía en
la ciudad condal eti centro, de
operaciones en el , café dei Liceo,
donde a veces se formaban ce-
las para obtener de Jorge la si-
lueta recortada que • enseriar lue-
go a la familia. U» día. Jorge to-
mó el tren y se fue ki Madrid de-
cidido.a emular. la .fama de Capo.
No lo' consiguió, pues no pude pe-
netrar en los círculos e p que aquél
.tenía, franco paso; , pero en los
cafés y espectáculos públicos al-

__	 canz6 merecida fama., realizando
buenos ingresos.

OTROS CISOGRAFOS
En Madrid cultivaron el arte de

la silueta, además de los menta-
dos, un tal Manrique, que actua..
ba en el Sevilla y tenía buena
clientela; el fotógrafo Rivas, pri-
mero que ejerció (Lomo ambulan-
te y que como cisógrafo reveló
cierta originalidad, Ett Barcelona
se destacaron como buenos situé-.
listas los llamados Márquez-
nas el Mejicano y una señora
,francesa conocida P or madama
Cisä. También en Zaragoza, en Va-

y eta Sevilla hubo cisógrafos
Más O' menos buenos cuyos • nom.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CONCIERTO
QUE INTERPRETARÁ LA

Banda Municipal
en el PARQU E DE MADRID, bajo la dirección del
Maestro Ariunbarri, el cha 1 de abril de 195,
a las once y cuarenta y cinco de la maiiana.

PROGRAMA

Primera parte.

1. 0 CORAYAN GITANO. 1 ) 2S0(1.0111e ...	 .11. 1 lo III in yo.

') '' LA CDLOMBE. Entreacto. ( ri mera
l; loiod.

3." HABA- ..TANos: Suite. (Prime-
ra vez.)...	 Zo tú II 11' Olbily
1' reludio.—E1 cuento de liadas empieza.
(arillön vienés.
(laneión.
Batalla y derrota de Napoleón.
Intermezzo.
Entrada (lel Emperador y su Corte.

Segunda parte.

4» 1 /IONYSIAQUES	 Moren t Sch

5» 311Nut.:To...	 norrh eri

629 LA DUQUESA DEL CANDIL.

tasia. (Primera vez.)... 	 .1- es rí

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Breves notas de las obras pe se interpretan

KODÄLY ZOLTÄN) : Hary Janos.

Las dos figuras más relevantes de la música

moderna húngara son Bela Bartok y Zoltán Ro-

daly. Aunque hayan seguido orientaciones artís-

ticas muy distintas los dos, se adscribieron desde

los comienzos de sus respectivas carreras al na-

cionalismo musical, dedicando todos sus afanes

a revalorizar los tesoros de la música popular

magiar.
Zoltán Kodály, que se formó en Budapest, ha

tratado el material folklórico, del que se nutren

sus composiciones más características, no como

una materia inerte, sino como una fuente de su-
gerencias para su labor personal. De esta manera
-.11 obra trata de expresar en un lenguaje univer-

sal la voz y el alma de su pueblo. Su bagaje téc-

nico es muy considerable, y en su escritura, una

-7 —

Legado Guillermo Fernández SjÄi„JAlioteca. FJM.
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autoridad tan competente comó Hugo Rieniann
advierte influencias que van desde Brahms hasta
Debussy.

Entre SUS obras más importantes•hemos de citar
el, Psalmus hunyáricus, para coros, tenor y or-
questa, que dió a conocer en Barcelona la orquesta.
Casals; el poema sinfónico Nyari este y la suite
pa ca orquesta Ilary J'anos, estrenada en Budapest
el año 1926. También hi escrito interesantes pie-
zas de música de cámara, que • son la obra de un
-músico dotado que ha sabido siempre hermanar la
fantasía personal con los cantos del pueblo ma-
giar. Ilary Janos es el héroe de numerosos cuen-
tos populares húngaros de carácter festivo. Se
trata de un soldado veterano que gusta de narrar
fantásticas historias sobre sus hazañas en tiempo
de las guerras napoleónicas: cómo venció al gran
corso, cómo entró en Viena y cómo la Princesa
se enamoró de él. Hm no es un mero fanfarrón,
sino un soñador y un poeta cuya imaginación le
transporta más allá del prosaico ambiente de la
aldea y le hace anhelar las grandes emociones
propias de una vida superior.

El Preludio. El cuento de hadas empieza, tiene
como efecto la presentación, al modo de una fuga,
•del breve motivo sobre el cual está basada la obra.
Cerillán vienés es un rondó a cargo de los instru-
mentos de madera, trompas, campanillas, percu-_

Legado Guille 1111.0 Fernández SIiÄ.Biblioteca.

sión y piano. Sigue la Canción, melodía popular
húngara, presentada por la viola solista, y a con-
tinuación, por el oboe y la trompa. Batalla y de-
rrota de Napoleón se basa 'en una música militar
que ilustra las ingenuas exageraciones del viejo
soldado. Los trianbones y la percusión presentan
el tema marcial. Una fanfarria indica la caída
de Napoleón. A continuación viene una plañidera
marcha fúnebre;a guisa de coda, eon una variante
grotesca del tema, a cargo del saxófono. El Inter-
mezzo está basado en una danza popular húngara
(danza de cortejo) que data de principios del si-
glo xfx. La obra termina con Entrada del Empe-
rador y su Corte, página sinfónica sumamente bri-
llante, rica de matices instrumentales.

Ser' rrr (FLollENT) : Dionysiaques.

Schmitt, espíritu sediento de novedad, se vió
seducido en muchos momentos de su vida por las
más diversas tendencias. Nació en Blemont (Lo-
rena), en 1870, y fué discípulo en París, sucesiva-
mente, de Dubois, Lavi,gnac, Massenet, Gédalge y
Fauré. Su exquisita preparación le condujo a al-
canzar el codiciado Premio de Roma. en 1900 coi)

cantata Sem,Wamis. Su .caracter . independiente
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y un tanto indómito fué quizá la causa de que
personalidad no brillara con , el fulgor de otnÁ,os de recio valor artístico, que —como en toda.
compositores de la época. Sin embargo, la amp4u producción— se adelantan 'al tiempo en que
obra de Schmitt, desarrollada entre el final d4neron concebidos, y que si entonces pudieron- ea-
pasado siglo y principios del actual, hay que conlificarse de revolucionarios y artificiales, hoy se
siderarla como de las mas importantes, y colócilueconocen come) consecuencia natural y lógica de
a su autor en lugar muy destacado entre los coija evolución musical.
positores franceses de su tiempo. Acaso esas a n.
sial-4 de novedad a. que antes se ha aludido es la,
causa fundamental de que u obra, en general, na
siguiera el camino recto que le hubiera facilitadi	 Llioz (j- Es(s) : La Duquesa del Candil.
el triunfo definitivo , que indudablemente merec ió	 Fantasía.
Se orienta en principio hacia las normas clásica,s
en un tiempo se ve seducido por las melodías de: Es Jesús Leoz un destacado compositor contem-
Schübert y los valses de Juan Strauss; asimisnuiporáneo, prematuramente desaparecido. Discípulo
se. deja arrastrar por la creación romántica, Turina, comenzó su carrera en el género sinfó-
Chopin y Liszt; la producción de los "Cinco" rupico; pero pronto derivó hacia la música cinema-
sos le alucina; los dramas . de Wägner, el impre4ográfica, en la que ha dejado extensa labor. No
sionismo francés..., todo le encanta y • en todo seolvidó del todo la música sinfónica en la que ini-
detiene para mariposear. En la búsqueda de meció su carrera, y cultivó asimismo la música de,
dios nuevos su atención se fija en algo que hastacámara. Es natural que también abordase - el tea-
entonces nadie había intentado: una obra directro, al que llega en los momentos en que el género
tamente compuesta para gran banda. Y así surgalírico se halla en completa decadencia. La Duquesa
Dionysiaques, en la que pulsa con indiscutibladc/ Candil, obra que mereció el Premio Nacional
acierto los múltiples recursos de esta clase de conde Teatro, se estrenó con éxito halagüeño. El autor
juntos sonoros, y en la que las ideas —dentro designe en ella los cánones clásicos establecidos para
una forma clásica—fluyen espontáneas y feliceSeste género, tan característicamente español, y lo-
sobre procedimientos armónicos y contrapuntísti-gra momentos de gran interés dramático. El am-

biente en que se desarrolla la acción da motivo
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para que el malogrado compositor deseuvueli

temas de sabor castizo y popular, trabajados c(

dominio y galanura y siempre dentro de un mar
(le altas miras artísticas, en un loable esfuer

para (lignificar la zarzuela española.

1

1

Sección de Cultura.—Artes Gräficas Mtmicipait•:.

Legado Guilkailjernández Shaw. Biblioteca. KM.
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Un militar es
	000 	

año!
Por Guil:einn Fernäneez Shaw

Tenía todas les cualidades que
caracterizan al caballean español in-
citado desde muy joven en la gran
fainilia militar. Por tradición, por
convicciones, por fe, era un ejemplo
vivo de lo que debe ser un hombre
Integro. cansasiado a su Ratria y
a su Religión. Ya no vive; ya su
alma voló a las eternas regiones;
pero la lección de su vida y de en
obra perdurara fecunda en los hom-
bres que tuvieron. la dicha de co-
nocerla.

En los postreros años del siglo
XIX, cuando aún España defendía.
sus derechos scrbre sus últimas po-
sesiones de ultramar, el joven te-
riente de Infantería don Manuel
de Llanas y Torriglia ofrecía, en
los campos de batalla de Cubas la
mejor de sus energías, clispueatas
siempre al sacrificio. Lo de menos
fueron sus heridas, curadas en la
propia isla antillana; porque más
importante para el quebranto de su
vigor físico fue aquella fiebre que
abrasó sus venas; aquella fiebre a
cuya cuenta se hubo de cargar la
pérdida de muchos millares de sol-
dadas valcaosas. Con la salud que-
brantada, pero con el esniritu ar-
diendo en 6U interior como uta
llama, volvió el teniente Llanos a
la península en uno de aquellos
barcos colmados de tropas con uni-
formes de ras zabila y con las con-
ciencias tranquilas por el deber
cumplido.

En España e esperaban el amor
de los suyos y el reconocimiento de
su abnegada sonducta. También le
Esperaba, pasados algunos años, la
formación de im hogar cristiano en
el que la esposa —fiar de eanti-
dad— había cíe ser el completa ideal
de su vida castrense. Desde enton-
ces todo fué milicia para Llanos y
Toniglia: en sus actividades relt.
glosas, en el Llército, en, la familia.
El antiguo alumno del Colegio agus-
tino del Escenial fue siempre para
sus compañeros, parientes y ami-
gos faro espiritual y espejo cíe con-
ductas. En las guaruiciones de la
península,, en los campos de Ma-
rruecos y allí siempre ende su dis-
ciplina le llevaba el Si-masita ofi-
cial realizaba su abra misional.
Mientras ene, su hermano Félix
—ya prestigioso--- alcanzaba, en vi-
da paralela, alturas políticas y li-
terarias, alentado siempre por aná-
logo fervor capiritual, Manuel de
Llanos, por ascensos en su carrera,
iba logrando puestos de mando, ca-
da vez de más responsabilidad; y
en días difícilez de Valencia y en
las jornadas inolvidables de la Se-
mana sangrieuta de Barcelona, co-
noció más de un día el peligro Y
ejerció de nuevo vil-ludes de leal-
tad.

Pese la gran prueba para su al-
ma se la tenía Dios reservada. PU
en Madrid, bajo el do.nipio raja
donde Llanos —ya viudo hacia
anos-- y su iamilia se ofrecieron al
Señor en sacrificio. Por el tercero
de los hijos —José María— no ha-
bla entonces inquietud: labia re•
cibido hacia algún tiempo la llama-
da Sivina y pertenecía ya a la Com-
pañía de Jesús', expulsada de ts.
ataña ac,r El Gobierno de la segun.
da República. Desde Portugal, el fu-
tuso padre Llanos seguiría can en-
guata-asa preocupatión las dramáti-
cas 'vicisitudes de en padre y de
sus hermanos. El padre, entonces,
coronel, conoció en su cuerpo el en-
'eareelsuniento, extendido a todos lea
militares leales, con cuantos sufri-
mientos y privaciones hubo en la
madrileña prisión de la calle del
D'aire de Sexto. Pero, ¿qué fue ese
Padecimiento físico del padre al ha-
do de sus angustias espirituales al
contemplar la barbera detención de
aus otros hijos y al conocer luego
'detalles de sus tregicas muertes?,
Ilianiraclos 'defensores de la' fe,
corscientes de sus riesgos, Féri N. Ma-
ría y Manuel cie. Llanos y Pastor,
escribieron, en días distintos de
aquel °taño de 1,936, páginas glorio-
sas de martirio y de amor a Mes.
Sus nombres quedaron escritos can
letras de oro entre los más esforza-
d-J.5 de la Cruzada española; y a.
propósito de ano de ellos —del se-
gundosa se ha publicado en fecha
aún reciente un libro titulado "Ma-
nuel, martir", que proclama y prue-
ba las Excepcionales circunstancias
'de su muerte.

Y aquel padre, recluido en el ca.•••
riño del resto de su familia, hubo
de soportar con ejemplar abnegfi-
ción cristiana y con entrega total
do su existencia, aquellos sucesivos
dolores inmensos de su alma. De
vuelta a España la paz, el generar
Llanos y Torriglia se consagró, cors
más ardor, sí cabe, que nunca a sus:
obras de apostolado católico: los'
suburbios de Madrid —f.sa Venteas
primero, y La Ventilla, derpués-
suplaron de su caridad y de sus do-
tes de organización, y las Confe-
rencias de San VIcente de Raúl le
tuvieron entre sus insignes e infa-
tigables capitanes.

Ahora, a los 84 años, ha podido
morir despadirse del mundo con la
conciencia de todo buen creyente.
Y ha tenido el inefable premio de
recibir los Santos Sacramentos por
mediación precasarivonte de su hiic
religiosa: el P. Llanos, que allá eta
tres las chabsli-ts del "Pozo del tio
Raimundo" realiza en los subun
bias ,nadrileflos una obra cristiarn
de piedad y amor, que parece llore
dada de au padre.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LITERATURA INTIMA

tils g uillaos do diodos y memorias
y Is cooligeoclos epistolares

La «Biblioteca de Autores asparaa
les» se ha, enriquecido en tatos últi-
mas meses con las obres escogidas de
don Antonio Alcalá Galiano y con el
tercer tomo de los traba)aa •literarios
y sociales de don Gaspar Melchor de
Jovellanos, laué gran acierto el de con-
tinuar esta colección que, desde la
formación del lenguaje hasta nuestros
días, concibió don Manuel Rivaderiei-
ra, «benemérito de las Letras patrias».
Merced a esta labor, que patrocina la,
Real Academia Española, se completa
—o, al menos, se avalora— el caudal
literario español correspondiente sobretodo a los _siglos XVIII y XIX.

Es curioso observar que, en esta
epoca en que tanto Interesan los es-
critos de carácter intimo, como si los
«diarios» y los recuerdos y las epis-
toles confidenciales hubieran ocupado
un primer plano en la pantalla de la
Literatura universal, aparezcan y pi-
dan plaza a nuestra atención obras
que, al comunicarnos el pormenor de
las vidas de cada ilustre antepasado,
noa presentan cuadros de épocas pre-
térita que ante nuestros ojos reviven
con expresiva fuerza emocionante.

Ya Patricio de la Escosura, en sus
«Reminiscencias bio gráficas». decía ha-
ce más de un siglo: «Es un hecho
universalmente reconocido, y también
deplorado por cue.ntoa en España se
ocupan de históricas investigaciones,
Que entre nosotros escasean, tanto co-
mo entre los franceses abunden, los
libros que se llaman «Memorias». Es-
tas y otras consideraciones parecidas,
escritas en el siglo XIX, son traída»
a cuento oportunamente por don Jor-
ge Campas al prologar los «Recuerdos
de un anciano» y las «Memorias» de
don Antonio Alcalá Galiano, cuya fi-
gura se proyecta con vigorosos trazos
sobre el fondo político de armella cen-
turia. Los hechos de su vida, 'reuní-
doe en estoe libros, son aquellos que
constituyen -la curva escensional de
quien comenzarla por parecer un agi-
tado político y terminó siendo un fac-
tor importante en el movimiento lite-
rario romántico español. «El mucha-cho apasionado y vehemente, discuti-
dor do la obra de las Cortes ~lia-
nas, el liberal indignado por la con-
ducta del monarca y el conspirador
triunfante del movimiento de las Ca-
bezas de 'an _Juan ceden pa.so al fo-
goso orador de «La Fontana de Oro»
Y al diputado influyente que encuadra
en las Cortes de 1822 y 1823 el asee-

: nario adecuado a su voluntad de ae-
ción».

A través de la vida turbulenta de
este hombre descreído qtaf terininó
convertido en un moderado Por con-
vicción y en un fervoroso católico,
van desfilando episodios históricqs fa-
llieses que nos muestran, en la inti-
midad de la confidencia, el detalle de

-- mucha,» cosas no explicadas y la rete-
'ladón, de otras no sabidas. El estilo
es Milcro y sencillo; pero el interés
priinordial estriba en la sensación desinceridad que va recibiendo el lector,
deseoso de encontrarse con lo verda-
dero.

Los «diarios» de Jovellanos coinci-
den con interesantes viajes del gran
Polígrafo a través de España. De 1790
a 1797 va 'reflejando don Gaspar sus

Por Guillermo Fernández Shaw
observaciones obtenidas a lo largo de
catorce itinerarios; algunos Pon co-
marcas castellanas, y la mayoría_ por
ti er ras cantábricas,, preferentemente
asturianas. Las anotaciones de Jove-
llanos son sobrias, escuetas; recoge
cuanto de interesante —político, so-
cial, campesino— le ofrece la excur-
sión; Pero pocos veces se detiene en
el. comentarlos Sin embargo, cuando
la observación surge, siempre es cate-
górica. Por ejemplo, en la excluaión
a Pravia: «Enormes pilas- de madera,
en el llano de la «Maza del Morro».
i,Por qué no se reducen a carbón, en
vez de cortar en los montes, y lo mis-
mo las que están en «El Portillo»a
otras veces, en el - mismo viaje, su co-
mentarlo es francamente optimista:
«Sol vivo; luego, algunos celajes que
lo templan. El trigo, soberbio y muy.
adelantado; bueno, el maíz... Estupen-
do aumento ael cultivo en todo el.
camino». Y, entre aparentes puer111-'
dades y nimios -pormenores íntimos, se
advierte la visión de conjunto ele una
amen región española en los finales del
siglo XVIII.

'Coincidiendo con estos volúmenes
de la «Biblioteca de Autores EaPafio-les» llega a nuestras nianos, publica-
do por otra editorial, uno de loß be-
lloe libres Iniciales de la «Biblioteca
de Premes Nóbel». Es el que contie-
ne las obra,» del Inolvidable poeta Fe-derico Mistral. Y he aquí que, al lado
de los grande» poemas del vate pro-
venzal, figuran los dieciocho capítulos
consagrados a referir sua recuerdos en -
un sugestivo estilo en el que la sen-
cillez no ha prescindido de una cauti-
vadora forma literaria. Todos son in-
teresantes porque no.» acercan a la
vida literaria de la Provenza de media-
dos del XIX; pero especialmente aque- a-nos donde, a la anécdota del propio
Mistral, se une la de otro poeta. Alfon-
so Daudet, en tiempos ann de impe-
tuosa madurez. El cantor de «Mírela»
y el creedor de «Tartarin» eran gran-
des amigos, a pesar de distanciarles
cerca de veinte anos de edad. Tam-
poco pueden leerse sin emoción Inaé-
tica lo . capítulos dedicado» al «MI-
brismo», institución exaltadora de la
lengua y de les tradiciones provenza-
les, que si nació en Arias, en ales de
siete grandes líricos, traspasó límites
regionales y cruzó fronteras en vuelo
codicioso.

Estais «Memorias», como tantas otrae,
revelan secretos de la. composición de
obras famosas, La canción de «Maga-
li», por ejemplo, con que termina uno
de' los capítulos de eviirela» —acrieo.
por su popularidad, una de las piezas
fundamentales del gran poema—, fué
sugerfda a Mistral por un muchacho
en pleno 'campo: un muchachuelo.que
llamaba a una pastora de ovejas:
«¡a/agalla ¿No vienes?». Y tan bonito
le pereció el nombre, abreviatura 4e
Margarita, que en seguida comenzó
poeta a cantar: «¡Oh. Magan, mi ama-
da LOA estrellas palidecerán cuando
teQvueeanee-to»s escritos intimas . que aa0.
ra nos llegan de nuevo, procedentes
de eigloe cercanos, muevan a nuestros
escritores contemporáneas a cultivar.
cada , vez con más cariño. un género
que, >ralr ser intimo, debe tener la ma- •
yor de lea virtudes: la sinceridad.

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



[II el ilia de- Ii Divina Pa1ora
Por Guillermo FERNANDEZ SHAW

sa? Ignoramos las causas; pero
io que sí sabemos es que. ¡Al

en Lisboa la escultura, fue do-
valamente adorada por la `7:('
renisima 'Senorta Princesa (re!
Brasil, hija de D. Juan V, a ro
sazón reinante en Portugal.
Serenísima Señora regaló un'
rico vestido a la Sóbercna Pas-
tora; y él señor derrera Soto
mayor, que tenía propicia h
vena- poética, escribió y publz-
có varios sonetos y deelmes,
‘. « que , rendidamente puso ,teha-
jo del Real amparo de su Ar-
teze,". Al lado de estas estrofas,
"en honor de la Madre hermoso
del -rebano", figuraba otro u., -
neto, acróstico, componiendo
con /os letras iniciales de cada
verso . el nombre de la Divina
Pastora.

Lo mismo que la hice:1 mi-
lagrosa de Badajoz', otras va-
rias, veneradas en templos de
Padres Capuchinos, mantienen
vivo el culto de esta MIVOCU -

fainsos qtte evocan. Ast ción de María, puesta poi
muden a especial devoción el los enjervoreeido.s religiosos al
ürlipo esttultórieo , obra (le Fray frente de . SUS Misiones: ".4 111;.-
4ntpnio de Vera, que seivene- • sión. os llama, -errantes ove-

la Iglesia de, los Capa- ja-s, --vuestra 'tierna Madre-- !a
chino. 'de/ Pardo; el cuadro ad- Pastora ereelsa". Y el hecho es
mitable de Llorente, que re- que las 'muchedumb res eattrii-

,presenta a . Virgen sentwia, • cas, --rebaños de creyentes--,
, Iro(leada de >ovejas, bajo •Un,:gra'''' Van, detrús 'de /os piadosos mi-
po de angelillos que revolotean, morteros, buscando en ellos la

()iras rizuclias evocacione-s cte, seguridad (Jet buen cam ino para
ta 'tierna adVOCOCKM mariana.	 sus ovejas descarriadas. Porque,
-• No seria seguramente- como- dice el ~encino, que
admirable aquella 'imagen con glosamos en e-ste dia de evoca-
que; 2-tflibra hace precisamen- ejön:
te doscientos catorce art,--	 "No se angustia el que sufre
ale un hidalgo español desde	 -por cual auier descarrío,
Badajoz' a Lisboa, pose») de	 no enloquezca el que diere
un . ejemplar fervor hacia la	 su deber al olvido:
Divina Pastora. lía imagen se	 si la Fe le .sostiene

• tenía en tierras extremeñas y 	 si reacciona su espirite,
I,a 'Divina AMI` oraixr tiffilesns	 m'uy milagrofra:

y entre !Os beneficiados Per SUR	 salvará su peligro
mercedes,	 creencias.	 y darn al pen itrnte
fervores;-- Sc -"contaba	 un seguro caminó!".

•

lkla de . hurnilde pastora. 1_ a
rodeaban mansas ovejas, feli-
ces bajo el in..perio de' su' ca-
yado, "ofreciendo/e- rosas', que
traían en SUS bocas, símbolo del
Avemaría—, A 'lo lejos, se des-'
arrollaba ' . inuy • distinta 'e.scend :

4IAY un. romancillo• que Va
-L -1 . por tierras de España pre.-
rionandó das excelencias de la
Madre dc Dios .; y .en un punto

recrea, llarnúnuola -"Pcstora"
que', al cuidado de ...SUS ovejas,
.(1777 ina cón, ellas hacia, los' más
del citOSOS .prados:

"La Divina -Pastora	 • „re
lleva en brazos al. Hijo
Li , detrás,urna coi.%	 ' • .

(te , inquietante.; 'balidos.•

ilustre -don Miguel -de Herrero
Sotomayor, hijo dd un capitán
de los tropas- de Felipe V. ¿Qufs
motivos tuvo don Miguel para,
en i cumplimiento de una pro-
mesa, trasladar personalmente
la imagen, 7-que era de-su pro-

una- • oveja extrav iv ela , persc- piedad-, a la capital pyrtugue
-Riada por un lobo, estaba a pun-
to de caer en 'sus gorras: Ante
la evidencia del riesgo, el ret-
gioso invocó a la	 te

	

Viro;	 en.
el.. MISMO i instante . apareció. 'el
A.Handel San, •Miguel que, li-

,brando`a la oveja del . poder del
lobo, la•condujo a los brazos de
SU Buena Pastora. •

Entonces • dijo la Virgen , 01
Padre -Mi.sioner0: --"PrePeuta-
MC asi al ;pueblo, y3os pecado-
res se • 1770VCran a can fiar z a, y
a . dolor de sus culpas". De-de
aquel día, la Divina Pastora es
la -Patrona' de las Misiones Cu-

. puthinas.
en e/ día de hoy la Iglesia

celebra -la festividad de la Vir-
gen cn esta advocación cordial.
Los' templos de la Orden Fran-
ciscana visten .tus mejores dalas,
las,;imagertes escilltúricas que
representan u la Pastora. Pivi-
ha . son. veneradas eSpeciaim n-
te, y otro _tan /o ocurre, en

- 5105 Y Mliseos, .con „los cm-raros

as / 7(1 P rJr os campos„ .
Aj..eor y Siispiros---,, -

1(1 aenetenie prora esa •

?cbaño divino":
sudestivo encanto,' que:,

atracción especial, ejerce en la
Literatura -lo figura excelsa de
María en• esta advocación de •

Pastora de almas, .deGde aqucl:
momento en que se mostró
Venerable Padre CapuchinO es,'
paño/ 'sidra() de Sevilla? 'Es•
dignar de reflexión /a' eXplica-
eiún que anticipan, en SUS obru.s
de propcigauda misional,'Os
hijos esfürituales de San . Eran,
iSea, "Jesüd quiso eXprP97,ritOS,',

lodo su amor y todo.:
desvelo por las &mas a/ pre-:.

• er? 1 drsenos como Buen Pastor
qué da la vid&i„. por sus Ovejas.;
u asociada la' Virgen. a la obra
redentora, la competen en1

gtiardaaas las elebinas•

restriccioneS,. lös' 'Mismos iftUipS
que U ' JesltS: -Ella' es tambidn la4
Buena, Pastora 4e- las	 qu-e
entregó a SU Hijo, --la .vida

por nuestra
ción.	 •	 .

Y .r,ig¡te.	 romancillo popu-
lar:
' "La Divina Pastora,

t'n trë pepas y riscos,
cón lodo el rebano,

:sorteando peligros;,
por que, amurrian
uno O dos . coderillos, •

'Ella a entrambos, arnante,
volverá al buen. camino”.

Es • la conseeuencia literaria'
'de la aparicid.in al 'Padre 1M:do-
ro. El benditd religioso, en su
retiro, lloraba y oraba ante la
perdición dc los tiritas, En uno
de sus- úxtaeis alzó lo ojos (fi-
eltro y- viö, suspenso ae.'
roeión, a la. Madre de Dios ües-•

'uillermo F mudez Shaw. Biblioteca.
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I	 .	 .II [S M I. w.. ,...s.	 ¿Por
MUCHAS veces he eensado es-

cribir I
. que no? Si a.: medido du-

rante muchos años el tiempo de
los demas, ¿vor qiié no voy a re-
cordar mi propio tiempo? Con
mis latidos he seguido las pulsa-
ciones de earias vidas humanas; en
mi esfera he fijado momentos inol-
vidables; en mis agujas se han de-
tenido otras veces, sobrecogidas
por la emoción o el miedo. Y es

	

que un reloj, si sabe ser fiel, se compenetra sie:n-	 /eco del joven dramaturgo y, desde entonces, la

	

pre con su dueño y es el complemento natural de	 mane nerviosa de mi propietario me acariciaba

	

su person e y hasta en cierto modo, un definidor	 frecuentemente, con el pretexto; mes o menos- ,
de su 'carácter,	 fundado, de consultar 12 hora. ¡Que de emociones

	

Yo fui, en mi origen, un reloj suizo. Mi máqui-	 las que compartimos mi dueña y yo en sucesivos

	

na nació en un puenlecito muy bello y muy in-	 estrenos de obras líricas! No tardó en desaparecer

	

ciustrial, al borde de un lago y al amparo de una 	 la cadena que me uni :e a un notón del chaleco; li-

	

montaña. Como un hornbre o un caballo pueden	 tire ya de trates denigrantes, me dediqu e a ser el

	

ser "de buena raza", yo fui "de buena marca"; 	 consejero fiel de un hombre puntual. Debo reco-

	

y esa es mi ejecutoria: pertenecer a una marca 	 hoces, al llegar a este punto, que el hombre pan-

	

acreditada por su antigüedad y su perfección. Mi	 tual se convierte fácilmente en esclavo de su rP-

	

cor azon , que es mi máquina, ha desfallecido. 	 loj. De mí se dec'r que mi propietario vivía' loa
—¡cómo no!— muchas veces; pero siempre ha re- momentos de cada die pendientes de mis horas.

	

accionado y ha hecho honor a su marca, y aquí es- 	 Le molestaba mucho que me retrasare; pero e

	

tä proclamando, no su vejez, más o menos res- 	 resistía a mover mis manillas por el temor de que

	

petable, sino su vigor actual que le anima a se-	 mi máquina sufriera. Yo seguí sus terribles tri-

	

guir latiendo ¡quien sabe durante cuantos lustros	 tulaciones en la enfermedad que le llevó al se-
todavía!	 pulcro: Pare tomarle el pulso, uno de sus hijoe

	Recuerdo aún el taller suizo donde nuestras pe-	 consultaba mi segundero; cuando muriii,, se olvidó
qeeñas maquinas se alineaban; porque se me 01- equien fuese de darme cuerda y permameci no se

	

vició decir que soy un reloj de nolsillo, redonde y	 cuánto tiempo dormido.

	

gordito, como los muchos que aparecían en el	 Pase a manos del hijo enfermero. Tendré que

	

mercado mundial a fines del siglo XIX. Recuerdo	 decir mi angustiosa pena al recordar cómo mi

	

aquel taller, dirigido por un señor de grandes bi- 	 nuevo propietario tuvo que llevarme un día a una

	

gotes rubios, emeutido en una bata alance. ¡Que	 casa de prestemos para resolver una aguda crisis
gran tipo de relojero norteño! Sus ayudantes nos económica de la familia? Crei, asusta do, que all
iban envolviendo en papeles de seda y metiendo- me quedaba encerrado para siempre; pero ne
nos en largas cajas de cartón. Cuando yo volví a
ver la luz del dia me hallaba ya en el Norte de Es-

tarde en reconquistar mi libertad y, a partir de

	

pafia, donde eni cuerpo fue protegido' por unas 	 aquel dia, gracias a Dios, no me separe sino en
contados casos de mi dueño. Habré de referir los

	

y hierro. Allí, en Eibar, admire por «linera vez,	
muchos lances en que nos hemos encontrado juu-primorosas tapas de trabajo damasquinado en oro

	

antes de ser escondido, ese sol español, todavia dé-	 tos. ¿Podré olvidar el dia del asesinato de do is

tul por aquellas tierras, que luego había de des- 
Jose Canalejas? A las once en punto de aquello
mañana, mi amo hablaba con él en Palacio: al

lumbrarme tantas veces en mis correrías por Es- cuarto de hora conocimos el crimen. La mano cris-

Madrid; y allí desapareció una de mis tapas y que- Pada de mi dueño me aprisionó para comprobarplaña. Mi primer viaie a partir de entonces fue a

ció la esfera al descubierto; me agregaron una 	 cl brevísimo tiempo, transcurrido; pero su toros-

cadena de bastantes eslabones y me colocaron en ción era tal que yo salí proyectado contra las le-

un precioso estuche cuyo forro de seda, suave ,, cas del suelo... y creí morirme: mi máquina re-

acariciador, irá siempre unido en mi recuerdo a •• ta tuvo que componerse en el taller; y no perdió
a 11 serenidad de su tic-tac hasta aquel instante

«na de las más gratas sensaciones de mi existen-
cia. En este estuche permanecí largo tiempo, ex- trágico en que mi amo, arrebatado de su hogar

puesto a la curiosidad pública, en un escaparate le or unos milicianos, me entregó a su esposa, ea

de la madrileña calle del Arenal. Varias señoras la absoluta seguridad de 
aue iba a ser fusilado.

euisieron 
adquirirme como regalo para sus res- Volvió a casa indemne y ¡cómo me apretó contra

pectivos esposos; pero ninguna se decidió: me su pecho cuando inc recobró a las pocas horas!

encontraban bo nito , p e
ro caro. "En realidad, —so- Con él voy desde entonces por esas calles y desde

- lian decir—, para marcar la hora no hacían tal-	
tina mesilla le acompaño por las noches con mis

ta tantos lujos; y, des pués de todo, la puntualidad	 latidos. Me complazco en verle puntual y le torta-

nunca fue cosa necesaria...",	
ro e veces con unos imprevistos adelantamientos,

Pero un dia entró en el establecimiento un ca . • 
hijos de la impaciencia que me consume. Dice el

tallero que entre muchos relojes, se fijó en mí. relojero que esto debe de ser consecuencia de 
lxi

Al principio, me resultó antipático, porque no me edad. Ya vamos siendo viejos y hemos de temer

concedió demasiada importancia y; sobre todo, rue nos arrumben; que el dia en que mi duele

encontró mi precio muy natural. Sin embargo, 
falte, ¿adónde iré yo a parar con mi aspecto aov-

ille el elegido y, luego, en un gran despacho, muy tiguo y mi máquina gastada? Primero, a un eajes

elogiado. Mi comprador era un diputado provin- d c recuerdos familiares y luego... no quiero pes-

cial 
por Madrid y yo había sido adquirido por sus- sano. Pero son ya las nueve de la mañana y 

IQ t

cripción entre todos los diputados como obsequio	 dueño me arden para marchar A la calle. El ig-

para un compañero que acababa de obtener, co- nora que yo adelanto en diez minutos: es el único

mo autor teatral, un gran éxito. Pronto encontre	 favor cine puedo hacerle para que llegue puntual

cómoda acogida en el bolsillo izquier do del cha- , a su obligación. ¡Esta impaciencia que me mata...!

- ti Guillermo Fei idez Shaw. Biblioteca.
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2 Y 17 de Mayea carapliría Don
Alfonso' XIII setenta años. Du-

. rente su reine ao amanecía
siempre este día, en toda España,
alegrado con banderas y colgadu-
ras; y en Palacio.era fiesta mayor
e la que se aso; ianan, con el mun-
do oficial y ta Corte, todos esos
otros elementos que,. Dejo los dic-
tados dz aristocracia, burguesía y
puOlo, pendían a firmar a las lis-
tas de Mayordomía, dirigían sus
mensajes postales y telegralicas de felicitación
o se manifestaban jubilosameute en las plazas de
Oriente y la Armería.

Al conjuro de aquel recuerdo es lógico. que
surjan otros recuerdas de Den Alfonso • en Elide,
ves, a /o largo de muchos años, fuimos testigos,
—mas o menos cercanos—, de acontecimientos
y hechos relacionados con la vida de la Familia
Real a partir de la ya distante fecha de 1911. Loa
reyes, a los cinco años de matrimonio, veían cú
mo iba pobländose su hogar con vástagos que ya

. lo llenaban con sus llantos y ti4as; la Reina ma-
dre, doña Maria Cristina, compartía con ellos hce•
notes, respetos y afectos en el Alcázar; en la
Cuesta de la 'Vega eran taml.Hi felices, con sus
hijos Mayores, los infantes Doña Meria Teresa y
Don Fernando; .en el Palacio de Villamejor, de

'la Castellana, iban naciendo los herederos de do-
ña Luisa de Orleans y don Carlos de Borbün; y,
al/ i en la calle de Quintana, la infanta, doña Isa-
bel atraía el cariño de los madrileños, a 'pocos
metros de otro Palacio habitado por los 'infan-
tes doña Beatriz y don Alfonso de Orleans.

De la vida de esta augusta 'familia aspiraban
a ser euntuales cronistas no pocos redactores de
los diarias madrileños y de Agencias telegráfi-
cas que pugnaban siempre por hacer compati-
bles el afán de anticipar toda noticia interesan-
te y la natural discreción que les imponian la
dignidad profesional y la confianza+ que en Pa-
lacio encontraban para el noble ejercicio de su
misión'. Durante varios quineuenios, ¡de cuántas
nuevas fueron alegres portavoces y cuántas otras
novedades sellaron sus lehicS e inmovilizaron sus
plumas, según la oportunidad, la OCaSillia o la
consigna de cada momento! Y cómo Palacio era
tamtbien centro de información política, estos
cronistas palatinos se transformaban con fre-
cuencia en auténticos redactores políticos que in-
terrogaban a los personajes llamados a despacho
o en consulta, con el mismo celo con que pre
guntaban a las comisiones o particulares rafe
acudían en audiencia, sebre este o aquel aspec-
to de la vida nacional. Todo esto había origina-
do un sentimiento de afecto y simpatía de las
reales personas hacia aquellos leales informado-
res que luchaban muchas veces, en el zaguán de
Ja Puerta del Príncipe, con el cansancio y el
frío; y había, ä su vez, creado en ellos un alto
sentido de respqnsabilidad. Y era el propio Rey
el que, descendiendo de su auto y envuelto aún
en su guardapolvo, se dirigía muchas veces al
arrapo de cronistas para preguntarles, Confian-
zudo y sonriente, sobre lo que se sabía, se co-
mentaba.., o no había pasado de un rumor.

Había entre los periodistas de Palacio algu-
nos que se honraban con la mincera amistad del
Menarca: eran .aquellos que le habían acampa-
fiado en los 'jornadas de la Vale Mouriscot, cuan-
do Don Alfonso y Doña Victoria vivían su idilio
de novios; y eran los que luego estuvieron a su
ledo en las trágicas horas subsiguientes al aten-
tado de la calle Mayor. Paco Barber, Manolo Gue-

I  +u--ülliNnuo HURE 9112 I

rra, Paco Mencheta, Pepe Camptia,. Paco Goiii,
Víctor Espinós y el veterano Don Blas Agailar
habían merecido, -7-con otros que no puntualiza
mi recuerdo—, esa confianza que induce a dar
un abrazo al que se considera,' por encima de
todo, amigo. A ponernos a la altura de estos
rateridos compañeros y a ganar esa confianza se
encaminaban los mejores deseos de los demás,
cuyos nombres, por flaqueza de la memoria, no
me atrevo a citar ahora. Algunos de ellos viven
aún y son figuras prestigiosas en otraS activi-
.dadess Eladio Pastasany, Eduardo de Martínez y
López de Rozas... Yo sustituí en "La Epoca" e
un viejo periodista, Alfredo nrafias, ríe pasó a
otro diario de la noche, y a don Angel. Febrer,
depositario —ron Valdeiglesias— de la ciencia
y buena intereretacien del "Gotita" y de otros
almanaques nobiliarios. Y a mí me reemplazó
Paco Casares, que comenzaha entonces su bri-
llante carrera en la profesión.

Rabia una sincera emulación entre nosotros.
El que conseguía captar una noticia interesante
ere feliz; v, si el compañerismo no le cbligaoa
a comunitaria a sus cofrades., no se cambiaca
por nada ni por nadie. El mismo Rey se conver-
tía muchas veces en colaborador; y ea mas de
una ocasión nos llamó a su despacho para anti-
ciparnos ficticias de viajes en proyecto. Recuerdo

. un din en que nos congrega exclusivamente pa-
ra felicitarnos por nuestras informacianes sobre
la visita de M.. Poincaré, presidente de la Repú-
blica francesa, a España. A cada uno fue llaman-
donas por nuestros nombres y preguntándonos
por nuestros periódicos respectivos. Al despedir-
nos, una frase suya quedó vibrando en nuestros
Oídos: —"Rezlad, por mi, que bien lo necesito".

Allá por el año 1916 funcionaba en Palacio,
por iniciativa de Su Majestad, la Oficina de ayu-
da a los prisioneros de guerra. l. neutralidad
de España en la contienda europea de entonces
permitió esta intervención del Rey, que tantea vi-
das salve) y fue alivio deimuchos sufrimientos. Se
hallaba la oficina en los altos del Alcazar, en de-
partamento cercano a la Secretaría Particular
del Rey; y a ella acudíamos lados los dias en de-
manda de informes. Una tarde me comunicaba
el marques de Torres de Mendoza, secretario de
S. M., les dificultades que se oponían al salva-
mento de una familia alemana. De repente, s2
abrió la puerta y apareció Don Alfonso, radiante,
agitando un telegrama que tria en la mano: los
•risioneros alemanes habían sido devueltos a sus
hogares en atención a la intervención regia.
—"Puedes creer --me dijo—, que hoy es uno de
los dias mas felices + de mi vida". Como este po•
drían recordarse otros muchos rasgos revelado-
res de su carácter. Y de SU; conversaciones im-
provisadas con campesinos que encontraba por
las carreteras, conocidas son una porción de
anécdotas.

Diecisiete de Mayo... En este dia, de entraña-
ble evocación justo es recordar al Rey que qui-
so siempre ser buen español.

RECUERDO

A DON ALFONSO XIII

limado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTM.
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Colaboradores de "El Ideal Gallego"

Carta a Enrique Borra's
	 Pot GUILLERMO FERNANDEZ SHAW. 	

T
E escribo, ad-	 de trabajo. Es un magnífico retrato hecho a lápiz por

mirado Enri-
Ramón Casas, el extraordinario dibujante que non legó

que, desde este 	 3.	
una maravillosa galería de retratos de autores populares

rincón madrileño	
de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Tu poseías
en tu despacito vario« de ellos y te ufanabas legítima

de que luego te	 mente por conservarlos. Yo me emocioné, al encontrar 4
hablaré, cuando
me hallo todavía	

entre aquellos retratos el de mi padre, al que tú quisiste s
y admiraste. Y aquel mismo día Enrique Borras, con ge-

sugestionado por	 neroso desprendimiento, me prometió regalármelo en
la lectura de las	 cuanto terminasen las angustias de la guerra. Y, luego, e
"Memorias" de tu
vida. ¿Tú te has

	

	 le faltó tiempo para cumplir su promesa. Ante mi vista, Z
el retrato de uno de los autores de "La Revoltosa" es

dado cuenta de
lo que suponen	

una constante advertencia de la gratitud que debo al

estas páginas pa, creador de "El Místico". ,
Pero volvamos a tu libro. Leyéndolo, ;cuántas figu-

ea cuantos ama-	 ras que tú citas 3e ponen de pie en mi recuerdo! Hablas
mos el Teatro? del crítico teatral de "La Epoca" don Francisco Eer-
El buen amigo	 nández Villegas (Zeda) y de la cordialidad con que te
Vila San Juan	 acortó cuando te presentaste en Madrid. "Zeda" era
si lo ha compren-	 hombre severo, pero sincerísimo; y yo puedo agregarte N

dido en toda su	 que una tarde en que, como otras muchas, era tu arte
dimensión; y su
talento y su bri-

tema de apasionada discusión en la Redacción de aquel s

llante pluma se	
diario madrileño, Villegas hizo de tí un elogio que pe- t,

han puesto a tu	
(iríamos llamar analítico: alabó el timbre de tu vos,  la

servicio para le-	
vehemencia de tu acento y la propiedad de tus lotee-

gamos un docu-
pretaciones; pero. sobre todo, tu manera de accionar. s

mento palpitante	 —"El ademán de este hombre,--decía--es siempre

dr la vida de una	
admirable. Yo podría dar a los jú‘ines actores que em

de las figuras más	 piezan una conferencia sobre la lección que suponen

representativas de 	
las manos de Enrique Borras". Hablas también de ~a-

la Escena españo-	
rico Vive«, y lo que cuentas de Buenos Aires lo sabía

la.yo por el propio maestro. Tuvo él especialísimo cmpe-

Porque,idigas tú	 iio en suspender, en aquella noche de tu homenaje, la
in que quieras, En- representación de "Doña FrancisqUita", en pleno triun-

rique Borras es, en nuestro Teatro, una cumbre des- fo, para asociarse con toda su compañía a les actos en
de cuya altura ha iluminado con su Arte varias genera- tu honor; pues tú, como él, estabas "haciendo Patria"
clones de actores. Y, siendo desde muy joven maestro, lejos de Esparta, y era mucho lo que ambos represen-
puede enorgullecerse hoy de una talle de ilustres dis- tábais ante un público fraterno. ;Qué gran admirador

cipulos que proclaman por donde van las excelencias de tenias en el maestro Vives! Cuando, en "La Villana",
su Escuela y la eficacia de su ejemplo. 	 buseabarnos intérprete para el Peribáñez de Lope de

En esa misrita azotea de tu casa de Vallcarca, de que Vega, soñaba con un Borras lírico, y lo que lamentaba

nos habla Vila San Juan, yo he tenido la satisfacción es que tú no tuvieses vos de bajo cantante. Encontramos
de escuchar de tus labio* amenas anécdotas, muchas de un buen protagonista en Gorga; acaso precisamente
las cuales veo reproducidas en ese inapreciable resumen Por lo mucho que también éste te admiraba. No nomr

de tus "Memorias". Y una vea más, recordándola!, he bras en cambio en tus "Memorias" a otro viejo amigo
comprobado tu firme españolismo, tu amor a Cataluña, que sentía veneración por tu arte: nuestro llorado Xa-

tu hombría de bien y tu ternura de buen esposo. ;Ah! Y vier Cabello Lapiedra. Pero yo sé que le querías y me

otra coma: el culto que nas querido rendir siempre a la consta que, por su niego, fuiste en un verano al Esco-

amistad. Yo no puedo olvidar las horas que pasé a tu rial y allf, en pleno bosque de la Herrería, a la sombra
lado en Barcelona, cuando, muy lejos de los míos, --en del Monasterio de Felipe II, tu voz resonó como pecas
plena aterra de liberación—, Luisa y tú me disteis, con veces dando aliento a las graves respuestas de Pedro
vuestro pan, ese aliento de que tanto necesitaba mi es- Crespo, el "Alcalde de Zalamea", ante su Rey.

piran. Y estaban aún recientes los dias en que unos Palla, Granados. Marquina, Martínez Sierra... Para
milicianos, registrando tu casa, te habían dicho algo pa- todos estos grandes españoles tienes hatees que avivan
reciclo a esto; —"Vamos a tener que detenerte, don otros recuerdas míos. Y todos, en definitiva, no fiaren
Enrique". Y es que ellos te tuteaban por consigna, pero sino completar la gran semblanza de Enrique Borras:
no podían apearte el "Don" por admirativo respeto. Buen de este Soberano de la Escena, cu ya histeria es sin duda,

testimonio de aquella amistad que me brindasteis este —como afirma Vila San Juan.—la historia de una apo-

retrato de mi padre que ten go ante mis ojos en mi cuarto ea magnífica del Teatro español.
•

••••••••n•••nMee

ado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. n'U
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Viernes, 25 de mayo de 1956
Mge

CARTA A ENRIQUE BORRAS

T

E escribo, admirado Enrique, desde este rincón madrileño de
que luego te hablaré, cuando me hallo todavía sugestionado
por la lectura de las Memorias de tu vida. ¿Tú te has dado
cuenta de lo que suponen estas páginas para cuantos ama.

mos el Teatro? El buen amigo Vila San Juan sí lo ha comprendido
en toda su dimensión; y su talento y su brillante pluma se hanpuesto a tu servicio para legamos un documento palpitante de la
vida de una de las ligaras más representativai de la escena es-pañola.

Porque, digas tú lo que q uieras, Enrique Borrás es, en nuestro
Teatro, una cumbre desde cuya altura ha iluminado con su Artevarias generaciones de actores. Y, siendo desde muy Joven máes.
tro, puede enorgullecerse hoy de una serie de Ilustres discípulos,
que proclaman por donde van las excelencias de su Escuela Y laeficacia de su ejemplo.

En esa misma azotea de tu casa de Vallcarca, de que nos habla
Vila San Juan, yo he tenido la satisfacción de escuchar de tus
labios amenas anécdotas, muchas de las cuales veo reproducidas
en ese inapreciable resumen de tus Memorias. Y una vez más,
recordándolas, he comprobado tu firme españolismo, tu amor a
Cataluña, tu hombría de bien y tu ternura de buen esposo. ;Ah!
I' otra cosa: el culto que has querido rendir siempre a la amistad.Yo no puedo olvidar las horas que pasé a tu lado en Barcelona,
cuando, muy lejos de los míos — en plena guerra de liberación —,Luisa y tú nie disteis, con vuestro pan, ese aliento de que tanto
necesitaba mi espíritu, Y estaban aún recientes los días en que unos
milicianos, registrando tu casa, te habían dicho algo parecido aesto: «Vamos a tener que detenerste, don Enrique.» Y es que ellos
te tuteaban por consigna, pero no podían apearte el «Don» por
admirativo respeto. Buen testimonio de aquella amistad que mebrindasteis es este retrato de mi padre que tengo ante mis ojos en
mi cuarto de trabajo. Es un magnífico retrato hecho a Etnia porRamón Casas, el extraordinario dibujante que nos legó una ma-
ravillosa galería de retratos de autores populares de fines del si-glo XIX. y comienzos del XX. Tú poseías en tu despacho varios
de ellos y te ufanabas legítimamente por conservarlos. Yo me emo-vione al encontrar entre aquellos retratos el de mi padre, al que tú
quisiste y admiraste. Y aquel mismo dia. Enrique Roerás, con ge-neromo desprendimiento, me prometió regalármelo en cuanto termi-
nasen las angustias de la guerra. Y, luego, - le faltó tiempo meracumplir au promesa. Ante mi vista, el retrato de uno de los autores
de «La revoltosa» es una constante advertencia de la gratitud que
debo al creador de «El místico».

Pero volvamos a tu libro. Leyéndolo, ;cuántas figuras que tu ci-
tas se ponen de pie en mi recuerdo! Hablas del critico teatral de
«La Epoca», don Francisco Fernández Villegas (ZEDA). y de la
cordialidad con que te acogió cuando te presentaste en Madrid.
«Zeda» era hombre severo, pero sincerísimo; y yo puedo agregarte
que una tarde en que, como otras muchas, era tu arte terna de
apasionada discuehin en la Redacción de aquel diario madrileño, Vi-
llegas hizo de ti un elogio que podríamos llamar analítico: alabó
el timbre de tu voz, la veheniencia de tu acento, y la propiedad detus interpretaciones; pero, sobre todo, tu manera de accionar: «EI
ademán de este hombre — decía — es siempre admirable. Yo po-
dría dar a los jóvenes actores que empiezan una conferencia sobre
la lección que suponen las manos de Enrique Roerás.» Hablas
también de Amadeo Vives, y lo que cuentas de Buenos Aires lo
sabía yo por el propio maestro. Tuvo él especialisimo empeño en
suspender, en aquella noche de tu homenaje, la representación de«Doña Francisquita», en pleno triunfo, para asociarse con toda sucompañía a los actos en tu honor; pues tú, como él, estabas «ha.riendo patria» lejos de España, y era mucho lo que ambos repre-
eentilbais ante un público. fraterno. ;Qué gran admirador teniascii el maestro Vives! Cuando, en «La villana», buscábamos intér-prilte para el Peribifiet de "Lepe de Vega, soñaba con un Borras
lírico, y lo que lamentaba es que tú no tuvieses voz de bajo can-
tante. Encontramos un buen protagonista en Gorge; acaso preci-
samente por lo mucho que también éste te admiraba. No nombras,
en cambio, en tus Memorias a otro viejo amigo que sentía venera- .
riön por tu arte: nuestro llorado Xavier Cabello Lapiedra. Pero yotie que le querías y me consta que, por su ruego, fuiste un verargoa El Escorial y allí, en pleno bosque de la Herrería, a: la sembra delmonasterio de Felipe II, tu voz resonó COD10 pocas veces dandoaliento a las graves respuestas de Pedro Crespo, el «Alcalde de Za . .Menean, ante su Rey.

-Falla, Granados, 3 .tarquina, Martínez Sierra... Para todos estosgrandes españoles tienes frases que avivan otros recuerdos Míos.V todos, en defi»itita, no tracen sino completar la gran sem blanzaJe Enrique Borras: de es'.c soberano de la escena, cuya historia 
er.sin duda — como alarma Vila San Juan —' la historia de unaepoca magnífica del Teatro español.

GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

hado Guillermo  Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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BUENA MUSICA EN EL
ATENEO

Para los dias 6, 8 y 12 de abril
están previstas en el Ateneo de
Madrid tres veladas de ópera de
Cámara, que proseguirán el ciclo
Iniciado con, singular éxito en el
curso anterior; Se darán a cono-
cer dos nuevas obras espafiolas de
este género: una de Julio Gómez
y otra de Federico Moreno To-
rroba, con libro de,GuIllermo y
Rafael Fernández-Shaw. También
se representarán "Federiquito y
Federiquita", de Offenbach, y "I*
maestro de capilla".

Marimi del Pozo y Joaquín Deus
serán las figuras estelares de es-
te ciclo de tan vivo interés, bajo
la dirección musical de Jesús Cor-
vino.

Carlee YERNANDEZ CUENCA

Y - 2z, -a? -g—g
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Orkj/CA DE CAMARA EN EL ATENEO

DE MADRID
Mañana, 29 de abril, a las once y cuar-

to de la noche, se celebrará la tercerarepresentación de ópera de Cámara en el
Ateneo de Madrid. En esta última sesiónse representarán las óperas "Luisita yFederico", letra de P. M. Boisselo t y mú-sica de Offembach, y "Bromas y veras de
Andalucía", libro de Rafael Gil y música.de Fr. - Moreno Torroba. Serán interpreta-
das por Marimí del Pozo, Elias Toca, Joa-
quín Deus y José María Puertas. Actuará
como director y concertador, Jesús Cor-
vino, e intervendrá el Quinteto de Cuer-
da, acompañado al piano por Gerardo
Gombau con el asesoramiento artístico
de Angeles Otein.

/10.1.1
JO-

--iiESTRENOS

• éxito del estreno—del es-
, León y Quiroga—, con los

—el Terremoto y el Principe--,
,ertario de referencia. También por

jelziayUscuio.
.e,	 Alcd,zar, donde la pareja irresisti-;

Ji y de Andrés, celebró jubilosamente las cien
...mes de "Punto y coma", y hubo tres cuartos de

.. Gámez, gozosa con las 200 de "EI águila de fuego",
Ayos autores—Ramos de Castro, Rigel y Francis Lb-

danizó el festejo. Aparte de lo dicho, el Circulo de la Unión
,,t nos ofreció tai interesante recital poético, que desarro//6

bellamente--con ibis/raciones musicales de la profesora Mili Por-
fa—Maria Esperanza Saavedra, muy celebrada y aplaudida.

El Ateneo, en 1/4 Zirt2a 14rica , en su admirable Unen /frica, deleitó a
olientela—primero el miércoies—con la audición de dos óperas de

cámara—"El maestro de capilla", música de Fernando Paer, letra deBofia Gay, y "La medicina mejor', de Julio Gómez y Ddma.so Ri-
vas—, qu& gustaron mucho, y después, ayer mismo, por la noche, con
otras dos: "Luisita y Federico", de Offembach. Boisselot, y "Bro-
mas y veras de Andalucía", de Moreno Torro ha y los hermanos Fer-
nández Shaw, todas cantadas por Ma-rimi del Pozo, Joaquín Deux y
Elías Toca—a excepción de la última, en la que también intervino
José M. Puertas—, e interpretadas por el pianista Gerarde Gombauy el excelente quinteto de cuerda que dirige Jesús Corvino. Y todo,
que salió a las mil maravillas, escuchó fuertes y merecidos aplausos.Y el auditorio salió encantado. Corno asimismo, el sábado, quede sa-
tisfechísinio de la conferencia-concierto—la primera de tres—que
dió el ilustre Enrique Franco, claro y ameno crítico de Schumatin, con
la colaboración, verdaderamente notable, del pianista Javier Alfonso,

Y aún hubo más: otro interesante concierto—ésta ayer por la tar-
de en el Circulo de la Unión Mercantil—a cargo de /a soprano ¡inca
Angelines Barrera, quien, como la pianista Encarnación Salas, lud vi-
vamente celebrada. También ayer, en Lara, en función matutina, el
grupo artístico del T. E. U. de Ciencia nos ofreció el estreno de "El
cortijo de la alegría", divertida comedia de costumbres de Eugenio
Garcia Toledano, fiesta de juventud en la que todos, por entusiasmo
—incluso el Grupa de Danzas de la Sección Femenina de la Facultad,
que intervino lucidamente corno fin de fiesta—, escucharon cariñosí-
simos aplausos.

lo
.n de

: Ferina,
t,ecialniente a

.J de las manos.
servido. Total, que

y" fué Aprende. Como

jria,do Guillemo Fernández Shaw. Biblioteca.
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E0 —DE MADRID

Tiene el honor de invitar a Vd. a la representación

de las Operas de Cámara

LUISITA Y FEDERICO

Música de J. OFFENBACH

Palabras de P. M. BOISSELOT

Y

BROMAS Y VERAS DE ANDALUCÍA

Música de F. MORENO TORROBA

Libro de RAFAEL y GUILLERMO FERNÁNDEZ SOFIW

el domingo, día 29 de abril de 1956, a las once

y cuarto de la noche.

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



REPARTO

LUISITA Y FEDERICO

LUISITA 	 	 Marimt del Pozo
FEDERICO 	 	 Dias Toca

BROMAS Y VERAS DE ANDALUCIA

MAGDALENA MONTERO 	 	 Marind Jet Pozo
PABLO LEÓN 	 	 Yoaquin Deus
BAEN .. 	 	 Ycsé María Puertas

Maestro director y concertador: JESUS CORVINO

QUINTETO DE CUERDA

Violín 1.° Benito Lauret
Violín 2.° Rafael Periagez
Viola	 Yosé Martin
V. Cello Lorenzo Puga
C. Bajo	 Gerardo Seisdeelos

PIANO

Gerard" Gombau

Bocetos: José Luis López Vázquez

Figurines: Carlos lznaola, realizados por Peris Hermanos

con el asesoramiento artístico de

D.' ANGELES OTTEIN

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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uado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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OPERA DE CAMARA
EN EL ATENEO

En el Ateneo de Madrid tuvo
lugar la tercera de las represen-
taciones de ópera de cámara
anunciadas. Precedida de otras
con reposiciones Y estrenos, esta
sesión ofrecia el atractivo de un
titulo nuevo de Moreno Torroba
y Rafael y Guillermo Fernández-
Shaw, y una nueva actuación de
Elías Toca, ei tenor recientemen-
te incorporado a la agrupación.
"Luisita y Federico", la deliciosa
página de Offenbach y Boisselot,
tuvo en lYiarimí del Pozo y Elías
Toca unos Intérpretes de excep-
ción. La joven soprano es, sobre
una de las voces más bellas que
jamás ha tenido nuestra escena,
una gran artista—quizá la más
artista de todas nuestras cantan-
tes—, y el, un tenor con una voz
magnifica y una desenvoltura es-
cénica que envidiarían muchos ve-
teranos. "Bromas y veras de An-
dalucía" es una ópera de cámara
deliciosa. Sobre un libreto de los
hermanos Fernández-Shaw, lleno
de ingenio y fina gracia, el maes-
tro Moreno Torroba ha construi-
do una partitura jugosa y expre-
siva, donde la belleza melódica
se funde con una sólida y moder-
na instrumentación. Con Marimí
del Pozo, Joaquín Deus—, que a
su g ran y o z de bajo—cada día
mejor—une unas cualidades de
actor que ignorábamos; el tenor
José María Puertas, en un feliz
debut. El quinteto de cuerda y
el piano, excelentes, asi como la
dirección de Jesús Corvino. Muy
acertados los decorados y vestua-
rios.

Hay q u e agradecer a esta
agrupación, sobre todo, el hecho
de que estk resucitando un gime-
ro tan atractivo como dificil, 117 •
pulsando su resurgir con e! pp..-
tildo de sus nombres.—LATOfflt.h
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Hacernos una fotografia iberoeslava a partes iguales. El joven rubio ensoga un gesto de simpatia.

1
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UNA RECEPC1ON EN LA UNESCO Y CINCO COPAS c

CON UN RUSO LLAMADO GREGORIO	 `I'
R

ECEPCION en honor de los parti-
cipantes en la Conferencia de la

Unesco.
Los rusos son cinco o seis. En prin-

cipio no nos interesan ni su núme-
ro ni ellos. Un matrimonio hindi,
vestidura abigarrada y conversación
melodiosa, atrae nuestra atención, y
durante un rato charlamos de esas
cosas que no se recuerdan, pero re-
sultan gratas de oír; hasta que un
saludo o un desplazamiento inespera-
do nos lleva al lado del corresponsal
en París de una agencia moscovita;
rubio y sobrio en su elegancia, como
ruso es un fracaso, pues con su fran-
cés de recepción diplomática y su re-
loj suizo en la muñeca, de manos ma-
nicuradas, puede ser alemán, surco o
inglés, y, para colmo, con actitud po-
co propia de un informador de la pa-
tria de los trabajadores, se preocupa
de la boda .de Grace Kelly.

Entonces, cuando ya empezamos a
creer que no existen rusos de verdad.
surge Gregorio.

Gregorio tiene un apellido erizado
de consonantes. Parece ser algo mas
que un mero intérprete, quizá el sub-
jefe de la Delegación. No es rubio ni
moreno; más bien es. capilarrnente,
incoloro e hirsuto. Su aspecto, emi-
nentemente rural, hace que nos re-
cuerde a un viejo amigo de Álmadén
y, en general, tiene una acusaaa ca-
ra de bruto.

Su mano, de una sola pieza resta y
plana, es más propia del arma o el
pico que. el libro O la pluma. Su peso
no excederá de los 70 kilos ni su ta-
lla de 1.68. No es sobrio ni elegante,
y aunque habla francés e ingles, re-
cibe nuestra cortés pregunta francesa
en un castellano al -principio vacilan-
te que luego va ganando en firmeza
y sintaxis. Tiene más de treinta años,
pero no nos hemos podido poner de
acuerdo en cuanto al número de esos
años más.

PRIMERA Y SEGUNDA COPA

Resulta qtíe nosotros no teniaraus
siquiera esos quince años que justifi-
can la escapada cuando marchó la
División. Por eso seguimos con cierta
tristeza de hermano menor los pastes
e informaciones de la campaña.

Estas razones son suficientes para
que un ruso sin elegancia ni mani-
cura, que habla en español como la
Radio Pirenaica, resulte a primera

10—LA HORA

_ Guillermo
  	 [Al _ _ _ _ _ T1.1•1_ 1! 	 /"". lit Ir
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vista un poco desagradable. Dentro
de las formas que el ambiente exige,
hay un recuerdo de agravios no muy
lejanos y un presentimiento de ba-
las pasadas y futuras ante la faz
ampesina del recién conocido. Pero

al menos como ocasional norma de
convivencia, los ideales pacíficos y
fraternos de la Unesco se van im-
poniendo, y dejamos nacer una de
esas expresiones de forzada compla-
cencia con la que las mujeres asisten
a la boda de esa hermana menor que
se casa antes.

Ha surgido un folleto de los Coros
y Danzas. Gregorio nos pregunta si
los instructores de los Grupos son
profesionales. Le decimos que en oca-
siones, sí. Entonces nos enteramos de
que en Rusia también existen orga-
nizaciones análogas con monitores
especializados, y que, en la opinión
de !nuestro comunicante, la Unesco
debería-Tomentar concursos interna-
cionales. Durante unos minutos pen-
samos en el atractivo de nuestras
muchachas de la Sección Femenina
gaditana —pongo por caso de belleza
y salero— compitiendo con el grupo
artístico de las conductoras de alji-
bes de la Rattenia subcarpática. La
idea nos produce un cierto optimis-
mo.

En las páginas del folleto aparece
el emblema de las cinco flechas, Gre-
gorio, al que no hay que explicarle
lo que significan, pregunta si nos-
otros somos falangistas. Ante la
afirmación, sonríe y dice que todos
somos am'gos, porque así lo requie-
ren imperiosas exigencias de huma-
nidad.

TERCERA COPA

Flirteando con el tema de las Le-
tras, tan sorprendentemente aborda-
do Gregorio nos dice que Blasco Ibá-
ñez, Valle Inclán, y Lope, son, con
Cervantes, los escritores españoles
más leídos. Los dos últimos nutren
todavía numerosos repertorios tea-
trales, y recientemente se celebró en
Moscú un homenaje popular al autor
de «Tirano Banderas».

Cuando más hemos progresado en
el noble arte de la cortesía un pro-
fesor y hombre de letras, de univer-
sal prestigio en la América hispana,
dirige a Gregorio una pregunta cap-
ciosa. El profesor ha tratado con
bastante asiduidad al poeta comunis-

ta Pablo Neruda, y después de las úl-
timas declaraciones hechas públicas
por Radio Moscú, no tiene por menos
de preguntarse qué es lo que hará
Pablo Neruda con los cuarenta soe-
mas que tiene dedicados a Stalin, in-
cógnita para la que el profesor apor-
ta una posible solución en la sustitu-
ción del nombre Stalin por el de Bul-
ganin en la totalidad de los empe-
ños líricos. Ninguno de los rusos en-
tiende la pregunta.

CUARTA  Y ULTIMA
COPA

Se brinda por España, por sus ins-
tituciones y por la cordialidad de
nuestras relaciones. El brindis ruso,
fonéticamente complicado, es broma
y ejercicio de unos minutos. Nuestro
interlocutor quiere saber cuál es la
novela que mejor refleja el ambiente
español. Se citan nombres: Aldecoa,
Delibes, Ferlosio, y no falta un nu-
morista que le aconseja «El Zarago-
zano». de don Mariano del Castillo y
Osiero. Gregorio apunta y apunta.
Parece elaborar un complicado infor-
me.

Ante el flash, el joven rubio ensa-
ya un gesto de simpatía, y lo más
amable que sale es Richard Widmar
minutos antes de empezar las bofeta-
das. Algunas personas comienzan a
abandonar el salón. Entre ellos, el
jefe de la Delegación rusa. Ni Gre-
gorio ni sus compañeros advierten, en
principio, su salida acompañado de
otros delegados. De pronto una mi-
rada circular de nuestro amigo de
unos minutos advierte la ausencia
del jefe. Su rostro, no muy agracia-
do, se endurece un poco, y tras unas
palabras a sus dos compaiieros rnts
jóvenes gana la puerta con una son-
risa final algo precipitada.

Hacia sus espaldas apresuradas se
eleva la quinta copa, brindando qui-
zá por' ellos, por su buena voluntad,
un poco profesicnal y algo magneto-
fónica; por esos buenos prcpósitos
que, a lo mejor, son mentira; por la
remota posibilidad de velverlos a en-
contrar en Reuniones de Paz o en
avatares de guerra, y entonces, ante
los rusos que huyen, esa nostalgia
que hacen nacer las cosas que no he-
mos vivido nos pone en la boca la
canción roja y negra de los falan-
gistas divisionarios.

Raúl CHAVARRI
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Página	 IDEAL RELIGIOSO

En el Primer Aniversario de la Muerte de la

Madre Antonia María de Nuestra Seriora de

los Dolores y del Sagrado Corazón de Jesús.

Un año ya de aquel infausto día
en fork que la muerte, siempre igualadora,
apago la inefable melodía
—luz y sonido— de la Fundadora.

Un año ya de que sus Hijas fieles,
—Hijas de los Dolores de María—,

O
o perdieron el joyel de su joyeles,

	

o.	 la Madre excepcional que era su guía:

	

00o
	 Antonia María, consagrada

	

o o	 por el amor de Dios, que fué su anhelo,o (sS)

o devota de María Inmaculada
R ¡y alma, ardiente y seráfico, llamada

111)0oo a gozar de los ámbitos del Cielo!

	

o °0	 Pasaron días y volaron horas;
oc,4

las flores de la alegre Primavera

	

00.1	 también murieron; y las mariposaso
o que sus jugosos cálices besaban;
oo y el agua que contaba en la cacera,

y las brisas errantes que lloraban,
y el ave fugitiva y voladora.

Pasó la Primavera, mensajera
de las más encontradas emociones;
volvieron sucesivas Estaciones;
y, al término del año, en el bendito

y-

L o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. REVI.



IDEAL rd

•

'31

Página 1 2

rincón donde la Madre Fundadora
ardió en fuego de amores infinito,
su gran familia religiosa llora;
y lloran todos los que la admiraron,
y lloran todos los que la quisieron,
y cuantos la alabaron
y aprendieron
en sus santas virtudes de mujer,
de cuya vida luz eterna emana:
si ejemplo vivo de piedad ayer,

G O

	

Cr, o	 seguro faro de fervor mañana.
t. oo

	

.3_21	 ¿No escucháis? son plegarias y oraciones
que atraviesan, gozosas, los crespones
de la noche sin fin;
son Escuelas, Colegios, Fundaciones
con aromas de incienso y de jazmín;
Religiosas de Feria y Almoharín,

	

O o	 de Alburquerque y Trujillo... iCuántas veces0005
temblarán con patética emoción

00`g

	

SS)	
al ver que, en su recuerdo y en sus preces,o

et o

	

O	 la Buena Madre está en su corazón!

	

O	
¡Un año ya! La vieja Extremadura

vuelve a escuchar tañidos de campanas,
que se elevan solemnes a la Altura
con vibración de súplicas humanas.

Rezan las almas puras y cristianas,
—Hijas de los Dolores de María—,
y bendicen sin tregua la memoria
de la Madre, nimbada por la Gloria,
que desde el Cielo las protege y guía.

Guillermo Fernández Shaw.

o8o
o
O
O
o
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Por Guillermo FERNÁNDEZ SHAW

loallgulmile;"=V

este Mantecado de pequeño Y
adable nos parece que completa
definición de la pieza teatral.

ue, en efecto, si hay algo »n-
y jugoso, breve y etistancloeo,

el sainete, inmortalizado por no
maestroe del género y oulti-

vado con mis o. mena' fortuna por
hos autores durante cerca de

glos.
cierto, coreo apunta un
oritico, que el antecedente

recto del *Milete e e "pasillo"
o "peso" que orearon Cervantee,
Moret° y Quiñones de Benavente,
zEis que el baohiller Pezuña, el
escribano Estornudo y loe regido-
res Panero y .Alge-rroba, reunido,
para "La eleoción de loe alcaldes
de flag* nao", ao son unos estu-
pendos tipos de un sainete toleda-
no? Y zno es de puro sainete liri-
oo aquel cantable que entonan unos
músicos en Dage.nzo en honor de
los elegidos para acompañar aus
danzas?:

Como et mudan loe al *atoo,
Corno re mudan loa ramos,
que, desnudos en invierno,
me visten en el verano,
mudaremos nuestro' bailes
por puntos y a cada rabo,
pues mudarse les mujeres

•no es nuevo ni extraño caso.
Pero cates obres, que ahora llamames e n trefraeites, a. denomin

ron con preferencia durante el si-
glo XVIII "pasos", "mojigangas"
jaca- ras y eun baila., y ya nos dice
el "Diccionario de autoridades"
de 1726-5 Sainz de Robles opor-
tunamente nos le recuerda—que
los nombres de baile y sainete se
aplicaba entonces in distin lamen-te a loa "Intermadioe" que se ha-cían en las comedias españolas en-tre la segunda y la tercera joma -'das, cantando y bailando. Consi•dereción de Intermedios tenían ta-les piezas baila que, ein dejar de
serio, las llamó sainetes don Ra-
món de la Cruz. Este gran costum-
brista, que para Cejador ea el crea- I

der del sainete moderno, no logró
al principicio la estimación litera-
ria de sus contemporáneos: era el
autor de unas °brillas de puro pa-
satiempo. sin trascendencia apre-
ciable. Pero pronto Moratin pudo
ver que don Ramón había sabido
sustituir en ellas el desaliño y la
rudeza villanesca de los antiguos
ta y graciosa de los antiguos en-
tremeses por la imitación exacta y
graciosa de las nuevas costumbres
del pueblo. Poco después. Martínez
de la Rosa admiraba en las pro-
ducciones de Cruz "el talento ori-
ginal para pintar figuras graciosas
y, el inagotable caudal de chistes
y donaires", en tanto que Hartzen-
busch, más tarde, le reconocía une
extraordinaria facilidad para dialo-
gar con gracia y viveza.

¿Qué más dan "Los bandog del
Avepiés", "El Rastro por la ma-
ñana" o "El Prado por la noche"?
En todos estos cuadros, pintados
con asombrosa soltura, se enla-
zan los diálogos sobre los fondos
de ambiente, manteniendo siempre
vivo el interés. El diálogo en el
Rastro entre la maja y la "alba-
filia" es—por no citar más c,u• un
ejemplo—un trozo de antologIa:

—.Hacer con poco dinero
lo que otras no hacen con mucho
es imposible no siendo
de tras modos.

--e.De qué modos?
—Yo te loe diré bien presto.
Son: hacer moneda falsa,
hurtar y tener cortejo.
—Cuatro sien, y te has dejado
el mejor -en el tintero,
—Y ¡cuál ea?

—Burecar a Tinos,
Oil. El es tan buen deipeneero
de lat pan, que cada dia
lo da por un padrenuestro.
Burda burlando, el sainete va In-

dependizándose y adquiriendo im-
portancia literaria,. En lee plumas
de Ricardo de la Vega y Javier de
Burgos mantiene su condición de
espejo de 1a realidad. Lo mismo
ocurre con Tornas Lueefio, acaso
menos chispeante, pero siempre fiel
al modelo. Ya entonces, el ser pu-
blicada una colección de sus saíne-
tae, don Jacinto Octe.vio Picón, co-
mo prologuleta, advierte cierta ten-
dencia de otros autores a la defor-
mación de los tipos. "Es el sainete
--escribe—un género literario que
consiste en abultar verdades y en
acentuar rasgos cómicos y que no
puede exoederse en la exageración:
el eainetero participa del fotógrafo
y del caricaturista y retrata desfi-
gurando, pero tiene que conservar
el perecido." He equi el tino par-
ticular y delicadísimo que ha de
poseer el autor pera sacar a esce-
na gua personajes. También a fines
del siglo XIX aparecen loe tipos
madellefios de López gaya. En
ellos, en gua diálogos, surge una
anticipación de lo que illege oou-rrir4 con *michos. No puede de-
cirse que López Silva copla sí mo-
do de habiair del pueblo de Madrid:lo Ilerva dentro como ohulo mita,
y cuando habla lo hace con tal per-
sonalidad que son en se guida losvecinos de la calle del Ave María
o del Avapiée los que se expre-san con aus modismos y agudezas.Cuando a su peculiar modo de ha-
preparnriiin tüa I 'ai de Cirio'. Fpr.

López Silva

E
L sainete es hijo de la obser-
 vació:1 y del ingenio: desdeña

lodo lo complicado y se acoge a
joe e•lementos que le ofrece la ,.ea-
Helad. Un ambiente. uno% tipos, un
bu o argumental... Si esto se halla
bien conseguido, el sainete puede
ser una obra maestra; y hay mu-
°haz obras maestras del genero en
los repertorios regionales de Es-
paña.

La Real Academia nos dice que
es una pieza dramática jocosa en
un acto, y, por lo común, de ca-
rácter popular, "que suele repre-
sentarse al final de las representa-
alones teatrales". Fácilmente pue-
de advertirse que está anticuada
la redacción de este último párra-
fo. porque abbra no suele repre-
ßentarse abra alguna suplementa-
ria al final de ningún espectáculo.
Podrá darse alguna vez el caso,
pera sin que ello suponga costurn-
bre. Luego, la Academia, refirión.
dose a otra acepción de la misma
palabra, llama al sainete "bocadi-
te do l iendo y gustoso el paledar";

Carlos Armiches

miel tan logrades, que,u consideración alcanza, a n u es-tro juicio, a los más elevados pla-
nes de nuestras letras.

Pero todo ello obliga a más, ensu servicio, a los que hoy siguene n la brecha. El sainete mereceatención preferente de nuestros
autores. No puede morir, porque
es algo muy n uestro y está vincu-
lado a nuestro modo de ser. Hay
que hacer nuevos sainetes y hoyque sainetear cada vez mejor. En
estas fiestas de San Isidro Madrid
se acuerda muy eepecialmente dela Susana y de Mari Pepa, y he-
mos de procurar que en año, fu-
turos, que hoy nos parezcan le-
fa nos, se acuerde también la gente
de las protagonistas afortunadas
que ahora salten a_ los escenarios
con todo el garbo de sus tempera-
mentos y con toda su ambición depersonalidad representativa.

cer se unen el talento poético y la
nändez Shaw se producen sainetes
como "Las bravías" y "La Revol-
tosa".

El caso de Arniches es también
cara cterístico, "Arniches lo que ha
hecho--atirma el prologulsta de sus
obras, Eduardo M. del Portillo—es
Inventar unos tipo» madrileños con
tal fuerza expresiva y persuasiva,
con una imaginación mediterránea'
ten caliente, que su madrilefilsmo
resulte una criatura metafórica
mucho más complicada de lo que es
en su esencia. No ha copiado: ha
inventado. Pero su creación es tan
poderosa, que logra influir en el
madrileño de la calle, convirtiéndo-
lo en un personaje arnichesoo." De
esa admiración hacia la fuerza ex-
presiva de su teatro participa, co-
mo es sabido, Pérez de Ayala al
reconocer en Arniches y en los her-
manos Alvarez Quintero valores
superiores el de otros ingenios. Del
primero dice que sus obras, aun
las breves, son del único género
grande que hay en arte: el de la
verdad, la humanidad y el inge-
nio; y de aquél y de los Quintero
reconoce en la realidad y la gracia
los elementos que sobre todo ava-
loran su obra, si bien 'las aro Iches-oas le parecen más densas de rea,.
ildad, y las q uinterianas, poseedo-
ras de gracia de más noble al-
curnia. • •Hasta aqui las earacteristicasrata detteicadae de un género queha tenido cultivadores felieteimos,cuyo* nombres, al lado de los ci-tados, perdurarán en el recuerdo
de loe amantes del teatro, puesdesde el gaditano González del Cas-
tillo al catalán Pitarra y al va-
lenciano Escalante, pasando porVital Aza y Ramos Cerrión, Pe-rrin y Palacios, Mufioz Seca yGarcía Alvarez, beata los mocier-noe Torre del ,Alaano y ~rajo,RalII03 Mateln, Serrano Angel taRamos de Castro, Fernández deSevilla, Javier de Burgos, Quin te-
ro y Guillén. y el pimpante Carlos
Llepls, cuya obra última es une,
colección de sainetes, los costum-bristas espeifioles han 'sabido ofre-
cer siempre una rica y variada se-rie de tipos y argumentos , lleven_
da a la escena auténticos cuadrosde vida nate

02,/
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misma	 sa €ri que su

El recuerdo de don Carlos
Fernández Shaw preside siem-
pre la vida de su hijo Rafael,
como la de los hermanos de
éste. El retrato del gran poe-
ta y autor teatral correspon-
de a la época en que estrenó

"La Revoltosa"

- 

¡QUE HIZO USTED AYER!

deeptat rekker°•

LA PERMAN N C I A DEL
Sesenta años del mismo ape- De "La Revoltosa" a "Tiene

luido en el género lírico Ç	 razón don Sebastián"

"La zarzuela no es un género teat ral para minorías, sino un género
eminentemente popular"

Por Fernando CASTAN PALOMAR

C

El retrato de Rafael Fernández Shaw y sus ltOrU8 de trabajo, en
padre escribía. (Fotos Santos Yubero.)

L
AS cosas 3e han conjugado

así a un mismo tiempo.
"La Revoltosa", en la Corrala.
La Fiesta del Sainete, en el Ma-
drid. 17 en el chamberilero tea-
tro de Fuencarral, una tempo-
rada de sainetes, que hoy em-
prende el popular barítono An-
tonio Medio con "Tiene razón
don Sebastián".

¿Supone esto que, de pronto,
nos ha ganado un afán por este
género escénico, t a n español,
tan castizo y tan popular? Pue-
de ser. Pero antes de n ad a,
conviene señalar esta otra bue-
na coincidencia. "La Revolto-
sa"—de la que también se can-
tará el dúo en la Fiesta del Sai-
nete—es original de Carlos Fer-
nández Shaw, en colaboración
con López Silva, y "Tiene ra-
zón don Sebastián" tiene p o r
autor a Rafael Fernández
Shaw, hijo de Carlos, sainetero
que sigue la tradición de aquel
gran ingenio, a veces en cola-

.— boración con su hermano Gui-
llermo, y a veces también, co-
mo en el mencionado sainete,
por si solo.

La nueva aparición de "Tie-
ne razón don Sebastián" en el
escenario es todo un acierto. Se
Se trata de •un magnifico sai-
nete de nuestro tiempo. Tiene
música del inolvidable Jacinto
Guerrer o. Su estreno fué
en 1944.

—Estando yo en Burgos, du-
rante la guerra de Liberación—
me cuenta Rafael Fernández
Shaw—, recién llegado y ago-
biado por las preocupaciones de
la suerte de mi familia en el
Madrid rojo, Jacinto Guerrero

i

• me hizo la gran merced de pe-
. dirme un sainete. A los pocos

días, desde San Sebastián, a
donde él había regresado, me
enviaba un cordial telegrama,
lleno de aliento, en el que me

i decía que había ya compuesto

tres números de 'música y que
estaba satisfechísimo. Así sur-
gió esta obra, que estrenó An-
tonio Medio y que fué para el
simpático barítono uno de sus
más rotundos triunfos.

SU PR/MERA MANI-
FESTACION ARTIST!-

CA FUE MUSICAL
Rafael Fernández Shaw, alto,

anguloso, desmintiendo con su ma-
drilefilsino el aire británico que
hay en el. va revisando en este

después, estuvo mal. No podía de-
dicarse al trabajo. Mi hermano
Guillermo, con quien se hallaba —
muy identificado, era quien, prin-
cipalmente, lo atendía. Guillermo,
para dedicarse a esta atención, tu-
vo que dejar sus estudios.

Don Carlos Fer nández Shaw,
gran poeta, gran escritor teatral,
murió con sólo cuarenta y cinco
años. Hacia catorce que había es-
trenado "La Revoltosa", en cola-
boración con López Silva y ei
maestro Chapí. Todos sus sainetes
los escribió con López Silva, Uni-1
comente en "Los pícaros celos" tu- n

vo por colaborador a Carlos Ar-
fiches.

—Murió en El Pardo—sigue Ra-
fael—. Su fallecimiento causó gran
dolor en España entera. Conserva-
mos los periódicos de aquellos días.
Otros muchos recuerdos guarda-
mos de él: los manuscritos de sus
obras, las fotografías de los intér-
pretes de su teatro, las reseñas de
las estrenos... Todo está guardado
y encuadernado con filial cariño...
He oído contar que a mí me lla-
maba "el hombre grande", por ser
el más pequeño de la casa. Me de-
dicó unos versos, cuando nací, en
los que comparaba mis ojos con los
de mi abuela Selina Shaw.

- Y cuándo empezaste tú a es-
cribir versas y por qué?

—,:Por qué? 'Sin duda, por el
contacto con Guillermo. Guillermo,
sin ser el hermano mayor, fue un
poco padre de todos. Publique, a
los dieciocho años de edad, unas
poesías. Fue en una revista titula-
da "Vida aristocrática", que era,
por cierto, de un yerno de Capí:
Enrique Casal. Por entonces, yo
estudiaba música. Aquello era gra-
cioso. Se me había ocurrido, sin
que en casa supieran nada, com-
prar en el Rastro un violín y un
método para estudiarle. Fué, pues,
musical mi primera manifestación
artística, Mi familia, en vista de
aquella afición, decidió que me de-
dicara a la música. Pero en segui-
da vino el sentido práctico a de-
ducir que con la música iba yo a
tardar bastante tiempo en ganar
dinero. Y en casa era menester re-
forzar los ingresos, pues éramos
muchos y mi pobre madre, viuda
y habiendo agotado todos los re-
cursos durante La enfermedad de
mi padre, pasaba muchas angus-
tias económicas. Ello determinó
utie yo Inc colocase con un inge-
niero, con quien ganaba cinco du-
ros mensuales.

—No era, ciertamente, una gran

diálogo sus años infantiles y de
juventud:

—He sido el menor de los siete
hermanos. De mi padre guaido una
visión lejana. Yo tenía cinco años
cuondo él murió. Los cinco años,
exactamente, de su enfermedad. Se
le había derrumbado, de pronto,
su sistema nervioso. Fué por la im-
presión que le produjo la bomba
en la calle Mayor, al paso del cor-
tejo nupcial de Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia. Aquel día llegó a
rasa enfermo. Lls años que vivió

glitättoleilliggleiontlea intimidad del hogar. (Foto Santos Yubero.)
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solución para el presupuesto do-
nréstico.

—Aquello duró poco. Me prepa-
ré par ingresar en Aduanas o en
el Banco de España. Gané estas úl-
timas oposiciones. Con ello se ase-
guraba mi tranquilidad y podía se-
guir escribiendo. Hice un drama,
que se tituló "Gusanos de seda", Y
que envié a Margarita Xirgu; me
lo devolvió, claro; pero yo no me
desalenté por eso. Continué traba-
jando. Escribí en colaboración con
Juan de Leyva. Y, seguidamente,
opté por el genero lírico.

Fernández Shaw explica cómo
trié eso. Resulté que se hallaba
destinado en Valencia y que, con
una carta de su hermano Guiller-
mo, se presentó al maestro Ma-
genti. De aquella amistad surgió
"La barbiana", una zarzuela de
ambiente madrileño que en Bar-
celona estrenó Marcos Redondo.
Fue esto en 1932. Jacinto Guerre-
ro, en la época que tuvo el teatro
Ideal, cle Madrid, dió a conocer osa
obra. FueS /a primera que cantó
un barítono que había de ser rá-
pida y sólidamente popular: Luis
Sa,gi Vela.

"EN EL SAINETE ES
DONDE MEJOR ME

ENCUENTRO"
— Cuántas obras, a partir de

"La barbiana", h as estrenado?
—Unas quince; de ellas, casi la

mitad son madrileñas.
Y Fernández Shaw, con la sin-

ceridad con que lleva adelante es
tas manifestaciones, me dice: 	 •

—En el sainete es donde mejor
me encuentro.

— Que diferencias puedes seña-
lar entre el sainete de hoy y el de
antes?

-aCreo que el de antes tenía más
posibilidades interpretativas, por-.
que eran obra» líricas que se escri-
bían para decirlas y no para can-
tarlas. El actor de entonces sabía
decir muy bien, mientras que el
cantante de hoy suele encontrar di-
ficultades para ello.

--sQue otras diferencias cabe es-
tablecer?

—Una muy principal: antes se
hacía el sainete de Madrid; todo
Madrid era igual, pequeño, fami-
liar, intimo... Pero ahora hay que
hacer el sainete de un barrio de-
terminado, porque Madrid se en-
sanché mucho, cada barrio tiene
su psicología, sus caracteristicas,
sus propiedades especificas...

—,-.Ceincedefines tú el sainete?
—Como la comedia musical es-

pañola.
— Qué es lo que crees que, fun-

darnentalmente, necesita hoy el gé-
nero lírico, para sacarlo de tantas
lamentaciones en su torno?

—Ayuda oficial. La merece. Es
lo M11.9 español (lel teatro.

'
Esperas que la resurrección

(lel teatro Real y la nueva etapa
del teatro de la Zarzuela sean tras-
cendentes para el futuro del género
lírico?

—;Qué duda cabe! Uno y otro
coliseo volverán a crear la afición
al teatro con música.

Rafael Fernández Shaw, hablan-
do con ese reposo tan suyo y tan
señor, dice luego:

—La zarzuela es el género más
complejo que hay. Necesita una
gran identificación do todos sus co-
laboradores. Y no es, coma idgu-
nos dicen, un género para mino-
rías, sino un género eminentemen-

, i te popular.
,	 LA FAMILIA SE RE-

--	 UNE TODOS LOS SA-
BADOS, AL CAER LA

TARDE
Y ahora viene la referencia del
	 - día de ayer. Ayer era sábado. To-

dos los sábados, la familia Fernán-
dez Shaw se reúne, al caer la tar-
de, en casa de Guillermo. Acuden
todos los hermanos con sus hijos,
Es una costumbre que se estable-
ció en vida de la madre, para man-
tener vivo el culto a la memoria
del padre.
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qué este ano fuera colocada ere ee

—,.,Qué más de tu día de ayer,
Rafae:?

Y compendia de este modo sus
actividades diaria s. Se levanta
.pronto para Ir a trabajar en el
servicio de Estudios Económicos
del Banco de España. La tarde la
dedica a escribir o a cambiar im-
pr4iones con su hermano Gui-
llermo.

—Escribimos mucho juntos—di-
ce-7y nuestra producción tiene una
fe inmensa en Cl genero lírico.
Aparte de cuantas obras hemos es-
trenado en colaboración, tenemos
hechas doce o catorce más; unas,
con la partitura también conclui-
da; . otras, con la partitura a medio
'terminar. Pero estas tardes he cle
atender -a los ensayos de "Tiene
razón; don Sebastián". Estoy muy
corgtento de cómo van. Antonio Me-
dio ha formado una compañía no-
table y muy a propósito para sai-
netes. Hay en ella valores jóvenes
que traensun entusiasmo magnífico.

cuando no escribes ni hay
ensayos?...

—Tengo afición al cine. Creo que
el autor de teatro debe estar al
tántit'de todas las manifestaciones
artísticas, y la del cine me parece
insoslayable. Otra de mis grandes
alivianes es la lectura. y otra, ir
al fútbol. Pere, ante todo, soy ham-
bre de 'familia. Me encuentro muy
e gari o con mi mujer y mis hijos.
'	 hijos?

. —Siete. De ellos, sólo un varón.
Una de mis hijas -es religiosa. Y
otra, escribe; me he enterado re-
cientemente de ello; hace novelas
dialogadas; me ilusiona que mi
hija escriba; has -en la familia as-
cendencia cié Mujeres escritoras.

Me enseña Rafael' la. mesa donde
escribe. Es la misma en que su

padre % trabajaba. Vuelve a pasar
por la charla el recuerdo de don
Carlo Fernández Shaw, con sus
Mades bigotes y su cara ancha y
y !n'indiana.

°trío recuerdo surge también en
este diálogo : el de don Ramón Ar-
tiga.S. con su barba blanca y su
camnechanía típicamente aragone-
sa. .rennández Shaw lo recuerda
con: cariño y con gratitud al pa-
sear su memoria por los años en
que dan Ramón, el simpatiquísimo
den, Ramón era subgobernador del
Ennen de España. .. •

—;,Te es, efectivamente, grato el
alternar tus tareas teatrales con las
del Banco?

—rGrafisirnol Estoy rodeado de
consideración y de afecto. Me en-
cuentro allí camilo era nii propia ca-
sa. Yo, créeme, soy un hombre di-

Rafael rne habla emocionada-
mente de esta práctica familiar,

—No se interrumpe nunca—di-
ce—. Ayer se habló mucho de "La
Revoltosa". Estamos muy agrade-
cidos al Ayuntamiento de Madrid
por haber decidido estas represen-
taciones. Mi hermano Casto, ar-
quitecto, recordaba que cuand (s
construyó el mercado de San Fer-
nando, en la calle de Embajadores.,
esquina a la de Tribulete, puso una
hornacina para que, en su día, fue-
se colocada una estatua a la mujer
madrileña, representada por la 1Vla,
ti Pepa. La estatua la tiene hecha
el escultor Asorey. Y sería bonito hoso.
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Los autores votarán hoy
Hoy, 21, habrá elecciones en la

Sociedad General de Autores. Ca-
se, reglamentariamente, la mitad
del Consejo, 3r hay que elegir o
reelegir la mitad sustituta, por lo
cual, como se vota libremente -se
ha/ confeccionado más de una; lis-
ta de candidatos. Hay la candida-
tura de reelección y hay otra
nueva, que sepamos, en la que
temblé/1 figuran la mayoría de los
que cesan. Y los que cesan son:
don Luis Fernández Andavíti, don
Guillermo Fernández Shaw, don
Joté López Rubio, don Juan le.
necio Luce de Tena, don José Mu-
ñoz Romín, don Antonio Paso
Cano, don José María Fernán. don
Luis Araque Sancho, don Juan
Dotras Vila, don Jesús Guridi Bi-
daola, don Daniel Moratorio, don
Erne st o Pérez Rosillo y don
Augusto Aigueró Algueró. l 'A nue-
va candidatura, referente a los li-
bretistas, sólo da la sustitución de
Fernández Shaw, que desea—por
razones particularisimas—no se r
reelegido, y se tiende a que lo sus-
tituya Víctor Rutz Iriarte; en la
parte de los músicos figuran dos
nombres nuevos: los de los 'maes-
tros García Morcillo y Azagra,
que sustituirían , de ser elegidos,
a los maestros Moratorio y
y en la representación de los edi-
tores se cambia, asimismo, el nom-
bre de Alguer6 por el de Julián
Mario Suárez. Y ahora a votar, de
cuatro y media a siete y media
de la tarde, en el domicilio social.

terri

	  RENOVACION DEL CONSEJO DE LA
SOCIEDAD DE AUTORES

Ayer, lunes, se celebró el escrutinio para
la renovación de consejeros de la Socie-
dad Gtneral de Autores de España, que
dió el siguiente resultado:

Escritores: D. Luis Fernández Ardavin,
1.076 votos; D. José Muñoz Román, 940;
D. José María Fernán Pernartin, 749; don
Juan Ignacio Luca de Tena, 721; D. Gui-

llermo Fernández-Shaw, 634; D. Víctor
Ruiz Iriarte, 575;

Compositores: D. Juan Dotras Vila,
1.111; D. Luis Araque Sancho, 1.038; don
José Ruiz de Azagra, 823; D. Jesús Guridi
Bidaola, 780; D. Ferríando García More--
llo, '712.

Editores: D. Augußto ít1,1gueró Algueró,
764.

Estos señores, con los
forman elque a continua-.	  ción se indican,

de Administración:	 nuevo Consejo
Don Federico Moreno Torroba D Ante "— nio Quintero Ramírez, don Jo 'u"

?Sotelo, D. Rafael de León Arias de SCaaavlvedra, D. Manuel López-Quiroga
D. Fernando Moraleda Bellver, JoséMuñoz Molleda, D. Leanciro Navarroarro Be-
José María Sagarra
net, D. Manuel Parada de la P4ente

'
 don

Castellarnall y don	 -Lado Guillermo Fernández Sha , eftiiIiiitgälciliPolTacia.



SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA

Tenemos el gusto de pIrticipar a
usted que en el escrutinio general ve
rificado ayer, consecuente con el re-
sultado de las elecciones celebradas
el día 21 del actual, y de acuerdo con
lo que disponen los vigentes Estatutos
y las normas complementarias dictadas
por el Ministerio de Educación Nacio--
nal, ha sido usted reelegido Consejero
de esta "Sociedad General de Autores
de Espalía".

Lo que nos complacemos en comuni
carle para su conocimiento y erectos
oportunos.

Dios guarde a usted muchos allos.

Madrid, 29 de mayo de 1.956.

EL SECRETARIO GENERAL,

Sr. Don Guillermo Perndndez Shaw.- Madrid.

lo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



EXPOSICION DE ARTISTAS
DEL

BANCO DE ESPA1\
Del 17 al 31 de Enero de 1956

A

(

)

Horas: de 6 a 8 de la tarde
(excepto días festivos)

SALONES NIACARRON
JOVELLANOS, 2-MADRID

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



GRABADO Ir DIBUJO: PIN'T'Uli, A :

Eduardo GUTIERREZ

Este saludo al arte que se hace en la presente Exposi-

ción, tiene la gallardía de la pureza g la generosidad de la sim-

patía. Nos regalan estos artistas del Banco de España lo mejor

de su sensibilidad, puesto que ésta ha vibrado en ellos al im-

pulso insostenible de ese algo incapaz de definirse g que es

el sostén del individuo: el espíritu.

Es fácil sentirse «expresador de belleza» cuando el

trajín de la vida está alrededor de ella; pero, cuando el campo

que se pisa es árido, o es ajeno a las evoluciones emotivas, el

individuo que es capaz de expresarla en cualquiera de sus for-

mas adquiere el galardón especial de distinguido en el Arte.

Ninguna pared es capaz de exponerse a la expansión

del alma; todos los recintos son buenos para sus exaltaciones.

Las más perfectas cajas fuertes dejan penetrar el hálito de un

perfume, g todo perfume guardado en las arcas más herméti-

cas llega a transcender al exterior.

Este es el caso de estos Artistas que hog exponen sus

obras, cugos valores no somos nosotros quienes los debemos

juzgar porque, por afecto g admiración, somos parte interesada.

Sirva esta cordialidad como pórtico en penumbra a

través del cual g al fondo, brillan las luces de sus obras de arte.

RAFAEL FERNANDEZ-SHAW
Enero de 1956

Enrique VAQUER

1. Tres grabados.

CASTRO GIL

2. Basílica de la Virgen del Pilar.
3. Jardín conventual.
4. Faro encantado.
5. Baile del Candil.
6. Fuente de la Man blanca.
7. La Ciudad de Betanzos.
8. Catedral de Sevilla.
9. Claustro de Silos.

10. Ermita gallega.
11. Castillo de duendes.

Camilo DELHOM

12. Iglesia de Monserrat.
13. Puente de Toledo.
14. Retrato de Mozart.
15. Retrato de Schubert.
16. Retrato de Rethoven.

Manuel COMBA

17. Figurines cinematográficos.
18. Figurines cinematográficos.
19. Figurines cinematográficos.

23. Calle del Tiétar.
24. Otoño en el Pardo.
25. Pintando el casco-Bayona.
26. Mañana en la ría-Bayona.
27. El jardín del Hoyo.
28. Calle de Mijares.
29. Calle del Sotillo.
30. Mirando a las Cíes.
31. Niebla en la ría.

Manuel REDONDO

32. Virgen y niño.
33. Estudio de cabeza.
34. Café de Embajadores.
35. Marsella.
36. Puerto viejo de Marsella.
37. Paseo de Recoletos 1900.
38. Baile en un sótano.

Julio RILIDAVETS

39. Retrato.
40. Novia gitana.
41. Alegrías.
42. Margalida.
43. Palio sevillano.
44. Frutas.
45. París-Calle de Montmartre.
46. París-Minuit Place Pigalle.

114A.QUIOU'A te:
Felipe PEG

Félix BALDASANO

47. Celda.
48. El Mesón.

20. Dibujos miniados.
21. Dibujos miniados.
22. Dibujos miniados.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F,TM.
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ACTUACION
DEL EMINENTE BARITONO

r Nos ed ndo
I 	

¡En jira friunfal de despedida!
AL FRENTE DE SU

Gran Cornpaiiia de género lírico

!I 

Hoy, domingo:

¡3 9/SDES FUNCIONES 31
A fas 4,15: ¡CARTEL SENSACONAL!
TuriFión dedicada a los aficionados

de !a ptovincia.

Los Clave!es
Pilar Torres - Miguel Rojals

Molinos de viento
Carmen Ruiz losé Maria Bernada•

A las 7,30: ¡GRANDIOSO EXITO!

LA ROSA Da AMAN
MARCOS REDONDO. Carmen Ruiz

A las 11: ¡TRIUNFO INMENSO DE
MARCOS REDONDO!

LA TABERNERA Da PUERTO I1
MARCOS REDONDO - Angelita Naves

Fernando Bañó - Alejo Queralto
APTAS PARA TODOS LOS PUBLICOS

NOTA IMPORTANTE: Esta Compañia no
actuará en la provincia.

VIVE




