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DORA fRANCISOUITA

Música clásica

Reproducciones de dos carteles de la época. La Dolores aparece anunciada como ópera española.

La zarzuela, objeto de estudio
ENRIQUE FRANCO

La sección española del Consejo
Internacional de Teatro, en co-
laboración con la Escuela Supe-
rior de Canto, celebrarán en la
sala del antiguo palacio Bauer, de
la calle Ancha de San Bernardo de
Madrid, unas jornadas de estudios
en torno al tema de la zarzuela, a
las que se añadirá una representa-
ción de género chico dirigida por
José María Franco.

La zarzuela, como género y en
su evolución histórica, ha sido más
objeto de ira o alabanza que de es-
tudio. Incluso quienes no adoptan
una actitud previa anti zarzuela
suelen relegada a un suburbio de
nuestro suceder musical, lo que,
nos guste o no nos guste, resulta
inexacto. Los organizadores de las
Jornadas han querido, visiblemen-
te, reunir las opiniones de hom-
bres de nuestro tiempo pertene-
cientes al mundo del teatro, la mú-
sica, las letras o la danza para de-

batir once ponencias sobre: La
zarzuela en la base del nacionalismo
musical español (E. Franco), La voz
en la zarzuela (Regidor), Visión per-
sonal sobre la zarzuela y su entorno
(Halfter), Vacíos discogróficos (Ta-
razona), Estudio literario de la zar-
zuela (Amorós), Función social de
un teatro musical popular (G. A-
mat), Los libretos hoy (E. Llovet),
Revista fin de siglo (Huertas), Inte-
rrupción en la creación de/género lí-
rico (Montesinos), La danza en la
zarzuela (Pardo) y Posibilidades ac-
tuales de un teatro musical (Marco).

La intención de todos los po-
nentes no está el hacer musicolo-
gía, ni siquiera musicografia, sino
el deseo de pulsar un género que,
en definitiva, ha adoptado a través
de los tiempos muy distintas for-
mas, desde las más originales a las
más servilmente imitativas. Un gé-
nero habitualmente denostado por
la generación de los maestros,
pero al que se acercaron, por una

razón u otra, por ésta o aquella
vía, tanto Albéniz, Granados y Pe-
drell como Falla, Turina, Gómez y
hasta Rodrigo; que tuvo adeptos
entre nuestros intelectuales (Orte-
ga, Marañón, Baroja, Bergamín) y
despertó la atención de un Nietzs-
che o un Trotsky, por no citar a los
músicos hispanistas. ¿Qué formas
puede adoptar hoy un teatro musi-
cal al que no habría inconveniente
en seguir denominando zarzuela
para que entronque con el público
y prosiga, en la medida que sea, la
historia de nuestro género lírico,
tantas veces aplastado por el impo-
nente adjetivo de glorioso? De
esto se trata en las jornadas que se
celebran la próxima semana en
Madrid: de intentar hacer un poco
de luz o, si se quiere, de acercar el
dedo a la brasa a ver si se nos que-
ma o no.
Escuela Superior de Canto. San
Bernardo, 44. Madrid. Días 14, 15 y
16 de junio, a las 10 h.

4

EL PAIS, sábado 9 de junio de 1984
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T.EATRO
MARAVILLAS
Calle de MoGsoña: (ijeicit., ‘ZziOneto de Bilboo)

(Re.fe ,	 •
Minr coles 2n5". Junio de 1984

Hoy A las 7,15Wefe .y . 11,t45 noche

Pre44,1cinSii.

COMPAÑIA LIRICA
ESPANCKA

CON

"LA ROSA DEL
AZAFRAN"

de Felenco Romero., 'Gyllierme Fdez Show
ITILIsICCI de JácInto Guerrero

Director,
ANTONi0 AMENGUAL
Domingo dio 24 noche —

Reoresentocion extrgordinonoric2

de la Opera
"MARINA"

Precios Populares - Butaca 6(X) ptas
Próximo programa

"EL BAREIERILLO DE LAVAPIES"_

Potroc.no La D n receón Gene,a1 de Mosco y Teatro del
M n rusteno de Ctiltigu

COMPANIA

LIRICA

ESPAÑOLA

Dirección.

ANTONIO AMENGUAL

PATROCINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE
MUSICA Y TEATRO DEL MINISTERIO DE CULTURA



ELENCO DE LA COMPAÑIA POR ORDEN ALFABETICO
	

LA ROSA DEL AZAFRAN
Zarzuela en dos actos. original de Federico Romero y

G. Fernández Sha. Música del maestro Jacinto Guerrero
MARIA EUGENIA CORROCEIANO

PALOMA MAIRANT — CARMEN GONZÁLEZ
MARIA DOLORES TRAVESEDO

SOPRANOS

MIGUEL DE ALONSO — RICARDO MUÑIZ
HECTOR MONTERO

TENORES

TOMAS ALVAREZ — CARLOS BOSCH
BARITONOS

JOSE LUIS CANCELA
BAJO

ALBERTO AGUDIN
	

ANA M.° AMENGUAL
TENOR COMICO
	

TIPLE COMICA

JOSE SALVADOR
	

DELMIRA OLIVERO
1 er ACTOR COMICO
	

1. 0 ACTRIZ COMICA

CARLOS DEL VAL
	

PILAR MANZANO
ACTOR GENERICO
	

MAESTRA DE BAILE

REPARTO

M.° DOLORES TRAVESEDO
	SAGRARIO'

	
M. EUGENIA CORROCHANO
MARISOL LACALLE

	CATALINA
	

ANA M.°	 MENGUAL

	CUSTODIA
	 EDELMIRA OLIVERO

	DOMINICA
	 ANUNCIATA D1AZ

	

LORENZA
	 ISABEL LAPUENTE

TOMAS ALVAREZ
	JUAN PEDRO	 CARLOS BOSCH

	DON GENEROSO
	 JOSE LUIS CANCELA

	

CARRACUCÁ
	

PEPIN SALVADOR

	

MONIQUITO
	 ALBERTO AGUDIN

	MIGUEL
	 CARLOS DEL VAL

	HERMANO MICAEL »
	

CARLOS CEMBREROS

	HERMANO FRANCISCO
	

RIVO DA SILVA

	JUAN HERENCIA
	 MIGUEL FORONDA

	MENDIGO
	

RAMON ARRIETA

Mozos, mozas, gañanes y espigadoras.

***

Decorados de MARIANO LOPEZ

Realizados por MARIANO LOPEZ

Sastrería: CORNEJO - Atrezzo: MATEOS

Jefe de Montaje: FRANCISCO VAZQUEZ

Jefe de Electricidad: CARLOS GUERRERO
Regidor: RAFAEL DUQUE

Maestra de Baile: PILAR MANZANO
Gerente: DOMINGO DE LAS HERAS

Maestro Director-Concertador: JULIAN PERERA

Directora Musical: DOLORES MARCO

Dirección: ANTONIO AMENGUAL

JESUS CASTEJON

CORO Y CUERPO DE BAILE TITULAR
DE LA COMPAÑIA

ALBERTO PORTILLO
DIRECTOR COREOGRAFICO

DOMINGO DE LAS HERAS
GERENTE

JULIAN PERERA
MAESTRO DIRECTOR CONCERTADOR

DOLORES MARCO	 MIGUEL ROA
DIRECTORA MUSICAL	 DIRECTOR MUSICAL INVITADO

DIRECCION

ANTONIO AMENGUAL



9
TEATRO MARAVILLAS

Calle de Malasafia, 6 (Junto a Glorieta de Bilbao) (Refrigerado)

Miercoles 20 de Junio de 1984 	 A las 7,15 tarde y 10,45 noche

Presentación

COMPAÑIA LIRICA ESPAÑOLA
En su décimo aniversario de actuación consecutiva

CON

"LA ROSA DEL AZAFRAN
de Federico Romero, Guillermo Fdez. Show

música de Jacinto Guerrero

11

›ik -›ereat
Elenco de la Compañía

Sopranos: M.° EUGENIA CORROCHANO -MARI CARMEN GONZALEZ-M.° DOLORES TRAVESEDO - MARISOL LACALLE
Tenores: MIGUEL DE ALONSO - RICARDO MUÑIZ - HECTOR MONTERO

Baritonos: TOMAS ALVAREZ - CARLOS BOSCH
JOSE LUIS CANCELA - JESUS CASTEJON

Bajo	 En el Barberillo
Y

PEPIN SALVADOR -ANA M.° AMENGUAL- ALBERTO AGUDIN -DELMIRA OLIVERO -CARLOS DEL VAL
1. e` Actor	 Tiple cómica	 Tenor cómico	 Actriz	 Actor génerico

ORQUESTA, CORO y CUERPO DE BAILE, TITULAR DE LA COMPAÑIA

Dirección musical
DOLORES MARCO

Director musical invitado	 Coreografía	 Programación
MIGUEL ROA	 ALBERTO PORTILLO	 CARPENA

Director
ANTONIO AMENGUAL
Domingo día 24 noche

Representación extroordinariaria de la Opera
"MARINA"

Precios Populares - Butaca 600 ptas.
Próximo programa "EL BARBERILLO DE LAVAPIES"

Patrocina La Dirección General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura
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Una propuesta para hacer renacer la zarzuela
ENRIQUE FRANCO, Madrid

El Primer Seminario Internacio-
nal de Zarzuela, convocado por
el Instituto Internacional del
Teatro, terminó en la Escuela
Superior de Canto con resulta-
dos de gran interés. Tanto que
muchos participantes, españoles
y extranjeros, hablaban ya de la
conveniencia de proseguir en
años sucesivos estas conversa-
ciones. Rafael Pérez Sierra diri-
gió todos los debates y discusio-
nes (a veces polémicas y con fre-
cuencia demasiado generaliza-
das) con suprema cortesía: la de
medir y valorar el tiempo, la de
obligar a cuantos intervinieron
"a comprimirse", como dice el
tabernero de La verbena de la Pa-
loma.

A la parte literaria —esto es, a
los libretos— dedicaron atención
en sus ponencias Andrés Amo-
rós y Enrique Llovet. El primero
para hacer luz en el disperso ca-
mino de la bibliografía zarzuelís-
tica tanto como para pedir la in-
corporación del estudio de la
zarzuela al general del teatro es-
pañol. Llovet para investigar qué
libretos y argumentos podrían in-
teresar al español de hoy. Anali-
zó el conjunto de posibles argu-
mentos y se arriesgó a seleccio-
nar aquellos que consideraba
más explotables "aquí y ahora".

Indirectamente, el texto cobró
importancia protagonista en la
ponencia de Eduardo Huertas
sobre la "revista fin de siglo", de-
rivación o hija menor y frívola de
la zarzuela, buscadora del mayor
espectáculo y, a la vez, agudísi-
ma en la crítica política.

La importancia histórica de la
zarzuela —en especial del género

chico— reside en su valor como
teatro musical popular, aspecto
tratado por Carlos Gómez Amat
desde perspectivas culturales y
consideraciones que demuestran
la viabilidad del género bajo dis-
tintos condicionantes, sin nostal-
gia evocadora ni tradicionalismo
de repetición. La zarzuela fue ac-
tual y sólo puede volver con ese
valor sustantivo.

Posibilidad de
una zarzuela actual

"Desde un punto de vista mu-
sical reivindiqué la inclusión de
la zarzuela en la historia general
de nuestra música, como antece-
dente y raíz del movimiento na-
cionalista y popularista que cul-
minará en Falla, sus congenera-
cionales y sus seguidores; sin co-
nocer su texto situé el tema en
paralelo con el literario", según
la ponencia de Amorós.

Tomás Marco, como autor,
aceptó la posibilidad de un tea-
tro musical —llámese o no zar-
zuela— en nuestro tiempo. El
compositor madrileño espera
desde hace tiempo libretos de
distintos escritores, pues son
ellos quienes tienen en su mano
la revitalización de un género
hoy histórico y, al mismo tiempo,
de gran éxito. Marco aludió a su
trabajo musical para Nieva en
Los baños de Argel, concebido
como una forma de teatro musi-
cal cantado y hablado.

Fernández Montesinos se refi-
rió, desde su propia experiencia,
a los problemas de la dirección
escénica, recalcó la sustantivi-
dad teatral de la zarzuela y alu-
dió a ciertos factores negativos:

el dominio excesivo de lo musical
y la actitud de buena parte de la
crítica.

Por su parte, Pedro Pardo se
detuvo en la cuestión, nada acce-
soria, de la danza en la zarzuela,
unión que aparece en los mismos
orígenes tonadilleros del género
y que se renueva con la incorpo-
ración de nuevos ballets (sobre
preludios o intermedios) en los
montajes de los directores ac-
tuales.

Para Ruiz Tarazona son gran-
des los vacíos en la discografia
zarzuelística, algunos tan impor-
tantes que impiden una panorá-
mica completa del género. Se re-
piten los mismos títulos por las
casas grabadoras, y dado el alto
coste de las producciones, quizá
sea necesario el patrocinio oficial
o privado para ciertos lanza-
mientos al mercado. "No es cier-
to que los compositores de zar-
zuela maltraten la voz", aseguró
el profesor de la Escuela Supe-
rior de Canto, Ramón Regidor,
"si el intérprete posee buena es-
cuela". Lo que es inevitable es la
dedicación de los cantantes a un
género de mayor universalidad
como es la ópera.

Homenaje a Pablo Sorozábal

Conferencias sobre la zarzuela
en Filipinas y Cuba interesaron a
todos, pero sobre todo a los es-
pañoles. Hector Quintero, autor
y regista, expuso el desarrollo de
la zarzuela cubana cuando la es-
pañola empieza a declinar. Criti-
có la calidad de los libretos y citó
títulos tan populares como Rosa
la China. Cecilia Valdés o María
la O. así como los autores princi-

pales del género: Grenet, Lecuo-
na, Roig y Prats.

En la Sociedad General de
Autores, el compositor Pablo
Sorozábal, el último grande de la
zarzuela, recibió en la persona
de su hijo la medalla de honor.
Bien la merece por sus originales
aportaciones, su nueva conside-
ración del sainete (La del manojo
de rosas, Adiós a la bohemia, so-
bre Baroja) y la inmensa popula-
ridad de gran parte de su obra.

Fueron entregados pergami-
nos a tres hombres de distinta
generación y continua dedica-
ción a la zarzuela: José María
Gómez Labad, Carlos Gómez
Amat y Fernando García de la
Vega, de RNE, SER y TVE res-
pectivamente.

Apoyo oficial

A modo de conclusiones será
publicada una serie de acuerdos
adoptados por la asamblea. En
líneas generales, solicitan mayor
atención de la Administración,
reducciones en los precios de
viaje de las compañías, trata-
miento especial de ciertos im-
puestos, reconstrucción y edi-
ción de partituras y materiales de
orquesta, estreno anual de una
obra en la temporada de la zar-
zuela, extensión de los ciclos de-
dicados al género en el coliseo
oficial de la calle de Jovellanos,
inclusión de recitales y versiones
de concierto de zarzuela en las
temporadas de las orquestas ofi-
ciales y creación de un concierto
de fin de año, al modo vienés,
pero con nuestra música equiva-
lente a los Strauss y Lanner de
Austria.

)C ' 0 C44jÅ4 /1 61 y

Potenciar la zarzuela
Un genero lírico tan español

• como es la zarzuela necesita ser
relanzado oficialmente con todo
tipo de ayudas por parte de la
Administración. Esta es la princi-
pal conclusión del I Seminario In-
ternacional de Zarzuela, que, con
participación de destacados ex-
pertos españoles y extranjeros,
acaba de terminar en la capital
de España. La importancia histó-
rica de este género, como expre-
sión de un teatro musical popu-
lar, enlaza con un futuro
prometedor si recibe la necesaria
atención por parte de los respon-
sables del 'Ministerio de Cultura'

Å.
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VUELVE LA ZARZUELA
La celebración de un Seminario dedi-

cado a la zarzuela, en organización de la
sección española del Consejo Internacio-
nal del Teatro y con el adecuado prólogo
de una puesta en escena de «Agua, azu-
carillos y aguardiente » , ya comentada en
estas columnas por mi compañero Leo-
poldo Hontañón; el anuncio del inminente
comienzo de la nueva temporada que en
el Maravillas desarrollará la Compañía Lí-
rica Española; el recuerdo vivo de pasa-
das representaciones de «Gloria y pe-
luca», «La verbena de la Paloma » , «La
tempranica » , «La Gran Vía», «La villana-
y «Curro Vargas- brindadas en el teatro
de la Zarzuela; el ciclo de conferencias,
que pronto se recogerán en un volumen,
patrocinado por la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero y la convocatoria de
un sustancioso premio para estimular la
creación de una obra lírica y de no menos
importantes becas, justifican bien el título
de este comentario: vuelve la zarzuela.

Y vuelve justamente, ya que un genero
tan representativo y con historia de bri-
llantez suma, no puede abandonarse:
bien merece cariños y apoyos, análisis,
estudios, revisiones.

En el teatro de la Zarzuela, con medios
no habituales para algo que siempre ha
sido Cenicienta, pudo aplaudirse un nivel
de suma dignidad, con grandes aciertos
concretos y algún error, compatible con la
estimación global, entre la que no es des-

deñable el hecho de que tres de los seis
títulos constituyesen novedad para los
más y en todo caso hayan de conside-
rarse para todos reposición desusada.

Ahora, en el Maravillas, se inicia la
nueva andadura de Antonio Amengual,
que, con su Compañía Lírica Española,
es viajero de todas las rutas nacionales,
inconmovible al desaliento, vencedor de
mil problemas, en lucha con la parquedad
de medios. Vuelve con «La rosa del aza-
frán» y anuncia cambio semanal de pro-
gramas. Como en otras ocasiones, con
nuestra forzosa reserva objetiva, hemos
de proclamar nuestro aplauso de estímulo
global.

Un critico en actitud de análisis (y por
eso parece mejor liberar de juicios con-
cretos las representaciones) señalaría lo
forzosamente reducido de las formaciones
instrumentales y corales, el ritmo «vi-
yace» de los ensayos. Pedir ese nivel que
reclamamos con exigencia empleada en
situaciones normales y justificativas del
rigor no sería justo. Tampoco lo sería la
ocultación, de suscribirse reseñas. El pú-
blico acude a estos ciclos, de precios po-
pulares, con el espíritu abierto para des-
cubrir o recordar. Hace bien. Hallará
muchas ocasiones para el aplauso. El
nuestro, de saludo, es bien sincero.

Antonio FERNANDEZ-CID

7,e 	 tr.
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Zarzuela
de verano

El género de la zarzuela lucha de-
nodadamente por sobrevivir den-
tro de unas dificultades económi-
cas inmensas y del agotamiento de
su propio repertorio, que nunca se
renueva. Todos los años aparece
por Madrid alguna compañía más
bien heroica que pasa por toda
clase de problemas económicos a
base de muchas cuentas y de mu-
chos sacrificios. La Compañía Lí-
rica Española es visitante veranie-
ga de Madrid desde hace años, y
su director, Amengual, la mantie-
ne cambiando todas las semanas
de programa. La Compañía Lírica
Española está en el Teatro Mara-
villas, de Madrid. Hasta hoy pro-
grama La rosa del azafrán; maña-
na, domingo, da una sola función
extraordinaria con Marina, ver-
sión de ópera.



CHEMA CONESA
Plácido Domingo, a la derecha, saluda al director de la Sociedad General de Autores de España, Juan José
Alonso Millán.

n

Plácido Domingo pide una lista de romanzas
para cantarlas en julio en Washington

Plácido Domingo realizó una vi-
sita relámpago a la Sociedad Ge-
neral de Autores Españoles, que
desde hace cuatro meses ha
puesto en funcionamiento un ser-
vicio de recuperación y rectifica-
ción para las 7.000 partituras que
posee en sus archivos. La SGAE
destinará 50 millones de pesetas,
en diez años, para poner a punto
las partituras originales y los ma-
teriales de orquesta de nuestro
repertorio lírico desde el siglo
XIX.

El tenor, acompañado por el
director de orquesta Luis Anto-
nio García Navarro, se entrevis-
tó con Juan José Alonso Millán y
Teddy Bautista, presidente y vi-
cepresidente de la SGAE, res-
pectivamente, a quienes les soli-
citó una series de partituras que
deberá utilizar en un concierto a
celebrar el 30 de julio en Wash-
ington. En un folio escrito por el
propio Plácido Domingo aparece
el Dúo leyenda, La dolorosa (ro-
manza Rafael), Trust tenorios,
Dúo de La Africana, El gato mon-

,-

tés (dúo), Las bodas de Luis Alon-
so (orquesta solo), La Torre del
Oro (orquesta sola), De España
vengo (El Niño Judío), romanza so-
prano, y de Luisa Fernanda, el
fragmento De este apacAle... y el
dúo Caballero del alto plumero.

Peticiones del cantante

Según explicó Teddy Bautista,
Plácido Domingo pidió dos co-
sas: que le hagan depositario de
un mini-repertorio que guardará
en su casa de Nueva York y co-
nocer el estado en que se encon-
traba la partitura completa de
Doña Francisquita, que tiene pre-
visto cantar próximamente en
versión de concierto.

Por otra parte, la comisión que
se encarga de pon'er a punto los
fondos del repertorio lirico espa-
ñol está formada por Manuel
Moreno Buendía, Fernando
García Morcillo, Gregorio Gar-
cía Segura, Manuel López Qui-
roga y el propio Bautista. Dicha
comisión ya ha puesto a punto

las partituras originales de La re-
voltosa; Los gavilanes; Agua, azu-
carillo y aguardiente; La verbena
de la Paloma, y la mencionada
Doña Francis quita. En esta labor
de conservación se tiene en cuen-
ta el score (el libreto que utiliza el
director), el correspondiente a
los apuntadores y el de cada ins-
trumentista o cantante. Una vez
estudiados los libretos, se proce-
de a contrastarlos con el original,
"ya que, con el paso del tiempo,
se ha observado que se van mo-
dificando los contenidos musica-
les y de libreto y se van desajus-
tando del original", comentó
Teddy Bautista.

El vicepresidente de la SGAE
comentó que iban a desaparecer
los pequeños depósitos de libre-
tos, propiedad de la Sociedad
General de Autores Españoles,
que actualmente hay en Caracas,
Méjico, Puerto Rico y Nueva
York, para iniciar una -revisión a
fondo de los mismos. Y que la
petición del tenor era la primera
qué 'se hacía entre los grandes in-
térpretes españoles.

Tanto García Navarro como
Plácido Domingo comentaron
que hay un creciente interés por
la zarzuela en todo el mundo, y
que es muy normal que les pidan
en sus conciertos que incluyan
romanzas de zarzuela.

SOL FUERTES, Madrid
El tenor Plácido Domingo, acompañado por el director de orquesta Luis
Antonio García Navarro, visitó ayer la sede de la Sociedad General de
Autores Españoles (SGAE) para interesarse por el repertorio lírico es-
pañol que se conserva en sus archivos. El tenor entregó a la dirección de
la sociedad una lista de romanzas que piensa interpretar el próximo día
30 de julio en Washington, para que le envíen dichas partituras.

ESPECTÁCULOS
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El teatro de la Zarzuela,
en Roma

Roma. Efe
La compañía del teatro de la Zarzuela

ofrece hoy la primera de las actuaciones que
tiene programadas en Roma, en el teatro Ar-
gentina. El programa comprende las zar-
zuelas «Gloria y peluca» , y »»La verbena de la
Paloma » , bajo la dirección musical de Jorge
Rubio, y escénica de José Luis Alonso.

Durante los próximos dos días, la compa-
ñía estatal española actuará, además, en el
marco del parque Daini, donde ofrecerá, en
un ambiente más festivo y verbenero, un es-
pectáculo en el que participará toda la com-
pañia con su orquesta y coro titular, y con
fragmentos de «Doña Francisquita » , «La ale-
gría de la huerta», «El trust de los tenorios»,
«Gigantes y cabezudos » , «La Gran Vía»,
«Agua, azucarillos y aguardiente » y «La Ca-
lesera».

A C
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Concluye con éxito la gira
americana de Ases Líricos

San Juan de Puerto Rico. Efe
La compañia española de ópera y zarzuela

Ases Líricos, que concluye aquí el martes
una temporada de tres meses de actuaciones
por diversos paises hispanoamericanos, ha
descubierto para su sorpresa que la afición
por el llamado género chico crece de día en
día por este lado del Atlántico. Evelio Esteve,
el emprendedor tenor alicantino, creador de
Ases Lírico, y los cuarenta actores, cantantes
y tramoyistas que le acompañan, na pueden
creer todavía que los teatros se hayan lle-
nado por doquier para ver su espectáculo.

Con un repertorio de cinco zarzuelas en su
programa (-Los gavilanes», -La verbena de
la Paloma», «La Dolorosa" , «La del Soto del
Parral» y «Luisa Fernanda»), la compañía ha
realizado funciones casi diarias desde el pa-
sado 4 de mayo hasta el 31 de este mes.
-Comenzamos en Miami y luego seguimos a
Venezuela. Colombia. Panamá, Ecuador,
Costa Rica, Guatemala y ahora Puerto Rico»
—señaló Esteve—, al comentar que éste es el
segundo recorrido americano de su compa-
ñia, creada hace tan sólo tres años.

Para Evelio Esteva este fenómeno de pu-
jante admiración por la zarzuela española no
sucede únicamente en Hispanoamérica, sino
que es producto de un creciente interés por-
el teatro lírico español en Estados Unidos.
Europa y hasta en Asia. -La presencia de
nuestros grandes cantantes en los escenarios
del mundo con repertorios de zarzuela, como
es el caso de Plácido Domingo y Teresa Ber-
ganza, por ejemplo, prueba que nuestro gé-
nero chico está hoy en boga en gran parte
del mundo», opina el artista español.

No es sólo el entusiasmo del público por
ver y oír sus zarzuelas .en el escenario, sino
también la profesionalidad y el buen hacer de
la compañia de Evelio Esteve, que cuenta
con un reparto de primer orden, bien conjun-
tado y dirigido. Junto al propio Esteve figuran
las sopranos Guadalupe Sánchez y Paquita
Parriego, Rubén Garcimartin, el barítono Ma-
rio Ferrer y el tenor Enrique del Portal, entre
otras primeras figuras.

Pero el gran acierto de Ases Lírico reside
en haber incorporado a un grupo de, exce-
lentes voces jóvenes al coro, lo que da a la
compañía una gran vitalidad y dinamismo.
Para Esteve, que en agosto comenzará otra
temporada de actuaciones en el Centro Cul-
tural de la Villa de Madrid, la zarzuela está,
sin embargo. en crisis en España por falta de
apoyo oficial. -Las compañias tienen muy es-
caso apoyo financiero y montar en España
una obra que deje dinero a los empresarios
que se arriesgan a contratarlas es una tarea
difícil», añadió.

El recorrido por los ocho paises ameri-
canos de su compañia ha sido posible gra-
cias al entusiasmo del público que ha llenado
las salas para ver las actuaciones y posibili-
tado el éxito comercial en la taquilla. En
Puerto Rico, con siete funciones progra-
madas en San Juan y Mayagüez, las locali-
dades fueron vendidas casi en su totalidad
con días de antelación, y .en la presentación
inaugural a beneficio de la Sociedad Puerto-
rriqueña contra el Cáncer, los espectadores
aclamaron con bravos y prolongadas ova-
ciones a todos los intérpretes.
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ati Mistral.

Zarzuelas para
el verano

Al comenzar, en el Centro Cultu-
ral de la Villa de Madrid, la clási-
ca temporada veraniega de zar-
zuela, que suele llenar todos los
veranos su amplio aforo, son ya
dos los locales dedicados en Ma-
drid al género lírico español: el
Maravillas continúa con sus cam-
bios semanale s de programa (los
domingos, dedicados a la ópera
Marina); termina ésta con El bar-
berilio de Lavapiés y comienza la

>iguiente con un programa doble,
:.ompuesto por La Dolorosa y Gi-

gantes y cabezudos.
En el Centro Cultural va a estar

hasta septiembre, con funciones
de tarde y de noche, la compañía
de tonadillas y género chico Bar -
bien. Se ha presentado con la zar-
zuela Artistas para La Habana,
precedida por la tonadilla baila-
ble Peteneras sevillanas y la tona-

dilla escénica El canapé.
Hay que notar que en estas

temporada s veraniega s dedica-
das a la zarzuela en Madrid (a la
que pronto vendrá a unirse La
Corrala, dirigida por los incansa-
bles Lauro Olmo y Osuna, con
La Revoltosa, de Chapí, interpre-

tada por Nati Mistral) acude no
sólo un habitual público de nos-
tálgicos, sino bastante gente
joven.
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«La Revoltosa » , en homenaje
a Chapí, en La Corrala

Madrid. S. E.

El castizo recinto de la popular Corrala ma-

drileña será escenario mañana, día 20, de

«La Revoltosa » , una de las más conocidas
obras del compositor Ruperto Chapí, al que

se rinde homenaje al cumplirse el septuagé-
simo quinto aniversario de su muerte.

Con este motivo, la Sociedad General de
Autores de apaña descubrirá una placa con-
memorativa en el famoso patio que servirá de
marco —hasta el 2 de septiembre — de los

amores de Mari Pepa y Felipe. Nati Mistral in-

terpreta el personaje de la chulapa coqueta
que simula despreciar al «Felipe de su vida»,
y Mario Valdivieso al castizo novio, con la di-
rección escénica de Carlos Vidaurre, la mu-
sica de José Antonio Torres y , la producción

de José Osuna.
Mari Pepa-Nati Mistral manifestó a Efe que

se siente muy ilusionada por poder encarnar
un papel tan bello, «y, además, no hay que
olvidar que nací en la calle de la Paloma».

Para Nah i Mistral, éste es su debut en el
campo del género lírico español —ella estudió
canto y su voz tiene tesitura de mezzoso-
prano.

José Osuna también debuta en el género
como productor y director. «Quiero —dilo —
devolver a este género chico su carácter, su
espontaneidad y, al mismo tiempo, profundi-
zar en los personajes de sainete, para reflejar
los modos y maneras de la sociedad en que
tue pensada "La Revoltosa". » Para esta pro-
ducción, el escritor Lauro Olmo ha realizado
un guión. «No se trata de modificar nada en
una joya del genero chico —explicó—, lo que
ocurre es que la obra es corta y, con el per-
miso de los herederos de "La Revoltosa",
hemos intercalado cuatro números de otras
zarzuelas de Chapf.»

Los números intercalados, que, según
Lauro Olmo, no desvirtúan el desarrollo de la
obra, son: las carceleras de «Los hijos del
Zebedeo » , un dúo de «La gatita blanca » y

otro de «La patria chica».
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Critica de teatro

Nueva versión de «La Revoltosa»
en La Corrala

Titulo: «La Revoltosa » . Libro: López Silva y Fernández Shaw. Música: Ruperto Chapi. Guión escé-

nico: Lauro Olmo. Directores musicales: Torres e lbarbia. Dirección general: José Osuna. Escenario:

La Corrala (Madrid). Intérpretes: Nati Mistral, Mario Valdivielso, Adrián Ortega, Blanca Patino, Enri-
que Navarro, Mario Martin, Milagros Martín, Avelino Cánovas, etcétera.

los setenta y cinco años de la muerte de
Ruperto Chapí, marzo de 1909, maestro de
flautín en la banda de su pueblo, Villena (Ali-
cante), profesor de cornetín en el desapare-
cido Circo Price, hoy Ministerio de Cultura, a
los diecinueve y fundador de la Sociedad de
Autores, José Osuna, en colaboración con la
Comunidad autónoma y el Ministerio de Cul-
tura, monta y estrena en el madrilefiísimo y
popular escenario de La Corrala, de Mesón
de Paredes, una nueva versión de «La Revol-
tosa » , realizada con acierto y notable habili-
dad por Lauro Olmo.

«La Revoltosa » , recordémoslo, es de 1897
y tiene dos números que se hicieron pronta y
generalmente populares, por su gracia y ex-
presividad musical y la vivacidad melódica
que los caracteriza: el preludio y el dúo de
Man' Pepa y Felipe. Lauro Olmo, a fin de
alargar la corta duración de esta joya del gé-
nero chico, le ha añadido, con acertada opor-
tunidad, otros dos números del mismo autor:
uno de «La patria chica». 1907, el quinteto de
«Españita » , «Yo soy español » , convertido en
dúo y otro, también levemente modificado y
acertadamente interpolado de «Las hijas del
Zebedeo » , 1889, y ha organizado una breví-
sima y justa loa final, que completa esta
nueva y crecida «Revoltosa » sin dañar su es-
tructura lírica y actualizando sin estridencias
su gracioso madrilehismo.

El escenario que aporta La Corrala es, y
todos lo sabemos desde hace muchos años,
precioso, pleno de un madrileñismo que sólo
supervive como recuerdo sublimado y conver-
tido en tópico, pero lleno de dificultades. Para
la iluminación, sobre todo para la difusión del
sonido. Osuna, con un buen equipo de téc-
nicos, las vence. Se sabe La Corrala de me-
moria. Si alguna vez la inflación tonal desen-
tona algún fragmento, en los mejores, la
orquesta suena bien y coros y solistas sé
ajustan, mucho más en un tipismo exacer-
bado y gracioso, que en una pura virtuosidad
musical que requeriría un escenario cerrado y
de menor amplitud.

Hay que destacar el dúo de Marí Pepa y
Felipe, cantado por Nati Mistral y Mario Valdi-
vielso. Dos voces densas, sensuales, fun-
didas en lo que es la misma esencia del ju-
guete lírico; la contradicción del amor y los
celos de los viejos juegos del «desdén con el
desdén » , cuyos antecedentes' se remontan,
por no ir más lejos, a «El desdén con el des-
dén » , de Moret°, que ya intuía movimiento de
danza y aire de minuetto, anticipándose al
aire dieciochesco del teatro y la música euro-
peas.

Espléndida, Nati Mistral; estupenda Mila-
gros Martín, en su número muy bien mon-
tado; excelente y cálido barítono, Vardivielso;
maestro en el oficio, Adrián Ortega, y muy
eficaces Blanca Patiño, Cánovas y el resto
del reparto. La fiesta en honor de Chapí, al-
canza una atmósfera popular, madrilehista,

Nati Mistral, Mario Valdivielso y Adrián Or-
tega. Arriba, a la derecha, el maestro

Chapi

con horchata y sangría, organillo y chotis que
provoca el lleno de la recoleta plaza de Me-
són de Paredes. El presidente de la Sociedad
de Autores, Juan José Alonso Millán cerró la
noche con breves palabras en homenaje al
fundador, Ruperto Chapí, en cuyo honor y
conmemoración la entidad que preside ha co-
locado una placa en el edificio de La Corrala.

Ahora que todos nos dedicamos a buscar y
rebuscar nuestras señas de identidad y nues-
tros irrenunciables hechos diferenciales, Ma-
drid, Comunidad autónoma, los encuentra en
el madrilehismo populista de un tiempo cer-
cano y ya idealizado y en la música de aquel
afortunado músico alicantino que, como otro
coterráneo suyo, Arniches, se inventó pieza a
pieza el casticismo madrilehista de finales del
siglo XIX. El gran público responde generosa-
mente a esta llamada.

Lorenzo LOPEZ SANCHO
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LA REVOLTOSA

En homenaje al MAESTRO CHAPI,

en el LXXV aniversario de su fallecimiento
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— Durante los meses de julio y agosto —



UNA ACLARA CLON

En ningún momento hemos dejado de tener presente que
LA REVOLTOSA es una de las piezas clave del género chico.

¡Una intocable, vamos! Esta convicción nos llevó a pensar que, dada
su duración, teníamos que añadir otra de las piezas breves de nues-
tro jugoso teatro popular. Pero ¿no sería esto prestarle un flaco

servicio a esa inigualable Mari-Pepa? ¿No desdibujaríamos toda esa
gracia, toda esa burbujeante y celosa picardía que da pie a uno de

los dúos amorosos que más han calado en el pueblo espafíol? Por
creerlo así, por considerar que en la receptividad del espectador lo
que debía permanecer era, dado su carácter antológico, única y ex-
clusivamente LA REVOLTOSA, nos vimos precisados a intercalar

en el juego escénico dos números musicales del propio Chapí, que,

sin desvirtuar la trama esencial, nos aproximan a la duración de un
espectáculo normal. También, y con el fin de acentuar el sentido de
homenaje al Maestro de Villena, que, en representación del pueblo
de Madrid, tiene este alto el espectáculo de La Corrala, le hemos

puesto letra al Intermedio, para que protagonistas y coro cierren con

el debido relieve la representación.

Discúlpennos si, como dice uno de los personajes de la obra, nos

hemos metido en «camisa de once varas». Posiblemente la intención

que nos ha movido lo merezca. Además, seriores, hagamos lo que

hagamos, ya nadie impedirá que Mari-Pepa y Felipe, con la donosura

de siempre, sigan debatiéndose aeternum en el hondón afectivo de

esos corredores populares del alma espahola.

LAURO OLMO

Depósito legal: M. 2 5 . 358- 1984	 Artes Gráficas Municipales

LA REVOLTOSA
(SAINETE LIRICO)

Letra: JOSE LOPEZ SILVA y CARLOS FERNANDEZ SHAW

Másica: RUPERTO CHAPI

Guión. escénico: LAURO OLMO

REPARTO

Mari-Pepa 	  NATI MISTRAL

Felipe 	
 1 LUIS VILLAREJO

I MARIO VALDIVIELSO

Cándido 	  ADRIAN ORTEGA

Gorgonia ......	 BLANCA PATINO

Serior Candelas .	 ENRIQUE NAVARRO

Tiberio 	  AVELINO CANOVAS

Encarna 	  MARUJA RECIO

Atenedoro 	  MARIO MARTIN

Soledad 	  MILAGROS MARTIN

Chupitos 	  MACARENA LEBRERO

Un niTio 	  JULITO MONIVOS

Una vecina 	  AUR EA ARROYO

Otra vecina 	  MANUELA AGUEDA

Chula 1 •a 	 VIRGINIA SOTO

Chula 2. a	 	 NATALIA DE LAS HERAS

Un vecino 	  ANTONIO BURGOS

Otro vecino 	  JOSE ANTONIO DE LAS HERAS



GENTE

La flor y Nati del
Madrid castizo

FD UES ya ven; resulta que
todos los días hay a las
puertas de La Corrala unas

colas de tres pares de narices y el
aforo de tan castizo recinto está
vendido con varias jornadas de an-
ticipación. La razón de tales aglo-
meraciones y premuras no es otra
que la representación de una de
las más populares zarzuelas que
jamás se hayan escrito, 4„a Revol-
tosa», de Ruperto ChaK usiie--i-l'ya y Carlos Fern.áiidéi Shaw,
que' hueStros--munícipes-fran tenido
a bien incluir en la programación
teatral veraniega de esta Villa y
Corte.

1 Al frente del reparto de la obra,
adaptada por Lauro Olmo y dirigida

, por José Osuna, se encuentra una
' Mari Pepa de rompe y rasga y que,
, Por si fuera poco, además es del

barrio: Nati Mistral; vamos, !a flor y
Nati del Madrid castizo, como reza
el letrero encaramado sobre estas

1.
1Meas. Cuentan que cuando canta

, eso tan conocido del «¡Ay, Felipe
de mi vida!», al respetable se le

• P, °ne carne de gallina y el corazón
' e empieza a latir al compás de las
caMpanas de San Cayetano, que
además de santo es vecino de la
Y4rl ichJa y gusta de las verbenas y
asCandileos festivos de los Ma

-tines
Como, después del sahariano

abrazo del día, el frescor nocturno
aviva las ganas de jolgorio, el per-
tonal se acerca a La Corrala con
el ánimo de conseguir una buena
mesa y libar una horchata o un
agua de cebada al mismo tiempo
que la «seña» Gorgonia, el señor
,CAndido y el señor Candelas entre-
telen un decorado de tipismo finise-
c..ular para los amores de Felipe y
'han Pepa.

La crítica ha sido unánime al
destacar el trabajo de Nati Mistral
en su doble vertiente de actriz y
cantante. Los hermeneutas del
casticismo y otros expertos en la
cuestión no dudan un momento en
hablar de gracia repajolera para re-
ferirse a la labor de esta mujer, sin
desmerecer la altura del resto del
reparto, en el que figura un impa-
gable Adrián Ortega.

Por no demasiado dinero, la
gente ve un espectáculo bien he-
cho, se orea al fresco y se lo pasa
d ivinamente. La reoca para los
tiempos que corren. Así no extraña
que haya las colas que hay y que
la voz se corra. ¿Y usted, a quien
se lo dijo?

I
S. G.

die I
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MARÍA MORO ro
Algunos vecinos contemplan el espectáculo desde el corredor de la prime' a
planta, pese a estar reservada a los actores.

MADRID
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El patio de la corrala situada al final de la calle del Mesón
de Paredes, monumento nacional desde 1977, es, a partir de
su reconstrucción en 1979, escenario cada verano de mon-
tajes musicales y de teatro con un inequívoco sabor castizo,
que programa el Ayuntamiento de Madrid. Este verano,
desde el 18 de julio hasta el próximo 2 de septiembre, se
representa la zarzuela La Revoltosa, con Nati Mistral como
Mari Pepa. Durante este tiempo, la vida de las 34 familias
del edificio queda de alguna forma marcada por su condi-
ción de personajes del propio espectáculo. Una situación
que en general aceptan de buen grado y hasta con orgullo y

por la que reciben una gratificación diaria.

Extras de zarzuela por
5.000 pesetas al día
Desde 1979, la corrala de Mesón de
Paredes se convierte cada verano en

escenario de montajes con sabor castizo

JAVIER ANGULO, Madrid
Durante dos meses al año, al caer
la noche, se convierten en extras
de comedia. Cada día, durante
tres horas, la fachada de sus casas
se transforma en un decorado irre-
petible de escenario en el que sus
miserias se muestran como parte
de un espectáculo para turistas o
para quienes, aunque sea una no-
che al año, hacen profesión de ma-
drileñismo. Los cómicos toman por
asalto los corredores para repre-
sentar historias de sus ancestros,
los primeros pobladores de las vi-
viendas: carne de sainete.

Probablemente, cuando Ruper-
to Chapí compuso La Revoltosa, en
1897, conocía la corrala situada al
final de la calle del Mesón de Pare-
des, construida en 1839. La corra-
la, casa de vecindad con las puer-
tas de las viviendas situadas en co-
rredor, constituye acaso la cons-
trucción más peculiar de la
arquitectura popular madrileña.

En el libreto de la zarzuela de
Chapí las viviendas del protago-
nista, Felipe, y otros personajes
son cuartos situados en el corredor
que da al patio. La de Mari Pepa,
la otra protagonista, se localiza en
el corredor del primer piso. La es-
cena transcurre en el patio. Los
personajes de ficción se preparan
para la verbena.

Un metro separa el patio de la
corrala de la plaza situada frente a
la vivienda, entre las calles del Me-
són de Paredes, Sombrerete y Tri-
bulete. En ella, cada noche 1.000
personas acomodadas en mesas
—en las que se puede tomar una
cena fría— o en gradas desmonta-
bles asisten a la representación de
La Revoltosa. El decorado del es-
cenario es la propia fachada de la
corrala.

Las barandillas del corredor del
primer piso están atestadas de mi-
crófonos, en los que cada noche
los personajes de la zarzuela can-
tan o se disputan el privilegio de
entrar de rondón en la casa de fic-
ción de Mari Pepa. A las diez de la
noche, media hora antes de ini-
ciarse el espectáculo, los inquili-
nos reales del primer piso de la co-
rrala abandonan sus viviendas
para dejar el sitio a los actores.

Hasta las 12.30 de la madruga-
da, cuando acaba el espectáculo,
los vecinos de la corrala vivirán,
en la mayoría de los casos, el orgu-
llo de formar parte del escenario
de la quintaesencia del tipismo
madrileño. Pueden no estar de
acuerdo todos en que su casa y su
fisonomía se conviertan en parte
del espectáculo, pero casi ninguno

se expresa en forma negativa. Sa-
ben que el espectáculo lo monta el
ayuntamiento socialista, que re-
modeló y arregló la fachada cuan-
do se caía de vieja, y que si, como
parece, compra todo el edificio,
podría ser el nuevo casero o ven-
derles los pisos por los que hoy pa-
gan alquileres que oscilan entre las
100 y las 500 pesetas mensuales.

Los vecinos de la corrala reci-
ben cada noche 5.000 pesetas
como caché colectivo con destino
a la realización de mejoras en la
comunidad, que serán 235.000 pe-
setas al concluir los 47 días de re-
presentaciones.

Zarzuela en vez
de televisión

Áurea Bueno, de 34 años, porte-
ra de las 34 viviendas del edificio,
con entrada por la calle de Som-
brerete, contempla el primer cua-
dro de La Revoltosa sentada en
una banqueta frente a la puerta de
su casa, que da al patio de la co-
rrala. Las puertas de las viviendas
situadas en el mismo sirven de en-
trada a las casas de ficción de al-
gunos de los personajes de la zar-
zuela. Su marido, Juan Ramírez,
monta transistores en un taller
imnprovisado en el diminuto salón
de la vivienda. La televisión está
encendida, pero la música de zar-
zuela ahoga los diálogos de la re-
presentación de El sombrero de
copa, que se ofrece en diferido. "Ya
ve usted, aquí seguimos haciendo
una vida normal. Durante la re-
presentación, eso sí, tratamos de
no hacer ruido o hablar bajo para
no entorpecer".

"Lo único que no podemos ha-
cer", señala Áurea, "es dormir por
la noche hasta que acaba el espec-
táculo, pero la verdad es que aquí
casi nadie se acuesta hasta que
acaba la televisión. Además, es
preferible tener la plaza ocupada
por un público que calla o aplaude,
pero que luego se va y queda ce-
rrado el recinto, que aguantar du-
rante todo el año a gamberros, bo-
rrachos o a los perros, que dan la
bronca hasta las tres y las cuatro
de la madrugada. Y nunca apare-
cen los municipales".

"A nosotros este montaje no
nos condiciona la vida. Los acto-
res no nos molestan. Ya no se me-
ten en las casas, como en años an-
teriores. Además nos pasamos dos
horas entretenidos. No tenemos
que ir a la verbena; la tenemos en
casa".

Áurea pone atención a la escena
en la que los vecinos-actores de la

zarzuela organizan una zapatiesta
en el patio. La culpa la tienen los
celos de las señoras, que repro-
chan a sus maridos excesivas ve-
leidades y requiebros a la buena
moza de la Mari Pepa. "En la co-
rrala las discusiones se oyen desde
la calle. Aquí nos enteramos de
todo. Sabemos cuándo fulanita o
zutanito riñen y por qué y todo lo
que pasa en los pisos. Los secretos
son a voces".

Tópicos y tradiciones

Los vecinos de la corrala, extras
diarios de sainetes y zarzuelas, po-
nen especial énfasis en aclarar que
allí ya no quedan postineros como
Felipe, alcahuetas, viejos verdes,
borrachines o garbosas mozas,
como la Mari Pepa, que aparecen
en La Revoltosa. "Aquí no nos tira-
mos de los pelos como en los sai-
netes. Nunca ha habido gente
mala. Todos han sido trabajado-
res honrados", afirma Angela Ló-
pez, viuda, de 73 años de edad, 54
de ellos transcurridos en la corra-
la. "Siempre nos hemos llevado
como hermanos y nos hemos ayu-
dado. Cuando hemos tenido pro-
blemas, nos hemos desahogado
con los vecinos".

Cada noche, "si no hace frío",
Ángela López se asoma para ver el
espectáculo, "porque yo hasta que

no acaba la tele no duermo". "Este
ambiente me recuerda las verbe-
nas que hacíamos los vecinos has-
ta hace 20 años, cuando por San
Cayetano engalanábamos toda la
fachada de la casa con guirnaldas
y farolillos. Las quermeses dura-
ban hasta el amanecer".

Junto a la abuela Angela, senta-
dos en el suelo de la galería, los
nietos, de entre 14 y 16 años, jue-
gan a los marcianitos con videojue-
gos. "A nosotros nos gusta más la
música de Michael Jackson, pero
también ésta. Además, Michael
Jackson no podría actuar aquí;
esto es distinto", afirma Nieves
Rodríguez, de 15 años de edad. A
su lado, un mozo más talludito
pone cara de pasar de todo cuando
se le comenta si no le aburre ver el
mismo espectáculo todos los días.

Julio Senderos e Isabel García,
jubilados ambos, viven en la co-
rrala desde 1940, cuando, recién
casados, una tía de ella les cedió
un piso por el que pagan un alqui-
ler de 139 pesetas al mes. Rodea-
dos de fotos de nietos, reconocen
que cada noche escuchan casi con
devoción La Revoltosa. "Es una
historia muy nuestra, que podía
haber pasado -perfectamente en
esta casa", indica Isabel. "Es la
zarzuela que mejor se adapta a la
corrala. Por ello la vivimos como
si fuera nuestra".

Casi siglo y medio de historia
La popular corrala de Mesón de Paredes empezó a construirse en
1838. Un estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) la define como "casa de vecindad de corredor". "Una
construcción que gira en torno a un patio alargado. Su estructura
es de la ladrillo y madera, con finos soportes metálicos en las gale-
rías superiores". Las viviendas están constituidas por uno o dos
dormitorios, un pequeño salón y una diminuta cocina. El aseo se
encuentra situado al final del corredor.

La corrala es propiedad de una familia de Valencia, que en 1975
solicitó la declaración de estado ruinoso del edificio. En febrero de
1976, un expediente del COAM trató de demostrar que la cons-
trucción no estaba en ruinas. En noviembre de 1977 fue declarada
monumento histórico artístico de carácter local. Ante la negativa
de los propietarios a restaurar el edificio, en 1979 el ayuntamiento
socialista, ejerciendo la acción sustitutoria, se hizo cargo de las
obras, que costaron cuatro millones y medio de pesetas, y consis-
tieron sustancialmente en la renovación del saneamiento y en la
remodelación de la fachada. Las obras concluyeron en 1980.
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MARIA MORENO
1 Desde la puerta de casa, dos vecinas contemplan el diálogo de dos actores. A la derecha, aspecto habitual del patio de la corrala y la plaza donde se instalan
; las mesas cuando hay espectáculo.

Un clavel rojo para
un príncipe de incógnito

"Yo, lo mismo que muchas per-
sonas de la corrala, no me canso
de escuchar cada día la misma
zarzuela", insiste Isabel. "Este
montaje sólo afecta a los vecinos
del patio y del primer piso, pero to-
dos están orgullosos de que obras
como ésta se monten aquí".

Se llama como la protagonista
de La Revoltosa. Pepi Sánchez tie-
ne la entrada de su casa, la F-1,
frente a la barandilla de la primera
planta, donde se desarrolla parte
de la obra. "A mí, la verdad, esto
me parece un poco de abuso, pero
como la mayoría es partidaria y
nos dan un dinero para la comuni-
dad, pues me aguanto. No me hace
especial gracia que mi casa sirva
de escenario dos meses al año y
que estemos aquí como expuestos
en un museo. Pero no puedo negar
que en el fondo nos gusta sentir-
nos tan típicamente madrileños. A
otros vecinos tampoco les gusta
esto, pero no oirá usted protestar a
nadie, aunque luego mur-
muren...".

A los vecinos de la segunda
planta se les ha pedido que no sal-
gan o entren en sus casas durante
la función. "Cada año nos pasa lo
mismo. Nos colocan los micros en-
frente de casa. Estábamos de va-
caciones cuando los montaron. Si
llego a estar aquí, les hubiera pedi-
do que cambiaran la escena. Mi
marido llegará ahora y no podrá
entrar en casa", comenta Pepi.

"No hay quien duerma"

"Otra cuestión es que mientras
no acaba el espectáculo aquí no
hay quien duerma. Yo trabajo des-
de hace 27 arios en Tabacalera y
me levanto cada día a las seis de la
mañana, así que me quedan pocas
horas de sueño. Otros vecinos se
levantan a las siete y no creo que
les haga especial gracia dormir tan
poco cada día".

Puerta con puerta con Pepi Sán-
chez vive Rosario Ruiz, de profe-
sión telefonista. Se levanta antes
de las siete de la mañana, pero tie-
ne solucionado el problema. "Yo
me acuesto en el descanso de la re-
presentación, hacia las once, y me
quedo frita en seguida. Vamos, es
que no me entero de nada. Y lo
mismo le pasa a mi madre, que tie-
ne 70 años. Siento entre sueños
cómo Felipe pasa delante de mi
puerta y se va hacia donde vive la
Mari Pepa, pero no me desvelo. Y
no crea que estoy sorda".

En un lateral de la corrala está
situada la vivienda 1-C. Antonia
Martín, de 77 años, nació en aque-
lla casa y en ella murió en la tarde
del pasado domingo. Una docena
de miembros de la familia cena en
silencio en el diminuto salón que
comunica con el corredor. La
puerta está abierta y llega con in-
tensidad la música del primer acto
de La Revoltosa. Dicen quienes co-
nocían a Antonia que era la que
más sabía sobre las historias de la
corrala. No en vano su madre, ci-
garrera también, como muchas de
las gentes del vecindario, había vi-
vido en la corrala desde los siete
años. Y allí murió a los 90 arios,
ciega y con una bronquitis crónica
que le produjo el polvillo del taba-
co que lió durante 60 años.

Velatorio muy castizo 

Su hijo, Luis Fernández Martín,
de 50 años, que nació y vivió en la
casa, comenta que horas antes de
morir trató de llevar a su madre a
un hospital y que aquélla le dijo:
"Yo he nacido aquí, y aquí quiero
morirme". Y la familia entera de
Antonia Martín veló su cadáver
toda la noche mientras desde el
patio llegaban los ecos de La Re-
voltosa. "Mi madre amaba todo
esto; lo vivía. Cuando el domingo
escuchamos el preludio de la zar-
zuela, no pudimos aguantar las lá-
grimas. Era la mejor despedida
que le podíamos ofrecer".

Luis Fernández vivió en la co-
rrala hasta que, con tres hijos,
tuvo que buscar otro cobijo más
amplio. "Yo, sinceramente, estoy
muy orgulloso de haber nacido y
haberme criado aquí, pero la ver-
dad es que ésta no es un vivienda
del siglo XX. Una familia media
no puede vivir hoy en un piso sin
retrete en la casa. El servicio, sin
baño, está situado en el extremo
del corredor y sirve para cuatro
vecinos". Su hija Mercedes, de 20
años, lo corrobora, asegurando
que se baña en el fregadero de la
estrecha cocina.

Pese al ruido de la música que
llega de abajo, los vecinos de la co-
rrala no han suspendido las tertu-
lias a la puerta de las casas. Hay
preocupación por el futuro de las
viviendas. "Nosotros queremos
que las compre el ayuntamiento y
que no nos las venda", precisa Je-
rónima Gallo, de 83 años de edad.
"Estamos muy orgullosos de vivir
en estas casas. Yo sólo saldría de
aquí con los pies por delante".

J. A., Madrid
Los montajes de sainetes y zar-
zuelas en el patio de la corrala de
Mesón de Paredes tienen su pre-
cedente en el año 1954, cuando
una comisión municipal presidida
por el concejal Manuel Pombo
Angulo organizó durante las fies-
tas de San Isidro una lujosa re-
presentación de la zarzuela La
verbena de la Paloma. Manuel Ta-
mayo fue el montador escénico;
Ataúlfo Argenta dirigió a la Or-
questa Arboz, y los protagonistas
fueron los cantantes Manuel Au-
sensi, Pilar Lorengar y Miguel Li-
gero. La representación iba a du-
rar en principio ocho días, pero
fue tal el éxito que se prolongó du-
rante dos meses.

Los datos los recuerda con fide-
lidad Luis Fernández Martín, ve-
cino entonces de la corrala, al que
tocó hacer de improvisado portero
en el recinto. "Aquello fue un mon-
taje insuperable. Llegaron a meter
en el escenario una calesa tirada
por caballos. La orquesta y los
cantantes eran de primera fila. En
la inauguración ocurrió una anéc-
dota curiosa. Aunque yo no me
percaté de ello, el que es hoy rey
Juan Carlos, cuando era príncipe,
entró de incógnito al patio de bu-
tacas. Isabel García, una vecina de
la corrala de las cuatro que se eli-
gieron como floristas, se le acercó
y le puso un clavel rojo en la sola-
pa de la chaqueta. El marqués de
Mondéjar, que acompañaba al
Príncipe, le dio una propina de 50
pesetas de las de entonces".

"Cuando acababa de iniciarse la
representación", cuenta Fernán-
dez, "se desató una terrible grani-
zada. El público corrió a proteger-
se donde pudo, abandonando las
butacas. El actual Rey, creo recor-
dar, se guareció en la tribuna. Allí
fue reconocido por Ataúlfo Argen-
ta, que inmediatamente dio orden
a la orquesta para que interpretara
el himno nacional, el de antes, el
que se tocaba con Franco. Al es-
cucharlo, los asistentes al acto vol-
vieron a sus butacas y siguieron la
representación protegiéndose del
granizo con las almohadillas".

Julio Senderos, otro vecino de
la corrala, marido precisamente de
Isabel García, recuerda como

"memorable" aquella representa-
ción. "Con Franco, ya se sabe; se
cerraban las calles y aquí nadie la
piaba. Pero en aquel montaje no
participábamos los vecinos de la
corrala. Nos pedían que estuviéra-
mos en casa y que bajáramos las
persianas de las puertas y venta-
nas". Luis Fernández precisa, sin
embargo, "que al final de la obra
abríamos las persianas y arrojába-
mos globos al público".

En 1955, y durante los meses de
mayo y junio, la misma comisión,
con la importante colaboración de
otro vecino de la corrala, Manuel
Martín Martínez, montó en el patio
la zarzuela La Revoltosa, que prota-
gonizaron Pedro Terol y Luisa de
Córdoba. Al año siguiente se repre-
sentó La Gran Vía, con Manuel
Ausensi en el papel estelar.

21 años sin zarzuela

"Pero el non plus ultra fue el
montaje que se hizo en 1957 de la
zarzuela Doña Francisquita, con
Alfredo Kraus y Lina Huarte.
Nunca se ha escuchado cantar me-
jor esa zarzuela que como la inter-
pretó en la corrala Kraus", afirma
Luis Fernández. "A partir de
aquel año ya no se hicieron otras
representaciones artísticas, aun-
que sí se celebraron otros actos,
como un banquete típicamente cas-
tizo que montó por aquellos años
en el patio de la corrala el famoso
barman Perico Chicote.

Las representaciones en la co-
rrala se suspendieron hasta el año
1978, cuando José Osuna recibió
del ayuntamiento el encargo de
preparar un espectáculo para los
meses de julio y agosto. Aquel año
se representó Del Madrid castizo,
un montaje de sainetes rápidos de
Carlos Arniches con música del
maestro Francisco Alonso, que
volvió a repetirse, aunque con mo-
dificaciones, en 1980 y 1983. Osu-
na montó en 1981 y 1982 una re-
fundición de El amigo Melquiades y
El santo de la Isidra y la obra Sera-
fin el pinturero, respectivamente,
del propio Arniches. Para la reali-
zación este año de La Revoltosa el
Ayuntamiento de Madrid ha parti-
cipado con ocho millones de pese-
tas y la infraestructura.
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REAL COLISEO
DE CARLOS III
San Lorenzede El Efcorial

•
2, 3, 4 y 5 de Agosto de 1984

10,30 noche

COMPAÑIA LIRICA -

"RUPERTC) CHAPI"

Jelección
de

Earzuela6
Directora de Orquesta:

DOLORES MARCO

Dirección:
Fernando Carmona

Organiza:
TEATROS NACIONALES Y FESTIVALES DE ESPAÑA
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SELECCION D E ZARZUELAS

PRIMERA PARTE

LA ROSA DEL AZAFRAN 
	

(J. Guerrero)

Romanza de Juan Pedro
Dúo de Sagrario y Juan Pedro
Monólogo de D. Generoso
Romanza de Sagrario

DUETO COMICO DE LA DOLOROSA (J. Serrano)

EL HUESPED DEL SEVILLANO .. . (J. Guerrero)

Canto a la Espada
Romanza de Raquel (Cuando el grave sonar de Campana)
Dúo de Raquel y Juan Luis
Monólogo de Cervantes

DUETO COMICO DE LA DEI 

MANOJO DE ROSAS 
	

(P. Sorozabal)

DOÑA FRANCISQUITA 
	

(A. Vives)

Fandango (Ballet)

SEGUNDA PARTE

LA DEL SOTO DEL PARRAL 	  (Soutullo y Vert)

Romanza de Germán
Dueto de Catalina y Damián
Dúo de Aurora y Germán

LA LEYENDA DEL BESO 	  (Soutullo y Vert)

Intermedio (Ballet)

EL BARQUILLERO 	  (R. Chao()

Dueto de Papilla y Melgares

EL BARBERILLO DE LAVAPIES .	 (Barbieri)

Romanza de Paloma
Dúo de Paloma y Lamparilla
Seguidillas Lamparilla y Ballet
Las Caleseras, Paloma, Marquesa,
Lamparilla y D. Luis

—ELENCO—

Sopranas:

CARMEN DECAMP

PILAR ABARCA

Tenor:

FERNANDO CARMONA

Barítono:

MARIO VA LDIVIESO

Pareja cómica:

AMELIA FONT
E	 CARLOS PEREZ

ta.

Primer actor:

MANUEL ARIAS
*(D
o

BALLET TITULAR COMPAÑIA

ORQUESTA TITULAR COMPAÑIA

Coreografía:

YOSHIKO YAMAMOTO

Directora de Orquesta:

DOLORES MARCO

Dirección:

FERNANDO CARMONA
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El Ayuntamiento monta sus espectáculos para recuperar la tradición de las noches al fresco. Como en la Corrala, donde el emocional

rescate de la zarzuela reúne cada día a cientos de espectadores. La horchata también ha vuelto a las terrazas madrileñas
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Triunfo de Plácido Domingo
y Pilar Lorengar en Houston

Houston. Efe
El tenor Plácido Domingo y la soprano Pilar

Lcrengar consiguieron un gran éxito con su
actuación en el recital «Una noche de ópera
italiana y zarzuela española».

Con gritos de «bravo, bravo...», los dos
cantantes españoles después de terminar su
actuación tuvieron que salir hasta diez veces
al escenario para recibir las muestras de en-
tusiasmo y aplausos que el público, que lle-
naba el auditorio Jones Hall de Houston, le
tributaba.

Domingo y Lorengar, que actuaban por pri-
mera vez en esta ciudad, completaron un
concierto lleno de fuerza y calidad musical,
donde las arias y duetos en italiano dieron
paso a las mejores canciones de la zarzuela
española, que inmediatamente fueron el deli-
rio del público asistente al concierto.

La dirección de la orquesta, llevada magis-
tralmente por John Demain, fue otro de los
elementos fundamentales en el éxito obtenido

La figura del maestro Federico Torroba es-
tuvo presente en el recital, ya que a él perte-
necen la mayoría de las obras que fueron se-
leccionadas.

«Es hora de que nuestra música clásica
comience a tener el lugar que le corresponde
en el ámbito internacional», destacó Do-
mingo.



[MARTES 7-8 84 	  ESPECTACULOS

Festival de Santander

La Sinfónica y el Coro de WITE,
en un concierto de zarzuela

un tema: si se televisan algunos programas,

lo que es positivo, ha de realizarse un previo

estudio para evitar ese lamentable juego de
luces —enciendo, apago, suprimo, aumento,

matizo focos, a requerimiento del artista, ante
el público— hasta con voces, discusiones en
el sector izquierdo del estrado y un irritante
incremento luminoso cara a los espectadores
para recoger los aplausos. El empleo de las
cámaras tiene servidumbre pero no tan des-
caradas.

Concierto de zarzuelas. Obras de Chapf,
Caballero, Giménez, Chueca, Vives y Pene-
ha. Preludios, romanzas, dúos y coros.

Paloma Pérez 'higo tiene una voz de pre-
ciosa calidad y dice siempre con musicalidad
y buen gusto. La octava alta es sonora y tim-

G) brada, con agudos fáciles, brillantes y bellos.

.g Centro y graves, en cambio, pobrísimos. Por
ello, por su propio bien, no puede abordar pá-
ginas de bravura, para voces con más
cuerpo, como «El dúo de la africana » o la
jota de «Gigantes y cabezudos » . Cuandoo

E canta «Luisa Fernanda » , claro es que la
parte de la duquesa Carolina, o el pasodoble
de «El gato montes», en ambos casos con
Antonio Ordóñez, es delicioso escucharla.
Antonio Ordóñez, en el ario de su ascensión

-c a la popularidad, tiene, por el contrario, un
centro hermosísimo, lleno, sólido, timbrado,

CL,

casi de tenor dramatico. «Spinto», al menos.
Posee extensión y algunos agudos suenan
estupendamente, pero la materia, esto pa-
rece, se ve poco trabajada, la emisión es de-
sigual y al lado de sonidos de primera clase,
otros acusan falta de pureza. Me gustó espe-
cialmente en el aria de «Curro Vargas» y en
general por ese cuerpo sonoro de su voz que
arrostra también con valentía tesituras intrin-
cadas.

Oír a la orquesta de la RTVE y a su coro
fraterno en estas páginas, tantas veces víc-
timas de la anemia y la mala calidad de los
conjuntos al uso, es un regalo. En bloque, la
actuación fue notable, gobernados con más
firmeza y precisión que gracia por el maestro
Enrique García Asensio. Al coro de román-
ticos de -Doña Francisquita » , por el concepto
impuesto, le faltó lejanía y encanto. Estu-
pendo el de «Bohemios » . En la orquesta un
«jipfo » a destiempo de violin solitario en el in-
termedio de «Soleares » , de Jiménez,- o un
despiste de percusión en la mazurca de las
sombrillas de «Luisa Fernanda» tienen valor
episódico. Sí lo tiene, y grave, que el fallo úl-
timamente consignado sea motivo de diver-
sión y risa visible para algún profesor compa-
ñero del grupo en que se produjo. Es una
falta de seriedad ante el público... desde

Santander. Antonio Fernández-Cid

En el evidente renacer de la zarzuela, con avanzadillas incluso lejos de España, en !os

conciertos dedicados al genero e impulsados por «divos» como Plácido Domingo, Pilar
Lorengar y Teresa Berganza, también ha querido estar presente el Festival de Santander
con un programa que, si no contó con todas las aportaciones previstas en principio,
brindaba garantías de calidad. Creo, con todo, que para el futuro lo que ha de intere-
sarse es representar alguna obra completa. Directores como José Luis Alonso pueden
adoptar posibilidades y medios de la Porticada y ofrecer algo atrayente y con fuerza.

También me parece insoslayable plantear 1 donde se ve a los instrumentalistas como en

un escaparate.
Para García Asensio, timonel ilustre, para

solistas y conjuntos, hubo constantes ova-
ciones, desde las que se subrayaron el bri-
llante arranque, con el preludio de «La revol-
tosa » , hasta las de adiós para la página de
«Luisa Fernanda » concedida. Sí, vuelvo al
punto de partida: estamos en un claro auge
de la zarzuela, con la «antologías » de Ta-
mayo por medio mundo, la Compañía de la
Zarzuela triunfadora en Roma, otras de
menos campanillas pero no menos ilusiones
y con voces tan valiosas como la de su titu-
lar, Evelio Esteve, conquistadora de América.

ti A Re" a	 iciY(f
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S
e celebró el pasado mes de junio, en
Madrid, un llamado "Primer semi-

nario internacional de Zarzuela", organi-
zado por el Centro Español del Instituto
In ternacional del Teatro, que preside
A ntonio Gala.

Primer acto del Seminario fue la repre-
se ntación del sainete lírico de Ramos
Carrión y Federico Chueca, "Agua, azu-
carillos y aguardiente"; se estrenó el 23
de junio de 1897, con resonante éxito,
que perdura, pues es obra de represen-
tación obligada en toca campaña de géne-
ro lírico. Con "La verbena de la Paloma"
Y "La revoltosa", integra el tríptico de
ge nuinos sainetes madrileños. Pero, cuan-
do se está de acuerdo en que la zarzuela
requiere modernización, que los libretos
re traten y presenten las costumbres ac-
tuales, que se abandone el excesivo lo-
calismo (que dificulta su exportación)
¿es razonable representar un sainete
del siglo XIX, cuando existen compues-
tos en nuestro siglo con técnica musical
moderna, lenguaje del presente?... Ejem-
plos : "Cuidado con la pintura", "Don
M anolito" y "Entre Sevilla y Triana",
de Pablo Sorozábal (datan de los años
1939, 1943 y 1950). "Las gafas" y
" iQué cuadro el de Velázquez esquina
a Goya!", de Fernando Moraleda (el se-
gundo se estrenó en 1963). "De Casco-
rro a Pasapoga", de Jesús Romo (se dio
a conocer en 1950 )...

En las sesiones de trabajo del Semina-
rio que nos ocupa, al que concurrieron
a lgunos extranjeros, prueba de que nues-
tro teatro lírico interesa en Europa y
América, se escucharon opiniones atina-
das y otras totalmente disparatadas, in-
cluso perjudiciales para la expansión de
la zarzuela. Alguien afirmó "el género
líric o español había terminado el año
1950". Deshacer este error es el principal
Objeto de estas líneas. Demostremos bre-
vemente que, después de 1950 y hasta
1981 , ha habido —y los hay— libretistas

compositores que cultivan el teatro
mico . Elegimos al azar seis maestros quee ,stre naron zarzuelas y otros espectáculos
li ncos en los años nombrados. Los cita-
rno s por orden alfabético de apellidos.

G arcía Abril, Antón. Es autor de lasobras teatrales "Don Juan", tragicomedia
Musical. Texto de Alfredo Maries. Reali-
ztada para el bailarín Antonio Gades.L- streno en el teatro de la Zarzuela, de
m a d rid, el 18 de marzo de 1965. "Un ,
Ti l ión de rosas", comedia musical, libro
' e Jo aquín Calvo Sotelo, primera repre-
entación en el Teatro Maravillas madrile-o , el 13 de octubre de 1971. (Premio

Nacional de Teatro, año 1977) y "Mata-
Han", espectáculo musical, escrito por
Adolfo Margillach, estreno Teatro Calde-
rón, de Madrid, el 12 de septiembre de
1983.

Guerrero, Jacinto. El popular autor de
"Los gavilanes", "El huésped del sevilla-
no", "La rosa del azafrán".., falleció en
Madrid el 15 de septiembre de 1951. Dejó
casi terminada una zarzuela (con algunos
números por orquestar), titulada "El ca-
nastillo de fresas", libro de Guillermo
y Rafael Fernández Shaw. Se estrenó en
el teatro Albéniz, de Madrid, el 14 de
noviembre del nombrado año 1951.

Moreno Buendía, Manuel. Abordó
el teatro lírico con la obra titulada "Los
vagabundos", (Una raza libre), texto
original de Joaquín Deus, basado en la
novela del mismo título de Máximo Gor-
ki. Se estrenó "triunfalmente" (lo que es
verídico, pues lo presencié) en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid, el 25 de febrero
de 1977, y "Fuenteovejuna", texto de
José Luis Martin Descalzo (versión musi-
cal basada en la obra del mismo título
de Lope de Vega). Tuvo su primera re-
presentación, en el Teatro de la Zarzuela
madrileño, el 16 de enero de 1981.

Moreno Torroba, Federico. El autor de
la famosa zarzuela "Luisa Fernanda",
sobre libro de Guillermo y Rafael Fernán-
dez Shaw, compuso la también zarzuela
"Maria Manuela", estrenada en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid el 1 de febrero
de 1957, "Baile en capitanía" (versión
de la comedia de Agustín de Foxá, del
mismo título, realizada por el nombrado
poeta unos meses antes de morir, el 30 de
Junio de 1959). Esta zarzuela se dio a co-
nocer en el Teatro de la Zarzuela el 16 de
septiembre de 1960 y "El poeta", ópera
estrenada por Plácido Domingo, en el
teatro Español madrileño en 1980.

Sorozábal, Pablo. El célebre composi-
tor de "Katiuska", "La del manojo de ro-
sas", "La tabernera del puerto"... ha com-
puesto también: "Entre Sevilla y Triana",
sainete lírico, en dos actos, libro de Luis
Fernández de Sevilla y Luis Tejedor, se
estrenó en el teatro circo Price, el 8 de
abril de 1950, "Brindis", revista en dos
actos, texto de los autores mencionados
(Estreno en el teatro Lope de Vega, el 14
de diciembre de 1951). "San Antonio de
la Florida", zarzuela de Albéniz, reforma-
da e instrumentada por Sorozábal; estre-
no en el Teatro Fuencarral, el 19 de no-
viembre de 1954, "La ópera de mogo-
llón", zarzuela bufa en un acto, texto de
Ramón Peña, primera representación en
el Teatro Fuencarral el 2 de diciembre de
1954, "Las de Caín" (versión para zar-

Cartel del Seminario

zuela de la comedia del mismo título de
los Quintero, que compuso Sorozábal en
colaboración con su hijo Pablo) y se estre-
nó en el Teatro de la Zarzuela el 23 de
diciembre de 1958—, "Pan y toros",
zarzuela de Barbieri (versión literaria
de José María Pemán, música de Soroza-
bal), Teatro de la Zarzuela, 23 de junio
de 1961 y, "Pepita Jiménez", ópera de
Albéniz (versión de Sorozábal), Teatro
de la Zarzuela, en festival de ópera, 6 de
junio de 1964.

Santiago Majó', Rodrigo Alfredo de.
Autor, entre otras obras sinfónicas y tea-
trales, de la zarzuela "Noche de San
Juan", libro de Luis Iglesias de Souza; se
estrenó en La Coruña el año 1951 y se
volvió a representar en dicha capital en
1953. Tanto el libretista como el compo-
sitor realizaron una versión para su pre-
sentación en la capital de España, lo que
tuvo lugar, en el Centro de la Villa de
Madrid el 27 de abril de 1978.

Quedan citados seis compositores, diez
libretistas y dieciséis obras líricas estrena-
das entre 1950 y 1981, o sea que ha ha-
bido zarzuela después del 50. En un tra-
bajo amplio se podrían nombrar veinte
compositores: Augusto Algueró, Francis-
co Alonso, Juan Alvarez García, Arturo
Dúo Vital, Jesús Arámbarri, Angel Ba-
rrios, Conrado del Campo, Ernesto Rosi-
llo, Jesús Guridi, José Padilla. Manuel
Parada, Joaquín Rodrigo.., treinta libre-
tistas, unas treinta obras (entre ellas las
óperas españolas estrenadas en las tempo-
radas del teatro de la Zarzuela)... La Zar-
zuela, nuestro teatro lírico, venturosa-
mente sigue vivo, por más que algunos
hayan opinado lo contrario, quizás debi-
do a desconocer el género.iii

	 Angel Sagardía

SEMINARIO
DE ZARZUELA
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LA SOLANA
EL PUEBLO QUE INSPIRO A SUS
AUTORES «LA ROSA DEL AZAFRAN»

Una de las poblaciones con más am-
biente y sabor manchego que nosotros
hemos conocido es La Solana, hermosa
villa de unos catorce mil habitantes,
asentada sobre un cerro, en el corazón de
La Mancha, en medio de sus inmensas
llanuras. Podríamos decir que el alma de
La Mancha se condensa en La Solana de
manera intensa y exhaustiva. Es, repeti-
mos, uno de sus pueblos más sugestivos e
interesantes. De ahí su atractivo. En La
Solana todo es natural, basado en la tra-
dición y avalado por los siglos. Y por eso
cautiva al visitante desde el primer mo-
mento. El visitante halla en ella algo que
cada día va escaseando más: la autentici-
dad. En La Solana se vive y saborea hon-
damente La Mancha con todas sus esen-
cialidades. El que la conoce siempre la
recuerda con especial agrado y siente el
regusto de volver. Es la sal, la gracia y la
reciedumbre de La Mancha. La Solana
impresiona al viajero e inspira al artista.
No en vano, allí surgió la «Rosa del aza-
frán», que es un piropo de La Solana a
La Mancha en forma de espléndida zar-
zuela con aires alegres, vibrantes e im-
pregnados de profundos sentimientos,
que tienen total identificación con la rea-

lidad. Porque La Solana se lo merecía
por su chispa y garbo manchego. La zar-
zuela irrumpió impetuosa en los escena-
rios de aquende y allende el Océano, des-
pertando vigorosamente una ola de entu-
siasmo y admiración de los pueblos ibé-
ricos e hispanoamericanos hacia esta
hermosa ciudad —y así continúa—, que se
hizo universal en esta obra por atesorar
la quintaesencia del espíritu de esta re-
gión, por tantos motivos mundialmente
famosa.

De seguro que Don Quijote y San-
cho —que sin duda por aquí anduvieron—
encontraron en La Solana un pueblo de-
licioso por sus hospitalarias gentes y
mancheguismo integral, a no ser que un
genio encantador les jugara una mala pa-
sada o el Caballero de la Triste Figura
soñara con terribles gigantes, mientras
Sancho dormía a pierna suelta en la po-
sada.

Pero La Solana, por encima de la
pieza teatral y de la inmortal obra cer-
vantina, tiene una especial personalidad.
Una personalidad que le viene de anti-
guo. De una Edad Media cargada de ava-
tares históricos, leyendas y romances de

hermosas tradiciones. Y ha transmitido
a la ciudad el don de la originalidad, de
la singularidad manchega con fuerza ex-
traordinaria. El viajero queda gratamen-
te sorprendido. Se encuentra con algo es-
tupendo que no esperaba, porque, senci-
llamente, La Solana es, nada más y nada
menos, que toda La Mancha con sus ali-
cientes, metida en un poblachón de vieja
solera, que rezuma el estilo por los cua-
tro costados. Y qué decir de sus esforza-
dos hijos, que han hecho del trabajo y el
amor un himno perenne y esperanzador
a la vida, radiante de ilusiones. Y con su
esfuerzo y tenacidad han sabido transfor-
mar su antigua villa en una ciudad mo-
derna y próspera, sin perder los tradicio-
nales ideales y respetando todo lo noble
y valioso que encierra su historia, llena
de rancio abolengo.

La Solana participa plenamente de
la Historia, el Arte, la Tradición y el
folklore de La Mancha. Para conocerla
mejor, hay que pasear, sin prisas, tran-
quilamente, sus calles y plazas, rebosan-
tes de paz. Y admirar sus muchos y be-
llos rincones pintorescos como arranca-
dos de un cuadro de Isidro Antequera. Y
contemplar la belleza y discreción de sus



mujeres para comprender la emoción del
amor, que de forma tan lírica y humana
se manifiesta en la «Rosa del azafrán». Y
beber el buen vino de la tierra y degustar
los platos típicos de su suculenta cocina.
Y ver los bailes y escuchar las canciones
del rico folklore manchego, mientras el
sol pega fi rme en un cielo azul y plata.
Porque La Mancha es vida, trabajo, can-
ción, amor, poesía y esperanza de un
mundo que se nutre de viejas tradicio-
nes.

Remotos son los orígenes de La So-
lana. Sabemos que en la Edad Media,
durante la Reconquista, este territorio
fue zona de operaciones y escenario de
frecuentes batallas entre los ejércitos
cristianos y árabes. Y estos territorios
eran lugar de una importante posición
estratégica, en los que se construyó una
fortaleza para su defensa. Cuando se
crearon las Ordenes Militares españolas
del siglo XII, que tanto contribuyeron
con su eficacísima actuación al triunfo
fi nal, correspondió a la de Santiago, con
cuartel general en U eles, el ámbito terri-
torial en el que estaban enclavados La
Solana y su castillo, año de 1187. Desde
esta fecha hasta 1499, en que las Ordenes
Militares pasaron a la Corona, la de San-
tiago dio recio carácter e impronta a La
Solana, jugando un destacado papel en
su historia y desarrollo. Y quedando la
villa para siempre fuertemente vincula-
da a esta ilustre Orden. Su Comendador
don Diego Villegas de Salazar fue el fun-

dador, en 1480, de la ermita en honor de
San Sebastián, legionario romano y már-
tir, en el sitio de una vieja sinagoga. Este
santuario conserva una sala capitular
con precioso artesonado mudéjar muy
valioso.

El pueblo de La Solana extiende su
núcleo urbano en alto, sobre un cerro,
como queda dicho, con calles llanas unas
y en cuesta otras, todas muy blancas, for-
mando un conglomerado de edificacio-
nes viejas y nuevas, pero conservando el
conjunto su fisionomía tradicional. So-
bresale de éste la esbelta torre de su igle-
sia parroquial, Santa Catalina, siglo XV,
estilo gótico, construida sobre el solar
del castillo y situada en la Plaza Mayor.
Esta iglesia ha sido testigo de la religiosi-
dad de muchas generaciones de solane-
ros, pues, en ella se han celebrado solem-
nemente sus bodas, bautizos y funerales.
Y ha sido el centro de su floreciente vida
espiritual.

Merecen mencionarse el Convento
de los trinitarios, fundado por Fray Juan
Bautista de la Concepción, con sepultu-
ras de eminentes personajes (en las exca-
vaciones se han encontrado objetos de
estimable valor histórico). Y el Conven-
to de las Monjas Dominicas del siglo
XVI. En la ermita del Humilladero se
venera a la Virgen de Peñarroya, Patro-
na de La Solana. Y a unos tres kilóme-
tros del pueblo está la de San Antón.

La Plaza Mayor de La Solana tiene
un encanto especial por su tipismo, tan

reciamente manchego, y por la belleza
pintoresca de sus columnas y soportales.
En ella se ha remansado la Historia, so-
segadamente, con su larga estela de re-
cuerdos de muy variados acontecimien-
tos; así como ha sido —y sigue siendo—
punto de reunión y de animada vida so-
cial. Gracias al trabajo y tesón de los so-
laneros, éste es un pueblo próspero. Su
vida económica está en el campo. En los
mares de cereales, vides y olivos que le
rodean. Y en industrias relacionadas con
la agricultura. Fue famosa en toda Espa-
ña la fabricación de hoces de La Solana y
su cabaña también ha tenido siempre
mucha importancia. Está formada por
ganado lanar, cabrío, bovino y de cerda.

Mi pluma es pobre para decir todo
lo fascinante que es La Solana y La Man-
cha. Hay que vivirla, venir a ella. Por
eso, el visitante queda prendado cuando
llega el 25 de julio, Fiesta Mayor, porque
La Solana, santiaguista por antonoma-
sia, explota —valga la palabra— en fervor
y festejos por todo lo alto para celebrar
uno de los acontecimientos más entraña-
bles y brillantes del año. Y la alegría co-
rre a raudales por los corazones, mien-
tras en los espíritus se reafirman los vie-
jos ideales que nunca pueden morir. Así
es La Solana y La Mancha. Tierra de ca-
balleros, de honrados trabajadores, de
escritores y artistas geniales que, fieles a
su tradición histórica, hacen Patria con
el esfuerzo e ilusión de cada día. •

Angel LAS NAVAS PAGAN



ESPAÑA Y LA TRADICION CULTURAL
DE LA FAMILIA FERNANDEZ-SHAW

España, la del Cid, la de
Cervantes, la de Colón y la
reina Isabel de Castilla, ma-
dre de nuestra América
hispana; la de los mil abani-
cos y los colores que des-
piertan en Goya o en Veláz-
quez; la de Albéniz, la de
Falla; la del corazón abierto
en pedregosas llanuras, en
"cumbres de Guadarrama y
Fuenfría. columnas de la
tierra castellana"; la del
"ciego sol, la sed y la fati-
ga"; la de "¡Platero!" ¡Pla-
terón! ¡Platerüillo!, la de los
toros de lidia y el trigo re-
cién nacido; la de sueños y
heroísmos prendidos en es-
padas cuyas leyendas reza-
ban: "No me saques sin ra-
zón, no me guardes sin ho-
nor". Paisaje altivo de Es-
paña, de misterioso atracti-
vo, de histórica evocación.
¿Quién no conoce su acento
de olivo y nardo, su aire de
muerte y flor?.
Enfrentarnos a España es

reencontramos con el espíritu
de un pueblo de hombres y
mujeres visionarios que nos
permitieron desarrollarnos en
la historia de sus tradiciones,
en la hidalguía de sus valores,
en la devoción que naciera por
aquellos dos maderos e'n cruz
que por primera vez se alza-
ron en el Nuevo Mundo.

En la hendedura de ese re-
conocimiento surgen el mo-
nasterio de La Rábida y Pue-
bla de Albortón —solar de los
Artigas— y vigorosa, junto a
ellos, la figura de don Juan
Zorrilla de San Martin. Em-
bajador de Uruguay en la Ma-
dre Patria y brillantísimo ora-
dor en los actos del IV Cente-
nario del Descubrimiento de
América.

De esa misma estirpe caste-
llana, cuna de poetas, intelec-
tuales y diplomáticos, Uru-
guay ha recibido, cual privile-
gio, la designación de Don
Félix Fernández-Shaw, en su
carácter de Embajador del
Reino de España. Represen-
tante digno, dinámico y cultí-
simo, ha demostrado en su
hacer entre nosotros una fer-
mental y lúcida participación
en la más variada gama de
actividades.

nescendiente de una des-
tacada familia española, su
relación con nuestro país tie-
ne luminoso génesis en la co-
rrespondencia que mantuvie-
ron su abuelo paterno, Carlos
Fernández-Shaw (1865-
1911) con José Enrique Rodó.

Hemos hablado del abolen-
go cultural de los Fernández-
Shaw. Don Carlos fue un poe-
ta importante en la transición
hacia el modernismo un
enjundioso análisis de esta fa-
ceta la brinda su hijo Guiller-
mo en obra publicada por Edi-
torial Gredos (Madrid, 1969);
dio a conocer numerosos poe-
marios que el mismo sello re-
copiló con el nombre de -Poe-
sías completas", prologada%
por Melchor Fernández Al-
magro de la Real Academia,
institución que propuso a
S.M. el Rey, que honrara a D.
Carlos con el preciado Premio
Fastenrath. Este y otros mu-
chos lauros recibió el poeta
gaditano, además del recono-
cimiento popular por su apor-
te al sainete, al drama y a la
zarzuela —recordemos sola-
mente dos de esos libretos:
"La revoltosa" y "La vida bre-
ve"—. No podríamos ocultar la
anécdota: en ese momento la
Real Academia de Bellas Artes
al premiarlo por esta última
obras decía: cuya partitura
pertenece a "un compositor
con porvenir que se llama Ma-
nuel de Falla". España. ha
honrado a este escritor con
distintos homenajes, uno, el
monumento a la Poesía, ubi-
cado en la madrileña plaza
Bárbara de Bragariza. Allí pu-
dimos leer la frase de D.
Carlos: "Para inculcar a las
almas un vivo y duradero

•n•..

Internacionales, así como de
la radiodifusión y TV españo-•
las. Es autor de numerosos
libros de esta especialidad en
la que ha recibido distinciones
que avalan su seriedad y dedi-
cación en el área. Condecora-
ciones, nombramientos, me-
dallas de honor, así como los
títulos de Comendador y Ca-
ballero de la Orden de Isabel la
Católica son parte de una vida
que ha dedicado a la supera-
ción personal y al afianza-
miento de los vínculos con su
patria.

Dña. Rocía Tode, su digní-
sima esposa, lo acompaña en
este quehacer de proyección
cultural y humana y sus cua-
tro hijos: Rocío. María, Clara
y Félix colaboran compren-
diendo exigencias y posterga-
cióii de muchos momentos de
solaz.

Mas quizás con el andar del
tiempo, ellos también junto al
abuelo puedan repetir: "Si el
hijo triunfa,/ me veré triun-
fante yo;/su nombre será mi
orgullo,/su hidalguia mi bla-
són,/su trabajo mi esperanza,/
su peligro mi temor,/su cari-
dad mi alegría/y su honradez
mi ambición.(...) (:,Cabe con-
tento más grande?/¿Cabe for-
tuna mayor?/,Premio más
apetecido?/Más preciado ga-
lardón?".

SYLVIA PUENTES
DE OYENARD

Junto al monumento a la Poesía, en Madrid, D. Carlos Fernández Shaw y sus hijos Casto,
Guillermo, Daniel y Rafael

amor a la Poesía, debemos
empezar por inculcarlo en el
alma del niño".

Y por esas calles de pluvia-
les monumentos anduvieron
el padre y sus hijos Casto,
Daniel, Rafael y Guillermo,
quienes se destacaron en ar-
quitectura, diplomacia y lite-
ratura respectivamente.

Guillermo (1893-1965) del
que ya nos ocupamos en otra
nota (21-111-83), padre del
actual Embajador de España,
tiene en su haber celebrados
títulós en la zarzuela ("Luisa
Fernanda", "El caserío",
"Dona Francisquita", "La ro-
sa del azafrán", "La canción
del olvido", entre otros) y un
libro póstumo, "La paz del
alma", recopilación de poemas
originales y traducciones que
realizaran sus hijos Carlos
Manuel y Félix en 1970. Pre-
cisamente, Félix, nacido en
este ambiente de refinamiento
espiritual, joven aún se des-
tacó compartiendo inquietu-
des periodísticas en la revista
estudiantil "Soy Pilarista" y a
los dieciseis años mereció
Premio Extraordinario por
sus estudios, lauro que reitera
al obtener la licenciatura y el
Doctorado en Derecho. Géno-
va, Washington, Panamá, Si-
Tia, Chipre y Uruguay son lu-
gares en los que ha ejercido su
carrera diplomática, pero
también ha sido Profesor Ti-
tular y Director de Relaciohes
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Climplerne por
present proporeionarlz.. la aeada de obras Yernánaez
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S'in otro particular y
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ZARZUELAS

La canción
del olvido

de José Serrano
Comedia lírica en un acto.
Texto de Federico Romero y
Guillermo Fernández Shaw.
Estreno: Teatro Lírico, de
Valencia. 17 de noviembre
de 1916.

Personajes principales

Rosina, la princesa
Leonello, el capitán
Toribio, un trovador

A

partir de un gran
libreto, cosa que
no es demasiado

frecuente en la zarzuela,
firmado por dos nombres
punteros en estas lides, el
maestro Serrano cons-
truyó una serie de núme-
ros musicales que hoy
conforman una de las pá-
ginas fundamentales del
teatro lírico. «La canción
del olvido» tenía, y tiene,
todos los ingredientes ne-
cesarios para triunfar: vi-
talidad y desenfado en la
canción de Leonello;
amor y nostalgia en la se-
renata de Rosina; energía
y brillantez en la canción
del «Soldado de Nápoles»
y un marcado carácter po-
pular en la «Ronda del pi-
rulí».

La trama argumental de
la obra es la siguiente:

La princesa Rosina se
aloja en la «Hostería del
Ganso» para vigilar de
cerca a Leonello, del que
se enamoró perdidamente
en Roma.

Aparece el capitán, y
ante la concurrencia cuen-
ta su intento de conquistar
a Flora Goldoni, una aris-
tocrática dama que habita
un palacio próximo. Ter-
minada la narración, Leo-
nello pide a Toribio que
entone una canción en ho-
nor de Flora. Comienza el
músico su trova y, tras
una celosía, una delica-

da voz comienza a cantar.
Más tarde, y frente al

palacio de la Goldoni, apa-
rece Leonello con la ron-
da, y al no obtener res-
puesta alguna a sus cantos
se sorprende. Rosina, dis-
frazada de paje, se le
acerca y le dice que Flora

está ocupada con otro
hombre. Leonello pregun-
ta quién es el galán y Ro-
sina le indica que se trata
del príncipe de Marinelli.
El capitán quiere retarlo,
pero la joven le propone
otro tipo de venganza: te-
ner una aventura con la
princesa de Marinelli, que
—claro está— no es otra
que ella misma.

Leonello se introduce
en el palacio y Rosina,
que finge dormir, se des-

pierta con aparente sobre-
salto. Como era de espe-
rar el capitán se enamora
de Rosina.

Cuando Leonello aban-
dona el gabinete, la joven
entona la «Canción del ol-
vido» y el capitán recono-
ce la voz que oyera en la
hostería. Vuelve sobre sus
pasos pero Rosina ya ha
cerrado la puerta.

Rosina y Toribio, su
fingido marido, dan una
fiesta a la que Leonello ha
sido invitado. El capitán
desafía al «príncipe» y és-
te huye aterrado, en tanto
que Rosina recrimina al
militar su descortés acti-
tud.

Al final Rosina confiesa
que Toribio no es su mari-
do y Leonello reniega de
su pendenciero pasado. Y
el futuro se muestra pro-
metedor para la enamora-
da pareja.

Con esta obra José Se-
rrano batió todas las mar-
cas de popularidad. Angel
Sagardía, en su biografía
del maestro, comenta el
estreno en Madrid el 1 de
marzo de 1918: «Todos los
bellos números que inte-
gran la partirura de "La
canción del olvido" se re-
pitieron al estrenarse en
Madrid, y la canción del
"Soldado de Nápoles" se
cantó cinco veces entre
clamorosas ovaciones. Al
final de la quinta vez unos

Fragmentos principales

Raconto de Leonello
Canción de Marinela
Ronda del Pirulí
Serenata de Rosina
Soldado de Nápoles
Dúo de Rosina y
Leonello

espectadores tomaron a
Serrano en hombros y lo
pasearon por la sala. Al
dejarlo ante el atril, por
su estado emocional sufrió
un desvanecimiento; una
vez se le pasó, empuñó la
batuta y dirigió de nuevo
la canción nombrada, para
continuar la representa-
ción, que terminó en me-
dio de un entusiasmo po-
cas veces manifestado en
el teatro con tal magni-
tud.»

Quienes no conozcan
«La canción del olvido»
pueden considerar exage-
radas estas aseveraciones,
pero no cabe la menor du-
da que ésta es una de las
páginas fundamentales de
nuestra zarzuela. Los bue-
nos aficionados saben
apreciarla y quién sabe si
muchos, en el fondo, no
hubieran deseado ser de
aquel grupo que paseó a
hombros al maestro por el
teatro. Una manifestación
vulgar si se quiere, pero
sincera y emotiva como
pocas. J. P. M.



Al irsé estilizando y complicando, muchas veces,
con aportes del subconciente, la poesia actual ha ido
perdiendo aquella espontaneidad, aquella claridad
que tanto nos conmueve en los románticos. Cierta-
mente, la poesía romántica, como escuela, como mo-
dalidad literaria, cumplió su ciclo hace mucho tiempo.
Pero ¿cómo descartar del lirismo cierta sensibilidad,
cierta emoción que, evidentemente, no encuentra
mejor calificativo y definición que el de romántico.
simplemente romántico?

"¿Quién que es, no es romántico?", preguntó
*Rubén.

Los mejores poemas modernistas —es decir,
más Propiamente, simbolistas— tienen, pese a su
suntuosidad verbal y a su riqueza y sugestividad me-
tafóricas , una especie de neorromanticismo, cosa
que no acontece con el sector modernista que res-
ponde al parnasianismo, frío y lapidario, objetivo y an-
tiemocional.

Muchas innovaciones surgieron luego que, con la
muerte de Darío, muriera el modernismo (como si esa
modalidad no hubiera podido sobrevivir sin la presen-
cia de su mag ister). Si continuaron luego las imita-
ciones modernistas, ellas sólo sirvieron para de-
mostrar su decadencia. Luego vinieron el ultraísmo y
el surrealismo. La poesía se fue refinando, a veces se
hizo oscura, a veces logró grandes aciertos de sínte-
sis, de intensidad, de originalidad, de humanidad, de
profundidad, de riqueza imaginativa, de revelación
estad os interesantisimos del mundo onírico. Tamblen
tomó hondura social, llegando a los límites de la pro
sa, en su humanísimo anhelo de justicia y de her-
mandad.

Es natural que a veces, el lector sienta cierta nos-
talgia de la poesía clara, diáfana, que habla directa-
'atente al corazón y a la mente, que, dentro de las ter-
mas tradicionales del lirismo hispano, dialoga con el
lector con la frescura de una límpida cascada. Es
que nos ha acontecido hojeando este grueso y peq.

querrimo tomo de "Poesias completas" de Carlos
Fernández Shaw (618 páginas) que en una pulquérri-
ma edición de Gredos apareció en Madrid. Antes; con
el título de "El canto que pasa", la también presi;
giosa editorial Aguilar habla publicado una antole-...:
de este verdadero poeta, injústamente olvidado.

Ese olvido tiene sin duda su motivo en la falta de
adhesión de Fernández Shaw a grupos y modalidaaes
literarias, presentando su obra un eclecticismo que lo
señala con rasgos de independencia frente a determi
nadas orientaciones estéticas. Nacido en 1865, em2
pezó a escribir desde muy temprano y posee unaep- f	 • 4

!Diosa bibliografía que evidencia lo indeclinable alkeu
vocación lírica. A los quince años de edad fue ayer
de este conceptuoso soneto, dedicado ai Himalaya:

twam

Rueda a tus pies la avergonzada nube,

tiembla el torrente en su rugir sonoro,
tu vencedora mole sube y sube

hasta tocar el alto firmamento...
¡ya te corona el sol de rayos de oro!
mas... te gana en altura el pensamiento!

En este soneto puede apreciarse, además de la
corrección y armonía formales, la viva inspiración y la
certera descripción, junto a la nobleza conceptual.

Los libros de Fernández Shaw se titulan "Poesía
de la sierra", "Poesía del mar", "Poemas del pinar",
"El alma en pena", "La vida loca", etc. Admirador de
Francois Coppée —el poeta francés que reveló a
París los valores del lirismo de Albert Samain —
tradujo al español, correctamente, algunos de sus
bellos poemas.

La Naturaleza es uno de los temas favoritos de
Fernández Shaw y logra su plenitud en "Poesía de la
Sierra". Pero también el drama humano le conmueve
y posee acentos de viva emotividad.

De este poeta —fallecido en 1911— dijo certera-

mente Melchor Fernández Almagro: "No tenía Fer-

nández Shaw por qué renunciar a su facilidad para do-
tar al verso de esclarecedora melodía. Ni cerrarse a la

älalrers'ieAZ5Uj irrn—o-cle'r-nts'ima.s, en sil, constante tan-
teo de nuevos recursos expresivos. Bien es verdad
que le salen al paso, en el ondulante camino de su vi-
da, solicitaciones hasta entonces no sospechadas.
Cuando marcha a los Estados Unidos, tras breve es-
tancia en Inglaterra, escribe un poema 'Adiós Espa-

ña', título que resonaría más tarde, con mayor al-

cance, en Maragall".
A pesar de ser un país tan amigo del mar, España

ha tenido pocos poetas que lo canten. Ello explicaría,

en parte, et clamoroso éxito de "Marinero en tierra"
de Rafael Alberti (además de la gracia, música y origi-

nalidad de sus estrofas). Juan Ramón Jiménez, en

sus "Marinas de ensueño" cultivó asimismo el tema,
pero de una manera muy accidental, a la qUe volvería
en su "Diario de un poeta recién casado" (más tarde
llamado, por voluntad del autor, "Diario de poeta y
mar", en la edición Losada, de Buenos Aires, que tu-
ve el honor y la emoción de prologar y de enriquecer
con nuevos poemas).

Carlos Fernández Shaw fue —es— un auténtico
poeta marino. En "Cielo y mar", "Mar adentro", "La
barca vieja", "Canto a Neptuno", "La balada de la
abuela", "La nadadora", "Barcarolas", "Las ga-
viotas", "Kuestra Señora del Mar", "Luces amigas",
y otros muchos poemas, queda noblemente ame-
dallado ese par que Fernández Shaw amó desde su
infancia:

4

Carlos Fernández Shaw (retrato por Ramón Casas)

Absorta la mirada no se atreve
a contemplar tu elevación gigante:
¿quién será el que con paso vacilante
hasta tu cima, triunfador, se eleve?

al rayo tu alta cumbre se conmueve:
¡virgen que espera a su ignorado amante
envolviendo su púdico semblante
en irisada túnica de nieve!

Faros hermosos que aprestáis consuelos,
que brilláis con amor, que dais amparos,
en tantas luchas, en tan largos duelos;

Faros amigos, portentosos faros:
iu.V‘le~0.014,1pouosO, nabies gsgarreGG,

.141K
por ser tan buenos, a la vez tan claros, -

contra vientos y brumas tan constantes,
bajo todos los cielos providentes,
sobre todos los buques rutilantes,

alzad, alzad Jas despejadas frentes,
para bien de los nautas atrevidos,
para bien de los náufragos dolientes.

Decid, tan arrogantes y encendidos,
—es condición del fuerte la arrogancia—
velos rasgando, por la luz heriabs,
cómo vence la luz a la distancia,
cuanto pueden, tan nobles, tan unidas,
la fe, la caridad y la constancia,
las mayores virtudes conocidas.

En la obra de este poeta hispan o hallamos
constantemente ese sentido ético que la Poesía ac-
tual acostumbra a abandonar, pero que es tan grato
encuentro, encuentro asimismo frecuen te eh "Deso-
lación" de Gabriela Mistral, por ejemplo.

Vaya, pues, esta pequeña y afectuosa Mie la de
Carlos Fernández Shaw como una invitac ión a la lec-
tura de su tan sincera poesia.

Gastón FIGUEIRA

(Especial para EL DIA) La Marquesa de la Solana, por Francisco José Goya (1748-1828). Obra existente en el Museo de Louvre
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habitual, es una de las grandes estrellas del musical
nazi. A pesar de no ser ni una gran cantante ni una
buena bailarina y resultar ridícula en cualquier pa-
pel dramático, es la perfecta intérprete de revista.
Gasparone (1937) no es el mejor trabajo de la pareja
Rökk-Jacoby, y por tanto no se sabe qué pinta en
un ciclo tan nazi como aburrido y mal seleccio-
nado.

Tras largos años de periodismo, como muchos
otros, José Díaz Morales emigra a México al finali-
zar la guerra civil. Allí trabaja primero como guio-
nista y luego se convierte en un prolífico y chapuce-
ro realizador. Vuelve a España temporalmente
para dirigir cuatro películas, dos de las cuales son
otras tantas versiones de la célebre zarzuela madri-
leña La revoltosa, con música del maestro Chapí y
libro de Carlos Fernández Shaw y López Silva. De
esta popular zarzuela se hizo una primera versión
muda en 1925, dirigida por Florián Rey, con Josefi-
na Tapias y Juan de Orduña, una segunda, sonora,
en 1949, dirigida por Díaz Morales, con Carmen
Sevilla y Tony Leblanc, y una tercera, en color, en
1963, dirigida también por Díaz Morales, con Tere-
sa Lorca y Germán Cobos. A pesar de ser poco

lb imaginativa, por limitarse a montar el original, la
mejor es la segunda, lo cual tampoco es mucho
decir.

El Programa Cultural de Primavera
de Zaragoza presenta nueve zarzuelas

El ciclo de zarzuela ofrecerá,
hasta el día 28, los siguientes tí-
tulos: La rosa del azafrán; Agua,
azucarillos y aguardiente; La can-
ción del olvido; Los gavilanes: Ka-
tiuska; La viuda alegre; La corte
del faraón; Molino de viento, y Gi-
gantes y cabezudos, bajo la direc-
ción de Antonio Armengual.

El programa de primavera in-

cluye, según anunció el concejal
responsable, Luis García Nieto,
La I Conferencia sobre Teatros
Públicos, que congregará en Za-
ragoza, del 7 al 9 de mayo, a más
de 200 personas provenientes de
ayuntamientos, diputaciones,
comunidades autónomas, Mi-
nisterio de Cultura y profesiona-
les del mundo del teatro.

Además, esta ciudad será es-
cenario, hasta el día 23 de junio,
de los siguientes acontecimien-
tos culturales: un festival inter-
nacional de teatro, una semana
de cine bajo el lema Amar el
Cine, un festival nacional de ma-
gia, un ciclo de jóvenes intérpre-
tes, sesiones de cabaré, una se-
mana de Jazz en la calle, actua-
ciones del Ballet Clásico de Za-
ragoza, salón del anticuario, la
expo-aragón, el certamen regio-
nal de bandas musicales y unas
jornadas acerca de las últimas
tendencias artísticas sobre la
imagen y el vídeo.

JAVIER ORTEGA, Zaragoza
La Compañia Lírica Española, con la obra La rosa del azafrán, ini-
ció el pasado sábado, en el teatro Principal, de Zaragoza, el Progra-
ma Cultural de Primavera, organizado por el Ayuntamiento de la
ciudad y que tiene un presupuesto global de unos 30 millones de
pesetas.
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JUAN HIDALGO
III Centenario de la muerte de

un músico madrileño (1685-1985)
• El 31 de mayo de 1685 era enterra-
do en la iglesia parroquial de San Ginés,
la misma en donde fue bautizado, Juan
Hidalgo, músico de la Real Capilla du-
rante los reinados de los dos últimos
Austrias, Felipe IV y Carlos II. La
fecha de su nacimiento es imprecisa:
Barbieri dió como fecha aproximativa
1610, pero hay que retrasarla, según
investigaciones posteriores realizadas
por Moll, a 1612-1616. Son mínimos
los datos biográficos de que dispone-
mos para conocer la vida de Juan Hi-
dalgo; sólo algunos documentos rela-
tivos a tasaciones de sus obras, reci-
bos de salarios..., o su propio testa-
mento, fechado en 3 de febrero de
1678, así como su partida de de-
función, o la de su único hijo --y de
su esposa doña Paula de Abaunza—,
becario del Colegio del Rey de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, muerto
el 11 de julio de 1699. También sa-
bemos de Juan Hidalgo que fue hijo
de violero y nieto de guitarrero, y que
ingresó en la Real Capilla en 1630 o
1631 como tañedor de arpa y de clavi-
arpa; en 1638 solicitó el título de fa-
miliar de la Inquisición, por lo cual
también se conserva el expediente de
limpieza de sangre; el 19 de noviem-
bre de dicho año se le nombró familiar
del Santo Oficio de la Inquisición, y el
23 de febrero de 1640 obtuvo el título
de notario del Santo Oficio. Gozó de
la real protección, gracias a la reco-
mendación del duque del Infantado; y
compuso considerable número de "to-
nos divinos y humanos", esto es, obras
de carácter sacro y profano: una Misa
para 4 vv., una Misa de feria, dos mo-
tetes "para virgen", el responsorio
Deum astrofilamente para 8 vv., y 113
villancicos y otras piezas profanas.

La aportación realmente interesante
de Juan Hidalgo a la música española
ha sido en el campo del teatro lírico.
Participó frecuentemente en las fiestas
teatrales de los reales palacios, tanto

como compositor como instrumentis-
ta. Parece ser que la primera obra tea-
tral a la cual puso música fue Celos
aun del aire matan, cuyo texto perte-
necía a Calderón de la Barca, de quien
fue habitual colaborador, y que se
estrenó el 5 de diciembre de 1660,
aunque también se conoce el título de
una obra anterior, Triunfos de amor y
förtuna, de 1658. Del 1660 es asfmis-
mo La pürpura de la rosa y unos Autos
Sacramentales, siempre con Calderón.
De estos mismos autores era la come-
dia Ni amor se libra de amor, en 1662,
revisada en 1679 con el título Siquis
y Cupido. En 1672 compuso La esta-
tua de Promete°, de Calderón, y Los
celos hacen estrellas, de Juan Vélez
de Guevara. En 1675 Hidalgo cobró
800 reales "por haver puesto la mú-
sica" a una comedia, tal vez El tem-
plo de Palas, de Avellaneda. Escribió
la música para algunos bailes en los
años 75 y 76, y en 1680 musicó la
última obra palaciega de Calderón de
la Barca, Hado y divisa de Leonido y
llar:risa. Y a finales de 1684 o princi-
pios de 1685, según Shergold y Varey,
puso la música de la zarzuela de Pe-
dro Scotti de Agoiz, Apolo Leucotea.

La música escénica de Juan Hidal-
go ha sido calificada por Sage como
"Dulce, deleitosa, encantadora, rego-
cijadora, ilusa... Y siempre con buen
gusto, conforme al buen medio gracia-
nesco, para que los palaciegos escu-
charan composiciones —ni alegres, ni
mesuradas—". Ampliando y concre-
tando esta definición diremos que Hi-
dalgo daba mayor expresividad a las
partes de la loa o representación pro-
piamente dicha, la cual estaba más
relacionada con la manera operística
italiana. En cambio, en el entremés y
fin de fiesta recurría más a melodías
tradicionales o populares. También
estos bailes populares, como la folía
o la seguidilla, que surgieron en los
siglos XVI y XVII, durante este úl-

timo se convirtieron en danzas corte-
sanas. Podemos entonces afirmar que
este músico madrileño popularizó en
cierta manera el estilo operístico ita-
liano en la Corte española, y que su
obra está considerada como una sin-

' tesis de los estilos italiano y español.
1 De todas formas, parece ser que su

ópera Celos aun del aire matan no tuvo
una gran aceptación en los medios cor-

1

 tesanos, lo cual ya nos da una pequeña
indicación de la poca fortuna —a pesar
de los esfuerzos de compositores como
Barbieri o Falla— que el género operís-
tico ha experimentado en la historia de
la música española, frente a la tonadi-
lla y la zarzuela, que sí han contribui-
do, y grandemente, al enriquecimiento
de la cultura hispánica.

El estilo de Juan Hidalgo se caracte-
rizó por el predominio del gusto hacia
la monodia y el recitado, los cuales, in-
fluidos por las más nuevas corrientes
italianas del momento, carecían de
ornamentos melódicos y "florituras"
virtuosísticas, los cuales no aparece-
rían hasta el florecimiento de la ópera
en Nápoles, en cuanto a Italia. Y en
Madrid aún faltaba mucho hasta llegar
al "farinellismo".

1 Por otro lado existen claras influen-
cias de la tradición nacional represen-
tada por Juan del Encina y la obra de
los vihuelistas españoles del siglo
XVI, iniciadores estos últimos de la
monodia acompañada armónicamente.

La ópera en tres actos Celos aun del
aire matan puede considerarse como la
primera composición española de
dicho género cuya partitura se conoce.
José Subirá hay() en el Palacio de Liria
la música del primer acto, publicada en
1933, y en 1945 Luis de Freitas Blan-
co encontró la música de los actos se-
gundo y tercero en una biblioteca de
Portugal. En esta obra había persona-
jes mitológicos, como Aura, Pocris y
Céfalo, y seres humanos, como el la-
briego Rústico y su mujer Floreta,

4
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además de coros de ninfas y aldeanos.
Las decoraciones se debieron al pintor
y arquitecto boloñés Dionisio Man-
tuano, director del Buen Retiro desde
1656. A Celos aun del aire matan se
la denominó "comedia" en el manus-
crito, pues entonces no se empleaba
aún el término "opera", pero de que
pertenece a dicho género no cabe la
más mínima duda, pues se trata de
una producción en la que no hay par-
tes declamadas. Lo cual prueba que en
el siglo XVII ya se cultivó esa mani-
festación teatral instaurada por la Ca-
merata florentina en 1600. A La púr-
pura de la rosa le fue dado el nombre
de "representacifi musical", y a La
Selva sin amor, de Lope de Vega
(1630) y compositor desconocido, el
de "egloga pastoril" —se sabe por el
propio Lope que esta obra suya "se
representó cantada a Sus Majestades
y Altezas, cosa nueva en España...".
La novedad en España consistía en
que la obra se cantaba totalmente,
pues la intervención musical tenía
una larga tradición en nuestro teatro.
Las nombradas no fueron, sin embar-
go, las únicas óperas españolas del siglo
XVII, si bien no se puede comprobar
qué cantidad exacta hubo de ellas, por
la arbitrariedad con que se calificaban
los textos literarios en los manuscritos
hallados, que no nos permiten saber
si se trataban de zarzuelas o de óperas.
Subirá afirma que en el siglo XVII
nuestro país ocupa un lugar privile-
giado en cuanto al cultivo de la ópera,
ya que a partir del hallazgo de la parti-
tura de Celos.., y de las deducciones
hipotéticas derivadas del mismo, queda
constancia de que España se adelantó
en el estreno de al menos una ópera a
países como Francia e Inglaterra, y
sólo en Alemania se estrenó una ópera
dos años antes de que lo fuese en Ma-
drid La Selva sin amor.

Aún teniendo en cuenta las anterio-
res consideraciones, curiosamente tar-

dó mucho España en contar con tea-
tros de ópera y hasta 1703, ya con los
Borbones, no llegó a nuestro país una
compañía de ópera italiana, la cual
fue muy aplaudida por el auditorio
cortesano, no así por el gran público,
que ante estas manifestaciones reac-
cionó apoyando y estimulando a los
músicos autóctonos para que escribie-
ran composiciones más sencillas y de
un marcado carácter folklórico, que se
multiplicaron a lo largo del siglo XVIII
en forma de sainetes, tonadillas y otra
producciones escénicas, estableciendo
así las bases que configurarían la pos-
terior evolución de uno de los géneros
—creado ya en el siglo XVII—, más
inconfundiblemente nuestro: la zar-
zuela.

Y también a Juan Hidalgo le corres-
ponde la gloria de ser el autor musical
de la primera zarzuela nombrada como
tal y cuya partitura se conoce: Los
celos hacen estrellas, de Juan Vélez de
Guevara, aunque el iniciador literario
de dicho género fué Calderón de la
Barca. Esta obra de Hidalgo —de la
cual se han encontrado 19 fragmentos,
publicados por Shergold, Varey y Sa-
ge—, se ajustaba a la estructura defini-
toria de la zarzuela: era una composi-
ción teatral en la cual alternaban los
trozos cantados con los hablados. Cla-
ro que tal definición no es privativa de
este género escénico si pensamos en las
producciones líricas de otros países,
verbigratia: Alemania con su "Sings-
piel", cultivado por Mattheson e inclu-
so Haendel, y posteriormente por
Mozart, Weber, Beethoven, etc., o en
Francia con su "opere comique",
aunque ésta en ocasiones no tuviera
elementos precisamente cómicos,
como es el caso de Carmen, de Bizet.
Pero aún considerando estas puntua-
lizaciones, el término zarzuela sólo es
aplicable a nuestro país por las siguien-
tes razones: fué un nuevo género mu-
sical nacido en el Real Sitio de la

Zarzuela. EstaEsta palabra deriva del vo-
cablo zarza, pues el palacete o pabe-
llón de caza de Felipe IV en el Pardo,
estaba alzado en un bosque lleno de
zarzales. Allí, para diversión de la fa-
milia real y cortesanos que la acompa-
ñaban, por primera vez las compañías
teatrales madrileñas representaron co-
medias de dos actos —aquéllas siempre
constaban de tres—, y para hacerlas
aún más ligeras y entretenidas, se les
añadían "números" cantados que no
necesariamente reflejaban siempre la
tradición musical española, pues, por
ejemplo, en Los celos hacen estrellas,
Hidalgo sigue adaptando en parte
características de la ópera italiana de la
época. Se veía mejor el espíritu nacio-
nal en sus composiciones vocales a
cuatro voces.

Confiamos en que se sigan locali-
zando partituras y documentos perte-
necientes a esta personalidad musical
tan desconocida, y que se sigan desa-
rrollando más estudios e investigacio-
nes al respecto, pues son indudables
su valía y su protagonismo en la his-
toria de la música española, tanto
religiosa como profana; aunque por
desgracia, la pérdida de los archivos
musicales de la Capilla de Palacio, des-
truidos en el incendio del Alcázar ma-
drileño en 1734, nos ha privado de
un material ‚básico para el conocimien-
to más profundo de la obra de Juan
Hidalgo.

M.a TERESA CHAVES
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Ante una nueva temporada del teatro de la Zarzuela
Al concluir la etapa dirigida por el

maestro Benito Lauret —cuya formación y
clase de buen músico, al margen de su
reconocida, escasa experiencia en single-
duras líricas, no cabe discutir— y de José
Luis Alonso, director escénico excepcio-
nal, se implanta una organización distinta.

Campos Borrego será el máximo res-
ponsable de la marcha del teatro. Con-
fluyen una serie de cualidades en él, que
le hacen idóneo para el cargo y abonan el
nombramiento. Desde su puesto anterior,
muchos años —no en los últimos tiem-
pos— participa de manera muy activa en
el desarrollo de los Festivales y tempora-
das de la Zarzuela. Viajero de todas las
rutas por causa lírica, es uuen conocedor
de organizaciones y artistas. Lo es, como
aficionado entusiasta de siempre, del re-
pertorio y los problemas que acechan.
Siempre he creído que el punto de partida
mejor para el desempeño de un cometido
es el entusiasmo competente, la pasión
ilusionada. Creo, por ello, que el nuevo
sobreintendente merece nuestro más
abierto margen de confianza.

Son muy pocos los directores de Es-
paña auténticamente expertos en el teatro
musical. Entre los dos o tres nombres in-
discutibles, figura el de Miguel Angel Gó-

mez Martínez. Si el nombramiento de al-
guien sin prácticas podría suscitar reser-
vas, en el caso de Gómez Martínez lo
¿único que ha de lamentarse es que sus
previos compromisos exteriores, aparte la
brillante titularidad en la Sinfónica de
RTVE, impidan, de momento, una dedica-
ción más permanente que como director
musical asociado , pero sus orientaciones
y consejos pueden ser muy valiosos y la
conexión futura más amplia.

Al desaparecer el director artístico, se
produciría una pérdida injusta y grave, si
no se contase de manera fija con José
Luis Alonso —sin duda, el director escé-
nico de más versátil, admirable y acertada
labor: de « Armicle » al «Dúo de la Afri-
cana»— para futuros cometidos.

Queda un último aspecto: ¿No cabe re-
mediar, de alguna forma, la precaria si-
tuación a la que, forzosamente, se limita
nuestra zarzuela, género lírico nacional, el
mas buscado por los extranjeros, el más
representativo, el de tan claro éxito estos
años? ¿No sería posible pensar, mientras
no exista el Real como tetro, en otro, co-
laborador de la Zarzuela, donde tuviese
cabida este nuestro teatro musical, pobre,
pero honrado?

Antonio FERNANDEZ-CID

Música
José Antonio Campos Borrego, primer

Sobreintendente General de la Zarzuela
Miguel Angel Gómez Martínez será el director musical asociado

Madrid, A. F.-C.
Rueda de Prensa en clima de expectación, que concentró a cantantes, músicos, críticos,
amigos de la ópera e interesados que colmaron el vestíbulo del primer piso del teatro de
la Zarzuela. José Manuel Garrido, director del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de
la Música, habló sobre la nueva reestructuración. Centró el proceso de los dos últimos
años en la voluntad de apartamiento de la tutela directa de la Administración y la inicia-
tiva de captar hacia la dedicación lírica a famosos de la dirección escénica.
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Pero llega —dijo-- el momento del cambio
estructural del teatro cuando ya es seguro,
con decisión ya reflejada en el presupuesto
de este año, que en 1990 el Real funcionará
como teatro de ópera. Ha de ponerse en
marcha en estos cinco años el proceso tras-
cendental y preparar su contenido. Se crea,
por primera vez en España, el puesto de so-
breintendente, que desempeñará José Anto-
nio Campos Borrego, con Miguel Angel Gó-
mez Martínez como director musical aso-
ciado. Tendrán la responsabilidad del timón
hasta el 90. Aseguró, con respecto a noticias
oficiosas, que, fuera de ellos, a nadie se le
ofreció nada, por lo 'que nada pudo recha-
zarse por nadie.

Tuvo también cordiales palabras de gratitud
para Lauret y José Luis Alonso —que respon-
dieron con sendas intervenciones breves, ge-
nerosas, amicales— y ooncretó: a partir del
85, el Real será sede de los Ballets Naciona-
les. El presupuesto para ello es de ochenta y
cinco millones. De doscientos, quinientos y
cuatrocientos, respectivamente, en los años
86, 87 y 88. En éste y el 89 permanecerá, ya
inaugurado el Auditorio, cerrado, para obras e
incorporación de la maquinaria fabricada. En
el 90, la inauguración.

Campos Borrego intervino después, con
•emotivos recuerdos a los inolvidables Joaquín
Deus y Federico Orduña, lo mismo que a sus
inmediatos antecesores Lauret, Alonso, Go-
rospe. Objetivos: afianzar lo hecho, en el tri-
ple campo de la ópera, el «ballet» y la zar-
zuela. Fabricar la estructura nueva: camino
del gran teatro de la ópera, sí, pero con exis-
tencia paralela del de la Zarzuela. Conviven-
cia forzosa de los tres géneros, presentados
por bloques. El mejor teatro es aquel que fun-
ciona con arreglo a su dimensiones, procu-
rando ampliarlas, explotadas al máximo. Afán
de variedad: atención a lo nuevo y a lo viejo.
Poca fe en las compañías estables, pero sí
en los elementos —orquesta, coros, algunos
cantantes, técnicas— estables.

Aprovechar producciones utilizables de
otros puntos. Crear siempre alguna. Realizar
alguna coproducción, como el previsto «Tríp-
tico» de 1987 con el Liceo. Nexo con el Cen-
tro de Nuevas Tendencias y el Centro de Di-
fusión de la Música Contemporánea. Tacto
de codos con los Amigos de la Opera.

Y también: Ampliación de orquesta y me-
jora de coro, que, según los nuevos planes,
nabrán de subir alguna vez al escenario en
conciertos; crear un club abierto con colo-
quios, vídeos, .exposiciones...; traer compa-
ñías invitadas del exterior y ofrecer algunos
importantes recitales líricos de figuras que
deben pisar Madrid, aunque no tengan fechas

para cantar óperas. Tres áreas integrarán el
equipo: administrativa, técnica y de produc-
ción artística.

La inauguración de temporada será el 24
de septiembre con «Doña Francisquita»,
única zarzuela prevista. Salvo los quince días
en que viajará a Europalia —mientras, repre-
sentaciones de Haendel, con la Opera de
Karlsruhe— representaciones hasta el 10 de
diciembre. De entonces al 10 de enero « ba-
llet». A partir de ese momento, ensayos de
ópera, con primera representación el 3 de fe-
brero y extensión hasta primera quincena de
Julio. El programa, ya virtualmente cerrado, y
no del todo coincidente con el que se publicó,
se anunciará en seguida.

El presupuesto global, por cuya ampliación
luchará Campos Borrego, es de setecientos
cincuenta a ochocientos -millones de pesetas.
• «El caso de Paquita Torres», a cargo de
Producciones Divinas, se representa hoy, a
partir de las once de la noche, en el Café
Barbieri. Esta pieza de cabaret cómico es ori-
ginal de Javier Rodríguez y la interpreta la
actriz Nieves Botella.
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La música y el teatro españoles,
a la conquista de Italia

Madrid. J. 1. G.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y la Música (INAEM) ha puesto en marcha
una ofensiva cultural destinada a la proyec-
ción de la música y el teatro españoles en el
extranjero. Según explicó ayer José Manuel
Garrido, director del INAEM, la más inminente
etapa de esta operación promocional será Ita-
lia, donde, durante julio y agosto próximos, se
presentarán diversos espectáculos y conjun-
tos de nuestro país.

Esta iniciativa se suma a la Muestra de
Teatro Español celebrada el pasado año en
Lisboa, que obtuvo el premio de la crítica
lusa. Garrido reconoció como objetivo la pro-
moción de un eje cultural mediterráneo, em-
peño remarcado desde distintos medios y
que fue puesto de manifiesto, por ejemplo, en
la presentación del Festival de Teatro Clásico
de Mérida, realizada hace unos días en Ma-
drid.

Esta amplia actividad musical y teatral por
tierras italianas comienza el 5 de julio con la
presentación de «La vida del Rey Eduardo II
de Inglaterra», de Marlowe, por el Centro
Dramático Nacional. Esta pieza permanecerá
hasta el día 8 en el certamen, en el que, a
partir del 11 y hasta el 14, actúa el Ballet Na-
cional Español, con dos programas: uno que
incluye «Danza y tronío», «Zapateado», «Rit-
mos» y « Medea » , y otro en el que se ofrecen
los estrenos que no han podido ser presenta-
dos en el Festival de Granada: «Seis sonatas
para la Reina de España», «Doña Francis-

(.2.2.11» y «Flamenco». Del 15 dé julio al 5 de
agosto, el Ballet Nacional realizará una nu-
trida gra de actuaciones, que comprende
Osimo, Pescara, Lecce, Siracusa, Florencia,
Turín, Pignale, San Remo y Caracalla.

Los días 4 y 5 de agosto la Orquesta Na-
cional de España actúa en la Arena de Ve-
rona, dirigida por su titular, Jesús López Co-
bos. En la primera de las dos jornadas ofre-
cerá un programa lírico, con arias de Verdi,
Rossini, Donizetti, Giordano y Puccini, inter-
pretadas por Montserrat Caballé, José Carre-
ras, Juan Pons, Natalia Troitskaya, Raquel
Pieroti y Luis Lima. Y en la segunda, una se-
lección de música española, con piezas de
Albéniz, Falla y Turina. El pianista Joaquín
Achúcarro actuará como solista en -Noches
en los jardines de España».

Finalmente, del 16 al 30 de agosto, organi-
zada por la Oficina de Coordinación Artística
del Ministerio de Cultura, una «Cumbre fla-
menca» (con La Tolea y El Güito, con sus
respectivos grupos, y la Familia Montoya) re-
correrá Palermo, Siracusa, Seviaggia, Roma,
Florencia, Mantua, Venecia, Livorno, Cagliari
y otras ciudades aún sin confirmar. En sep-
tiembre, también viajarán a Italia diversos es-
pectáculos del Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas.

La proyección de música y teatro españo-
les allende nuestras fronteras incluye, tam-
bién en septiembre, una «infiltración», según
palabras de José Manuel Garrido, en Gran
Bretaña, en una operación «de gran enverga-
dura, aunque sin la brillantez y espectaculari-
dad de la de Italia». Esta operación, cuyos
detalles serán dados a conocer dentro de
unos días, se plantea como fórmula para dar
a conocer la música y los interpretes españo-
les en el extranjero.'
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"TLA1P'rS NACIONALES y ?ESTIVAL' D	 SPAA.A"
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EL INTENDENTE

Excmo. Sr. D. Juan Jos Alonso Millán
Presidente de la Sociedad General de
Autores de España
MADRI D

Querido y distinguido amigo:

Con el fin de ampliarte la entrevista que mantuvi-
mos a finales de mayo, acompañado por M e Amalia Fern4ndez Shaw,
Paso a exnonerte las razones por las que recabamos la colabora-
ción económica de la Sociedad que presides.

El Real Coliseo de Carlos III, en su programaci6n
de Primavera-Verano, tenía aprobada la actuación obun ballet -
durante los días 27, 28, 29 v 30 de junio con un "cachet" de -
UN MILLON DE PESETAS.

Enterado de que el próximo mes de agosto se cumple
el XX aniversario de la muerte del poeta y autor de las letras
de muchas de nuestras ints c6lebres zarzuelas, D. Guillermo Fer-
nández Shaw, decidí, previa autorización de mi Director, cambiar
la programación por otro esnectäculo que sirviese de homenaje a
dicho autor, persona muy auerida y vinculada a San Lorenzo de El
Escorial.

Para ello elaboramos un programa de acuerdo con la
Compañia Lírica Ruperto Chapi y el Grupo de Teatro Torrearte, -
pero dichos montajes y "cachets" ascienden a DOS MILLONES DE PE
SETAS por los cuatro días de actuación.

Esta es la razón, por la que a titulo personal acom
pañg a M e Amalia con el fin de que esa Sociedad de la que
llermo Fern4ndez Shaw fué Director General, pudiera colaborar -
con UN MILLON DE PESETAS en lo económico y tu participación en -
el acto de ofrecimiento del homenaje el día 29, sábado a las --
22,30 horas.

Dada la premura de tiempo por ensayos v montaje,te
ruego me contestes a la mayor urgencia, ya que las Compañías -
Dramática y Lírica, así como el Ballet de Curra Jim&lez, me pi-
den una confirmación.

Por parte del Organismo "Teatros Nacionales" paga--
riamos el MILLON DE PESETAS presupuestado y por la Sociedad de -
Autores el otro MILLON, fraccionado en SETECIENTAS MIL PESETAS -
a la Compañía Lírica Ruperto Chapi, representada por el Tenor -
Fernando Carmona y TRESCIENTAS MIL PESETAS a la Compañía de Tea-
tro Torrearte representada por D. Luis Abella.

Te adjurito borrador del programa y presu puesto del

En espera de tu respuesta, recibe un fuerte abrazo,

-Francisco Fern4ndez Pre lezo-

costo.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrict)
c/. Floridablanc19 18	 Teléf. Me>1.5(.52X- Apcl. 8

890.44.11
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EL INTENDENTE

PRESUPUESTO

ANTOLOGIA DE ZARZUELAS 

Soprano Lírica:
Me DOLORES TRAVESEDO

Soprano Dramgtica:
GUADALUPE SANCHEZ

Tenor:
FERNANDO CARMONA

Barítono:
JOSE LUIS SANCHEZ

Ballet:
CURRA JIMENEZ

14 Coristas

18 Profesores Orquesta

4 representaciones a 425.000 pts. diarias.... 1.700.000 Pts.

COMPAÑIA TORREARTE 

"LA FLOR DE LA CANTERIA"

14 Actores

6 Músicos de rondalla

gente del pueblo

4 representaciones 	 	 300.000

-4	 TOTAL 	 	 2.000.000 “.................

Madrid, 6 de junio de 1985.

Teléf, 896 15 52 - Apd 8	 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid)
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EL INTENDENTE

PROGRAMA 

1.- Texto del Presidente de la Sociedad General de Autores.
(un folio a dos espacios).

2.- Texto de D. Andrgs Amorós que glosar g la figura del ho-
menajeado.

3.- Texto biogrgfico de D. Guillermo Ferngndez Shaw.

4.- Lista de la Compañia Torrearte.

5.- Reparto de "La Flor de la Cantería", obra póstuma de -
Ferngndez Shaw y que se estrenaria en este homenaje.

6.- Lista Compañia Lírica Ruoerto Chapi y Ballet Curra Ji--—,	 menez.

7.- Reparto de la selección de Zarzuelas. (La Canción del
Olvido), (E1 Caserío), (Luisa Fernanda), (La Rosa del
Azafrgn), (La Tabernera del Puerto) y (De Francisquita).

c r ,oridablanda 18 Teief, 896 15 52 - Apd 8	 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid)
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llano por Jaime Gil de Biedma y Carlos Barra!. Espacio
escénico y vestuario: Fabia Puigserver. Dirección: Lluis
Pasqual. Hasta el 30 de junio. ¡Ultima semana! Con
Juan Gea, Julián Arqudo, José Hervás, Alfredo Alcón,
Pedro del Río, Juan Jesús Valverde, Cherna Muñoz,
Juan José Otegui, Fidel Almansa, Gaspar Cano. José
Luis Pellicena, Mercedes Sampietro, Paco Casares, Se-
bastián Laferia, Enrique Pérez Simón, Ana Frau. Músico:

Pedro Estevan. Horario: de martes a domingo, 8 tarde.
Miércoles, 50 por 100 de descuento. Venta anticipada de
localidades para todas las representaciones.

CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TENDENCIAS ES-
CENICAS. PATIO SALA ()LIMPIA (Plaza Lava-
pies, sin. e 2274622. Metro Lavapiés, s/n. Director: Gui-
llermo Heras. Joven Escena Libre).

- Teatre Curial con Blanc! Dirección: Josep Pares. Premio
Festival Internacional de Sitges 85. Hasta el 28 de junio.
¡Tres únicos días! Horario: de martes a viernes, 22,30
horas. Precio localidad: 350 pesetas. Venta anticipada
con tres días.

REAL COLISEO DE CARLOS III (San Lorenzo de El Es-
corial. e 8904411).
Días 27 y 28, a las 8 de la tarde; dfa 29, a las 10,30 no-

che, y dia 30, a las 8 tarde. Homenaje a Guillermo Fer-
nández Shaw. Torrearte, con la colaboración de la peña
Zipi-Zape, presenta el estreno mundial de La flor de la
cantarla. Obra póstuma de Guillermo Fernández Shaw.
Números musicales de Antonio Menéndez de Rivas. Di-
rección: Carlos Arias. Segunda parte, compañia lírica
Ruperto Chapí presenta Selección de zarzuelas: «La

rosa del azafrán . (F. Romero, Fernández Shaw, Jacinto
Guerrero), ,.La canción del olvido . (Femändez Shaw.
F. Romero, José Serrano), «Luisa Fernanda » (F. Ro-
mero, Fernández Shaw, Moreno Torroba), «E! caserío»
(F. Romero, Fernández Shaw, Guridi), -Doña Francis-
quita» (F. Romero, Fernández Shaw, Amadeo Vives).
Sopranos: Carmen Decamp, Guadalupe Sánchez. Tenor:
Fernando Carmona. Barítono: José Luis Sánchez. Coro
y orquesta titular. Ballet de Curra Jiménez. Director de
escena: Gerardo Mere. Dirección musical: Dolores
Marco. Dirección: Fernando Carmona. Con la colabora-
ción de Sociedad General de Autores de España.

TEATRO DE LA ZARZUELA (Jovellanos, 4. iSs 4298216.
Sobreintendente: José Antonio Campos).
Opera. Días 9, 12 y 15 de julio (de abono), 20,30 horas,

Otello. Letra: Boito. Música: Verdi. Reparto: Domi
Candi( Lorengar, Pereistein, Smith, Rat alb. Ruiz, Es-

teve. Balboa. Director escénico: P. Faggioni. Director
musical: L. A. García Navarro. Escolanía de la Sagrada
Familia. Coro titular del teatro de la Zarzuela. Orquesta
Sinfónica de Madrid (Orquesta Arbós). Venta de localida-
des sobrantes de los tres abonos desde el lunes día 24
de junio. Dfa 18 de julio, Otello, ópera-concierto en re-
presentación extraordinaria en el estadio Vicente Calde-
rón. Próximamente se anunciarán fecha y lugar de la
venta de localidades para este espectáculo.
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EL PAIS, martes 25 de junio de 1985

I para personas
a la sala como a los

>on silla de ruedas, pero

nico y vestuario: Fabiä Puigserver. Direc-
ción: Lluis Pesque!. Hasta el 30 de junio. ¡Úl-
tima semanal Con Juan Gea, Julián Argudo,
José Hervás, Alfredo Alcón, Pedro del Rio,
Juan Jesús Valverde, Cherna Muñoz, Juan
José Otegul, Fidel Almansa, Gaspar Cano,
José Luis Pellicena, Mercedes Sampietro,
Paco Casares, Sebastián Laferia, Enrique
Pérez Simón, Ana Frau. Músico: Pedro Este-
van. Horario: de martes a domingo, 8 tarde.
Miércoles, 50% de descuento. Venta antici-
pada de localidades para todas las repre-
sentaciones.

Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicos. Patio Sala Olimpia /
tet 227 46 22 / Plaza de Lavapiés, sin núme-
ro; Centro / Metro Lavapies I Director: Gui-

. 11ermo Heras.
—Blind l Joven Escena Libre. Teatre Curial

con Blanc! Dirección: Josep Pares. Premio
Festival Internacional de Sitges 85. Hoy es-
treno, a las 22.30 horas. Del 25 al 28 de ju-
nio.14 únicos días! Horario: de martes a vier-
nes, 22.30 horas. Precio localidad, 350 pe-
setas. Venta anticipada con tres días.

Real Coliseo de Caries III. (3) / San Loren-
zo de El Escorial / MI 890 44 11.

—Lo flor de la canteas. Días 27 y 28, a las 8
tarde; día 29, a las 10.30 noche, y día 30, a
las 8 tarde. Homenaje a Guillermo Fernán-
dez Shaw. Torrearte, con la colaboración de
la peña 4)1-Zape, presenta el estreno mun-
dial de La flor de/a cantería. Obra póstuma
de Guillermo Fernández Shaw. Números
musicales de Antonio Menéndez de Rivas.
Dirección: Carlos Arias. Segunda parte:
Compañia Lírica Ruperto Chapi presenta
Selección de zarzuelas: La rosa del azafrán
(F. Romero, Fernández Shaw, Jacinto Gue-
rrero), La canción del olvido (Fernández
Shaw, F. Romero, José Serrano), Luisa Fer-
nanda (E. Romero, Fernández Shaw, Moreno
Torroba), El casorio (F. Romero, Fernández
Shaw, Gurldi), Doña Francisquita (F. Rome-
ro, Fernández Shaw, Amadeo Vives). Sopra-
nos: Carmen Decamp, Guadalupe Sánchez.
Tenor: Fernando Carmona. Baritono: José
Luis Sánchez. Coro y orquesta titular. Ballet
de Curra Jiménez. Director de escena: Ge-
rardo Mere. Dirección musical: Dolores Mar-
co. Dirección: Fernando Carmona. Con la

j colaboración de la Sociedad General de
) Autores de España.
Teatro de la Zarzuela. IN 429 82 16! Jove-

llanos, 4.
—Otello. Sobrelntendente: José Antonio

Campos. ópera. Días 9, 12 y 15 julio (de abo-
no). 20.30 horas, Otello. Letra; Boito. Músi-
ca: Verdi. Reparto: Domingo, Carrolli, Lo-
rengar, Perelstein, Smith, Rafalli, Ruiz, Este-
va, Balboa. Director escénico: P. Faggioni.
Director musical: L. A. Garcia Navarro. Es-
colanía de la Sagrada Familia. Coro titular
del Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid (Orquesta Arbás). Venta de lo-
calidades sobrantes de los tres abonos,
desde el lunes día 24 de junio. Día 18 de ju-
lio, Otello, Opera-concierto en representa-
ción extraordinaria en el estadio Vicente
Calderón. Próximamente se anunciará fecha
y lugar de la venta de localidades para este
espectáculo.

Musicales * I
HOMENAJE A GUILLERMO

FERNANDEZ SHAW
Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El Esco-

rial). Días 27, 28 y 30, a las ocho de la tarde. Día 29, a
las 10,30 de la noche. Estreno mundial de «La flor de
la cantería», obra póstuma de Guillermo Fernández
Shaw. Y selección de zarzuelas: -La rosa del azafrán»,
« La canción del olvido», «Luisa Fernanda», «El case-
río», «Doña Francisquita». Con la colaboración de la
Sociedad General de Autores de España-R.



‘t, REAL COLISEO DE CARLOS III
i4j San Lorenzale El	 - Teléf. 890 44 11	 da

HOY SABADO a las 10,30 noche y mariana domingo a las 8 tarde

HOMENAJE A GUILLERMO FERNANDEZ SHAW 
"TORREARTE" con la colaboración.

de la "PEÑA ZIPI-ZAPE"
present.. e estreno mundial de

"La Flor de
la Cantería" 

Obra póstuma de G. Fernández Shaw
I,hímp ros municales de

Antonio Menéndez de Rivas

Direc.z.ún: CARLOS ARIAS
•

	  Nuestro agradecimiento 	

L

por su colaboracion a la

SOCIEDAD GENERAL DE

AUTORES DE ESPAÑA

Compañía Lírica "RUPERTO CHAPF
presenta

Selección de Zarzuelas
• "LA ROSA Da. AZAFRAN' (Guerrero)
• *LA CANCION DEL OLVIDO' /Serrano)
• 'LUISA FERNANDA . (Torrobe)
• "El CASERIC (Guridi)
• *DDÑA FRANCISCU/SK !Vives)

r>norains: Carmen Decamp
Guadalupe Sánchez

Tenor: Fernando Carmona
N'e! José Luis Sánchez

Coro y Or questa Titular
Ballet de 'Curra Jiménez"
Director escena: Gerardo Mere

Dirección musicab DOLORES MARCO
Direu: FERNANDO CARMONA

En la función de hoy sábado noche, hará el ofrecimiento del HornenaS Don Manuel Paso, Presidente
del liontepio de la Sociedad General d• Autore. de Dimita. Glosara la figura de Fernández Shaw,

Don Andris Amords, Catedrático de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid_

`----49.fi4eo àe --eaxgos III
San Lorene ale El ecorial
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D. GUILLERMO FDEZ. SHAW

Con motivo del aniversario de la muerte del gran autor,
tan amigo de El Escorial y su gente, estreno de su obra
póstuma, "La Flor de la Cantería", interpretada por

el grupo "Torrearte" y la Rondalla Peña "Zipi-Zape".



MINISTERIO DE CULTURA

REAL COLISEO
DE CARLOS III
San Loren de El heicorial

Días, 27, 28 y 30 de Junio de 1985 - 8 Tarde
Día, 29 a las 10,30 Noche

2	 0	 2	 0 	 	 C:3

l	

giomenaje

l
10	

IQ

1 	
Vuillermo 7era nández cgalll 1

a 	 a	 r3	 a	 a
PRIMERA PARTE
"TORREARTE"

con la colaboración de la Rondalla Peña «ZIPI - ZAPE.
presentan el ESTRENO de

"La Flor de la Cantería"
Obra póstuma de Guillermo Fernández Shaw

Números musicales de Antonio Menéndez de Rivas
Dirección: CARLOS ARIAS

SEGUNDA PARTE
"COMPAÑIA LIRICA RUPERTO CHAPI"

presenta

I
"Selección de Zarzuelas"

Dirección Musical: DOLORES MARCO
Dirección y Producción: FERNANDO CARMONA

Nuestro agradecimiento por su colaboración
a

0

1 La Sociedad General de Autores
de Espaiia

u 	 c:3	 a	 (2 	

ORGANIZA: IfAIROS NACIONAUS Y ffSIIVÁLfS Df fSPAÑA

1
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El prestigio y la memoria de GUILLERMO FERNÁNDEZ

SHAW, van entrañablemente unidos a la SOCIEDAD GE-

NERAL DE AUTORES DE ESPAÑA.

Su calidad de poeta y autor de obras líricas -casi
siempre en colaboración con Federico Romero, otro
nombre puntal de la SGAE-, enriqueció ellliás bri-
llante repertorio de nuestra Zarzuela, con títulos
que permanecen en el recuerdo de todos los amantes
de nuestro género más representativo.

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW, en el desenvolvimiento
administrativo de la SGAE, ocupó el cargo de Direc-
tor General -funciones que ejercía al producirse
su fallecimiento-, y desde aquella dirección puso
de manifiesto, junto a una total entrega, su gran
sentido de compañerismo, caballerosidad y calidad
humana.

Su obra, cuyo éxito no se interrumpe, le sigue vin-
culando a nuestra Casa a través de sus herederos,
los queridos amigos María Amalia, Carlos y Félix,
veladores del patrimonio cultural de su padre, el
admirado maestro FERNANDEZ SHAW.

Nuestro Consejo de Administración, uniéndose al ho-
menaje que se le tributa en el Real Coliseo de Car-

los III de San Lorenzo de El Escorial, acordó con
carácter extraordinario, colaborar en la puesta en
escena de su obra póstuma, "La Flor de la Cantería"
y un magnífico programa de Zarzuelas con texto de
FERNÁNDEZ SHAW, autor de imborrable memoria y fa-
miliarmente unido a las tareas de la SGAE en la
defensa del derecho de los autores españoles.

JUAN JOSE ALONSO MULAN
Presidente de la Sociedad General
de Autores de España.



El renacimiento actual de la ópera, en el mundo
entero, va unido, en nuestro país, a un renovado
interés por la Zarzuela. No se trata solo de nos-
tálgia o de significado histórico, que indudable-
mente lo tiene, sino de su capacidad para seguir
interesando y emocionando a público de todas las
edades. Eh preciso considerar la Zarzuela como he-
cho teatralteatral muy rico, sin que la belleza de tantas
músicas nos haga olvidar la importancia de no pocos
libretistas.

En la Función Homenaje

a D. GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

del Sábado, Día 29, a las 22,30 horas,

hará el ofrecimiento

D. MANUEL PASO

Presidente del Montepio de la Sociedad
General de Autores de España.

o o o o-o-o-o-o-o-o-o-o

Glosará la figura del homenajeado

en el XX Aniversario de su muerte

D. ANDRES AMOROS

Catedrático de Literatura Española de la
Universidad Complutense de Madrid.

En ese sentido, merece respeto, estudio y recuerdo
la figura de Guillermo Fernández Shaw, junto a su
habitual colaborador Federico Romero, como uno de
los más grandes creadores de nuestra Zarzuela, con
obras inolvidables que suscitaron la emoción y die-
ron placer a tantos espectadores, a uno y otro lado
del Atlántico.

=-0=0=0=00=C,33=0=C

Andrés Amorós, es Catedrático de Literatura Españo-
la en la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid. En ella imparte, entre otros
un curso de Doctorado sobre "La Teatralidad de la
Zarzuela". Es autor de más de veinte libros de crí-
tica literaria. Ha obtenido dos veces el Premio Na-
cional de Literatura y el Premio Fastenrath de la
Real Academia Española. Siendo Director Cultural
de la Fundación Juan March, creó la Biblioteca de
Teatro Español del sigjo XX, a la que se incorporó
el Archivo sobre Zarzuela de la familia Fernández
Shaw.



SEGUNDA PARTE

PRIMERA PARTE
SELECCION DE ZARZUELAS

LA FLOR DE LA CANTERIA 

REPARTO
(Por orden de aparición)

Simón 	 JUAN BLANCO

Juan 	 ANTONIO RIQUELME
Rincón 	 CARLOS ARIAS

Cantero 	 ROBERTO DIAZ GOMAR
Olalla 	 ELENA TORRE

Muñoz 	 ROBERTO DIAZ GOMAR
Josechu 	 FERNANDO ALBERQUILLA
Alguacil 1.2 	 LORENZO ALBERQUILLA
Alguacil 2.2 	 EMILIO ESTEBAN

Villacastin 	 MANUEL ARIAS

Teresa de Jesús 	 PEPA MARTIN

Ana de S. BartolomA 	 PALOMA CASTILLO

Juliana 	  CARMEN BRAVO

Felipe II 	  LUIS ABELLA

Ana de Austria 	  TERESA MARTINEZ

Gente del Pueblo....ANA DIEZ, AMALIA
CARCELES, JULIA GONZALEZ, PILAR JIMENEZ,
PILAR MAROTO, ANA RIVAS, PALOMA AUSIN,
RAFAEL CASTILLO, JOSE LUIS SANCHEZ,
ANTONIO SANCHEZ, ALFONSO LOPEZ, y MIGUEL
GARCIA.

Colaboración de la PEÑA "ZIPI-ZAPE".

O O O O -O -O -0 -

Equipo de Dirección.. INES PERALTA
IGNACIO URIBESALAZAR

Producción 	 LUIS ABELLA

Dirección 	 CARLOS ARIAS

LA ROSA TEL AZAFRAN	 F Romero-G. Fdez. Shaw
J. Guerrero

Romanza de Juan Pedro (Coro)
Romanza de Sagrario
Fspigidoras (Ballet y Coro)
Däo de Sagrario y Juan 1edro

IA CANCICK IEL OLVIDO	 F Romero-G. Fdez. Shaw
J. Serrano

Firuli (Tenor, Coro y Ballet)
Romanza de Soprano
Romanza de Barítono

LUISA FERNANDA	 F &nexo-G. Fdez. Shaw
Moreno Torroba

Mazurica de las Sombrillas
Dúo de Carolina y Javier
Vareadores (Barítono y Coro)
Cerandero (Coro y Ballet)

EL CARIO

Romanza. de José Miguel

IL FRAWISQUITA	 F Romero-G. Fdez. Show
Amadeo Vives

Fandango (Ballet)
Canto alegre de la Juventud (toda la compaiiia' )

ELENCO

CARNEN LECAMP
GUADAII1PE SANZIM

Iknor 	 FIRNANCO CARNENA
Baritons) 	 JCiSE LUIS SAMIHEZ

BALLET IE "CURRA JIMENFZ"

OCRO Y ~ESTA TIIULARES W IA CCIWAkA

Director de Escena 	 GERARDO 24:1/E

Direccien	 	 DCILRES MAROD

Direccien 	 FERNANDO CARMILA

F Ramero-G. Fdez. Shaw
Guridi

Sopranos 	
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GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW e ITURRALDE, nació en
Madrid, el 26 de Febrero de 1883.

Hijo de Carlos, conocido poeta y autor teatral por
sus obras, entre otras "La Revoltosa" y "La Vida
Breve". Guillermo se dedicó desde muy joven al pe-
riodismo y al teatro, en el que pronto cosechó
grandes éxitos en colaboración con Federico
Romero, así: "La Canción del Olvido" con música de
Serrano; "El Caserio", "La Meiga" y "Pefiamariana"
con la de Guridi; "Dofia. Francisquita" con Vives;
irLa. Rosa del Azafrán" con Jacinto Guerrero; "Luisa
Fernanda" y "La Chulapona" con Moreno Torroba; y
"La Tabernera del Puerto" con Sorozábal. A partir
de 1948 colaboró con su hermano Rafael, y con músi-
cos como Jesús Romo en "Un dia de primavera" y
"El Gaitero de Gijón"; García Leoz en "La Duquesa
del Candil"; Guerrero .n "E3 canastillo de fresas";
y Moreno Torroba en "María Manuela". Eh sus últimos
veinte arios dedicó especial atención a la poesía
e intervino activamente en "Alforjas para la poe-
sía", conteniéndose parte de su producción en aquel
campo en el tomo "La paz del alma", también empren-
dió con éxito la difícil tarea de la traducción,
entre otros del poeta catalán Miguel Saperas. Su
participación en las tareas culturales de San Lo-
renzo de El Escorial se concretó en obras como "Es-
tampas isabelinas", "Carlos de España" y los enla-
ces de "Episodios del Quijote". Era Director Gene-
ral de la Sociedad General de Autores cuando le
sobrevino el fallecimiento el 17 de Agosto de 1965.

ANTONIO MENENDE: DE RIVAS nació en Barcelona el
año 1928.

Mily pronto vino a Madrid donde realizó sus estudios
de Bachillerato en el Colegio del Pilar.

Obtuvo el Titulo de Licenciado en Ciencias Químicas
por la Universidad de Madrid.

Comenzó a componer canciones en 1947.

Siempre como un gran aficionado, fué finalista en
el Primer Festival de la Canción convocado por
Radio Nacional de España, en 1954.

Eh 1955 colaboró con D. Guillermo Fernández-Shaw
en los números musicales de "LA FLOR DE LA CANTERIA
que ahora se estrena.

Al ario siguiente es Premio Nacional en el Festival
de Villancicos de Pamplona.

ES autor de "LA CANCION DE LA FAMILIA".

"AL PAPA JUAN PABLO II", es su última y mis emotiva
composición, realizada para celebrar la visita de
Su Santidad a España en 1982. Hace muy pocos días
tuvo ocasión de ofrecérsela personalmente al Papa,
en Roma.
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AUTOGRAFOS

INTENDENTE:

FRANCISCO JOSE FERNÁNDEZ PRELLEZO
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DE CARLOS III
san Lorene Ercoria 1
Días, 27, 28 y 30 de Junio de 1985 - 8 tarde

Día, 29, a las 10,30 noche

Xomenaje en el XX Siniversario de su muerte

a

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW 
I PARTE

6 4

e

e

14,
«t,1

I '04,42.
elnn- •	-

41."*-4;:/%•.
47104...;:f" efe

"••	 • IP '

n .1".

A9 e;114.41
."44€4

e. • 4.31,44:i

9.4145e..
•nn••••

.reil

"TORREARTE
con la colaboración de la Rondalla «Peña ZIPI-ZAPE»

Presentan el Estreno Mundial de

Obra póstuma de GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
Números musicales de ANTONIO MENENDEZ DE RIVAS

- Más de 30 actores en escena -	 Dirección: CARLOS ARIAS
II PARTE

COMPAÑIA LIRICA "RUPERTO CHAP1"

"LA ROSA DEL AZAFRAN" 	  F. Romero - G. Fdez. Shaw J. Guerrero
"LA CANCION DEL OLVIDO"	 	 J. Serrano
"LUISA FERNANDA" 	 	 Moreno Torroba
"EL CASERIO" 	 	 Guridi
"D.° FRANCISQUITA" 	 	 Amadeo Vives

Sopranos: CARMEN DECAMP - GUADALUPE SANCHEZ
Tenor: FERNANDO CARMONA - Barítono: JOSE LUIS SANCHEZ

CORO Y ORQUESTA TITULARES DE LA COMPAÑIA
BALLET DE "CURRA JIMENEZ"

Director de Escena: GERARDO MERE - Dirección Musical: DOLORES MARCO
Producción y Dirección: FERNANDO CARMONA

9tuesiro agradecimiento por su colaboración a

-	 Sociedad Çenera,I de Autores de gsparia -

Taquillas 2 horas antes Localidades 700 a 300 Ptas.
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ORGANIZA: TEATROS NACIONALES Y FESTIVALES DE ESPAÑA
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La sierra de Madrid

En San Lorenzo comienza la temporada
con un homenaje a Fernández Shaw

San Lorenzo de El Escorial. Isabel Montejano

Este año, el pueblo nacido en torno al Real Monasterio lleva sobre sus hombros, con or-
gullo y honra, el noble peso del IV centenario. Empiezan a llegar los veraneantes asi-
duos, los de temporada, los que, para combatir los calores, sacan en seguida la cha-
queta blanca. Los «gurriatos», que acaban de terminar la celebración de las fiestas tradi-
cionales de Mozos, Casados y Viudos, están agotados pero contentos. Dicen aquello de
que «mientras el cuerpo aguante», y se empiezan a reponer para continuar con otras.

Comenzó el verano con un emotivo home-
naje a don Guillermo Fernández Shaw, ilus-
tre comediógrafo que, desde 1920, era vera-
neante fijo de este Real Sitio, desde que co-
noció a la que sería su esposa. Hace veinte
años que don Guillermo falleció, pero San Lo-
renzo no le ha olvidado. «Mi padre era una
institución, como Rosario Muro y Javier Ca-
bello Lapiedra, ya que tanto uno como otros
hicieron mucho por este pueblo y su ámbito
cultural en aquellos años», ha dicho su hija
María Amalia, que sigue viviendo donde ya
lo hacían los abuelos, en un piso de la Casa
de la Reina.

Otro de los hijos, Carlos Manuel, que
como Félix Fernández Shaw son destacados
diplomáticos de carrera, recuerda aquellos
años en que veraneaban en San Lorenzo de
El Escorial. María Amalia insiste en que ellos,
todos, han sido «veraneantes de fijo, además
de que yo me declaro hincha y gurriata». El
homenaje se ha extendido durante varios
días y se componía de dos partes. En la pri-
mera, la representación por el grupo To-
rrearte, de Torrelodones, de «La Flor de la
Cantería», obra póstuma de don Guillermo
con números musicales de Antonio Menén-
dez Rivas ( «en aquel entonces, un jovencito
a quien mi padre invitó a participar en su
obra», decían los hijos del ilustre escritor) y
dirigida por Carlos Arias. La segunda parte
del homenaje ha consistido en la representa-
ción, en el Real Coliseo Carlos III, como la
obra, de una selección de zarzuelas, bajo la
dirección musical de Dolores Marcos y la
producción de Fernando Carmona.

Todo el homenaje se ha hecho con respeto
y cariño hacia aquel hombre que durante mu-
chos años fue asiduo de San Lorenzo, que
paseó por sus jardines, se sentó a la sombre
de sus árboles centenarios, soñó, escribió y
amó en este pueblo, donde tiene una calle
dedicada y un monumento. Los patrocinado-
res han sido el Ministerio de Cultura y la So-
ciedad General de Autores de España. El

presidente de esta entidad, Juan José
Alonso Millán, ha dicho que los hijos de don
Guillermo «son fieles veladores del patrimo-
nio cultural de su padre». El homenaje lo
ofreció Manuel Paso, presidente del Monte-
pío de la Sociedad General de Autores, y la
glosa de la figura del maestro corrió a cargo
de Andrés Amorós, catedrático de Literatura
Española de la Complutense.

Preguntarle a los hijos, que siguen la tradi-
ción de sus padres y abuelos de veranear en
el Real Sitio, qué ha significado para ellos
que se rindiera este homenaje a Guillermo
Fernández Shaw es emocionarles. «El gesto
del Ministerio y de la Sociedad General de
Autores ha sido muy hermoso. ¡Al cabo de
los años, ya ve, mi padre, que tanto quería
este lugar!», decía Carlos Manuel. Y María
Amalia, que dice que desde aquí se escu-
chan las campanas del Monasterio y del
Ayuntamiento y que en un pueblo como éste
todavía se puede oír a los pájaros cantores,
comentaba que, como era tan querido en el
Real Sitio, «todos se han echado para ade-
lante en esto del homenaje. ¡Y se ha hecho
entre todos, que conste: el pueblo llano y los
de las clases más importantes!»

Otro acontecimiento que ha servido de pór-
tico a la temporada veraniega en San Lo-
renzo de El Escorial ha sido la fiesta de Mo-
zos, Casados y Viudos, que se viene cele-
brando tradicionalmente, pues ahí lo tienen
«desde siempre». Julio Martín, el presidente
de la Comisión, con José María, Antonio,
Enrique, Javier, Luis Miguel, otro José Ma-
ría, otro Javier, Juan Carlos, Angel, Vicente
y José Angel han echado la casa por la ven-
tana. « ¡Mejores que las de/ año pasado, ya
se lo dijimos!»

No se paran en barras y tienen hasta
nueve reinas. «Las mas graciosas, simpáti-
cas, sencillas, amables y además guapas a
rabiar.» Los nombres: Susana, Carmen, Pu-
rificación, Cristina, Mar, Amelia, Raquel,
Marta y Ana..., solteritas y monísimas, ¡no le
digo más!

Concursos de disfraces, los mayorcitos que
han tomado parte en la crono-escalada de la
silla de Felipe II, las verbenas castizas, los
concursos de paella, los campeonatos de
mus, la ronda de las tunas en las noches per-
fumadas de romero y jaramugos florecidos en
el monte Abantos, los encierros, las becerra-
das. Todo un pueblo lleno de alegría, entre
homenajes y celebraciones.

Mientras, los veraneantes tradicionales lle-
gan sin prisa, se aclimatan al airecillo fresco
y suspiran. «¡Ay, El Escorial!».
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1 La sierra de Madrid

San Lorenzo: La Hermandad San Cristóbal
celebró el XXXIII aniversario

San Lorenzo de El Escorial. Isabel Montejano

Hay en el café del hotel Miranda, fundado en el año trece o por ahí, reunión de antiguos
y «forofos» del Real Sitio. Un despistado pide un «ginfizz» y, aunque se lo ponen de in-
mediato, porque para eso Enrique el «barman » es un águila, no falta quien se lo repro-

che por lo «bajinis», porque lo que hay que pedir aquí, es chocolate con picatostes.

El Club de Amigos Zipi-Zape, que preside
Angel Lobo Díez, y que se declara «ma-
chista», aunque eso sí, para la cosa de la co-
laboración y tal cuentan con las mujeres
—¡ay, sino fuera por las fémeninas!— no com-
prende cómo se me pudo olvidar decir que
en la representación de «La flor de la cante-
ría», de Guillermo Fernández Shaw, ellos
interpretaron la música de Menéndez Rivas.
Pedimos perdón, los duendecillos esos de to-
dos los periódicos, claro. Pero resaltamos,
porque todo hay que decirlo, la excelente la-
bor que está haciendo este clube, que sólo
componen cuarenta socios, por la recopila-
ción del folclore serrano comarcal, para po-
nerlo en escena en cuanto alguna institución
se lo pida. ¿Qué sería de tantas cosas boni-
tas como se hacen en San Lorenzo de El Es-
corial sin los Zipi-Zape?

Este año no celebra San Lorenzo la fiesta
de la Virigen del Carmen. Los veraneantes
han tenido un sobresalto al saberlo y los «gu-
rriatos» están bastante chafadillos. Pilar
Cuenca, concejala de Educación, Deportes y
Cultura, y presidenta de la comisión de feste-
jos del Ayuntamiento, ha dado las razones:
«Las comisiones se crean, en este pueblo,
por lo espontáneo, en el barrio del Carmelo
este año no han salido voluntarios; pero, no
obstante, algunos vecinos han decidido que,
al menos, se celebrarán los actos religiosos.
Habrá misa y procesión de Nuestra Señora.»

¡Vaya, pues menos mal! Porque la Virgen
del Carmen, marinera y salada, también es
serrana en muchos pueblos de la provincia.
Llegan al Miranda, todos a una, los de la di-
rectiva de la Hermandad de San Cristóbal:
Mariano Segovia, José Martín Juez, Juan
José Santiago, Emilio Martínez, y los voca-
les José, Nicolás, J. Jesús, Pedro, José
María y José Luis. «¡Venga, sentaros, que

os habéis quedado hechos polvo después de
los festejos del Santo!», les anima Jaime Sa-
bau Bergamón, que este año se ha adelan-
tado a su hermano Gaby, otra institución es-
curialense, dicen que más antigua que el
mismo Monasterio.

«Lo primero que queremos decir —dice Ma-
riano Segovia— es que las fiestas han sido
un éxito rotundo. ¡Hasta nuestro presidente
infantil de honor, Jacobo Viola, se lo ha pa-
sado bien el muchacho! Eso sí, estamos to-
dos agotaditos.»

La Hermandad (que incluye a los dos pue-
blos) celebra el XXXIII aniversario de su fun-
dación. El primer presidente, José Martin Mi-
randa, toda una vida al volante (porque esta
Hermandad es la de los profesionales de la
buenísima conducción), se ha jubilado ahora
y le ha dedicado en la revista «Programa» un
cariñoso recuerdo. Por cierto, que los taxistas
de la parada de Floridablanca se- han enfa-
dado lo suyo conmigo, porque no he tenido
más remedio que dejar el coche en medio del
«punto». Me han dicho, muy finos, que allí no
se podía aparcar. Pero, como todos los profe-
sionales del taxi, no dejan, por ello, de ser
simpáticos, corteses, amables y hasta guape-
tones. Yo, de todas maneras, no lo volveré a
hacer.

Volviendo a las fiestas de San Cristóbal,
han tenido de todo. « Cortitas, pero gusto-
sas.» Cenas de hermandad, partido de fútbol,
música de organillo, gran verbena en la plaza
de la Constitución, con disfraces incluidos,
misa solemne en honor del Santo con «pene-
gfrico a cargo de nuestro señor cura» —que
es ya no se lleva— y procesión motorizada,
con un camión engalanado como carroza,
donde subieron al patrón hasta la ermita de
la Virgen de Gracia, donde se celebró la ben-
dición de vehículos.

Allí, en la explanada de la ermita, se hizo
la fiesta. Sangría con aperitivos, trofeos a los

Ivehículos mejor engalanados, y a la tarde, en
la finca «Los Labajos», fiesta campera. El
pintor Viola regala todos los años un cuadro
de su mano, para que sea sorteado junto con
un magnífico automóvil y una moto. La cena
de hermandad los reunió a todos en El
Alamo. Y, como es lógico, han destacado la
excelente colaboracón de la Guardia Civil de
Trafico y de la Cruz Roja de la localidad. El
recorrido de los bares, con organillo incluido,
sólo se hace en este pueblo, claro.
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SOBRE EL TEATRO DE LA ZARZUELA
Y LOS AFICIONADOS LIRICOS

El programa de mano repartido en la
representación de «Otello», del es,tadio
Vicente Calderón, incluía una llamada del
Teatro Lírico Nacional la Zarzuela. En ella
se plantean al aficionado una serie de
preguntas: «¿En . qué ópera quiere usted
ver a Plácido Domingo el año próximo?
¿Qué otros famosos cantantes desea us-
ted ver en Madrid? Jn qué director de or-
questa quisiera usted escuchar? Pida un
programa con los títulos, fechas y 1 .epar-
tos de ópera, zarzuela y "ballet" de la
próxima temporada. Diga lo que más le
ha gustado de esta representación de
"Otello" y también lo que menos, natural-
mente. Todas las cartas recibirán res-
puesta. Escriba al Teatro de la Zarzuela.»

Considero un gran acierto esta voluntad
de acercamiento de quienes rigen los
destinos del teatro, a su público. Creo
que es un buen síntoma sobre la política
de puertas abiertas que prometió el so-.
breintendente José Antonio Campos Bo-
rrego. Y que si a su preparación, compe-
tencia,-entusiasmo y capacidad ilusionada

. de trabajo sabe unir el tacto de codos y
escuchar a quienes, como él, vibran al
conjuro del teatro musical de altura, los
resultados han de ser positivos en ese re-

gimen de permanente ascenso que de-
seamos hasta que un dia, cada vez me-
nos lejano, abra el Teatro Real sus puer-
tas como Nacional de la Opera al género
musical que hoy, muy en contraste con la
plural actividad sinfónica madrileña, vive
en precario entre nosotros.

Hay dos llamadas que me parecen
oportunísimas: «¿Qué otros famosos can-
tantes...?» « (;Qué directores?» Hay gran-
des nombres de aquellos que todavía no
han pisado la escena madrileña. Y ahora
que la orquesta ofrece una garantía de
solvencia, que se trabaja por elevar el ni-
vel de los coros y que los ensayos son ya
razonables, ha de emprenderse la «ope-
ración maestro» para que alguna vez nos
visiten figuras mundiales de la dirección .
cuando está bien demostrado hasta qué
punto una batuta de clase puede elevar el
nivel de una representación. Sin desan-
tender algo que en los últimos tiempos ha
evolucionado en progresión geométrica: el
interés por el aspecto escénico, muchos
años abandonado por completo.

Insisto: los signos no pueden ser más
prometedores.

Antonio FERNANDEZ-CID

Recuerdo de Guillermo
Fernández Shaw

A punto de cumplirse los veinte años de su
fallecimiento, el recuerdo fiel que tantos con-
servamos de Guillermo Fernández Shaw,
nombre ligado al acontecer más representa-
tivo del lirismo en España, se ha plasmado
en un homenaje con fondo en el, tan entraña-
ble, de ese Escorial en el que vivió muchas
inolvidables horas.

Guillermo Fernández Shaw, gran caballero,
de todos amigo, Director general de la Socie-
dad de Autores cuando sobrevino su falleci-
miento en el verano de 1965, fue uno de los
libretistas más brillantes, calificados y fecun-
dos de nuestro paisaje musical. Con Federico
Romero formó una pareja de auténtica excep-
ción, capaz de alimentar, con libretos impul-
sores de su inspiración, a los músicos más
calificados. Recordemos, a guisa de ejemplo,
«La canción del olvido», con José Serrano;
«El Caserío», con Guridi; «Doña Francis-
quita», con Vives; «El dictador», con Millán;
«La 'rosa del azafrán», con Guerrero; «Luisa
Fernanda», con Moreno Torroba; «La taber-
nera del puerto», con Sorozábal... Después, a
partir de 1948, unido a su hermano Rafael:
«El gaitero de Gijón», con Romo; «La du-
quesa de Candil», con Leoz; la obra póstuma
de Guerrero «El canastillo de fresas»... La re-
lación sería inagotable. Por ella quedó ins-
crito su nombre entre los merecedores de fi-
gurar, con trazos firmes, en la nómina de dis-
tinguidos que forjaron la historia de la zar-
zuela española. Nada más justo que sostener
vivo el recuerdo, con actos como el celebrado
en El Escorial.

A.F.C.
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Crónica teatral del Carlos III

Homenaje a Fernández
Shaw con un apunte
sobre la huelga de los
canteros del siglo XVI y
bellas estampas de las
zarzuelas del mismo
autor.

Había expectación para
presenciar el estreno mundial
de la obra póstuma de
Guillermo Fernández Shaw,
famoso escritor de zarzuelas
que estuvo presente y activo
en los actos culturales de-
sarrollados en San Lorenzo
de El EScorial hasta su muer-
te en 1965.Con este motivo se
le ha rendido un homenaje en
el Carlos III por la Sociedad
General de Autores de Espa-
ña y los Teatros Nacionales,
ofreciéndolo Manuel Paso co-
mo presidente del Montepio
de Autores, y Andrés Amo-
rós, catedrático de Literatura
Española de la Universidad
de Madrid, .quien hizo una
semblanza del autor y de sus
obras principales. Luego, la
compañia Torrearte de Torre-
lodones y la Peña escurialense
Zipi-Zape puso en escena «La
flor de la cateria», con núme-
ros musicales y de rondalla de
Menéndez Rivas, que resultó
un espectáculo atractivo, la
puesta en escena, la interpre-
tación del monje Villacastin,
Felipe II y Teresa de Jesús,
además del pueblo que recla-
ma la libertad de los deteni-
dos. Sin embargo, esta breve
pieza recoge una simple anéc-
dota o apunte de aquella fa-
mosa huelga de los canteros
del Monasterio que se
contruia en el siglo XVI.
Aquel suceso de enorme tras-
cendencia bien hubiera mere-
cido un Lope de Vega o Cal-

• derón, pues el asunto requiere
una dramatización paralela a
Fuenteovejuna o el Alcalde de
Zalamea, hecho social que re-
movió el establecimiento de
Felipe II, cuando cuatro o seis
canteros-hidalgos vizcainos.se
opusieron a los tributos •o
diezmos que quería impo-
nerles el alcalde de El Esco-
rial, Muñoz, quien los encar-
celó hasta que el pueblo se so-
lidarizó con los trabajadores
y los puso en libertad, des-
pués dé escenas violentas.

En esta ocasión Fernández
Shaw ha preferido desarrollar
una faceta substra ida de la re-
alidad del hecho, pero sin
profundizar y distrayendo la
acción con un condiciona-
miento conformista de los
personajes y situaciones, es
decir, describiendo que los
canteros habían sido apresa-
do por un simple robo. Esto
sirve, el autor para crear el
ambiente, el perdon de los re-
beldes, el bellísimo monólogo
de la santa de Avila y la con-
ducta piadosa del Rey. El
hecho histórico fue mucho
más importante, pero de cual-
quier manera cuando el
pueblo empieza a cantar al
son de las guitarras, la emo-
ción embarga a los espectado-
res, que aplaudieron SIN CE-
SAR. Excelente el trabajo de
los intérpretes, el vestuario y
el tiempo escénico. A pesar de
que el primer actor y director
Carlos Arias se excedió en
declamación, su labor fue en-

comiable y el de todo el largc
reparto.

En la segunda parte, la
compañía lírica Ruperto Cha-
pi, con orquesta en el foso y
ballet, bajo la dirección de
Dolores 'Marco y Fernande
Carmona, dio un recital ma-
ravilloso de estampas sobre
escenario estático de zar-
zuelas cuyos libretos son de
Fernández Shaw y F. Rome-
ro. con música de los extraor-
dinarios maestros Vives, Gu-
ridi, Moreno Torroba, Serra-
no y Guerrero, o sea, los me-
jores números, romanzas,
duos, mazurcas de Doña
Francisquita, El Caserío,
Luisa Fernanda, La canción
del olvido y La rosa del
azafrán. No sabríamos desta-
car cuál estampa fue la más
sobresaliente, pues supieron
sugestionar el auditorio con
asombrosas facultades, vo-
ces, bailes y gestos, realzado
por el vestuario de epoca.
Magníficas las dos sopranos,
Carmen Decap y Guadalupe
Sánchez, el tenor Fernando
Carmona y el barítono José
Luis Sánchez, el coro y la or-
questa. Fue una noche de fas-
cinación musical a través del
inmortal género de la zar-
zuela. Se produjeron ova-
ciones y bravos, mientras un
foco iluminaba una gran
fotografía de Fernandez
Shaw. El público, emociona-
do ante tanta belleza.

Juan LOSADA



Guillermo Fernández Shaw
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Teatro de la	 arzuela

Director . Benito Laurel
Director artístico José Luis Alonso

LA
VILLANA

Libro de hiderfro Romero
3 , Guillermo Fernández Shaw

Música de Amadeo Vives

Director musical Enrique Garcia Asensio
Director escénico: Angel E Moneinos
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Veinte aniversario de la muerte
del gran escritor y libretista madrileño

GUILLERMO
FERNANDEZ-SHAW

UN HOMBRE
QUE SUPO HEREDAR

Textos: Rafael SERRA NARANJO

Fotos: Album familiar de los Fernández-Shaw

El 17 de Agosto de
1965 fallecía en Ma-
drid Guillermo Fer-
nández-Shaw, poe-
ta, periodista y au-
tor de algunos de los
más conocidos libre-
tos que se han lleva-
do al escenario en

forma de zarzuelas. Veinte años después, sus
letras y canciones, sus poemas, permanecen
vivos en la memoria de cuantos tararean un
pasaje, escuchan una grabación o asisten a
una representación de su obra.

lo)



Carlos y Félix Fernández-Shaw, en compañia de su padre, contemplan en Cercedilla los
lugares favoritos del abuelo Carlos.
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AY quien hereda una salchi-
chería o una dehesa en Extre-
madura, una renta saneada o
la fortuna de una tía carnal.

Hay también una forma de herencia que
consiste en proseguir la labor de los pa-
dres y Guillermo Fernández-Shaw, pues-
tos a heredar, heredó esto último, el ofi-
cio paterno. Pero se encontró con más di-
ficultades de las previstas en un supuesto
negocio familiar establecido y próspero,
se encontró con un legado inmaterial que
le obligaba a empezar desde cero y a al-
canzar las cotas de celebridad de un ape-
llido famoso relacionado con una produc-
ción literaria suficientemente reconocida
y aplaudida. Qué duda cabe, sin embar-
go, de que se trataba de una herencia va-
liosa, de un valor que escapa al común de
los mortales y de la que no todo el mun-
do es capaz de sacar provecho.

Carlos Fernández-Shaw, su padre, fue
en su juventud lo que las enciclopedias re-
sumen como un poeta marginal —lo que no
significa falto de talento— aunque acabó
siendo secretario de la sección de literatu-
ra del Ateneo madrileño y, más tarde, su
presidente. No carecía de vocación perio-
dística, lo que le llevó a colaborar con no
pocos periódicos y revistas, —La Ilustra-
ción Española y Americana, La Epoca... —
pero, por lo que es sin duda conocido, es
por su labor de libretista y, además, co-
mo libretista de éxito. Puede que en prin-
cipio no sean muchos los que recuerden
su nombre, pero seguro que sí serán capa-
ces de relacionarlo con una obra tan po-
pular como La Revoltosa.

Guillermo vino al mundo en Madrid y,
ya desde su infancia, respiró los aires zar-
zueleros que se imponían en el domicilio
paterno. Estudió el bachillerato en el co-
legio de La Concepción, e inició estudios
de derecho que hubo de abandonar para
atender los problemas derivados de la
mala salud de su padre, lo que le empujó,
primero, al periodismo y, después, al
teatro lírico. A los diecisiete años ya per-
tenecía a la redacción de La Epoca e iba
colocando sus poesías y artículos en Blan-
co y Negro y Mundo Gráfico. Como des-
tacan sus propios hijos en el prólogo a
una de sus obras, la pluma fue la única
fuente de ingresos de Guillermo Fernán-
dez-Shaw. Dependía del talento para sa-
car adelante a la familia lo que convierte
su persona en una digna heredera de la
tradición iniciada por su padre.

A LA SOMBRA DE UNA SOMBRILLA

Según una teoría de imposible com-
probación, la zarzuela nació como género
a principios del siglo XVII en una finquita
de recreo que tenía el Cardenal Infante
don Fernando en los alrededores de Ma-
drid. Allí se organizaban veladas y se re-
presentaban obras teatrales que intercala-
ban los episodios hablados con los canta-
dos, y que acabaron popularizándose con

el nombre de la finca: La Zarzuela. Parece
el argumento de una de ellas. Las zarzue-
las suelen tener de uno a tres actos. Las
primeras, en virtud de su menor exten-
sión se agrupan bajo la denominación de
"género chico" y, si su contenido es de
tipo costumbrista, se conocen como "sai-
netes".

Guillermo Fernández-Shaw fue autor
de un buen número de zarzuelas, para ser
más exactos cabría decir que en muchas
de ellas fue coautor ya que, con La Can-
ción del Olvido, inició en 1916 una larga
serie de obras en colaboración con Fede-
rico Romero, poeta asturiano asiduo a las
tertulias organizadas por Carlos Fernán-
dez-Shaw, lo que brindó numerosas opor-
tunidades de conocer a Guillermo. Juntos
colaboraron con la flor y nata de la músi-
ca de entonces, la partitura de La Canción
del Olvido, por ejemplo, corrió a cargo
de José Serrano y, entre otros, trabajaron
con Guridi, el maestro Guerrero, Amadeo
Vives, Federico Moreno Torroba y Soro-
zábal.

El trío Vives-Fernández-Shaw-Romero
pareció tomarle el gusto a la recreación

musical de algunas obras de nuestro tea-
tro clásico, en especial a La discreta ena-
morada y Peribáii ez y el Comendador de
Ocaña, ambas de Lope de Vega. que se
convirtieron en Doña Francisquita y La
Villana respectivamente. Asimismo perte-
necen a esta autoría tripartita Los flamen-
cos y El Talismán.

Con Jesús Guridi se pasaron al costum-
brismo norteño en sendas incursiones en
el ambiente gallego, La meiga, y vasco.
El caserío, asunto de descendencias y
amoríos que han de garantizar la perpe-
tuación del linaje y del caserío familiar.
Guridi fue el autor de la música de otra
zarzuela más, Perlamariana.

Los aires cántabros se trocaron en
manchegos con la aparición del toledano
Jacinto Guerrero, autor de El canastillo
de fresas y La rosa del azafrán. Con Mi-
llán concluyeron El dictador y con Soro-
zábal La tabernera del puerto. Con Fede-
rico Moreno Torroba, el gran músico ma-
drileño, formaron el trío autor de la ar-
chifamosa Luisa Fernanda, además de
componer La chulapona y Maná Ma-
nuela.
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Guillermo vino al mundo en
Madrid y, ya desde su infancia,

respiró los aires zarzueleros
que se imponían en su domicilio

paterno

Guillermo Fernández-Shaw.

Guillermo Fernández-Shaw, que ocupó
hasta la fecha de su muerte el cargo de
director de la Sociedad General de Auto-
res, aparece en esta fotografía junto a
Luis Fernández Ardavín, presidente de
la misma institución.

LA CLAVE DEL EXITO

Tanto Guillermo Fernández-Shaw co-
mo Federico Romero opinaban que la
razón del éxito de cualquier libreto para
ópera o zarzuela, reside en el mayor o
menor acierto de los autores en recrear
el ambiente propicio a cada situación.
En el caso de La villana, por ejemplo,
esta obsesión se tradujo en reconstruir
un cuadro fidedigno del medio rural y
pueblerino donde se desarrolla la acción,
aderezado con todos los elementos de ca-
rácter romántico que le son propios ta-
les como el amor entre labradores, la
autenticidad de las labores del campo,
la inclusión de utensilios y aperos tradi-
cionales, las características del hogar cam-

pesino y, en definitiva, un turnio bucóli-
co rayano en la égloga. Para que nada fal-
te se priva a los labriegos de su peculiar
habla y se los instala en un lenguaje ac-
tual, comprensible para un público hete-
rogéneo y castizo que es el que usualmen-
te asiste a las representaciones zarzueleras.

Fernández-Shaw siempre encontró en
el libreto la causa última del triunfo de
una zarzuela; tal vez con otras palabras
pero con el mismo sentido mantenía casi
como lema que el dinero lo da la música
pero que el éxito lo da e/ libreto. El gran
público, además de olvidadizo, tiende a
ignorar, o cuanto menos, a prestar poca
atención al autor de los versos que se can-
tan o se recitan sobre el escenario. Se re-
cuerdan los actores que intervinieron,
este o aquel pasaje famoso y pegadizo,
incluso el nombre del músico o del direc-
tor de la orquesta. Los libretistas, sin em-
bargo, son los que menos pasiones des-
piertan y eso que son los responsables de
una curiosa transformación de los dichos
populares. No hace falta destacar el mar-
cado carácter popular de las zarzuelas.
Muchos de los motivos escénicos y de la
personalidad de los protagonistas están
tomados de la observación cotidiana.
Dichos, frases y actitudes que proceden
de cualquier barrio o pueblo español,
alcanzan popularidad al subirse al esce-
nario y se incorporan con rapidez al ha-
bla de las personas reales. La zarzuela
recrea la cultura tradicional y la relanza
hacia un auditorio masivo que aumenta
con el paso del tiempo. Es como un alta-
voz. Tiene un inconveniente, puede que-
dar obsoleta; pero tiene también una ven-
taja, sirve como apasionante recuerdo de
una realidad pasada —evidentemente dis-
torsionada— en el que abundan los datos
y las claves de interpretación. Al fin y al
cabo, es teatro.

Unas palabras de Federico Carlos Sainz
de Robles aplicadas a La verbena de la
Palona sirven para designar cualquier zar-
zuela de éxito, los españoles "... se apren-
dieron sus frases, sus chistes, sus respingos
barriobajeros, los modales de los actores,
su música —que silbaban, que tarareaban
queriendo.., y sin querer, recogiéndola
unos labios de otros, por las calles, por
los cafés, a cualquier hora...".

GUILLERMO, POETA

Guillermo Fernández-Shaw fue un
asiduo colaborador de Alforjas para la
Poesía Española y traductor del poeta
catalán Miguel Saperas. Esto, unido a su
producción escénica, valdría para consi-
derarlo un poeta. Pero es que además,
dejó grabado en cinta magnetofónica e]
contenido de un libro de poesías editado
después de su muerte con el título de
La paz del alma. Alguno de los poemas
incluidos en el volumen tiene música,
como es el caso de Crepúsculo y La no-
via sin novio del maestro Juan Vidal Roda
o la Balada de una niña que dormía a su
muñeca de Victorino Echevarría, pero es
algo meramente anecdótico. La poesía
de Guillermo Fernández-Shaw no necesita
música porque la tiene en sí misma.

De su probado entusiasmo por El Es-
corial —existe incluso un monumento en
su honor en aquel pueblo madrileño— se
deducen sus obras Estampas isabelinas,-
Carlos de España, Episodios del Quijote
y La flor de la cantería, escrito en 1955
y estrenado en el Real Coliseo de Carlos
III en junio de este año. Se trata de un

_ episodio histórico dedicado, al igual que
los anteriores, a las actividades culturales
de San Lorenzo de El Escorial.

Otra edición póstuma, Larga historia
de "La vida breve", narra las peripecias
que precedieron al estreno en Niza del
drama lírico que compusieron en coman-
dita Carlos Fernández-Shaw y Manuel de
Falla. La obra, una vez reconocida su va-
lidez artística, quedó incorporada al re-
pertorio de numerosas orquestas y óperas
de prestigio internacional. El volumen
contiene, además, un epistolario inédito
entre Falla y Carlos Fernández-Shaw y,
tras la muerte de este último, entre Falla
y algunos familiares de] literato. También
incluye el texto completo de La vida
breve.

Todo lo dicho tal vez baste para esbo-
zar una personalidad literaria que tras-
ciende de la fama alcanzada por el éxito
de sus zarzuelas y, veinte años después
de su fallecimiento, para recordar, aunque
sólo sea someramente, la figura de ese
profesional de la pluma que fue Guiller-
mo Fernández-Shaw.
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HOMENAJE A GUILLERMO FER-
NANDEZ SHAW.—Los últimos días
de junio tuvo lugar en el Real Coli-

seo de San Lorenzo de El Escorial
un homenaje al poeta y dramatur-
go madrileño Guillermo Fernández
Shaw (1883-1965), al cumplirse el
vigésimo aniversario de su muerte.
El grupo Torrearte estrenó la obra
póstuma del poeta «La flor de la
cantería», con números musicales
de Antonio Menéndez de Rivas y,
en la segunda parte, la compañía lí-
rica «Ruperto Chapí» presentó una
selección de zarzuelas cuyo texto
era obra del homenajeado y de su

colaborador Federico Romero: «La
rosa del azafrán», «La canción del
olvido», «Luisa Fernanda», «El ca-
serío» y «Doña Francisquita».

-ee	 /9, E

SGAESOCIAL

GUILLERMO FERNANDEZ
SHAW
En el Real Coliseo de Carlos III —San
Lorenzo de El Escorial— se celebró
un homenaje a Guillermo Fernán-
dez Shaw, donde Torrearte y la
Rondalla Zipi-Zape interpretaron
la obra póstuma del insigne autor
((La flor de la cantería», con mú-
sica de Menéndez de Rivas, junto
con una selección de zarzuelas a
cargo de la compañía lírica Ruper-
to Chapí.

Uniéndose al homenaje, y para con-
tribuir a su realización, la Sociedad
General de Autores de España apor-
tó un millón de pesetas.

I
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Lucero Tena
La concertista de
!castañuelas Lucero Teno ha
obtenido un gran éxito en
Romo con la interpretación

i Je «La vida breve», de
Manuel de Falla, con la
orquesto y coros de Santa
Cecilia, dirigidos panel
maestro Frühbeck de Burgos

Temporada de zarzuela en
el Centro Cultural de la Villa

Madrid. C.G.
Desde el próximo día 19 y hasta el 1 de

septiembre, el Centro Cultural de la Villa de
Madrid ofrecerá su temporada de zarzuela,
en la que este año actuará la compañía Ases
Líricos de Evelio Esteve, integrada por María
Dolores Travesedo, Rosa Abril, Guadalupe
Sánchez y Pilar Abarca, como sopranos; Eve-
lbo Esteve, Enrique del Portal y Daniel Soto,
tenores; Tomás Alvarez, Mario Ferrer y José
Luis Sánchez, barítonos, y el bajo Esteban
Astorloa, con dirección escénica de Eugenio
García Toledano y musical de Luis Celada.

El repertorio que ofrecerán está compuesto
por nueve zarzuelas con el siguiente pro-
grama: «La tabernera del puerto», de F. Ro-
mero y Guillermo Fernáridéz Shaw y música
c—re—lorozabal, los días 19, 20 y 21 de julio;
« Agua, azucarillos y aguardiente», de
Chueca, y «La Dolorosa», del maestro Se-
rrano, del 23 a 28 del presente mes; del 30
de julio al 4 de agosto se ofrecerá «Los gavi-
lanes», de Ramos Martín y maestro Guerrero.

Del 6 al 11 del próximo mes, se represen-
tará «La Gran Vía», de Chueca y Valverde, y
«Gigantes y Cabezudos», de Fernández Ca-
ballero. « La verbena de la Paloma», de Bre-
tón, y «La revoltosa», de Chapí, subirán al
escenario cleT 13 al 18, coincidiendo precisa-
mente con las fiestas de la Paloma. Del 20 al
25, será « Luisa Fernanda», de Federico Ro-
mero  y Fernández Shaw..y música de Fede-
rico Moreno Torroba, la que suba al escena-
rio, cerrándose la temporada con «La del ma-
nojo de rosas», de Ramos Castro y Sorozá-
bal.

Por otra parte, José de Luna presentará a
finales del presente mes, en el teatro Infanta
Isabel, a la compañia de comedias de Pa-
quito de Lucio, con la comedia « ¿Qué hace-
mos con los viejos?», de José de Lucio, para
cubrir la temporada veraniega en dicho local
de la calle Barquillo. En el reparto figuran el
actor Máximo Astray y la tiple cómica María
José Losada.
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El Ballet Nacional
Español estrena dos
obras en Italia

EFE, Roma
El Ballet Nacional Español, que
dirige María de Ávila, estrenó con
un éxito espectacular dos nuevas
obras en el Festival de los Dos
Mundos (Italia central), clausura-
do el pasado domingo. Las obras
que por primera vez presentó ante
el público italiano la compañía es-
pañola fueron Seis sonatas para la
reina de España y  Doña Francisqui-
ta. La primera, con coreografine

ngel Pericet y Domenico Scarlat-
ti, es una contribución más al ter-
cer centenario del nacimiento de
este compositor italiano, que pasó
gran parte de su vida en España y
falleció en Madrid.

La obra tiene una estructura
circular en la que durante la pri-
mera sonata aparecen todos los in-
terpretes. Las demás, a excepción
de la última, son solos que se van
engarzando uno al otro hasta vol-
ver a la aparición de todo el elenco
en el escenario para ejecutar la úl-
tima sonata.

Interpretaron la obra Juan
Mata, Antonio Alonso, Javier La-
torre, Aída Gómez y Marco Car-
navo. Este último es italiano e hijo
de la bailarina Franca Roberto,
actualmente profesora de danza
española en la Scala de Milán.

Además de la coreografia y la
interpretación, que fueron caluro-
samente aplaudidas por el público
que abarrotó las gradas del teatro
romano de Spoleto, el vestuario
mereció también grandes elogios.

El segundo estreno mundial del
Ballet Nacional Español fue Doña
Francisquita, basado en la zarz
da—mismo nombre. ara este ballet
ertiplfirriTarGarcia Abril
hizo una recreación de la música
compuesta por el maestro Ama-
deo Vives. El personaje de Doña
Francisquita fue bailado por Aida
Gómez, mientras que el de Fer-
nando estuvo a cargo de Juan
Mata.

Finalizada la gira italiana de la
compañia española, ésta volverá a
España para presentar las nuevas
obras del repertorio en Madrid y
en Santander.

El Ballet Nacional de España
estrenará dos coreografías

en Italia
Madrid

El Ballet Nacional de España, compañía de
danza española, realizará su primera gira por
Italia, que se iniciará en Spoleto el próximo
día 11, donde convertirá por primera vez la
zarzuela «Doña Francisquita» en «ballet». En
Spoleto, donde actuará durante cuatro días,
el «ballet» ofrecerá el estreno mundial de otra
coreografía, creada por Angel Pericet con el
nombre de «Seis sonatas para la Reina de
España», dedicadas a Doña Sofía, con mú-
sica de Scarlatti y orquestaçfas por Miguel
Angel Coria, según informa Efe.

«Doña Francisquita», basada en la zar-
zuela del mismo nombre, de Amadeo Vives,
tiene coreografía de Alberto Lorca y arreglos
musicales de Antón García Abril. Para «Doña
Francisquita», cuya zarzuela se basó en «La
discreta enamorada», de Lope de Vega, Al-
berto Lorca adaptó su coreografía a la cono-
cida historia de Francisquita y Fernando, Bel-
taña y Carmona que se desarrolla en el Ma-
drid romántico. Angel Pericet creó para las
sonatas de Scarlatti una coreografía con
danza pura de la escuela bolera.

La directora del Ballet Nacional, María de
Avila, eligió tmbién para la gira las coreogra-
fías «Medea», «Ritmos», «Danza y tronío» y
«Zapateado», conocidas en España y varios
países de Europa. La gira se realizará por ca-
torce ciudades: Osimo, Pescara, Siracusa,
Lecce, Florencia, Turín, Vignale d'Asti, San
Remo, Nervi, Lucca, Livorno, Comacchio,
Roma y Nápoles.
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Ante la imposibilidad de estar en este dfaer '3 7 :cal, por

estar en esta semana precisamente, ausente de EspaNa, no quiero
dejar de enviar a la familia FERNANDEZ SHAW, estas lineas en prueba
de mi mas estraNable adhesión al homenaje, uno mas entre tantos,pe-
ro nunca sufiecientes para su merecimiento, de GUILLERMO FERNANDEZ

SHAW.

Resultaría extrallo que en este homenaje, no figurase la adhesion
de la familia MORENO-TORROUA ya que la colaboracion FERNAMDEZ SHAW

TRENO TORRODA junto a la de FEDERICO ROMERO es inolvid y ble en

la historia de la zarzuela.

Desde mi ninez, cuando sin saber todava apreciar la valía de
su pluma, pero si, estimo su gran humanidad, hasta cuando, ya
como miembro de la SOCIEDAD DE AUTORES en mi calidad de Socio-
compositor, pasando por aquellos inolvidables desayunos en la
cafetería Neguri de le calle Goya (ahora Nebraska)donde acudía

a diario con mi padre, MUKOZ . r 2INTE, FEDERICO GALINDO Etc...
Admiré y aprecié profundamente a GUILLERMO FERNANDEZ SHAW. Siem-
pre recordaré con el trat 	 afable con que se dirigía a la gente,
Mi amistad personal se prolongaba a toda la familia FERNANDE? SHAW;

me trataba con todos ellos, nos abonamos juntos al Santiay) Uernabeu

con su hija M g Amalia, su inolvidable yerno Fernando, M g Pepa y

Felix. Por cir -o recuerdo que me solfa coment: 	 n asombro:

"Tengo noticias - me decía- que mi hijo Felix suelta hactia el ärbi-

cn1oreno-orroba	 arregla

tro y jugadores contrarios, exclamaciones de indignacion impropias
de una persona que ejerce la carrera Diplomatic a ". Y ruando yo

lo confirmaba cosa que me producía gran regocijo, GUILLERMO se

quedaba mu: , -xtraNado, aunque como persona de excelente humor,

tambien se regocijaba.-

Es tanto el afecto y admiración que en todo el mundo despertaba

que, los mas veteranos funcionarioa i. la Sociedad de Autores, re-

cuerdan con gran cariño la ejecutoria de D. GUILLERMO, como Direc-
tor General que fué de esa entidad. Es dificil que alTa:en pueda

dar la categoria y clase que GUILLERMO FDEZ SHAW dió 
a ese cargo.

Muchas cosas podría decir de GUILLERMO, pero por mucho que escribiese,

nunca llegaría a expresar, los merecimiento s que todos reco-

nocemos y admiramos en él; 
pero vayan estas modestas palabras,para

como dije al principio, adherirme entruñablumente a este homena-

j2; y i4ecuerdo a su memoria, sugeriría se le dedicase un minuto

de aplauso.

/ 7

Obi "-

F.»6-r-eno-Torroba Larregla

(2)
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Excmo. Señor

Don Carlos Manuel Fernandez Shaw

Inspector de Embajadas

Ministerio de Asuntos Exteriores

Madrid

Viena, 4 de julio de 1985

Acabo de leer en ABC el homenaje que San Lorenzo de El

Escorial ha hecho a vuestro padre y que realmente me

ha emocionado por lo que significa tanto para vosotros

como para quienes os hemos conocido desde niños, me hu-

biera encantado estar en Madrid y haber ido a El Escorial

con vosotros para unirme, como dice Maria Amalia, a todo

ese pueblo llano que tanto ha disfrutado con las obras

de vuestro querido padre y nuestro querido Don Guillermo.

En el recuerdo de Maria Pepa y Don Guillermo, de los au-

sentes y de mis padres os envio con todo cariño hm

,zt)tü49‘?/-QAmk	 truL

Carlos M ano Monís
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Música

La Compañía Lírica de Evelio
Esteve, en el Centro de la Villa

No se rompe la tradición por la que el Cen-
tro de Villa se abre los veranos a la zarzuela.
Vuelve este año la Compañía de Ases Líricos
de Evelio Esteve, con propósito de renovar
semanalmente las carteleras, hasta que fina-
lice el ciclo el primero de septiembre. Títulos
capitales y taquilleros se sucederán, desde
« La tabernera del puerto», el de arranque,
hasta «La del manojo de rosas», de clausura,
pasando por «Agua, azucarillos y aguar-
diente», «La dolorosa», «La verbena de la
Paloma», «La revoltosa » , « Luisa Fernanda»,
«La Gran Vía» y «Gigantes y cabezudos».

El local es céntrico y confortable, los pre-
cios de baratura increíble, la fidelidad del pú-
blico al género total y ya desde la noche de
presentación se ha puesto el cartel de «No
hay billetes». Todo hace suponer que, al mar-
gen de exigencias y forzosas objetividades de
análisis críticos, los aficionados acudirán, con
voluntad de reverdecer viejas impresiones y
recuerdos o de conocer obras representati-
vas, y la cosecha de aplausos será, como
esta vez, pródiga.

Excepcionalmente, por tratarse de presen-
tación y en consideración a nombres valiosos
que figuraban en el reparto, esta nota infor-
mativa se formula después de escuchar los
dos primeros actos, básicos en la brillante
obra de Romero, Fernández Shaw y Sorozá-
bal. Puede, por ello, dar fe de las generales
ovaciones con signo de especial y justificado
entusiasmo para Evelio Esteve, tenor —lo he
dicho más de una vez— con voz importante,
facultades magníficas y espléndidos agudos,
timbrados, brillantes y firmes, que prodiga
con generosidad.

Junto a él, María Dolores Travesedo fue
una « marola» de calidad y finura; Tomás Al-
varez, algo forzado en la romanza del se-
gundo acto, mostró en el resto, sobre todo en
la primera intervención, que su veteranía no
está reñida con la voz potente y sólida,
aparte la experiencia en estos menesteres;
Esteban Astarloa, compuso un «simpson»
con carácter para el tipo y suficiencia vocal,
que no precisa de un efecto de mal gusto en
los finales de la romanza, que canta muy
bien; Pedrín Fernández, fue un «Chinchorro»
efectivo y « morcillero»; Amparo Madrigal, un
«Abel» en línea, y todos los restantes com-
pletaron un cuadro estimable.

Cumplió el joven y muy reducido coro. El
pequeño foso resultó incluso holgado para la
miniorquesta, de composición anémica y par-
tes inexistentes. La dirige Luis Celada, mien-
tras que firma la escena Eugenio García To-
ledano. En el fondo, quizá no se pueda pedir
más a una empresa particular a esos precios,
aunque artísticamente no quepa defender
esas limitaciones en los conjuntos. Por ello,
es razonable la actitud del público, dispuesto
a disfrutar con lo que se le ofrece y agrade-
cer voces como la de Evelio Esteve, que je-
rarquiza momentáneamente el empeño.

Antonio FERNANDEZ-CID
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Música

La Compañia Lírica de Evelio
Esteve, en el Centro de la Villa
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Plácido Domingo vuelve a la zarzuela
F. J., Madrid

Plácido Domingo encabezará el
reparto de Antología de la zar-
zuela durante las dos presenta-
ciones de este espectáculo en el
Madison Square Garden de
Nueva York, los próximos días
7 y 8 de agosto. Durante la gira
que hicieron en 1983 y tras su
presentación en el Kennedy
Center de Washington (Esta-
dos Unidos), se hicieron los pri-
meros contactos, que han finali-
zado con este contrato.

Se trata de la primera vez
que un espectáculo español se
presenta en esta especie de
templo de las artes escénicas.

Se han vendido ya gran parte
de las 20.000 localidades de
este gran auditorio.

Según José Tamayo, a Pláci-
do Domingo le complace de
manera especial esta presenta-
ción. El tenor español creció
entre los compases de la zar-
zuela, ya que sus padres eran
actores en este género. Al mis-
mo debutó muy pequeño en
una zarzuela, y fue ahí donde
decidió dedicarse al canto. No
sólo él espera este momento
con ilusión, el público también
está impaciente.

Plácido cantará todas las ro-
manzas de tenor en la obra, con

números de El último romántico,
Emigrantes, La tabernera del
puerto, La bruja, La leyenda del
beso y La Dolores. Una cadena
de televisión norteamericana
transmitirá en directo la pre-
sentación de la Antología de la
zarzuela en Nueva York para
todo el país.

La compañia se encuentra
actualmente en gira por diferen-
tes ciudades de Estados Uni-
dos. Después de la presenta-
ción en el Madison Square Gar-
den se presentará en el Festival
de Edimburgo, en Amsterdam
(Holanda) y en el Palacio de
Congresos de París.
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Una escena de La calesera, incluida en la Antología de la zarzuela, que dirige José Tamayo.

ENRIQUE FRANCO, Madrid
Como tantas cosas entre noso-
tros, la zarzuela ha sido objeto
de exaltada apología o víctima
de crítica feroz. Los españoles,
no contentos con que la misma
España constituya un problema,
hacen igualmente problemático
cualquier otro tema: los toros, la
literatura , el llamado género inti-
m°, el humor, los himnos o las
banderas.

De la zarzuela, esto es lo
malo , se hizo bandera durante
decenios. Era nuestro glorioso
enero lírico nacional, capaz de
sustituir el espectáculo de ópera
normal en otras latitudes. Enci-
ma, algunos de sus compases se
Convirtieron en casi himnos que
SI bien acompañaron más derro-
t_,a, s que victorias no por ello per-
ulan su condición heroica.

Dudar de la zarzuela pudo ser,
en cierto tiempo, una forma con-
vencional de blasfemia civil. Ha-
bía que ser valiente, como Pedro
Antonio de Alarcón, para rene-
gar de ella; o debía hacerse la crí-
tica con suma preocupación y no
Pocos distingos, como en el caso
de Manuel de Falla.

Quizá en una actitud como la
del autor de El amor brujo resida
el fiel de la balanza: considerar
los valores de la zarzuela, quiere
decirse de muchas zarzuelas, y,
al mismo tiempo, lamentar cuan-
to de limitación supuso el géne-
ro. Al ser única salida para nues-

En su lugar
tros compositores, eliminó posi-
bilidades más trascendentales.

Una cosa es cierta: despojada
de gangas patrioteras y situada
en su espacio justo de teatro mu-
sical popular, la zarzuela está in-
corporada al ser español para
bien o para mal. Y si un día la
primitiva zarzuela de Calderón y
López fue más bien cosa cortesa-
na y elitista mientras la tonadilla
encandilaba a la gente de los ba-
rrios, desde la afirmación del gé-
nero chico o, lo que es lo mismo,
desde la fusión de sainete y zar-
zuela el género cala hondo en el
pueblo, que no deja de responder
a su llamada.

Intelectuales

De la zarzuela gustaron la mayo-
ría de nuestros intelectuales, tan-
to los casticistas como los euro-
peístas: Baroja y Azorín, Mara-
ñón y Ortega, Bergamín y García
Lorca. Y hasta los compositores
que liberaron la música española
de la servidumbre zarzuelística
dejaron bien patente su entusias-
mo para Barbieri, Chueca, Gi-
ménez o Chapí. Y si un Camilo
Saint-Saöns se asombraba de
que piezas como La verbena de la
Paloma fueran denominadas "gé-
nero chico", un Nietzsche o un
Trotsky mostraron su sorpresa
cuando descubrieron esa extraña
mixtura de música, palabra, ges-
to, danza, pobreza e idealismo

puestos al servicio de un auténti-
co carácter.

La realidad actual, lejana de
los supuestos que dieron lugar a
la zarzuela, tiene para ella nue-
vas razones de estimación e inte-
rés. No hay que escandalizarse
por ello, sino al contrario. La ac-
titud de un Carmelo Bernaola,
capaz de gozar de la mejor zar-
zuela e incluso de revisarla al
tiempo que protagoniza la ima-
gen de una música española a la
altura de los tiempos, se me an-
toja modélica. No otra es la
adoptada por un buen sector de
la juventud universitaria. En
cuanto al llamado gran público,
ajeno al discurrir de manifesta-
ciones artísticas si no definitiva-
mente antipopulares sí inicial-
mente minoritarias, conserva un
cariño entrañable por su género
popular y lo aplaude con fervor
cuando suena en la voz de los
grandes divos.

El interés hacia la zarzuela no
es sólo español: lo muestran pú-
blicos del Reino Unido o de la
URSS y lo estudian musicólogos
de cualquier nacionalidad: Sal-
ter, en el Reino Unido; Mindin,
en Suiza; Pourvoyer, en Francia.
Y llega a ser objeto de tesis en
Alemania o EE UU. No mitifi-
quemos la zarzuela, ni en su
nombre desoigamos voces más
universalistas; pero tampoco le
neguemos méritos y significacio-
nes: las cosas, en su lugar.

Muchas zarzuelas
en los programas
teatrales del verano

E. F., Madrid
El interés por la zarzuela se ma-
nifiesta hoy de muy diversos y
concretos modos: en España, a
lo largo del período estival, des-
pliegan sus actividades no sólo la
compañía oficial o la ya legenda-
ria Antología que dirige José Ta-
mayo y que próximamente ac-
tuará en el Madison Square Gar-
den de Nueva York, sino tam-
bién las formaciones de los ases
líricos en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid, la denominada
Teatro Apolo, que presenta una
nueva selección, bajo el título de
Piel de toro de la zarzuela, por los
barrios madrileños, o la de An-
drés Novo con Noches de zar-
zuela.

Todas ellas nos hablan de
la presencia y vitalidad del gé-
nero lírico español, que se ex-
tiende a los grandes festivales
de Italia, Reino Unido o Esta-
dos Unidos, cantado por Pláci-
do Domingo.

Por otra parte, los musicólo-
gos arañan el pasado y ponen en
pie ejemplos de la zarzuela pri-
mitiva. Antonio Martín Moreno
publicó, no hace mucho, su exce-
lente estudio y revisión de la zar-
zuela de Cañizares, con música
de Sebastián Durón, titulada Sa-
lir el amor del mundo; el próximo
Festival de Otoño, en Madrid,
recuperará, en el teatro Español,
La Clementina, zarzuela com-
puesta por Luigi Bocherini.

Enrique Llovet se ha encarga-
do de la revisión del . texto, el jo-
ven hombre de teatro Simón
Suárez preparará la puesta en
escena y José Ramón Encinar,
un compositor importante de
nuestra vanguardia, será respon-
sable de la parte musical.

El Instituto Internacional de
Teatro, obedeciendo los entu-
siastas impulsos de María Paz
Ballesteros y Rafael Pérez Sie-
rra, convoca para el próximo
mes de septiembre, en Palma de
Mallorca, el II Seminario Inter-
nacional de Zarzuela.

Coincide la reunión con el 125
aniversario del teatro Principal
de la capital mallorquina, uno de
los recuperados en el plan desa-
rrollado por el actual equipo go-
bernante.

Como actividades musicales,
se anuncia la representación de
la zarzuela de Miguel Marqués
El anillo de hierro, un día celebé-
rrima y hoy completamente olvi-
dada como consecuencia del
triunfo y permanencia de la zar-
zuela sainetesca.
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Plácido Domingo, 
Luego de haberse dado semejante baño de multitud durante tres

horas, el moro de Venecia se bajá hasta la hierba del estadio a
bucear entre las oleadas de impulsos de cientos de espectadores,

no resignados a dejar marchar al divo. Una hora sobre el césped
Intercambiando manos y sonrisas y dos horas más, madrugada

arriba, entre los andamios-y bastidores improvisados de los bajos
del estadio Calderón. Beso a beso, el moro de Venecia era menos

moro y el divo era más divo. Abrazo tras abrazo, exultante en su
euforia, firmando autógrafos por docenas, contestando en

español, en inglés y en francés, Otello, ya palidecido, se iba
pareciendo por momentos a Plácido Domingo. En la apoteosis

final él era el único espectáculo. Ahora, en cambio, ocho horas
más tarde, cuando le entrevisto en unos estudios de grabación de

las afueras de Madrid, Plácido Domingo es, claro, otra cosa.

La euforia se ha convertido en satisfacción serena y reposada.
Está contento —la verdad es que Plácido Domingo es siempre un
hombre contento—, y está encantado de cómo salió la ópera en
el estadio: «El mayor éxito es la asistencia de público. Estamos
demostrando entre todos que la afición es enorme, que la gente
disfruta con la música, que ya la ópera no es cosa sólo de
grupos reducidos.» Está ya sin barba, vestido de claro, con
sueño, despeinado, en alpargatas y más accesible, si cabe, que
otras veces. Como siempre también, no perdiendo ripio de lo que
sucede alrededor: los ojos de Plácido Domingo quieren abarcarlo
todo, a todos sonríe, a todos estrecha su mano. Es el
tenor más popular que hay hoy en el mundo. Y se lo ha ganado
a pulso. No sólo por su voz. También interviene aquí,
seguro, su campechana condición, su simpatía

A los estudios de grabación donde
charlamos ha venido Plácido Domingo a
escuchar una audición de zarzuelas que
formarán parte del repertorio de su
próxima antología que recorrerá, muy
pronto, numerosos países del mundo.
Ha venido también a probarse los trajes
con los que se presentará ante el pú-
blico en los próximos meses. Y mientras
come un pincho de tortilla y bebe un
«bitter» sin alcohol, comenta relajado la
traca final de la noche anterior, la emo-
ción que le impidió dormir, el deseado
afeitado de su barba y mil detalles más
que componen las horas siguientes a
una noche de éxito. Para Plácido Do-
mingo la cosa resultó redonda y, al
mismo tiempo, la experiencia es mejora-
ble. Era la primera vez que represen-
taba una ópera escenificada ante un pú-
blico tan numeroso. Ya cantó, hace
ahora tres años, ante más gente en el
recinto de la Complutense de Madrid.
Cantó también Tosca, ante cien mil per-
sonas, en el Central Park, de Nueva
York. Pero una ópera con las caracterís-
ticas y dificultad de «Otello», ante cua-
renta mil personas, jamás.

« Lo importante de anoche fue la
gente» , repite. «Lo que sucedió en el
estadio Calderón es muy importante
para la música. Es la demostración de
que un público no habitual en los circui-
tos operísticos está deseoso de partici-
par en el amplio munder de la cultura.
Yo creo que la gente disfrutó, lo pasó
bien, se olvidó de sus problemas coti-
dianos. Y que eso lo consiga la música
—la cultura en general— en tanta gente
al mismo tiempo es emocionante.

Habla también Plácido Domingo de
los pequeños fallos que, para las próxi-
mas veces, se tendrán que resolver. «El
sonido yo creo que funcionó bien. Tal
vez algún fallo afectó a las primeras filas
que, por otro lado, estaban ocupadas
por gentes asiduas a la ópera. Pero el
público de las gradas pudo oír toda la
representación perfectamente. Así que
vaya ese pequeño sacrificio de los en-
tendidos en favor del nuevo público, el
que pagó precios populares. El mayor
problema —que fue pequeño— yo creo
que vino por el ruido de los coches de

la M-30, que en algunos momentos me
han dicho que se hizo notar. Pero, en
fin, son detalles tan pequeños que no
creo que empañan nada el éxito de la
noche. El público lo consiguió, el público
tan entusiasta y respetuoso.»

—¿Por qué «Otello» y no «Aida» O
.,‹Carmen» o «La Bohéme » , todas ellas
más cercanas al gran público? O daba
lo mismo? ¿No cree usted que la gente
que acudió al estadio simplemente que-
da escuchar a Plácido Domingo?

—Posiblemente. Pero no soy yo
quien debe decirlo. Por otro lado, es

bastante razonable. Yo soy de Madrid.
Vengo cantando en Madrid durante los
quince últimos años. He hecho funcio-
nes populares, he grabado muchos dis-
cos, he intervenido en películas... Creo,
sf, que la gente me conoce. Hubiera ve-
nido al estadio el mismo número de
personas cantara io que cantara... Tal
vez sí, no lo sä. Pero <‘Otello » era la
Ópera que en estos momentos tenía-
mos en el repertorio. Toda la compañía
la hemos estado ensayando durante los
últimos meses. Era más fácil venir con
«Otello», que, por otro lado, es una
ópera muy difícil, que con otra cual-
quiera de nuestro repertorio. Es también
uno de los personajes que yo quiero
más, con el que más me identifico. Y

serl como un pequeño engaño al pú-
blico venir con una «Carmen», por
ejemplo, por saber que le resultaba más
familiar. Así que también es importante
que el éxito se haya logrado con «Ote-
lio».

El color de la voz

Plácido Domingo lleva haciendo el
«Otello» diez años. Lo estrenó el 28 de
septiembre de 1975 en la Opera de
Hamburgo y viene haciendo desde en-
tonces unas diez funciones al año en

los distintos teatros del mundo. Y por
una pura casualidad hará la representa-
ción número cien en Chicago precisa-
mente el 28 de septiembre próximo.
Cuenta también el tenor que el perso-
naje se le ha metido dentro. Que acaba
de realizar una grabación en Milán para
un disco, «que es el equivalente a tres
funciones » y que en octubre comienza
el rodaje de la película a las órdenes de
Zeffirelli.

Luego hablaremos de sus pasos,
cada vez más frecuentes, por los platós
de rodaje, de sus dotes de actor. Pero
antes habla Plácido Domingo del color
de su voz. «El color —dice— lo es
todo.»

El cine. «Carmen » y « La Tra-
viata» han sido dos éxitos cinema-
tográficos en el mundo entera que
han tenido como protagonista a Plá-
cido Domingo. A estas dos produc-
ciones va a sumar el tenor otros
tres proyectos inmediatos: «Otelo”,
la vida de Puccini y «La viuda ale-

«Una vez que el cantante logra una
voz ligerísima, una vez que consigue
vocalizar perfectamente y puede hacer
realmente lo que quiere con la voz, es
cuando tienes que coger la paleta y ere
pastar la voz con los colores que de-
sees. Es cuestión ya de pintar, de dibu-
jar con la voz el texto que vas interpre-
tando. Además, yo lo que pretendo es
imitar la arcada del chelo, que es, a mi
juicio, el instrumento más bello que
existe después de la voz humana y con
el que se consigue mejor el famoso "le-
gato" primordial en el canto. Por ejem-
plo, en el dijo de amor de "Otello" hay
un momento en que la voz se tiene que
empastar de tal manera con los chelos
que revela si un tenor es realmente ca-
paz de cantar 'Otello" o no.»

No menos importante que todo
esto es para Plácido Domingo el as- *
pecto escénico y dramático de cada
representación. Cada vez las com-
pañías, me dice, van haciendo pro-
ducciones que se acercan más al,
teatro completo. Pero, ¿se canta'
mejor representando o en un estu-.
dio de grabación?

—«Yo canto mejor en un escena-
rio. Pero hasta en un estudio de
grabación tienes que representar.
La actuación no consiste sólo en
moverse por un escenario. Se
puede expresar igualmente los ser ,' .
timientos estando casi quieto. Yo:
creo que he aprendido con los años
a que la interpretación de un perso-
naje no perturbe el canto.

Experiencia

cinematográfica

• «Lo que sucedió la otra noche
en el estadio Calderón es muy
importante para la música del
mundo entero.»

• «"Otello" es uno de los persona-
jes que más quiero, con el que
más me identifico y, al mismo
tiempo, de los más difíciles.»
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fuera del área
gre». Después, posiblemente, ven-
ga n « Aida» y «La Bohéme». Le
g usta hacer cine a Plácido Do-
Mingo, aunque las exigencias del
rodaje son dramáticamente opues-
tas a las de una representación tea-
tral, „ En un escenario vives en tres
horas un personaje del principio al
fin . En un plató, en cambio, todo
depende del director y es un trabajo
tan laborioso, tan complejo, algunas
veces tan artificial... que parece in-
creíble que al final puedan unirse
todas las tomas y formar un con-
J unto bello y coherente. Nunca tie-

• nes seguridad de lo que va a pasar
Y el único que manda es el direc-
tor.»

Su experiencia con Rosi, director
de ,< Carmen», no parece, al hilo de
sus Palabras, que le llanera plena-
mente. Cree Plácido Domingo que
P,_ 01' la testarudez del director italiano
nay cinco o seis cuadros de la pelí-
cu la que podían haber sido mejo-
res, que desperdició metros y me-
9.0s de cinta de rodaje, a su juicio,
incomprensiblemente. Sin dejarse,
además, oír por nadie.

—La imagen que Rosi tenía de
"„̀ Carmen» era la imagen tópica de
tuM alucía, basada fundamental-
mente en los toros y las procesio-
nes de Semana Santa. Y eso es
Posible que distinga a una parte de
Andalucía, pero no desde luego a
" Carmen». Desde el principio Rosi
Concibió a don José como un perso-
fnale secundario. El caso es que
: 11M O muchísimas escenas que
'llego no usó. No usó por capricho,
Por desconocimiento. Para que
cnIm Prendas hasta dónde puede lle-gar la soberbia de un director come
r-kni te voy a contar lo que sucedió
Un día. Yo tenía que cantar la «Fan-
cio lla» en Madrid, a las siete de la
t,,,arde i y estábamos rodando en
rienda. Para ello me tuve que le-
vantar a las cinco de la mañana, ro-
dar todo el día hasta las cinco de la

I tarde , coger un helicóptero que me
trasladara a Sevilla, de ahí un avión
que me dejara en Madrid... Bueno,
gUes después de todo ese esfuerzolas escenas filmadas aquel día no
guiso utilizarlas. Era, yo creo, defini-
tivas, francamente buenas, pero
Flgei Prefirió meter en su lugar unos
Pasos de Enrique el Cojo. Quiero
decir con todo esto que tenía una
idea preconcebida de la película y
no había forma razonable de acon-
sej arle lo contrar io . A veces se
ornPort6 de forma d ictatorial o in-justa. y, además, la película podría

',a0er resultado mejor si no hubiesetirado
tanto material fi l MadO . Dentro

de dos meses comienzo el rodaje
de «Oteo», con Zeffirelli, y espero
que haya una cooperación y com-
prensión mayor. Estoy seguro que
la habrá. Con Zeffirelli además ya
he trabajado más veces.

—En el teatro los directores no
imponen tanto su criterio como en
el cine, ¿no?

—Por lo menos no con la misma
frecuencia. Mi experiencia es que
se dejan llevar más por el instinto
del actor. Son personas con mucha
sensibilidad y están habituadas a
trabajar en equipo. No quiero que
parezca que soy yo el que desea
poner las condiciones. Creo que
soy un cantante muy disciplinado y
cuando me meto en una producción
es porque creo a ciegas en ella. Si
no estoy de acuerdo en algo sim-
plemente no entro en el juego. Por
ejemplo, en el Metropolitan de
Nueva York, que es con el teatro
que más trabajo, nunca he exigido
un nombre en la compañía, pese a
que alguna vez se haya dicho lo
contrario. Si me ofrecen una pro-
ducción y estimo que algún miem-
bro de la compañía no da el nivel
que yo creo necesario, digo que no

al Metropolitan, y ahí queda todo.
De to.çlos modos no suele suceder
con frecuencia. Se trabaja allí muy
a gusto, tienen todos sus miembros
una altísima calidad y no es, como
también he oído decir, el teatro que
mejor paga. Es, tal vez, de los que
peor paga, pero le dedico mucho
tiempo —unos tres o cuatro meses
al año— por su calidad.

Antología de la Zarzuela
En agosto comienza Plácido Do-

mingo su gira con la Antología de la
Zarzuela. Y habla de este proyecto
con un entusiasmo sensiblemente
mayor que cuando se refiere, por

ejemplo, a su trabajo como director
de orquesta o a sus proyectos cine-
matográficos. «Me ilusiona muchí-
simo —dice con gran expresividad—
llevar por el mundo la música que
of en la cuna, la música que mis
padres har cantado toda la vida. En
realidad, es un homenaje a mis pa-
dres que han dedicado toda su vida
a la zarzuela. Pero, además, he
comprobado que la gente de aquí y
de allá, en Europa y en América,
goza escuchando zarzuela. Tengo
la impresión de que fuera de Es-
paña se estima más la zarzuela que
aquí dentro, que siempre se cae en
la tentación de considerarlo un gé-
nero menor. Por todas estas razo-

nes, y porque me gusta enorme-
mente cantar esas canciones, voy a
formar una compañía de zarzuela
en los Estados Unidos. Hay muchos
y buenos cantantes de habla his-
pana en muchos Estados america-
nos que gracias a la compañía po-
drán tener un trabajo fijo.»

La grabación que ha venido a es-
cuchar el tenor está ya dispuesta y
la conversación, por lo tanto, ter-
mina. Termina entre sonrisas y ha-
blando de su buena estrella. Recó-
noce Plácido Domingo ser un hom-
bre con suerte, un tipo afortunado,
un triunfador, aunque esta palabra-
venga acompañada de un cierto
sonrojo. Pero a la suerte hay que
agarrarla, dice. Cuando llega —in-
siste-- hay que estar preparado, no
te puede pillar desprevenido. -Me
encuentro con cantantes que em-
piezan y me piden consejo. ¿Cuán-
tas óperas te sabes?, les pregunto.
Y apenas me dicen unos fragmen-
tos aislados de unas pocas óperas.
¿Y si te contrataran de repente en
un teatro, qué les ibas a ofrecer?
Yo he tenido mucha suerte, sí. Pero
desde pequeño he estado ávido por
saber, por estudiar, por perfeccionar
las cosas que iba aprendiendo. Sólo
asi se puede hacer algo en la vida
si tienes la suerte, el don, de una
buena voz.

Blanca BERASATEGUI

• «Trato de imitar con la voz la
arcada del "cello", que es el
instrumento más bello des-
pués de la voz humana.»

• « La gira con la "Antología de la
Zarzuela", que comenzó en
agosto, es en realidad un home-
naje a mis padres.»
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Plácido Domingo,
paladín

de la Zarzuela
A «Antología de la zarzuela»,

concebida y realizada por
José Tamayo, se presentó

ayer en el Madison Square Gar-
den, de Nueva York, con gran
éxito. Esta « Antología», que ha pa-
seado ya por prácticamente todo el
mundo el nombre de nuestro país,

rrz sembró de música española el
ix mismo corazón de la metrópoli de

los rascacielos. Veinte mil especta-
dores ayer y otros tantos hoy (sólo

4. dos funciones del espectáculo se
ofrecen en Nueva York) han podido
ser testigos de un acontecimiento
singular Plácido Domingo, uno de
los más brillantes astros del firma-
mento operístico, se ha unido a la

r comitiva zarzuelera para participar
en esta gira, que comprende once
ciudades de Estados Unidos y Ca-
nadá.

7 Domingo, ligado de nacimiento a
la zarzuela (como se sabe, sus pa-
dres, que actualmente viven en
México, son los famosos cantantes
de este género Plácido Domingo y
Pepita Embil), se ha sumado en
cuerpo y alma a la «Antologia».
Mucho hacía que el gran divo no
cantaba este género tan nuestro
debido a sus innumerables com-
promisos operísticos en todo el
mundo. Ahora ha hecho un hueco
en esas actividades y ha querido
ponerse a la cabeza del espec-
táculo, como máxima figura de
prestigio internacional, añadiendo
un aliciente más al ya de por sí
atractivo programa, puesto en pie
por ese incansable hombre de tea-
tro que es José Tamayo.

Japón fue la anterior etapa de la
«Antología», cerrada con éxito apo-
teósico. A los públicos estadouni-
denses y de Canadá corresponde
ahora la oportunidad de disfrutar
con fragmentos de zarzuelas como
« El barberillo de Lavapiés», «El
niño judío», «La linda tapada», «El
último romántico», « La boda de
Luis Alonso», « La Revoltosa», «La
Gran Vía», « Luisa Fernanda» y
«La Dolores», entre otras, con el
añadido de una voz de lujo, la de
Plácido Domingo.

S. E.



Plácido Domingo
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Gran éxitoéxito en Nueva York de la «Antología
de la Zarzuela», con Plácido Domingo

Nueva York. S. E.

La «Antología de la Zarzuela», concebida y dirigida por José Tamayo, ha cosechado un gran
éxito en el Madison Square Garden de Nueva York, con Plácido Domingo a la cabeza del es-
pectáculo. El cartel de «no hay billetes» colocado con bastante antelación y los aplausos fer-
vorosos de un público entusiasmado subrayaron la aceptación de esta música tan española,
que Tamayo ha paseado ya por prácticamente todo el mundo, de triunfo en triunfo.

Fragmentos de «El último romántico», «El
niño judío » , « El barberillo de Lavapiés», «La
linda tapada», «La boda de Luis Alonso», «La
reina mora», «La leyenda del beso», «Emi-
grantes » , «El gato
montés», «La Revol-
tosa», «La Gran Vía»,
«Luisa Fernanda», «La
tabernera del puerto»,
«La parranda» y «La
bruja», entre otras zar-
zuelas, con la apoteo-
sis final de la jota de
« La Dolores», hicieron
que el público nortea-
mericano se levantara
de sus asientos para
ovacionar este espec-
táculo español.

Tamayo y Domingo
se encontraban felices tras el éxito conse-
guido. Las localidades fueron vendidas en su
totalidad. Para el famoso tenor, esta presen-
tación es un homenaje a sus padres, que de-
dicaron toda su vida al género chico, «una
manera de darles las gracias por haberme
hecho amar la música, sobre todo la zar-
zuela, que es lo primero que oí desde la
cuna», declaró Domingo. Pese a que sos-
tiene que le gusta cantar ópera —«es lógico,
es mi carrera, es en lo que estoy especiali-
zado»—, señaló que, para cantar, es tan cer-
cana la zarzuela al género operístico que «se
puede decir que la impostación vocal es la
misma».

En la «Antología de la Zarzuela», Plácido
canta siete arias de diversas obras. «Yo he
tratado de explicar al público de habla espa-
ñola en Nueva York, que la música iberoame-
ricana tiene una riqueza extraordinaria y me
da mucha pena que se piense que los hispa-
nos tienen un nivel bajo». Tamayo, por su
parte, sostiene que este espectáculo ha via-
jado a Estados Unidos para presentar la zar-
zuela, el teatro ifrico y popular de España,
con una tradición de trescientos años. Haber
podido traer la «Antología de la Zarzuela»,
después del triunfo que ha tenido en veinte
países, era una de mis grandes ilusiones»,
subrayó.

El tenor se mostró dispuesto a repetir su
participación en el espectáculo, pero en Es-
paña. «No lo he hecho antes por falta de
tiempo», precisó, Tamayo cree que ese gran
proyecto tiene que realizarse antes de que
pase un año y cuenta con Plácido Domingo,
«ya que él mismo se ha ofrecido».

La actual gira del espectáculo compren-
derá, ademas de Nueva York, San Francisco,
Los Angeles, Houston, Atlanta, Chicago,
Miami, San Luis, Las Vegas, Washington, To-
ronto y Montreal.

La presentación de la «Antología» ha sido

ampliamente atendida por la Prensa. Así,
unos días antes, el New York Times, que de-
dicó dos paginas al espectáculo de Tamayo,
en un artículo firmado por Richard Traubner,
uno de los mas destacados expertos mundia-
les en opereta, señalaba que «la zarzuela es
una música tan profundamente española que
eso le ha impedido extenderse más allá del
mundo hispánico, pero es una música que ha
tenido gran influencia sobre los compositores
extranjeros, cuyas obras "españolas" nosotros
admiramos hoy: Chabrier, Bizet, Glinka o
Tchaikowsky».

Por su parte, el Daity News dedicó una pa-
gina a la «Antología», con un artículo titulado
«La contraseña es zarzuela», firmado por Pa-
tricia O'Haire, y Peter Goodman, en el suple-
mento dominical de Newsday, con el título
« Domingo paga su deuda con la zarzuela»,
dice entre otras cosas: «Tal vez le puedan
ustedes echar la culpa a la Armada Invenci-
ble. Si sir Franois Drake y sus temerarios ma-
rinos británicos no hubieran vencido a Felipe
II en 1588, no sólo podríamos todos los ame-
ricanos estar hoy hablando español, sino que
la zarzuela, el teatro musical nacido en Es-
paña, podría ser la corriente más poderosa
de Broadway».

Las dos funciones que ha ofrecido la «An-
tología de la Zarzuela» en el Madison Square
Garden han sido grabadas por la cadena pú-
blica de televisión PBS, que emitirá en sep-
tiembre en todo ei país un programa especial
sobre este espectáculo.
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Apoteosis final del espectaculo en Japon, con la imagen de la Virgen del Pilar al fondo y la compañia saludando

PLACIDO DOMINGO
(ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA"

g
ACIDO debutó con dicho
espectáculo el día 7 de
agosto en Nueva York,

seguir por Miami. Houston,
Francisco, Las Vegas, San

. Chicago, Montreal, Toronto
as dos ciudades en Canadá),

tlanta y Washington, gira que
inalizará a final de mes. Habla-
mos con el internacional tenor
_unes de que emprendiera su gira,
jurante los ensayos realizados en
a plaza de toros de las Arenas de
Barcelona, donde recientemente
;e representó la «Antología». En-
ayaba, concretamente, algunos

de los números nuevos que se
presentarian en el magno escena-
rio del Madison Square Garden
Je la ciudad de los rascacielos,
Jonde, por primera vez, actuaría
lila comp^ - la española.i

«No e esta, como sabes, la
primera ., " z que interpreto zar-
ttiela en :' 4blico, va que última-
riente fié .ofrecido' varios recita-
' so 4, nunca dentro de un

o de esta categoria
el tenor—. Por otra
gira es un pretexto

r un homenaje a mis
r	 cisamente iré a verles

I Mé	 htes de iniciar la gira.»

-,-..

Ign
uirán varios números,

•,«	 yenda del beso»
amos a Plácido Do-
yando el dúo de «La
beso», zarzuela de la

j n.....,, a a oprano Josefina Arre-
gui. Hay que recordar, por otra
parte, q* Plácido comenzó su
vida artieca en la compañía de

zarzuelas de sus padres y que no
es la primera vez que interpreta
ésta. Luego hizo muchas más.
«Incluso en el "Don Juan Teno-
rio», que interpretaban mis pa-
dres —nos dice—, yo cantaba en
un intermedio "El club de los te-
norios".»

Nos comentan, por otra parte,
que Plácido Domingo interpre-
tará en esta gira, ademas de «La
leyenda del beso» —«Romanza
del cuchillo» y «El dúo»—,
«Adiós, Granada...», de la zar-
zuela de «Emigrantes»; «Bella
enamorada», de «El último ro-
mantico»; «La taberna del
ouerto». «La bruja» y, como no,
«La Dolores», apoteosis final del
espectaculo. Pero para estas últi-
mas no fue necesario el ensayo,
ya que Plácido conoce todos los
pormenores de todas ellas. Las
ha interpretado todas o por lo
menos es uno de los mejores co-
nocedores de este género. «Voy a

hacer lo que normalmente hacen
tres tenores en un espectáculo».
dice Plácido sonriendo.

«A "La leyenda del beso"
—continúa— le tengo un cariño
especial, porque en ella he can-
tado el barítono, he cantado el
tenor y he dirigido la orquesta.
Ademas, de pequeño salía con mi
hermana en el grupo de gitanos
cantando "Caminar sin fin..." —y
nos entona la melodía—, así que
para mi es una obra completa.
Ademas, ahora que recapacito. es
con el dueto de esta zarzuela con
el que he comenzado todos los
conciertos que he ofrecido en
Salzburgo, en Viena, en Estados
Unidos... —entona otra melo-
día—. Esto es muy curioso.»

Plácido intercambia opiniones
con José Tamayo sobre la puesta
en escena de todos los números
en los que va a intervenir, y por
lo tanto hay que preguntar a am-
bos cómo surgió la idea de esta

colaboracion. «Bueno —contest'l
Plácido Domingo con el asea n

,'
-

miento de José Tamayo — , la id(e
surgió hace varios arios. Pe.:°„
nunca se podía llega r a
acuerdo por falta de fechas
causa de mis compromisos ante:
riores. Pero ambos teníam os gA"-a
nas de trabajar juntos. Y °—
mejor que los escenarios de Esta:
dos Unidos para darle aún nlaY);
dimensión a la zarzuela. un gv-
nero que nada tiene que en 

,
a

a la ópera. Esto no sigo'
como me preguntas, unareenr-.
racion de mis inicios protesiona,,
les. Yo he paseado la zarzuew
por Europa Estados t-J10,.°T,5
concretamente, pero intervenir .-

completo
pAlnettoolodffie aa'itoconmivoel eqsupecehtaacitiddlo°

por todo el mundo; el hechnjoe
poder presentarlo ante un POI.—

rn	 [le

loe litaa.

estado haciendo última
todavía mayor de lo que

fl
cooperar en eso, a que lo vea

cito

pú mayor número de	 blico.
ente aalgo que me incita realrn

En cuanto a su presentación la
EspañaEspaña con la «Antología de,,f',
zarzuela». Plácido lo ve muY t'y";
cil y, en todo caso, lejano . «re,'i'a
¿por qué no? Puede llegar e
en que podamos hacer una' jo
muy bonita, algo representat-dy
que tenga una importanci a 0:11-0,
grande, porque, vamos a decif,0
hay que llamar a las cosa s 0:370
son; así como la zarzuela Pelir
das partes es un espectáen'0,41
que el público asiste con gran,,,,-,
tusiasmo, sea en Japón o en
quier parte del mundo, Y C°1151-

La gira que esta realizando durante el presente año el espec-
táculo «Antología de la Zarzuela» supondrá una auténtica
vuelta al mundo de la compañía española, ya que ha reali-
zado en los últimos meses el viaje Madrid-Alaska-Tokio-Los
Angeles-Nueva York-Madrid. Un auténtico récord de esta
compañía que está señoreando por todo el mundo el arte tan
genuinamente español como es la zarzuela. Luego vendrán
otros paises, antes de finalizar el año, que todavía no han visto
dicho espectáculo. Pero el mayor atractivo que encierra la gira
norteamericana de la «Antología», que dirige desde hace
muchos años José Tamayo, es la inclusión, como artista invi-
tado, del tenor Plácido Domingo en el elenco de la compañía.

Por Carlos GALINDO



e espectáculo de la
«Antología de la

zarzuela», que ha
recorrido ya

96.000 kilómetros
de gira por todo el

Inundo, cuenta con
el especial atractivo

del tenor Plácido
Domingo, quien

debutó con aquella
compañía

en el Madison
Square Garden
de Nueva York

El tenor español intercambia
Opiniones con José Tamayo

antes del espectáculo

1:teta que es una música de gran
al idad , en España no se cree. Y

ed% ,_on error craso que el público
m'eue saber. Precisamente por eso

gustaría enfocarlo de una
erta manera; que la gente lo

Prendiera y se diera cuenta
l tif, (loe hacíamos un espectáculo
1 0'7, grandes posibilidades. No hayr„e,, desechar por tanto la idea.
-ce,os sabemos que los montajes

amayo son de gran especta-
3Caridad y de gran belleza esté-

be llevarse a cabo con mi
rtic ipación, podrían incluirse

4,-"Illi ero5 más fuertes de otras zar-
gie2as que, aunque posiblemente
p21, desconocidas para el gran

-"leo
'
 son de una gran riqueza

artistica.»

ta zarzuela en Japón
(1,119, t otra parte, la «Antología»
n; José Tamayo viajó reciente-
cjilte por Japón, donde un total
n; eiticuenta y cuatro mil perso-

5 5 Presenciaron el espectáculo
t;Pañol, que resume lo mejor del

tro lírico y de la música y la
e2za populares de España. Los
bl ochenta cantantes, músicos,

más los técnicos de la
tPañía —que ahora también se
esladan a Estados Unidos—,
4,-htl, recorrido, en avión, tren, au-

, ejLIS e incluso en barco, un total
partreinta y cinco mil kilómetros

ofrecer veintitrésrepresenta-
e41;11es en dieciseís ciudades nipo-
et2' Japón ha sido la primera
ea de una vuelta al mundo
d¿gPleta que terminará a media-
l 4 ,de septiembre en el festival

kdimburgo (Escocia), donde
j--fierá a estar presente un espec-
e tilo español después de mu-
ces años (el último que äctuó en
4,,̀ no certamen fue el bailarín
ik"tonio en los años cincuenta,

apunta Tamayo). Los mayo-

res teatros nipones abrieron sus
puertas al espectáculo español,
poniendo ante los ojos de los ja-
poneses un nuevo concepto de lo
que se hace artísticamente en Es-
paña.

Para José Tamayo, la gira ja-
ponesa ha sido todo un éxito.
«Un éxito completo, rotundo
—nos dice apuntando las cifras
antes señaladas de espectado-
res—. En Japón hemos visto los
mejores teatros del mundo técni-
camente hablando. Conozco los
de Alemania, los de Estados Uni-
dos, los de muchos otros países, y
los mejores, que son los japone-
ses, que es donde hemos actuado.
Tienen más de trescientos tea-
tros; en cada pueblo una sala. Y
el recibimiento que hemos tenido
ha sido extraordinario. Ya se
sabe que en Japón lo español es
bien recibido. Pero para nosotros
ha sido mucho más. Los integran-
tes de la compañía, cuando pa-
seaban por las calles, eran asedia-
dos por los transeúntes para pe-
dirles autógrafos. Una experien-
cia muy bonita. ¿Volver allí? To-
davía es prematuro. Japón hacía
el país número dieciocho de los
que hemos visitado hasta ahora.
Y todavía quedan muchos y muy
importantes. Gran Bretaña
—Edimburgo y Londres—, y Ho-
landa —Festival de Amsterdam—,
entre ellos, que todavía no han
visto nuestra «Antología».

Japón ha supuesto la gira más
importante de la compañía hasta
el momento, a excepción, claro
está, de la que en estos días está
realizando por Estados Unidos y
Canadá que, además de abrir sus
mejores y mayores escenarios
para el espectáculo español, va a
servir de plataforma para el lan-
zamiento de nuestra música por
todo el mundo con más fuerza.
«La zarzuela —dice Tamayo— es

he-
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flAs	 •:* reLa soprano Carmen González, ataviada con uno . legande los trajes con los que actúa en la « Antologla» Itui ,shr

fotos: Miguel Guerreiro
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La idea de una
colaboración
conjunta entre
Plácido Domingo
y la compañía
que dirige
José Ta.mayo
surgió hace ya
arios, pero no ha
podido llevarse
a cabo hasta ahora
a causa
de los muchos
compromisos
del tenor

Plácido Domingo ante el escudo
nacional español, en el decorado
de la «Antología»

ro)
la

K)

al

11 Los .
4Di...integrantes de la Compañía posan ante un

11-

' jap onés, durante la reciente gira por
Fotos: Miguel Guerreiro

monumento
aquel país

un genero musical que nada tiene
que envidiar a los otros. La «An-
tología», hoy, está considerada
como uno de los mejores espectá-
culos del mundo ya que no tiene
fronteras. La pena es que no
haya llegado suficientemente a las
conciencias de los españoles el
éxito de nuestro espectáculo en el
mundo».

La Antología
en Nueva York

La actuación de la compañía de
Tamayo en el Madison Square
Garden supone otro hito para
el espectáculo español en el
mundo. «Yo me negué rotunda-
mente a actuar en la sala pe-
queña —comenta José Tamayo—,
porque creo que tenemos el sufi-
ciente poder de convocatoria para
llenar la sala grande. Por otra
parte, la incorporación de Plácido
Domingo a nuestra compañía es
como poner la guinda a una rica
tarta. Ha sido precisamente en
Nueva York donde he oído decir
que esta gira es histórica; y lo
han dicho los propios norteameri-
canos.»

José Tamayo, el creador de
esta «Antología» y en realidad el
redescubridor de la zarzuela, está
muy ilusionado con la labor que
está llevando a cabo con su es-
pectáculo que cumplirá el
próximo año su vigésimo aniver-
sario desde que comenzaron en
Barcelona, en 1966. «De la labor
que estoy realizando no voy a
presumir; los hechos a la vista es-
tán», dice, quitándole importan-
cia a los éxitos que está obte-
niendo en cada país que visita,
como embajadores de un género
netamente español y realizando
:ntegramente por españoles.
«Con este espectáculo —re-
cuerda— hemos hecho noventa y

seis mil kilómetros. Es decir, he-
mos dado la vuelta al mundo dos
veces».

Más de veintiún fragmentos
musicales de otras tantas zarzue-
las completan el programa de la
«Antología» que se lleva a Nor-
teamérica. «El laurel de Apolo»,
«El barberillo de Lavapiés», «Así
nació la zarzuela», «El niño ju-
dío», «La linda Tapada», «La
tempranica», «La reina mora»,
«El gato montés»,, «La calesera»,
«La revoltosa», «La Gran Vía»,
«Luisa Fernanda», «La parranda»
y «El cabo primero», además de
las ya enunciadas en las que in-
tervendrá Placido Domingo, com-
prenden un programa extraordi-
nario.

En el reparto de la gran com-
pañía que viaja por el mundo fi-
guran como solistas, encabezando
el elenco, Mary Carmen Rami-
rez, Josefina Arregui, Carmen
González y Emelina López, entre
las principales voces femeninas, y
Antonio Ramallo, que también es
ayudante de dirección. Francisco
Mudarra, Isidoro Gavari y Jesús
Castejón, entre las voces masculi-
nas, además del ballet español
«Antología», de María del Sol y
Mario Lavega, con coros y la Or-
questa de Cámara Lírica de Ma-
drid, dirigida por Manuel Moreno
Buendía, entre otros.

Y claro está, todo el montaje
escénico y de sonido que les
acompaña a todas partes, además
de los ochocientos kilos de ves-
tuario para los distintos números,
todos llenos de lujo y vistosidad,
viajan estos días por Norteamé-
rica. Nuevamente la «Antología
de la Zarzuela», de la mano de
su creador, José Tamayo, abre
nuevas fronteras para un arte tan
español como es la zarzuela.	 ill



Plácido Domingo seduce al público del Madison Square
Garden de Nueva York en 'La antología de la zarzuela'

INTERINO. Nueva York
Los tres siglos de tradición escénica españo-
la que recoge La antología de la zarzuela de
José Tamayo, combinados con la majestad
vocal del tenor Plácido Domingo, inaugura-

ron el miércoles su gira norteamericana en el
Madison Square Garden de Nueva York,
cuyo público fue seducido por el tenor espa-
ñol. Cuando los sonidos de las castañuelas y
el redoblar de las panderetas se habían esfu-

mado de los vastos confines de la arena de-
portiva, la recompensa para Domingo y los
120 integrantes de la compañía fue el ensor-
decedor aplauso de los 12.135 asistentes a la
presentación.

Los olés y los bravos de la concu-
rrencia relegaron a un segundo
plano las irritantes circunstan-
cias que en algún momento en-
torpecieron la actuación. Los gi-
gantescos altavoces que necesa-
riamente se utilizaron para am-
plificar la voz de los intérpretes
dejaron oír en algún momento un
estruendoso chirrido, y el sonido
desapareció totalmente cuando
un técnico desprendió uno de los
cables al golpear sin querer el
sistema con su cabeza.

Las inconveniencias originadas
por el sistema de sonido y por el
improvisado escenario montado
en el foro que normalmente alber-
ga concietos de rock o espectácu-
los deportivos sólo sirvieron para
realzar, en cierto modo, lo que The
New' York Times calificó como
"una lucha a muerte entre la zar-
zuela y el Madison", en la que el
ganador fue el público asistente,
en su mayoría de origen hispano.
Al acto acudieron celebridades
como la cantante de música tropi-
cal Celia Cruz y la puertorriqueña
Deborah Carty-Dey, miss Univer-
so 1985.

"Esto ha sido un espectáculo
maravilloso, he aplaudido hasta
con los pies", dijo Celia Cruz
mientras ella y el resto de la con-
currencia obligaban a Tamayo,
Domingo y el resto del elenco a
permanecer en escena más de
cinco minutos para recibir la me-,
recida aclamación a su labor de
casi tres horas.

El Garden estaba prácticamen-
te abarrotado. Los únicos asientos
del aforo —20.000— que no se
vendieron fueron aquellos situa-
dos inmediatamente detrás del es-
cenario y localidades con pobre vi-
sión. Pero no había una sola silla
vacante en las plazas más caras,
55 dólares (unas 10.000 pesetas).
La multitud se aglomeraba en las
escalinatas para llegar a la arena,
después de desafiar el engorroso
viaje en medio del impresionante
tráfico de la hora punta neoyor-
quina para asistir a la función, que
empezó 15 minutos después de lo
previsto. La presencia de Plácido
Domingo era un atractivo de ta-
quilla suficiente para llenar el Gar-
den. El aplauso fue ensordecedor
cuando el tenor apareció en esce-
na para interpretar El último ro-
mántico. Pero que la zarzuela

Miss Universo, Deborah
Plácido Domingo en su
Antología.

constituía también un motivo de
interés para los asistentes quedó
demostrado cuando después obli-
garon al ballet a repetir su Rendi-
ción, de La boda de Luis Alonso.

24 horas antes

Los dos números disolvieron, de
alguna manera, la tensión que

- inicialmente se advertía entre el
público ante la incertidumbre de
lo que podía esperarse-de la pre-
sentación del género lírico en ese
lugar.

"La fluidez fue mucho más be-
lla en la segunda parte de la vela-
da", dijo Robert Epstein, que di-
rige con John D. Mitchell el Ins-
titute For Dance Studies And
Theater Arts, de Nueva York.
"Yo no le prestaría mucha aten-
ción a los problemas del sonido o
del escenario", dijo Epstein,
mientras esperaba a Tamayo en
uno de los pasillos inmediatos a
los camerinos para saludarle.
"No me cabe duda alguna de que
es más bien una cuestión de ajus-
te, de poner las cosas en su debi-

do lugar, porque hay que tener
en cuenta las complicaciones lo-
gísticas del espectáculo".

La compañía había llegado a
Nueva York 24 horas antes de la
presentación, programada a 48
horas de una actuación en Fran-
cia. Su viaje entre Madrid y Nue-
va York fue interrumpido en Má-
laga por problemas de la compa-
ñía aérea; regresaron a la capital
española desde donde reanuda-
ron posteriormente su viaje a Es-
tados Unidos.

10 actuaciones

Tras su segunda actuación en
Nueva York, anoche, La antolo-
gía viaja a otras ocho ciudades
estadounidenses y dos de Cana-
dá. La gira incluye Miami (Flo-
rida), Houston (Texas), Oakland
(California), Las Vegas (Neva-
da), San Luis (Misouri), Chicago
(Illinois), Atlanta (Georgia) y
Washington, la capital federal,
ademas de las ciudades cana-
dienses de Montreal y Toronto.

Al igual que Nueva York, la

mayoría de esas ciudades cuen-
ta con núcleos numerosos de
población hispana. Lo que no
supone, necesariamente, que
entre el público se encuentren
únicamente personas de ese ori-
gen. "No, no entendemos una
sola palabra de español, pero
estamos impresionados por la
zarzuela", dijo Arthur Casatz-
zi, que desafió el congestionado
tráfico neoyorquino para viajar
desde East Chester (a 16 kiló-
metros de la ciudad) hasta el
Garden.

Con él y su esposa se encon-
traba también el matrimonio
Joe Ciricleo, un italo-norteame-
ricano que tampoco entiende el
castellano. Su presencia en el
Garden era para rememorar su
viaje de hace una década a Es-
paña. "No, entonces no vi zar-
zuela", declaró, "y ahora me
arrepiento de no haberlo hecho.
Quisiera poder entender las vo-
ces, pero no importa, ¿acaso los
irlandeses no aman también la
ópera, que se canta en ita-
liano?".

EFE

Carthy-Deu, en el centro, y miss Estados Unidos, Laura Martínez-Herring, charlan con
camerino del Madison Square Garden de Nueva York la noche del estreno de la

Una exitosa presentación jalonada de contratiempos
INTERINO, Nueva York

La presentación de La antología
de la zarzuela en el Madison
Square Garden no fue perfecta.
El atractivo de servir el espec-
táculo a una audiencia práctica-
mente seis veces mayor que la
que normalmente se da en un
teatro se debilitó, al final, con las
molestias ocasionadas por la ne-
cesaria amplificación electrónica
para que las voces llenasen el
foro. Pero esas fallas fueron
compensadas por la impresio-
nante actuación de Plácido Do-
mingo, el colorido de los trajes y
la rítmica belleza del ballet, el
único que no fue afectado por los
imprevistos de la logística.

Las imperfecciones sólo sirven
para destacar la contribución de

los artistas a una labor que es
producto de la amorosa dedica-
ción al género lírico. Sólo ese
empeño puede explicar el éxito
de una velada que no contó con
tiempo suficiente para un ensayo
previo. La masiva afluencia de
público al Garden puede expli-
carse por el atractivo que consti-
tuye para los norteamericanos la
figura de Plácido Domingo.
También era la primera oportu-
nidad que los residentes de Nue-
va York, anglosajones é hispano-
hablantes por igual, tenían de
apreciar la Antología.

El cosmopolita ambiente neo-
yorkino ha albergado, tanto en
anteriores ocasiones como en la
actualidad, presentaciones de
zarzuela. El teatro Talia, en uno

de los suburbios de Gotham
City, presenta estos días La Ver-
bena de la Paloma y uno de los
canales de la televisión hispana
proyectó el martes La revoltosa.
Pero ni la proximidad de La Ver-
bena ni la masiva influencia de la
cadena televisiva, que hace años
difundía regularmente zarzuelas,
han tenido el éxito que la Antolo-
gía conquistó el miércoles.

La actuación pudo haber nau-
fragado en las enojosas imperti-
nencias del sistema de sonido o
los cavernosos ecos del improvi-
sado escenario, de no haber sido
por las ocho maravillosas inter-
pretaciones de Plácido Domin-
go. Y cuando el tenor no estaba
en escena, el ballet coreografiado
por Alberto Lorca —su interpre-

tación fue "exuberante y preci-
sa", dijo el crítico de The New
York Times, Bernald Holland—
rescataba la obra de las hondu-
ras ocasionales.

José Tamayo estaba extasiado
tras la presentación. Su entusias-
mo era tal que invitó a toda la
compañía a una recepción que le
ofreció el National Westminster
Bank, que auspicia la gira norte-
americana, copatrocinada por
los ministerios españoles de Cul-
tura y Asuntos Exteriores. Ta-
mayo, sin embargo, abandonó la
recepción cuando los organiza-
dores prohibieron la entrada a
sus artistas y al director general
del Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y de la Música,
José Manuel Garrido.
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Plácido Domingo, Pilar
Lorengar, Garcia Navarro:

España
Fue una venturosa casualidad. Regre-

saba del Festival de Santander. Al atar-
decer del domingo, al salir de Barajas,
la radio del coche transmitía el co-
mienzo de la segunda parte del con-
cierto que en aquellos momentos, y ya
en segunda edición, se ofrecía al pú-
blico de los Festivales de Salzburgo, li-
teralmente hechizado con los trozos de
Zarzuela elegidos por Pilar Lorengar,
Plácido Domingo y el maestro García
Navarro éste, al frente de la Orquesta
Sinfónica de la Radio Austriaca.

Cantaba Pilar «La tarántula», de «La
Tempranica»; «De España vengo», de
«El Niño Judío » . Plácido, la romanza de
«Luisa Fernanda»; la «Jota», de «El
Trust de los Tenorios». Ambos, el vi-
brante «Dúo de la Africana » . Tocaba la
orquesta los intermedios de «La torre
del Oro» y «La boda de Luis Alonso- en
versión tan vertiginosa como arrolladora
esta última, aparte de servir unos acom-
pañamientos magistrales que honran a
García Navarro, capaz de insuflar en los
músicos el carácter más españolismo.

No sé lo que había sido la primera
parte, que también se dedicó a nuestra
música. Sé que cada fragmento de los
escuchados se veía separado del suce-
sivo por minutos y minutos de ovaciones
y que, al concluir el concierto, se tuvo
que regalar una impresionante versión
del dúo de «Luisa Fernanda», un -Ca-
ballero del alto plumero» que habría col-
mado los ideales de su autor, Moreno
Torroba, y que todavía, como las ova-
ciones no cesaban, se repitió el final del
«Dúo de la Africana», con los castizos
desplantes hablados en traducción ale-
mana para júbilo indescriptible de los
oyentes.

Fue un triunfo de nuestros grandes
artistas: de Pilar, dulce, exquisita, sensi-
ble; de Plácido, cálido, lleno, vibrante,
musical; de García Navarro, preciso y
comunicativo. Lo fue de nuestra música
lírica española más representativa,
tantas veces menospreciada; tantas
otras, maltratadas por orquestas anémi-
cas, batutas insolventes, voces medio-
cres. Al júbilo patriótico —que también
los críticos tenemos nuestro corazoncito
alineado, más que nunca, con nuestra
bandera— se unió el pensamiento: si
programas así merecen ser recibidos en
el fabuloso teatro del Festival de Salz-
burgo, ¿no sería lógico hacer lo que
fuere para escucharlos con idénticas ar-
tistas y garantías en el Liceo barcelonés
y el Teatro Real de Madrid como expo-
nentes máximos de nuestros más
nobles fondos? Sin perjuicio, de otro
día, aunque ya con la triste servidumbre
de altavoces y micrófonos, llevarlos a un
estadio multitudinario en la seguridad de
que habría de resultar insuficiente para
tantos y tantos aspirantes. al  regalo.

Antonio FERNANDEZ-CID

FESTIVAL
DE SALZBURGO

La zarzuela triunfa
en el templo
de la ópera

E. FERNÁNDEZ BOLLO, Salzburgo
Una gran acogida reservó el públi-
co del festival internacional de
música de Salzburgo (Austria), el
pasado fin de semana, a la velada
española protagonizada por Pláci-
do Domingo, Pilar Lorengar y, di-
rigiendo la orquesta sinfónica de la
ORF austríaca, Luis Antonio Gar-
cía Navarro. Por vez primera ha
ofrecido este año el festival la posi-
bilidad de conocer nuestro género
lírico nacional, dedicándole una
doble sesión a un programa com-
puesto únicamente —con la salve-
dad del dúo de la ópera La Dolo-
res, de Tomás Bretón— por músi-
ca de zarzuela.

De los cuatro fragmentos or-
questales, los preludios de La Re-
voltosa y El tambor de granaderos,
de Ruperto Chapí; el de La torre
del Oro y el intermedio de La boda
de Luis Alonso, de Jerónimo Jimé-
nez, suscitó mayores aplausos la
interpretación del intermedio, lle-
vada a ritmo muy vivo.

La orquesta, compuesta por 74
músicos, consiguió una buena so-
noridad, especialmente en el me-
tal, adaptándose a la perfección de •

obras previamente desconocidas
para ella. Sin duda se debe esto al
trabajo realizado por el valencia-
no Luis Antonio García Navaro,
cuya dirección eficaz supo ponerse
al servicio de las voces:

La parte principal del programa
comprendía tres dúos y tres ro-
manzas para cada cantante. La
voz cálida y vibrante de Plácido
Domingo, gran atractivo de la ve-
lada, sonó siempre espléndida, lu-
ciéndose particularmente en la ro-

, manza de Javier de Luisa Fernan-
. da, de Moreno Torroba, y en la
jota del Trust de los tenorios, de Se-
rrano, donde arrancó las mayores
ovaciones.

Pilar Lorengar, que actúa habi-
tualmente en la Opera de Berlín
Oeste, pero que el público de Ma-
drid pudo ver la pasada primavera
en Falstaff, de Verdi, tuvo su ac-
tuación más destacada en la can-
ción española del Niño judío, de
Pablo Luna. Los dúos, sacados de
La leyenda del beso, de Soutullo y
Vert; la Dolores, de Bretón, y de El
dúo de la africana, de Fernández
Caballero, manifestaron la capaci-
dad interpretativa de los artista,
no desprovista de sentido del hu-
mor, que acabó de ganarse al pú-
blico. Ante los repetidos aplausos,
hubo de bisarse la segunda parte
de El dúo de la africana después de
dar en suplemento el de la rosa de
Luisa Fernanda.

Es de resaltar en un festival
como el de Salzburgo, que goza de
merecido prestigio por la impor-
tancia artística de su programa, el
espectacular éxito de estas veladas
españolas.

Si ya la primera actuación des-
pertó un gran entusiasmo, en la se-
gunda las salidas se multiplicaron
ante un público visiblemente en-
cantado, que prodigó una cerradí-
sima ovación, cuyos aplausos se
prolongaron durante más de cua-
renta minutos, constituyendo esto
un auténtico acontecimiento por
su excepcional duración.

n.n
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GARCiA FRANCÉS
Plácido Domingo y Pilar Lorengar, en la representación de Otelo en Madrid.

Música clásica

La zarzuela, por todo lo alto
A. RUIZ TARAZONA

ROMANZAS Y DÚOS
DE ZARZUELA
Plácido Domingo y Pilar Lorengar.
Orquesta Sinfónica de la
Radiodifusión Austriaca. Director:
Luis Antonio García Navarro. CBS
42051.

p

ese al escaso apoyo que
recibe, la zarzuela sigue
reclamando la atención
de los españoles. Y lo

hace en muchos frentes. Hasta se
atreve a presentarse a los públicos
foráneos, a los que siempre sor-
prende con su inmarcesible encan-
to popular.

Hace ahora poco más de un año
tuvieron lugar en Madrid unas jor-
nadas internacionales de estudios
sobre zarzuela que organizó la
sección española del Consejo In-
ternacional del Teatro en colabo-
ración con la Escuela Superior de
Canto. Quedó claro entonces, jun-
to a la suma de problemas que fre-
nan su desarrollo, una curiosidad
generalizada por el género, curio-
sidad que supera esa idea de públi-
co tradicional y complaciente al
cual suele adscribirse.

La reciente publicación de una
serie de reveladores estudios so-
bre el tema firmados por Francis-
co Asenjo Barbieri (La zarzuela.
Editorial Música Mundana, Ma-
drid, 1985), figura máxima del gé-
nero como compositor y musicólo-
go, así como trabajos tan clarivi-
dentes como La zarzuela: reperto-
rio y futuro (editorial de la revista
Ritmo, número 552, febrero de
1985), ha vuelto a poner sobre el
tapete la necesidad de revisión del
inmenso legado zarzuelístico (cer-
ca de 10.000 títulos), una de las
parcelas más ricas y en conjunto
más aprovechables de nuestro
maltratado acervo musical.

Un gran disco

El disco de Plácido Domingo y Pi-
lar Lorengar viene a reafirmar
nuestra convicción sobre el valor
potencial que encierra la zarzuela
cuando es tratada en paridad con
la ópera. Lo demuestra esta graba-
ción, en la cual, junto a las dos vo-
ces estelares españolas, interviene
una excelente orquesta, la Sinfóni-
ca de la Radiodifusión Austriaca,

y un maestro con talento y expe-
riencia, García Navarro. Todos
ellos participaron en el recital de
zarzuela que, con éxito extraordi-
nario, tuvo lugar durante el festi-
val de Salzburgo de 1983. Concier-
to que fue grabado en directo y
ahora nos presenta, con no muy
afortunada portada, este elepé.

Si cualquier cantante español
que se precie ha pasado por la difi-
cil práctica de la zarzuela, prueba
de fuego para las voces, Pilar Lo-
rengar y Plácido Domingo pueden
presumir de haber nacido y creci-
do a su sombra. La soprano aragb-
nesa alcanzó renombre en España
a través de sus grabaciones zar-
zuelísticas, y el tenor madrileño es
hijo de una popular pareja de can-
tantes de zarzuela. Si a ello añadi-
mos sus respectivas trayectorias
como primeras figuras, de la ópera
(en el caso de Lorengar, también
del oratorio y del lied), no puede
extrañarnos que sus interpretacio-
nes en este disco sean excepcio-
nalmente buenas, aunque a veces
el sonido, por causa del directo, no

tenga toda la presencia deseada.
Desde la jota de El trust de los

tenorios, de Serrano, hasta la de El
dúo de la Africana, de Caballero,
pasando por piezas de Bretón,
Luna, Torroba, Soutullo y Vert,
Giménez (cuyo famoso preludio
de Las bodas de Luis Alonso se re-
coge en una versión un poco de-
sangelada), este registro, con el ca-
lor y la autenticidad del directo, es
una gran lección de canto y prueba
irrefutable, con aplausos y bravos
incluidos, del entusiasmo que la
zarzuela provocó entre el público
más exigente del mundo.

Lo mejor del disco es la interpre-
tación del hermoso dúo del tercer
acto de La Dolores (1895), del cual
no existe, que sepamos, registro al-
guno en la actualidad. Esta ópera
de Tomás Bretón, estrenada inme-
diatamente después de su inmortal
La verbena de la Paloma, es una de
esas obras maestras —entre el im-
pulso wagneriano y la ópera france-
sa de un Massenet o un S aint-
Saöns— que reclaman ser llevadas
al disco con todos los honores.



MUSICA «LUISA FERNANDA» 

La inagotable vena melódica
de Moreno Torroba

«Luisa Fernanda», de Romero y Fernández Shaw. Música, Moreno Torroba.

Compañía Ases Líricos, de Evelio Esteve. Coro, ballet y orquesta titulares.
Director de escena, García Toledano. Director musical,. L. Celada. Centro

Cultural de la Villa.

Madrid - Fernando Ruiz Coca

Con «Luisa Fernanda« llega al
Centro Cultural de la Villa —des-
pués del «género chico»— la zar-
zuela grande, en uno de sus títulos
más representativos de la edad
dorada, que para nuestro teatro
popular musical supuso la primera
mitad del siglo actual. Es una obra
que reúne todos los requisitos del
género por su generosa y bien tra-
tada extensión y sobre todo por su
apoyo en músicas naturales, en es-
ta ocasión de Extremadura. Estre-
nada en marzo de 032, su éxito
fue fulminante por la asombrosa
fluidez melódica de que hace gala
Moreno Torroba, creando núme-
ros que, uno tras otro, muy pronto
estuvieron en la boca de todos.

En la excelente —dentro de la
modestia de los medios puestos
en juego— versión que nos traen
los Ases Líricos fueron reencon-
trados con placer general. La «Ha-
banera del saboyano» fue dicha
con gusto por Daniel Soto. Con su
voz bien manejada por una técnica
hábil, Esteve expuso su romanza
inicial «De este apacible rincón de

Madrid», y sus famosos dúos con
la «Duquesa», María Dolores Trave-
sedo, muy adecuada por voz y
apostura, y con «Luisa Fernanda,,,
representada con buena presencia
escénica y bonita voz por Guadalu-
pe Sánchez. Las importantes inter-
venciones de Tomás Alvarez, co-
mo «Vidal», con su acostumbrado
dominio escénico y su técnica de
canto, que le permite solucionar
con soltura los muchos y difíciles
momentos que se le presentan;
«En mi tierra extremeña » , en dúo
con la Sánchez; «Para comprar a
un hombre...», «Lucha la fe por un
ideal redentor...» y el popular frag-
mento de los «Vareadores», «Ay mi
morena», secundado con buen
gusto por el coro, que también lu-
ció su disciplina y afinación en la
mazurca de «Las sombrillas».

Todo transcurrió con una co-
rrecta fluidez y profesionalidad co-
lectiva, movidos todos con natura-
lidad por García Toledano, incluso
las brevísimas actuaciones del ba-
llet. Celada, seguro rector musical,
sacó todo el partido posible de la
reducísima orquesta, con lo que
los resultados, en su conjunto, fue-
ron muy felices.

"Antología	 er
de la zarzuela"

Señor Director:
La carta publicada el 27-8-85,

firmada por don Joan Alegret so-
bre la "antología de la zarzuela"
demuestra una ignorancia supi-
na sobre la materia por parte del
citado señor.

Nadie con un mediano conoci-
miento del género se atrevería a
afirmar que "no hay nada de zar-
zuela" en "El barberillo de Lava-
pies", "La gran vía", "La boda de
Luis Alonso" (no "El baile") ni en
"La revoltosa", cuya famosa in-
troducción se ejecuta por las me-
jores orquestas y bandas de Es-
paña e Hispanoamérica, sino
también de otras muchas nacio-
nes y, recientemente, un músico
español ha logrado grandes éxi-
tos con antologías de fragmen-
tos de zarzuelas que incluyen los
denostados por el señor Alegret;
no doy nombres para no hacer
publicidad gratuita; además, la
cosa es sobradamente conoci-
da.

Hablar de la monumental obra
del maestro Chapí tachándola de
"sobada" es de una osadía tal
que no merece más comentario;
probablemente el mismo juicio le
merecería "La Dolores", de Bre-
tón, que tiene parecidas caracte-

rísticas de dificultades vocales,
de montaje, de reparto, etc.

Si lo que pretende el autor del
desafortunado comentario es
menospreciar al mal llamado
"género chico", tendría que sa-
ber que grandes músicos como
Stravinski y Strauss (Richard) lo
calificaron como grande, des-
pués de haber asistido a repre-
sentaciones de "La verbena de la
Paloma" y de "La revoltosa",
precisamente.

Nuestra zarzuela es algo pare-
cido a la ópera comique france-
sa, a la opereta italiana, al "sin-
gspiel" alemán y al "musical
play" inglés, con una antigüedad
que se remonta a Juan del Enzi-
na, que tomo carta de naturaleza
en el siglo XVII y debiendo su
nombre a la casa de recreo La
Zarzuela, propiedad de un miem-
bro de la familia real española.
Todos estos géneros tienen par-
te hablada y parte cantada que
los diferencian de la ópera italia-
na, donde todo es cantado.

Lo de género chico o grande es
cosa de expertos (no de aficiona-
dillos) que todavía no se han
puesto de acuerdo.

Por último, vituperar a las cas-
tañuelas equivale a hacer lo mis-

mo con otros instrumentos espe-
cíficos del folklore como la teno-
ra, el chistu o la gaita, por poner
unos ejemplos y eso me parece,
como mínimo, de muy mal gusto
a mi y a todo aquel que sea res-
petuoso con los gustos y carac-
teristicas de sus respectivos pue-
blos.

Por cierto, no soy andaluz ni
catalán ni gallego ni vasco, a pe-
sar de mi apellido.

JOSE A. ARRONIZ

La plaza X
Señor Director:
En «La Vanguardia» del

22-8-85, don Manuel Ibáñez Es-
cofel nos habla de "La plaza pro-
fanada" (la de San Jaime) refi-
riéndose al espectáculo de "mu-
sic-hall" programado para las
fiestas de la Merce. Poco honor
se hace a la patrona de Barcelo-
na, al ofrecer donde muchos he-
mos vivido momentos graves de
nuestra historia, actividades más
próximas a las de "farol rojo",
como dice el señor Ibáñez, que a
sano esparcimiento público.

Poco favor le hace a nuestro
Ayuntamiento tener que sopor-
tar frente a la "Casa Gran", y con
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EN RECUERDO DE CARLOS FERNANDEZ SHAW

En este prograri-ia siempre hemos tratado de recordar a personas
célebres que han vivido y viven en Cercedilta. Pero este año descubro
que hay un hombre al que nunca se cita y que fue un ilustre residente
en nuestro Pueblo.

¿Quién fue Carlos Fernández Shaw? No voy a hacer ni mucho menos
una nota biográfica, sino indicar un pequeño número de datos que
sirvan para sacar del olvido de Cercedilla a este gran escritor.

Carlos Fernández Shaw es gaditano de nacimiento, vivió en Madrid,
donde supo captar los grandes valores dé" pueblo madrileño, que
luego reflejó de forma incomparable en sus comedias y libretos de
zarzuelas, muchas de ellas conocidas como LAS CASTAÑERAS PICA-
DAS, LOS TIMPLAOS y las que más famosz le hicieron como LAS
BRAVIAS Y LA REVOLTOSA esta última juntó López Silva y Ruperto
Chapí. Gran poeta de transición, al que no se ha hecho justicia, como
me indica nuestro buen amigo José M. a Gomez Labad, habitual de
Cercedilla y uno de los hombres que más saben de Zarzuela.

Padre de otros dos grandes autores de zarzuela Rafael y Guillermo
Fernández Shaw, este último tiene, entre otras, obras tan conocidas
como EL CASERIO, DOÑA FRANCISQUITA 't LUISA FERNANDA.
Amigo de D. Emilio Serrano, célebre c,ompcsitor, que tiene dedicada
una calle en nuestro pueblo.

Vino a Cercedilla, posiblemente como recomendación médica y pasó
aquí largas temporadas; supo también captar el ambiente serrano y
escribe un libro editado en 1908 llamado «Poemas de la Sierra», este
libro, de muy dificil localización hoy día, refleja tas vivencias personales
del autor en Cercedilla y tiene gran valor, ya que por medio de él
podemos descubrir parte de la difícil forma cte vida en nuestro Pueblo
en los principios de siglo, cantada, a través ce sus poemas, por un
espectador imparcial.

Formaba tertulia en la pastelería de D. Pantabeón de Francisco y vivía
en el Hontanar y en Villa Prosperidad, casas situadas en el Paseo
Muruve.

Cuando entréis en la Capilla del Carmen, a la derecha se puede leer,
escrito en azulejos, un poema a la Virgen de ta que lleva el nombre la
capilla, del que es autor Carlos Fernández Shaw.

He aquí, como homenaje, una muestra de su libro «Poesías de la
Sierra»:

35



NOCTURNO

La Luna risueña brilla,
sin sombra de nube alguna,
Ceroedilla
duerme a la luz de la luna.

'Cm eti- PPL 1	_ iy,[eudit

Resplandecen, plateados,
los tejados
de los hoteles dormidos;
brillan las trémulas frondas
de sus jardines, sumidos
en la calma de los sueños;
brillan las trémulas ondas
de los estanques risueños.

Todo es calma, por la sierra
y en mi angustia... Todo es calma
en el cielo y en la tierra,
y en el alma...

¡Que reposo
tan solemne, tan profundo!
¡Que silencio tan hermoso!
Brilla el cielo... Duerme el mundo...
Gente del campo, sencilla,
toca, lejos, una grata
serenata.

Cercedilla
no del cielo se recata.
Brilla, y brilla,
bajo una lluvia de plata
que alegra. que maravilla,
que da ensueños de fortuna...

Cercedilla
duerme a la luz de la luna...

Carlos Fernández Shaw.
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INTRODUCCION A LIBRO «POESIAS DE LA SIERRA.

Serranas he cantado. Son hitas de la Sierra.
Sus campos y sus pueblos, mis penas en sus valles;
mis penas en sus montes, hiciéronrne sentir.
Por cumbres y l' -leras, idando, divagando...

mis versos escribí.
Y así nació mi libro, sincero cuanto pobre.
Dictándolo, de acuerdo, la Sierra y el Dolor.
Lectores, si los halla; lectores indulgentes:

tendréis mi corazón.

Carlos Fernández Shaw

Sierra de Guadarrama
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La actual Junta Municipal de la Biblioteca está compuesta por los
siguientes Sres.

Presidente 	  D. Enrique Espinosa Amboage
Vice-Presidente 	  D. Francisco Montalvo Pala zuelos
Vocales: 	  D. Julián Martín Montalvo

D. Felipe Hortal Gómez
D. Jesús Sahuquillo del Barco
D. Francisco Acaso Gómez
D. Regino Lázaro Yuste

Secretario 	  D. Pedro Valencia Carralón

Cercedilla, agosto-septiembre 1985.
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ENTRE EN EL MUNDO
DEL EXTER101

Descubra los servicios
de un gran Trinco &anemia-de hoy

con experiencia

•

Banco sin fronteras:
Servicios sin
Frontera S.

La experiencia de mas
de medio siglo prestando
una asistencia integral
al cornercióinternacional
espano errlódo el mtindo.
ha hecho all3tinco
Exte.hor~pana un banco
sitifronieris.

Y esa misma experiencia
es la que ha permitido que.
Lun.	en nuestro pas.
el ilitt.CP.Ellefior de Es pa .sa
pueda OfreCer af-liblic o en

eneral toda una gama de
servicios.., sin fronteras.

Venga a comprobarlo.

Cue, _ntas Corrientes:
Cuentas Ciiiiikdas.

17.r comodas que, sin
r de casa. Vd. sabrá

en todo momento como se
muev e su dinero.

Conde
Impottge.s.extratIlódlarlo y
resátien-mensual de sus
molirnientos.

Libretas de Ahorro:
Ahorro libre.

Vd. decide como)
cuantedesea ahorrar sin
questr-dinero pierda la
licolidez de un-wo libre.
Y ahora. si lo délea,
la L ibreta Triple Uso hara
que sus ahorros sean
también una sólida
y rentable inversión.

Tarjeta Visa:
zomprare Pagar.

Un nuevo Servicio del
Baco~ de España

con eicja"su-firrna es

suácie.nte garanha para
comprar lo que necesite
pagar cuando le com,enga.

Autochalues
Gasolina: Llenar
y Arrantar.

Una hirma coénoda y
_aesegura dé..-~Wán la que

Vd S*'4Ue llenar cl

- ~os_	 su- -automóvil...
:y arrancae

Entre en el mundo dei
Exterior y todo el mundo se
poncirä a su smicio.

Sin fronteras.

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA

Finan«) shiffindeas



1 La sierra de Madrid

En Cercedilla dan comienzo las fiestas
de Nuestra Señora de la Natividad

C,ercedilla Isabel Montelano

Las fiestas están a punto. Todos han trabajado con entusiasmo y alegría. Son en honor de
Nuestra Señora de la Natividad y hay romería, como Dios manda, de la ermita a la parroquia, y
después de la procesión, a la que asiste la Corporación, presidida por el alcalde, vuelta a Santa
María. Hay quien dice que lo mejor de todo, eso, la romería, con merienda en el campo.

«Pero mire usted, dejémonos de gaitas.
Aquí, en este pueblo, es bueno todo. ¿Se ha
fijado? Don Luis Rosales, que se puso tan
malito, en cuanto volvió a Cercedilla se ha
puesto como una rosa.»

Pero ¿quién trabaja tan bien para que todo
salga en las fiestas redondo; pues todos, in-
cluido el personal del Ayuntamiento, que por
cierto están un poco tristes porque se ha jubi-
lado, después de cuarenta y seis años de
servicio, Juan Romero Gómez. Entre esos
todos, Gregorio Pérez Simón, el secretario
que vino de Plasencia en 1981 y está la mar
de a gusto en este pueblo. Eugenio Moreda,
Pedro Valencia, «dueño de la Biblioteca Mu-
nicipal y parte de sus aledaños»; Jesús Ma-
ria Pascual, la «voz amable» de la centra-
lita» que siempre dice suavemente «el señor
alcalde no está». Pedro Otero, que organiza
lo del agua... y su cobro, como está man-
dado. María Asunción Pedregal, «la otra
voz amable de la centralita» cuando no está
Jesús, y Alicia Romero, que también de-
muestra que este Ayuntamiento es excepcio-
nal. Si hablarnos de la Policía Municipal, que
actúa a las órdenes de Ignacio Burguillo, no
digamos nada: los más eficaces, los mejores,
los más guapos. ¡Hay que ver cómo tienen
de ordenado el pueblo y cómo se les da eso
de organizar el tráfico!

No hacemos más que sentarnos a charlar
de esto de las fiestas el presidente de la Co-
misión, Tomás Montalvo, y yo, cuando apa-
rece Juan Vielva: «¡Sí hombre, es experto
en la cosa de los árboles, que se está dando
a conocer en C,ercedilla por lo devoto que va
en todas las procesiones! » Juan me cuenta lo
del campamento de la Pradera de Las Cortes
durante los meses de julio y agosto. «Por
aquí han pasado mil chavales de toda Es-
paña. Se han hecho cuatro turnos. Eso de los
campamentos es aquí tan tradicional que
nada podrá acabar con ellos. ¿Te acuerdas
cuando empezamos con aquella ilusión de
las aulas de la Naturaleza?»

La Comisión de festejos ha trabajado duro,
según me cuenta Montalvo. Además del al-
calde, como presidente nato, y él mismo, la
componen Julián Martín, Gregorio López,
Luis Codias y Alicia Romero. Bueno, y tra-
baja todo el pueblo unido. En el aspecto de-
portivo tienen que destacar la Semana De-
portiva, que ya se está celebrando, incluidas
la VIII Gran Caminata de la Sierra, un trial, la
XXII Prueba Ciclista de Cercedilla y el I Tor-
neo de Fútbol, en el que Antonio Sánchez
Heredio, presidente del Club Atlético Cerce-
dilla, asegura que vencerán a todos los opo-
nentes porque son los mejores. Gracias. «De
nada. Es un deber.»

Entre los espectáculos taurinos, con sus
becerradas de la Sociedad de Mozos, Mozas

y Casados, hay que destacar ei festival a be-
neficio del Club de Mayores. Saltarán al
ruedo, el día 8 de septiembre, Palomo Lina-
res, Curro Vázquez, Paco Alcalde, un fa-
moso rejoneador y Paqulto Fernández-
Ochoa y su hermana Blanca, a la que se ha
concedido el escudo de oro y brillantes de
Cercedilla, porque ademas en este pueblo se
sienten orgullosos de sus campeones.

Los encierros empiezan a las nueve de la
mañana y hacen correr a todos. Hay algunos
socios del Club de Mayores que están dis-
puestos. «¡Pues anda, que no he corrido yo
de mozo delante de los morlacos! » De se-
guro que está dispuesto a seguir corriendo,
porque estos ancianos de Cercedilla se con-
servan como robles.

No se olvidan en las fiestas de celebrar ac-
tos culturales. Aunque habrá que volver a
Cercedilla, que éste es mucho pueblo para
todo. Para el día 6 de septiembre se anuncia
ya la presentación de un libro, del que es au-
tor José María Gómez Labad, madrileño, pe-
riodista y aparejador, titulado «El Madrid de la
Zarzuela», visión regocijada de un pasado en
cantables. El presentador será Francisco
Acaso. Don José María nos descubrirá en
ese libro cosas tan importantes como que
don Carlos Fernández Shaw, padre del cele-
bre don Guillermo, venía por el año 1911 a
veranear a Cercedilla con todos sus hijos y
vivía en la calle de la Cañada de la Fuenfria.
«Allí escribió mi abuelo muchas de sus obras
—me decía Amena Fernández Shaw, e in-
cluso dedicó a ese pueblo muchos de sus
poemas.»

Godelieve Dekamp ha triunfad° con su ex-
posición. Luis Rosales, Santi Herralnz, Ac-
quaronni y Angel Escolar fueron el día de la
inauguración y encontraron en la sala todo el
hermoso color de la sierra abrazado por los
pinceles de esta singular artista.

; 
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Actos que se celebrarán en honor de

Nuestra Señora de Gracia
PATRONA DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Dias 2 al 6 de septiembre de 1985

En el Santuario de la Virgen de Gracia (calle de Floridablanca) y or-
ganizado por la Hermandad de Señoras como preparación para la fies-
ta de la Patrona, todas las tardes, a las 8,10, será rezado el Rosario, y
a continuación, a las 8,30, se celebrará la Santa Misa seguida de la no-
vena. Pronunciará las homilías el Rvdo. Señor Cura párroco, don Juan
Delgado.

El viernes día 6, después de la misa, serán recibidas en dicha Her-
mandad las nuevas cofrades que previamente lo hayan solicitado, a las
que serán impuestas sus medallas.

Durante todos estos días, en el patio del Santuario, a la entrada y sa-
lida de la misa, tanto los hermanos de la Cofradía de Romeros como las
hermanas de la Hermandad de Sellaras, podrán retirar los recibos de sus
cuotas anuales. También se efectuarán las nuevas inscripciones.

Dia 7.—VISPERA DE LA ROMERIA

En este día el Rosario en el Santuario comenzará a las 7,10 de !a
tarde, y concluidos los cultos, los nuevos Romeros que con anterioridad
hayan solicitado su ingreso en la Hermandad, serán solemnemente reci-
bidos en la misma, recibiendo el Abrazo de Paz, sus medallas y títulos.

PREGON DE LA ROMERIA

Terminada la imposición de medallas en el Santuario, aproximada-
mente a las 7,45, los asistentes al acto se trasladarán al Paraninfo del
Real Colegio Alfonso XII, cedido gentilmente por los PP. Agustinos, don-
de tendrá lugar el PREGON DE LA ROMERIA, que será pronunciado por
don Carlos Fernández Schaw Baldasano, previo un saludo del P. Direc-
tor del Colegio y unas breves palabras del Romero Mayor, don Jaime
Sabau Bergamin; cerrando el acto el Sr. Cura párroco y la interpreta-
ción del Himno de la Virgen de Gracia, original de don Guillermo Fer-
nández Schaw y del maestro don Francisco Alonso.

Día 8.—8.—ROMERIA DE LA VIRGEN DE GRACIA

A las 6,15 de la madrugada.—Los acostumbrados estampidos de las
bombas reales anunciarán el GRAN DIA de San Lorenzo del Escorial,
llamando a los devotos de su Patrona.

A las 7 en punto.—Se pondrá en marcha el ROSARIO DE LA AURO-
RA, que tiene por fin comenzar el día saludando a la Santísima Virgen
María y acompañar a su venerada imagen en su traslado del Santua-
rio de la calle de Floridablanca a su ermita de La Herrería.

A las 7,45, aproximadamente.—Al llegar el Rosario ante la Cruz de
los Romeros, será rezado el ANGELUS.

A las 8, aproximadamente.—Instalada la imagen de la Patrona en
el porche de la ermita, se rezará la MISA DEL ALBA, que la Hermandad
de Romeros aplica por el eterno descanso de las almas de cuantos asis-
tieron a la romería del pasado año y han fallecido desde entonces.

CORTEJO ROMERO

A las 10.—El Guión de la Hermandad de Romeros, escoltado por los
dulzaineros y tamborileros, se situará en la calle de Floridablanca y
tras él deberán ir alineándose los romeros que libremente quieran to-
mar parte en el típico cortejo. Las cabalgaduras se situarán inmediata-
mente detrás del Guión y a continuación deberán hacerlo las carretas
y carros engalanados que vayan llegando. Los vehículos de tracción me-
cánica, igualmente engalanados, cerrarán el cortejo.

La Hermandad de Romeros agradece su presencia y participación a
cuantos le integren; pero ha de quedar bien entendido que quienes a
el acuden lo hacen de una manera totalmente voluntaria, independiente
y responsable, de tal modo que en caso de accidente de circulación o de
cualquier otro tipo, en que puedan producirse daños o perjuicios de cual-
quier clase, a las personas o bienes que participen en el cortejo, o a
terceros, la Hermandad en ningún caso se hará responsable de los mis-
mos, ni podrá exigírsele ninguna indemnización de ningún género.

Se hace un llamamiento especial a la sensatez y responsabilidad de
los jinetes que acuden montados al cortejo y o la romería en general, para
que en todo momento se comporten con el mayor cuidado para no cau-
sar daño a las personas asistentes, evitando galopes y otros alardes, tan
peligrosos en la aglomeración que lleva consigo lo romería. Especialmen-
te queda prohibido, a la vuelta de La Herrería, que los caballos atravie-
sen por el interior de La Lonja.

A las 10,30, aproximadamente.—E1 cortejo, presidido por las auto-
ridades, invitados, Romeros de Honor y Junta Directiva de la Herman-
dad, se pondrá en marcha siguiendo el itinerario de costumbre: Flori-
dablanca, Plaza de la Virgen de Gracia, Paseos de José Antonio y de
Carlos III, para entrar en La Herrería por la puerta que da a la Cuesta
de los Pastores y seguir por el paseo de la Virgen de Gracia.

ACTOS ROMEROS

A las 12, aproximadamente.—Misa en la ermita, con plática para

los Romeros. Al Ofertorio los asistentes —entre quienes será repartido el
simbólico romero bendito— podrán depositar sus ofrendas al pie del

altar.
Serán proclamados Romeros de Honor y recibirán sus medallas y títu-

los correspondientes, don Carlos Fernández Schaw Baldasano, don Fer-

nando Ponce de León, don Alfredo García París y don Juan Díaz Chico.

Les será impuesta la MEDALLA DE PLATA AL MERITO ROMERO a do-

ña Paloma Andrada Pfeiffer, don Alfonso Martín Sánchez, don José Luis

Contreras Huerta y don Rafael Sirodey Gálvez.

A las 12,30, ap-ro- ximadamente.—SUBASTA ROMERA DE - REGALOS,

cuyos ingresos se destinan a sufragar parte de los cada vez más cuantio-
sos gastos de organización de la Romería.

ALMUERZO DE LOS ROMEROS, diseminados por todo lo ancho de

La Herrería, amenizado por dulzainas, tamboriles, laudes y otros ins-

trumentos de pulso y púa.

Todos los asistentes deberán poner el máximo cuidado en evitar da-
ños a la finca y dejar limpios los sitios que hayan ocupado.

A las 5 de la tarde.—CONCURSO DE JOTA SERRANA. GRAN RON-

DON GENERAL.

A las 6,30.—En la ermita, ROSARIO DE DESPEDIDA.

A las 7,30, aproximadamente.—Organización de la comitiva para el

regreso.

ENTREGA DE PREMIOS A LAS CARRETAS Y VEHICULOS ENGALANA-

DOS Y DESFILE DE LOS MISMOS.

A las 9, aproximadamente.—SA LVE DE DESPEDIDA en La Lonja, con
la imagen de la Virgen de Gracia bajo el arco central del pasadizo de
la Universidad.

Seguidamente, el cortejo hará su entrada en la población por la
calle de Floridablanca, para devolver la imagen al Santuario, donde se
celebrará el Besamanos y se despedirán los Romeros.

CONCURSOS TIPICOS

Con el fin de ayudar a conservar las notas características del fol-
klore propio de esta comarca y dar a la Romería su especial colorido
y vistosidad, la Hermandad de Romeros se impone a sf misma el sacri-

ficio económico que implica la dotación de estos concv-sos.
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Concurso de carretas engalanadas

Tomarán parte en él las tradicionales carretas arrastradas por gana-
do bovino, que formen en el cortejo y que precisamente desfilen con él
ante la tribuna presidencial a la llegada a la Plaza de la Ermita, siem-
pre que no hagan constar expresamente su deseo de no participar en

el concurso
Una sección especial comprenderá los carros tirados por otros ani-

males.
En el adorno de las carretas ha de presidir siempre la idea básica

en que se funda esta multisecular romería, de devoción y ofrenda a la
Virgen María y exposición y continuidad del costumbrismo local. Un Ju-
rado designado por la Hermandad otorgará inapelablemen te los siguien-

tes premios, aunque el mayor de ellos debe ser para todos los partici-
pantes la alegría y el orgullo de haber contribuido con su desinteresa-
da aportación a la brillantez de la Romería.

Se advierte que el Jurado no tendrá en cuenta los vehículos que, a
su juicio, en su adorno o composición primen sobre las ideas indicadas,
elementos que se separen del espíritu religioso y costumbrista que pre-
side la Romería, o puedan ir contra la unión y paz que han de reinar en
esta fiesta de todos.

Primer premio, dotado de 35.000 pesetas y una copa donada por el
Patrimonio Nacional.

Segundo premio: 30.000 pesetas y una copa.
Tercer premio: 25.000 pesetas y una copa.

Cuarto premio: 22.000 pesetas y una copa
Quinto premio: 21.000 pesetas y una copa.

NOTA.—Todas las carretas tiradas por bueyes o vacas que desfilen en
el cortejo, adornadas según el espíritu del concurso, y que no alcancen

ninguno de los premios seiialados, recibirán una subvención por carreta

de 20.000 pesetas.

Sección de carros

Primer premio: 10.000 pesetas y una copo.

Segundo premio: 8.000 pesetas y una copa.

Tercer premio: 6.000 pesetas y una copa.

Concurso de vehículos engalanados
Bajo las mismas reglas del concurso de carretas, comprenderá este

otro a todos aquellos carruajes de tracción mecánica adornados que ten-
gan carácter agrícola o campesino en general, excluyéndose en todo caso
a los turismos y siempre que su ornato no se limite a ramajes u otros
elementos tan simples que no permitan apreciar un valor artístico.
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La sierra de Madrid

San Lorenzo: Trescientas mil personas
a la romería de la Virgen de Gracia

San Lorenzo de El Escorial. Isabel Montejano

Mientras que en la villa de El Escorial se comenta todavía en las tertulias de café el éxito
de la romería de la Virgen de la Herrería del pasado domingo, en el Real Sitio, 

la Her-

mandad de Romeros preparan para el próximo la de la Virgen de Gracia, que, además,

dicen «va a ser sonada». Se rumorea que serán 300.000 los asistentes, si no pasan.

El novenario ya ha dado comienzo en el medallas y se interpretará el himno de la Vir-

santuario de la calle Floridablanca. En el ho- gen, del que son autores Guillermo Fernán-

tel Miranda, así como en bares y cafeterías dez Shaw y el maestro Francisco Alonso.

aledañas, están preparando el chocolate con Al día siguiente, a las seis de la mañana, em-

churros y picatostes para los madrugadores pezarä el trajín por la calle Floridablanca. Los

del día 8 de septiembre, y todo el pueblo, in- romeros y devotos lo preparan todo para que

cluido el Ayuntamiento, está dispuesto a tirar no falte detalle. A las siete en punto sale del

la casa por la ventana, 	
santuario el Rosario de la Aurora, que acom-

El día 7 por la tarde, a las ocho, en el pa- paria a Nuestra Señora a la ermita de la He-

raninfo del colegio Alfonso XII, pronunciará el rrería y cuando llegan se celebra la Misa del

pregón de la romería don Carlos Manuel Alba.

Fernández Shaw: Mi padre, Guillermo, y mi Mientras tanto, en Floridablanca todo será

tío Rafael fueron ya pregoneros y ahora me alegría y hasta su poquito de jolgorio, pero
toca a mí, el tercero de la familia. Le pido a formal, eso sí. Los romeros andan muy 

revo- •

la Virgen que me salga bien. Como conse- lucionados, presumiendo de día grande. A las

cuenca de mi vida diplomática, de un lado a diez en punto de la mañana sale el cortejo,
otro, he elegido como tema la dimensión ex- precedido por el guión de la Hermandad que
tenor de la devoción de la Virgen de Gracia. porta el romero mayor, en este caso, Jaime

En España hay ciento treinta y tres advoca- Sabau. Va escoltado por duizaineros y tam-

ciones fuera de San Lorenzo, en Europa borileros y le siguen el alcaide del Real Sitio,

—Italia, Suiza y Francia, por ejemplo— he ha- Francisco Herranz, con la Corporación en

liado muchas y lo mismo me ha ocurrido en pleno, el cura párroco, don Juan Delgado, el
América. Yo voy a proponer a la Hermandad alcalde de la villa, Maximino Heras, y el de

que se relaciones y tome contacto con otras la romería, Alfonso Martín. También forman

cofradías, porque así la devoción a la Virgen parte del cortejo de Nuestra Señora la Guar-

de Gracia se universalizará.»	 dia Civil y las Policías Nacional y Municipal,

En el mismo acto se hará la imposición de así como otras autoridades.
Julio Garcia, secretario de la Junta de ro-

meros, ha calculado que este año serán más

de 100 las carretas y vehículos engalanados
que formarán parte de la romería. A las doce
de la mañana, en la explanada de la ermita,
se celebrará una misa mayor y se hará el re-
parto del «romero bendito » , depositándose

las ofrendas a los pies de la Virgen, para
luego hacer una subasta con que sufragar los
gastos de la fiesta y nombrando romeros de
honor al pregonero, a don Fernando Ponce

de León, don<Alfonso García París y don

José Díaz Chico. También le serán impues-

tas las medallas al mérito romero a Paloma

Andrada Peitfer, Alfonso Martín, José Luis

Contreras y Rafael Sirodey, que algo ha-

brán hecho por Nuestra Señora cuando así

se ven honrados.

Luego será la merienda extendiendo los
manteles en el campo, los bailes con con-
curso incluido de jota y rondón, y a la vuelta,

con el sol en el ocaso sobre el monte Aban-
tos, el regreso con el cansancio del cuerpo y
la alegría del alma. Al llegar al arco pasadizo
de la Universidad al monasterio, los padres
agustinos salen a saludar a la Virgen y se en-

-v. tona una «Salve » . Gaby Sabau, Pilar

Cuena, Pedro Muñoz y María Amalia Fer-

nández Shaw han coincidido todos. «Es un
momento lleno de emoción. Nuestra Señora,
aunque no se le note, seguro que sonríe.»
Este año se espera que en la segunda rome-
ría de España, después de la del Rocío, sean

300.000 personas las que asistan.
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LA SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA
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ROMERIA QUE EN SU HONOR

SE CELEBRA ESTE Ai.;0

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE.
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JOTAS SERRANAS DE LA CARRETA

TITULADA " CALDERETA ", DEDICADAS

AL PREGONERO

LE VENIMOS A, CANTAR

A LA VIRGEN MAS SERRANA

Y AL PREGONERO MAYOR

QUE FERNANDEZ-SHAW SE LLAMA

1
CA g BAILATE UNA JOTA,

UNA JOTA Y UN RONDON,

QUE DE LAS COSAS DEL PUEBLO

ERES MAS QUE EMBAJADOR

m•B

DE LOS PAISES QUE HAS VISTO

DESDE- AUSTRALIA A NUEVA YORK

COMO NUESTRA ROMERIA

NO HABEAS ENCONTRADO DOS,
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Bien solicité a Nuestra Señora, cuando di en comenzar el pergeño de
este pregón, la concesión de la gracia —en el sentido de habilidad, de
acierto, que en el teológico exagerada pretensión fuera—, en su enfoque y
en el menester de saber entreteneros, dada mi comprometida situación,
como no creo hayan sufrido semejante los predecesores de este honroso
cometido de alabadores de María. Si la mayoría de ellos fueron invitados
a ocupar esta tribuna, debo confesar —con la sencilla humildad del
peregrino—, que en este caso fui yo quien se ofreció a pregonar, con harto
desahogo admito, pero con no menos celo mariano y con unas cuantas
razones en las alforjas, que ojalá justifiquen ante vosotros, compañeros de
andadura, mi atrevimiento, así como cuanto de personal —con la
inevitable y buscada transparencia de entusiasmo gurriato— vaya a
quedar metido en ellas.

Por don celestial pertenecí a la primera hornada de Romeros de la
Virgen de Gracia, siendo testigo y partícipe de los primeros fervores en la
restauración del culto a Nuestra Señora en La Herrería. Difícil hubiera
sido otra reacción teniendo tan buen ejemplo en mi padre, cuyo amor por
Nuestra Señora de Gracia bien quedó revelado en su Crónica Pastoral, su
Pregón, su Himno y otras composiciones poéticas, y a quien aludieron
hasta cinco pregoneros, llegando Antonio Cobos a recordarle cuando
"piropeaba a la Virgen en sus versos, como si de una mocita se tratase, o
llegaba al deliquio coloquial con Ella y sabía cantar endechas de amor
divino con acentos de amor humano". Caminé en cuantas romerías fue
posible, no muchas en verdad, por causa de las continuas ausencias de la
patria. Pero son dos hechos ciertos: mi estancia actual en España por un
corto período de tres años y el subsiguiente destino en el extranjero a
partir de 1986. Por ello estimé que esta presencia en el Real Sitio debería
ser aprovechada para aportar un granito de arena peregrina a la mayor
gloria de Nuestra Dama santa, en su advocación escurialense.

Aparte de esta motivación cronólogica, es de justicia dejar aquí
constancia del impacto en mí producido en su día —y que continúa
produciéndose— por el aldabonazo de Carlos Sabau en 1949, cuando hizo
arribar su voz mensajera a "los escurialenses nativos y veraneantes que se
encuentran en países extraños y que desde ellos afloran siempre a la lejana
patria y a su lejano Escorial; añoranza —añadía él 	  que llega a hacerse
insoportable". Carlos se dirigiría más tarde a quienes extienden "por todas
las latitudes del planeta el culto y devoción a Nuestra Señora de Gracia" y
les instaría a que le oyeran "desde más allá de nuestras fronteras". Yo,
señoras y señores, fui uno de los que le oí y le sigo oyendo: he aquí el
segundo motivo de la presentación de esta autocandidatura para el Pregón
de 1985.



Nací un 23 de junio en Madrid y, de haber aplazado mi madre unos
días su alumbramiento, a buen seguro que el nacimiento hubiera tenido
lugar en San Lorenzo, no en balde su familia había mantenido una cita
anual y estival con él desde 1896, afición a la que su cónyuge se enroló
'entusiasta, según bien sabéis muchos de vosotros. El inevitable amor a esta
villa serrana —encubado a lo largo de muchos juveniles meses, veraniegos
y no veraniegos 	 , me animó a promover hace diez arios un pacto suyo de
hermandad con la homónima ciudad paraguaya de San Lorenzo de
Campo Grande, del que aguardamos, con esperanzado fundamento,
positivos frutos hispánicos.

La recomendación refranera de "a Dios rogando y con el mazo
dando" tuvo verificación, en lo que se refiere a mi vocación "graciosa"
—¿se dirá así?, ¿y por qué no?—, en dos ocasiones especialmente, que
guardo en recovecos preferentes de la memoria: la primera, la conferencia
pronunciada en Montreal, Canadá, hace varios lustros, en la Parroquia de
la Virgen de Gracia y en la que me ocupé de nuestra romería y de su
bendita protagonista; y la segunda, la fundación de la Hermandad de
Romeros de Santiago, en Asunción del Paraguay, hace más de treinta
arios, cuya romería todavía se celebra y para cuya organización utilicé

sin pagar derechos de autor, lo confieso— los Estatutos de esta cofradía
dedicada a nuestra Virgen gurriata.

Junto a este modesto bagaje 	 benévolamente aceptado por nuestro
Romero Mayor—, solicito de vuestra comprensión y generosidad la
admisión de un último motivo justificador de mi pretensión de pregonero:
la ilusión de un hijo de que su mejor tributo a la memoria de su padre, en
este ario del vigésimo aniversario de su muerte, sea una pública
declaración —inseparable a este mensaje 	 de su voluntad continuadora
en la devoción enamorada a Nuestra Señora de Gracia.

Tras sopesar la conveniente orientación de este pregón, he
considerado que no es en el terreno teológico ni en el devoto, ni siquiera
en el popular en el que debe moverse; y ha salido ganadora la conclusión
de que mi aportación a los loores de la Virgen serrana sea referida con
exclusividad a la dimensión extra-escurialense de su culto, cuya expansión
habrá de sorprender a más de uno. En el repaso de las intervenciones
convocadoras precedentes, se observan referencias a las varias
advocaciones marianas en España existentes, como las de Ursicino Alonso
y Pedro Ortega Baisse; en otras, los oradores se han acercado a algunos
lugares y comarcas en que se venera también a la Señora de Gracia, tal mi
padre en general y Licinio de la Fuente y José María Sánchez Silva en lo

que a Cataluña se refiere; tal el último de los nombrados, con Luis Muñoz
Lorente y Juan Manuel Sáinz de los Terreros al mencionar tierras
andaluzas; tal el autor de Marcelino Pan y Vino, Manuel Figueroa Rojas
y Marcial Fernández Montes, al recordar aislados santuarios en Portugal,
Santo Domingo o Italia.

Con la exposición de hoy aspiro —ojalá que con resultado
constructivo	 a alentar en el fervor hacia María de Gracia a cofrades y
devotos en general, al conocer y al sentir los fervores análogos de millares
de fieles de otras comarcas y latitudes, próximas o alejadas, que rezan en
la misma longitud de onda, en su advocación de Gracia, a Nuestra Señora
como mediadora en la distribución de las mercedes celestiales.

Cabe juzgar como coherente la mencionada elección en base a mi
condición profesional de andariego, y mucho más cuando he sido personal
peregrino a algunos santuarios e iglesias en los que la Gracia o las Gracias
de María resplandecen sobre las otras invocaciones de su letanía.
Teniendo en cuenta la posible duración de la jornada y que muchos de los
reunidos no estamos ya para muchos trotes, parece recomendable la
renuncia al posible jamelgo y la utilización de los modernos medios de
transporte, que nos facilitarán la gira en un lapso de tiempo que confío
se ajuste a las ordenanzas, sin haber agotado nuestras fuerzas y vuestra
paciencia.

Hasta ciento doce advocaciones de Nuestra Señora de Gracia
cataloga el P. Juan Vesga en la tesis que prepara sobre las marianas en
general, en España, y que me ha sido facilitada por el también marianista
Lorenzo Amigo, que hace honor a su apellido; ocho páginas dedica a
nuestra Dama, José Augusto Sánchez Pérez en su estudio El culto
mariano en España; nueve santuarios dedicados a la común Madre
serrana incluye por lo menos el Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, editado por el Instituto Enrique Flórez; y un número parecido
puede entresacarse de la obra El Año de María de José Pallés —ésta de
1875—, consultada, como otras, en la completa biblioteca mariológica de
los PP. Claretianos de Madrid.

Grave problema se nos plantearía si ambicionásemos visitar todos y
cada uno; quede la tarea —en términos físicos y efectivos— para los
tiempos venideros y puesto que de la abarcable piel de nuestra geografía se
trata. Pero no resistiré, sin embargo, a la tentación de solicitar vuestra
ojeada a Barcelona, en la que según el poeta
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"María de Gracia es
la Señora idolatrada
del barrio barcelonés;
y es tan viva y arraigada
la actual veneración
y tan fiel su tradición
que coinciden a la par
el pueblo y la aristocracia
en su fervor singular:
¡Unió la Virgen de Gracia
lo noble y lo popular!".

devoción barcelonesa que hace recordar a Licinio de la Fuente la copla
"Te voy a comprar un manto
bordado de filigrana.
Tan sutil que me recuerda
los pasos de una sardana".

También os pido que admiremos a la Virgen de Gracia y Esperanza,
en Sevilla; o nos fijemos en Avila, en el convento de Santa María de
Gracia de las religiosas de la Orden de San Agustín, en el que Santa
Teresa se educó; o en la milagrosa imagen que se apareció a San Ignacio
en Manresa y que influyó en su vocación; o nos desplacemos a la
gerundense Ampurias, en la que nuestra Virgen —cuya estatua llegó
flotando a las costas, según la tradición 	 , ejerce de Patrona de nativos y
marineros; o, igualmente, por la costa mediterránea, alcancemos el pueblo
denominado Altura, en Castellón, en el que nuestra Madre evitó en 1636
una terrible peste que asolaba el reino de Valencia; o bajemos a la
malagueña Archidona, en donde reina desde poco después de la
Reconquista; o a la no lejana Granada, en la que el escultor Luis de la
Peña recibió, a comienzos del siglo XVII, la merced de María en nuestro
título, de ver resucitar a su hijo al contacto de la talla por él creada; o nos
acerquemos hasta Alcaudete, ciudad albaceteria en la que se yergue
entronizada en importante templo, tras ser su imagen —que data del siglo
VII— recuperada milagrosamente ocho siglos después; o, más cercanos a
nosotros, nos lleguemos a la localidad manchega de Ajofrín, en la que la
devoción de Gracia tiene orígenes desde 1262; y a Chinchón; y al Oratorio
del Caballero de Gracia, en Madrid, cuya leyenda es tan vívida en nuestra
capital.

Pero ha llegado la hora de que salgamos de nuestras fronteras y nos
encaminemos en una primera etapa a Europa. Contamos con un censo
completo de las poblaciones italianas devotas de la "Madona delle Grazie",
de las Gracias en plural, y que llegan a ciento treinta y tres nada menos;
no parece tan completo el censo francés en el que hemos comprobado
incluidas una treintena, la mayoría usando, como en España, el singular;
hemos listado diversos santuarios en el cantón Ticino de Suiza; y cuenta
con lugares similares de culto mariano, Inglaterra (son celebrados el de
Ipswich y una abadía cisterciense fundada en 1226, cerca de la Torre de
Londres), y Alemania (en la que utilizan las expresiones "Gnadenbild"
(imagen de gracias), "Gnadenkapelle" (capilla de gracias), y el titulo de
"Gnadenmutter" (Madre de gracias). De esto amablemente me informa el
Rev. Theodore Koehler, Director de la "Marian Library", 	 biblioteca
mariana que cataloga hasta 60.000 volúmenes, la mejor del mundo en su
especialidad— de la Universidad norteamericana de Dayton. Debo
declarar que tampoco he conseguido un censo completo referente a
Irlanda 	 tan sólo en Cork—, o a Polonia.

Les supongo concordes con que nuestra gira turístico-religiosa
comience en Italia y con que nos detengamos tan sólo en dos puntos
marianos de su geografía, Roma y Milán, pues más escalas —con ser
merecedoras de nuestro interés 	 no nos lo permite el tiempo de que
disponemos. En la capital del orbe cristiano, y en su "Quartiere Trionfale",
podemos introducirnos en la iglesia parroquial de Santa María delle
Grazie, en la que se venera una imagen en tabla, a modo de icono, con
resonancia de la tradicional y popular del Perpetuo Socorro —la que no
se encuentra lejana en la famosa "chiesa del Gesit"—; nuestro edificio es de
moderna factura y se conceden indulgencias de 300 días a quienes se
dirijan a María Santísima, "canale perenne della divina Grazia". Recuerdo
una solemne procesión, en 1967, presidida por el obispo de Ascoli, en la
que la imagen era portada por la guardia suiza pontificia y que recorría
varias calles de la urbe, cercanas a la que era entonces nuestra residencia
familiar romana.

En el desplazamiento a Milán no nos sorprenderá la masiva presencia
de turistas en la iglesia de Santa María delle Grazie. De todos es bien
conocido el cobijo que en su convento adjunto se presta al más famoso
cuadro de Leonardo da Vinci, titulado La Santa Cena. Con haberse
salvado de los bombardeos de la última guerra, el lienzo necesitó
reparaciones que, tras compulsar los veinte dibujos preparatorios del
pintor y de algunos de sus discípulos, se vieron culminadas en la década de
los setenta. Una exposición de aquéllos y de otro material didáctico tuvo
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lugar en el noviembre pasado en Barcelona. La iglesia de Nuestra Señora
fue mandada construir en 1465 por Ludovico el Negro, sobre una antigua
capilla, correspondiendo la pintura de la Madre y el Niño a Leonardo,
llamado "il Civerchio". Como consecuencia de las pestes que asolaron la
capital de Lombardía durante los siglos XVI y XVII, se convirtió en uno
de los puntos de peregrinación más frecuentados, celebrándose la
festividad el 9 de junio.

No dista Lugano muchos kilómetros de Milán, por lo que es a
aquella ciudad de la Suiza italiana a la que nos conviene acercarnos sin
más tardar. Se da la circunstancia, posiblemente no casual, de que su
catedral se encuentra dedicada a San Lorenzo y de que en su nave
septentrional se erige la capilla a la "Madona delle Grazie", construida
entre 1768 y 1778, por el arquitecto Gianbattista Casasopra, nacido en
Gentilino, pueblecito cercano a Certenago, el que acoge desde hace siglos
a la familia de mi mujer. En dicha capilla se centra una tela dedicada a
nuestra Virgen, muy venerada por los luganeses desde la peste acaecida allí
también en el siglo XVI y a la que alude el novelista italiano Manzoni en
su archiconocida obra I promesi sposi. Ni decir tiene que tales
coincidencias me impelen, en las temporadas que en el Ticino pasamos, a
acudir a dicho templo y a visitar su rincón mariano-escurialense.

Es Bellinzona la capital del cantón helvético que habla la lengua del
Dante y que se sitúa en las estribaciones de los Alpes y a menor distancia
de Lugano que Madrid de El Escorial. En ella se alza la iglesia de Santa
María delle Grazie, que es un típico ejemplo de construcción franciscana
entre el gótico y el renacentista, y que fue terminada en 1495. Atrae a
muchos amantes del arte a causa del fresco de noventa metros cuadrados
que cubre la pared oriental del templo y que representa a la Crucifixión,
dudándose de si la autoría corresponde a uno de los artistas Gaudenzio
Ferrari, Nicolo da Varallo o Stefano Scotti. La capilla de más relieve tiene
por tema nuestra advocación de María, y delante de ella arden numerosas
candelas encendidas por piadosos bellinzonenses. Esta capilla se encuentra
cerrada por una elegante setecentesca reja de hierro forjado.

Si en las dos paradas anteriores hemos visitado iglesias ciudadanas,
no podemos abandonar la patria de Guillermo Tell sin adentramos en el
valle de Maggia, en las cercanías de Locarno —villa de resonancias
internacionales—, valle en el que destaca un atractivo oratorio, precedido
de un porche y adornado con un singular campanario: recibe el nombre
de Santa María delle Grazie di Campagna, dando bien a entender sus
características campesinas, y nos muestra en su altar mayor, instalado en
un ábside, a la Santísima Madre con su Hijo —en volúmenes

considerables—, rodeados de frescos con olor a maíz, y presidiendo una
amplia nave con techo pintado y basilical.

Pasemos a la próxima Francia para recalar en primer lugar en
Aviñón y en su sede episcopal. Cuenta la tradición que la gloriosa santa
Marta, hermana de María y de Lázaro, fundó en el lugar un convento y
un templo bajo el título de Nuestra Señora de las Gracias, origen de la
actual catedral que mantiene la misma denominación. En nuestro
deambular por las Galias será el bullicioso puerto de Le Havre el que nos
acoja después. Es su nombre, nada menos, que Le Havre de Grace por la
capilla que ya en la centuria decimosexta existía consagrada a Nuestra
Señora de Gracia. No vamos a tener tiempo de ocuparnos de las abadías
cistercienses, conocidas por el nombre genérico de "la Grace-Dieu": la
situada en Saintes en 1135; la que se fundó en Chaux-les-Passavant cuatro
años después; la iniciada en Montmirail, Marne, hacia 1223; y, la cuarta,
encuadrada en la diócesis de Cahors, también del siglo XIII.

Pero deseo que alcancemos Burdeos, para lo que juzgo atractivo
costear Bretaña, navegar el Atlántico aguas abajo y remontar el río
Garona. Nuestro destino tendrá para mí especiales resonancias
sentimentales: la capilla de Notre Dame de Grace, del Colegio de Sainte
Marie, en la capital aquitana, el que frecuenté —en unión de mi
hermano— durante el curso 1937-38 y en el que aprendí el idioma francés.
A la imagen de la Señora sometí muchas marianas mis congojas ante la
incertidumbre familiar del paradero de nuestro padre retenido en
Barcelona.

Cabría que desde Francia intentáramos internarnos en Polonia en
pos de los santuarios de Gracia de Varsovia y Cracovia; pero imbuidos de
una prudente precaución nos parece más sensato soslayar el telón de acero
y abandonar el viejo continente.

Con la lengua de Molière en nuestros labios nos conviene, al cruzar el
Atlántico, aterrizar en Montreal, emporio del Canadá franco-parlante y
otrora próspera colonia gala. En dicha capital, asentada, por cierto, en las
riberas del caudaloso río San Lorenzo, nos aguarda la parroquia de Notre
Dame de Grace, cuyo centenario se conmemoró en 1953. Se trata de una
iglesia céntrica, prestigiosa y encomendada desde hace arios a la activa --e
hispánica— Orden de Predicadores, y en un principio a los Sulpicianos.
Su arquitectura es robusta y sobria y uno de sus costados está flanqueado
por el Monasterio de la Preciosa Sangre, con una capilla puesta bajo el
patrocinio de San Vicente Ferrer. En una hornacina de su fachada
principal nos saludará una estatua de la Virgen, en piedra, enviándonos
sus recuerdos a la serrana escurialense, en la misma línea de los que nos
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confiaba a mi mujer y a mí en la época en que habitábamos en dicha
ciudad "quebecoise" y colaborábamos en las tareas comunitarias de la
feligresía, según en un principio mencioné. No paran en ella las
advocaciones canadienses de Nuestra Señora de Gracia: el capellán de los
emigrantes españoles y párroco de Santa Teresa de Avila, don Blas
Darder, en Montreal, amablemente me ha informado de florecer también
en las localidades del Longueueil, Chicoutimi, Hull y King City.

En Norteamérica son bastantes comunes las iglesias dedicadas en
honor de Nuestra Señora de Gracia, según Donald Attwater; pero en esta
área, de tan excepcional extensión, mis pesquisas han fallado casi por
completo. Otros romeros, gurriatos o no, ojalá las prosigan y las coronen
con éxito. Por el momento sólo puedo invitar a alargarnos hasta el
santuario de Colebrook, en el Estado de New Hampshire, Estados
Unidos. Este fue establecido por los Oblatos de María Inmaculada en
.1949, como celebración del 25 9 aniversario de la fundación de su
seminario en dicha localidad. La imagen de la Madre de Todas las Gracias
está erigida al aire libre.

Un salto de largo alcance nos transportará hasta Hispanoamérica.
El Caribe será nuestra primera parada, para venerar en la República
Dominicana, de la mano del pregonero Manuel Figueroa, a su patrona
nacional con el mismo nombre del que aquí nos acoge. Volaremos
después al continente sur, para aterrizar en Bahía, de Brasil. La antigua
iglesia de la Compañía, hoy catedral, nos impresionará con la hermosa
talla, de unos cinco palmos de altura, de la Virgen de Gracia, cuyo culto se
remonta al ario 1672. Su nombre va unido al de Diego Alves, el famoso
aventurero portugués que, por su enlace con la princesa india Paraguassú,
llegó a figurar en forma prominente y es vulgarmente conocido por el
poético nombre de Caramurú, al decir del jesuita Rubén Vargas Ugarte en
su Historia del culto de María en Iberoamérica. Dicha esposa, con el
nuevo nombre de Catalina, consiguió recuperar una imagen de María de
origen castellano y arribada como consecuencia de un naufragio.
Colocada en un principio en modesta ermita, ésta se fue transformando
hasta lo que es hoy, sede de renombrada cofradía y protagonista en su día
de concurrida romería.

A quince leguas de La Paz, Bolivia, se venera en el templo de
Pucarani una imagen de Nuestra Señora con el título de Gracia. Al
parecer fue hecha por el mismo indio Yupanqui que labró la de
Copacabana, al borde del inolvidable lago Titicaca, y en 1584; y "luego
que se acabó, comenzó la Virgen a dispensar su protección a los indios de
aquella doctrina y se hizo visible de un modo especial en ocasión de una

epidemia de viruelas", según informe de un padre apellidado Galacha. A
ejemplo de Copacabana 	 el santuario, no la renombrada playa
carioca—, se estableció una cofradía en su obsequio, y con frecuencia su
santuario se convirtió en meta de peregrinaciones.

Nuestro periplo mariano se acerca a su fin y con la conciencia
o más bien la mala conciencia-- de dejar de visitar o, al menos, de

dejar de mencionar una multitud de devociones en la ancha geografía de
nuestro globo, y, concretamente, de la católica Hispanoamérica. Pero
antes de volar de regreso, aludamos a guisa de ejemplo, y como síntoma
de la indudable penetración de nuestra advocación mariana, a la punta
escarpada de la costa del estrecho de Magallanes, por nombre Nuestra
Señora de Gracia, y a la ciudad cordobesa, en la República Argentina,
bautizada nada menos que Altagracia 	 como la homónima en
Cáceres—, tan ligada al acontecer cultural español por haber acogido

durante arios a nuestro compositor Manuel de Falla, ciudad en la que
exhaló el último suspiro.

Presiento vuestro estado de fatiga tras tan apresurado y dilatado
recorrido, y admito que más de uno se cuestione la elección del tema de
este pregón, cuando se aleja un tanto del escenario de La Herrería, y que
considere que la esencia de aquél más bien deba ser la de un clarinazo
citador e ilusionado repecto a los actos que mañana se desarrollarán. Pero
debo reconocer que mi intención ha sido la de ofrecer otro aspecto de lo
que nuestra amplia devoción mariana puede abarcar y habida cuenta de
los acertados mensajes en aquél sentido lanzados por muchos de los
pregoneros predecesores. De ser aquella línea la procedente, más valiera
repetir la lectura de alguno de ellos que pretender rivalizar en el acierto
convocador. Por otra parte, ya mencioné mi parecer favorable a nuestra
dimensión expansiva y participativa en el afán mariano universal, dado
que nos encontramos en tiempos en que se hace patente el progreso de las
comunicaciones. Debe alentarnos y confortarnos, insisto, la comprobación
de que en muchos sitios de España y del planeta existen miles de fieles que
coinciden con nosotros en su devoción a María de Gracia, por lo que cabe
que haya llegado la hora de que, en forma coordinada y con un plan
elaborado, nos extravasemos de este Real Sitio y nos aproximemos a
nuestros cofrades colegas de España y del extranjero. Aparte de los
contactos personales 	 aislados o episódicos— ya logrados, cabrá también
completar la bibliografía sobre Nuestra Señora de Gracia y con ello
potenciar nuestro amor hacia Ella, pues de más está decir que para amar
es requisito indispensable conocer.



Agudo (Ciudad Real)
Ajofrin (Toledo)
Albaida (Valencia)
Alcover (Tarragona)
Algorta (Vizcaya)
Alhaurín el Grande (Málaga)
Alicante
Altura (Castellón)
Alzamora
Ampurias (Gerona)
Archidona (Málaga)
Avila
Ballesteros (Los) (Ciudad Real)
Barcelona (Barrio de Gracia)
Belalcázar (Córdoba)
Belmonte (Cuenca)
Benamejí (Córdoba)
Beniganim
Berlanga (Badajoz)
Biar (Alicante)
Blanes (Gerona)
Camas (Sevilla)
Cárcar (Navarra)
Cárcer (Valencia)
Cartagena (Murcia)
Carmona (Sevilla)
Cartagena (Murcia)
Casarabonela (Málaga)
Casarrubios del Monte (Toledo)
Caudete (Albacete)
Castielfabib: Ademuz (Valencia)
Castellví de Rosanes (Barcelona)
Cinctorres (Castellón)
Córdoba (P.P. Trinitarios)
Chella (Valencia)
Chinchón (Madrid)
Enova (Valencia)
Espera (Cádiz)
Estepa (Sevilla)
Fernancaballero (Ciudad Real)
Fraga (Huesca)
Fresneda (La) (Teruel)

Fuenteovejuna (Córdoba)
Fuenterrabía (Guipúzcoa)
Gandía (Valencia)
Galbes (Sevilla)
Gorga (Alicante)
Granada
Grandella (Lérida)
Guadix (Granada)
Helechosa (Badajoz)
Huesca
lcod de los Vinos (Tenerife)
Igualada (Barcelona)
Jafre (Gerona)
Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Laguna (La) (Tenerife)
Lerín (Navarra)
Llanes (Asturias)
Lloret de Mar (Gerona)
Madrid (Oratorio del Caballero de Gracia)
Madrigal de las Altas Torres (Avila)
M aguilla (Badajoz)
Mahón (Menorca: Baleares)
Mahora (Albacete)
Manlleu (Barcelona)
Mansilla de las Mulas (León)
Manresa (Barcelona)
Manzanares (Ciudad Real)
Marines (Les) (Huelva)
Mascaraque (Toledo)
Mendaza (Navarra)
Montoro (Córdoba)
Morón de la Frontera (Sevilla)
Mundaca (Vizcaya)
Oliva de la Frontera (Badajoz)
Oris - La Mambla (Barcelona)
Paracuellos de la Vega (Cuenca)
Pedrosillo el Ralo (Salamanca)
Peffliscola (Castellón)
Piedrabuena (Ciudad Real)
Pina de Montalgrao (Castellón)
Puertollano (Ciudad Real)
Puigcerdá - La Selva (Gerona)

Señoras y señores: termino. Al igual que Ruiz Fornells, pregonero
antecesor, yo daría cualquier cosa porque esta voz mía hubiera tenido la
fluidez de un manantial y, saltando de piedra en piedra —yo añadiría, de
ciudad en ciudad, de país en país 	 , llevase por barrancas y ribazos hasta
los anchurosos prados, la buena nueva del día de mañana. Somos por
nuestra condición —y hoy la hemos ejercitado especialmente—, romeros;
pero debemos tratar de ser alegres romeros, como caminantes en romería,
con la flor de romero —con su perfume especial— adornando nuestro
pecho, según recordara José María Suárez Campos. O como cantara el
poeta del viento, nuestro León Felipe:

"Ser en la vida romero, romero..., sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,...
Que sean todos los pueblos
y todos los huertos nuestros".

Y con un último deseo: que mañana alcancemos a ver gozosos, en
versos de mi padre:

"Todo un pueblo en oración
ante la Virgen amada".

1. Localidades españolas en las que la Virgen María es especialmente
venerada bajo su advocación de Gracia:



Pettorazza Papafava Ruvo Spinetoli
Randa (Mallorca: Baleares) Tembleque (Toledo) Pinerolo Sabboniera Latisana Stia
Rubielos de Mora (Teruel)
Sabadell (Barcelona)
Sacedón (Guadalajara)

Tacón (Granada)
Valencia (M.M. Trinitarias)
Valencia (Iglesia de San Agustín)

Piove di Sacco
Pistoia
Pitigliano

San Flaviano di Cingoli
San Giovanni in Gerace
San Giovanni Valdarno

Teramo
Torre Ruggero
Torretta

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
San Miguel de Fluviá (Gerona)
San Pablo de los Montes (Toledo)
Santa Margarita de Montbuy (Barcelona)
Sevilla (Iglesia de la Compañía de Jesús)
Sevilla (María Auxiliadora)
Sevilla (San Roque)
Simat de Valldigna (Valencia)
Sitges (Barcelona)
Talavera la Real (Badajoz)
Tardiente (Huesca)

Velada (Toledo)
Vergara (Guipúzcoa)
Vich (Barcelona)
Vigo de Sanabria (Zamora)
Villa de Campo (Cáceres)
Villamor de Cadozos (Zamora)
Villar de Cantos (Cuenca)
Villar de Don Diego (Zamora)
Villarejo del Valle (Avila)
Villarreal (Castellón)
Viver (Castellón)
Valencia (San Agustín)

Ponticelli
Ponzano Magra
Pordenone
Potenza Picena
Pratovecchio
Qualino
Rasiglia di Foligno
Rimini
Roccaguglielma di Esperia
Rocella Jonica
Roma
Rovigo

San Marco dei Boschi
San Leucio
San Marzano di San Giuseppe
San Pietro di Sorres
Santa Brígida
Santa María delle Grazie
Santa Caterina Villarmosa
Sassari
Sassocorvaro
Sinopoli
Soleto
Spezzano Albanese

Tresilicb
Udine
Vallo Lucania
Velletri
Verdobbio
Verica
Villanova
Voghera
Voltri

Allumiere
Alvignanello
Anagni
Arcevia
Arco
Ardesio

Localidades italianas:

Cusignano
Denore
Dogliani
Este
Fabriano
Faenza

Lecce
Lodi
Magliano Sabina
Mantova
Massa
Mezzoiuso

#

Aix
Arles
Bailleul

III.	 Localidades francesas

Gignac
Grazac
Pres Honfleur

Saint Vincent d'Autejac
Savigny
Pres Sixt

Arezzo Ferrara Milano Bard-le-Régulier Le Havre Vallauris
Artena Foce di Amelia Minturno Bordeaux Loos-le-Lille Vetheuil
Benevento Folgaria Modica Bourgnoux Maillane Cotignac
Berceto Foligno Montefiascone Brugieres Mans Arpajon
Bevagna Forli Montegilberto Cambrai Orgeres Evian

Boccadirio
Bonisiolo di Modigliano Veneto
Brescia
Caltanissetta
Camaiore

Forli del Sannio
Fresciano
Frosinone
Galatatone
Gallico Superiore

Montegrazie
Monteodorisio
Montepulciano
Montevago
Monza

Castres
Crevechamps
Dombasle
Dompaire
Gaudemar

Pallegney
Paris
Pernes
Roche
Rochefort

Montmirail (Marne)
Saintes
Chaux-les-Passavant
Cahors

Capranica Garessio Muggia Vecchia
Cartoceto Gavi Nettuno
Castiglione d'Asti Gavignano Nizza Monferrato
Cavallermaggiore
Carreto Sannita

Grado
Gravina

Nuoro
Orte IV.	 Localidades canadienses

Chiavari
Cittä di Castello
Costanzana
Como
Crema

Grazie di Curtanone
Grosseto
Grosotto
lesi
Imola

Pace
Pavía
Pennabilli
Perugia
Pesar°

Montreal
Longueueil
Chicoutimi
Quebec
Hull
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A GLORIA DE LOS FERNAN DEZ SHAW
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Por BLANCA GIURIA

EMBAJADOR GUILLERMO FERNANDEZ SHAW: El autor de "Montevideo, la niria
bonita", recuerda los éxitos musicales de su padre.

" )RE Y ABUELO DEL E;v.JADOli;
Una vez el abuelo escribió: "A mi

hijo Guillermo que es como
mi padre".

-1EAL COLISEO
DE CA RLOS 111
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HOMENAJE ESPAÑOL: Programación
del "Real Coliseo de Carlos III".

Se han cumplido veinte arios de
la muerte de Carlos Fernández
Shaw, periodista y poeta espa-
ñol, que renovó el teatro lírico
con obras como "Luisa Fernan-
da". Con tal motivo, en España
se realizaron varios homenajes a
su memoria. Uruguay tiene la
suerte de tener como Embajador
de España, a Guillermo Fernán-
dez Shaw, hijo de aquel artista.
En el citado aniversario, "El
País de los Domingos" concretó
ami reveladora entrevista con el
representante diplomático.

}{

AY familias a las que parece guiar un sino, una
estela que une por encima de las generaciones.
Los científicos lo explican por la trasmisión de

los caracteres de los genes, los pedagogos por la forma
de cultura llamada espontánea, y los abuelos hablaran
de un "aire de familia".

Así Carlos Fernández Shaw, abuelo del Embajador
de España en nuestro país, periodista y poeta, fue
también el fanoso libretista del legendario raestro
Manuel de Falla, que llevó al pentagrama un libro suyo,
exacta y- poética pincelada de un rincón de Andalucía:
"La vida breve".

Su relación con el genio musical andaluz ha sido
recogida en un libro, "Larga historia de "La vida.
breve", prolongado por su hijo Guillermo Fernández-
Shaw, donde se inserta la correspondencia entre ambos,
modelo de espiritualidad.

Su pretigio era tal, que José Enrique Rodó le hizo
llegar a Madrid un ejemplar de "Motivos de Proteo"
para conocer su opinión, lo que Carlos Fernández Shaw
agradece en carta conservada en nuestra Biblioteca
Nacional, fechada el 12 de agosto de 1909.

Su hijo Guillermo tendría un contacto más directo
con nuestro continente: a comienzos de los años 50 lo
recorrió por tres meses, y deja de nuestra capital una
crónica que tituló "Montevideo, la niña bonita", plaga-
da de sutiles observaciones, como al hacer referencia a
los tranvías en las playas de Carrasco, y redactada en
un espléndido estilo.

No podría empero escapar de los caracteres de la
herencia, de la cultura espontánea o del "aire de
familia": junto a Federico Romero renovaron el teatro
lírico español, consiguiendo triunfos memorables como
con "Doña Francisquita", adaptación de la "Discreta
enamorada" de Lo-pe de Vega.

Una charla en el despacho de Guillermo Fernández-
Shaw, actual Embajador de España en el Uruguay. los
anaqueles de la biblioteca donde se suceden los recuer-
dos de familia prolijamiente encuadernados —algunos
de ellos son apuntes originales de su padre y de su
abuelo—, y tal vez la lluvia que cae afuera, hacen
propicia una ampliación de esos personajes, y del
legado que dejaron.

¿Cómo nació la afición di cu padre por el teatro?
"Fue consecuencia de una 'larga enfermedad que

tuvo mi abuelo. Escritor y periodista, estaba cubriendo
la boda del rey Alfonso y le reina Victoria, cuando
resultó herido por la bomba que arrojaron. Mi padre,
que era el segundo de siete hermanos, se dedicó a
cuidarlo y durante cinco años hizo de enfermero. Tanto,
que tiene una dedicatoria en uno de los libros más
importantes de mi abuelo, en la que se lee: "A mi hijo
Guillermo, que es como mi padre".

"La primera obra que estrenó, a loe 23 años, fue
"La canción del olvido", con música de José Serrano, en
la que salió a saludar vestido de soldado pues estaba
cumpliendo la milicia".

Ya partir de ese momento, y hasta el 17 de agosto
de 1905, en que le sobrevino la muerte siendo Director
General de la Sociedad de Autores. sicruieron Ine Inri

teatrales con "La sonata de Grieg", "La Serranilla",
"Los fanfarrones", "Lee delicias de Capua", "El dicta-
dor', "El Talismán", "La villana", "El caserío", "Luisa
Fernanda" y "María Manuela", las dos últimas con
música del famoso Moreno Torroba, y un largo etcétera.

• EN EL 200 ANIVERSARIO
DE SU MUERTE

En su memoria, al cumplirse los veinte años de su
desaparición, el Ministerio de Cultura de España pro-
gramé en el Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo
del Escorial, una revisión de su inolvidable aporte. Se
incluyeron cinco de las zarzuelas que escribió con
Federico Romero, y el estreno de su obra póstuma, "La
flor de la cantería", con treinta actores en escena.

—aPor que el estreno se hace precisamente alli?
"Lo que ocurre es que mi padre fue uno d. , los que

luchó para que en este teatro Carlos UI, que es una joya
frente al Monasterio, no penetrara la pala y la piqueta, y
despareciera. Y ademas "La flor de la cantería" fue
hecha en homenaje a los canteros, que manejaron la
piedra con que se construyó el Monasterio. El siempre
pensaba, pues, que se hablaba de los Arquitectos, de la
historia, de Felipe II, y eso lo hizo en homenaje de los°
que nadie hablaba: los canteros."

—¿Cual de las obras de su padre le provoca un
recuerdo particular?

"Mi padre para trabajar se adentraba primero en el
ambiente, y una de las cosas que más me impactó fue la
forma en que conocía los lugares authntioos de Madrid.
En una recorrida que hizo por la ciudad con toda la
familia, visitamos los lugares mas importantes de ac-
ción, de todas las zarzuelas que habían escrito el y mi
abuelo. Pero yendo a lo que usted me preguntaba. Mi
padre escribió una obra sobre lo que podría ser el Museo
del Prado de noche, cuando se van los turiatas. Una
comedia musical más que una zarzuela, que se llamó "A
todo color", y que tuvo mas de 500 representaciones.
Recuerdo que el -res al Prado. y me explicaba como a la
noche las f .	 de sus cuadros y cobraban vida, o
eonver 8n I	 uuadr de enfrente, y los comen-

_

tarios jocosos que hacían los personajes, de los turistas
que a veces ni siquiera los habían reconocido."

—,Cuáles ser-ira:1 las obras mes representativas de
ese Madrid que su padre conocía tanto?

"Hay tres, de ambiente madrileño muy interesante.
"Doña Fra.ncisquits", ambientada en el Madrid román-
tico, "Luisa Fernanda", en el Madrid revolucionario de
1868, y "La Chulapona", que revive el de principios de
siglo, el Madrid de las modistillas".

UN SIGLO DE TEATRO LIRICO EN
UN BAUL

Guillermo Fernández-Shaw habla y recorre su des
pecho, se detiene ante loa estantes, toma un libro y lo
hojea, esos libros de argumentos en los que el nombre
del personaje central de la zarzuela le fue adjudicado a
loe cuatro hijos de Carlos Fernández-Shaw, según la
que estuviera escribiendo en el momento. Así una
hermana se llama María Pepa, por "La Revoltosa", el
hermano Carlos Manuel Francisco ("La Francisquita"),
el Embajador, ademas de Félix Guillermo, lleva loe
nombres Juan Pedro por "La Rosa del Azafrán", y la
hermana menor es María Amalia Luisa Fernanda, por
la que sería una de las zarzuelas de mayor éxito de su
padre.

Y cuenta a propósito de bibliotecas, que la que dejó
su padre al morir, más un baúl lleno de cartas "en el
que me encontré un siglo de teatro lírico español",
fueron donados a la Fundación March, la mas impor-
tante de Espana' para el mundo de la cultura. Y agrega,
"nos dio mucha pena, pero era una enorme responsabi-
lidad. Gracias a esa decisión, en este momento han
empezado a surgir tesis doctorales sobre temas de
zarzuela, con la obra de mi padre y de mi abuelo."

La obra igual hubiera seguido vigente, corno lo
atestiguan una calle en Málaga y otra en Cádiz, que
llevan el nombre de Carlos Fernández Shaw, y otras dos
en Madrid y El Escorial que se llaman como su hijo. En
el monumento a la Poasia de la plaza de Las comendado-
ras, para mas datos, se recuerda uno de los poemas del
abuelo Carinq •

'4--
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El II Seminario de Zarzuela
rinde homenaje a Pedro Terol

Palma de Mallorca Santiago Castelo
El II Seminario Internacional de Zarzuela se sigue celebrando con
gran éxito en el Teatro Principal de Palma. Hay lecturas de po-
nencias, visitas turísticas, proyecciones de películas sobre el lla-
mado género chico, reivindicación de personajes zarzueleros, y
ese homenaje, entrañable, que anoche se tributó ai barítono Pe-
dro Terol. Fue una jornada inolvidable para todos los aficionados.

No vino al seminario el escritor
Antonio Gala, pero los mallorqui-
nes ante estas ausencias injusti-
ficadas se encogen olímpica-
mente de hombros. Ni siquiera
merecen un comentario. En el
éxito del seminario hay que des-
tacar la labor de Rafael Pérez
Sierra y de María Paz Balleste-
ros y la ayuda eficacísima y
digna de todo elogio del Consell
insular que preside Jerónimo
Alberti. Han intervenido Gaspar
Sabater, Eduardo Huertas, An-
tonio Barrera, Ramón Regidor,
Odon Alonso, Robert Pour-
voyer, Francisco Nieva y Basi-
lio Gassent. En las próximas
horas lo harán Pedro Pardo,
Enrique Franco y Antonio Fu-
llana.

Anoche, con el Teatro Princi-
pal engalanado de flores, se ce-
lebró el homenaje a Terol. Con
el coro y la orquesta del teatro,
dirigidos por Rafael Nadal, se in-
terpretaron piezas inmarchitables
de zarzuela, como el «Canto a
Murcia», fragmentos de «Doña

Francisquita», de « Bohemios», y
de «El anillo de hierro».

Intervinieron los tenores y barí-
tonos Miguel Pérez Llorente,
Ricardo Jiménez, Francisco
Novella y las sopranos Silvia
Corbacho e Isabel Rossello.
Sólo le falló la voz a Ricardo Ji-
ménez, que en la romanza de
«Doña Francisquita», esa que
principia «por el humo se sabe
donde está el fuego...»• se le
agarrotó la garganta y sucumbió
al final. El público, muy gene-
roso, acogió su fallido esfuerzo
con un aplauso. El teatro, que
hoy cumple ciento veinticinco
años de su inauguración por Isa-
bel II, estaba bellamente deco-
rado. La segunda parte de la
función comenzó con unas pala-
bras de Man Paz Ballesteros de
cariño y reconocimiento a Pedro
Terol. El veterano barítono, con
una extraordinaria presencia fí-
sica, cantó, a su setenta y siete
años, tres deliciosas romanzas.
Las de «La linda tapada», «Alma
de Dios» y «Luisa Fernanda».
En las tres le acompañó magnífi-
camente el coro, mientras al
piano estaba Rafael Nadal. Fue
un gran éxito para el popular
cantante. Terminado el home-
naje, Jerónimo Alberti, entre el
aplauso de todos los asistentes,
entregó a Pedro Terol una placa
conmemorativa. Un acto, sin
duda, inolvidable para el barítono
y para cuantos tuvimos la alegría
de escucharle.

Y vamos con otras noticias.
Esta tarde se presenta en Mira-
mar, predio del archiduque Luis
Salvador, un libro sobre el pri-
mer impresor de Mallorca, Nico-
las Calafat, natural de Valide-
mosa y que, junto con Bartolome
Caldentey, fueron los que insta-
laron aquí, en 1485, la primera
prensa de estampar. Me da la
noticia ese gran valldemosino
que es José Liado, un defensor
enamorado de su pueblo, rincón
con melancolías de Chopín y
desdenes de doña George Sand.
Es autor del libro Sebastián
Trias y actuare la Coral de Bu-
hola y puede que hasta diga
unas palabras el ministro Félix
Pons.
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Música

De música y músicos

Comienza la temporada de la Zarzuela. La
nueva era, tan esperanzadora, del Teatro de
la Zarzuela se abre con el género que da
nombre al coliseo, con título fundamental y,
según todas las noticias, con un despliegue
de medios, trabajos e ilusiones sin preceden-
tes. «Doña Francisquita» se ha ensayado a
conciencia. Su reparto —sus repartos— se es-
tudiaron con afán de brindar un nivel interpre-
tativo brillante. Nunca se ha dispuesto de una
orquesta de formación tan nutrida como la
que tiene en sus manos Miguel Roa. El coro,
asimismo, todos los conjuntos son enormes.
La producción escénica, nueva. Es decir, que
el género lírico español se brinda, más que
nunca, lejos de una condición precaria: en
igualdad de condiciones con las óperas.
Como debe ser. Como, tantas veces, no ha
podido ser. Queda en pie la cuestión, de mo-
mento insoluble, si no se arbitra un segundo
teatro: la ampliación de periodos, cuando
aguardan ópera y «ballet » y el tiempo no es
elástico, pero mejor es que se anuncie la
obra única, para su empleo en el período dis-
ponible, que la distribución de éste en varias,
con la necesidad de retirar de cartel algunas
todavía de brillante fuerza convocadora.

«Doña Francisquita» es para muchos, entre
los que me cuento, nuestra obra tipo, el
ejemplo más representativo y brillante, el más
feliz logro en el que un libreto magnífico, de
tema atrayente, se une a la partitura inspi-
rada macirilehísima y con enorme atractivo.
Creo —y lo he escrito en algún otro lugar—
que si 1923, fecha del estreno, y 1956, de au
revisión por José Tamayo en el recuperado
Teatro de la Zarzuela, marcan fechas capita-
les en su historia, la del 24 de septiembre de
1985 puede suponerla. Y que José Antonio
Campos Borrego, flamante sobreintendente
del teatro, José Luis Alonso, director escénico
que tantos éxitos ha logrado en él, pueden
presidir la relación que justifica un previo
margen de confianza y una expectación que
se palpa.
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ENRIQUE Lopez
VECTOR 80
CORNEJO
MATEOS
ADOLFO PONTE
MANUELA G. FRAILE
LUIS CARREÑO

Cardona:
Lorenzo Pérez:

Don Matías: TOMAS ALVAREZ
(24, 26 y 28 de septiembre;
I. 3, 5, 6, 8 y 10 octubre;
3, 5, 7, 9, 10. ( 2. 14, 16, 19. 21. 23. 26, 28 y 30
de noviembre:
1. 3, 5 y 7 de diciembre.)

JOSE LUIS CANCELA
(25, 27 y 29 de septiembre;
2. 4 y 9 de octubre;
6, 8. ( 3. 15. 17, 20. 22, 24. 27v 29 de noviembre;
4, 6 y 8 de diciembre.)

ENRIQUE DEL PORTAL
MARIO FERRER

Juan Andrés:
El liberal:

Un cura:
El lañador:

El novio:
El padrino:
El aguador:

Cofrade primero:
Cofrade segundo:

Cofrade tercero:
Cofrade cuarto:

Dependiente l.0:
Dependiente 2.0:
Dependiente 3.0:

Un miliciano:
Un torero:

Un guitarrista:
Un jornalero:

El hijo del jornalero:
El sereno:

FRANCISCO NAVARRO
LUIS BELLIDO
F. GOMEZ ORTIZ
ANGEL GONZALO
JAVIER CASTELLANOS
ENRIQUE BARTA
JOSE YESARES
ANGEL GONZALO
SANTIAGO LIMONCHE
EMILIO GARCIA CARRETERO
ANGEL PASCUAL
JOSE VARELA
ANTONIO FAURO
WENCESLAO BERROCAL
RAFAEL MALDONADO
JULIO INCERA
JAIME MARTORELL
LUIS OBREGON
PEDRO ARNOSO
RAFAEL DEI. RIO

Realización escenografía:

Realización vestuario:
Atrezzo:

Caracterizaciones:

Máscaras y muñecos:

ANTONIO ORDONEZ
(24, 26, 28 y 29 de septiembre;
I, 3, 5, 6, 8 y 10 de octubre;
3, 10 y 17 de noviembre;
3 y 5 de diciembre.)

RAFAEL MARTINEZ LLEDÓ
(25 y 27 de septiembre;
2, 4 y 9 de octubre;
6, 8. 13, 15, 19, 21, 23. 26, 28 y 30 de nov.;
6 y 8 de diciembre.)

SANTIAGO S. GERICÓ
(5, 7. 9, 12, 14, 16, 20. 22, 24, 27 y 29 de nov.;
I, 4 y 7 de diciembre.)

Fernando:

DOÑA FRANCISQUITA
Letra de: Federico Romero y Guillermo Fernández-Sha»,

Música de: Amadeo Vives

Reparto:

Doña Francisquita: ENEDINA LLORIS
(24 y 27 de septiembre;
8 y 10 de octubre;
3, 5 , 17, 19. 21. 23. 26, 28 y 30 de noviembre;
3, 6 y 8 de diciembre.)

ASCENSION GONZALEZ
(25 y 28 de septiembre;
I, 3, y 5 de octubre;
6, 8, 10, 12, 14, 16. 20. 24 y 27 de nov.;
1 y 5 de diciembre.)

CARMEN PLAZA
(26 y 29 de septiembre;
2, 4, 6 y 9 de octubre;
7, 9, 13, 15, 22 y 29 de noviembre:
4 y 7 de diciembre.)

Aurora la Beltrana: CARMEN GONZALEZ
(24, 26 y 28 de septiembre;
1, 3 , 5, 8 y 10 de octubre.)

ROSALINA MESTRE
(25, 27 y 29 de septiembre;
2, 4, 6 y 9 de octubre;
3, 6, 8. 10, 13, 17. ( 9, 21, 23, 26, 28 y 30 nov.;
3, 5, '7 y 8 de diciembre.)

MARIA URIZ
(5, 7. 9. 12. 14. 16, 20, 22, 24, 27 y 29 de nov.;
I, 4 y 6 de diciembre.)

Doña Francisca: MARIA RUS
Irene la de Pinto: ROSAURA DE ANDREA

La buhonera: CONCHITA ARROYO
Doña Liberata: ESTHER JIMENEZ
Doña Basilisa: ANA GARCIA

La novia: ADORACION LOPEZ
La madrina: ISABEL VIZCAINO

La mamá: ROSA L. ALBERTI
Niña primera: AMALIA BARRIO
Niña segunda: MERCEDES HURTADO

Una maja: PRESENTACION GARCIA
La aguadora: CATALINA GOMEZ
La naranjera: ADA RODRIGUEZ

La mujer del jornalero: AMPARO MOYA

CARLOS FERNANDEZ DE CASTRO
ALBERTO LORCA
JAVIER ARTINANO
WOLFGANG BURMANN
CRISTINA VAZQUEZ

Director del Coro: JOSE PERERA
Coro titular del «Teatro Lírico Nacional La Zarzuela»

Orquesta Sinfónica de Madrid «Orquesta Arbás»

Director de escena: JOSE LUIS ALONSO
Director musical: MIGUEL ROA

Ayudante de dirección:
Coreógrafo:
Figurinista:

Escenógrafo:
Producción:
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A los guano puedan dIsponar de mucho tiempo
les ofrecemos la posibilidad de participar
en trayectos parciales.
Nuestras propuestas "Aire-Mar" son las siguientes:

1° CruceroCrucero parcial
Genova/Callao
23 dias

2. Crucero parEirll
CallaorSIdney
OS tras

35 Crucero parcial
Sidney/Colombo
20 Ellasdel 22//2/856 14/1/86 del 14/1/86 al 12/2/86 Salida del 12/2/86 al 8/3/86.Puertos de escala cesaran delinea regular desde hila en salan de linea regularGenova Espaba el 13/1/86 embarrando en desde España 01 11/2/86Punchar

Peale a Pirre
Callao 01 14/1 en el buque
m/n Dan. embarcandoon Sidneyel 12/2 en el

buque mi n Dame.San Juan
Curasao

Puerros de escala Piren ss de escala

Cristobal
Gatas
Isla de Pascua

Sidney
MelbourneBalboa Islas PrIcarrn Ade/ardeGuayaquil

Callao
Papeete
Marca Freernantle

Ball

Desembarco el 14/1/86 y regreso a
Bora Bota
Rarotonga Ojakarta

Singapurbinaria ora aérea el 15/1. Nuku Alota PenangAuckland
Sidney Colombo

ahjsra n'a'  :1 aérea ii  ¢12 1 8392'. r " "

Desembarco 11 8/3/866y regreso a
Espana ora urea el 9/3.

45 Crucero parcial
Golombo/Genova
25 [has
der 8/3/86 al 2/4/86
landa en salen de linea regular
desde Espalda el 7/3/135embarcandoenColomboe18/3 en
el buque m/n Dan.
Puerros de escala
Colombo
Male
Mahe
Mombasa
Mogadissro
Podarla
Sarna
Suez
Por/ Sard
Genova

CRUCERO
Vuelta al Mundo

Del 22 Diciembre 1985 al 2 Abril 1986

M/N Danae una nave de lulo

Informes e inscripciones: YBARRA Y CIA. MADRID 'Gran Vía, 8- Tel.. 222 91 70
Y en todas las Agencias de Viajes

1
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YBARRA
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ARGUMENTO

PRIMER ACTO
Se desarrolla en una plaza popular de Madrid; en ella se destacan una
iglesia y una botillería. Varios personajes entran en escena: un lañador,
una buhonera, dos estudiantes —Fernando y Cardona—, Aurora La
Be/trono, cómica del Teatro de la Cruz. Fernando está enamorado de
Aurora, pero ésta responde a sus piropos con burlas y desdenes. De la
iglesia salen Francisquita y su madre, doña Francisca; la muchacha
quiere a Fernando y sufre al ver que él desea a la cómica. Lorenzo
Pérez, dueño de la botillería, es amigo de Aurora y la invita a entrar en
su local. Ello enfurece a Fernando, quien debe ser sujetado por
Cardona para evitar una pelea con el botillero. Doña Francisca y
Francisquita pasan delante de los dos estudiantes y la joven deja caer su
pañuelo. Lo recoge Fernando, que es lo que ella deseaba para poder
intercambiar unas palabras con el apuesto muchacho.
Solos en la plaza Cardona y Fernando, el primero ensalza la belleza de
Francisquita, pero el protagonista sólo piensa en Aurora. Cardona, que
es sensato a pesar de su juventud, quiere que su amigo se aleje de La
Be/trono —en el fondo, una mujerzuela— y que se fije en Francisquita.
De pronto, se ove a ésta cantar desde su casa; Fernando le hace eco, si
bien entona sin 'amor (('atuuin del ruiseñor). Vanse los dos estudiantes
y vuelven a la plaza doña Francisca y Francisquita. Se encuentran allí
con don Matías, padre de Fernando, quien corteja a la muchacha; doña
Francisca, que es viuda, cree que el galanteo es para ella, pero al cabo se
aclara todo, con asombro de la madre y diversión de la hija. Esta simula
aceptar la proposición de boda del anciano, para provocar celos en
Fernando.
Aurora abandona la botillería y aparecen de nuevo Cardona y
Fernando. La cómica continúa despreciando a su enamorado y se aleja
tras unas palabras de Cardona que la enfurecen. Don Matías habla con
los dos muchachos y se produce un lío al referirse el primero a
Francisquita y los segundos a La Be/trono. Llega el cortejo nupcial de
Vicente, un amigo de Cardona y Fernando. Este último decide cortejar
a Francisquita para dar celos a Aurora. Cuando la hija de doña
Francisca aparece nuevamente en la plaza para atender el puesto que
allí tiene. Fernando habla con ella, una vez que Cardona ya lo ha hecho
para prepararle el terreno. Luego el protagonista admite que Francis-
quita es muy hermosa, pero sigue enamorad() de la cómica. Una
rondalla celebra el carnaval y Aurora entona un animado pasacalle que
aún excita más la. pasión de Fernando. Sin embargo, Francisquita no
pierde la esperanza de atraerse al joven.

.eh-2afik
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SEGUNDO ACTO
Se desarrolla en una explanada del Canal, donde se levanta un
merendero. Desde el interior dél merendero se oye la voz de Aurora, y
los cofrades cantan una melodía humorística. Llegan Cardona ves-
tido de maja— y Fernando; al primero lo persiguen los hombres,
convencidos de que es una mujer. Don Matías ha citado en la
explanada a Fernando, su hijo, para que salude a Francisquita, con la
cual el anciano cree que va a casarse. En realidad, la muchacha está
utilizando a don Matías para verse con Fernando. Cuando llega
Francisquita, éste canta con ella un dúo en el que la protagonista finge
que se casará con el viejo, de modo que se convertirá en doña
Francisquita. Fernando, quien, sin darse cuenta se ha enamorado de la
joven, termina por declarársele, pero ella simula que no lo ama. Aurora
vuelve a cantar desde el merendero, y el hijo de don Matías expresa su
lucha interior entre la pasión que siente por La Be/trono y su nuevo
amor (Por el humo se sabe dónde está el fuego...).
Cardona, todavía disfrazado de mujer, y Fernando aparentan una
escena galante para despechar a Aurora, y lo consiguen. Francisquita
logra que el protagonista le declare nuevamente su amor; luego se
desmaya en sus brazos, cosa que irrita a don Matías. Empieza el baile y
la cómica se insinúa a •Fernando, mas éste ya no la quiere y danza con
Francisquita. Es don Matías quien, al ver que su hijo le ha quitado la
novia, baila con Aurora.

LA
ZARZUELA

TERCER ACTO
Una calle p'opular, en pleno carnaval; en ella se halla la casa de don
Matías. Desfilan varias parejas de hombres y mujeres disfrazados.
Doña Francisca y Francisquita llegan y comunican al padre de
Fernando que ellas no irán a la fiesta popular, con lo que se proponen
que don Matías no asista a ella. El baile tiene lugar en el patio de una de
las casas, donde Cardona y Aurora entonan el Bolero del Marabú, poco
después seguido de un brioso fandango.
Francisquita ha dicho a su madre que es a ella, a doña Francisca, a
quien Fernando quiere, y la buena mujer, ilusionada, asombra al
muchacho con su ridículo coqueteo. Al percatarse don Matías del
enredo, recrimina a doña Francisca sus devaneos y le hace ver que
podría ser la madre de Fernando. Entonces Cardona le dice al anciano
que él podría ser el padre de Francisquita... Eso vuelve a la realidad a
don Matías, quien acaba brindando por la juventud que vence. Ningún
otro amor ni ningún otro malentendido se opone ya a los sentimientos
de Fernando y Francisquita, quienes se abrazan en un emocionante dúo
fi nal, rodeados del afecto de los presentes.

Oep. Lo,: U Si 983-1985 A G LUIS PEREZ, 5 A • Alpone. 33 • 23019 lvtgpirod

SOBREINTENDENTE: José Antonio Campos.
DIRECTOR MUSICAL ASOCIADO: Miguel Angel Gómez Martínez

JEFE DE PRODUCCION: José Manzaneda. COORDINADORTECNICO: José Manuel Gorospe. DIRECTOR DE REPERTORIO:
Emilio Sagi. DIRECTOR MUSICAL ESTABLE: Miguel Roa. JEFE
DE PRENSA, PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS: José
Luis Rubio.

COREOGRAFO: Alberto Lorca. MAESTRO REGIDOR: Juan Rico.MAESTRO APUNTADOR: Rafael Benedito. MAESTRA REPETI-DORA: Juana Pefialver. DIRECTOR DEL CORO: José Perera.MAESTRO CONCERTADOR: José Antonio Torres.

INTENDENCIA: Manuel Castellanos, Joaquín Huertas, Crescencio
Almazán. PRODUCCION: Cristina Vázquez, Mercedes Guillamón.
DOC UMENTACION: Lucía Izquierdo. COORDINACION TECNI-
CA: I.uis Roberto Zafra, Roberto Alonso. RELACIONES PUBLI-CAS: .Juana Rojas. PRENSA: Marisol Cobos. SECRETARIA: Agus-
tín Martín, Paloma Vázquez, María José Gómez, Esther López, -
Rafaela Gómez.

ELECTRICIDAD: Gorgonio Rafael (Pocholo), Eduardo Bravo, An-
drés Martín, Juan Gil, Lucio Pérez, Juan Cervantes, Eduardo Bravo
Fernández. MAQUINARIA: Juan Alberto Luaces, José Lüis Fran-
cisco, Miguel Santamaría, Angel Sánchez, Claudio Juan Montero,
Dámaso Serrano, Víctor Luis Naranjo, Juan A. Luaces, Luis Fer-
nández Franco. UTILERIA: José Luis Bravo, Vicente Bravo, Vicente
Martín, Juan Miguel Montero Tejero. SONIDO: Eduardo Sousa,
Pedro Gil. SASTRERIA: Consuelo Gallego, Luisa Méndez. PELU-QUERIA: Lorenza Neila. APUNTADOR: José Burgos. REGIDOR:
Eduardo Lalama, José María Aguado.
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LA ZARZUELA
Solneintendente. ~té Antonio Campos

Martes, 24 de septiembre, a las 22,30 horas

INAUGURACION DE LA TEMPORADA

DONA
FRANCISQUITA

Música: AMADEO VIVES
Libro: FEDERICO ROMERO y GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW

Con
ENEDINA LLORIS, ASCENSION GONZALEZ, CARMEN PLAZA,

CARMEN GONZÁLEZ, ROSALINA MESTRE, MARIA URIZ, MARIA RUS,
ANTONIO ORDONEZ, RAFAEL M. LLEDO, SANTIAGO S. GERICÓ,
TOMAS ALVAREZ, JOSE LUIS CANDELA, ENRIQUE DEL PORTAL,

MARIO FERRER y otros 33 solistas.

Coreografía: ALBERTO LORCA. Figurines: JAVIER ARTINANO.
Escenógrafo: WOLFGANG BURMANN. Director del coro: JOSE PERERA.

CORO TITULAR DEL TEATRO LIRICO NACIONAL LA ZARZUELA
ORQUESTA SINFONICA DE MADRID «ORQUESTA ARBOS»

Director de escena: JOSE LUIS ALONSO
Director musiail: MIGUEL ROA

UNA PRODUCCION DEL TEATRO LIRICO NACIONAL LA ZARZUELA

Martes, miércoles, jueves, sábados y domingos, a las 19 horas.
Viernes, a las 22 horas. Miércoles, día del espectador todas las localidades a mitad de precio.

Localidades a la venta con cinco días de antelación en las taquillas del teatro:
calle Jovellanos, 4. Teléfono 429 $216.

Programación septiembre-diciembre 1985 
Del 24 de septiembre al 10 de octubre y del 3 de
noviembre al 8 de diciembre
DONA 1FRANCISQUTTA
15, 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre
BALLET ESPANOL DE MADRID

=
/ El Jaleo / Homenaje a Federico / La

infiel / Desenlace
22 de octubre
CLEMENCIC CONSORT
NARCISO, ópera de D. Scarlatti
(E _estival de Otoño de la Comunidad de Ma-
drid)

25 y 26 de octubre
OPERA DE KARLSRUHE
XERXES, de G. W. F. %ende!
29 y 30 de octubre
PINA BAUSCH- TEATRO DE LA DANZA
DE WUPPERTAL
CAFE MULLER
(l'estival de Otario de la Comunidad de Ma-
±id)
Diciembre 1985 - enero 1986
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Eepaiol. DONA FRANCLSQUITA / SEIS SO-
NATAS PARA LA REINA DE ESPANA /
LABERINTO / ALBORADA DEL GRA-
CIOSO / DANZA NOVENA
Clásico: POEMA DIVINO



«Doña Franeisq
Anoche quedó oficialmente abierta la temporada en el teatro de la Zar-
zuela con « Doña Francisquita», con música del maestro Amadeo Vi-
ves y letra de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw. En la
imagen, un momento de la representación, que permanecerá en cartel

\ hasta el día 10 de octubre y desde el 3 de noviembre al 8 de diciem-

uita» en la Zarzuela
bre. Durante el paréntesis, la compañía, formada por cuarenta y ocho
cantantes solistas, tres repartos alternativos, sesenta y nueve miem-
bros del coro titular del teatro, cien miembros de la orquesta, trece de
rondalla, once de «ballet» y diez mimos y máscaras, ofrecerá cinco
representaciones en Bélgica, en el marco del Festival Europalia 85

II
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«Doña Franeisquita», hoy

en La Zarzuela
Los responsables del Teatro Lírico Nacio-

nal La Zarzuela han elegido, para apertura de
la temporada, una de las obras más caracte-
rísticas de la zarzuela, que, por lo grandilo-
cuente del montaje, pocas veces se ha visto
revisada, como es « Doña Francisquita», con
música del maestro Amadeo Vives, y letra de
Federico Romero y Guillermo Fernández-
Shaw. Miguel Roa. director musical, ha revi-
sado, nota por nota, toda la partitura, y José
Luis Alonso, director de escena, han sido los
responsables de llevar, adelante el montaje,
que se estrena esta noche. «Doña Francis-
quita» había sido ya objeto de montaje por
parte de José Tamayo, en 1956, y que tam-
bién la llevó a otros países europeos.

« Doña Francisquita» será ofrecida en el
teatro de La Zarzuela desde hoy hasta el
próximo 10 de octubre, y del 3 de noviembre
al 8 de diciembre, aprovechando el parénte-
sis para ofrecer cinco representaciones en
Bélgica —tres en Amberes y dos en Gante—
dentro del festival Europalia 85, que se cele-
bra este año en Bruselas.

Bajo la dirección de José Luis Alonso, y Mi-
guel Roa, al frente de la Orquesta Sinfónica
de Madrid « Orquesta Arbos", intervendrán en
la función cuarenta y ocho cantantes solistas,
tres repartos alternativos, sesenta y nueve
miembros del coro titular del teatro, cien
miembros de la orquesta, trece de rondalla,
once del « ballet- y diez mimos y máscaras.

Entre los principales protagonistas de esta
zarzuela figuran Enedina Lloris —soprano, re-
velación de la temporada—, Carmen Gonzá-
lez y María Rus, en los papeles femeninos, y
Antonio Ordóñez, Tomás. Alvarez y Enrique
del Portal, además de otras principales voces
de nuestra lírica, como son Ascensión Gon-
zález, Carmen Plaza, Rosalina Mestre, Rafael
Martínez Lledó y José Luis Cancela, que sus-
tituirán, alternativamente. -
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Enedina Lloris y Antonio Ordóñez, en «Doña Francisquita».
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«Doña Francisquita»
Tomás Marco

Lugar: Teatro de la Zarzuela. Obra: «Doña Francisquita», libreto de Ro-
mero y Fernández Shaw, música de Amadeo Vives. Intérpretes: Compañia Ofi-
cial de la Zarzuela, Orquesta Sinfónica de Madrid. Director de escena: José

Luis Alonso. Director musical: Miguel Ros.

CALIFICACION: * *
La Zarzuela ha abierto su

temporada con «Doña Francis-
quita», una obra que desde
1923 se mantiene con éxito,
pues, aunque su libreto es con-
vencional y en sí es no cursi,
funciona en escena y se refuer-
za con una buena partitura de
Vives. José Luis Alonso la ha
montado con pulcritud, re-
creando un Madrid solanesco
de carnaval (aunque mucho
más limpio) y moviéndola bien,
dentro de un tono también con-
vencional.

Miguel Roa asumió la direc-
ción musical con amplios cono-
cimientos del género y un buen
criterio general que se realzó
con la buena actuación del co-
ro que prepara Perea y la de la
Orquesta Sinfónica de Madrid,
quizá algo falta de matices. Pe-
ro la escena y la batuta funcio-
naron, y eso fue clave en la
buena marcha de la represen-
tación.

Clave es también el que haya
buenas voces, y esta vez las hu-
bo. Una auténtica revelación
fue la de Enedina Lloris, una
magnífica soprano ligera, que
para mí fue un descubrimiento.

Junto a ella, el tenor Anto-
nio Ordóñez volvió a lucir su
gran voz, que ya se ha refina-
do bastante. Carmen González
fue una Beltrana que daba muy
bien el tipo y a la que acompa-
ñaba incluso el desgarramiento
de la voz. Los demás papeles
cumplieron bien su cometido
sin mayor relieve.

Esta «Francisquita» no pue-
de ser un acontecimiento por lo
conocido de la obra y el buen
tono general, aunque no excep-
cional, de la mayoría de sus ele-
mentos. Sin embargo, es un es-
pectáculo que merece verse y
que debe tener éxito

• Mala * Interesante ** Buena
*** Muy buena ** * :k Obra maestra
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Zarzuela

Una brillante «Doña Francisquita» abre
la temporada del teatro de la Zarzuela

Teatro de la Zarzuela. 24-9-1985. «Doña Francis-
quita » , libro de Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw, con musica de Amadeo Vives,
revisada por Miguel Roa. Principales intérpretes:
Enedina Lloris (Doña Francisquita); Carmen
González (La Beltrana); Maria Rus (Doña Fran-
cisca); Antonio Ordóñez (Fernando); Tomás Al-
varez (Don Matías); Enrique del Portal (Car-
mona) y Mario Ferrer (Lorenzo). Orquesta Sinfó-
nica de Madrid (Orquesta Arbós). Coro titular
del teatro. Director de escena, José Luis Alonso.
Director musical, Miguel Roa.

No creo que me equivoque mucho si afirmo
que la comedia lírica en tres actos estrenada
en el Apolo madrileño el 17 de octubre de
1923, va a ser en Gante, con sesenta y dos
años recién cumplidos —las funciones belgas
están previstas del 18 al 20 del próximo
mes—, una representante en la Europalia 85
de éxito espectacular. Espectacular, sí, por-
que creo que es la espectacularidad, siempre
que se entienda por tal una brillantez de
montaje controlada y concebida en todo mo-
mento en función y al servicio del discurso
narrativo de la trama y no al revés; una es-
pectacularidad de buena ley, en otras pala-
bras, la nota que mejor puede caracterizar en
su conjunto esta nueva producción de nues-
tro teatro lírico oficial. Espectacularidad de
buena ley, repito. Es decir: no desorbitada,
no recargada, no vociferadora. Si, en cambio,
llena de detalles de gusto y de aciertos en lo
escénico —salvada una casi inexistente lumi-
notecnia, léase decorados, vestuario, actores
que lo son, estudio minucioso del movimiento
individual y colectivo—, de calidad grande en
lo vocal y de solvencia concertadora en el
trabajo de foso.

Son numerosos, en efecto, los aciertos de
José Luis Alonso como director de escena.
Desde el propio logro de una coherente conti-
nuidad de clima, hasta la modelación de las
caracterologías singulares, salpicadas de las
gotas precisas de comicidad y ni una más;
pasando por el muy lógico reparto del espa-
cio escénico en los pasajes que demandan
distribuciones estáticas; el hábil manejo de la
cinética de grupo; el diseño ingenioso de -le-
tit motiv» carnavalesco de fondo, esbozado
como línea permahente, no tanto de con-
traste con la historia de enredo, como su-
brayadora de sus enrevesados lances, son
sólo algunas muestras de esos aciertos.
Como excepciones menos felices a lo dicho,
quizá pueda anotarse cierta confusión en el
baile que abre el segundo acto, todo lo con-
trario de lo que sucede en el aplaudidísimo
«ballet » del segundo cuadro del acto tercero;
la angostura a la que la, por lo demás, bella,
Dien pClibdtid y utvr rvbuetta
somete á las parejas del coro inicial del
mismo acto; la máscara gigante, de presencia
antiestética y creo que forzada, que abraza a

los novios; o la decisión, me parece que erró-
nea, de que éstos abandonen la escena en el
carro del lañador.

En cuanto a lo musical, fue sobresaliente la
presentación del cuadro completo de cantan-
tes. Había expectación por comprobar lo mu-
cho bueno que últimamente se había dicho
de la valenciana Enedina II:iris, que con esta
representación madrileña hacía sus primeras
armas en el género. Pues bien, la impresión
inicial es excelente. Voz con cuerpo, igual y
clara, como {o es la emisión, estupenda voca-
lización, afinación exacta, seguridad en agili-
dades y agudos, dotes aplausibles de actriz,
creo que con un fraseo un punto mas rico en
matices expresivos e inflexiones, alguna me-
nor rigidez, acabará de redondear una ya
magnífica Francisquita. Fue a más, hasta
ofrecer, como cantante y como actor, un es-
pléndido dúo del segundo acto con La Bel-
trana, Antonio Ordóñez, mientras Carmen
González, colosal por temperamento, desen-
voltura y carácter en ese personaje tan carac-
terístico, sólo con escuela y permanente es-
fuerzo salva la patente desigualdad que
existe en su materia prima entre las tesituras
extremas y las consiguientes dificultades de
paso que encuentra. Mucho más que cumpli-
dores, un lujo en los papeles del segundo es-
calón, María Rus, Tomás Alvarez, Enrique del
Portal y Mario Ferrer. Como lo fue todo el
resto del redondo elenco.

.Excelente prestación también la del coro
que dirige José Perera y buena en lo mate-
rial, aunque susceptible de algún mayor puli-
mento sonoro, así como de un poco más de
virtuosismo y de atención a las dinámicas, la
orquesta. En lo interpretativo, Miguel Roa fue
rector serio, atento, seguro y sumamente efi-
caz en sus misiones concertadoras; que su lí-
nea se hubiera beneficiado con el aligera-
miento y mayor vivacidad de algunos
«tempi » , no veda el calificativo de muy con-
seguido para su trabajo; ni el de plenamente
satisfactoria para la feliz reposición.

Otro aplauso final para el programa general
de la obra. Por su nuevo formato y por la cui-
dada presentación, sí; pero aun más todavía
por su completísimo contenido. A título de cu-
riosidad diré que entre el libreto y jugosos ar-
tículos y comentarios sobre la obra y su
época, aparecen reproducidas dos entraña-
bles paginas de sendos números de este pe-
riódico inmediatamente posteriores al día del
estreno de la Zarzuela ahora repuesta: la que
recoge la crónica de éste y la que daba ca-
bida a tres deliciosas caricaturas de Fresno
sobre el acontecimiento.

Leopoldo HONTAÑON

n
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Enedlna Liarla, en el papel de Doña Francis quita.

'Doña Francisquita'
ROSANA TORRES, Madrid

La temporada del Teatro Lírico
Nacional ha sido inaugurada con
una zarzuela altamente popular y
conocida, Doña Francis quita. La
dirección ha sido, como ocurre en
este tipo de espectáculos, com-
partida, con Miguel Roa como di-
rector musical y José Luis Alonso,
como director de escena.

Para José Luis Alonso, enfren-
tarse a una obra que se puede
considerar un clásico del género,
que mayoritariamente ya tiene
numerosos precedentes para el
público y de la que se guardan re-
cuerdos, ha sido algo muy arries-
gado. "Tal vez por eso", comenta
Alonso, "he redoblado el interés,
el esfuerzo, la entrega. Doña Fran-
cisquita es una obra llena de ries-
gos para todo el mundo, de tipo
vocal y musical, y es que se en-

cuentra lejos del género chico,
inspirado en hechos cotidianos".

La obra, inspirada en La discre-

ta enamorada, de Lope de Vega,
fue musicada por Amadeo, Vives
se estrenó en Madrid en 1923, con
libreto de Federico Romero y Fe-
derico Fernández Shaw, y toda su
acción se desarrolla durante un
carnaval madrileño de mediados
del siglo XVIII, aspecto este últi-
mo en el que ha incidido de forma
especial José Luis Alonso en la
puesta en escena, al igual que,
quizá por deformación profesio-
nal, ha cuidado especialmente el
texto, sobre todo teniendo en
cuenta que para los actores esto
suponía un esfuerzo especial, ya
que ellos son cantantes líricos.

La pieza presenta todas las ca-
racterísticas de la comedia clásica
de enredo, con numerosas situa-

ciones dobles y equívocos. José
Luis Alonso se encuentra muy sa-
tisfecho del auge que la zarzuela y
la ópera están viviendo, acudien-
do a ellas públicos nuevos. "Pien-
so que tal vez esto se debe a que
se incorporan a la zarzuela profe-
sionales del teatro. La ópera la re-
vitalizaron directores de escena
como Visconti, I.osey, Ronconi,
Zefirelli, Polansky, y con la zar-
zuela está ocurriendo algo simi-
lar. Son montajes cuidados, con
un texto que poroteger".

Doña Francisquita viajará al
Festival Cultural Europalia, que
este año se celebra en Bruselas la
segunda quincena de octubre.

'Doña Francisquita' se representa

en el Teatro Lírico Nacional de la
Zarzuela todos los días, a las 19 ho-

ras, excepto viernes, a las 22 horas,

y lunes, descanso.



El entusiasmo de Berganza
y la revelación de Lloris

ROSANA TORRES, Amberes
A lo largo de la semana pasada
han triunfado en diferentes ciu-
dades belgas los espectáculos
de mayor relevancia celebrados
estos días dentro del marco de
Europalia 85. Una cantante co-
nocida, Teresa Berganza, y una
revelación, Enedina Lloris, han
sido los grandes éxitos del cer-
tamen.

El pasado jueves, Teresa de
Berganza, acompañada por el
pianista Enrique Pérez de Gúz-
man, cosechó un importante
éxito en su única actuación en
el teatro De Singel, de Ambe-
res. La cantante madrileña, que
sustituyó urgentemente a su
habitual pianista, Juan Antonio
Álvarez Parejo, debido a la gra-
ve enfermedad de su madre,
tuvo que realizar cinco bises
ante la petición entusiasmada
del público. El programa ofreci-
do fueron diversos temas de Vi-
valdi, Brahms, Enrique Grana-
dos, Ernani y Offenbach.

A lo largo del fin de semana,
las actividades de Europalia
eran numerosísimas, y en dife-
rentes ciudades belgas, entre
las que había que destacar el
estreno de La vida breve, de Fa-
lla, y Goyescas, de Enrique Gra-
nados, con puesta en escena de
Fernando Arrabal, en el teatro
Real de la ciudad de Lieja. La
presentación fuera de España
de la zarzuela Doña Francisqui-
ta, con dirección musical de
Miguel Roa y puesta en escena

de José Luis Alonso, con libre-
to de Fernández Shaw y músi-
ca de Amadeo Vives, tuvo una
impresionante acogida en sus
tres actuaciones de Amberes.
Acudieron a una de ellas los
monarcas belgas, Fabiola y
Balduino. La reina Fabiola de-
mostró de forma especial su sa-
tisfacción: "Hacía más de dos
décadas que no podía asistir a
una zarzuela en directo, género
lírico que me gusta de una for-
ma especial y que constante-
mente hago escuchar al rey en
los discos que me han traído de
España".

Curiosidad

Tanto la cantante Enedina Llo-
ris, considerada como la reve-
lación lírica de la temporada,
como Santiago Sánchez Geri-
có, que debutó por primera vez
el sábado pasado, sorprendie-
ron de una forma especialísima
al público belga, que demostró
su gran interés y curiosidad por
este género lírico que de un
tiempo a esta parte está siendo
acogido muy bien en los circui-
tos operísticos europeos donde
era desconocida. Enedina Llo-
ris ha sido contratada para las
cuatro próximas temporadas
por el Teatro Lírico Nacional
de la Zarzuela, donde interven-
drá en óperas con primeras fi-
guras. Sánchez Gericó ha can-
tado ya en conciertos y ópera
en diversos países.

1.7 rceis , 497 ete(
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El Director General del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y en su nombre
el Sobreintendente del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela
se complacen en invitarle
el viernes 6 de diciembre, a las nueve de la noche,
a la función de
DOSIA FRANCISQUITA
dedicada a
Don JOSE TAMAYO
como homenaje por su labor creativa
en favor del Teatro Lírico Espariol

Sus localidades son PALCO PLATEA r1 52 8

Le rogamos confirme su asistencia
llamando al teléfono 221 65 10, antes del clia4de diciembre.
Puede recoger sus entradas en el vestíbulo del Teatro,
desde una hora antes del comienzo de la representación.
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UN HOMENAJE OPORTUNO,
DEBIDO Y JUSTICIERO

José Tamayo, el género lírico, «Doña Francisquita»...

La aventura se inició en 1954. José Tamayo, impulsor
de muchas singladuras triunfales en el teatro de verso,
emprendía rutas no ya distintas: en los antípodas, con
respecto a tantas bellas y monumentales creaciones de autos
sacramentales. Con una comedia musical americana, Al Sur
del Pacífico, iniciaba la aproximación a un género lírico del
que pronto sería enamorado fiel. En el Teatro de la
Zarzuela, próximo su cierre para la gran transformación
que, a partir de un año más tarde y por el generoso
entusiasmo de la Sociedad de Autores, hizo de él fondo ya
digno de los empeños posibles de un Madrid ayuno del
teatro de la ópera que la capital exige.

Desde ese momento, con una Verbena de la Paloma
centrada en el castizo estío de La Corrala, José Tamayo cayó
venturosamente en las redes, tan seductoras como com-
plejas, del teatro cantado en sus más diversas manifesta-
ciones: la opereta ---El carnaval de Venecia, El murciélago,
La viuda alegre—; la ópera --Carmen—; el sainete y la
zarzuela —Doña Francis quita, Las golondrinas, La revol-
tosa, unos Bohemios renovados, con andadura más amplia y
brillante--, el espectáculo compendio, que él creó en dos
distintas versiones, hasta centrarse en la definitiva: Antolo-
gía de la Zarzuela, no sin brindar una especialísima dedicada
al repertorio de José Serrano...

Ya puesto a la ampliación del horizonte selectivo,
Tamayo no podía centrarse al cerrado marco del o los
teatros al uso y de ahí la prolongación que le lleva —nos
lleva de su mano- - a la Plaza Mayor, el estanque y la
chopera del Retiro, la cascada del barcelonés Parque de la
Ciudadela, La Plaza de Toros de la Maestranza sevillana, los
más bellos fondos de España y a un recorrido por el mundo,
que colma estadios en Nueva Y ork, enciende entusiasmos en
Tokyo y es gala de principalísimos Festivales de Europa,
después de serlo de todos los nacionales.

-111.1111
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El Director General del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y en su nombre
el Sobreintendente del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela
se complacen en invitarle
el viernes 6 de diciembre, a las nueve de la noche,
a la función de
DORA FRANCISQUITA
dedicada a
Don ;OSE TAMAYO
como homenaje por su labor creativa
en favor del Teatro Lírico Espaliol

Sus localidades son PALCO PLATEA n 2 8

Le rogamos confirme su asistencia
llamando al teléfono 221 65 10, antes del dia4de diciembre.
Puede recoger sus entradas en el vestíbulo del Teatro,
desde una hora antes del comienzo de la representación.

José Tamayo, iluminado por su entusiasmo conta-
gioso, no admite abandonos por dificultades o problemas.
Largo trecho director en el Teatro de la Zarzuela, de la
Compañía Lírica Nacional, de la suya «Amadeo Vives»,
lucha por lograr el concurso de los mejores —dos nombres
para ejemplo: en 1956, Alfredo Kraus, descubrimiento para
los españoles; en 1985, Plácido Domingo, él mismo la mejor
ayuda para las expansiones monumentales de la Antología
en Norteamérica-- y, sobre todo, para que los viejos coros,
fondo inmutable, inoperante, se reemplacen por conjuntos
vivos, dinámicos, partícipes decisivos. Ya se advirtió en la
forma de mover los conjuntos en Al Sur del Pacífico. Ya en
el campo lírico nuestro, la incorporación del «ballet» que da
brillantez, color y contraste, el ambicioso rigor en la
selección de escenógrafos, figurinistas, el tacto de luces y
sombras, las perspectivas panorámicas, el ritmo y el estudio
que impulsa variedades e impide puntos nilliertos, son otras
tantas bazas en una carrera si anterior y continuada en
otros sectores, ya con más de treinta años de fecunda
siembra en el lírico.

No me parece aventurado afirmar, aunque sean
tantas las fechas merecedoras de particular realce, que la del
24 de octubre de 1956 se aúpa hasta el primer plano, en la
historia brillantísima de este gran taumaturgo de felices
logros líricos que es José Tamayo. Se abría el nuevo,
flamante Teatro de la Zarzuela. Con Doña Francis quita,
obra maestra, modelo, por libro y música, en el paisaje del
género español más representativo. Un cuadro de cantantes
juveniles y de calidad, unos conjuntos --coros, «ballets»,
rondalla, comparsas, orquesta-- nutridos, un maestro sol-
vente, el propio prestigio del director escénico en otros
campos y sus estupendas, aunque limitadas experiencias
musicales anteriores, justificaban la expectación general.
Tamayo logre) lo más difícil: que las previsiones optimistas
quedasen cortas ante la realidad del espectáculo, admirable
por la visión global, el cuidado en el detalle, el movimiento,
la ambientación ¡qué inolvidable coro de románticos! y
la demostración, con todo ello, de que la noble, gloriosa
tradición de la zarzuela española, podía muy bien sostener
sus esencias y sin renunciar a ellas, adaptarlas a momentos y
medios impensables en sus épocas de esplendorosa creación.

Desde entonces, la causa del género lírico español
----sea con obras o con espectáculos de signo antológico es
deudora de José Tamayo. No cabe un gesto de mayor
sensibilidad, elegancia espiritual y justicia que el de quie-
nes, en el que fue «su» Teatro de la Zarzuela, y con la misma
obra inmortal dirigida por un colega ilustre, quieren rendirle
un homenaje en el que no puede faltar la adhesión fervorosa
del crítico.

Antonio Fernández-Cid
Crítico musical del diario ABC.



i*,14)	 b.c-t; 1111111
ESPAÑA PRESENTA EN BELGICA

ESPLENDORES DE ESPAÑA
25 Septiembre al 22 Diciembre: Bruselas

PICASSO, MIRO, DAL1
25 Septiembre al 22 Diciembre: Charleroi

TAPICES DE BRUSELAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI
25 Septiembre al 10 Noviembre, Bruselas

GOYA
26 Septiembre al 22 Diciembre.' Bruselas

TAPIES, CHILLIDA, ANTONIO LOPEZ
26 Septiembre al 22 Diciembre. Bruselas

LOS BEATOS
26 Septiembre al 30 Noviembre Bruselas

REYES BIBLIOHLOS
26 Septiembre al 30 Noviembre: Bruselas

LOS IBEROS
27 Septiembre al 22 Diciembre: Bruselas

LAS PRIMERAS EDADES DEL METAL
2 7 Septiembre al 22 Diciembre.- Bruselas

SANTIAGO: MIL AÑOS DE PEREGRINAJE EUROPEO
29 Septiembre al 22 Diciembre: Gante

JUAN DE FLANDES
1 Octubre al I I Noviembre Brujas
15 Noviembre al 22 Diciembre: Lovaina

ANTONIO GAUDI
I Octubre al 30 Noviembre Bruselas

GRABADOS DE GOYA
1 Octubre al I 7 Noviembre Mons

JACQUES DE BROEUCQ
1 Octubre al 1 7 Noviembre. Mons

CARTOGRAFIA BELGA EN LAS COLECCIONES ESPAÑOLAS
2 Octubre al I 7 Noviembre.. Bruselas

BELGAS AL SERVICIO DE ESPAÑA
2 Octubre al 17 Noviembre: Bruselas

VISION DE ESPAÑA (Exposición de fotografías)
2 Octubre al 30 Noviembre . Bruselas

EDICIONES ESPAÑOLAS — EXPOSICION DE 1.000 LIBROS
2 Octubre al 30 Noviembre: Bruselas
5 Octubre al 5 Noviembre . Toumai
14 Octubre al 5 Noviembre . Hasselt
8 Noviembre al 25 Noviembre Lieja
6 Diciembre al 5 Enero. Gante

LA ENCUADERNACION ESPAÑOLA
3 Octubre al 10 Noviembre: Bruselas

ESPAÑA VISTA POR LOS GRANDES FOTOGRAFOS
18 Octubre al l Diciembre: Hasselt

TAPICES DE TOURNA1 EN ESPAÑA
6 Octubre al I Diciembre: Tournai

TAPICERIA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA
6 Octubre al I Diciembre . Tournai

EL DISEÑO EN ESPAÑA
8 Octubre al 20 Noviembre Bruselas

INSTRUMENTOS ANTIGUOS DE MUSICA ESPAÑOLES
17 Octubre al 18 Noviembre. Bruselas

ARQUITECTURA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA
18 Octubre al 17 Noviembre: Hasselt

TIRLEMONT 1.635
19 Octubre al 15 Diciembre. Tirlemont

SOROLLA Y SOLANA
24 Octubre al 30 Noviembre: Lieja

EL TEATRO DE LORCA
Noviembre u Diciembre: Bruselas

NUEVOS IMAGINEROS (Exposición de fotografías)
18 Octubre al 21 Diciembre- Charleroi

TEATRO

"BODAS DE SANGRE" de Federico García Lorca
Compañía de Theatre de l'Esprit Frappeur
Director: Jean-Claude Idee / 8 Octubre al 9 Noviembre . Bruselas

"LA CASA DE BERNARDA ALBA" de Federico García Lorca
Compañía del Teatro Español / Director: José Carlos Plaza
9 Octubre al 13 Octubre Bruselas

"PIEL DE TORO" Compañía La Cuadra de Sevilla
Director: Salvador Tavora
I I y 12 Octubre: Libramont / 14 y 15 Octubre: Mons
17 y 18 Octubre. Namur / 21 y 22 Octubre. Tournai
24 y 25 Octubre: Charleroi / 29 al 31 Octubre: Bruselas

"EL CASTIGO SIN VENGANZA" de Lope de Vega
Compañía del Teatro Español / Director: Miguel Narros
15 Octubre y 16 Octubre Bruselas

"DIVINAS PALABRAS" de Ramón M a del Valle-Inclan
Compañía Nederlands Toneel Gent / Adaptación de Hugo Claus
Director: José Carlos Plaza
26 Octubre al 29 Octubre y 31 Octubre: Gante
I Noviembre al 18 Noviembre: Gante

"AMOR DE DON PERLIMPLIN CON BELISA EN SU JARD1N"
de Federicó Garcia Lorca / Compañía del Theatre du Rideau
Octubre Bruselas

"LA VIDA ES SUEÑO" de Pedro Calderón de la Barca
Compañía del Theatre du Rideau
Octubre. Bruselas

"LAS : BODAS DE DON CRISTOBAL" Creación del Theatre de
Toone, basada en el "Retablillo de Don Cristobal" de Federico
García Lorca
4 Octubre a 16 Noviembre . Bruselas

(24 Septiembre-22 Diciembre)

PROGRAMA

MUSICA Y DANZA

ESPAÑA BAILA
25 Septiembre a 29 Septiembre: Bruselas
3 Octubre a 6 Octubre: Amberes / 9 Octubre a 12 Octubre: Lieja

NARCISO YEPES
28 Septiembre . Villiers la Ville / 29 Septiembre: Mechelen
30 Septiembre: Tornohout 71 Octubre: Namur
2 Octubre: Bruselas / 3 Octubre: Strombeek-Bever
4 Octubre Lieja / 5 Octubre Tielt 7 7 Octubre: Hasselt

BANDA S1NFONICA MUNICIPAL DE MADRID
Director: Moisés Davia
28 Septiembre y 29 Septiembre: Bruselas

AMANCIO PRADA
I y 2 Octubre Bruselas

GRUPO DE CAMARA DE COMPOSTELA
Director: Carlos Villanueva
1 Octubre Gante / 2 Octubre Bruselas / 3 Octubre: Courtrai
4 Octubre Herentals

TETE MONTOLIU Y PEDRO ITURRALDE
3 Octubre Bruselas

ORQUESTA SIN FONICA DE LA RTBF
Director: Cristóbal Halffter / 4 Octubre. Bruselas

BANDA S1NFONICA "UNION MUSICAL" DE LIRIA
Director: Pablo Sánchez Torrella
4 Octubre Hasselt / 5 Octubre. Tournai / 6 Octubre Amberes
7 Octubre . Bruselas

DIABOLUS IN MUSICA
Director: loan Guinjoan / 5 Octubre: Bruselas

CORO NACIONAL DE ESPAÑA
Director. S. Calvillo
3 Octubre: Bruselas / 6 Octubre: Beringen / 7 Octubre: Bruselas
8 Octubre . Arlon

ANA HIGUERAS — FELIX LAVILLA
7 Octubre . Bruselas

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Director: Edmundo Colomer
7 Octubre Brujas / 8 Octubre Bruselas / 9 Oct re: Tielt
10 Octubre. Virton / II Octubre; Menen / 12 Octubre. Brujas

ORQUESTA FILARMONICA DE LIEJA Y CORO NACIONAL
DE ESPAÑA
Director: Pierre Bartholorné / Director del Coro: Tomas Cabrera
10 Octubre Bruselas Illy 12 Octubre . Lieja

MUSICA ELECTRONICA "PHON OS"
Director: Andrés Lewin—Richter
11 Octubre y 12 Octubre . Bruselas

ORQUESTA FILARMONICA VAN VLAANDEREN
Director: Emile Tchakarov / 13 Octubre Bruselas

ANTONIO BACIERO
13 Octubre: Bruselas / 15 Octubre: Lovaina

ORFEON DONOSTIARRA
Director: Antxon Ayestarán
15 Octubre: Mons / 16 Octubre Toumai
17 Octubre Andenaarde / 18 Octubre Bruselas

MARIA DEL MAR BONET
16y 17 Octubre. Bruselas

SOFIA NOEL — PEDRO ELIAS
Cantos sefardíes / 17 Octubre Lovaina

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Director: Jesús López Cobos
I 7 Octubre Bruselas / 18 Octubre Lieja / 21 Octubre Amberes
Director:*Victor Pablo Pérez
¡9 Octubre. Kortrijk 22 Octubre. Mons / 23 Octubre: V irton

TERESA BERGANZA — JUAN A. ALVAREZ PAREJO
1 7 Octubre. Amberes

MONTSERRAT TORRENT
17 Octubre . Woluwe-Saint-Pierre

JOSE LUIS RODRIGO
18 Octubre Dendermonde / 19 Octubre Tournai

VICTORIA DE LOS ANGELES — FELIX LAVILLA
18 Octubre Gante / 19 Octubre. La Hulpe

ENSEMBLE MUSIQUE NOUVELLE
Director: George Ehe Octors / 18 Octubre. Bruselas

••• COMISARIA GENERAL•••
• DE EUROPALIA 85 ESPAÑA.••

MINISTERIO DE CULTURA

Información:
Ayala, 27 - 28001-Madrid 12 435 64 52 — 435 65 13

ORQUESTA DE LA REAL OPERA DE WALON1A
Director: Roger Rossel
18, 20, 24 y 26 Octubre. Lieja / 29 Octubre: Charleroi
1 y 3 Noviembre: Lille

TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
"Doña Francisquita" de Arnadeo Vives
Director: Miguel Roa
18 al 20 Octubre Amberes / 24 y 25 Octubre. Gante

MONTSERRAT CABALLE Y JOSE CARRERAS
Orquesta S'nfónica de Madrid / Director: Benito Lauret
23 Octubn Gante

CONJUNTO INSTRUMENTAL DE MADRID
Director: José M a Franco Gil / 19 Octubre. Bruselas

ORQUESTA NACIONAL DE BELGICA
Director: Georges Octors / 20 Octubre. Bruselas
Director: Walter Welter / 24 Octubre Bruselas

CUARTETO VOCAL DE MUSICA MOZARABE
Director: Ismael Fernández de la Cuesta
21 Octubre. Lovaina

TABLAO FLAMENCO
24 Octubre: Ottignies / 25 Octubre: Sint-Niklaas
26 Octubre. Nivelles / 2 7 Octubre: Tournai / 28 Octubre: Lovaina

ORQUESTA DE CAMARA ESPAÑOLA
Director: Victor Martin
24 Octubre: La Louviere 26 Octubre Amberes/ 2 7 Octubre: Huy
28 Octubre: Bruselas

JOSE MANUEL AZCUE
24 Octubre Bruselas

ORQUESTA FILARMONICA BRT
Director: Youri Ahronovitch / 25 y 2 7 Octubre Bruselas

CARMEN BUSTAMANTE — ALBERTO JIMENEZ
Programa Mompou / 28 Octubre: Bruselas

RAFAEL OROZCO
30 Octubre: Bruselas

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Directora: María de Avila / I y 2 Diciembre.. Bruselas

TRES JOVENES MUSICOS
Octubre

CONJUNTO BARROCO "ZARABANDA"
Director: Alvaro Martas / 15 Octubre. Lovaina

AGRUPACIONES CORALES
28 Octubre al 3 Noviembre

RECITALES Y COLOQUIOS

ERASMO EN ESPAÑA Y VIVES EN LOS PAISES BAJOS
23 Septiembre y 26 Septiembre. Brujas

RECITAL DE TEXTOS DE STA. TERESA
1, 4 y 5 Octubre: Bruselas / 11 Octubre: Waterloo

28 Octubre: Stavelot

LA ESPAÑA DE LAS TRES CULTURAS
9 Octubre y 10 Octubre: Bruselas

EL TEATRO ESPAÑOL DE HOY
11 Octubre y 12 Octubre: Lieja

LA GENERAC1ON DEL 27
12 Octubre: Bruselas

RECITAL POETICO ALBERTI — NURIA ESPERT
13 Octubre y 14 Octubre: Bruselas

LITERATUR A Y REALIDAD
16 Octubre: Bruselas

ENCUENTRO CON EL PREMIO LITERARIO "EUROPALIA 85"
16 Octubre: Bruselas

LAS LITERATURAS ESPAÑOLAS
17 Octubre. Bruselas

RECITAL DE POESIA CATALANA
17 Octubre.. Bruselas

ESPAÑA Y LA MODERNIDAD EUROPEA
18 Octubre y 19 Octubre.. Bruselas

RECITAL DE POESIA ESPAÑOLA
21 Octubre. Bruselas

ESPAÑA Y LA FORMULACION DEL DERECHO DE GENTES
22 Octubre: Bruselas

EL ORO Y LA PLATA DE INDIAS
23 Octubre y 24 Octubre: Bruselas

ESPAÑA Y EL PENSAMIENTO ACTUAL
25 Octubre: Bruselas

MUSICA ANTIGUA ESPAÑOLA Y DE LOS PAISES BAJOS
28 Octubre y 29 Octubre: Bruselas

1.585 — SEPARACION DE LOS PAISES BAJOS
22 Noviembre y 23 Noviembre.. Bruselas

CINE

RETROSPECTIVA DEL CINE ESPAÑOL
Exhibición de ciento cincuenta películas.
Estreno mundial de una película española.
Octubre y Noviembre Bruselas

FIESTAS

CARNAVALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
11 Octubre al 13 Octubre Amberes

FALLAS DE VALENCIA
¡7 Octubre al 19 Octubre Amberes

FIESTA DEL CABALLO DE JEREZ
7a1 10 Diciembre . Bruselas

EXPOSICIONES
	 EUROPALIA 85
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Próxima presentación de «Doña

Francisquita» en Europalia

«Doña Francisquita» y la Orquesta Nacional

El teatro y la música, en Europalia
F. B./D-16

BRUSELAS.—La semana que
finaliza hoy ha sido pródiga en
manifestaciones de música y
teatro en Europalia, extendidas
también al terreno de la litera-
tura. A las representaciones de
«La casa de Bernarda Alba» se
unieron las de «Piel de toro»,
la última creación de Salvador
Távora con La Cuadra de Sevi-
lla. Compañías belgas ponen en
escena a autores tan en las an-
típodas el uno del otro como
García Lorca —«Amor de don
Perlimpín con Belisa en su jar-
dín» y «Las bodas de don Cris-
tóbal»—, Fernando Arrabal
—«Sur le fil»; en francés— y
Calderón —«La vida es sue-
ño».

En cuanto a la música, de la
bella voz de María del Mar Bo-
net, que se escuchó el martes y
el miércoles en Bruselas se pa-
só a la actuación de la Orques-
ta Nacional de España, dirigi-
da por Jesús López Cobos, el
jueves en Bruselas, el viernes en
Lieja y mañana estarán en Am-
beres, con asistencia prevista de

los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía.

Por su parte, el Teatro de la
Zarzuela ha traído a Bélgica su
éxito de inicio de temporada.
«Doña Francisquita» se ha re-
presentado el viernes y ayer en
Amberes, donde repite hoy, y
los días 24 y 25 estará en Gan-
te. Igualmente ha habido reci-
tales y actuaciones en solitario
del pianista Antonio Baciero, el
guitarrista José Luis Rodrigo, y
las intérpretes Victoria de los
Angeles y Teresa Berganza.
Asimismo, el Orfeón Donos-
tiarra ha ofrecido tres actuacio-
nes, días 16, 17 y 18, en Tour-
nai, Andernaarde y Bruselas.

El capítulo literario se abrió
el lunes con un recital poético
a cargo de Nuria Espert y Ra-
fael Alberti, para continuar
con la entrega del premio Eu-
ropalia a Juan Goytisolo y los
coloquios sobre literatura espa-
ñola, así como un recital de
poesía catalana. Respecto al ci-
ne, Elías Querejeta asiste a un
homenaje en el que proyecta-
rán los films por él producidos,

n). , o eIZAIL	 Yr

Exito de «Doña Francisquita»
en Europalia

Amberes (Bélgica). Agencias

La Zarzuela «Doña Francisquita » , presen-

tada en la Opera de Amberes, en el marco
de Europalia, cosechó un gran éxito de pú-
blico y de aplausos. El público de Amberes
asistió a la representación de los tres actos
de la Zarzuela con atención y en silencio.

«Es un efecto curiosísimo, para ellos es un
estreno; en la música no hay ni fronteras ni
tiempo y he encontrado un público mucho
más atento que el español a pesar de las difi-
cultades del idioma», señaló José Luis
Alonso, director artístico de la obra, tras la re-
presentación. «Hemos intentado resaltar, de
una manera sutil, el tipismo de la obra y for-
zar los ioles!», subrayó Alonso.

En efecto, la escenificación por parte del
«ballet» de la obra de un cuadro flamenco
fue saludada con cálidas ovaciones por el pú-
blico.

Los principales intérpretes de la obra son
Enedina Lloris (doña Francisquista), Carmen
González (La Beltrana), María Rus (doña
Francisca), Antonio Ordóñez (Fernando), To-
más Alvarez (don Matías), Enrique del Portal
(Carmona) y Mario Ferrer (Lorenzo).

Con la orquesta, coro y solistas de «Doña
Francisquita » viajaron a Bélgica doscientas
cincuenta personas en una producción «pen-
sada para desplazarse » , que tiene un presu-
puesto cifrado en carca de 40 millones de pe-
setas para sus actuaciones en Europalia.

ourueti. 4eir-

Bruselas. Agencias

El público belga tendrá la oportunidad de
conocer la zarzuela con la presentación de
“Doña Francisquita » en las ciudades de Am-
beres y Gante, en el marco de Europalia, fes-
tival dedicado este año a la cultura española.
Así se expresó en Bruselas el director del
teatro de la Zarzuela de Madrid, José Antonio
Campos. quien presentó el programa y re-
parto de esta »comedia de enredo » , una de

las obras cumbre del género lírico español.

Con la actuación del nuevo descubrimiento
de la lírica española Enedina Lloris, «Doña

Francisquita » se presentará en la Opera de
Amberes los días 18, 19 y 20 de octubre, y

en la de Gante, el 24 y 25 de este mismo
mes. José Antonio Campos aseguró que el
público belga «ya sabe lo que es la zarzuela
y puede entender «Doña Francisquita » , pero
para ayudar a establecer esta corriente de
comprensión se ha editado un programa con
el texto en lengua flamenca y francesa. Pre-
viamente a la presentación de este impor-
tante exponente de la zarzuela el director ge-
neral de la Opera de Flandes, Alfons Van

Impe, experto en este género español, ha lle-
vado a cabo una campaña de difusión del
mismo en medios musicales de la zona de
expresión flamenca de Beliga.

Esta comedia lírica en tres actos fue estre-
nada en el Apolo madrileño el 17 de octubre

de 1923. La nueva »Doña Francisquita » se

estrenó en el teatro de la Zarzuela el 24 de

septiembre pasado y ha registrado un «lleno»
desde entonces, éxito que según el director
del teatro se va a prolongar en las cincuenta
y una representaciones madrileñas programa-
das hasta el ß de diciembre. Con la orquesta,

coro y solistas de »Doña Francisquita » llega-

rán a Bélgica doscientas personas en una
producción -pensada para viajar » que tiene

un presupuesto cifrado en cerca de cuarenta
millones de pesetas para sus actuaciones en
el marco de Europalia.

«Doña Francisquita » está basada en un li-

b r o de Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw, con música de Amadeo Vi-

ves, revisada por Miguel Roa. Sus principales
intérpretes son Enedina Lloris (doña Francis-
quiste), Carmen González (La Beltrana), Ma-

ría Rus (doña Francisca), Antonio Ordóñez
(Fernando), Tomás Alvarez (don Matías), En-
rique del Portal (Carmona) y Mario Ferrer
(Lorenzo).

También en el marco de Europalia, la or-

questa del teatro de la Zarzuela estará pre-

sente . en Gante el 23 de octubre, acompa-

ñando a Montserrat Caballé y a José Carre-

ras, que ofrecerán al público un concierto de
romanzas de zarzuela.



Exito apoteósico de Caballé y
Carreras, en Bélgica

Bruselas. Agencias
Montserrat Caballé y José Carreras alcan-

zaron un éxito apoteósico en el concierto ce-
lebrado el pasado miércoles en el teatro de la
Opera de Gante, después de cantar una serie
de romanzas y dúos de
zarzuela, que concluye-
ron con siete minutos
de aplausos. El recibi-
miento que el público
flamenco otorgó a los
cantantes españoles al
salir al escenario fue
cariñoso y entusiasta,
en especial para la so-
prano.

José Carreras, con
barba crecida por su
actual trabajo en la pe-
lícula « Gayarre-, se Montserrat Caballé
mostró un poco ner-
vioso al principio, aunque en seguida se cen-
tró en la romanza de Raquel, de »El huésped
del sevillano», de Guerrero. En la romanza
de “La tabernera del puerto» estuvo insupe-
rable. Al final, algo cansados y ante la insis-
tencia del público puesto en pie, que solici-
taba nuevas obras, interpretaron el dúo de
«El barberillo de Lavapiés», de Barbieri.

Los espectadores, entusiasmados, recla-
maban nuevas interpretaciones, después de
siete minutos de aplausos. Tres cuartos de
hora esperó el público en el vestíbulo del tea-
tro para que Montserrat Caballé y Carreras
firmaran autógrafos. Pero sólo apareció Mon-
tserrat, porque Carreras no se encontraba
bien.

Los directores del festival Europalia-85 co-
mentaron que este ha sido el concierto donde
el público se ha mostrado más entusiasmado.
En la sesión de anteanoche los dos cantan-
tes ofrecieron obras de Barbieri, Chapí, Vi-
ves, Jiménez, Soutullo y Ved, Fernández Ca-
ballero y Sorozábal. La Orquesta Sinfónica de
Madrid (Orquesta Arbós), bajo la dirección de
Benito Lauret, acompañó a Caballé y Carre-
ras en este concierto.

O eateu.
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Montserrat Caballé y José Carreras
Montserrat C060116 y José Carreras han alcanzado un éxito
apoteósico en el concierto celebrado en el Teatro de la Opera
de Gante, en el que interpretaron una serie de romanzas y
dúos de zarzuela que finalizaron con siete minutos de aplausos



«La colaboración del Prado con
Europalia ha sido reticente»

Balance de las primeras semanas del Festival
Madrid. Trinidad de León-Sotelo

Cuando se enfilan la últimas semanas de Europalla y ya se han

vivido las siete primeras es el momento, y así lo ha entendido
Luis González Seara, comisario del Festival, de hacer un balance
de los éxitos -tan abundantes- y de algún que otro contra-
tiempo, ya que la palabra fracaso no casa -trabajo y empeño se

han puesto en ello- con esta espléndida manifestación artística.

En el capítulo de los «peros»
hay que inscribir algunas actitu-
des, entre ellas la del Museo del
Prado. «Le hemos sacado con
sangre lo que hemos llevado a
Bruselas», dice Seara. La extra-
ñeza de algunos con respecto a
la pobreza de la representación
de la época del «Guernica » , de
Picasso, la explica el comisario
por la negativa de la pinacoteca
a ceder dos bocetos -la cabeza
de un caballo y una mujer llo-
rando-,. que justificaba basán-
dose en la documentación alu-
siva a esta obra del artista mala-
gueño, mientras que los respon-
sables de Europalia la revisaron
y no haHaron ninguna cláusula
contraria a la cesión temporal.
La colaboración del Prado la ca-
lifica Seara de «reticente».
«Concretamente -comenta-, no
hemos podido lograr ningún gran
cuadro. No hablo ya de "Las lan-
zas", sino de "El príncipe Balta-
sar Carlos", que lo fue de Bél-
gica y habría sido lógico que es-
tuviera en Europalia, sobre todo
si se tiene en cuenta que estuvo
en Tokio en unos grandes alma-
cenes. Por otra parte, este ta-
lante del Prado ha redundado en
que algunos coleccionistas parti-
culares se nieguen también al
préstamo.» La actitud del Patri-
monio Nacional le ha parecido
«excelente»; de la Iglesia dice
que «se ha portado bien».

En el apartado, felizmente
apretado, de los triunfos, Seara
destaca el éxito sorDrenclenta 
«Doña Francis uita», hasta ,e
punto cags___m,4endríamos_que
rév .-~r la zarzuela y abando-
när-M-vampreps-de-cgre--=ger
Ifdblada en_çástin-
tefe- -4•Inenos en el ex~o».

sErrlcc espectácu-
los se duele el comisario -que
con ese sentimiento se hace eco
del de los artistas- de algunos
silencios en la Prensa española
-«en la extranjera se han ocu-
pado de Europalia más que
aquí» - sobre algunos actos que
han tenido categoría de aconte-
cimiento, como, por ejemplo, el
estreno de la obra que Luis de
Pablo escribió expresamente
para el Festival. El espectáculo

«España baila», Con el que se
temía «un exceso de folclor » , ha
tenido una acogida -extraordina-
ria, logrando una entrada media
de cinco mil personas en quince
sesiones.
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EUROPALIA'85 PRIMER BALANCE POSITIVO CON ALGUNAS SOMBRAS 

El festival Europalia-España'85,
que acaba de pasar su ecuador, ha
sido calificado por Luis González
Seara, comisario español de este
acontecimiento cultural, como un
éxito, aunque no ha ocultado algu-
nas deficiencias. Las ciudades más

importantes de Bélgica han podido
conocer parte de nuestra música,
nuestra literatura, nuestro teatro,
nuestro cine y nuestro arte. La
rentabilidad de la cultura es alta a
medio y largo plazo, pero difícil-
mente cuantificable de manera

precisa. Un dato indicativo del éxi-
to de Europalia-España es que ca-
da día visitan las exposiciones es-
pañolas una media de quince mil
personas. El presupuesto del festi-
val es de unos mil setecientos mi-
llones de pesetas.

Quince mil belgas visitan diariamente
las exposiciones españolas

Madrid - José Maria Bermejo 

El reto aceptado por España
de organizar este año en el festi-
val Europalia está siendo cubier-
to con suficiente dignidad. Luis
González Seara, comisario espa-
ñol del festival, no ocultaba ayer,
ante los medios de comunica-
ción, algunas deficiencias y fa-
llos i mprevistos, pero subrayaba
también la excelente acogida que
la cultura española —en todosSUS cainpos— está teniendo en-
tre los belgas. Con un presupues-
to cercano a los mil setencientos
mi llones de pesetas —la mitad
aportados por España y la otra
mitad por Bélgica—, Europa-
lia'85 aporta, frente a ediciones
anteriores, un incremento de ac-
tividades y una notable calidad
int rínseca. La música, el teatro,
la danza, las artes plásticas, la
literatura, el cine, la gastrono-
mía, las fiestas populares y el di-
seño configuran un programa ri-
co y variado que —a juzgar por
los resultados— está lograndoInteresar al pueblo belga.

Problemas
con el teatro

Cubierta ya la oferta en el ám-
bito de la música, el teatro y la
literatura. quedan las grandes
exposiciones —a las que se su-
fiarán una de Darío de Regoyos
Y otra sobre el arte de la encua-der

nación—, algo de cine y laactuación, a primeros de diciem-

bre, del Ballet Nacional, que diri-
ge María de Avila. Al hacer un
primer balance, el comisario es-
pañol, Luis González .Seara, ha
reconocido que el teatro ha esta-
do más flojo, debido, en parte, a
la barrera de la lengua y a algu-
nas sustituciones de última hora,
que no estaban previstas —corno
las auserrias de José Luis Gó-
mez, que iba a montar .La vida
es sueño-. de Calderón; Els Co-
mediants, el Valle-Inclán que Jo-
sé Carlos Plaza iba a montar en
Gante y la obra de García Lorca
'II público», sustituida por -La
casa de Bernarda Alba.—. En la
relativa frialdad con que el públi-
co acogió el estreno de -El casti-
go sin venganza», de Lope de Ve-
ga, tuvieron que ver las deficien-
cias de escenario y de sonido, la
larga duración de la obra —cua-
tro horas— y la barrera del
Idioma, agravada al tratarse de
un texto clásico.

La música ha tenido una pre-
sencia notable en cuanto a cali-
dad y novedad, con un total de
ocho primeras audiciones mun-
diales (obras de Luis de Pablo,
Joaquín Brotons y otros) y con el
éxito sorprendente de -.Troira-
FrancisqiiTta», de Amad-e° Vives,
y un memorable recital de Tere-
sa Berganza y José Carreras, que
fueron aplaudidos durante más
de un cuarto de hora. Triunfaron
también, de manera rotunda, las
cantantes Teresa Berganza y Vic-
toria de los Angeles, los pianis-
tas Joaquín Achúcarro y Rafael
Orozco, los guitarristas Narciso
Yepes y José Luis Rodrigo, el

violinista José Agustín Ara —que
lleva treinta años viviendo en
Bruselas—, los organistas Mon-
serrat Torrent, Antonio Baciero y
José Manuel Azcue, sin olvidar
—en otros ámbitos musicales—
a María del Mar Bonet , Amancio
Prada, Tete Montoliú y Pedro !tu-
rralde. De éxito popular pueden
calificarse la actuación de la ban-
da de Liria (Valencia), el espec-
táculo -España baila- (dos horas
Ininterrumpidas, con buen ritmo
y entrada media de quince mil
personas), o la última actuación
conjunta de los coros españoles
y belgas, con mil doscientos can-
tores, dirigidos por Cristóbal
Hallt ter.

La revelación
de Antonio López

Pese a la crítica que hicimos
en una crónica anterior respecto
a su eficacia, alcance e infraes-
trucura técnica, los coloquios
han sido una novedad en Euro-
palla'85, respecto de años ante-
riores. Luis González Seara des-
tacó los celebrados en torno a
-La España de las tres culturas»,

oro y la plata de las Indias y
su repercusión sobre la econo-
mía europea» y »España y la for-
mulación del derecho de gen-
tes-. La literatura española se ha
beneficiado hasta el punto de
que en estos meses la librería de
Europalla ha vendido nueve li-
bros españoles o de tema espa-
ñol por uno en otro idioma ex-

tranjero. La obra de Juan Goyti-
solo —premio literario Europa-
lia'85—, Cela, Delibes. Carner o
Gil de Biedma se ha abierto ca-
mino en Bélgica. Otro dato: la
novela -Misericordia», de Galdós,
va a ser traducida por vez prime-
ra al flamenco.

Frente a los coloquios —diri-
gidos a una minoría culta—, las
dos fiestas populares españolas
que los belgas tuvieron la opor-
tunidad de revivir --las -fallas»
valencianas y el »carnaval» tiner-
feño— fueron, junto al barco
-Ciudad de Las Palmas», anclado
en el puerto de Amberes, los que
lograron atraer la atención gene-
ral (pensemos, por ejemplo, en
los treinta mil kilos de pólvora
quemada, en las cuarenta mil
personas que asistieron al -car-
naval» o en la gigantesca paella
para mil quinientas personas).

Sin duda, el mayor impacto de
Europalia ha estado y está en las
exposiciones, treinta muestras
—con sus respectivos catálo-
gos— que sintetizan el genio es-
pañol desde la Edad Media hasta
nuestros días. Capítulo discutido
y ambiguo que —según González
Seara— no ha podido ser más
brillante a causa de algunas reti-
cencias (el Prado, la Casa de Al-
ba). Hay que anotar el éxito de
Antonio López —la »gran revela-
ción» de Europalia, se ha dicho—
y la afluencia masiva a las expo-
siciones -Esplendores de Espa-
ña», -Coya» y -Miró-Dalí-Picasso»,
así como la profesionalidad téc-
nica de las empresas españolas.
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«La vida breve))
Señor director: Sigo con interés el diálogo

sobre « La -vida breve».
Esta ópera se hizo en homenaje póstumo

al maestro Manuel de Falla. El elenco lo com-
ponía la Orquesta Nacional, bajo la dirección
del insigne maestro Ataulfo Argenta, el
cuerpo de baile del Liceo de Barcelona, con
el bailarín Juan Magrihá, y nuestra gran baila-
rina María de Avila la tiple de ópera
!solda de Gama, el tenor Sánchez Cano, el
bajo Vicente Riaza y yo como barítono.—Car-
los Puchol. Madrid.

A ße . qw-4,111,ü
i

Arrabal dirigirá el estreno mundial en
español de «La vida breve», de Falla

La Opera de Bruselas será el marco del acontecimiento
Madrid. T. L. S.

«Es una gran revancha del destino». Con la contundencia que le caracteriza, Fernando
Arrabal juzga así la tarea en la que ahora anda empeñado y que se hará realidad el 18 de
octubre, en Bruselas. El lugar, he ahí la única cuestión que puede empañar la situación.
El juego del azar habría sido perfecto si el desquite se hubiera producido en Madrid.

La idea de dirigir el estreno mundial en es-
pañol de la ópera de Manuel de Falla «La
vida breve» la expuso Arrabal hace ya veinte
años en ABC. El tiempo no arrinconó definiti-
vamente el proyecto, que ya es una obra
contratada para teatros de Bruselas, París,
Nancy, Milán... No se extraña, aunque se
duele Arrabal, de que en Madrid no haya in-
teresado. «Falla en España es un personaje
tan difícil como Unamuno. El primero murió
pobre y maldito sin haber visto una sola obra
suya en el Teatro Real. Escribe «La vida
breve » y k) tachan de afrancesado. Merece
por ella el Premio Nacional y le exigen que
para ser estrenada, el libreto de Fernández
Shaw se traduzca al italiano. El compositor
se niega. Estrena en París y entonces se co-
menta que se vende al enemigo».

En opinión del dramaturgo, en España se
repite, con periodicidad inmarchitable, un ci-
clo en el que también está fnvolucrado Se
tarda en reconocer la valía de un artista, y
cuando se hace, es para impedir que se
acepte la obra de los que empiezan a surgir.
«Cierto —dice—, que es una constante mun-

dial que el artista no sea reconocido en su
época, pero en España ese fenómeno se ce-
lebra de manera angustiosa».

¿Existirá alguna vez una relación cordial
entre él y sus críticos españoles? «Después
de muerto. Como nunca he pertenecido a
ningún partido, me van a aceptar todos, con-
fía. No obstante, en la actualidad, los que me
critican me hacen el favor de tratarme como
si tuviera ahora veinte años » . El hecho de no
regresar a España de manera definitiva le pa-
rece menos digno de atención que la labor de
-españolizar el mundo » . No se considera
provocador, sino «provocante » , y puntualiza
que algunas de sus actitudes que merecieron
el calificativo de escandalosas han dejado de
sedo con el paso de los años. «Lo que debe
quedar claro —explica— es que siempre de-
fiendo causas que me parecen justas». El
arte, para este hombre, «es la vida en la me-
dida en que yo no vivo. Escribo las aventuras.
que no tengo. El día que viva no escribiré».
Hoy por hoy, centra su atención en hacer
«una obra muy digna».
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Peridis

Fernando Arrabal.

EL PAIS, viernes 15 de marzo de 1985

"Sólo se puede ser universal siendo paleto", afirma Arrabal
El escritor prepara una ópera sobre 'La vida breve', de Manuel de Falla

FIETTA JARQUE, Madrid
Fernando Arrabal prepara el próximo estre-
no de la ópera La vida breve, de Manuel de
Falla, en versión castellana, que será estrena-

da en París en octubre de este año. El drama-
turgo y cineasta español, que reside en Fran-
cia desde hace 30 años, afirma que tiene la
intención de españolizar y universalizar esta

obra del músico gaditano, que en su momen-
to fue tachada de afrancesada, sin llegar a es-
trenarse en España, y añade que "sólo se pue-
de ser universal siendo muy, muy paleto".

Pregunta. La ópera tiene desde
hace algún tiempo una nueva épo-
ca triunfal, sobre todo en Francia.
¿Es este éxito el que le ha motiva-
do a escribir ópera?

Respuesta. No, yo diría al re-
vés. Cuando algo triunfa, yo lo
evito. Por ejemplo, cuando gano
el Premio Nadal el editor quiere
que escriba novelas a barullo. Yo
he tenido películas que han fun-
cionado muy bien en el extranje-
ro y han querido que siga hacien-
do películas. Yo tengo una sola
vida y quiero divertirme lo más
posible y no voy a agarrarme a
escribir nadales toda mi vida, ni a
realizar películas de éxito toda
mi vida. Entonces diría que si mi
ópera llega a tener éxito sería
para mí un obstáculo. Pero yo he
empezado a jugármelas antes de
este boom de la ópera.

Yo empiezo a hacer óperas hace
cinco años, una actividad que aquí
no se conoce. Me pongo en con-
tacto con el mundo de la ópera,
con directores que han montado
mis óperas, y entonces, como la
tarta a la crema, como soy espa-
ñol, quieren que haga Carmen.
Pero yo soy muy mal director de
teatro; de ópera tampoco seré muy
bueno. Es como en ajedrez; yo he
demostrado que soy mal director
de teatro porque lo he visto. He
montado la misma obra que des-
pués han montado otros y con más
medios, pero no ha sido lo mismo.
Pero ahora con esta ópera es como
una revancha del destino. Estoy
entusiasmado con hacerlo. Quieroenlazar con Falla, quiero hacer un
Cementerio de automóviles.

Revista mejor que zarzuela
A mi me preocupó el asunto de
Falla, —continúa Arrabal. Enton-
ces , por 1904, había en Francia unrenacer de la ópera. España por
esa época tenía una zarzuela de in-
terés, más interesante de lo que la
gente cree. Yo creo que habría que
relvindicar, más que la zarzuela, el
tireatro de revista que se hacía en
'.,Spana, que es muy curioso. Qui-
z le más vivo que tiene hoy el tea-t

d
ro español.

En ese momento España decide(la referencia de España es siem-pre Francia) hacer un concurso de
°pera y la Academia de San Fer-
nando decide convocarlo. El pri-
mer premio a la mejor ópera con-
sistía en poder ser representada en
el teatro Real. Lo gana Falla con
La vida breve, y a partir de ese mo-
mento, la guerra. El pobre Falla.
Imagínate a Falla... quizá la fami-
lia se escandalice, y con razón,
pero yo creo que Falla murió vir-
gen. No se le conoce ninguna
aventura extramusical en su vida.
Era un hombre de misa diaria.
Imagínate a un hombre de misa
diaria en París con Ravel, De-
bussy y ellos. Este tío, tras la gue-
rra en España, queda hecho polvo,
destrozado moralmente, y el re-
proche que le hacen es que es una
ópera afrancesada. No sé, si uno
se toma la molestia de oír esa
obra, tiene una soleá delante...

Yen efecto, empieza de una ma-
nera un poco afrancesada, es de-
cir, la música que se hacía en
Francia en ese momento. A mí
también me acusan de afrancesa-
do, y ahora con Falla, si no quieres
caldo, tres tazas. Finalmente, Fa-
lla fue a Francia y allí se la estrena-
ron y tuvo mucho éxito. A partir

de entonces, y hasta su muerte,
Falla quiere que se estrene su obra
en España. No se estrena en Espa-
ña y él ve su ópera en francés.

Falla es un gaditano que vive en
Madrid en ese momento, un hom-
bre que tiene una idea mítica de
Granada. En su vida tienen mucha
importancia estas ideas míticas,
sólo escribe dos óperas, La vida
breve y Atlántida, y como es fran-
quista... ¿Sabes quién termina la
ópera Atlántida? Ernesto Halfter
—el autor del himno a Franco—,
padre de Cristóbal Halffter.

Falla se hace una idea mítica de
Granada, él no sabe lo que es Gra-
nada. El ha oído que Granada es
una ciudad troglodita, con gitanos.
Nosotros enlazamos ahí porque
creo que uno de los temas centra-
les de mi vida y mi obra es El ce-
menterio de automóviles. Entonces
quiero centralizar, universalizar y
granadizar. Quiero españolizar y
universalizar. No se puede ser uni-
versal nada más que siendo muy,
muy paleto. Kafka es universal
porque es muy paleto: nos habla
de su papá y de Praga y de ahí no
sale. Pero esos autores que se fue-
ron y son muy trascendentalistas
son invisibles.

te°

Volver a España
P. ¿Pero en su obra no ha habido
una intención de no aclarar los lu-
gares donde se desarrollan, por
ejemplo?

R. Tienes razón. Casi nunca he
dicho "esto sucede ahí". Ni siquie-
ra en obras como Y pondrán espo-
sas a las flores, que escribo inme-
diatamente después de salir de
una cárcel española, y quiero des-
cribir los horrores de esos lugares,
ni siquiera entonces digo que está
en la España franquista. De tal
manera que hoy la compañía uru-
guaya Las Ranas la monta en Pa-
rís, y ellos, sin necesidad de mani-
pular en ningún sentido el texto,
logran situarla en el Uruguay de
hace cuatro años y queda estu-
pendo.

P. En 1977 envió usted una car-
ta al rey Juan Carlos con esta pre-
gunta: ¿Cuándo podré escribir lo
que deseo en mi propia lengua y en
mi propio país? Ahora le pregunto:
¿Qué circunstancias favorables es-
pera para ello?

R. Me haces la pregunta que

más me molesta. Yo podría decir,
por ejemplo, aunque sin querer
compararme ni muchísimo menos,
con Plácido Domingo, Severiano
Ballesteros o Julio Iglesias. Enton-
ces te voy a decir mentiras, porque
yo no conozco la razón. Hay un
problema que siento y es un pro-
blema con mi propio país, con mi
propia raíz. Te podría decir, por

ejemplo, que no vengo porque es-
toy haciendo mi teatro en el ex-
tranjero, porque yo no podría vivir
lejos de la comunidad de artistas
de la Escuela de París, que para mí
es la más viva del mundo, o sin po-
der llamar por teléfono a Beckett;
todo esto es cierto, pero no lo es.
Va a hacer 30 años en diciembre
que no vivo aquí.
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en los periódicos de Madrid, el dia del estreno de «La
vida breve».

Opera se estrenó en
Francia y en francés,
primero en Niza (Tea-
tro del Casino, 1 de
abril de 1913) y luego
en París (Teatro de la
Opera Cómica, enero'
de 1914). Pero el maes-
tro Pablo Luna dirigió
el estreno en España y
en español de «La vida
breve» en el Teatro de
la Zarzuela en ese mis-
mo año . (14 de noviem-

H
A pasado por Madrid Fernando
Arrabal y ha aprovechado para

declarar que prepara el estreno mun-
dial en castellano de «La vida breve»
de Manuel de Falla. Afirmó que pre-
tendía así vengar «la máxima frustra-
ción de Falla», que según el escritor
de Melilla fue el no poder escuchar su
ópera en español.

Es cierto que «La vida breve» no se
estrenó en el Teatro Real de Madrid,
como estaba previsto, pero la respon-
sabilidad es tan sólo del empresario
privado que regentaba el teatro en la
temporada de 1905 y en las siguientes
que no quiso hacerlo. Es cierto que la

bre de 1914). Fue tal el
éxito, que se dieton 26 representacio-
nes. A partir de entonces la ópera de
Falla se ha repuesto en España y en es-
pañol bastante a menudo. Las últimas
veces en el Teatro de la Zarzuela, tem-
poradas de 1 975 y 1982. Arrabal po-
drá dirigir en octubre en el Teatro Real
de Bruselas «La vida bree» de Falla
en español, peto no será un «estreno
mundial» porque ya se ha hecho en
Estados Unidos, en la sala de las Na-
ciones Unidas, y se va a representar es-
te verano en la Arena de Verona diri-
gida por Jesús López Cobos y canta-
da por Caballé, Carreras, Pons y otros.
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Arrabal, mal informado
Señor director: Fernando Arrabal, el autor

dramätico genial para unos y «maldito» para
otros, carece de Información sobre causas
nobles abanderadas por él, como la del «es-
treno mundial en español» de la ópera de Fa-
Ha «La vida breve». Lo entrecomillado lo ha
dicho el señor Arrabal en el Programa «Estu-
dio Abierto» de TVE.

La ignorancia sobre ciertas cosas del deve-
nir de la cultura española suele producir, si-
multáneamente, la falta de credibilidad rn
otras. «La . vida breve» se ha representado
muchas veces a lo largo de los últimos veinte
años. Por ejemplo: conmemorando el cin-
cuentenario de su estreno, en el teatro Cer-
vantes de Málaga -en -edición» especial de
los ahora desaparecidos Festivales de Es-
paña- en 1965, cantada por Montserrat Ca-
bailé -nada más, pero nada menos-, con la
direccion musical del maestro Odón Alonso,
la responsabilidad escénica a cargo de José
Osuna y la glosa conmemorativa dicha por
Federico Sopena. Sucesivamente esta ver-
sión se ofreció en Madrid, en los festivales de
ópera del teatro de la Zarzuela, la Opera de
Falla se integró en 1975 y 1982, respectiva-
mente, con intérpretes y directores del más
alto nivel, y en 1976, conmemorando el cen-
tenario del nacimiento del compositor, se
pudo admirar una 'gran representación en el
bellisimo teatro al aire libre del Generalife

• granadino, dentro del Festival Internacional
de Música y Danza, versión protagonizada
por la soprano Enriqueta Tarrés, bailando
Manenma y acompañando la Orquesta y Co-
ros Nacionales de España con la batuta de
Luis A. Garcia Navarro, Ninguna otra ópera
española ha tenido tantas y tan buenas re-
presentaciones. Así, pues, si Dios le con-
serva las fuentes de información al señor
Arrabal, estaremos aviados.-Enrique de la
Hoz. Ex comisario nacional de la Musica (Ma-
drid).
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Arrabal y «La vida breve»
Algunos importantes diarios madrileños y el pro-

grama «Estudio abierto» de TVE han hecho el ridí-
culo al recoger unas declaraciones de Fernando
Arrabal en las que el dramaturgo melillense preten-
de dirigir en Bruselas el «estremo mundial» de «La
vida breve» en español. ¡Por favor, señores, un
poco de seriedad o un mínimo de información!

La ópera «La vida breve» se estrenó en Niza, en
francés (adaptado el libreto de Carlos Fernández
Shaw por Paul Milliet) el 1 de abril de 1913, y se dio
en la Opera Cómica de París el 7 de enero de 1914.
Pues bien, ese mismo año de su estreno parisien-
se, el 14 de noviembre de 1914, se estrenó en la Zar-
zuela de Madrid dirigida por el ilustre compositor
aragonés Pablo Luna, y actuando en el papel de Sa-
lud, la soprano Luisa Vela. Naturalmente se cantó

—y varias veces— en español. Pero, a mayor abun-
damiento, las nuevas generaciones, además de oír
las numerosas versiones de concierto en el Teatro
Real (donde, como es sabido, no se puede hacer
ópera por ahora) han podido escuchar y ver «La
vida breve» representada en las temporadas del
Teatro de la Zarzuela de 1975 y 1982. Y, por supues-
to, en castellano. Una cosa son las dificultades de
un joven compositor gaditano para estrenar una
ópera en el Madrid de 1905, y otra decir la verdad.
Por cierto, sepa Arrabal que «La vida breve» no es
la única ópera de Falla, ni Cristóbal Halfter es hijo
de Ernesto Halffter. Por lo demás, bienvenida sea
una «Vida breve» en La Monnaie dirigida por Arra-
bal.
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EL PAIS, martes 22 de octubre de 1985

• ANDRÉS ORTEGA, Bruselás
El escritor Fernando Arrabal se estrenó como director de ópera con su
puesta en escena de La vida breve, de Manuel de Falla, y Goyescas, de
Enrique Granados. La dirección de Arrabal ha resultado, por lo menos,
sorprendente para el público del Opera Royal de Wallonie, en Lieja (Bél-
gica), que tuvo al final de la primera representación, el pasado jueves,
largos y calurosos aplausos para el dramaturgo español.

como director de ópera
con su primer montaje
Fernando Arrabal sorprende

Arrabal indicó que con este mon-
taje pretendía hacer a la vez "un
Falla que es español y universal".
Para Arrabal esta obra está llena
de símbolos alquimistas. Escrita
en 1906, se trata de una obra de
vanguardia en cuanto a su conte-
nido musical.

La obra de Falla, según Arrabal,
• es "fuego y volcán, exilio y raíces,
nostalgia y soledad". No resulta,
pues, extraño que Arrabal quisie-
ra, desde hace años, montar esta
ópera. Los elementos fallianos es-
tán presentes en un decorado de
volcán y de basura. El pueblo de la
tierra surge casi apocalípticamen-
te amorfo y con vestido de lodo. Es
también la Granada mítica de Fa-
lla, explica Arrabal, que aún no
había visitado esa ciudad 'cuando
escribió la ópera. A la muerte de
Salud, la protagonista, un niño ru-
bio se acerca y le pone un paño so-
bre la cara, del que, al modo de
Cristo, surge la imagen de Falla.

El público que lee el folleto clá-
sico sobre el libreto de Fernández
Shaw se queda sorprendido ante
lo que aparece sobre el escenario,
los decorados de Diego Etche-
verry e Isabel Echarri y la coreo-

grafia de Juan Giliano. Todo ello
da nueva vida a La vida breve. .

Algo similar ocurre con Goyes-
cas —historia de celos y amor, de
toreros y majas—, que se transfor-
ma en un juego de elementos y en
una encarnación de la vida de
Granados, cuya muerte se simboli-
za por el paso de un barco torpe-
deado al caer el telón, como le
ocurrió al compositor en la vida
real. Arrabal, sin embargo, ha he-
cho pocas concesiones a Goya,

,guardando sólamente algunos de
sus símbolos, como la mujer que
lleva una silla sobre la cabeza y re-
presenta al miedo. La mujer lleva
también en sus brazos un torpedo,
torpedo que acabó con Granados
e imagen del miedo a la guerra y a
lo nuclear.

Entre las voces, muy desiguales,
cabe destacar la del mexicano
Yordi Ramiro y la de Marie Man-
zat, del Opera de Wallonie. El ca-
lor de los aplausos del público, que
pidio a gritos que Arrabal saliera a
saludar, denota, en principio, la
buena acogida que tendrá esta ver-
sión de una obra inhabitual. El pú-
blico era de aficionados a la ópera,
no de aficionados al teatro.

Fernando Arrabal.

Arrabal estaba satisfecho con
su primera ópera. Pero humano,
muy humano, sufrió como un con-
denado durante toda la represen-
tación, mostrando luego el pañue-
lo completamente desgarrado por
sus nervios.

La vida breve y Goyescas estarán
en Lieja, en el marco del festival
Europalia-España 1985, hasta el
26 de octubre, para pasar a Char-
leroi, primero, y luego, en Francia,
a Lille y Nancy. Se ha establecido
contacto con Arrabal para montar
La vida breve, en esta escenifica-
ción, al aire libre en Granada.
"Quedaría aún mejor al aire libre",
comentó el escritor.

•
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Goyescas Vida Breve
Grand Concert



GOYESCAS
Opéra en 1 acte

Livret de Fernando Periquet

Musique de Enrique Granados
adapté par le compositeur lui-méme d'un recueil de pièces pour piano,

avec adjonction d'un intermède.
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Fernando ARRABAL

Ecrivain d'origine espagnole, ne ä Melilla
en 1932, vit ä Paris depuis 1955. «Le
théátre, a écrit Arrabal, est surtout une
cérémonie, une féte, qui tient du sacrilège
et du sacre, de l'érotisme et du mysticisme,
de la mise ä mort et de l'exaltation de la
vie.» Tout le théátre d'Arrabal est dans
cette formule. Un theätre fou, brutal,
clinquant, joyeusement provocateur. Un
potlatch dramaturgique où la carcasse de
nos sociétés «avancées » se trouve
carbonisee sur la rampe festive d'une
révolution permanente. Car, s'il écrit en
francais, Arrabal a passé son enfance en
Espagne, et il a grandi en méme temps que
la dictature militaire : il a été temoin de la
destruction des libertés, de la repression
policière, de la corruption des armees et de
l'Eglise, de la misère du peuple. Sans avoir
cela ä l'esprit on ne pourrait comprendre
son ceuvre. Pour Arrabal, l'Occident est
en déclin, et il sagit d'en précipiter la
décomposition en accélérant celle-ci sur la
scène, d'en souligner les contradictions
dans un immense éclat de rire. Bien súr,
n'est pas le premier à faire un tel
diagnostic : ii herite de la lucidité d'un
Kafka et de l'humour d'un Jarry ;
s'apparente, dans sa violence, ä Sade ou à
Artaud. Mais il est sans doute le seul à
avoir pousse la dérision aussi bin. Sous la
chaux vive de son cynisme guignolesque, le
monde familier s'effrite comme un décor
de carton-päte. Le rire devient alors un
rituel d'evasion, une catharsis capable de
déjouer la peur qui hanta l'enfance du
dramaturge. 11 y a lä une energie
cannibale, un hedonisme de la confusion
qu'Arrabal appelle volontiers le «panique»
tout ä la fois un happening et un opera
mundi, une tragedie et une farce, un
mélange de répugnant et de sublime, de
mauvais goút et de raffinement, de
vulgarité et de poésie... C'est ce sens du
paradoxe qui fait l'originalite d'Arrabal
le réel ici est toujours magique, et le réve
s'escamote sans cesse dans le sordide.

On pourrait donc, après Artaud, parler
d'un théátre de la cruaute, parce que tout
y bascule en son contraire. L'amour, par
exemple, de Fando et Lis (1955) ä
Bestialité érotique (1968), est ici toujours

lié à la mort, ä l'infirmité, ä la violence
sado-masochiste, à la destruction de
l'autre. Ainsi, dans une pièce comme
Le Grand Céremonial (1963), on assiste
aux manies expiatoires d'un Casanova
hideux qui sacrifie des proies sans
defense : chez Arrabal, la femme est
souvent ä la fois une victime innocente et
une putain, telle Mita dans Le Tricycle
(1953). De méme, dans Le Jardin des
délices (1967), l'amour de l'homme et de
l'animal (un gorille monstrueux)
s'orchestre selon les pulsions d'un érotisme
bestial qui semble sortir de l'enfer de
Jéróme Bosch... L'imagination d'Arrabal
suscite alors des delires baroques et
surrealistes qui sentent parfois la
surcharge, méme s'ils sont traverses de
splendides bouffees lyriques.

Quant aux personnages de ce theátre, ils
sont constamment déracinés, etrangers,
decales de leur propre destin : les deux
petits vieux de Guernica (1959), par
exemple, passent ä ceité du massacre
comme si cela ne les concernait pas... Sans
äge, sans identité veritable, souvent sans
passé ni avenir, les heros d'Arrabal sollt
pris dans la mécanique d'une fiction qu'ils
ne peuvent maitriser. En eux, on retrouve
parfois Don Quichotte, mais un
Don Quichotte noir, bourre de culpabilité,
un pantin victime de la loi, du Père, du
Sur-moi, de l'Ordre. Ce thème apparait
dans La Bicyclette du condamne (1959) et
dans Le Labyrinthe (1967), ou encore dans
L'Architecte et l'Empereur d'Assyrie
(1966), une gesticulation inouie oü s'entre-
déchirent deux étres condamnes l'un ä
l'autre comme dans un scenario ä la
Beckett. Mais parfois la plume d'Arrabal
quitte le terrain de l'absurde pour des
formes d'intervention nettement plus
« engagees», directement révolutionnaires
c'est la cas avec L'Aurore rouge et noire
(1968), une pièce qui integre quantité de
moyens audiovisuels, ou avec Baal
Babylone (1959), un roman obsessionnel
oü defile toute la cruauté de l'Espagne
franquiste — Arrabal en a tiré un film
Viva la muerte (1971).

Réalisme glacial ou onirisme débordant, on
ne sait jamais, avec Arrabal, si l'ceuvre
appartient au fantasme, au ricanement ou
au temoignage. Et c'est justement ce qui
fait son attrait : elle desoriente, elle
provoque. Profondément politique et
joyeusement ludique, révoltée et bohème,
elle est le syndrome de notre siede de
barbelés et de goulags : une facon de se
maintenir en sursis.
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LES GOYESCAS

Les personnages et la musique de Goyescas ont été inspirés par l'ceuvre du grand peintre
espagnol Goya.

L'ouverture de l'opéra est inspiré d'une de ses fameuses caricatures représentant un
groupe de «majas» enjouées, s'adonnant à un ancien jeu populaire espagnol. Ce jeu
consiste en la confection d'un «homme de paille». Celui-ci représente un prétendant,
indésirable et fatigant. Une «maja» est une jeune filie brillante et vive ayant un certain
faible pour la haute couture et les bijoux et qui n'aime pas répondre aux questions
précises quant à la provenance de l'argent nécessaire à satisfaire ses besoins et ses goúts.
Elle se contente de répondre qu'elle tient une échoppe de fleurs ou qu'elle travaille comme
aidante dans un magasin.

Majo, son compagnon, partage, dans ses instants d'exhaltation, ses passions pour
l'extravagance vestimentaire, son arrogance, son indolence, son audace et sa fougue.

L'opera débute par une foule de «majas» qui passent un jour de congé dans les
faubourgs de Madrid. Quelques-unes des «majas» confectionnent «un homme de paille».
Paquino, le toréador, passe entre les femmes en les flattant, et en leur faisant des
compliments. Pepa, la bien-aimée du moment, de Paquino, arrive. L'accueil qui lui est
réservé atteste de sa grande popularité. Peu après arrive, dans une chaise à porteurs,
Rosario, une dame de classe. Elle a rendez-vous avec son bien-aime, Fernando, un
capitaine de la garde royale espagnole. Paquino s'approche de Rosario et lui rappelle un
petit bal auquel elle l'avait accompagné et l'invite à y retourner. Fernando entend la
conversation et, ces paroles le rendent bien évidemment jaloux. II s'avance vers Paquino
et lui dit que Rosario va aller danser mais que c'est lui, Fernando, qui l'accompagnera
malgré les avertissements de son entourage, ii oblige Rosario à lui promettre de
l'accompagner. Pepa, folle de rage et de jalousie, à cause de Pindifférence de Paquino
jure de se venger de Rosario.

Le second tableau représente la scène du bal. Fernando accompagne de Rosario arrive.
Son aspect hautain et son langage arrogant exaspèrent tout le monde et en particulier
Paquino. Pepa, par ses railleries stimule la rage folle de Fernando. Rosario s'évanouit et
la dispute atteint son comble. Fernando et Paquino profitent de la confusion pour
arranger un duel. Celui-ci aura heu à 11 heures dans un champs proche de la demeure de
Rosario. Rosario revient à elle, et se retire avec Fernando. La foule reprend la féte
interrompue par cet incident.

Le troisième tableau représente Rosario assise sur un banc de pierre écoutant le chant
d'un rossignol qu'elle accompagne par une passionnante chanson d'amour. Elle retourne
lentement dans la maison et se penche à sa fenétre ou Fernando la retrouve. Au plus fort
de leur duo d'amour, retentit le bruit de l'heure fatale. L'apparition de la silhouette de
Paquino rappelle à Fernando le combat qui l'attend. Il se separe de Rosario et sort
précipitamment. Rosario le suit lentement. Soudain le silence est rompu par le cri de
Fernando, Suivi d'un cri de Rosario ayant vu tomber son bien-aimé mortellement touché.

Peu après, Rosario ramène Fernando et celui-ci meurt dans ses bras.

DISTRIBUTION

Rosario
Pepa
Une voix

Fernando
Paquino

ANDREE FRANCOIS
ALEXISE YERNA

CHANTAL HERBILLON

YORDI RAMIRO
BRUCE KELLY



Goya : Le Pantin.
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DIE GOYESCAS
Die Personen und die Musik der Goyescas sind von dem Werk des grossen spanischen
Malers Goya inspiriert.

Die Ouvertüre der Oper geht zurück auf eine der berühmten Karikaturen, die eine
Gruppe von verspielten « Majas» darstellen, die sich einem alten spanischen Volksspiel
hingeben : sie fertigen einen «Strohmann» an, der einen unerwünschten Liebhaber
darstellen soll.

Eine «Maja » ist ein hübsches, lebhaftes junges Mädchen, das eine Schwäche hat für
Schmuck und modische Kleider und nicht gern auf Fragen antwortet über die
Herkunft des Geldes, das sie dafür braucht. Sie sagt nur, sie besitze einen
Blumenleden oder arbeite als Aushilfe in einem Geschäft.

Majo, ihr Gefährte, teilt in schwärmerischen Augenblicken ihren leidenschaftlichen
Hang zu extravaganten Kleidern, ihre Arroganz, ihre Lässigkeit, ihre Verwegenheit
und ihr Ungestüm.

2	 In der ersten Szene sieht man eine Menge « Majas» und « Majos», die einen Feiertag
in den Vorstädten Madrids verbringen. Einige der Majas machen einen «Strohmann ».
Paquino, der Toreador, schreitet durch die Mädchenschar und macht ihnen
Komplimente. Da kommt Pepa, die jetzige Geliebte Paquinos. Der Empfang, der ihr
bereitet wird, zeugt von ihrer grossen Beliebtheit. Kurz danach erscheint in einer
Sänfte Rosario, eine adelige Dame. Sie hat ein Stelldichein mit ihrem Geliebten,
Fernando, ein Hauptmann der königlichen spanischen Garde. Paquino nähert sich
Rosario und erinnert sie an einen kleinen Ball, zu dem sie ihn begleitet hatte und lädt
sie ein, mit ihm dorthin zurückzukehren. Fernando hat das Gespräch mit angehört
und natürlich wird er eifersüchtig. Er geht auf Paquino zu und sagt ihm, dass Rosario
zwar tanzen gehen wird aber dass er, Fernando, sie begleiten werde. Die Warnungen
der Umstehenden schlägt er in den Wind und er zwingt Rosario ihm zu versprechen,
dass sie ihn begleiten werde. Ausser sich vor Wut und Eifersucht wegen Paquinos
Gleichgültigkeit, schwört Pepa, sich an Rosario zu rächen.

Das zweite Bild zeigt die Ballszene. Fernando erscheint in Begleitung von Rosario.
Seine hochmütige Erscheinung und seine arrogante Sprache bringen jederman ausser
sich und ganz besonders Paquino. Pepas spöttische Bemerkungen machen Fernando
nur noch wütender. Rosario wird ohnmächtig und der Streit erreicht seinen
Höhepunkt. Fernando und Paquino nutzen die allgemeine Verwirrung, um ein Duell
zu vereinbaren. Es soll um 11 Uhr auf einem Feld in der Nähe von Rosarios Haus
stattfinden. Rosario kommt zu sich und geht mit Fernando fort. Die Menge stürzt
sich wieder in den festlichen Trubel, oder von diesem Zwischenfall unterbrochen
worden war.

Das dritte Bild zeigt Rosario, die auf einer steinernen Bank sitzt und den Gesang einer
Nachtigall mit einem leidenschaftlichen Liebeslied begleitet. Langsam geht sie ins
Haus zurück und lehnt sich zum Fenster hinaus. Da erscheint auch Fernando.
Auf dem Höhepunkt ihres Liebesduetts schlägt die Uhr die Stunde des Schicksals.
Die Silhouette Paquinos erinnert Fernando an das Duell, das ihn erwartet. Er reisst
sich von Rosario los und stürzt nach draussen. Rosario folgt ihm langsam. Plötzlich
wird die Stille zerrissen vom Schrei Fernandos, gefolgt vom Aufschrei Rosarios, die
ihren tödlich verletzten Geliebten zu Boden sinken sieht. Kurz darauf stirbt Fernando
in Rosarios Armen.
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GOYESCAS
De personages en de muziek van Goyescas zijn geinspireerd door het werk van de
grote Spaanse schilder Goya.

De ouverture van de opera doet denken aan een van zijn beroemde karikaturen, die
een groep speelse «maja's» voorstelt, die een oud Spaans volksspel spelen : ze maken
een «stroman», die een ongewenste vrijer voorstelt. Een «maja» is een mooi,
levendig meisje, dat een zwak heeft voor juwelen en modieuze kleren en niet graag op
vragen antwoordt i.v.m. de oorsprong van het geld ze daarvoor nodig heeft. Ze zegt
steeds maar dat ze een bloemenwinkel heeft of als hulpje in een winkel werkt.

Majo, haar vriend, deelt haar dweperige voorliefde voor extravagante kleding, haar
arrogantie, haat luiheid, haar roekeloosheid en haar onstuimigheid.

In de openingsscène van de opera ziet men een menigte «maja's» en «majo's» die
een feestdag in de voorsteden van Madrid doorbrengen. Enige «maja's» maken een
«stroman». Paquino, de toreador, slentert aan de meisjes voorbij en maakt hun
complimenten. Pepa, Paquino's vriendin, verschijnt. De hartelijke ontvangst die haar
bereid wordt, getuigt van haar grote populariteit. Kort daarna verschijnt in een
draagstoel Rosario, een adellijke dame. Ze heeft een rendez-vous met haar geliefde,
Fernando, een kapitein van de koninklijke Spaanse garde. Paquino gaat naar Rosario
toe en herinnert haar aan een klein bal waarheen ze hem begeleid had en hij nodigt
haar uit samen met hem naar dit bal terug te gaan. Fernando heeft dit gesprek
beluisterd en hij wordt razend jaloers. Hij gaat naar Paquino toe en zegt hem dat
Rosario inderdaad naar het bal zal gaan maar dat hijzelf, Fernando, haar zal
begeleiden. Van de waarschuwingen van de omstanders trekt hij zich niets aan en hij
dwingt Rosario hem te beloven dat ze met hem meekomt. Uitzinnig van woede en
jalouzie wegens Paquino's onverschilligheid, zweert Pepa zich op Rosario te zulen
wreken.

Het tweede tafereel toont de balscène. Fernando verschijnt in begeleiding van Rosario.
Zijn hoogmoedig optreden en zijn arrogante taal irriteren iedereen en in het bijzonder
Paquino. Pepa's hatelijke opmerkingen maken Fernando nog woedender. Rosario valt
in zwijm en de twist bereikt een toppunt. Fernando en Paquino profiteren van de
algemene verwarring om een duel af te spreken. Het zal om 11 uur op een akker in de
buurt van Rosario's huis plaatshebben. Rosario komt weer bij en gaat weg met
Fernando. De menigte stort zich weer in het feest, dat door dit incident onderbroken
was.

Het derde tafereel toont Rosario die op een stenen bank zit en het gezang van een
nachtegaal met een hartstochtelijk liefdeslied begeleidt. Langzaam gaat ze naar haar
huis terug en leunt uit het raam. Fernando komt bij haar staan. Op het hoogtepunt
van hun liefdesduet slaat de klok het uur van het noodlot. Paquino's silhouet
herinnert Fernando aan het duel dat hem te wachten staat. Hij rukt zich los van
Rosario en stort naar buiten. Rosario volgt hem langzaam. Plotseling wordt de stilte
verbroken door de schreeuw van Fernando, gevolgd door Rosario's schreeuw, die haat
dodelijk gewonde geliefde heeft zien neerstorten. Kort daarna sterft Fernando in
Rosario's armen.
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E0.)	 ENRIQUE GRANADOS	 EVOCATION DE SON OEUVREL1. Revue Musicale Hispano-américaine Madrid 1916

Je commence ä écrire avec une émotion profonde.
La musique de Enrique Granados vient de me parler de lui.
Cette musique qui tant de fois a évoqué des etres et des choses des temps passes, m'a servimaintenant pour évoquer la présence du grand artiste qui l'a créée.
Tout ceux qui ont eu la chance de l'entendre interpréter ses propres ceuvres, garderont toujours lesouvenir de la forte impression d'art que nous avons ressentie. C'est d'ailleurs pour cela que,a)
lorsque je déchiffre au piano ses oeuvres de prédilection, je reproduis inconsciemment les accentsrythmiques, les romances, les inflexions qu'il imprimait ä sa musique, et, en le faisant ainsij'éprouvais la sensation que l'áme de Granados vibrait dans ces ondulations sonores que sa volontéavait fixé pour toujours sur le pentagramme comme un testament.
Je n'oublierai jamais la lecture, chez Joaquim Nin, ä Paris, que nous fit Granados de la premièrepartie de son opéra Goyescas. Cette danse du «Pantin», lumineusement rythmique, avec laquelle
commence l'oeuvre, ces phrases mélodieuses traduites avec une exquise sensibilité, l'élégance decertaines mélodies parfois imprégnées d'une mélancolie ingénue, et parfois d'une joyeusespontanéité, mais toujours distinguées et surtout évocatrices comme si elles exprimaient des visionsextérieures de l'artiste. Tout cela, je l'ai ressenti maintenant en déchiffrant sa musique. Mais dequelle façon magistrale! A cette époque, nous étions persuadés d'un triomphe certain. L'oeuvredevait étre créée ä l'Opéra de Paris l'hiver suivant. Personne n'imaginait qu'une guerre barbare etinjuste allait étre déclarée peu de semaines après par un état limitrophe qui s'appelait encore ami...
Maintenant, une partie de nos esprits et de nos désirs sont accomplis. L'opéra a été créé, sontriomphe fut grand, mais ce ne fut pas à Paris. Son auteur, victime de ceux qui alors étaient desennemis cachés, n'a pu célébrer son succès avec les siens et dans sa patrie.
Nous qui sommes fiers de l'amitié de l'illustre musicien et admirons son talent exceptionnel, devonsexiger Justice de ceux qui peuvent l'exercer contre ceux qui nous ont enlevé un de nos artistes qui,très brillamment a représenté l'Espagne ä l'étranger, et, après avoir accompli ce devoir d'humanitéet de patriotisme, nous unir pour encenser et conserver comme un trésor précieux, l'héréditéqu'Enrique Granados nous laissa en mourant. La plus haute et noble hérédité qu'un homme puisseléguer ä sa patrie, celle qu'il forma avec l'effort de son intelligence et de sa volonté.
Ceci est un extrait du livre de Manuel de Falla : Ecrits sur Musique et Musiciens, Collection Austral Espasa-Calpe S.A.



GOYESCAS : Un admirable mariage entre musique et peinture

Goya a été un des plus grands peintres de
l'histoire de la peinture, mais dans ce que
sept de ses tableaux inspirèrent à
Granados, figurent aussi quelques-unes des
plus belles pages de l'histoire de la
musique. Merveilleuses rencontres de l'art
des formes et des couleurs, avec l'art des
sons. Permettez-moi de vous la présenter.

Cela commence avec la naissance à
Fuendetodos, un village désolé de
l'Aragon, près de Saragosse, de Francisco
Goya y Lucientes, le 30 mars 1746. On ne
sait rien de bien certain sur sa jeunesse,
mais on est plus documenté sur ses debuts
qui sont difficiles. Tant pis pour la
légende : Goya n'a probablement pas été le
coureur de femmes et l'aventurier que de
vieilles biographies ont cru pouvoir
dépeindre. Sa carrière débute réellement
avec la décoration d'églises aragonaises,
puis la confection d'admirables cartons de
tapisseries pour la Manufacture royale. Il
s'impose progressivement et devient
«pintor de camara» du roi. Mais le voilà
sourd : son caractère s'aigrit et sa peinture
devient ápre. Il reste très en cour et fait
force portraits peu flanes des grands de
son époque. Les guerres napoléoniennes lui
inspirent la cruelle série des Désastres de la
guerre (1808). II parvient à survivre à tous
les régimes, cet homme dont le pinceau

impitoyable n'épargnait pourtant pas les
grands et méme les souverains. Mais
l'antipathie que lui inspire le roi de la
Restauration espagnole, Ferdinand VIII, le
pousse à s'exiler volontairement dans le
pays qui avait amené la guerre en
Espagne : la France, ofi il meurt en 1828.
Son influence sur la peinture moderne a
été considerable.
Enrique Granados y Campina est né à
Lérida — pas bin de Saragosse ! — le
29 juillet 1867. 11 étudie le piano, d'abord
à Barcelone, ensuite à Paris. Compositeur
pour piano et pianiste avant tout — ses
Danzas espanolas sont tres connues, il n'en
a pas moins écrit sept (petits) opéras, dont
seul Goyescas est resté. Curieusement,
s'agissait au départ de deux séries de
pièces pour piano, inspirées par des
tableaux de Goya, exposés au Musée du
Prado de Madrid. Granados est un
amoureux ardent du Madrid du 18 e , celui
de Goya des Tonadillas, des jeunes gens
madrilènes : les majos et les majas
Univers évanoui que le musicien essaie de
retrouver, comme le paradis perdu, d'oil la
mélancolie de cette musique.
Le 11 mars 1911, il fait entendre pour la
première fois ses pièces pour piano, qu'il
intitule Goyescas, en les sous-titrant : los
majos enamorados (les jeunes gens
amoureux).

ed'





II s'agit de

1. Los requiebros (les compliments
galants);
2. Coloquio en la reja (duo d'amour à la
fenétre);
3. El fandango de candil (le fandango à la
lumière d'une chandelle);
4. Quejas o la maja y el ruisenor (plaintes,
ou la jeune madrilène et le rossignol);
5. El amor y la muerte (l'amour et la
mort)
6. Epilogo : serenata del espectro
(épilogue : serenade du spectre).

Autour des morceaux 2, 3, 4 et 5 et d'une
escena Goyesca intitulee El Pelele (le
pantin que l'on fait sauter sur un drap
tendu), Granados écrit un opera en trois
scènes, qu'il destine à l'Opera de Paris.

Le librettiste Fernando Periquet accomplit
le tour de force d'écrire un livret sur une
musique dont des morceaux entiers sont
complètement composés. Mais la guerre
met fin à ce projet parisien et c'est au
Metropolitan de New York que la première
a heu, le 28 janvier 1916, en présence du
musicien.

Granados et sa femme veulent rentrer en
Espagne, mais il doit encore donner un
récital à la Maison Blanche et décide de.
prendre le bateau suivant, le Sussex. Le
navire est torpille le 24 mars 1916 par un
sous-marin allemand, entre Dieppe et

Folkestone. Granados et sa femme
périssent ; ironie du sort, ii avait toujours
détesté les voyages en mer.
Le style de Granados est retenu, réserve,
un peu hautain. Plus que de couleur et de
sensualité, son romantisme se nourrit
d'amours tragiques et de mort. De Goya,
II ne retient pas le message grimacant et
realiste, cette amertume devant la mort, la
guerre et la bétise humaine, mais le
Madrid d'avant Napoleon, souriant et
ensoleille.

Le flirt entre la belle Rosario et le Torero
Paquiro ne plait ni au fiancé de la
première, l'officier Fernando, ni à la
promise du second, Pepa. Un duel en
résulte qui se termine par la mort de
Fernando : Rosario a cherement payé son
flirt.

Sans doute, comme opéra, Goyescas
manque d'unité dramatique, mais sa
musique profondement hispanique est
d'une incroyable fascination et sa
puissance suggestive nous fait passer de la
langueur mélancolique à la passion
pathetique, chaleureuse et brillante. Sa
maja y el ruisenor est d'une beauté
indicible et le très célèbre intermezzo ne
l'est pas moins. Detail curieux, cette toute
grande musique fut intercalee au dernier
moment par Granados, pour un motif très
prosaïque : ii fallait quelques minutes de
musique pour changer le décor !

Robert Pourvoyeur.
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Vida breve
L'action se passe ä Grenade. La gitane Salud s'inquiète du retard de son fiance
Paco. Sa grand-mère la rassure. Effectivement, Paco revient et renouvelle ses
serments de fidélité. L'oncle Sarvaor veut s'élancer vers Paco et le tuer car il a
appris que le jeune homme doit parait-il épouser Carmela, une riche héritère.
Salud est désespérée. Manuel — le frère de la mariée — convie ses invités ä la
danse. Salud et son oncle Sarvaor se dirigent vers la maison. Paco prend peur
lorsqu'il les voit entrer. Salud dénonce alors la trahison de Paco, mais Paco nie
avoir aime la jeune filie. Les invités sont horrifies tandis que la grand-mère et
l'oncle de Salud accusent Paco d'infamie.

e
Vida breve

13:1

Die Handlung spielt sich in Granada ab. Die Zigeunerin Salud macht sich
Sorgen, weil ihr Verlobter, Paco, sich verspätet hat. Ihre Grossmutter beruhigt
sie. Da erscheint Paco auch schon und schwört ihr aufs neue ewige Treue. Dera) Onkel, Sarvaor, will sich auf Paco stürzen, um ihn zu töten, weil er erfahren
hat, dass der junge Mann Carmela, eine reiche Erbin, heiraten soll. Salud istE	 verzweifelt. Manuel, der Bruder der Braudt, lädt seine Gäste zum Tanz ein.a)
Salud und ihr Onkel Sarvaor gehen auf das Haus zu. Als er sie eintreten sieht,
wird Paco von Angst erfasst. Salud schleudert ihm seinen Verrat ins Gesicht
aber Paco streitet ab, das Mädchen je geliebt zu haben. Da erdolcht Salud sich
und stürzt vor Paco hin. Die Gäste sind entsetzt, während die Grossmutter und
Saluds Onkel Paco der schändlichsten Ehrlosigkeit bezichtigen.

cu

Vida breve
De handeling speelt zich af in Granada. De Zigeunerin Salud is ongerust omdat
haar verloofde, Paco, te laat is. Haar grootmoeder stelt haat gerust. Paco
verschijnt en zweert opnieuw dat hij haar altijd trouw zal zijn. Maar haar oom,
Sarvaor, snelt op Paco toe om hem te doden want hij heeft vernomen dat de
jongeman met Carmela, een rijke erfgename, zou gaan trouwen. Salud is
wanhopig. Manuel, de broer van de bruid, nodigt zijn gasten ten dans. Salud
en haar oom Sarvaor naderen het huis. Wanneer Paco ze ziet binnenkomen,
wordt hij bang. Salud stelt Paco's verraad aan de kaak maar Paco ontkent dat
hij ooit van het meisje heeft gehouden. Salud steekt zich dood en valt voor
Paco's voeten neer. De gasten staan er ontsteld bij, terwijl de grootmoeder en
Saluds oom Paco vervloeken.
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L'Espagne entre l'opéra et la zarzuela

LA VIDA BREVE, de DE FALLA

La première moitié du 19e siècle a été
l'apothéose du mouvement italianisant
dans toute l'Europe musicale. Le genre de
musique le plus parfait était l'opéra, et
l'opéra italien en était à son tour la forme
la plus parfaite. Se débarrasser de la
tyrannie absolue de l'Italie fut le souci
majeur de toutes les écoles nationales
d'opéra, que ce siècle vit naitre : Glinka
essayait d'imposer en Russie ce que les
snobs appelaient de la musique pour
cochers, contre le bel canto triomphant. Et
à l'autre bout de l'Europe, dans cette
Espagne exsangue après les guerres
napoléoniennes, puis la guérilla
(l'invention de ce mot date d'alors), la
répression par les troupes françaises, la
Restauration des Bourbons, le lamentable
règne de Ferdinand VII, l'anarchie, les

▪ guerres civiles. Ici aussi le style italien
• triomphait...

7e-

• Et pourtant, la réaction va apparaitre,
timidement d'abord, avec force ensuite.

C.J	 Ressuscitant le vieux terme de «zarzuela»,
qui avait eu de brillantes lettres de
noblesse au siècle d'or, les musiciens

• espagnols vont tenter de faire revivre un
• théátre lyrique national, avec des sujets

espagnols d'abord, des rythmes et des
0.J mélismes espagnols ensuite. Le grand nom7r. pour ce renouveau est Barbieri
• (1823 - 1894), un Madrilène (de père
• italien!) qu'il faut considérer comme le
▪ père de la musique espagnole, qu'il remet

à l'honneur, tandis que ses travaux de
recherche musicologique restent une
irremplaçable contribution à l'histoire
artistique de son pays. La notion de
zarzuela est très élastique et recouvre des
genres divers, du tragique au comique, de
la pièce qui dure un quart d'heure à
l'ouvrage en plusieurs actes, du frivole au
dramatique, du parlé au symphonique...
Pourquoi Barbieri ne fit-il pas le petit pas
qui séparait la zarzuela de l'opéra
proprement dit? Sans doute parce que son
génie était plus à l'aise dans le genre
comique et satirique : une faèon
d'Offenbach, mais qui s'appuyait encore
plus que ce dernier sur les formes
populaires de la musique...

D'autres le firent cependant, ce pas, mais
curieusement — au moins au début — en
s'« opératisant », ils retournaient à
l'italianisme : témoin Marina (1855)
d'Arrieta. Bretón, avec trois titres
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importants s'échelonnant de 1889 à 1895,
et Chapí, un autre zarzueliste, avec une
demi-douzaine, devaient prouver que
l'opéra espagnol était imaginable, à
condition d'élever un peu le genre de la
zurzuela vers des zones plus ethérées,
moins directement issues du terroir. C'est
Pedrell
(1841 - 1922) qui apportera le sérieux, la
musique moins facile, moins vivante, mais
plus savante; on cite, mais on n'écoute
jamais ses Los Pirineos. Il n'empeche que
comme le dit Gilbert Chase, c'est au
melange de la vitalité pleine de couleurs de
Barbieri et la profondeur quasi
messianique et le serieux de Pedrell que
l'on doit la grande école espagnole du
20e siècle : Albeniz, Granados et de Falla.

Manuel Maria de Falla y Matheu est un
compendium de la diversité « des »
Espagnes : il est né dans une ancienne
famille andalouse, mais qui venait de
Valence pour le pere, et de Catalogne pour
la mère. Comme l'écrit H. Prunières,
impossible d'imaginer quelqu'un de plus
espagnol au physique comme au moral
pas très grand, vif, maigre, distingué, aux
yeux brülants; un enthousiaste, imaginatif,
mais dote d'une volonté de fer, qui
discipline ses emotions.

II a déjà fait de fortes études, tant dans
son Cadiz natal qu'à Madrid, et voulant se
perfectionner encore, il songe à monter à
Paris. Mais pour cela, il faut de l'argent.
Comment s'en procurer? Par exemple, en
participant à ce concours que vient
d'instituer l'Académie des Beaux Arts.
«En organisant ce concours » écrit
Campodonico, qui n'est guère tendre pour
la musique du temps — il est meme
franchement prémuni et partial —
«l'Académie entend apaiser le conflit
(autour de la creation d'un opera
espagnol) et résoudre les problèmes de la
musique espagnole. Elle vise tous les
genres « espagnolables» : opera, poème
symphonique, chants et danses populaires,
chants scolaires. Reste le vrai problème
l'absence de createurs».

Miraculeusement, de Falla va etre ce
createur. 11 s'est lié d'amitie avec l'écrivain
polygraphe et polymorphe — si l'on peut
oser ces adjectifs — Carlos Fernandez
Shaw. Celui-ci, poète, humoriste, librettiste
de zarzuelas, est une des étonnantes figures
théátrales et litteraires du tournant du
siècle espagnol, à la plume féconde, et
infiniment meilleure que certains ne l'ont
dit plus tard.

De Falla connait Shaw, ce sont deux amis
et le déjà célèbre «prestidigitateur en
mots» lui fournit un livret. De Falla a

Yordi RAMIRO

demandé sagement quelque chose
d'andalou, pour rester dans une ambiance
qu'il connait. D'ailleurs depuis qu'il a lu
un poème de Shaw : «Malhay a quien
nace yunque, en vez de nacer martillo»
(malheur a qui nait enclume, au heu de
naitre marteau), il a une idée assez précise
du theme qu'il veut aborder.

Les biographes de de Falla passent sous
silence (pourquoi?) le fait qu'il choisit un
sujet que vient de traiter tout récemment
(en 1905) un des grands, un des meilleurs
compositeurs de zarzuelas : Jimenez. C'est
La Tempranica (1900), titre qui signifie
litteralement «la prématurée». Meme
milieu grenadin et gitan ; méme thématique
avec le jeune homme de bonne famille,
indifferent et séducteur et la gitane
passionnement amoureuse; et comme
l'ajoute avec pertinence A. Pérez Sanchez,
une présence des plus subtiles de la
«copla» populaire, comme ferment
musical. De Falla n'a pas pu ne pas
connaitre cet ouvrage, lui qui venait de
faire jouer l'unique zarzuela qu'il ait
jamais fait représenter. Mais il est tout
aussi evident que ses idées et ses
techniques empruntèrent un chemin assez
different.

O miracle! En 1905, c'est de Falla qui
gagne le premier prix du concours, après
avoir travaille à la partition de juillet 1904
à fin mars 1905. L'Académie, vilipendée
par certains biographes de de Falla
prouvait d'ailleurs ainsi qu'elle n'avait pas
le mauvais goüt qu'ils ont voulu lui
attribuer! Nulle représentation n'a heu à
Madrid, mais la réputation de de Falla est
établie; bien payé comme professeur,
peut amasser l'argent nécessaire à un
voyage à Paris. En 1907 il part pour
7 jours... et restera 7 ans.

C'est en France que La Vida breve, car tel
est le nom de l'opéra («La Vie, une chose
brève», ou «la vie est breve) connait sa
première représentation, plus précisement
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au Casino Municipal de Nice, le l er avril
1913, pour paraitre ä Paris, ä l'Opéra-
comique le 30 décembre 1913 et étre enfin
donné au Teatro de la Zarzuela ä Madrid
le 14 novembre 1914, avec un succès qu'il
rencontrera ensuite partout dans le monde.

De Falla lui-méme a reconnu l'importance
de ce premier ouvrage en ce qu'il a
expressément répudié tout ce qu'il a
composé précédemment. Mais l'opéra est
encore bin de ce que de Falla fera plus
tard, lorsqu'il aura assimilé davantage les
apports francais d'abord (et surtout
l'impressionnisme de Debussy), les apports
russes ensuite, ce qui le conduit d'ailleurs
paradoxalement ä un hispanisme encore
plus concentré.

La Vida breve est encore très influencée
d'une part par Tristan et ses aspirations ä
plus de pureté, de l'autre par les
conceptions esthético-patriotiques de
Pedrell. Chase parle d'influences de
Massenet, sans dire oit ils les voit. II me
semble qu'il a raison et qu'on les retrouve
notamment dans les longues phrases
caressantes du dio d'amour, et dans le
2e tableau (intermède : «Grenade») on,
tanteit ä l'orchestre, tantót dans les
chceurs, se balance une longue mélodie ä
deux voix s'accompagnant ä la tierce.

Plus rarement et limité presque
uniquement aux premières pages, on
retrouve des échos pucciniens ; ceci serait
un autre paradoxe, celui d'un retour
inattendu ä l'Italie, une autre Italie, mais
une Italie malgré tout. Mais méme dans
ces rares cas, les tics italiens, si on me
passe le mot irrespectueux, sont,
contrairement ä ceux du début du siècle
précédent, parfaitement assilimés et
hispanisés.

Halffter, l'élève de de Falla, et qui n'a
cessé le porter aux nues, déclare non
seulement que La Vida breve est le premier
veritable opéra espagnol, mais ii soutient
aussi qu'il n'a pas été dépasse depuis. 11 en
est ainsi parce qu'il a franchi la très mince
distance qui sépare la zarzuela de l'opera
«ä part entière» (ce qui n'est pas un
compliment «tous azimuths»), il n'a
pourtant pas encore tout ä fait réussi ä
trouver une déclamation
caractéristiquement espagnole pour les
moments proprement lyriques ou
dramatiques. C'est dans l'évocation de
l'arrière-plan andalou et très
spécifiquement dans les danses si
merveilleusement efficaces du second acte
(Chase) qu'il atteint un sommet
d'authenticité artistique rarement égalé.
Mais ä qui connait bien le répertoire de la
zarzuela classique, la différence est moins
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de substance que de degré, moins de
langage que de subtilité orchestrale, moins
d'esthétique que d'une plus grande
distanciation vis-à-vis de la musique
purement populaire.

Les «soleares» par lequel s'ouvre le
premier tableau de l'acte II, intensément
espagnols, sont suivis de la danse si
justement célèbre, qui est un pur
chef-d'ceuvre que Jiménez, l'autre
andalou, le zarzuéliste de La Tempranica,
n'aurait pu égaler, car la puissance et la
science symphonique de de Falla sont
incontestablement supérieures, quels que
soient d'autre part les mérites des
partitions de son confrère, certainement
plus riche en mélodies, plus abondant,
moins recherché (sans cesser d'étre élégant)
mais plus naturel. De Falla, de son cené,
atteint plus facilement une grande
profondeur dans l'intensité avec laquelle
vit ses personnages, comme par exemple,
dans les phrases beaucoup plus
anthentiques oü Salud exprime sa douleur
dans ce premier tableau de l'acte II.

La danse qui ouvre le deuxième tableau,
dans le patio de Carmela et de Manuela
est nettement moins intense, aussi
symphonique, mais moins riche
mélodiquement que la première —
reflétant le caractère plus « chic» du milieu
oil ce deuxième ballet est exécuté.

Un dernier mot : dans La Vida breve,
Salud, débordant de douleur, tombe raide
morte, aux pieds de Paco. Dans La
Tempranica, elle rencontre la femme de
son amoureux poussant un landau avec un
bébé, après quoi un petit garcon, son ami,
jette des pierres dans la maison du couple
riche. Le livret de J. Romea (celui de La
Tempranica) est done beaucoup moins
« mélo» que celui de La Vida breve et
pourtant ce dernier ne fait pas sourire, à
cause de Pintensité de la musique de
de Falla.

C'est peut-étre la comparaison entre ces
deux finales qui nous livre la cié de la
différence entre La Vida breve et les
zarzuelas du temps — au-delà des
distinctions formelles —. La Vida breve se
rattache, qu'on le veuille ou non, au genre
de la zarzuela, avec son utilisation de
thèmes locaux, avec la présence insistante
de rythmes de danse, jusqu'à la découpe
des morceaux, les voix en coulisse etc.
Mais les zarzuelas du temps ne perdent pas
le contact avec la réalité quotidienne et son
vécu, oü alternent toujours le déchirant et
le loufoque. La Vida breve, elle, en une
démarche typique de l'opéra qui se veut
sérieux, s'attache, sans admettre de rupture
de ton, à une atmosphère qui n'accepte
que le drame et ne voit que lui, jusqu'au
finale, d'un tragique profond. Profond,
mais soulignons-le, pour qu'il n'y ait pas
d'ambiguité, d'une admirable sobriété et
donc, efficacité !

Robert POURVOYEUR
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AVANT LA PREMIERE DE «LA VIE BREVE»

ENTRETIEN AVEC LE MAITRE DE FALLA

Etant donne l'expectative qui règne avant
la création du drame lyrique La Vie Bréve
que l'on presente aujourd'hui au Theätre
La Zarzuela il nous parait interessant
d'avoir une entrevue avec son auteur, le
Maitre Falla qui est une personnalite de
l'art lyrique europeen, gräce au succès
obtenu ä Paris et ä Nice pour cette meme
ceuvre que nous allons connaitre en
Espagne et qui, ä en juger par les
commentaires élogieux, devrait etre
accueillie avec enthousiasme.

Falla est très ouvert, il a la courtoisie, le
bon ton et le geste affable de ces lutteurs
qui ont vécu intensément.

Il a vécu ä l'étranger, pour son bien, il a
acquit un equilibre et une tolérance très
compréhensifs. Falla s'est battu vraiment
avec le hasard et avec, ce qui est le pire,
l'obstacle que l'on rencontre en Espagne ä
tout ce qui suppose une tentative artistique
osee.

Car Falla est un révolutionnaire du
domaine lyrique et l'on sait combien les
revolutions nous font peur...

Son ceuvre, La Vida Breve obtint le prix
de l'academie Royale des Beaux Arts pour
son premier concours musical. Pour une
fois une corporation de cet ordre avait fait
un bon choix j udicieux ! !

Parmi les conditions de ce concours,
figurait la clause que l'ceuvre choisie serait
mise en scène au real de Madrid. Les
difficultés commencèrent ä surgir de toutes
par, nous disait Falla, car, dans les sphères
officielles se detacha tout de suite
l'indifférence, la rigidité des reglements.
L'académie ne fit rien officiellement pour
que l'on crée mon ceuvre. Quelques
académiciens, Breton et Serrano, entre
autres, particulièrement, prirent contact
avec la direction du Real afin que l'on
puisse créer mon ouvrage. Mais il existait
un apriori, il était écrit en espagnol!

Le Maitre s'esclaffa. Puis ii ajouta
«Quand j'ai raconté ä Paris que pour
créer sur notre première lyrique un
ouvrage d'un compositeur espagnol mais
qui n'était pas écrit en italien c'était un
inconvénient majeur, personne ne voulut
me croire...

En fait, decourage par les éternelles
difficultés officielles, vous vous etes
installe en France?

Oui, Monsieur il y a quelques années, je
m'installais ä Paris sans connaitre
personne, sans aucune influence, avec mon
opera prime en Espagne, mais refuse par
le m'eme état qui l'avait couronne.

Et qu'avez-vous fait ä Paris?

Mes débuts furent difficiles. Je donnais
des lecons de piano, je travaillais
particulièrement et j'arrivais ä cimenter ma
position toujours en persévérant dans mon
travail musical.

Bien sür, vous n'oubliiez pas La Vida
Breve?

Non Monsieur, je l'ai lu ä Dukas, ä
Debussy, ä Schmitt, ä Ravel et ä Albeniz
qui furent très élogieux.

Falla nous vanta l'attitude du grand
compositeur Albeniz, defenseur de tous les
musiciens espagnols immigrés ä Paris. I1
avait un cceur aussi grand que son génie
artistique.

André Messager, Directeur de l'Opéra,
écouta aussi La Vida Breve et il me promit
qu'il afficherait mon ceuvre dans son
theätre.

Pour plus de facilité, on me proposa de
me naturaliser francais, mais je refusais.
Malgre la reconnaissance que je portais ä
ce beau pays pour son accueil et que je
n'avais que des souvenirs amers du mien,
j'ai préfére ne pas créer mon ouvrage ä
Paris et rester espagnol.

Après, Falla nous a conté la création de
son opera au Casino Municipal de Nice au
mois de mars 1913 et ä l'Opéra Comique
de Paris. «Ce dernier theátre, commenca ä
repeter mon opera sans que je le sache,
nous dit Falla, en se complaisant de ce
souvenir joyeux, alors que je l'avais
promis ä la Direction du Théátre des
Champs Elysées, avec comme interprète la
Granville qui l'avait déjà crée ä Nice.
Mais Carre, Directeur de l'Opéra comique,
ne voulait pas renoncer ä son projet.
De son cöte Falla ne souhaitait pas le
contrarier. Le conflit s'est arrangé en
engageant La Granville ä l'Opera
Comique, mais c'est Madame Carré qui
chanta l'opéra de Falla. Et savez-vous le
prix de son cachet?
Mille francs, une paille!



Enfin, mon ouvrage fut créé à Paris le
30 décembre de l'année derniere et il
restait au répertoire de l'Opera comique,
pour ma plus grande satisfaction, nous dit
le Maitre.

Qui vous a propose de creer enfin votre
opera en Espagne?

L'été dernier, Martinez Sierra, me dit à
Paris que Serra et Luna me demanderaient
mon ceuvre. Ce qui fut fait. J'acceptais
avec grand plaisir, aussi bien pour
Martinez Sierra que je considere comme
l'auxiliaire le plus valable pour toute
tentative favorable à l'Art Lyrique, que
pour Luna dont l'amitie, l'esprit travailleur
et les mérites positifs sont admirables.

Mes motifs de gratitude envers eux sont
très grands.

Maitre Falla, est un homme de
conversation suggestive, il nous parla
longuement de ce qu'il pensait de la
musique espagnole et de son avenir. Il
croit qu'il y a des éléments de hautes
valeurs : Granados, Del Campo, Turina,
Arregui, Villar et le grand Vives qui, le
jour on il voudra faire son « ceuvre
moderne» comme ii dit, ce sera une des
premières musiques d'Europe.

Quel Maitre avez-vous eu Monsieur Falla?
avons-nous demandé.

Don Felipe Pedrell, l'enseignant de tous les
jeunes maitres de la musique moderne. Il
fut comme Glinka en Russie, l'ap6tre de
l'innovation. Albeniz qui introduit la
musique espagnole en France lui doit tout.

Pouvez-vous nous expliquer l'arrangement
de La Vida Breve?

Il est inspiré d'une poésie de Fernandez
Shaw La Jeune Filie.

Ce poète mal-connu, autre grand defenseur
de l'opera espagnol, etait un ami très cher
et compatriote (tous deux de Cadix).
Quand je lui demandais le sujet de sa
poésie, pour mon ceuvre, il me donna le
livret, un livret sentimental, avec une fin
tragique et d'ambiance nettement
andalouse. Après, Falla nous parla de sa
façon de s'inspirer du lyrisme populaire.

«J'essaye de traduire dans mon ceuvre, les
inflexions de la voix parlée dans la
déclamation lyrique.

Je me suis inspiré de la muse populaire
pour la forme mélodique mais sans
chercher les sources dans aucune chanson
authentique. Les modalités orientales
propres à la musique andalouse m'ont
servies, mais en lignes generales».

Vous ne cherchez pas à faire de la musique
populaire? lui demanda-t-on.
Non Monsieur, je fais de la musique pour
le plaisir de l'art. Je crois que c'est un art
de vocation. Peut-étre ne serai-je jamais
populaire. 11 est possible que La Vida
Breve n'arrache des applaudissements du
public qu'à un seul moment.
A quelle ecole musicale croyez-vous
appartenir?

Je suis un renovateur en art. J'aime la
nouveauté. Mes préférences sont pour
l'école moderne française et l'admirable
travail des musiciens russes. Ceux-ci et
Debussy sont aujourd'hui les prophètes de
l'art lyrique.

Et que pensez-vous faire à l'avenir? Avez-
vous compose autre chose que La Vida
Breve?

Je continuerai à me partager entre Paris et
l'Espagne. Avec la France j'ai contracté
des dettes de gratitude. D'ici, je ne veux
plus me souvenir de mes luttes juveniles,
lorsque Chicote me créa Les Amours
d'Inès j'avais alors vingt-et-un an.

Le Maitre se tut. Il eut pour le passé un
sourire amer et il continua : En ce qui
concerne le lendemain, je ne sais pas. Je
n'ai rien de fait. Je prépare trois nocturnes
symphoniques que j'espere creer à Madrid.
Le secrétaire de la nouvelle Direction de
l'Opéra de Paris, me demanda avant la
guerre, une aeuvre et j'ai pensé la baser
sur le livre de La Dévotion de Saint-Jean et
la Croix.

Nous n'avions plus besoin d'interroger le
maitre mais lui estima nécessaire que nous
rajoutions à ses déclarations quelques
précisions qu'il considerait justes et
obligées.

Dites que je suis très satisfait du travail
admirable de tous les artistes de la
Zarzuela. Mon ceuvre est honorée par
l'interprétation d'artistes comme Luisa
Vela, la Tellaeche, Lopez, Sagi-Barba et
Meana. Croyez-vous que Madrid réservera
à La Vida Breve autant de succès que
Paris?

Falla sourit et hésita
Je ne sais pas ! Par contre j'ai mis toute
ma volonté pour que mon ceuvre soit
digne du public.

De plus, avons-nous ajouté, les interprètes
se comportent très bien en travaillant
comme à l'Opéra Comique.
Oh oui, ratifia le Maitre, comme à l'Opera
Comique !...

FERNANDO HERCE



La Vie brève

Le livret

PREMIER TABLEAU

SCENE I

LES FORGERONS

Frappe sans reläche,
c'est ta destinée.

UNE VOIX

Mon amour, comme le fer,
se durcit avec le froid,
et mollit avec le feu.

LA GRAND-MERE

Ce pauvre oiselet en cage
va mourir. Quel malheur !
Pauvre oiselet !... Ce doit étre
tout comme ma Salucilla,
du mal d'amour...
Ah! l'amour, l'amour !

UNE VOIX

Malheur aux hommes qui naissent
sous une mauvaise étoile!
Malheur ä qui nait enclume
au heu de naitre marteau!

UN VENDEUR

Des ceillets et des roses!

UN AUTRE VENDEUR

Des figues de Grana!

UNE VENDEUSE

Oranges!

UNE AUTRE VENDEUSE

Corbeilles de fraises!

LA GRAND-MERE

Riez... Jusqu'à l'heure oü vous
pleurerez.

LES FORGERONS

Frappe sans reläche,
c'est ta destinée;
Aux uns toute la fortune,
aux autres toute la peine.
Notre sort est de forger.

SCENE II

SALUD

Grand-Mère, rien encore!

LA GRAND-MERE

Sottise!... 11 vient !...
Sois donc raisonnable
tu t'effraies pour rien.
Ton fiance est beau, jeune, riche,
et sérieux, tu sais toi-méme
combien il t'aime;
qu'il ne se brille qu'ä la flamme
de tes prunelles;
et que tu peux te fier ä lui.
Sachant fort bien toutes ces choses,
pourquoi pleures-tu sans cesse
pour lui ?

SALUD

Pour cela m'eme.

LA GRAND-MERE

Nena, écoute
c'est un danger d'aimer autant...

SALUD

J'ai dans l'äme deux tendresses
celle de Paco et la tienne.
Ah! il ne faut pas, grand-mère,
que j'en perde une.. Pas une !...

LA GRAND-MERE

Quel enfant tu fais!

SALUD

Va sur la terrasse...
va voir sur la place...
Moi, je n'ai plus de forces...

LA GRAND-MERE

Toi, qui fus toujours la joie
en personne...

SALUD

Des qu'il tarde ä venir,
Je me sens perdue.
Va, grand-mère.

LA GRAND-MERE

Quel malheur !... Ris donc, Nena.

SALUD

Qu'il paraisse, je rirai.

SCENE III

LES FORGERONS

Frappe sans reläche,
c'est ta destinée;
aux uns toute la fortune,
aux autres toute la peine.
Notre sort est de forger.

SALUD
Vivent ceux qui rient,
meurent ceux qui pleurent!
La vie du pauvre qui vit en
souffrant, doit étre tres courte...
Mes chansons méme aujourd'hui
sont tristes.
Cette séguirille
que chantait ma mere
Sait ce qu'elle dit
«La fleur qui nait avec l'aurore
se meurt quand se meurt le jour.
Que les fleurs sont heureuses;
ä peine si elles savent
le malheur qu'est la vie !...
»Un pauvre oiselet, seul et triste,
s'en vint mourir ä ma porte;
ii vint et il tomba mort!
Ah! pour vivre seul et triste,
mieux vaut mille fois mourir.
»Il la quitta pour une autre,
et de douleur elle est morte
aux trahisons de l'amour,
le seul remede est la mort
qui nous console de tout.»

UNE VOIX
Malheur aux hommes qui naissent
sous une mauvaise étoile!
Malheur ä qui nait enclume,
au heu de naitre marteau!

LES FORGERONS
Malheur a qui nait enclume
au heu de naitre marteau!

SALUD
Vivent ceux qui rient,
meurent ceux qui pleurent!
La vie du pauvre qui vit
en souffrant
Doit etre tres courte.

SCENE IV

LA GRAND-MERE
Salud !...

SALUD
Quoi?... Mais parle! II arrive?...

LA GRAND-MERE
Oui.

SALUD
Ah! sois benie!

LA GRAND-MERE
Le voici, c'est lui.



SALUD

Quelle joie, Vierge sainte.
Oui, je vois que j'étais folie!
Je croyais déjà mourir de son
absence, et voilä que je succombe ä
la joie de l'entendre!
Paco! Paco!

SCENE V

PACO
Ma Salud!

SALUD
Oh! toi, mon Paco!

PACO
Bien-aimée...

SALUD
Qui?

PACO
Si belle...

SALUD
Parle!

PACO
Toi!...

SALUD
J'ai cru que tu ne viendrais pas;
quelle peur, quelle peur tu m'as
faite!

PACO
11 n'est que six heures...
Pas plus tard...
Ainsi que tous les jours...

SALUD
Quel bonheur de t'avoir auprès de
moi, tes deux mains retenant les
miennes, et tes yeux me parlant
ainsi.
Que ne puis-je avoir plusieurs vies,
pour les vivre, mes yeux dans tes
yeux!

PACO
O Salud!

SALUD
Comment dite le bonheur
que j'éprouve ä t'avoir tout ä moi,
ä t'entendre parler !...
Il me prend des envies
de danser et de rire!

PACO
Mon trésor! mon äme!

SALUD
Parle,
Parle-moi done!

PACO
Nena!

SALUD
Parle... dis-moi...
Paco, c'est bien vrai que jamais,
non, non, jamais tu n'oublieras
Ta Salucilla?

PACO
Moi? Quelle idee!

SALUD
Toi.

PACO
Jamais! Pour toi, je dédaigne
les plaisirs du monde, et tu es
la seule, la seule que j'aime!

SALUD
Mon Paco!

PACO
Tes yeux sont pour moi
la lumière et la vie;
le miel que je cherche, tu l'as sur
tes lèvres!

SALUD
Sans toi, tout est deuil
dans l'air qui m'environne;
tandis qu'avec toi
tout brille et s'illumine!

PACO
Mon aimée!

SALUD
Pour toi .sont mes lèvres,
O Paco,
mon äme en un baiser monte
tremblante ä ma bouche
Sans toi tout est deuil
dans l'air qui m'environne;
tandis qu'avec toi
tout brille et s'illumine!

PACO
Je dédaigne les plaisirs du monde,
et tu es la seule, la seule que
j'adore!

SCENE VI

SALUD
Paco!

PACO
Mon aimée!

SALUD
Etre l'un ä l'autre!

PACO
Etre l'un ä l'autre!

PACO
Toujours!

SALUD ET PACO
Etre l'un ä l'autre !...

LES FORGERONS
Forge sans reläche,
C'est ta destinée!...

LA GRAND-MERE
Oil vas-tu?

L'ONCLE SARVAOR
Le tuer !...

LA GRAND-MERE
Que dis-tu lä?

L'ONCLE SAR VAOR
Comme je suis ton free!
Car demain ii épouse une filie
de sa caste et de sa classe,
une filie assez jolie
et de plus fort riche!...

SALUD ET PACO
Etre l'un ä l'autre...

L'ONCLE SAR VAOR
Laisse!... Que je le tue!...

LA GRAND-MERE
Non !... Pour Dieu!...
Trop de peines nous accablent...
viens avec moi... du calme...
Et que je sache tout, la première...
Pauvre petite!...

UN FORGERON
Malheur aux femmes qui naissent
sous une mauvaise étoile!
Malheur ä qui nait enclume,
au heu de naitre marteau!...

PACO
Viens demain sans faute
et ne pense ä mourir que dans
mes bras, mon amour!

SALUD
O Paco! L'un ä l'autre...
toujours !...

PACO
Toujours! Toujours!...

DEUXIEME TABLEAU

INTERMEDE MUSICAL

TROISIEME TABLEAU
SCENE VIII

VOIX
Olé! Olé! Olé!

LA GRAND-MERE
Les voir ainsi fait ma joie!

SALUD
Toujours!

LE CHANTEUR
A... y!
Je chante des soleares
pour Carmeliya et Paco...
en mémoire de leurs peres!

PACO
Nena!

SALUD
Parle!



VOIX
Olé! Olé ya!

LES INVITES

Vivent le marié
et sa belle épousée!
Olé! Olé!
Vive Carmela!
Vive Paco aussi !...

DES VOIX

Chante, nino!

D'AUTRES VOIX

Chante, Pepe!

LE CHANTEUR

Ecoutez!
Olé!

GU1TARES ET CRIS

Ay! Olé!

LE CHANTEUR

Tes yeux, vivantes étoiles,
de leurs clartés m'éblouissent
en chassant l'ombre et ses voiles!

VOIX

Olé! Olé ya!

D'AUTRES VOIX

Debout, ninas.
Et dansez!

SALUD

II est lä!... 11 cause
avec cette femme!...
Séparé pour toujours de moi!...
Elle est sienne!... il est sien!
Ah! Dieu juste! Sainte Vierge!
Je me sens mourir!
Paco, Paco!... non! non!...
Je suis lasse... (3 douleur !
Mon cceur bat ä se rompre,
puis ii cesse de battre tout ä fait,
ainsi qu'un pauvre fou...
L'infäme! l'infäme!
Que lui ai-je fait
pour qu'il me tue ainsi?
Oui, pour qu'il me tue
sans la moindre cause,
sans loi ni raison!...
Tous me cachaient cela,
lui, par vilenie,
les autres, par pitié.
Jis croient qu'ils me trompent,
que j'ignore mon sort...
Dieu juste! Dieu juste!
Je me sens mourir...
Pourquoi suis-je née,
pour mourir ainsi?
Comme l'oiselet si triste,
comme cette fleur fanée
qui commencait ä s'ouvrir...
Non, non! pour vivre en souffrant
de cette horrible douleur,
ii vaut mieux, bien mieux, mourir!

LE CHANTEUR
Ah! quel monde, et que de choses!
Quel visage a le novio
quand ii regarde la novia!...

SALUD
Non! il faut qu'il me voie...
C'est assez de trahir!
Qu'il meure... ou qu'il me tue...
ou mourrons tous les deux!

SCENE IX

SALUD

Grand-mère!

L'ONCLE SARCAOR

Que te disais-je?
Tu vois?

LA GRAND-MERE

Jésus! Salud!

L'ONCLE SARVAOR

Tu sais tout, pauvre Salud!

LA GRAND-MERE

Pleure dans mes bras!

SALUD

Tu vois, je l'ai su...
Pourquoi ces mensonges?
Tu vois, quel ingrat!

L'ONCLE SARVAOR

Malheur sur sa vie!

LA GRAND-MERE

Ma filie!

SALUD
Sans dire un seul mot, il me quitte,
me jette ä la rue!

L'ONCLE SARVAOR
Malheur sur son äme!

SALUD
II pense sans doute
«je la quitte. Elle meurt.
Je n'ai plus de soucis,
et je suis enfin libre.»

L'ONCLE SARVAOR
Malheur sur son sort!

SALUD
L'ingrat pense juste;
le läche triomphe
sans lui je ne puis vivre...
Je meurs de ma peine!

L'ONCLE SARVAOR
Malheur sur sa race!

LA GRAND-MERE
Sans doute il a cru
s'entourer de mystère,
et qu'avec de l'or
on rachète l'honneur!

L'ONCLE SAR VAOR
Malheur sur sa vie!

SALUD
L'infäme!

LA GRAND-MERE ET L'ONCLE
Malheur sur sa vie et sa race,
Malheur sur sa mère!

VOIX
Chante, Pépé!
Olé!
Debout, ninas,
Olé!
Et dansez,
Olé!

SALUD
Ecoute ces rires!

LA GRAND-MERE
Nena, mon Dieu!

L'ONCLE SARVAOR
Entrons ensemble!

LA GRAND-MERE
Non, Sarvaor, artete!

SALUD
Jesus! Dieu juste, sa voix !...

LA GRAND-MERE
Viens donc!

SALUD
Sa voix maudite!...
II faut qu'll entende aussi la
mienne...

LA GRAND-MERE
Petite...

SALUD
Tais-toi!
Malheur aux femmes qui naissent
sous une mauvaise étoile!
Malheur ä qui nait enclume,
au heu de naitre marteau!
Tu pleures, grand-mère!...

LA GRAND-MERE
Moi, je n'y vais pas.

L'ONCLE SAR VAOR
Mol, si!

SALUD
II faut qu'il m'entende ä toutes les
fenétres!
«Ne demande plus rien d'elle,
ne va plus ä l'Albaicin.
Elle est morte... et les pierres méme
se lèveront contre toi!»

CARMELA
Qu'as-tu donc, Paco?

PACO
Mais rien... Non, rien!

CARMELA
Que tu es päle!

MANUEL
Mais rien, petite!
11 faut danser!



SALUD PACO TOUS
C'est par lä, que l'on entre... Que n'ai-je éte plus avise? Que dit-elle?

Je n'aurais pas dú
L'ONCLE SARVAOR la quitter ainsi... SALUD
Passe. Entrons ensemble. Qui passe? Je ne viens pas chanter !

Je ne viens pas danser!
LA GRAND-MERE
Par pitié! Non, Salud!
Vierge de la souffrance!

MANUEL
Qui est-ce?

Je viens voir cet homme,
et luí dire, pour Dieu, qu'il me tue,
qu'il achève enfin de me tuer !...

Dieu bon! Sauvez-la done!... CARMELA
PACOJ'ignore qui vient?
Salud!

QUATRIEME TABLEAU PACO
Elle id!

MANUEL ET CARMELA
Paco!

SCENE X CARMELA
Eh! parle! PACO

PACO Je me trahis!
Ma Carmela! L'ONCLE SARVAOR

A la paix de Dieu! SALUD
4,— CARMELA II m'a perdue...

il m'a trompee...
raF.

Tu te sens mieux? SCENE XI il m'a quittée!
Ct MANUEL MANUEL

Dans ma chambre fremissent encore
les echos de sa voix repetant

-5
=

Mais oui, tu vois! Hé! dites! qui done cherchez-vous
en ce heu?

ses paroles d'amour!...

re PACO PACO
e C'est tout ce bruit! LES INVITES Moi? Moi?

g MANUEL
Voyez la gitane!

4 Voyez la chavala! SALUD
Cn072

c.e
CIJ
V

Et tout ce monde...

PACO
MANUEL
Voulez-vous me dire!...

Toi! Toi!
J'en jure par la croix on le
Seigneur est mort!

Er).,
Pm
o

g C'était sa voix !...

MANUEL

Je le confesse, je suis heureux

L'ONCLE SARVAOR
On danse, c'est fete,
eh bien, nous dansons et nous
chantons!

PACO
Elle ment! Qu'on la chasse!

TOUS

0.1

§ l

A
que votre noce soit celebrée,
Vos yeux rayonnent de tant
d'amour !...
Et moi, le frère,

PACO
Que veulent-ils bien?

Paco! Paco!

SALUD

1.7 ou mieux, le pere de ma Carmela. A moi?... toi!
O
V

VII
C.)

Ton frère aussi, depuis tout ä
l'heure,
gräce ä Dieu!

MANUEL
Tu danses, vieillard, avec ces
jambes-lä?

Paco!...

TOUS

1.7 Je prends ma part de votre joie
ä tous les deux. L'ONCLE SARVAOR

Morte!... Jesus! .1ésus!

Je danse. Je chante comme un LA GRAND-MERE
CARMELA rossignol. Salud! Nena, ma vie et mon äme!
Merci, Manolo La petite chante comme un vrai

pinson...
Horreur!
Infäme! läche! traitre!

MANUEL SALUD L'ONCLE SAR VAOR
Merci de toi! Non! non! non !... Miserable trompeur!

GOYESCAS de Enrique Granados
n'ayant jamais été traduit en francais,

nous ne sommes malheureusement pas en mesure
de vous présenter le livret dans notre programme.

Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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mercredi 30 octobre à 20h

EDITA GRUBEROVA

sous la direction de

FRIEDRICH HAIDER



FRIEDRICH HAIDER

Ce très jeune chef d'orchestre — il est né
en 1961 ä Linz — fit partie des
Wienersängerknaben de 1971 ä 1976, tout
en poursuivant l'étude du violon.

En 1977, il travaille le piano avec Maria
Picker, la direction d'orchestre avec
Léopold Maier au conservatoire de Linz.

Durant l'été de 1979, il suit les cours de
perfectionnement pour jeunes dirigeants,
au Mozarteum, sous la baguette de Milan
Horvat.

En 1981, il est ä l'Ecole supérieure de
musique de Vienne, ii travaille la direction
d'orchestre avec Karl Osterreicher.

En 1984, il recoit ses diplömes de chef
d'orchestre, avec distinction. Ii continue
alors des cours privés avec Joseph Mertin
(symphonies et opéras de Mozart) et Georg
Solti (Strauss).

Depuis, il a été engagé comme chef de
chant et chef d'orchestre ä Hambourg,
Turin, Naples, Florence, Vienne, Paris,
Bregenz. Au festival de Salzbourg il a déjà
accompagné Edita Gruberova et il a
enregistré avec elle, un premier disque de
Lieder.

Elle est sollicitée alors par les grandes
scènes et toujours sous la direction de
chefs prestigieux : Böhm, Solti, Karajan,
Kleiber, Abbado, pour ne pas les citer
tous.

Elle a aussi participé aux films tirés de
quatre opéras : Rigoletto, Ariadne auf
Naxos, Hänsel und Gretel, Arabella.

Depuis quelques années, parallèlement, elle
s'adonne au Lied et porte le titre envié de
« Kammersängerin». Elle vient de recevoir
(1983) le prix Franco Abbiati, décerné par
la critique italienne.

Elle a chanté aux Festivals de Graz et de
Salzbourg, régulièrement ä l'Opéra de
Vienne et Glyndebourne. Elle interprète
avec une gráce — au sens premier du
terme — incomparable la Lucia de
Donizetti, Constance ou Blondchen
(L'Enlevement au Serail), les trois róles
féminins des Contes d'Hoffmann,
Arabella, Sophie, Zerbinetta de Richard
Strauss.

Dans ces róles, elle excelle : son émission
et son étourdissante agilité vocale sont
intimement melées chez elle ä l'expression
dramatique : (...) l'attitude du corps tout
entier dit le texte en méme temps que la
voix caressante ou perlée, avec des
interrogations, des attentes, des tensions,
des rebondissements... écrit Elisabeth
Bouillon.

D'autres critiques sont tout aussi élogieux
Jean Cotté affirme que lä ou d'autres
verdissent et s'étranglent de peur, elle est
rose, souriante, (...).

PREMIERE PARTIE

SYMPHONIE N° 39 en ES Dur, KV 543
(Mozart)

par l'orchestre

EDITA GRUBEROVA

Elle est née en 1946, ä Bratislava, en
Tchécoslovaquie, oü ses études musicales
terminées, elle débute dans le röle de
Rosine (Le Barbier de Seville) ä l'Opéra
d'Etat. Deux ans plus tard, en 1970, ä
l'Opéra de Vienne, son interprétation de la
reine de la nuit (La Flüte Enchantee) est le
point de départ fulgurant d'une carrière
internationale.

VORREI SPIEGARVI 0 DIO
Air de concert K.418

(Mozart)

par Edita Gruberova

L'ENLEVEMENT AU SERAIL
Air de Constance

(Mozart)

par Edita Gruberova





SYMPHONIE n° 39 en Es Dur, KV. 543
(Mozart)

Cette Symphonie n° 39, fait partie de
douze compositions écrites par Mozart, en
l'espace de trois mois, à un moment où le
compositeur sombrait dans la pauvreté.

Dans son livre qu'il publia sur des
souvenirs de Mozart en 1815, le critique
Johann Friedrich Rochlitz rapportait que
le compositeur lui avait assure n'avoir
aucune méthode de travail. En effet,
Mozart composait n'importe quand et
n'importe oü.

La Symphonie n° 39 que vous entendrez
est composée de quatre parties
Adagio, Allegro — Andante en la bémol
majeur — Menuet et trio — Allegro.

AIR DE CONCERT K418
(Mozart)

Vorrei spiegarvi, o Dio

C'est un morceau que Mozart composa
pour sa belle-sceur, Aloysa Weber.

Mi-lyrique, mi-concertant, cet air offre une
écriture d'une virtuosité subtile et brillante.

L'ENLEVEMENT AU SERAIL
(Mozart)
	 LA NORMA

Air de Constance
	 (Bellini)

Ouverture

DEUXIEME PARTIE

LA NORMA
(Bellini)

Ouverture par l'orchestre

LUCIA DI LAMMERMOOR
(Donizetti)

Air de la Folie
par Edita Gruberova

LA FORZA DEL DESTINO
(Verdi)

Ouverture par l'orchestre

LA TRAVIATA
(Verdi)

Air du l er acte
par Edita Gruberova

Mozart habite Vienne, lorsqu'un jour, à
l'occasion d'un concert, il rencontre le
régisseur de théátre, Stephanie le Jeune.
Les deux hommes en viennent
naturellement à parler d'opera. Mozart
raconte à Stephanie ses débuts et lui
montre, entre autre, la musique qu'il a
écrite pour un singspiel : Zaide ou le
Sérail. Stephanie est enthousiasmé et
présente au jeune compositeur, un livret
nouveau, sur lequel il pourrait écrire un
opéra. Mozart est au comble de la joie. Il
a justement envie d'écrire une turquerie.

La première représentation de
L'Enlévement au Sérail a heu dans un
succès retentissant, le 16 juillet 1782, au
Burgtheater.

L'Enlévement au Sérail est bin d'étre un
opera facile et l'air de Constance que nous
chante Edita Gruberova, implique des
prouesses vocales incroyables.

L'ouverture a la caractère d'un prélude
dramatique. On a beaucoup reproché à
Bellini une certaine pauvreté de
l'orchestration; mais ii était seulement
conséquent avec lui-méme car il avouait
«si j'étais appelé à concourir, je
montrerais ma science du contrepoint,
mais avec mes ceuvres je desire charmer les
oreilles et toucher les cceurs». S'il a refuse
les modulations etendues, les progressions
soudaines et imprévues, tout ce qui est
brillant en un mot, s'il refuse cet étalage
de virtuosité, ses harmonies sont toujours
logiques, correctes, sans artifice. Ses
touches sont subtiles, delicates et la
mélodie, comme son récitatif,
ininterrompu, se développe dans une
linéarité absolue du chant jusqu'à la
sublimation de l'émotion, qui est la
caractéristique de Bellini. «Dans Norma,
écrit Wagner, oü le poème atteint la
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grandeur tragique des anciens grecs, les
formes strictes de l'opéra italien, que
Bellini élève et anoblit ä la fois, donnent
un relief au caractère solennel et grandiose
de l'ensemble; toutes les passions qui sont
ainsi singulièrement transfigurées par son
chant profitent d'un fond majestueux sur
lequel elles n'errent pas incertaines mais se
dessinent en un tableau grand et clair qui
fait inévitablement penser ä Gluck et ä
Spontini (...) J'admire en Norma
l'inspiration mélodique, unie, avec la plus
profonde réalité, ä la passion la plus
intime; une grande partition qui parle au
cceur, le travail d'un génie.»

LUCIA DI LAMMERMOOR
(Donizetti)

Air de la Folie

Lucia est, ä juste titre, considere comme le
chef-d'ceuvre «tragique» de Donizetti.
L'écriture vocale en est extrémement
travaillée et, en dépit d'ornements brillants,
bien adaptée ä l'intrigue dramatique
et ä l'intensité de l'expression. C'est du
« bel canto» bien sür, mais c'est déjà
romantique, par l'atmosphère (une histoire
tragique écrite par Walter Scott !) et par
l'émotion qui peut y étre poignante.

Ici, tous les sortilèges du bel canto
retrouvent leur pouvoir dans un
ruissellement sonore incomparable. C'est
en tout cas par la puissance du
mouvement, la magistrale complexité de
l'agencement, un des sommets du chant
italien.

LA FORZA DEL DESTINO
(Verdi)

Ouverture

La Force du Destin a été créé en Russie en
1862 et accueilli avec enthousiasme. Les
critiques exprimerent des avis unanimes
qu'on peut résumer par un seul, celui du
journal de SaMt Pétersbourg : «La Force
du Destin est le plus complet des ouvrages
de Verdi, ä la fois sur le plan de
l'inspiration et sur le plan de l'invention
mélodique du développement musical et de
l'instrumentation...»

Drame écrit pour le Théátre de Saint
Pétersbourg, Verdi l'a remanie plusieurs
fois et l'opéra d'aujourd'hui diffère
sensiblement de cette première version.
L'ouverture, par exemple, a été ajoutée
lors de la première représentation ä la
Scala en 1869.

Cette ouverture réunit quelques-unes des
plus belles mélodies de l'ouvrage, le motif
musical répété, symbolisant Leonora,
l'héroine donne son unité ä cette
introduction.

Verdi lui-méme avait noté ä propos de cet
opera, dans une lettre ä son ami Escudier
«C'est une pièce puissante, inhabituelle et
extrémement vaste. Je l'aime vraiment très
fort...» et, un peu plus tard, repondant ä
quelques critiques sur la structure de
l'ouvrage, il s'était expliqué : «Il est exact
que dans ma jeunesse j'ai étudié longtemps
et beaucoup. C'est pourquoi je sais
maintenant comment moduler les sons
pour obtenir les effets que je desire. Et si
j'écris quelque chose qui viole les bis,
c'est parce que dans tel cas, je ne puis
obtenir ce que je desire dans le cadre de
ces bis et non parce que je pense que ces
bis sont imparfaites.»

LA TRAVIATA
(Verdi)
Air du l er acte

La Traviata est l'ceuvre de charme de
Verdi, celle de ses ceuvres qui est la plus
aimée, la plus jouée et le rede de l'héroine
est convoité de toutes les cantatrices.
L'histoire est celle que nous conte
Alexandre Dumas, dans sa Dame aux
Carnélias et sans doute est-elle si touchante
parce qu'elle est, ä peine transposée, une
histoire vécue, la sienne.
Anecdote assez banale, somme toute (un
jeune homme de «bonne famille» son
amie fort coilteuse et voyante, un pere
(( noble» qui tente de les separer, l'amour
vrai et l'amour factice, les remords du
jeune homme, la jalousie, la maladie et la
mort de l'héroine, en pleine jeunesse) telle
est la pièce de Dumas fils. Mais Verdi a
introduit La Dame aux Camélias dans le
domaine de la musique; du mélodrame
bourgeois il a fait naitre un ouvrage plein
d'émotion, oU la compréhension
psychologique prend le pas sur les
péripéties accessoires. Par son sujet méme,
cet opera préfigure les drames de l'école
veriste. Ici l'efficacité dramatique de la
musique est associée ä des nouveautés
harmoniques et rythmiques et la grande
réussite de La Traviata est la beaute
constante de l'écriture vocale, en
particulier pour le róle titulaire dont le
lyrisme passe par tous les degrés de la
passion.

L'air que vous entendrez ce soir se situe au
l er acte de l'intrigue : Violetta a rencontré
Alfredo et reve d'un amour sincere et
durable.
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L'ORCHESTRE ET LES CHOEURS
DE L'OPERA ROYAL DE WALLONIE

sous la direction de

JEAN PERISSON

avec

ELENA VASSILIEVA, soprano

PETER KELEN, ténor

MARCEL VANAUD, baryton

Au Theátre Royal de Liège

vendredi 6 décembre à 20h
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Granados et de Falla
ä la mode Arrabal

LA LIBRE

BELGIQUE
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EUROPALIA 85 ESPAÑA
	  Arrabal à Popéra :

farceur sublime est trs sage
Fernando Arrabal, le prince

noir du theatre-panique, poète,
oeintre, cineaste, maitre de cere-
monie du sordide et farceur

debutait ce vendredi dans
mise en scene lyrique, sur le

a lateau de l'Opera royal de Wal-
: ,nie, ä Liege. La provocation et
iconoclastie se sont fait atten-
re : les fantasmes arrabaliens
hauffent le lit d'un nouvel aca-
.-misme et le rite de l'opera sem-
. le avoir emousse les pointes de
.ruaute et les saillies des cha-
'aits. 11 est vrai que pour l'auteur

Bnal-BabvIone, ne pas étre
covocateur dans un contexte
on est attendu comme tel, c'est
tre provocateur...

L'Espagne a produit peu de
.-ompositeurs de premiére ma-
aaitude et un nombre insigni-
aant-de grands opéras, en dehors

la Zarzuela. La trilogie célé-
arissime du début du XX e siecle,

beniz-Granados-Falla, na que
artiellement comblé ce vide,

• .ais avec quelques ouvrages
:enses et parfaitement acheves.

sont trop peu connus chez
..ais et il était opportun qu'Eu-

• apalia nous fournisse l'occasion
'a saisir leur specificité, cette
aolence interne bandée par le
.:astin et Paree par les atours les
lus vciluptueux de la musique.
Le debarquement d'Arrabal,

arné de pied en cap de ses réves
cauchemars, détaillés ä perte
vue dans la centaine de piéces

,e théätre qu'il a ecrites jusqu'ä
resent, s'accompagne d'un glis-
ement de decor, un autre
alklore remplaçant les espagno-
ades de cartes postales. Il a situé
es deux actions, celle des Goyes-
as, de Granados et celle de la
'ida Breve, de Falla dans un
a-netiére nocturne de voitures.
i'une maniere artificielle il a
t. nté d'y plaquer quelques idées
a."=nératrices d'images, souvent
,elles et fortes, mais qui, compo-
antes trop partielles ou réduc-
nces, n'ont pas assez de corps ni

tenue pour convaincre de leur
:egnance ni conferer ä l'action

puissance cyclique du mythe.

d'eau et le feu
Dans Go-yescas, c'est l'eau,

a.nme élement fondamental, qui

sert de décor et de moteur. Les
prameneurs madrilénes ont des
allares de malfrats et de grues
peripatéticiennes avec imper-
nanbles et parapluies, bestiaire
maladroit aux gestes saccades.
La mort de Granados, survenue
en 1916, lors du torpillage
Sussex, alors que le compositeur
rentrait de la creation de son
opéra ä New York, suscite une
métaphore longuement expl6ir
tée. Le tenor, Fernando, est ma-
rin. Sa destinee seva celle du
Sussex, dont une maquette de
plus en plus chahutée par le rou-
lis traverse la scéne ä l'avant-
plan. Quelques images grotes-
ques et tragiques rappellent
l'origine goyesque du drame
une curieuse figure du Destin,
coiffee d'une chaise retournée
portant une torpille serrée com-
me un enfant, ou l'assassinat de
Fernando, conçu comme un guet-
apens de la pegre qui renvoie .aux -
Désastres de la guerre.

Pour la Vida Breve, drame de
la passion et de l'honneur, Arra-
bal tire ses figures du feu, éle-
ment suggere par la premiere
scene des forgerons dans l'opera
et, peut-étre, par le genie-mystia
que, solitaire et incandescent .de
Falla. La cle sera livrée in extre-
mis, d'une manière puérile (dans
tous les sens du terme) quand le
visage de Salud morte, étendue
dans un linceul de Pietà, impri-

mera sur un linge le Visage de
Falla.

Tel un bateau
privé de gouvernail

Ce feu est omniprésent, par les
gesticulations d'automate du
corps de ballet, formes ue glaise
inaccomplies comme ceflcs din-
sectes larvaires et aveugles,
corps chancreux et suant. L'im-
pact visuel de bien des tableaux,

• sil ne résout pas les problemes
posés par le type d'approche du
-metteur en scène (un espace plas-
tique plus qu'une direction d'ac-
teurs et une continuité dramati-.• que) soutient souvent Patten-

' tion : ainsi, la première appari-
- tion des « génies du feu » comme
des niebelungen domines par la

•- carcasse altiere dime grue, ou
..encore la l•passion de Salud cla-•mée sur le toit d'une fourgonnet-
te démolie, face ä une pulpeuse
figure feminine, colossale ;et

• sourde.. ,	 •

du cinéaste, et qui derive au gré
de la fantaisie.

La production liegeoise est de
bonne qualité. Orchestre,
chaairs, ealairage, décors et CO5
turnes (Diego Etcheverry et Isa-
bel Echarri), chorégraphie (Juan
Giuliano) sont, dans l'ensemble;
corrects et le manque de fa milia

-rité avec cette musique devrait,
sous la baguette de Roger Rossel,
s'attenuer au fil des representa -
tions.

L'interpretation est dominee
par les deux héroines feminines,
la très belle Salud, voix
charnue, de Claire Primerose (en
alternance avec Marie Manza t) et
la Rosario d'Andrée François
(coquette, gracieuse, mais parfois
détimbree dans le grave). Yordi
Ramiro incarne le tenor des deux
operas : organe vaillant et sür, un

peu trop tenté par les facili tés du
vérisme. Excellente replique
d'Alexise Yema (Pépa dans Les

Goyescas). Les autres röles sont
tenus par Bruce Kelly, Paul Géri-
Mont, Mady Urbain...

FERNAND LECLERCQ.

Le spectacle est à ¿'affiche d

les 22, 24 et 26 octobre; ã Char-

leroi, le 29 octobre; et Lille, le	 et

le 3 novembre. La radio (3 Pro

gramme) et la télevision (T	 2) le
retransmettront en direct, le 26 oc-

tobre 20 heures. Durée du sPecta
-cle : 2 h 45.

Arrabat a ,parrs- eme, eä 'et lä,
quelques allusions que l'on devi-
ne plus politiques : séparation

• des classes sociales, serviteurs en
tenue de siderurgiste, drapeau
national décorant un éventail
mollement agite... L'impression

7 résultante reste celle d'une ebau-
che, d'un riehe bateau privé de

= ,gouvernail, un peu trop familier
aux habitués du dramaturge .et

Manuel de Faitla, revu par Arrabal : La Vida breve, dans un cimetière de voitures..
—
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LIEGE:
Jacques DOUCEL1N
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Arrabal et

les désastres de la guerre

L'Opéra royal de Wallonie et
les Europalias, consacrées cette
année ä l'Espagne, oft misé juste
en proposant ä Fernando Arrabal
de réunir en une mérne soirée les
Goyescas de Granados et La Ve
bréve de Falla. Le résultat est un
spectacle complet oü musique,
theätre et danse ne concourent
qué exalter l'universalité de'
l'ärne hispanique.

Constatanl entre deux bouf-
fees de cigare que « soixante-dix
ans (pres que trois générations)
nous séparent de la création de
ces deux ceuvres l'auteur de
LArchitecte et l'Empereur d'As-.
syrie a demandé ä Diego Elche-
verry et Isabel Echarri de planter
un décor ä la Beckett, sorte de
cimetière de voitures, no man's
land sans äge qui évoque aussi
bien 1985 que la guerre civile es-
pagnole. Ironie grincante et tra-
gedie louloque constituent bien
évidemment la griffe d'Arrabal

qui, sans trahir la musique, en
livre une vision très personnelle.
II y est aidé par l'excellente cho-
régraphie imaginée par Juan Giu-
liano pour le ballet liégeois, ä
commencer par la fameuse
« Danse du pantin » qui ouvre les
Goyescas et oü Ion volt les
« Jeunes gens amoureux » arriver
en impermeable mastic, chapeau
mou et lunettes noires en bran-
dissant des parapluies-mitraillet-
tes. Ces derniers accessoires
trouveront leur utilité au
deuxième tableau, une pluie dilu-
vienne et poetique ruisselant sur
des bäches en plastique. Au der-
nier tableau, les danseurs tro-

- quent le parapluie pour la canne
blanche d'aveugle et la lanterne...
sourde !

Ils conservent un röle essen-
•tiel dans La Vie breve oü
huit danseurs s'extraient peu ä
peu de la glaise originelle puls
s'ébattent comme pour sesecher
aux rayons d'un invisible soleil,
en une danse d'éphémères aux
mouvements browniens. Ce beau
contrepoint d'images illustren/ la
brièveté de la destinée humaine
doit beaucoup ä l'art de Maurice

Bejart. Le jeu des chanteurs est
volontairernent plus dépouille et

suit au plus prés la partition.

Toutes les composantes du
spectacle sont remarquablement
intégrées. Roger fessel dirige
avec brio les chceurs, l'orchestre
et les deux distributions. Gelle
des Goyescas est dorninee par le
soprano soyeux d'Andrire Fran-
cois (Rosario) et le ténor rayon-
nant Jordi Ramiro (Fernando) en-
toures d'Alexise Yema (Pepa) et
Bruce Kelly (Paquino). Claire Pri-
merose campe la flamboyante
Salud de La Vie bréve. II faul
également oller le Paco de Jordi
Ramiro, la grand-mère de Mady
Urbain et l'oncle de Paul Geh-
mont. Un spectacle fort, sombre
et désespéré qui évoque plus Les
Desastres de la guerre que les
Majas de Goya.

J. D.

• Prochains spectacles d Liége,
22, 24 et 26 octobre ; au Palais des
Beaux-Arts de Charleroi, 29 octo-
bre ; ä l'opéra de Lille, I" et 3 no-

vembre; ä l'opéra de Nancy (15,
18 et 20 avril).



Brillante la pradipation de l'Opéra Royal c12
Wallonie «Europulia-85» avec deux opéras
espagnols mis en scbne par Fernando Arrabnl

4.1137;477-77
•

'eeve,

Apportant une tres reelle collabo-
- ration ä «Europalia-85ii, l'Opéra
Royal de Wallonie a convie Fer-
nando Arrabal a monter deux operas,
dus a ses concitoyens Enrique Gra-
nados et Manuel [le Falla, qui furent
composes dans les quinze premieres
annees du siede et que le peintre,
cineaste, dramaturge, poéte et ro-
mancier qui est légitimement consi-
(leire comme un genie de la culture
de spn pays présente laos un es-
prit de totale independance.

II	 s'agit	 autant	 dans
Goyescas que dans «Vida

breve» de deux histolres d'amour
tragiques, pathetiques et émou-
vantes qui se situaient lors de
leurs créations, la première dans
un village et la seconde dans une
petite ville espagnole tout au de-
but de ce siede alors que Ion pra-
tiquait encore les mceurs et les
coutumes du dix-neuvieme.

Pour mettre en scene ces his-
toires cm:, la jalousie intervent pour
arriver aux dénouements que Von
devine des le lever du rideau, Ar-
rabal a «commandé ä Diego Et-
cheverry et à Isabel Echan des

decors en les priant d'utiliser des
carcasses de voitures el de ca-
mionnettes accidentees qui sym-
bolisent les drames de la raute et
qui créent d'emblée le climat mor-
bide, cruel, désespérant qu i ll sou-
haitail et qu'il accentue encore par
les costumes portés par la plupart
des personnages, des chonstes et
des artistes du ballet, ceux-ci re-
présentant dans - Vida Breve
des larves repoussantes, gluantes
et qui donnent la nausee.

En ce qui concerne les mouve-
ments des acteurs et des
-matises-, c'est trés étudie, très
bien tait pour plonger les specta-
teurs dans une peinture exacer-
bee dune epoque riche en
paumés et oü la désespérance se
manifeste quotidiennement et de
mille façons.

Ces deux opéras, nous l'avons
echt dans «La VVallonie du ven-
dredi 18, font grandement hon-
neur ä deux très grands composi-
teurs espagnols et les deux
partitions, bien que differentes, ne
comptent que 'de tres grandes

pagos qui furent supérieurement
mises en valeur par l'orchestre
que dirigea magistralement Roger
Rossel et aussi par les artistes du
«plateau

Dans - Goyescas Andrée
François fut une bien émouvante
et délicate Rosario gui détailla en
virtuose l'air du « Hossignol- et
celui de - L'Amour et la mort»;
Alexise Yema campa la coquette
et jalouse Pepa et Chantal Herbil-
Ion, intervint de manière discreto,
tandis que Bruce Kelly faisait une
belle « rentrée dans Paquino et
que Yordi Ramiro, tenor mexicain
et qui est pensionnaire de l'Opéra
de Vienne, ne parut pas plus ä son
also dans Fernando, la malheu-
reuse victime, que dans «Vida
breve» ou ii interprétait l'elégant
Paco et oü Claire Primerose, qui
alternera avec Marie Manzat, de-
fendit vaillamment la gitane Salud,
tout comme Mady Urbain (la
grand-mere), Alexise Yema (la ri-
ühe Carmela) el Paul Germont
(roncle Sarvaor) avec également
les interventions combien authen-
tiques du guitariste Gonzalés Mo-

hino et du chanteur typiquement
espagnol Gabriel Moreno ella eol-
laboration plus effacée d'Ann a -
Maria Castronovo Isabelle Her-
rero, Françoise batés, Daniel
Houbrechts et Marcel Lahaut.

Les choristes,fort bien prépares
par Edouard Hasquin, et leur
concours tut maintes [o i s mis
contribution, ainsi que l'équipe
ballet qui avait ete selectionneer
pour se livrer á des acrobalies si-
gnificatives et aussi, surtout, de-
vrait-on écrire, pour danser le bal-
let par lequel s ouvre le premier
tableau du deuxieme adle et dont
la chorégraphie de Juan Giuliano

colle	 prestiaieusement ä
mise en scene d'Arrabal. .

Cette production qui sera certai-
nement discutée mérite d'etre vue
et les Ll égeois en auront encore
l'occasion les mardi 22, jeudi 24 et
samedi 26 ä 20 heures au Theätre
Royal, ce spectacle sera présenté
le mardi 29 octobre ä Charleroi,
puls les l e  et 2 novembre ä Lille.

R.L.

Les larves gluantes et repoussantes que campent les eléments du ballet dansé dans «Vida breve»

LA WALLONIE - 21 octobre 85
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La maquene du decor de
GOYESCAS realisee par

4 D. ETCHEVERRY ei I. ECHARRI.

Da piano...

Les pianistes soient avec raison dans
les « Govescas » le chcf-d'o2uvre de
Granados. Ces deux etthiers sont admi-
rables. vraiment. et pa de pues des-
criptives destiües au piano son't d'une
teile richesse.

Inspiré par des tableaux de Go ya —
d'o(' Son 110111 — 1 . 011Vrage porte en
sous-titre Los inaos enamorados »
— les iCtirleS gens amoureux » ce qui
en dit clairement le contenu. On pcut
mème voir dans la succession des diffé-
rents morceaux une progression drama-
tique.

A 0 Los i(equiebros » 1 \lots tendres)
sucede:u » Ct,loquio en la reja »
(Conversation ä la lenètre) et o El fan-
dan go de candil » (Le fandango aux
chandelles).	 Quejas, o la maja y el
ruiscnor ('omplaintcs. ou Li eme

filie et le rossicol) apporte un élément
nouveau. la douleur. qui culininera
daas la t)ièce suivante o El amor y la
muerte 1 l'amour el la mort) et intu-
yera un ultime éeno dans la o Serenata
del espectro t la Sérenade du spectrc).

Les six pieces — plus une septième qui
• tut ajoutée par apres — constituent
done unc suite de tablean évoquant
l'Espanne :unoureuse. Riel] n y man-
que. u le rythine tel qu'il absorbe
souvent tome ii musique ». sebo les
prop res termes de Granados — 111 le

mélamte jamertume et de grace. de
mouvjmcnt populaire et d'a'2gance
aristocratique	 typiquc de rEspagne
de Charles iii. puis Charles IV tulle
que Go a en as att IdiSSe

Ib n as att a nnalemcnt muniere a un
livret jopér.t. l'ortionnancement des
pièces laissant entrevoir une histoire
d'amour tsee en denouement trat.tique.

...a la scène

Le succès de cette partition — que le
compositeur, remarquable vertuose,
crea lui-méme à Barcelone en 1911 —
decida Granados ä l'adapter pour la
scène. Fernando Periquet fui chargé
d'ecrire le livret.

L'ceuvre est breve — elle dure un peu
moins d'une heure — et compte trois
tableaux.

Le premier se passe sur le Campo de
la Florida à Madrid vers 1800.

A l'aide d'une couverture, des jeunes
gens et des jeunes filies jettent en Fair
un mannequin; c'est le fameux jeu du
« pelele » que v avait immortalisé
dans un tablean etdont Granados avait
fait la septieme page de ses « Goyes-
cas ».

Dans le groupe se trouvc Paquiro, le
toreador, qui Bine avec toutes les filies.
Pepa, une jeune filie du peuple qui
l'aime, vient le rcjoindre. Arrive la
noble Rosario: elle est ä la recherche
de son amoureux Don Fernando, un
officier de la garde. Paquino invite
Rosario ä un hai aux chandelles. Cette
invitation met Fernando en colere
Rosario ira au hal mais à son bras.
Pepa. furicuse de se voir délaissée, jure
de se venger.

Au deuxieme tableau, on voit Rosario
arriver au bal en compagnic de Fernan-
do, ce qui deplait fort à Paquiro.
Jalouse de l'intérét que lui porte son
amoureux, Pepa provoque Rosario tan-
dis que Fernando et Paquiro en vien-
nent aux mains. Rosario s'évanouit. On
separe les deux rivaux qui decident de
se hattre en duel. Rosario, ranimée
quitte le hal avec Fernando.

Le troisieme tableau debute par l'épi-
sodc le plus émouvant de tout l'opera.
Dans son jardin, au clair de lune, Rosa-
rio chante l'admirable complainte de
« la jeune filie et le rossignol », l'un
des plus purs nocturnes jamais ecrit
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pour voix. Fernando vient rejoindre la
jeune filie avant d'aller ä son tragique
rendez-vous. Rosario qui ne salt rien
de ce duel, s'étonne de voir son amou-
reux la quitter si vite. Elle le suit. De
bin elle entend les bruits du duel puis
voit Paquiro prendre la fuite. Fernan-
do, blesse, vient s'écrouler sur son
épaule. II tombe mort. Rosario se jette
sur son corps.

Ce drame de la rivalite s'inscrit très
bien sur la musique des deux Suites de
goyescas. Le debut du premier tableau,
avec le jeu du « pelele » reprend le
morccau de piano du méme nom
auquel la scène donne une dimension
visuelle qui en exalte encore l'anima-
tion. Le « Fandango de candil »
deuxième tableau trouve dans sa ver-
sion scenique un enrichissement du
méme ordre. Et au troisieme tableau,
après le sublime nocturne adapté de
« La Maja y el ruiseñor », la succession
du « Coloquio a la reja » — un tres
beau duo d'amour — et de « L'amor y
la muerte » font vivre une progression
dramatique tout ä fait saisissantc.

Granados a compose plusieurs operas
: Maria del Carmen, Petrarca, Lilia-
na... Mais aucun de ceux-ci ne peut
étre comparé ä Goyescas en lequel on
s'accorde ä voir l'une des meilleures
muvres l y riques du XX siecle. Sans
doute paree que gardant seul l'esprit
de la thématique et des rythmes popu-
laires, Granados parvint comme le fit
remarquer André Gauthier à une
expression aux résonances universelles.

Un art romantique

Henri Collet fut le premier ä formuler
ce qui caracterise l'art de Granados.

Un art romantique s'opposant au réa-
lisme des autres Espagnols — Albeniz
et Falla notamment — ce qui s'expli-
querait par l'ascendance du composi-
teur, un mélange de voluptueuse non-
chalanee creole — son pere etait cubain
— et de nostalgie celtique — sa mere

GOYESCAS



T. il".".TIONAL DE L'OPERA-M1121E

AulaufeoHul MARDI 10 FEVR1ER 1914

LA VIE BREVE

	

e	 1,1f.nr u EL OL rA1.1...

NIARCUERITE BARRE

1. FNINCELL	 III BUHLT	 U. VIEUILLE

U.
,

IlIGNEAU	 111 - STRIL	 U VALIRS	 U. DONIUL

me- SILLA-AURA M CAMULIIIt ii CartlIA	 JOOTil

	

312..An 141n7 MS IM	 . • •

	

I , N	 ALA011CRITAI

FRANCESCA
DA RIMINI

1- LUBIN,	 U. FRANCELL, ,	 U. BOUL OGNE.......-.
III Itta CIM. • IILLA-AiL111.1 R. DilAtit• DE DMMAL

r Nimm •
Lt). tt.......... 1.1, ttnt >I 1,1AN, PUHLNANN

Les décorateurs D. Etcheverry et
I. Echarri présentent la maquette
du décor de « La Vida Breve ».

La maqueue du décor
de « La Vie Breve » réalisée par
D. Etcheverry et 1. Echarri.

était galicicnne. Chez lui, disait Collet,
« l'homme passe avant l'espagnol ».
Claude Rostand renchérit en assurant
que Granados depasse l'hispanisme.
« Celui-ci n'est chez lui que commc un
accent provincial qui lui demcurc, un
ornement dont jI joue avec un raffine-
ment de gräce rappclant les ornemcnts
baroques qui viennent s'accrochcr aux
ligncs sobres et harmonieuses des
architectures classiques ».

La guerre empecha Goyescas d'etre
créé ä Paris. C'est New-York qui cut
cet honneur, le 21 janvier 1916. Pour
la premierc fois, un opera espagnol
franchissait l'Atlantique. Le retentisse-
ment en fut si grand que Granados fut
invité ä la Maison Blanche.
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L'ccuvre, pourtant connut un denoue-
ment tragique. A son retour d'Ameri-
que. Granados perit noyé dans le nau-
frage du paquebot qui le ramenait, tor-
pille par les Allcmands entre Folkes-
tone et Dieppc.

LA VIDA BREVE
A la conquéte de Paris

Lorsqu'il vint ä Paris, au début dc l'eté
1907, Manuel de Falla apportait dans
ses bagagcs le manuscrit de «La Vic
Breve ».

Cet ouvrage lui avait valu le premier
prix d'un concours d'opera ä Madrid.
Pourtant aucun theätre dc la capitale
espagnolc n'avait accepté de le monier,
malgré les promesscs qui avaicnt été
faites. Mais ä Paris...

A la lecturc de la partition, Paul Dukas
fut seduit. II recommanda le jeunc
compositeur ä Debussy. Ricardo
Vines, un compatriote . qui faisait une
brillante carrière de pianiste le presenta
ä Mauricc Ravel, ä Florent Schmitt.
Bientót, gräce ä l'amitié des premiers
compositeurs francais, Ics cénacles
parisiens s'ouvraient pour Falla.
Debussy l ui conseilla dc rcmanicr sa
Vie Breve. Dukas l'aida ä rcvoir l'or-
chestration. Et le 1" avril 1913, l'ou-
vrage était cnfin représente. A Nice
tout d'abord, et ce fut un succés. L'hi-
ver suivant, Paris lui réservait ä son
tour le meilleur accucil. Les Parisiens,
qui, depuis sept ans qu'il vivait .parmi
eux, avaient pu apprecicr le maniste
Falla, découvraient l'autre facette — et
combien plus durable — de son talent,
celle dc compositeur. La critique
reconnut les merites de rceuvre. Emile
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Vuillermoz en tete, qui écrivit « Avec
une simplicite de moyens qui va pres-
que jusqu'à la sécheresse (ce qui est,
au fond, très espagnol), avec cette sorte
d'aridite qui se retrouvc dans certains
paysagcs de sa patrie, Falla a su faire
pleurcr, dans une musique en appa-
rence impassible, toute la nostalgic
d'une humble vie écrasee. II y a dans
ce premier tableau de l'Albaicin, dans
le contraste que forment une rue inon-
dee de soleil et les groupes rieurs de
jeuncs filles qui la traversent, avec la
cour de la pauvre maison de Salud, la
cage où la grand mere soigne un oiscau
malade et le chant obstiné des mar-
tcaux sur l'encluinc dans une forge voi-
sine, il y a toutc la poignante médio-
crite de ces humblcs existences, dans
la modeste symphonie quotidienne des
bruits qui les hercent, dans la morne
acceptation d'un destin esclave que,
seul. l'amour pcut transfigurer, une
impression d'inoubliable mélancolie
voluptueuse. Et la musique tute char-
gée des effluvcs de la nuit tombante,
noue et denoue si doucemcnt les liens
invisibles qui retiennent les deux
amants aux bras l'un de l'autre, au
moment où l'amour va se faire un jeu
cruel et les separer... Et rinne nerveu-
se, ardente et triste de la terre ibérique,
palpite si passionnément dans cet
orchcstre, galvanisant Ics danses, styli-
sant, les mélodies, les rehaussant d'or-
nements traditionncls et nationaux qui
leur donnent la saveur de -éritables
chants populaires, adoucis et ennoblis
par la « patine » des siècles, quelle
accomplit le miracle d'exalter dans le
temps et dans l'espace et d'enrichir de
toute sa tendresse maternelle ce simple
fait divers dont elle fait le drame de
l'eternel masculin. En vérité voilä d'ex-
cellent theätre et Manuel de Falla a
bien mérite son succes ».

Le retour du fils prodigue

Quclques mois plus tard, la guerre obli-
gcait Falla ä quitter la France sa « se-
conde patric » comme il disait lui-
meme. Mais l'autre patrie, l'Espagne,
toutc hcurcuse que la guerre lui ren-
voie cct enfant que les Parisiens avaient
applaudi avant elle, monta aussitót
« La vie breve ». Au soir de la pre-
miere madrilène, le musicien fut rccon-
duit chez lui comme un heros, ä la lueur
des flambeaux. Ce qui lui fit dire. non

pr
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Couverture du manuscrit
de « La Vie Breve ».

sans une pointe d'ironie : « La Vie
Breve en Espagne... et en espagnol.
Tout arrive dans le monde ».

De la zarzuela au grand opera

En depit d'un livret qui tourne un peu
court, La Vie Breve marque une étapc
importante dans rceuvrc de Falla. Le
musicien en avait parfaitement cons-
cience :ii renia tout ce qu'il avait écrit
jusque lä, des « zarzuelas » essentielle-
ment, ces sortes d'opéras-corniques
qu'un commentateur est alle jusqu'à
qualifier de frivolités alimentaires. Si
la « Vie Breve » est encore une
zarzuela comme le prétendait le musi-
cologue espagnol Adolfo Salazar, elle
est d'un niveau singulièrement élevé
qui rcjoint celui du grand opéra. « Le
lyrismc, disait Andre Gauthier, la pas-
sion. la douleur y suscitent l'émotion
par des moyens' que seul pouvait
rechereher un musicien authentique,
ennemi du pittoresque exccssif comme
de la facilite. »
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GOYESCAS
en espagnol	 Nouvelle production

Opéra en 1 acte, Livret de Fernando Periquet. Musique adaptée par le compo-
siteur lui-méme d'un recueil de pièces pour piano, avec adjonction d'un inter-
méde.

Fiche technique Goyescas

Direction musicale
Mise en scène
Décors et costumes
Chorégraphie
Chef des chceurs
Chef de Chant

Distribution

Rosario
Pepa
Une voix
Fernando
Paquiro

:	 Roger Rosse'

:	 Fernando Arrabal
:	Diego Etcheverry et Isabel Echarri

:	 Juan Giuliano
Edouard Rasquin

:	 Jean-Claude Van Rode

Andrée Fra nçois
Alexise Yema
Chantal Herbillon
Yordi Ramiro
Bruce Kelly

LA VIDA BREVE
en espagnol	 Nouvelle froduction

Opéra de Manuel de Falla, texte de C. Fernandez Shaw;

Fiche technique Vida Breve

Direction musicale
Mise en scène
Décors et costumes
Chorégraphie
Chef des chceurs
Chef de Chant

Distribution

Salud
La grand mère
Carmela
1" vendeuse

vendeuse
vendeuse

Paco
Oncle Salvaor
Le chanteur
Manuel
Voix forte
Voix lointaine
Voix d'un vendeur
Un guitariste

Roger Rossel
Fernando Arrabal
Diego Etcheverry et Isabe1Echarri

:	 Juan Giuliano
Edouard Rasquin

Hilary Caine

Claire Primerose et Marie Manzat
Madv Urhain
Alexlce Yema
Anni.1 laria Castronovo
Isabelle Herrero
Françoise Dalès
Yordi Ramiro
Paul Gérimont
Gabriel Moreno
Bruce Kelly
Daniel Houbrechts
Daniel Houbrechts
Oscar Lahaut
Gonzalès Mohino

L'orchestre, les chceurs et le ballet de l'Opéra Royal de Wallonie.

Calendrier

Au Thare Royal de Liège

les 18, 20, 22, 24 et 26 octobre

Au Palais des Beaux Arts de Charleroi

le 29 ocrobre

A l'Opéra de Lille

les 1" et 3 novembre

NOUVELLE PRODUCTION

coproduction Opéra-Théátre de Nancy / Opéra Royal de
Wallonie

CEuvre-cI6, La Vie Brève porte le
germe des grandes partitions ultérieu-
res qui toutes, exaltent l'äme espa-
gnole : Les Nuits dans les Jardins d'Es-
pagne, l'Amour-Sorcier, Le Tricorne,
le Retable de Maitre-Pierre. Un
Debussy, un Ravel, si fins juges, ne s'y
tromperent pas lorsqu'ils virent &bar-
quer ä Paris, son opéra sous le bras, le
petit musicien andalou.

Un authentique accent espagnol

Le livret écrit par Fernandez Shaw
s'inspire d'un simple fait divers : une
jeune gitane de Grenade mourant subi-
tement d'amour parce que son amou-
reux la delaisse pour en épouscr une
autre. Une fin assez peu vraisemblable,
qui fit dire ä Pierre Lalo : « A quel mal
succombe Salud? A sa douleur
d'amour? A une maladie de cceur? On
n'en sait rien. Cela est si brusque qu'on
ignore si ce n'est pas l'actrice qui se
trouve mal et la pièce qui finit par acci-

dent ».

On est alié jusqu'ä parler dune
absence totale du goút litté.raire chez
Falla. Soit. Mais le livret est une chose,
la partition une autre. Et personne ne

pourra jamais nier que la Vic Brève
porte une musique qui chante avec le

e	 plus pur, le plus authentique accent
espagnol. II suffit d'entendre les deux
.
intermedes danses — la jota et la pete-

o	 nera — les chansons gitanes — la mar-

'" tinete que rythme l'enclume des forge-

rons, la siguyria, les soleares—, il suffit

de se laisser pénétrer par ces rythmes

envoútants, par cette poésie émou-
vante et pleine de noblesse pour savoir
que Ion respire lä le parfum de l'äme

de l'Espagne.

Emile Rossion

C. F'emalidez .S7unt..



La
Loterie Nationale

aide

L'Opera Royal de Wallonie
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Interview exclusive
accordée par Fernando Arrabal
à Prologue

— Le thealre. le (mema et, amourd hui,
l'Opéra, Pato qual

— (hiel a été voire premier contad arce
l'Opéra?
Laspiration qui fu( celle du Pani-
que ”. en toute müvete, d'etre des
amistes dc la Renaissancc capables de

(L>'interesser i tomes les formes d'art. ic
dai pariagec a ita maniere. en me lais--
4ant conduire par mes enihonsid,,me,

loticiccels ei en abandonnunt [idee de
aire carriére dan, lila xpccialiu.
L'oprit m'a fascine d'abord en ma qUa-
tit deeruvain iii regroupe mes livrets
dans les tomes VIII Li IX de mon thea-
(re. Lorsqu'o() 111 . a propase de mettre
en scene Carmen. rai fan comprendre
que je ne pou vais m'exprimer. pur
plus gran(' bien de de Merimec.
et pour le micn. IIv u longiemps que
Je revins de nicure en scene La tic'
bréve de Falla. On tic repondait
pouvait inserire cette
(ruvre in( repertoire va sa durec. Falla
est ni an gra id Ire re d'exil. farouche.
impatiem et lumineux. liante par ral-
chimic et par Dieu. Son (euvre est

\ alean. exil el racines nostal g ie et
sol it

— Y-a-	 un sitie ; l rrabal?
ut':erivain est un inconnu qui s'ellorce
d'(hre remarque par son stvIc. son ori-

laçon de l'aire, reconnuk-
s'able pour ccux que mon ituvre otfus-
que el iticitte paar ceux qui I.cstimeni.
est mon huniblc divenissement destiné
ä me laisser croire que je vis... afin
pratqucr l'automendresse lorsque s'af-
t iirer A‘\ lent	 louloureiR.

— vous, l'Upen( pourrail-t1 eure

un moyen	 propagation (Orlé(' non-
re//u'?

Dcpuis Salomon au Mathusalem...
Aujourd'hui l'Opera est davantage
témoin de son époque qu'il y a vingt
ans , hicn que d'une maniere respec-
(acuse — II v a cent ans. il retait de
façon chanque. brutale. passionnee...
vitale. le phikir e g oiste et sybaritique
de jouir de l'Opera se drcsse comme
un refu ge spirituel ati-clessus des eir-
constane-12s.

— (parre est Iré\ importante,
qu'auneries. vous que la postérité en gar-
(le?
la posterite agii piir eaprice au colme
un eourtisan. et Peilt (out ,nissi bien
couronner une ieuvre de valuar qu'en-
Cen ser la inediocrite. Si /a muy puta ne

pas. ce scrom peiit-etre mes

rapparts orageux et exaltants asee la
scene qui 11 seduiront le plus. Mais...
je tic serai plus Fu pour le voir.

— Pour tnieu.v vous connaitre,
nous ce que vous pense.: (le
la !n'amé, [(munir, la Hit', l'érwisme,
la jeunesse.
Pour mai. exclusivcint.mt pur moi, la

Inmuté est le mi rage inaccesible qui
ni.ensorcelle. [(munir c'est
la .folie tme malinlic prcsque toujours
demagogique. l'érotisme un mvstere ä
resonnances mvsliques et /a jetinesse Un

accident

— Pensez-v0us 1‘, mor/

Lorsquc je pense aus rittss qu'il fallait
ohserver t 1 . onprochc d'un (feces. dans

la petite ville espagnole de mon enfan-
ce, j'éprouve une nostalgic certaine.
Cérémonie des adieux, agonie publi-
que, prières en commun, rédaction du
testament, dernières paroles... C'était
le grand passage que bous avaient ä
cceur de réussir avec dignité, stoi-
cisme... mais aussi avec un espoir
fique. Dans la grande ville où j'habite
aujourd'hui la mort a heu en cachette,
je ne la perçois plus physiquement. Je
ne puis que penser ä elle comme ä un
dénouement uniquement spirituel.
Cesser de vivre, de souffrir... peut-ètre
accueilli par l'amour infini.

— Croyez-vous au sacré?
J'ai sucé le sacré ä la mamelle, il a
guide mon enfance jusqu'a des
paroxysmcs ridicules ou sublimes. C'eSt
ITIOn irremplaçable drogue dure et je
ne connais aucune maison de repos,
dans le positivisme que nous entoure,
capable de me desintoxiquen.. Gräce

Dieu.

Propos recueillis par André Dewez

Fernando Arrabal, écri-
vain d'origine espagno-
le, est né à Mehilla en
1932. II vit à Paris depuis

1955.

BIBLIOGRAPHIE
La plupart des ceuvres d'Arra-
bal ont ete éditées chez Chris-
tian Bourgois; certains titres
ont é té repris en collection de
poche « 10-18 ».
A consulter. — B. Gilles, Arra-
bal, Paris. Seghers, 1970; F.
Raymond-Mundschau, Arra-
bal, Paris, Ed. universitaires,
1972; Main Schifres, Entretiens
avec Arrabal, Ed. Belfond.
1969.
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La vieille dame a un petit hoquet : « Est-ce
qu'ils sont tout nus ? » Le geste de recul a
dérangé l'ordonnancement poudré de mèches
argentées et de renard du m'eme métal. Petite
jumelle à la main, elle entreprend de verifier la
chose. Sur la scène de l'opera, des étres au corps
et au cráne lisses emergent, humides, de cratè-
res de plastique, de volcans en feu. L'argüe
fraiche degouline de leur justaucorps.
vers-cimetière de carcasses automobiles, foule
d'aveugles en irnperméables gris et lunettes
noires : le décor hesite entre « Elements of
Crime » et une pub pour Eram. Duo d'amour.
Pepa la pulpeuse love sa mousseline turquoise
dans les bras de Paquirro. L'assaut trouble
notre baryton dont les mains flirtent avec les
limites du théátral. «Je ne comprends rien »,
soupire ma voisine accrochée à son livret...
Ce soir, Liège, elegante et brumeuse, découvre
le soufre d'Arrabal. « Goyescas », d'Enrique
Granados, et « Vida breve », de Manuel de
Falla, une mise en scène de l'auteur de « Viva la
muerte » ; du tout-espagnol pour l'Opera royal
.de Wallonie dans le cadre d'Europalia 85.
Quelques sièges vides. les Liégois se metiera de

l'aventure. Mais les applaudissements cou-
vrent les sifflets et « personne n'a quitté la salle.

c'est un signe », insiste le directeur du
théátre. « J'ai encore déchiré mon mouchoir
d'émotion », exulte Fernando Arrabal. 11 ré-
vait d'un premier opera et de la musique de
Manuel de Falla : « Mon grand frére d'exil,
farouche,,impatient et lumineux, hante par

et par Dieu. » Point de rencontre.
En 1907, Madrid boudait le compositeur qui a
dú partir pour Paris, son manuscrit sous le
bras. « De Falla appartient à notre tribu de
nomades qui a chi traverser les Pyrénées ; un
météque d'avant-garde comme Picasso, Dalí,
Miró, et moi ! »
Le décor ? De Falla « le rénovateur » n'aurait
pas supporté « la trahison d'une espagnolade
avec guitares et patios andalous. Sa vision de
Grenade, ville gitane trog-lodyte, ne pouvait se
projeter aujourd'hui que dans le ventre d'un
cimetiére de voitures. On peut ne pas accepter
mes choix mais je suis cohérent ».
Et boulimique. Opera, cinema, théátre, ro-
man, traité d'échecs, recueil de poésies (1).
Explication : : fe suis un nac.' sentimental.

Manuel de Falla, par Picasso

alors je vis sur le papier des aventures noctur-
nes et artificielles. » Brusque silence. Le
consul d'Espagne s'avance pour féliciter le
maitre — « De l'admiration à l'enthousiasme,
senor ». Arrabal rayonne : « Carramba !
L'Espagne a aimé ! » Ii prend l'entourage à
témoin. « Pour la prennére fois depuis vingt
ans, je serré la main d'un consul d'Espagne.
Vous vi vez un moment historique. » Souriez,
maitre ! De Manuel de Falla à Fernando Arra-
bal, Madrid n'en finit pas de reconnaitre ses
exilés.	 Jean-Paul Mari

(1) Chez Christian Bourgois : La Reverdie » (minan),

224 pages, 60 F; Humbles Paradis » (poésies), 136
pages. 60 F.

Le Nouvel Observateur — 8 al 14 de Noviembre/1.985
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Dentro del marco de Europalia, Jesús López Cobos ha dirigido uno de los conciertos de la Orquesta Nacional

La asistencia a los conciertos programados por
Europalia 85 ha desbordado todas las previsiones Carmen Bustamante, intérprete de "Cinco invocaciones al

Crucificado", en las sesiones de música contemporánea

Al volver de Bruselas después
de cuatro días agotadores pese a
sólo haber asistido a una mínima
parte de los actos hispanófilos que
este mes se suceden, uno tiene la
sensación de que en nuestro país
apenas si se ha reflejado la enver-
gadura y la variedad de esta cele-
bración que parece haber desbor-
dado las iniciales propuestas he-
chas por los organismos del
Estado en estrecha colaboración
con varias entidades oficiales y
privadas belgas. No parece exage-
rado lo que se dice en cuanto al
montón de millones que viene a
costar el macrofestival, cantidad a
la que es preciso añadir lo que ha
aportado Bélgica en forma de ser-
vicios y ayudas de todo tipo, que
vienen a representar casi la mitad
del presupuesto en conjunto.

Europalia se constituyó en 1969
con un patronato en realidad ex-
traoficial en el que se integran al-
gunos mecenas y los actos son
convocados cada dos o tres arios

dedicándolos a un país diferente.
Me aseguran que esta vez se está
superando en todos los sentidos la
amplitud de tales acontecimientos
en relación con los anteriores de-
dicados a Italia, Holanda, Gran
Bretaña, Francia y Alemania. Se
proyecta ya la inclusión de Aus-
tria en 1987 y está también previs-
ta la candidatura de Portugal.

Europalia 85 ha supuesto la
movilización de todos los organis-
mos musicales belgas, lo que ha
supuesto la participación de 3.500
artistas —dos terceras partes veni-
dos de España— para dar lugar en
la parcela de la música a un con-
junto de 150 conciertos y espec-
táculos similares en 60 ciudades de
la nación.

Audiciones sinfónicas
y de cámara

En el amplio Palacio de Bellas
Artes, donde no quedó ni una bu-
taca desocupada, tuvo lugar una

de las seis actuaciones de la Or-
questa Nacional, en esta ocasión
dirigida por López Cobos, obte-
niendo un gran éxito, en parte
conseguido por el violinista Agus-
tín León Ara (actualmente profe-
sor del Conservatorio de Bruselas)
como solista del "Concierto de es-
tío", de Rodrigo. No menos entu-
siasta fue, en la misma sala, la aco-
gida dispensada al guitarrista ar-
gentino Roberto Aussel,
igualmente con la música de Ro-
drigo (no podía faltar el "Concier-
to de Aranjuez") y la de Turina,
ceñidas entre la fácil simbología
de la "España" de Chabrier y el
"Bolero" de Ravel, todo a cargo de
la Orquesta Nacional de Bélgica,
que condujo con realce colorista
Georges Actors.

Opuestas a los conciertos ritua-
les, quedaron muchas sesiones de-
dicadas a la música contemporá-
nea que han tenido menos au-
diencia, aunque unánimemente
incondicional. Se celebraron en
un marco absolutamente sugesti-
vo; la cuarta planta de una fábrica
desafectada, vieja refinería de
azúcar, convertida en sala de arte
y ensayo, decorada con encanta-
dora originalidad. Allí se 'había
impuesto anteriormente Joan
Guinjoan con su Diabolus in Mú-
sica, y la pasada semana fue el es-
cenario apropiado para el Ensem-
ble de Musique Nouvelle, que es-
trenó una obra camerística de
Carlos Cruz de Castro, junto con
otras de Claudio Prieto, Pérez-
Maseda y Jesús Villa Rojo.

Más resonancia tuvieron los es-
trenos, dos días después, en el pro-
grama ofrecido por el Conjunto

Instrumental de Madrid, que diri-
ge Franco Gil. Agustín Bertomeu
presentó un "Concertante" en el
que parece cristalizar su estilo,
donde parecen converger todos
los parámetros del atonalismo. De
Gonzalo Olavide conocinos su
"Música de la extravagancia", que
sorprende impensablemente por
su coherencia y equilibrio. Ma-
nuel Seco no llega a definirse con
su creación "Haebas", aunque en
su trabajo no le falte atractivo.
Francisco Guerrero aportó con su
"Acte prealable" una suerte de
apoteosis rítmica.

El programa terminó con las
"Cinco invocaciones al Crucifica-
do" de quien esto escribe. Cantó
con dramática emoción Carmen
Bustamante, que consiguió una
favorabilísima acogida, propor-
cionándome la satisfacción de
considerar que, aun siendo una
obra escrita hace más de dos déca-
das, al lado de las recientemente
compuestas por los jóvenes no pa-
rece (al menos esta es mi ilusión)
caduca o residual.

Polémico Arrabal
Estos días se habló de lápolé-

miea ipr Trtiöîfén por
la Oiiera Royal de Waltoilide
"Go escas", de Granados de
"La. vi a reve , e alla.. La
pueZTEri escena de Fernando
Arrabal, que era esperada a la ex-
pectativa, no consiguió provocar
al público porque la perplejidad
pareció neutralizar sus reacciones.
Arrabal ha creado una escenogra-
fía con buena dosis de surrealismo
para las dos óperas, ambientando-
las en un cementerio de chatarra

de automóviles, con las más sor-
prendentes transfiguraciones en
los personajes. Aparece en "Go-
yescas" un móvil del Sussex y una
muchacha con una silla en la ca-
beza que carga con un torpedo en
miniatura, simbolizando el que
averió el barco en que viajó Gra-
nados por última vez. ea:____`La vida
breve"19.s.bailarines tienen_laapa-
riencia_desusawly, al finaLCar-
mela va a casarse de blanco pero
cai- chisterwilstas-rotrás rarezas
catifigar ron a ir--F'é---?-e--serit ión
quWsardThdo, uisiéramos
veriluterre ceu, ara uz ar.

Apa onciertos y e-
más manifestaciones, mantienen
la atención general por Europalia
otros acontecimientos, destacan-
do 31 exposiciones de temática es-
pañola en museos, bibliotecas, au-
las de cultura de diversas entida-
des (los bancos sobre todo). En dos
de las exhibiciones se pueden con-
templar repertorios muy comple-
tos de Gaudí y Darío de Regoyos.
Puede decirse que es una multitud
la que acude diariamente al Mu-
seo Real de Bruselas, donde el arte
de Goya está representado por

medio centenar de obras maestras
y por la colección de grabados de
la colección Juan March. En el
contiguo Museo de Arte Moderno
ocupan tres pisos una muestra
muy importante de la pintura de
Antonio Tàpies (quien diseñó car-
teles y la portada de los folletos in-
formativos del festival), esculturas
de gran formato de Eduardo Chi-
llichi y grandes telas hiperrealistas
de Antonio López García, en re-
presentación del triángulo Cata-
luña, Euskadi y Castilla. En la sala
de la Genérale de Banque se exhi-
ben instrumentos de música espa-
ñoles de los siglos XVI al XIX, la
mitad de ellos procedentes del
Museo de Música de Barcelona.

Es imposible detallar todas las
aportaciones plásticas y tampoco
podemos referirnos a la parte lite-
raria, a la que han dado relieve
muchas sesiones dedicadas a de-
terminados escritores (una de
ellas, a la obra de Salvador Espriu,
comentada por Josep Maria Cas-
tellet, Jaime Gil de Biedma y Joan
Ferrater), conferencias y colo-
quios.

XA VIER MONTSALVATGE

El macrofestival Europalia 85, consagrado en esta edi-
ción a la cultura española, ha superado las anteriores
convocatorias dedicadas a otros paises europeos, ha-
biéndose desbordado todas las previsiones. En el pro-
grama, la música tiene un peso sustancial, con la partici-
pación de tres mil quinientos artistas en los conciertos y
espectáculos que se celebran en Bélgica.

brg

Le
- le

la !
e
ngt

iez,
[Ta-
ses
fari

lan),
136



Variada representación de nuestros intérpretes y obras, coincidiendo con la integración en
	 la CEE

Europalia, escaparate e la música española
La música integra uno de los apartados más importan-
tes del paquete cultural español que durante todo este
mes se "expone" en el macro Festival Europalia que este
año se dedica a España. La lista de nuestros intérpretes y
compostiores presentes en el festival abarca todos los
campos, destacándose la presencia catalana.

lix.tino" y del "Llibre Vermell" de
Montserrat, mientras en Bruselas
Cristóbal Halffter dirigió la Or-
chestre Symphonique de la RTBF
su música, la de García Abril, y
"Don Quijote", de Strauss, que
tuvo a Lluís Claret como solista y,
sabemos que fue un éxito para to-
dos. También tenemos constancia
de la excelente acogida que obtu-
vo Joan Guinjoán con su grupo
"Diabolus in música" en la inter-
pretación de una composición
propia y partituras de Horns, Ben-
guerel, Mestres Quadreny, Ber
naola y Coria.

Otro de los éxitos (del cual «La
Vanguardia» se hizo eco hace po-
cos días) fue el de Luis de Pablo
con el estreno mundial de su poe-
ma musicado "Viatges i flors", en
el que glosa textos del libro de
Mercè Rodoreda. La obra, que es
un encargo de Europalia, pudo es-
cucharse en una versión de gran
calidad, con la Orquesta Filarmó-
nica de Lieja, el Coro Nacional de
España, la soprano Pérez Iñigo y
la recitadora Janine Mestres.

Para esta primera mitad del
Festival estaban anunciados mu-
chos conciertos de acuerdo con la
tónica de contrastes establecida.
Los belgas habrán conocido las
posibilidades del laboratorio Pho-
nos de Barcelona en la creación de
música electrónica y experimen-
tal. Y como disyuntiva, el Coro
Nacional de España habrá canta-
do antiguas polifonías hispanas,
Antonio Baciero habrá dedicado
el programa a la música para clave
y Montserrat Torrent, a obras
para órgano del Renacimiento y el
Barroco. Además de estas audi-
ciones cabría citar un concierto de
la Orquesta Filarmónica Van
Vlaanderen (aunque escogió un
programa que fue el único en el
que no figuraba música española)
y los tres del Orfeón Donostiarra
que coincidirán con la publica-
ción de este comentario.

"In crescendo"

Una estancia de varios días en
Bruselas me permitirá verificar el .
ambiente en el que se desenvuelve
el festival, asistiendo al concierto
del Grupo Instrumental de Ma-
drid dirigido por Franco Gil que
presentará tres estrenos mundiales
de los compositores contemponi-
neos Bertomeu, Olavide y Seco,
jünto con mis "Cinco Invocado-

Una verdadera avalancha de
conciertos y espectáculos musica-
les y coreográficos del más varia-
do carácter están dando este mes
de octube al Festival de Europalia
85 el sentido de una multitudina-
ria embajada cultural española en
Bélgica, asumida por los Ministe-
rios de Cultura y Asuntos Exterio-
res. La incorporación de España a
la Comunidad Económica Euro-
pea ha propiciado la exportación
de esta panorámica artística por
todo el territorio belga, alcanzan-
do en la parcela de la música una
irradiación sin precedentes. El
programa comprende un cente-
nar de celebraciones, más de
treinta centradas en Bruselas y el
resto en otros puntos de la nación
no solo en ciudades importantes
como Amberes, Lieja, Lovaina,
Gante o Brujas, sino en pueblos,
burgos o núcleos urbanos disper-
sos.

La lista resultaría interminable
si reseñáramos con detalle los in-
térpretes —solistas o agrupacio-
nes— a los que corresponderán los
conciertos, así corno las obras pro-
gramadas, mayormente españolas
Como es lógico, pero también
otras, no muchas, del repertorio
internacional. Sobre el criterio se-
guido en la selección de esos parti-
cipantes cabrían muchas opinio-
nes, pero lo cierto es que se ha que-
rido abarcar hasta límites
extremos todo cuanto admitiría el
adjetivo de manifestación musi-
cal.

nes al Crucificado" para soprano y
doce solistas instrumentales, en las
que intervendrá como solista Car-
men Bustamante. Tendré ocasión
además de estar presente en la pri-
mera actuación de la Orquesta
Nacional de España dirigida por
López Cobos y la del violinista
Agustín León Ara, en esta ocasión
solista del Concierto de Joaquín
Rodrigo; podré conocer las obras
de Pérez Maseda y Cruz de Castro
qua ha programado el "Ensemble
de Musique Nouvelle como es-
trenos mundiales junto con otras
piezas de Claudio Prieto y Jesús
Villa Rojo y no faltaré a la cita de
la Orquesta Nacional Belga en el
que el guitarrista Robert Aussel
será solista del imprescindible
"Concierto de Aranjuez", de Ro-
drigo.

En cambio no podré ser testigo
del seguro triunfo de Victoria de
his Angeles en Gante y La Hulpe,
y de Teresa Berganza en Amberes,
recitales fijados para las mismas
fechas.

En días sucesivos las celebra-
ciones se Multiplicarán con repe-

tidos acontecimientos, entre los
cuales no podemos dejar de men-
cionar algunos. La Opera Roya]
de Wallonie estará en Lieja . Char-
leroi y Lille para ocho espectácu-
los con "Goyescas", de Granados,
y "La vida brame",„_da_Eana.,£i
programa los anuncia como ver-
iones de concierto y a la vez como

representaciones, detallando que
Fernando Arrabal cuidará de la
escenificación.

En Gante seguramente les lla-
mará la atención un programa de
arias de zarzuela con la Orquesta
Sinfónica de Madrid, puesto que
serán cantadas nada menos que
por Montserrat Caballé y José Ca-
rreras. La Orquesta de Cámara
Española dirigida por Víctor
Martín se presentará en Bruselas y
otras tres ciudades; la Orquesta
Filarmónica Belga (BRT) dará
dos conciertos en Bruselas con De
Falla y el pianista Joaquín Achú-
carro en el programa; Rafael
Orozco dará un recital también en
la capital belga, donde el 28 de oc-
tubre tendrá lugar un concierto
dedicado a Frederic Mompou que

El violoncelista Lluís Claret,
que actuó en Bruselas,
y la cantante
Victòria dels Angels,
que lo hará
en Gante y La Hulpe,
son dos
de los intérpretes catalanes
presentes en Europalia

tendrá por. intérpretes a Carmen
Bustamante y Alberto Giménez
Attenelle. Parece decidido que el
ilustre maestro nonageuario viaje
para asistir a este acontecimiento.

Dejo sin citar otras muchas ce-
lebraciones, algunas de positivo
relieve, porque es imposible deta-
llar más este inventario que podría
tener como colofón la "Europa
Gantat", intercambio de-trece co-
ros españoles y trece belgas (en
conjunto, más de mil voces mix-
tas) que del 28 de octubre al 3 de
noviembre actuarán en diversas
ciudades con un prolifero reper-
torio polifónico que incluye el es-
treno de otra obra-encargo hecha
al joven compositor Salvador Bro-
tons.

Esta es, en síntesis, la panorá-
mica de Europalia 85, que además
de la música comporta otras múl-
tiples manifestaciones culturales,
exposiciones, coloquios y fiestas
típicas.

XAVIER
MONTSALVATGE

La actividad en la primera
quincena

Los actos de Europalia 85 em-
pezaron a últimos de septiembre
en Bruselas y después en Amberes
y Lieja, con sendas representacio-
nes de danzas populares de Gali-
cia, País Vasco o Cataluña (el Es-
hart de Rubí) al lado de las de La
Mancha, Aragón, naturalmente
Andalucía, y otras. Esto es al me-
nos lo que preveía el programa
(que por su complejidad puede
haber sufrido alguna variación) y
coincidiendo con la aludida
muestra, tal vez superflua pero in-
soslayable, estaban fijados siete
recitales de Narciso Yepes en
otras tantas ciudades. El Grupo
Universitario de Cámara de Com-
postela debió ofrecer, también
para diferentes públicos, los eso-
ros musicológicos del "Códice Ca-
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Enviado especial

BRusELAS,----«Estamos cons-
truyendo desde cimientos muy
profundos», señaló ayer un ad-
mirado y asombrado presiden-
te del Gobierno español Felipe
González mientras recorría las
salas de la exposición Esplen-
dores de &parla de Europalia
aquí en Bruselas, el magno
acontecimiento cultural que
desde el pasado 24 de septiem-
bre ha ofrecido a los europeos,
desde la capital administrativa
y política de la CEE que es es-
ta ciudad, encrucijada de Euro-
pa, una amplia y elogiadísima
muestra del alma y el espíritu
cultural de España.

El presidente González re-
corrió desde las diez y media de
la mañana la exposición Es-
plendores de Espalia, instalada
en el Palacio de Bellas Artes de
Bruselas, que agrupa cientos de
obras y reseña un testimonio
artístico de excepcional valía,
dos siglos (1500-1700) de pre-
sencia española en los Países
Bajos.

El presidente González,
acompañado por el ministro de
Asuntos Exteriores, Fernández
Ordófiez; los de Economía y
Cultura, Carlos Solchaga y Ja-
vier Solana, respectivamente, y
los comisarios de Europalia,
González Seara y Liehaers, re-
corrió las salas dedicadas a
Chillido', Antonio López y Ta-
pies, así como las estancias
ocupadas por las más de cien
obras de Gova.

El presidente González, pos-
teriormente y en rueda de Pren-
sa, ante la pregunta de un pe-
riodista sobre los efectos que
Europalia podría tener en la
mejora de nuestra imagen co-

mo país ante los europeos, se-
ñaló que «no hay ninguna ac-
tuación gubernamental mila-
grosa, pero es un esliterzo ex-
traordinariamente interesante.
Europa/ja», añadió el presiden-
te González: «Me ha causado
una gran impresión. El éxito, la
sorpresa causada por Europalia
en Europa ha sido extraordina-
riamente importante.»

«Sólamente --añadió Felipe
González-- la inversión publi-
citaria precisa para cubrir una
presencie de Prensa equivalen-
te a la que ha tenido Europalia
ya habría rebasado con creces
el presupuesto dedicado a Eu-
ropulia.» El presidente Gonza-
tez, sin embargo, no dio las ci-
fras definitivas por desconocer-
las en el momento de la com-
parecencia ante los informado-
res.

Europalia, que fue clausura-
da oficialmente ayer por Felipe
González, permanecerá abier-
ta, sin embargo, hasta el próxi-
mo 22 de diciembre, y algunas
exposiciones continuaran exhi-
biéndose incluso hasta el mes
de enero.

El presidente español ofreció
después un almuerzo a su cole-
ga belga Wilfried ltzlartens, en
la Embajada de España.

Tanto en la reunión de tra-
bajo como en la cena de ano-
che con el presidente Martens,
han quedado claras la con-
fluencia de puntos de vista y la
actitud de colaboración de am-
bos Gobiernos.

El presidente González agra-
deció a Bélgica haber sido el
primer país que ratificó la ad-
hesión de España a la Comuni-
dad Europea, adelantándose
incluso al propio Parlamento
español.



Madrid, 15 de octubre de 1985

Sr. Don Miguel A. Santamaría
Delegado de Cultura
Junta Municipal de Salamanca
Madrid

Querido Miguel Angel: el acto del

pasado domingo en la Avda. de Felipe II result64 en ver-

dad, muy bien y creo que todos disfrutamos con la actua-

ciEn de los componentes de "iViva Madrid!". Quiero reite-
rarte, pues, el agradecimiento de los mos y el propio
portucerdialacogidade(me con tal base se tributase

un homenaje a mi padre, con motivo del 20e aniversario

de su fallecimiento. Lo que quizAs hubiera convenido, para
que el pdblico entendiera. el porqu g de tal especia] recuer-

do, es que mi amigo Torroba o vuestro colaborador subre-

yaran tal circunstancia, asf como el nacimiento y la muerte
de ni padre dentro de nuestro Distrito.

Agradecimos tambiAn la presencia de

Gladys y, por s/Ipuesto, la tuya. Hasta pronto. Un cordial

abrazo

Carlos M.lernAndez-Shaw
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SALUDO DEL ALCALDE

Es bueno y produce por consiguiente buenos resultados, que los distin-
tos distritos de Madrid tengan sus propias fiestas peculiares y su propio
Patrón que las personalice.

Madrid es una ciudad grande y compleja, con personalidad propia, que
nace de la integración de muchos y diferentes grupos de diverso origen,
según las distintas procedencias de los diversas regiones que constituyen
España.

La personalidad de Madrid, por esta razón, se define y autoafirma co-
mo la coordinación armónica de diferentes tradiciones, usos, costumbres
y advocaciones. En este sentido, el distrito de Salamanca está desde hace
tiempo vinculado a las Fiestas en obsequio de la Virgen del Pilar y en tor-
no a esta tradición, los festejos adquieren sentido propio y propia defini-
ción.

Confiemos en que este año aumenten en esplendor y participación. Son
fiestas de uno de los distritos más brillantes, con alguna laguna inevita-
ble, y de los más prestigiosos de Madrid, por lo tanto han de ser fiestas
cívicas en las que se muestre el espíritu de concordia y convivencia que
une y caracteriza a los madrileños.

Con el deseo de que sean las más deslumbrantes y ejemplares fiestas
de cuantas el distrito ha tenido, mis saludos más afectuosos a los vecinos
de este populoso y fundamental barrio de la Villa y Corte.



SALUDO DEL CONCEJAL
Siendo esta ocasión la primera vez que, de un modo directo, me dirijo a todos

y cada uno de los vecinos del Distrito de Salamanca, dada mi reciente incorpora-
ción a la Presidencia de su Junta Municipal, es obligado, por mi parte, enviar a
los moradores de todos los barrios, un saludo y un mensaje de amistad para el
tiempo presente y hacer votos para conseguir una mejor convivencia en nuestro
complicado y denso entorno de ciudad moderna.

Habiendo por fortuna cambiado los tiempos, celebrando las fiestas en los últi-
mos años a pie de calle, con la participación de todos aquellos que viven o transi-
tan por plazas y avenidas, hora es de ir pensando en disfrutar y divertirse en las
Fiestas del Pilar-85, o las que quedan invitados todos por derecho propio.

Salamanca va a celebrar sus fiestas como lo vienen haciendo a lo largo y an-
cho de Madrid el resto de sus vecinos, pero como distrito del núcleo central de
la Capital, nos visitarán desde todos los puntos cardinales.

Seamos condescendientes, alegres y abiertos, pero no traspasemos los um-
brales de la impertinencia o el abuso. Cedamos parte de nuestros derechos para
que redunden en beneficio de todos los que acudan a compartir nuestras fiestas
con nosotros.

Todos: mayores y chicos, tendrán lugar de diversión y regocijo en estos días
de cultura, folklore, espfctáculos, deporte y jolgorio.

La Junta Municipal ha puesto todo el interés y entusiasmo para recoger y plas-
mar en el programa las aportaciones surgidas en el Consejo de Cultura y e abo--,

Octubre de 1985

rar el Programa de Fiestas que aquí os presentamos.



Este es un distrito donde se mezclan los
grandes almacenes con el pequeño puesto
callejero de bisutería, los mejores y selec-
tos restaurantes y cafeterías con la castiza
tasca de mostrador de mármol y frasca de
vino, y donde además, se encuentran algu-
nos centros únicos, originales, irrepetidos,
como la Monumental Plaza de Toros de las
Ventas, confirmación de todos los toreros,
la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueo-
lógico Nacional, de estilo neoclásico, la Pla-
za del Descubrimiento y el Centro Cultural
de la Villa de Madrid.

Debe su nombre nuestro distrito al Mar-
qués de Salamanca, emprendedor malague-
ño, que hacia 1847, entre otras realizacio-
nes, ideó y desarrolló una nueva zona resi-
dencial en el noreste de Madrid.



No podemos pasar por alto el Palacio de
los Deportes, centro donde no sólo, y hacien-
do honor .a su nombre, se han producido
eventos deportivos, sino también culturales
y artísticos.

5

Tenemos también un edificio que muchos
de los vecinos utilizan como algo suyo, el
Centro Cultural Buenavista, antigua casa de
baños y modelo de utilización y aprovecha-
miento al máximo.

5

Y como pórtico de entrada a nuestro dis-

trito, la Puerta de Alcalá, construida por Car-
los III y seguramente la más famosa de cuan-
tas hay en Madrid.

Esto y muchas cosas más configuran nues-
tro distrito, contarlas todas sería intermina-
ble pero seguro que están en la mente de
todos.

• n••10

	 j II



semi&	 "1111"111eli

e `11SaVX
CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

20 h.	 Joven Ballet Contemporáneo
Danza Z-85

Bailarines.—María de Castilla
Ledo Berriel
David Merlo

22,30 h. Baile Popular con la Orquesta:
«PIRAÑA»

AVDA. FELIPE II

20 h.	 La música del momento con:

«LOS ELEGANTES»

- • A partir de las 19 horas tendremos ani-
mación a cargo del maestro Izquierdo y su
organillo.

Presentará todas las actividades con la
organización de diferentes concursos popu-
lares: Fernando Segundo.

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

20 h. En cualquier fiesta no puede fal-
tar el flamenco, como el que nos
ofrece la:

«PEÑA FLAMENCA
SAN BLAS-VICALVARO

Cantantes.—Paco Reyes y Paco
«El Taxista».
Bailarinas.—Grupo Artístico Se-
villa-1.
Guitarristas.—Hermanos Car-
mona y Marcos Martín.

AVDA. FELIPE II

20 h.	 El más genuino folklore castella-
no:

«NUEVO MESTER DE JUGLARIA»

Pregón a cargo del Excmo. Alcal-
de de Madrid:
D. Enrique Tierno Galván.

22,30 h. Baile Popular con la Orquesta:

«JERUSALEM»

— A partir de las 19 horas, animación a car-
go del organillero maestro Izquierdo.



CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

12 h. En el día de la Hispanidad, un
pequeño homenaje a los pueblos
hermanos del otro lado del Atlán-
tico: «JACHA-URU» nos ofrece
una muestra de este rico folklo-
re.

20 h. El grupo de teatro «La Fugo» nos
presenta la obra: No hay función
por defunción.

AVDA. FELIPE II

11 h.	 Globo aerostático en el que po-
drán ascender los niños.

11 h.	 Concursos infantiles:
— Pintura en el suelo.
— Cerámica.

12,30 h. El maravilloso mundo de los pi-
tufos, los osos panda, la pante-
ra rosa , etc., presentados por
«Alejandro y sus muñecos».

20 h. La charanga «Rocambole» ame-
nizará el recinto ferial con su
música y su gran ballena.

22,30 h. La música de uno de los grupos
que más está sonando en todas
las discotecas y emisoras de ra-
dio:

«OBJETIVO BIRMANIA»

Animación a partir de las 18 ho-
ras a cargo del maestro Izquier-
do.

20 h.	 Festivales de Otoño de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid:
— Parroquia Ntra. Sra. de Co ya-
donga:
«CORAL ENRIQUE GRANADOS»
— Parroquia San Antonio y San
Pedro:

«CORAL NTRA. SRA.
DE LA MERCED

SÁBADO 12 DIA DEL PILAR



DOMINGO 13

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

12 h. Teatro infantil participativo gru-
po «Cio-no» con la obra «Abajo
el maestro».

20 h.	 Música de cámara —Violeta
Alba— acompañada al piano.

En el intermedio de la obra ac-
tuará la Rondalla del Centro Lis-
ta.
Al final de la obra se ofrecerá un
chocolate para nuestros mayo-
res.

22 h. Entrega de trofeos y premios de
los diferentes concursos y com-
peticiones.

22,30 h. Baile popular con la Orquesta
«Burbujas».

24 h.	 Fuegos artificiales y fin de fies-
ta

— Animación toda la tarde a cargo del
maestro Izquierdo.

AVDA. FELIPE II

10 h.	 Simultánea de ajedrez.
11 h.	 Globo aerostático con participa-

ción infantil.
12 h.	 Concierto de la Banda Municipal.
13 h.	 Exhibición de la patrulla acrobá-

tica de la Unidad de Tráfico.
17 h. Ghincana infantil con diferentes

pruebas que tendrán que ir sal-
vando los chavales: rotura de
pucheros, tiro-lina, etc.

18 h. Finales de las diferentes compe-
ticiones deportivas en el parque
Eva Duarte.

1930, h. Festival de la 3. 0 edad. El Gru-
po «Torrearte» presentan el es-
pectáculo ¡ ¡ Viva Madrid! ! Una
panorámica popular de la vida
de Madrid de principio de siglo,
aderelado con las páginas más
brillantes de nuestro género chi-
co como homenaje a Guillermo
Fernández Shaw con ocasión del
20. 0 aniversario de su falleci-
miento.

•



rVARIOS VARIOS VARIOS

JUEGOS 3 •° EDAD

— Mus-Ajedrez-Dominó-Tute.
— Los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 a partir de las 10 de la mañana en
el Centro Lista.

DEPORTES

EXPOSICIONES

Del 7 al 13 de octubre en el Centro Cultural Buenavista.
Esculturas, tallas y cuadros en madera.

Autor: Serapio Hernández.
Pintura, esculturas y tallas.

Autores: Paco Gallardo.
Paco Romero.

MODALIDAD
	

CATEGORIAS

— Fútbol-Sala	 • Alevines - Años 74/75
• Infantiles - Años 72/73
• Cadete - Años 70/71

— Baloncesto	 • Juvenil masculino - Años 68-69
• Juvenil femenino - Años 68-69

— Petanca	 • 3. 0 edad
• Federados
• No federados

Fechas: 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Lugar: Parque Eva Duarte.
Inscripción: Gratuita, desde el 23/9 hasta el 7/10 en las oficinas de-
portivas de la Junta Municipal (Velázquez, 52).
Sistema de juego: Copa, eliminación directa.
Sorteo: Día 7/10 a las 19 horas en las oficinas deportivas de la Junta
Municipal.

Nuestro agradecimiento a las Entidades colaboradoras:
- Asociación de Vecinos «La Convivencia»,
— Asociación Cultural Urbana,
— Centro Lista,
— Asociación de comerciantes Mercado de la Guindalera,
— Cuerpo de Policía Municipal,

— Area de Relaciones Institucionales,
— Area de Interior,
y a todos los miembros del Consejo de Cultura.

•



LOS LUGARES DE NUESTRAS FIESTAS

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

Día 10-20 h.
Día 11-20 h.
Día 12-12 h.

20 h.
Día 13-12 h.

20 h.

Joven Ballet Contemporáneo Danza 2-85.
Peña Flamenca «San Blas-Vicálvaro».
«Jacha-Uru».
Grupo de Teatro «La Fuga».
Grupo Teatro Infantil «Cía-no».
Música de Cámara «Violeta Alba».

AVDA. FELIPE II

	Día 10-20 h.	 «Los Elegantes».
22,30 h. Orquesta Piraña.

	

Día 11-20 h.	 Nuevo Mester de Juglaría.
Pregón por el Profesor D. Enrique Tierno Galván.

21,30 h. Nuevo Mester de Juglaría.
22,30 h. Orquesta Jerusalem.

	Día 12-11 h.	 Globo aerostático.

	

11 h.	 Concursos infantiles.
12,30 h. Alejandro y sus muñecos, pitufos, osos panda, etc

	

20 h.	 Charanga Rocambole.
22,30 h. Objetivo Birmania.

	

Día 13-10 h.	 Simultánea de Ajedrez.

	

11 h.	 Globo aerostático.

	

12 h.	 Concierto Banda Municipal.

	

13 h.	 Patrulla Acrobática de la Unidad de Tráfico.

	

17 h.	 Ghincana infantil.

	

19,30	 h.	 Festival 3.° edad.

	

22 h.	 Entrega de trofeos.

	

22,30.	 Orquesta Burbujas.

	

24 h.	 Fuegos artificiales.

Todos los días animación a cargo del organillero maestro Izquierdo.

Presentador de los actos: Fernando Segundo.

PARQUE EVA DUARTE

Competiciones deportivas los días 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

— Fútbol-Sala.
— Baloncesto.
— Petanca.
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Vuelve 'Doña FrancIsqults%
Después de sus giras europeas para
participar en el acontecimiento
español fuera de nuestras fronteras
más importante del año, Europalia,
vuelve Doña Francisquita a su
escenario habitual de Madrid
donde ya se presentara hace un
mes, el teatro lírico nacional de la
Zarzuela. Esta popular zarzuela
—con libreto de Federico Romero y
Guillermo Fernandez Shaw y
música de Amadeo Vives— ha sido
dirigida en su vertiente musical por
Miguel Roa y como director de
escena ha contado con José Luis
Alonso. Mientras que su primera
etapa de presentación supuso la
revelación de Enedina Lloris como
cantante lírica, en este segundo
período se espera que ocurra otro
tanto con Santiago Sánchez
Gericó. (Madrid. Teatro de la
Zarzuela. Del 3 de noviembre al 8
de diciembre).

I) el tw,(2,1 4e 1-cap.

TEATRO LIRICO NACIONALtA 
LA ZARZUELA

OÑA FRANCISQUITA
Un fabuloso espectáculo
con 250 artistas en escena,
47 cantantes solistas,
orquesta, coros, rondalla y

Martes, nnercole •,, jue‘e ., sábados y dominpe,, 7 Tarde Vreroc., lo noche

LA
ZARZUEIJA

Temporada 1985/86

1	 I	 1
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PROGRAMACION OCTUBRE-DICIEMBRE 1985

24 de septiembre al 10 de octubre
DOÑA FRANCISQUITA

La obra cumbre de Amadeo Vives
La más grande de las zarzuelas madrileñas
vuelve
al escenario del
Teatro Lírico Nacional
La Zarzuela
en un fabuloso espectáculo
con 48 cantantes, solistas en tres repartos,

„coro, orquesta, rondalla, ballet, mimos y máscaras.

Música: AMADEO VIVES.
:t. Libro: FEDERICO ROMERO y GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW.

Con ENEDINA LLORIS, ASCENSION GONZALEZ,
e CARMEN PLAZA, CARMEN GONZALEZ, ROSALINA MESTRE,

MARIA URIZ, MARIA RUS, ANTONIO ORDONEZ,
- RAFAEL MARTINEZ LLEDO, SANTIAGO SANCHEZ GERICÚ,

TOMAS ALVAREZ, JOSE LUIS CANCELA,
ENRIQUE DEL PORTAL, MARIO FERRER y otros 33 solistas.
Coreografía: ALBERTO LORCA. Figurines: JAVIER ARTINANO.
Escenógrafo: WOLFGANG BURMANN.
Director del coro: JOSE PERERA.
CORO TITULAR DEL TEATRO LIRICO NACIONAL LA ZARZUELA.
ORQUESTA SINFONICA DE MADRID "ORQUESTA ARBOS"

Director de escena: JOSE LUIS ALONSO.
Director musical: MIGUEL ROA.
UNA PRODUCCION DEL TEATRO LIRICO NACIONAL
LA ZARZUELA.

Martes, miércoles. jueves y domingos, a las 19 horas.
Viernes, a las 22 horas. Miércoles, día del espectador:
todas las localidades a mitad de precio. Lunes, cerrado.
Localidades a la venta, con cinco días de antelación, en las
taquillas del teatro. Calle Jovellanos, 4. 28014 Madrid.
Teléfono 429 82 16.

15, 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre
BALLET ESPAÑOL DE MADRID

PROLOGO / EL JALEO / HOMENAJE A FEDERICO /
LA CASADA INFIEL / DESENLACE.

Música: EMILIO DE DIEGO, GEORGE CRUMB.
Coreografía: GOYO MONTERO.
Con MARIA ALARCON, ELVIRA ANDRES, AZUCENA FLORES,
CRISTINA GOMBAU, ROSA NARANJO, MARISA NEILA,
CARMEN VILLENA, CARLOS BENAVIDES, LARIO DIAZ,
ALEJANDRO GRANADOS, JUAN LILLO, GOYO MONTERO,
LUIS PORCEL.
Guitarristas: EMILIO DE DIEGO, MANOLO SEGURA,
CARLOS "HABICHUELA".
Cantaores. SALMERON, JOSE MERCE.

Dirección musical: EMILIO DE DIEGO.
Director artístico: GOY0 MONTERO.

22 de octubre
CLEMENCIC CONSORT
NARCISO

29 y 30 de octubre
WUPPERTALER TANZTHEATER
(Teatro de la Danza de Wuppertal)
CAFE MÜLLER
Música: HENRY PURCELL. Coreografía: PINA BAUSCH.
Con PINA BAUSCH, DOMINIQUE MERCY, HELENA PIKON,
JEAN-LAURENT SASPORTES, NAZARETH PANADERO,
JAN MINARIK, ANNE MARTIN, ED KORTLANDT.
Luces: ROBERT WINDECKER. Vestuario: ROSEMARI HESS.

Director de escena: MATTHIAS BURKERT.
Dirección: PINA BAUSCH.

3 de noviembre al 8 de diciembre
DOÑA FRANCISQUITA

ADQUISICION DE LOCALIDADES
Las localidades pueden adquirirse con cinco días de

antelación en las taquillas del teatro. (Calle Jovellanos, 4.
Teléfono 429 82 16.)

Para las representaciones de Narciso, por el Clemencic
Consort, y Café Müller, por el Teatro de la Danza de
Wuppertal - Pina Bausch, se ha establecido un sistema de
abonos, que está a la venta en el propio teatro del 3
al 12 de octubre.

NOTA IMPORTANTE
Las localidades del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela

están subvencionadas por el Estado. Ninguna reventa de
las mismas está autorizada por el Teatro.

Música: DOMENICO SCARLATTI.
Libro: C. S. CAPECI / PAOLO ROLLI.
Con ELISABETTA TANDURA, JORIO ZENNARO,
WILLIAN MATTEUZZI, GLORIA BANDITELLI, GERARD LESNE.
Coreografía: LILLIANE DUCA. Maestro concertador: FABIO BIONDI.
Decorados: TONI CASALONGA.

Dirección de escena: SERGIO VARTOLO.
Dirección musical: RENE CLEMENCIC.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADESDiciembre 1985 - enero 1986
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Español:
DONA FRANCISQUITA.
Música: AMADEO VIVES. Coreografía: ALBERTO LORCA.

DOÑA
FRANCISQUITA

BALLET
ESPAÑOL

DE MADRID

CLEMENCIC
CONSORT

"NARCISO"

OPERA DE
KARLSRUHE

"XERXES"

PINA BAUSCH
"CAFE MULLER"

BALLET
NACIONAL

DE ESPAÑA

SEIS SONATAS PARA LA REINA DE ESPAÑA.
Música: DOMENICO SCARLATTI. Coreografía: ANGEL PERICET.
LABERINTO.

BUTACAS

Palcos proscenio platea

800

4.800

800

4.800

2.500 3.000

18.000

1.250 1.200

7.200
25 y 26 de octubre

BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE
(Opera de Karlsruhe)
XERXES (Jerjes)
Música: GEORG FRIEDRICH HANDEL.

Música: XAVIER MONTSALVATGE. Coreografía: JOSE ANTONIO.
ALBORADA DEL GRACIOSO.
Música: MAURICE RAVEL. Coreografía: JOSE GRANERO.
DANZA NOVENA.
Música: ENRIQUE GRANADOS-ERNESTO HALFFTER.

Palcos platea

Palcos proscenio, 1. er piso

Palcos, primer piso

4.800

4.200

4.200

4.800

4.200

4.200

15.000

12.000

18.000

15.000

15.000

7.500

6.300

7.200

6.300

6.300

Libro:	 NICCOLO	 MINATO. Versión alemana 	 HORST GURGEL,
JOACHIM HERZ, EGINHARD RÖHLIG.
Con: ALEXANDER STEVENSON, ROBIN MARTIN OLIVER,
VERA BANIEWICZ, PAMELA HAMBLIN TINY PETERS,
HEIKKI TOIVANEN, MARK MUNKITTICK,
GÜNTER VON KANNEN.
Decorados: HEINZ BALTHES. Figurines: UTE FRUHLING.
Maestro del coro: HANS-JOACHIM GALLUS.
BADISCHE STAATSKAPELLE.
BADISCHER STAATSOPERNCHOR.

Director de escena: UWE WAND.
Director musical: CHARLES FARNCOMBE.

Coreografía: VICTORIA EUGENIA.

ClásiCO:
POEMA DIVINO.
Música:	 ALEXANDRE	 SCRIABIN.	 Coreografía:	 RAY	 BARRA.
EL LAGO DE LOS CISNES (2. Q acto).
Música: TCHAIKOVSKI. Coreografía: ALICIA ALONSO,
sobre original de LEV IVANOV.
CONCIERTO BARROCO.
Música: J. S. BACH. Coreografía: GEORGE BALANCHINE.
PERCUSION.
Música: LEE GURST. Coreografía: VICENTE NEBRADA.
Dirección: MARIA DE AVILA.

Palcos proscenio, 2. Q piso

Palcos, segundo piso

Delanteras de 1. er piso

Butacas de 1. 6 ' piso

Delanteras de 2, Q piso

Butacas de 2. Q piso

Delanteras 3. er piso, centro

Delanteras 3. er piso, lateral

Butacas de 3. 6 ' piso

2.400

3.000

800

700

600

500

400

250

250

2.400

3.000

800

700

600

500

400

250

250

7.500

2.000

1.800

1.500

800

800

500

250

7.200

9.000

3.000

2.500

2.100

1.800

1.500

1.200

1.200

3.750

1.000

850

750

550

450

300

175

3.000

3.750

1.200

1.050

900

750

600

450

450
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con 250 artistas en escena,
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Vuelve 'Doña FrancIsqulta%
Después de sus giras europeas para
participar en el acontecimiento
español fuera de nuestras fronteras
más importante del año, Europalia,
vuelve Doña Francisquita a su
escenario habitual de Madrid
donde ya se presentara hace un
mes, el teatro lírico nacional de la
Zarzuela. Esta popular zarzuela
—con libreto de Federico Romero y
Guillermo Fernandez Shaw y
música de Amadeo Vives— ha sido
dirigida en su vertiente música! por
Miguel Roa y como director de
escena ha contado con José Luis
Alonso. Mientras que su primera
etapa de presentación supuso la
revelación de Enedina Lloris como
cantante lírica, en este segundo
período se espera que ocurra otro
tanto con Santiago Sánchez
Gericó. (Madrid. Teatro de la
Zarzuela. Del 3 de noviembre al 8
de diciembre).
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LA ZARZUELA EN EUROPALIA

Miercole,, Dia del 1:spectador Inda, las localtda camita •ç previo

OPERA.

Durante el mes de octubre, la zarzuela española es una de
las grandes atracciones del festival cultural Europalia, que
se celebra en Bélgica durante estos tres meses. El Teatro
Lírico Nacional La Zarzuela acude con Doña Francisquita,
que se representa en la Opera Real Flamenca de Amberes,
los días 18, 19 y 20, y en la Opera Real de Gante, los
días 24 y 25. El espectáculo es exactamente el mismo que
se representa en Madrid, con tres repartos para los cuatro
papeles principales, la orquesta y el coro completos, la
rondalla, los bailarines y las máscaras.

Pero además, el día 23 de octubre, en la Opera Real de
Gante, tiene lugar un concierto de romanzas y dúos de
zarzuela a cargo de Montserrat Caballé y José Carreras con
la Orquesta Sinfónica de Madrid, "Orquesta Arbós", titular
del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela, dirigida por el
maestro Benito Lauret.

••••••EUROPALIA 85 ESPAÑA•••

16 y 18 de enero de 1986.
(Fuera de abono)

HIN UNO ZURÜCK
(Ida y Vuelta)
Música: PAUL HINDEMITH.
Libro: MARCELLUS SCHIFFER.

THE TELEPHONE
(El Teléfono)
Música y libro: GIAN CARLO MENOTTI.

THE MEDIUM
(La Mediuml
Música y libro: GIAN CARLO MENOTTI.

Dirección de escena: JOSE LUIS ALONSO.
Dirección musical: JOSE RAMON ENCINAR

PRODUCCION DEL TEATRO LIRICO NACIONAL LA ZARZUELA.

3, 6, 9, 11 y 13 de febrero.

LA CENERENTOLA
(La Cenicienta)
Música: GIOACCHINO ROSSINI.
Libro: JACOPO FERRETTI.
Con AGNES BALTSA, ENZO DARA, CARLOS CHAUSSON.

Dirección de escena: JEAN PIERRE PONNELLE.
Dirección musical: ALBERTO ZEDDA.

PRODUCCION DE LA SCALA DE MILAN

28 de febrero, 3, 6, 8 y 10 de marzo.

SALOME
Música: RICHARD STRAUSS.
Libro: OSCAR WILDE.
Con HILDEGARD BEHRENS, MARTHA SZIRMAY,
HORST HIESTERMANN.

Dirección de escena: SETH SCHNEIDMANN.
Dirección musical: ANTONI ROS MARBA.

PRODUCCION DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA

24, 26, 30 de marzo, 2 y 4 de abril.

BORIS GODUNOV
Versión Rimski - Korsakov.
Música y libro: MODEST MUSSORGSKI.
Con RUGGERO RAIMONDI, STEFANIA TOCZYSKA,
VLADIMID ATLANTOV.

Dirección de escena: PIERO FAGGIONI.
Dirección musical: EMIL TCHAKAROV.

PRODUCCION DE LA GRAND OPERA DE HOUSTON

19, 22, 25, 27 y 30 de abril.

LA SONNAMBULA
(La Sonámbula)
Música: VICENZO BELLINI.
Libro: FELICE ROMANI.
Con CECILIA GASDIA, LAZSLO POLGAR,
DALMACIO GONZALEZ.

Dirección de escena: JOSE LUIS ALONSO.

PRODUCCION DEL TEATRO LIRICO NACIONAL LA ZARZUELA

4 de mayo.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
(La letra de cambio matrimonial)
Música: GIOACCHINO ROSSINI.
Libro: GAETANO ROSSI.

THE DEATH OF THE BISHOP OF BRINDISI
(La muerte del obispo de Brindisi)
Música y libro: GIAN CARLO MENOTTI.

Dirección musical: MIGUEL ANGEL GOMEZ-MARTINEZ.



Sobreintendente: José Antonio  Campos

25 y 26 de octubre 
8,30 de la tarde.

ÓPERA DE KARLSRUHE
(Badisches Staatstheater Karlsruhe)

XERXES
(Jerjes)

de G. F. HAENDEL

BADISCHE STAATSKAPELLE
BADISCHE STAATSOPERNCHOR

Director de escena: UWE WAND
• Director musical: CHARLES FARNCOMBE

Precios: de 1.200 a 3.000 pesetas.
Localidades a la venta en las taquillas del teatro. Jovellanos, 4. Tel.: 429 82 16.

TEATRO LÍRICO NACIONAL

LA ZARZUELA
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Yú timo mes

Creado y dirigido por

' JOSE TAMAY0

120
COMPONENTES EN EL MAYQR

ESPECTACULO LIRICO ESPANOL
EL BARBERILLO DE LAVAPIES

EL NIÑO.JUDIO
LA LINDA TAPADA

EL ULTIMO ROMANTICO
LA BODA DE LUIS ALONSO

LA TEMPRANICA
LA REINA MORA

LA LEYENDA DEL BESO
EL GATO MONTES

LA CALESERA
LA REVOLTOSA
LA GRAN VIA

LUISA FERNANDA
LA TABERNERA DEL PUERTO

LA PARRANDA
LA BRUJA

EL CABO PRIMERO
LA DOLORES

LA ZARZUELA EN TODA SU DIMENSION
CON LAS MEJORES VOCES DE LA

LIRICA ESPAÑOLA

AVISO
Se reservan localidades para la función de

Fin de Año. Tel. 228 85 47
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-) TEATRO
MONUMENTAL

«ANTOLOG1A DE LA ZARZUELA»
El éxito que todo Madrid comenta. Teatro Monumen-

tal. 120 componentes. Coros, rondallas, orquesta y bal-
lets. Sólo hasta diciembre.

«ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA»
El mayor alarde lírico español que recuerda la histo-

ha. Teatro Monumental. Sólo hasta diciembre.

«ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA»
Un espectacular alarde, con todo lo más representa-

tivo de la zarzuela española. Teatro Monumental. Sólo
hasta diciembre.

«ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA»
El éxito de Madrid. El mayor alarde lírico español, ja-

más visto hasta hoy. Teatro Monumental. «El barbenllo
de Lavapies » , «El niño judío » , «La linda tapada», «El
último romántico», «La boda de Luis Alonso » , «La
Tempranica » , «La reina mora», «La leyenda del beso»,
«El gato montés», «La Calesera » , «La Revoltosa» , «La
Gran Vía», «Luisa Fernanda » , «La tabernera del
puerto», «La parranda » , «La Bruja», «El cabo primero»,
«La Dolores». Más de 120 componentes, con las mejo-
res voces líricas de actualidad, en el gran espectáculo
que recorre el mundo. Creado y dirigido por José Ta-
mayo.



Creado y dirigido por

JOSE TAMAYO

MARY CARMEN RAMIREZ • JOSEFINA ARREGUI
CARMEN GONZÁLEZ • EMELINA LOPEZ

DANIEL MUÑOZ
ANTONIO RAMALLO • FRANCISCO MUDARRA

JESUS CASTEJON
BLANCA PATINO

Con la colaboración especial de
PEDRO LAVIRGEN

Ballet Español «ANTOLOGIA»
de

MARIA DEL SOL y MARIO LAVEGA
Coreografia: ALBERTO LORCA

Coro Titular. Director: JOSE DE FELIPE
Rondalla Lírica de Madrid, Director: MANUEL GIL

ORQUESTA LIRICA DE MADRID

Director Musical:
MANUEL MORENO BUENDIA

"EL MAS GRANDE ESPECTACULO URICO ESPAÑOL"
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eAtty 1)rté -( e	 r7f
114_,(71 a 914

Teatro
MONUMENTFIL

CON LA COLABORACION DEL INSTITUTO DE ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA,
MINISTERIO DE CULTURA



PROGRAMA
PRIMERA PARTE
1. «LOA» de la Zarzuela

«EL LAUREL DE APOLO»

Solistas : ANTONIO RAMALLO y
JESUS CASTEJON.

6. «EL ULTIMO ROMANTICO»

11. «EL GATO MONTES»
Libro y música de Manuel Penella
(1880-1939).

Fdez.-Shaw.
Música de Pablo Sorozábal (1897).
Introducción. Coro y Concertante.

Original de D. Pedro Calderón de la Barca Libro de José Tellaeche. Pasacalle. Ballet y Coro. Romanzas de Soprano y Tenor.
(1600-1681). Música de Reveriano	 Soutullo	 (1884- 12. «LA CALESERA» Solistas : PACO BELTRAN, ANTONIO
Música de Manuel Parada sobre temas 1932) y Juan Vert (1890-1932). Libro de L. Martínez Rornan y Emilio RAMALLO, CARMEN GONZALEZ y
originales	 de	 Hidalgo.	 Estrenada	 ante «Bella Enamorada...» G. del Castillo. PEDRO LAVIRGEN o DANIEL
S.M. Felipe IV el año 1657. Solista : DANIEL MUÑOZ o JESUS Música de Francisco Alonso (1887-1948) MUÑOZ o FRANCISCO MUDARRA.
Personajes CASI EJON. Pasacalle. Coro, Ballet y Rondalla. 5. «LA PARRANDA»
Iris : ISABEL RODRIGUEZ 7. «LA BODA DE LUIS ALONSO» Solista : MARY CARMEN RAMIREZ. Libro de Luis Fernández Ardavín.
Eco : ANTONIO RAMALLO Libro de Javier de Burgos. Música de Francisco Alonso (1887-1948)
Zarzuela : BLANCA PATIÑO Música de Gerónimo Giménez (1854-1923), SEGUNDA PARTE «Canto a Murcia».
Damas y galanes, en cuatro grupos que Intermedio. Ballet. 1. «LA REVOLTOSA» Coro y Rondalla.
representan los cuatro Continentes : Asia, 8. «LA TEMPRANICA» Libro	 de	 José	 López	 Silva	 y	 Carlos Solista : ANTONIO RAMALLO.
Africa, América, Europa. Libro de Julián Romea. Fdez.-Shaw. 6. «LA BRUJA»

2. «EL BARBERILLO DE LAVAPIES» Música de Gerónimo Giménez (1854- Música de Ruperro Chapí (1851-1909). Libro de Miguel Ramos Carrión.
Libro de Luis Mariano de Larra. 1923). Intermedio y Guajiras. Coro y Ballet. Música de Ruperto Chapí (1851-1909).
Música de Francisco Asenjo Barbieri Escena gitana «La Tarántula». Tangui- Bailan : MARIA DEL SOL y MARIO Coro y Ballet.
(1823-1894). llos. Coro y Ballet. LAVEGA. Solista : PEDRO LAVIRGEN o
Seguidillas, Canción de Paloma, Dúo de Solistas : ANA MARTIN, MERCHE Solista : EMELINA LOPEZ. DANIEL MUÑOZ o JESUS
Paloma	 y	 Lamparilla,	 Caleseras,	 Coro, DUVAL, ENRIQUE GARCIA y 2. «LA GRAN VIA» CASTEJON.
Ballet y Rondalla. JUAN CARLOS MÁRQUES. Libro de Felipe Pérez y González. 7. «EL CABO PRIMERO»
Solistas: CARMEN GONZALEZ y 9. «LA REINA MORA» Música de Federico Chueca (1846-1908) Libro de Carlos Arniches y Celso Lucio.
JESUS CASTEJON. Libro	 de	 Serafín	 y	 Joaquín	 Alvarez y Joaquín Valverde (1846-1910). Música de Manuel Fernández Caballero

3. «AS! NACIO LA ZARZUELA» Quintero. Tango de la Menegilda. Chotis del Eliseo (1835-1906).
De José Herrera Petere. Música de José Serrano (1873-1941). Coro y Ballet. «Yo quiero a un hombre con toda el
Actores : ISABEL RODRIGUEZ y Carceleras. Solistas : MARY CARMEN RAMIREZ, alma».
ANTONIO RAMALLO. Bailan : MARIA DEL SOL y MARIO BLANCA PATINO y JOSEFINA Solista : JOSEFINA ARREGUI o

4. «EL NIÑO JUDIO» LA VEGA. ARREGUI. CARMEN GONZALEZ.
Libro de Enrique García Alvarez, Antonio Solistas : ANTONIO RAMALLO, 3. «LUISA FERNANDA» 8. «LA DOLORES»
Paso y Antonio Fanosa. VICTOR A LTUBE, PACO BELTRAN Libro de Federico Romero y Guillermo Libro de José Feliú. Codina.	 .
Música de Pablo Luna (1879-1942) y CARLOS MADARIAGA. Fdez.-Shaw. Música de Tomás Bretón (1850-1923).
«De España Vengo...» 10. «LA LEYENDA DEL BESO» Música de Federico Moreno Torroba Jota.
Solista : JOSEFINA ARREGUI o Libro de Enrique Reoyo, Antonio Paso (1891-1982). Coro, Ballet y Rondalla.
EMELINA LOPEZ.

5. «LA LINDA TAPADA»
y J. Silva Aramburu.
Música de Reveriano Soutullo 	 (1884-

«El Saboyano» y Mazurka.
Coro y Ballet.

Solistas : PEDRO LAVIRGEN,
DANIEL MUÑOZ, FRANCISCO

Libro de José Tellaeche. 1932) y Juan Ved (1890-1931). Solistas : ENRIQUE GARCIA o MUDARRA, MARY CARMEN
Música de Francisco Alonso (1,887-1948) Intermedio, Zambra y Dúo. Ballet y Coro CARLOS DURAN, CARMEN RAMIREZ, JOSEFINA ARREGUI,
Entrada de los cómicos. Canción del Gita- Solistas : JOSEFINA ARREGUI y GONZALEZ y JESUS CASTEJON. CARMEN GONZALEZ, EMELINA
no. Ronda de los estudiantes. Jota Caste-
llana. Coro, Ballet y Rondalla.

PEDRO LAVIRGEN o DANIEL
MUÑOZ o FRANCISCO MUDARRA.

4. «LA TABERNERA DEL PUERTO»
Libro de Federico Romero y Guillermo

LOPEZ, ANTONIO RAMALLO,
JESUS CASTEJON.

EQUI pO TECNICO

Decorados : RAFAEL RICHART
Figurines : EMILIO BURGOS, VICTOR MARIA CORTEZO

Realización Decorados : MARIANO LOPEZ
Realización Diapositivas : LABORATORIOS PIX

Realización Vestuario : JUANITA, GONZALEZ, LLORENS, ANITA, ESPINOSA,
LEOPOLDINA y MARTINEZ

Orfebres : ENRIQUE y NESTOR - Jefe Montaje : ANSELMO ALONSO
Jefe Maquinaria : JUAN MARTIN - Iluminación : JOSE TAMAYO -

Jefe Electricidad : DANIEL GOLDSTEIN - Jefe Sonido : MARIO GOLDSTEIN

Jefe Sastrería : LOURDES ESTAPA - Aydte. Sastrería : JUAN TEVAR
Regidor GARRIDO DE LOYOLA -Gabinete Técnico : ELISA HERRERA

Secretario Director : JAMES BARTEK - Producción : LOLA HISADO
Aydte. Dirección : ANTONIO EANES y FRANCISCO BLANCO

Gerente : MIGUEL FLETA - Maestro Concertador : JULIAN PERERA
Directores de Orquesta : MORENO-BUENDIA y j'OSE DE FELIPE

Director Económico Administrativo: RAMON TAMAYO
Coordinador General : FRANCISCO SAURA

Director : JOSE TAMAYO
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«Doña Francisquita » —a la izquierda—

llena a diario en el teatro de la Zarzuela, con un reparto plagado
de nuevos descubrimientos líricos

Sánchez Gericó, la revelación
de un cantante

Madrid
Santiago Sánchez Gericó, el tenor lírico re-

velación de la temporada en Madrid, realizó
los más diversos trabajos manuales para po-
der estudiar en Italia. El cantante aragonés,
de treinta y siete años de edad, obtiene en
estos días un éxito importante con el papel
de Fernando en «Doña Francisquita», de Vi-
ves, en el teatro de la Zarzuela. « Hoy, como
hace diez años, el cantante español que de-
see triunfar debe coger la maleta y realizar
cursos de perfeccionamiento en el extranjero,
porque en España hasta que haya un teatro
nacional de ópera no existirá esta posibili-
dad», dijo Sánchez Gericó.

Hace dos 4os sustituyó en Madrid al tenor
Ignacio Enciñas en «Rigoletto», de Verdi,
« pero entonces había demasiado revuelo du-
rante la temporada de ópera de Madrid, y
aquella intervención mía pasó un poco inad-
vertida». Su consagración en España se ha
producido con « Doña Francisquita», zarzuela
que también ha cantado en la Bienal de
Europalia-85 dedicada a España el día que
asistieron los Reyes belgas. Sánchez Gericó,
después de realizar sus estudios en la Es-
cuela Superior de Canto, de Madrid, perma-
neció otros cinco años en la Opera-Estudio
de la Scala, de Milán.
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María Dolores
Travesedo
La soprano María Dolores
Travesedo, que actualmente
protagoniza «La rosa del
azafrán» en el teatro Pavón
de Madrid, ha recibido el pre-
mio Lucrecia Arana que
otorga el Real Conservato-
rio. La cantante ha interpre-
tado zarzuela y ópera con la
Compañia Nacional, dirigida
por José Tamayo; la Compa-
ñia Lírica Española de Anto-
nio Amengual, y la Compa-
ñia Isaac Albéniz, bajo la di-
rección de Juan José Seoane

Zarzuela. La rosa del azafrán,
de Romero y Fernández-Shaw,
con música del maestro
Guerrero, inaugura una
temporada popular de
zarzuela, para los aficionados al
género, en el teatro Pavón de
Madrid, realizada por la
Compañía de Teatro
Castellano-Teatro Lírico de
Madrid, concertada con la
Comunidad de Madrid.
(Madrid. Teatro Pavón.)

TEATRO PA VON
C. DE EMBAJADORES, 7 (JUNTO A LA PLAZA CASCORRO)
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SOPRANOS

GUADALUPE SANCHEZ
PALOMA MEIRANT

FERNANDO FERNANDEZ
ACTRICES

LIDIA VALERO
	 MILAGROS ALONSO

ACTORES

	

SEGUNDO GARCIA	 JOSE ALBIACH
	 CARLOS BOFILL

 - M. JOSE CHACON - M . ISABEL GONZALEZ
Sopranos: LOURDES CARDABA - ANA M. CARRIL LO

EUGENIA MARTINEZ
Mezzos: ITES MENENDEZ - NOEMI MARTINEZ 	 ANGELINES POZO - MONTSERRAT ROSADO

Tenores: JAVIER FERRER - FREDDY GUZMA N - JO SE MANUEL PEREIRA - JOSE IGNACIO MUÑOZ

SANTIAGO USOZ.
Barítonos: ANTONIO GIL - FRANKY HUESCA	 CARLOS BERGASA	 RAFAEL RAMAYO

	

ORQUESTA TITULAR	 BALLET DE MARIELI

Coreografía: MAR IELI MERINO

Decorados: MARIANO LOPEZ

Maquinaria: RICARDO DIAZ	 Iluminación

Regidora-Ayudante : ANA ROSSETTI
Fotografías y Diapositivas: MANUEL A, ARANDA

Diseño de producción:
TERESA VIGO

PEDRO LUIS DOMINGO
Dirección Musical:

Escenografía, m° a15 y Dirección:

VICENTE ARANDA

MARIA DOLORES TRAVESEDO
PILAR ABARCA

BARITONOS

JOSE LUIS AICALDE
	 ANTONI O LAGAR

Ve stuario: PARIS	 Atrezzo: MATEOS
cA pARROs	 Sastrería: FREDDY	 Archivo: A. GIL

Coordinación: ALBERTO A. LOMAS
Jefe de producción: CARLOS ROMAY

Si mis padres.es .

LA ZARZUELA...,
¡NUESTRA ZARZUELA EN EL PAVON!

Sin lugar a dudas, la ZARZUELA es un
género hermoso y completo.

En ella se juntan: la palabra, el canto,
la danza, la música..., todo.

Hacia tiempo que soñaba, que esperaba
una oportunidad, para realizar este bello
espectáculo. Esta oportunidad, creo que ha
llegado, aunque como la mayoría de las
veces, no como uno la espera. Pero aquí
está y trataré de aprovecharla.

Se abre un camino más dentro de nuestras
actividades teatrales y lo iniciamos
con ilusión y esperanza.

Si el éxito se acerca a nosotros,
será el éxito de todos.

Mi agradecimiento a todos aquellas gentes
que han confiado en este proyecto.

A todos, GRACIAS.

Y sobre todo GRACIAS,
a ustedes que están aquí.

Deseo con todo cariño, se diviertan

y lo pasen bien.

Vicente Aranda

Gráficas Ortega - Avda. del Pilar, 1 - Teléf, 13 14 8 - C.ela • orra . RIOJA
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La rosa del azafrán
libro de F. Romero y G. Fdez. Shaw

música de Jacinto Guerrero

REPARTO

Sagrario	 MARIA DOLORES TRAVESEDO

GUADALUPE SANCHEZ

PILAR ABARCA
PALOMA MEIRANT

Catalina 	  MILAGROS ALONSO

Custodia	 LIDIA VALERO

Lorenza	 ANGELINES POZO

Juan Pedro	 ANTONIO LAGAR
JOSE L. AICALDE
FERNANDO FERNANDEZ

D. Generoso... 	 JOSE ALBIACH

Moniquito	 CARLOS BOFILL
Carracuca	 SEGUNDO GARCIA

Micael	 ANTONIO GIL
Mendigo	 FRANKY HUESCA

PROXIMAMENTE:

GENERO CHICO

FUNCIONES: 7 tarde y 10'30 noche

Miércoles día de descanso

Domingos: 5 tarde y 8 tarde

LUNES entradas a mitad de precio
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TAIVIAYO, EN LA
GRAN NOCHE

DE LA ZARZUELA
La capital de España arde en

manifestaciones culturales de todo tipo.
Madrid se está convirtiendo desde hace

eenntruenolades 
ciudades

grandes focos deades

llegar el fin de semana, ABC se esfuerza en
umcsuattätra europeas. Al

su suplemento «Sábado Cultural» por tomar
el pulso a las manifestaciones del arte y el

pensamiento. Como Pórtico a la información
cultural de hoy viene a nuestra portada el

acto, en el transcurso del cual el Teatro
Lírico de la Zarzuela tributó anoche, durante

la representación de «Doña Francisquita»,
un caluroso homenaje al director José

TamaY0, uno de los hombres que más ha
trabajado en favor de la lírica española en el
último cuarto de eigio. A este homenaje, en

quu el Ins:árfe Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música le hizo entrega de

una placa conmemorativa, asistieron
muchos de los actores y cantantes, hoy de

renombre internacional, que trazaron los
primeros pasos profesionales a su lado.

José Tamayo, que ha llevado la «Antología
de la Zarzuela» Por todo el mundo con un

éxito sin precedentes, recibió ayer el premio
a su magnifica labor. En nuestra imagen
aparece Tamayo correspondiendo a los

aplausos del público. Además de un
editorial sobre este gran director,

encontrará el lector en páginas interiores
información sobre el homenaje

>
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ON lentitud, pe-
sando cada
palabra, con-

taba el Narrador una
historia que otro había
inve ntado_y que él
adornaba: « Erase una
vez un dios [proscrito.
En ningún Olimpo le
dejaban entrar. Y, sin
embargo, fue el primero de los demiurgos.
Se le l lamaba de muchas maneras: el
mago, el truhán, el bribonzuelo, el trasgo otrasnn, el diablejo. A veces tenía forma hí-
brida de hombre y de bestia; otras tenía
alas como los ángeles. Hubo un etnólogoatrevido, Paul Radin, que lo estudió en losindios wi nnebago y dijo de él que era la fi-
gura más arcaica de todas las mitologíasamericanas. Ya existía cuando no haba ni
mundo ni hombres. No es bueno ni malo,
no se le quiere ni se le odia. Sencillamente
está ahí. Es el que va a preceder a todos
los mitos. Creador y destructor a un tiempo
no es ni moral ni inmoral. Los hombres se
ríen de él, pero le veneran. Sin medida nifreno puede unas veces ser el lobo que de-
vora a la abuela y a la vez el protector de
Caperucita.

Acaso es un subconsciente que se ríedel subconsciente, una imaginación queantecede a toda imaginación. Puck, el de
"El sueño de una noche de verano". Ciutti y
Sancho Panza al mismo tiempo, Clown yMefistófeles, burlón y sabio. Su don su-
premo es imitar a la Naturaleza, tener la
astucia de los animales y el poder de losárboles y de las plantas. Es gracioso, ágil,
más divino que el hombre, mas irresponsa-
ble que un dios. Al verse el hombre ser so-cial ha i ntentado domesticarle. Le ha bauti-
zado como mercurial, como Hermes, ha in-ve

ntado para su halago mil historias. Peroél no se deja sobornar. Subsiste como lafuerza incorruptible de lo imaginario. Yace
en los más profundo de nuestros sueños.Allí reside como el creador infatigable decue

ntos, de mitos, de relatos. Hoy empeza-rnos a reconciliarnos con él, a reconocer su
Poderío. Después de haberle expulsado delOlimpo ahora se nos vuelve simpático. Ne-cesario...»

Imag
inemos en la selva primitiva a losmas primitivos de los hombres. Cae la no-che y regresan de la caza, del trabajo en elCampe. Traen un poco de sustento y mu-

cha fatiga. Hacen corro alrededor del
fuego. Uno de ellos inicia un relato. La mo-dorra es sacudida, la atención se despierta,crece... Ha nacido el narrador. Le inspira elderniurgo olvidado, el proscrito del Olimpo,
el dios que está más allá de la imagina-ción.

An
dando el tiempo, el narrador va a dar

paso al que organiza el espectáculo, al queey llamamos «director de escena » . Seráel que ordene el cuento, la historia, el quela va situando en el tiempo, rompiendo lamono
tonía de la noche por la que cruzanlas n

ubes y la luna. El narrador sabe decla-mar. Es un mimo. Imita la voz de los es-Pectros, de las fieras, de los niños. La ex-pre
sión de terror y la de gozo. Sobre todosabe h

acer largas pausas, sostiene la aten-ción, deja intervalos en su relato por losaue se cuela el tiempo eterno de los mitos.trl una palabra, dramatiza. El cuento re-
sume todo lo trágico que hay en el hombre,todo lo cómico tambien. El mismo se pones
e solfa. Desde la sombra, los demas leescuchan. Ha roto lo cotidiano, los ritmosreg

ulares con su ritmo nuevo de palabras y

de silencio. La tensión en los oyentes varía
como la luz que viene del cielo nocturno
por el que corren las nubes.

Malo o bueno, grandioso o cursi ha na-
cido el histrión. El simulador, el mimo. Sólo
Nietzsche se dio cuenta de su grandeza,
del placer inmenso del simulador, del goce
del comediante al esconderse tras mil dis-
fraces. Sólo el autor de La Gaya Ciencia
reconoció que el histrión, el comediante, el
hombre de teatro nace de algo enorme-
mente importante, de un exceso de vida.
Los que le escuchan están cansados de su
jornada. Por eso les fascina la fuerza ver-
sátil, infinitamente creadora, como la de la
Naturaleza que brota de los labios del Na-
rrador. Resuena en sus almas, conmovidos
por las palabras del relato, ese oscuro in-
consciente que nunca supieron reconocer
ni psicólogos ni psicoanalistas. Que única-
mente asoma en el Gran Teatro cuando
sobre las tablas del escenario celebra su
culto renovador y vivificante el dios pros-
crito.

Cuentan que José Tamayo, nuestro ex-
cepcional director de escena, dijo una vez
que quería conseguir en el teatro tres co-
sas: la inquietud, la inmensidad y el prodi-
gio. Traía de Granada, su tierra natal, esta
mezcla singular, la inquietud de las razas
diversas que allí cabalgaron por la historia,
la inmensidad nostálgica del desierto y todo
ello destilado en el prodigio de alcázares y
jardines. Dio a conocer un amplio repertorio
de mitos antiguos y modernos. Desde Ci-
rano de Bergerac a las Brujas de Salem;
de Tiestes de Séneca a Réquiem por una
mujer; de Un soñador para un pueblo a La
visita de la vieja dama. Hamlet, La Ores-
liada, el Avaro, Beckett o el honor de Dios,
Fuenteovejuna... De las fauces hasta en-
tonces aburridas de los escenarios de Es-
paña surgieron la fantasía y la tragedia, la
realidad convertida en magia y la magia
transformada en realidad. Los harapos de
los mendigos de Valle-Inclán y la raída le-
vita del intelectual noctambulo dejaron en-
trever el horizonte, todavía hoy enigmático,
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Caled y buen gusto
en sus tegatos

** EXPOSICION Y CATALOGO**
Bravo Munllo,7 Alberto Alcocer, 48

Velázquez, 59 Comandante Zor da 39	 ,2

de la historia de Es-
paña. Madre Coraje y
La Celestina, El Tra-
galuz y El Inocente.
Una luz sobre la
cama, La muralla
china, El gran teatro
del mundo, El pleito
matrimonial del cuerpo
y del alma. Calígula,

Numancia... Al final, la frontera religiosa del
drama: Los autos sacramentales.

Un día, en Creta, al terminar la visita al
palacio de Cnossos, borrachos aún de añil
marino y de ocres luminosos, ante una ex-
planada vacía, con losas en el suelo, una
mujer que nos guiaba nos hizo detener en
silencio. Señalando el centro del corro de
espectadores pronunció solemnemente, gri-
tándole la emoción en la garganta: «Aquí
vienen, amigos, gentes de todo el mundo,
todos los que aman la escena, actores, di-
rectores..., porque aquí nació el Teatro!»
Junto a los recintos sagrados, ahora en Es-
paña, José Tamayo, nadie sabe cómo, hizo
trasvasar de su vibrar corporal a la escena
eso que hay de realidad escondida en todo
buen teatro. Durante varios decenios, Es-
paña, gracias a él, fue visitada por esa fu-
ria dramática de lo histriónico, por la fuerza
de infinitas raíces de lo trágico, por el es-
pejo al borde del abismo de los modernos
creadores de teatro, cada cual con su son-
deo profundo en el futuro, en nuestro fu-
turo.

Pues hay todavía espectadores que re-
claman el encantamiento de los grandes
mitos. Cuando éstos dejaron la escena va-
cía se aproximaba sigiloso Godot enhe-
brando el hilo roto de la memoria, bus-
cando la caricia maternal ausente en el va-
cío de un mundo desesperado. Era y es la
espera infinita del histrionismo nuevo.

Toda escenificación acertada es un
canto, tiene su cadencia y su ritmo. Toda
obra de teatro tiene su musica secreta. El
responsable del encantamiento del espec-
tador es, desde luego, el autor; pero el sor-
tilegio es también del que dirige la escena,
de Tamayo, sorprendente siempre. Su talis-
mán secreto, el que nadie entiende, viene
de lo profundo de su raza.

A veces un temblor escondido recorre el
escenario. No es el temblor al fracaso, sino
algo que viene de otras esferas de la reali-
dad. Atalanta que huye, la veloz corredora.
Hay que echar a su paso para que quien la
persigue tome aliento, las manzanas de
oro. El actor calla una fracción de segundo,
la escena calla, el argumento se detiene un
instante. El que gobierna la escena ha de
cuidar esta magia. Imita a Scherezada, que
fue también histriónica. Detenía el cuento
sin que el sultán lo notase, pues en ello le
iba la cabeza.

También el público está demasiado dis-
puesto a pedir cabezas si la obra no fas-
cina. Esto es lo que ha pretendido siempre
Tamayo, fascinar. Para lo cual es preciso
mentir y no mentir. Mienten las luces, las
decoraciones, los labios que recitan, mien-
ten todos para decir una verdad mayor que
la verdad de la vida. Esta es la tragicome-
dia de nuestra alma, del alma del hombre,
que su grandeza sólo llega a verse bien
con la mentira, con la mentira fascinante
del histrión.

Juan ROF CARBALLO
de la Real Academia Española

UN DIOS PROSCRITO DEL OLIMPO
Hoy se rinde homenaje en el teatro de la Zarzuela de Madrid a José Tamayo,
uno de los grandes defensores del género que ha llevado con éxito la popular
zarzuela española por todos los rincones del mundo. Junto con este artículo, el
lector encontrará en páginas interiores una biografía del homenajeado, así
como un artículo de Antonio Fernández-Cid y una entrevista con José Tamayo,
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Hoy, homenaje a José Tamayo
Durante la representación de la zarzuela «Doña Francisquita»
de esta noche, en el teatro de la Zarzuela, de Madrid, se cele-
brará el anunciado homenaje al director teatral José Tamayo,
como reconocimiento a sus treinta años de trabajo dedicados
a dar a conocer el teatro lírico español por todo el mundo.
Cientos de actores, cantantes, músicos y personalidades del
mundo del espectáculo se han sumado al acto. (Información
y entrevista con José Tamayo en páginas centrales)

Mañana, homenaje a José Tamayo

en el teatro de La Zarzuela
Madrid. Carlos Galindo

Cientos de actores, cantantes, músicos, di-
rectores y personalidades del teatro, la zar-
zuela y la ópera asistirán mañana a una fun-
ción especial de «Doña Francisquita», dedi-
cada a José Tamayo, que contará con un fin
de fiesta sorpresa a cargo de algunos de los
más famosos artistas mundiales que han tra-
bajado con él. En el curso del acto, el popular
director recibirá también una placa como ho-
menaje por sus treinta años dedicados a ex-
tender y popularizar el teatro !frico español
por todo el mundo.

El homenaje tendrá lugar durante la repre-
sentación de la zarzuela «Doña Francis-
quita», en el tercer acto de la obra —después
de la «Canción del Marabú» y ante del «Fan-
dango»—, donde se intercalará una fiesta sor-
presa en la que intervendrán diversas figuras
que han trabajado con Tamayo en el ámbito
de la lírica, desde que dirigió su primer es-
pectáculo Musical en ese mismo escenario, el
año 1954. Al fin de dicha fiesta, Tamayo reci-
birá una placa conmemorativa del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de fa Mú-
sica.

A los sesenta y cinco años, José Tamayo
lleva cuatro décadas dedicado por entero al
teatro dramático y lírico. Fue él quien estrenó
por primera vez en España las obras de Art-
hur Miller, Tennessee Williams, Pirandello, los
dramas de Buero Vallejo, «Divinas palabras»
y « Luces de bohemia», de Valle-Inclán; «Bo-
das de sangre», de García Lorca; los grandes
clásicos españoles y los griegos, autos sacra-
mentales, etcétera. José Tamayo ha dirigido,
y muchas veces lanzado a la fama, a actores
y actrices como Francisco Rabal, Luis Pren-
des, Fernando Rey, Adolfo Marsillach, José
Luis Pellicena, José María Rodero, José Ru-
bio, Nati Mistral, Julieta Serrano, Berta Riaza,
Amelia de la Torre, Ana Mariscal, Nuria To-
rray, Mary Carrillo, Nuria Espert y muchos
otros nombres de nuestro mundo artístico ac-
tual.

José Tamayo ha sido y es un hombre ab-
solutamente fundamental para la zarzuela, el
género lírico español. El fue quien inauguró,
precisamente con «Doña Francisquita», el re-
construido teatro de la Zarzuela. en 1956. Allí
nació una voz española para el mundo: Al-
fredo Kraus. Desde entonces, Tamayo se en-
tregó en cuerpo y alma a la zarzuela y lanzó
a cantantes como Ana María Otaria, Teresa
Berganza, Pilar Lorengar, Pedro Lavirgen,
Lina Huarte, Mary Carmen Ramírez, Angeles
Chamorro y otras muchas grandes figuras de
la lírica española.

Tamayo ha sido director del teatro de la
Zarzuela durante casi diez años, en diversos
períodos, y ha recorrido España con su com-
pañía lírica Amadeo Vives, y el mundo en-
tero, con un extraordinario éxito al frente de
su «Antología de la zarzuela», que actual-
mente se representa en el teatro Monumen-
tal, de Madrid, con llenos diarios, tras recorrer
durante varios años cerca de veinte países
de tres continentes. Su último triunfo con este
espectáculo acaba de obtenerlo el pasado
verano en la gira realizada por Estados Uni-
dos, con Plácido Domingo como estrella invi-
tada.
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zarzuela», interpretaron el dúo de «El gaitero
de Gijón», que recibió una gran ovación. Nu-
ria Espert recordó cómo comenzó Pedro La-
virgen en la compañía de Tamayo cuando es-
tando en el coro de « Bohemios», el primer te-
nor Carlos Munguia, se puso enfermo y hubo
de sustituirle. Pedro Lavirgen se convirtió, a
partir de entonces, y de la mano del gran di-
rector, en una primera figura de la lírica mun-
dial. Ana María Iriarte recordó ante los espec-
tadores del teatro cómo Tamayo le hizo can-
tar «Dona Francisquita» en alemán, hasta
que el público austriaco casi se aprenda la
obra. Inés Rivadeneira, que también inter-
pretó la zarzuela de Amada° Vives, en 1954,
con Alfredo Kraus, en una inolvidable -Aurora
la Beltrana». «Me hizo sentirme más alta en
el escenario desapareciendo mi complejo de
bajita», comentó junto al homenajeado.

Luis Sagi-Vela recordó cómo hicieron jun-
tos la comedia musical «Al sur del Pacifico»,
en 1954, de la que ambos eran productores,
comentando ambos una serie de anécdotas
que surgieron de aquella colaboración. «Has
emprendido muchas empresas que has lle-
vado a cabo con éxito, entre ellas la de llevar
la zarzuela a países donde no se conocía y
has triunfado nuevamente. Te deseo una sola
coa: felicidad.» Tamayo, con su gracejo espe-
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El mundo del teatro rindió homenaje
a José Tamayo

Asistieron muchos de los actores que trabajaron con él

Un	
Madrid. Carlos Galindo y E. Rodríguez

lerazo de silencio, brevísimo, justo antes de que resonara el estruendo de un aplauso.Unánime, acalorado, todo el teatro de la Zarzuela puesto en pie, agradeció a José Tamayon le fuerza de sus manos los más de treinta años de intensa dedicación al teatro y a la;rica: José Manuel Garrido, director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y defe Musica, le hizo entrega de una placa conmemorativa como premio a su magnifica labor.

El teatro de la Zarzuela, el mismo dondeJosé Tamayo dirigió su primera obra musical,"Al sur del Pacífico», el mismo que acogió
una inolvidable « Doña Francisquita» puesta
en escena por él, orga-
nizó anoche una granfiesta en su honor. Du-rante la representación
de esta misma obra,
«Doña Francisquita»,
en su tercer acto, entre
« El bolero del Marabú-

« El fandango» , la es-cena se hizo un foto-gratia, y María Rus
(doña Francisca en la
obra) an unció el co-
mienzo de lo que ahora
ya es «el recuerdo de
una noche inolvidable-.

Nuria Espert, una de las numerosísimas fi-
guras del teatro y de la lírica que acudieron alhomenaje a José Tamayo, fue la encargadade presentar el acto: « Acostumbrados a queen muchas ocasiones se tributen grandes ho-menajes a personas que ya no pueden disfru-tarlos -dijo la actriz-, me parece una ideaf
antástica que se haya escogido esta inmejo-rable ocasión para hacerlo con José Tamayo,un hombre al que todos le debemos tanto».Comenzó entonces una emocionante ruedade actuaciones y emotivos discursos. El cua-dro de "La fiesta de 'Cuchilleros», todavía in-móvil, se iba l lenando de invitados que «hu-bieran podido ser muchos más».La primera en actuar fue Nati Mistral, conSU gracia madrileña se plantó en «La GranVía» Y recogió los primeros aplausos de lafiesta. Siguieron a continuación las palabrasagr

adecidas de José Luis Alonso, «el mas
antiguo de sus amigos». Cantó después Car-los Munguia la romanza de « La tabernera delpuerto» y dio paso al entrañable mensaje deJosé Luis Pellicena, que empezó en el teatrocon el, y 

con él conoció los primeros aplau-sos y los primeros miedos. «Y tú fuiste-contó Pellicena - el que me dio el primer
"meneo" de mi vida profesional, cuando re-presentando ,,La vide es sueñe» , al términode una especie de tormenta que iba dirigida amí.»

Y no pudo evitar José Tamayo coger el mi-crófono y responderle a Pellicena: «Claro que
a ti, no iba a ser a Calderón.» A continuación
el actor leyó el poema de Rafael Alberti «Los
ocho ojos de Picasso».

Luna Huarte, que también trabajó en la
compañía lírica de Tamayo, subió al escena-rio para decir 

que el homenaje que recibíaera del todo merecido. A continuación, Jose-fina Arregui y Pedro Lavirgen, que actual-mente están presentes en la « Antología de la

José Tamayo

• Tamayo: ((Si un día el teatro
alcanza la emoción de los to-
ros y la pasión del fútbol, es
que le ha llegado su hora...»

cial, comentó: «Me animé a estrenar aquella
comedia musical americana porque contaba
con un hombre como Sagi-Vela. Aquella co-
media me hizo abrir los ojos: «Si las come-
dias americanas triunfaban en España, por
qué no hacer las zarzuelas como dichas co-
medias. De ser así, nuestra música triunfaría
en Broadway. Y así fue como nació el nuevo
concepto, la nueva estética en general, de
hacer la zarzuela. Porque Sagi-Vela me co-
mentó en una ocasión: «El público no escu-
cha por los oídos, sino por los ojos.»

A continuación los técnicos del teatro de la
Zarzuela, donde Tamayo comenzó «sus- zar-
zuelas, y donde los técnicos, una placa con-
memorativa, recordando desde «Al sur del
Pacífico» hasta la « Antología de la zarzuela»,
« este es para mí -dijo Tamayo- un regalo
muy emotivo, puesto que viene de gente que
trabaja tanto o más que los que dan la cara
en el escenario». La soprano Dolores Cava
hizo una bonita interpretación de « El canto de
la veneciana». José María Rodero, otro de
los actores que trabajaron a sus órdenes, dijo
unas cortas y definitivas palabras, recogiendo
el sentir popular de todos los presentes: «Hay
que pedir a quien corresponda que se le con-
ceda a José Tamayo la Gran Cruz del Mérito
Civil, por la labor que está realizando, en
todo el mundo de nuestra música». Adolfo
Marsillach comentó que «sin Tamayo, la his-
toria del teatro español contemporáneo no
existiría, o sería si, pero peor».

Ana María Olaria, recordada y admirada,
volvió al escenario del teatro de la Zarzuela
después de veinte años de retiro, y donde
ella intepretó también «Doña Francisquita» en
1956, interpretando un aria de «Don Gil de
Alcalá». El niño Juan Carlos Márquez, que in-
terviene también en la «Antología de la zar-
zuela», que se está representando en el tea-
tro Monumental, dio las gracias a Tamayo en
nombre de toda la compañía, con una gracia
especial, entregando al director un clavel.

Nuria Espert leyó dos telegramas de Lluis
Pasqual y de José María Flotats, mientras
José Luis Alonso dio lectura al enviado por
Plácido Domingo, que se encuentra grabando
en Creta el «Otelo», donde, además de felici-
tarle, le recordaba la cita que tienen el
próximo día 26, en que por primera vez am-
bos trabajarán juntos en España, en una re-
presentación extraordinaria de la «Antologia»,
a beneficio de los damnificados por el terre-
moto de México. Hubo, no cabe duda, mu-
chos más telegramas.

Y le tocó el turno a Tamayo, que, entre
emoción y agitación, agradeció «el premio de
una noche inolvidable » . «Todos sabéis
-dijo- lo que significa para mí poner los pies
en un escenario en el que he dejado el alma.
Brindo este homenaje a todos aquellos que
hicieron posible el teatro en todos los escena-
rios del mundo. Yo, sin ellos, estaría contem-
plando la Alhambra y sierra Morena » . Y co-
menzó un discurso que no pudo acabar: «Si
un día el teatro alcanza la emoción de los to-
ros y la pasión del fútbol, es que le ha lle-
gado su hora... » . Los aplausos se cerraron
sobre sus palabras.



El canturreo de su voz, sólo un rumor roto en alguna tarde de
trajín teatral, no permite el menor extravio; no deja resquicio

para intentar, entre el cauce agitado de sus palabras, una
diminuta excursión visual y embobarse entre los desórdenes

adivanados de su entorno. La idea de describir ese esquinazo
donde habita se esfuma entre el susurro de una historia

jamás contada. «Una historia ingenua —dice entre manoseos
al aire— que me ocurrió cuando era niño y que ahora, a

veces, se me viene encima.» Y cuenta que, mientras jugaba
en el patio de su casa granadina, al pie de

la Alhambra, vio cómo don Roberto, un vecino suyo, sostenía
un enorme palo en la azotea de su casa: «Lo sujetaba y

parecía que se le iba

a caer, lo ponía derecho, giraba a su alrededor, lo movía de
sitio (¡ay, que se le cae!), se hacía con él, y vuelta a lo
mismo.» Preguntó a su madre por la extraña actividad de don
Roberto... «A este don Roberto, medio loco, le ha dado por
preparar una verbena para el día de San Pedro, y se hace la
ilusión de que organiza una gran fiesta.» Imagen de un barco
que sujeta José Tamayo, cuyo palo mayor, esos días, se
tambalea. «Pero sigo, con tropiezos, con éxitos, aplomo,
serenidad, afianzamiento, aquella ilusión que el medio loco
don Roberto puso en un sueño de verbena.» Aire fresco al
recuerdo el mismo día en que él, José Tamayo, recibe un
homenaje sin precedentes, tributado por el Teatro Lírico
Nacional de la Zarzuela

José Tamayo: «El homenaje d e hoy será, para mi como un estreno»

« Este premio es un gesto sin preceden-
tes, que lleva impreso un sentimiento

muy hondo»

Hoy el teatro de la Zarzuela hace
un alto en su representación de
«Doña Francisquita» para ofrecer
un homenaje a José Tamayo por
haber dedicado más de treinta años
de su vida a bucear entre los entari-
mados del lenguaje escénico y a
extender y popularizar el teatro lí-
rico español. La noticia es, en puro
hueso, que muchísimos actores,
cantantes, músicos, directores y
Personalidades del teatro asistirán a
la (unción de esta noche (una de
las últimas) de «Doña Francisquita»
con el fin de reconocer la gran labor
del director José Tamayo. No es fá-
cil arrancarlo de una conversación
exc l usivamente teatral; sus palabras
recogen cualquier sugerencia y la
hacen carne de escena. Amarrarlo
a la única idea de que él recibe
esta noche el reconocimiento de to-
das las demás personas de su
mundo, es prácticamente imposible.

Pero entre sus recuerdos, sus
proyectos, sus ideas, se le escurren
titubeos de agradecimiento: «Es un
gesto sin precedentes, que lleva im-
pfeso un sentimiento muy hondo y
que se eleva muy por encima de la
palabra homenaje.»

Primera dirección musical

Cabe un recuerdo:

«En el teatro de la Zarzuela dirigí
mi primera obra musical, "Al sur del
Pacífico", una comedia americana
que me empujó a considerar la po-
sibilidad de llevar a cabo espectácu-
los musicales españoles. En aquel
tiempo, una osadía. Además, tuve
el honor de reinaugurar este teatro
con motivo de sus cien años de
existencia.»

En el tercer acto de la represen-
tación de esta noche, después de la

-Canción del Marabú» y antes del
«Fandango», tendrá lugar la gran
fiesta, en la que intervendrán mu-
chas de las grandes figuras que
han trabajado con Tamayo.

Rescate de la expresión

Cabe una intención:
—No sé los nombres de los per-

sonajes que estarán presentes, por-
que se ha llevado con sumo secreto
con el fin de sorprenderme. Figú-
rate, a mi a estas alturas. Lo que sí
puedo decir es que hagan lo que
hagan será muy emocionante...,
como un estreno. Estoy, en cierto
modo, con esa especie de freno, de
serenidad nerviosa, que le pone a
uno en situación.

Intentar descorrer otros velos al

respecto sería una distracción. Se
lanza irremisiblemente sobre ese
pedazo de historia del teatro que
tiene entre las manos, que moldea
entre palabras: «Me encontré con

que el teatro de hace treinta años
era de hace tres siglos, era un diá-
logo correctísimo en torno a una
mesa camilla (o un patio andaluz)
con la luz en los pies. Algo que no
correspondía a nuestra época. En-
tonces me propuse poner la mirada
en las grandes obras españolas y
universales, rescatar la expresión
de nuestro tiempo. Con "La muerte
de un viajante", de Arthur Miller (un
mascar de elogios que no se obvian
sino aquí), algo se consiguió. Por-
que una obra maestra no se dife-
rencia en mucho de otra que no lo
es: un problema humano, un senti-
miento, escribirlo y llevarlo a cabo.»

Y con su voz hecha trizas, pero
cabal, perguefia una ilustradora
anécdota:

«Un autor teatral, cansado de
ofrecer a un empresario las más va-

riables historias y de que éste las
deshechara, se le acercó con la si-
guiente: era un hombre negro que,
enamorado de una bella mujer, se
casó con ella; un día, encontrando

un pañuelo suyo en poder de otro
hombre, la mató. Esta historia que,
enriquecida de matices y de genio,
inmortalizó Shakespeare, fue consi-
derada por el empresario como una
tontería.»

Nuevas tendencias
Entre su río ingenioso y verbal no

queda otro remedio que entremeter
una cuestión con vocación de pre-
sente que él hace clara en forma de
respuesta:

«Nunca el teatro había tenido tan-
tas posibilidades como ahora. Hay
una especie de conciencia en los
responsables de la cultura por llevar
al teatro por un mejor camino, por-
que, a pesar de su esplendor, sigue
considerándose más negocio que
arte. De cualquier forma —aclara—,
es muy diferente representar por
ejemplo a Valle-Inclán en un teatro
o en otro; en uno se podría estar
haciendo cultura, y en otro, nego-
cio.»

«En cuanto al teatro como tal, se
mueve en dos mundos bien distin-
tos. Hay uno que está totalmente en
manos de los profesionales, que
asume los riesgos y las exigencias
del público, y que avanza siempre
de un modo rítmico. Y hay otro,
más numeroso que el profesional,
que lo hacen grupos vocacionales,
compañías estables y nuevas ten-
dencias, que tienen la sensación de
que hacen siempre lo mejor. Es el
afán de búsqueda que se esconde
siempre en los espíritus juveniles,
pero, a veces, las nuevas tenden-
cias se convierten en malas.»

Llegados a este punto, TamaY0

advierte a los ()idos con una curiosa
anécdota:

«Asistí una vez, en Sevilla, a una
representación de un grupo de afi-
cionados. Al final me acerqué con la

intención de darles mi enhorabuena,
en especial a un actor de cierta
ejad y buenísima dicción. Al cono-

éste mi felicitación personal, me
Lijo: "Caye, que mi director está
`mPeñado en frenarme porque ase-
t

ari va oiz:j u ye orn e nep parezco oc 
o modo,

dRicardo_

rrlj(10, sólo acerté a decir: "Pues,
re usted, yo, en cierta ocasión es -
Che a Ricardo Calvo".»

Más allá del homenaje
2 lentras descorcha, con agita-

la burbuja de su ingenio, clava
önximochinscphreotyaesctdoes: ilusión sus dos

d."Para este próximo año, coinci-
Cnclo con la conmemoración del

fliversario de la muerte de don
ön del Valle-Inclán y de Piran-

e! teatro Bellas Artes, que yo
tiene pensado poner en es-

• una obra de cada uno de es-
• autores universales. De Valle -
4u5' "Divinas"Divinas palabras", con la
th, se i nauguró este teatro y con

5.\e'Ya Puesta en escena se acabó
hwn la idea de que era un escritor
dCr.,ser leído y no representado. Y

r'irandello, "Enrique IV", cuyos
sayos empiezan ya este mes.»
'i..Quiénes serán los actores?

,zril,:,,a1 A;e1-li nsq.. u. e está elegido el reparto
u i Completo, aún faltan algunos

Algún contrato por ulti-
al,11,,I.E7a' cYjáryo,al hcoamstarlegtuoé 

no
no mteengguastlaa

nada. Trae mala suerte.
%laxe evitar un rasguño de desola-

paisaje, José Tamayo se
un año para caer en el 87,oertsorcnawsoildsereguro que ponga-

flt"uenZrIn escena
llamado deseo",

dgersaenodesd eobTreans

VV illiams, y "Nuestra ciudad",

La «Antología
de la Zarzuela»

Moscú a Nueva York, de Jerusalén
a Tokio, José Tamayo, que se colgó
los riesgos a la espalda, dice como
secándose las palabras de encima:
«Me llena de orgullo que ahora
haya muchas personas que pongan
zarzuela en la casete de su coche.
Porque aquí, en España, se tenía
una imagen nefasta de este género.
Algo que fuera no ocurría y que
afortunadamente ha pasado ya. No
era fácil quitar esta idea —.se aba-
lanza sobre la frase—, pero reaccio-
nes como la de Plácido Domingo
(cuando le preguntaron en Nueva
York, durante una representación
de la "Antología", que por que hacía
zarzuela, éste contestó: "Porque yo
siempre hago lo mejor.") han hecho
posible que cayera deshecha.»

A vueltas con el tiempo
Y se detiene un impetuoso ins-

tante en Plácido Domingo para de-
cir que a sus excelentes dotes de
cantante une la de ser una exce-
lente persona, «con lo cual
—añade— me afianzo en mi idea de
que es mucho más fácil trabajar con
los más grandes».

—¡,Le ha devuelto el teatro todo
lo que usted le ha dado? (Y lo que
parecían peteneras se convierten
en respuestas sevillanas.)

—Cuando una persona ama a

otra, siempre tiene la impresión de
que no es lo suficientemente corres-
pondido: no sé si me quiere bas-
tante. En caso contrario, es que el
amor va ya para abajo.

Entre su agitación y su ímpetu se
tiene la impresión de que sus días
están más llenos de horas, que le
da largas al tiempo y lo entretiene
con engañifas. No se deja atrapar
en remolinos y asegura que se le-
vanta cada día con la absoluta con-
vicción de que le queda mucho tra-
bajo por hacer y mucho ánimo,
«que es la única forma de seguir
adelante».

-Yo no cuento las horas, nunca
las he contado —dice, ganando mi-
nutos en su respuesta—. Siempre
hay alguien cerca de ti para contar-
las.»

Y no resiste la tentación de apu-
rar la última anécdota, que le da de
lleno en su imagen profesional.

—Una vez me dijo un actor: hay
dos cosas sobre las que usted no
tiene ni idea: cómo funciona un re-
loj, y lo que es capaz de aguantar
un cuerpo humano.

E. RODRIGUEZ MARCHANTE

• «En el Teatro de la Zarzuela di-
rigí mi primera obra musical,
"Al sur del Pacífico" » 4

• «Me encontré con que el teatro
de hace treinta años era de
hace tres siglos»

• « En 1986 escenificaremos "Divi-
nas palabras", de Valle-Inclán, y
"Enrique IV", de Pirandello» , Oe "

Mor,. "rt espectáculo como la «An-
irlee de la Zarzuela » , que es un

5rable Paseo por las piezas y
lero Ut°res más prestigiosos del gé-
et Oue es un impetuoso trago en
kli, uentes más enraizadas de'ttro

Musical, que ha recorridoU
n éxito sin precedentes desde

• «Plácido Domingo es, además
de un gran cantante, una inme-
jorable persona»

• «Las nuevas tendencias tienen la
sensación de hacer siem pre lo
mejor, pero a veces son malas»

• «Yo no cuento las horas, nunca
las he contado; siempre hay al-
guien cerca de ti para hacerlo»



58 1 A e HOMENAJE A JOSE TAMAYO VIERNES 6-12-85

La aventura se inició en 1954. José Ta-
mayo, impulsor de muchas singladuras
triunfales en el teatro de verso, empren-
día rutas no ya distintas: en los antípo-
das, con respecto a tantas bellas y monu-
mentales creaciones de autores sacra-
mentales. Con una comedia musical ame-
ricana «Al Sur del Pacífico», iniciaba la
aproximación a un género lírico del que
pronto sería enamorado fiel. En el teatro
de la Zarzuela, próximo su cierre para la
gran transformación que, a partir de un
año más tarde y por el generoso entu-
siasmo de la Sociedad de Autores, hizo
de él fondo ya digno de los empeños po-
sibles en su Madrid ayuno del teatro de la
ópera que la capital exige.

Desde ese momento, con una « Ver-
bena de la Paloma» centrada en el cas-
tizo estío de La Corrala, José Tamayo
cayó venturosamente en las redes, tan
seductoras como complejas, del teatro
cantado en su más diversas manifestacio-
nes: la opereta — «El Carnaval de Vene-
cia», «El Murciélago», «La viuda ale-
gre»—, la ópera —«Carmen»--, el sainete
y la zarzuela —«Doña Francisquita», «Las
golondrinas», «La Revoltosa», unos « Bo-
hemios» renovados, con andadura más
amplia y brillante—, el espectáculo com-
pendio, que él creó en dos distintas ver-
siones, hasta centrarse en la definitiva:
«Antología de la zarzuela», no sin brindar
una especialísima dedicada al repertorio
de José Serrano...

Ya puesto a la ampliación del horizonte
selectivo, Tamayo no podía ceñirse al ce-
rrado marco del o los teatros al uso y de
ahí la prolongación que le lleva —nos
lleva de su mano— a la Plaza Mayor, el
estanque y la chopera del Retiro, la cas-
cada del barcelonés parque de la Ciuda-
dela, la plaza de toros de la Maestranza
sevillana, los mas bellos fondos de Es-
paña y a un recorrido por el mundo, que
colma estadios en Nueva York, enciende
entusiasmos en Tokio y es gala de princi-
palísimos festivales de Europa, después
de serio de todos los nacionales.

José Tamayo, iluminado por su entu-
siasmo contagioso, no admite abandonos
por dificultades o problemas. Largo trecho
director en el teatro de la Zarzuela, de la
Compañía Lírica Nacional, de la suya,
Amadeo Vives, lucha por lograr el con-

Un homenaje oportuno, debido y justiciero

José Tam.ayo, el género lírico,
«Doña Francisquita»...

curso de los mejores —dos nombres para
ejemplo: 1956, Alfredo Kraus, descubri-
miento para los españoles; en 1985, Plá-
cido Domingo, él mismo la mejor ayuda
para las expansiones monumentales de la
«Antología» en Norteamérica— y, sobre
todo, para que los viejos coros, fondo in-
mutable, inoperante, se reemplacen por
conjuntos vivos, dinámicos, partícipes de-
cisivos. Ya se advirtió en la forma de mo-
ver los conjuntos en «Al Sur del Pací-
fico». Ya en el campo lírico nuestro, la in-
corporación del « ballet» que da brillantez,
color y contraste, el ambicioso rigor en la
selección de escenógrafos, figurinistas, el
tacto de luces y sombras, las perspecti-
vas panorámicas, el ritmo y el estudio que
impulsa variedades e impide puntos
muertos, son otras tantas bazas en una
carrera si anterior y continuada en otros
sectores, ya con más de treinta años de
fecunda siembra en el lírico.

No me parece aventurado afirmar, aun-
que sean tantas las fechas merecedoras
de particular realce, que la del 24 de oc-
tubre de 1956 se aúpa hasta el primer
plano en la historia brillantísima de este
gran taumaturgo de felices logros líricos
que es José Tamayo. Se abría el nuevo,
flamante teatro de la Zarzuela. Con
« Doña Francisquita», obra maestra, mo-
delo, por libro y musica, en el paisaje del
género español más representativo. Un
cuadro de cantantes juveniles y de cali-
dad, unos conjuntos —coros, «ballets»,
rondalla, comparsas, orquesta— nutridos,
un maestro solvente, el propio prestigio
del director escénico en otros campos y
sus estupendas, aunque limitadas, expe-
riencias musicales anteriores justificaban
la expectación general. Tamayo logró lo
más difícil: que las previsiones optimistas
quedasen cortas ante la realidad del es-
pectáculo, admirable por la visión global,
el cuidado en el detalle, el movimiento, la
ambientación --iqué inolvidable coro de
románticosi— y la demostración con todo
ello de que la noble, gloriosa tradición de
la zarzuela, y con la misma obra inmortal
ahora dirigida por un colega ilustre, quie-
ren rendirle un homenaje en el que no
puede faltar la adhesión fervorosa del crí-
tico.

Antonio FERNANDEZ-CID

1975. Plácido Domingo interpretó la ópera
Carmen, en el teatro de la Zarzuela, dirigida
Tamayo. Dos años antes, el mismo papel ha-
bía sido interpretado por Pedro Lavirgen.

Desde 1978 recorre el mundo con su Anto-
logía de la zarzuela, cuya última etapa, hasta
ahora, ha sido protagonizada en 1985 por
Plácido Domingo en una gira por Estados
Unidos, que comenzó llenando dos noches el
Madison Square Garden de Nueva York.

Más de veinte años al frente

del teatro

1954. Antes que el teatro de la Zarzuela
cerrase por obras, José Tamayo dirigió allí su
primera obra musical: Al Sur del Pacífico, con
el gran barítono Luis Sagi-Vela.

1956. La Sociedad General de Autores de
España, propietaria del teatro de la Zarzuela,
encarga la dirección del teatro, por dos años,
a José Tamayo. El 10 de octubre, exacta-
mente un siglo después de su inauguración,
el teatro de la Zarzuela se reabre con una
memorable Doña Francisquita con la revela-
ción de Alfredo Kraus y con Ana María Olaria
e Inés Rivadeneira. Dirigía la orquesta Odón
Alonso. La obra estuvo toda la temporada en
cartel, hasta mayo del año siguiente.

1957. En junio, Tamayo dirigió en el tea-
tro de la Zarzuela el que había de ser el
timo espectáculo de Conchita Piquer: Puente
de Coplas. En otoño dirigió Las Golondrinas.
con Pilar Lorengar y Manuel Ausensi.

1958. Un gran programa doble: Agua,n Azucarillos y Aguardiente y La Verbena de la
Paloma, es dirigido por Tamayo en el teatro
de la Zarzuela. Doña Francisquita se repre-
senta en la Volksoper de Viena, en alemán.
Mientras tanto, la compañía del teatro de la
Zarzuela, con Alfredo Kraus, sale de gira por
España.

1959. Tamayo monta Bohemios en el tea-
tro de la Zarzuela, en una nueva versión arre-
glada por Rafael Ferrer. La obra había sido
estrenada en Oviedo por la recién fundada
compañía lírica Amadeo Vives, de la que Ta-
mayo era empresario. Además de esa obra,
la compañía representó Pan y Toros, y Doña
Francis quita. En la gira por España de Doña
Francisquita, se reveló un nuevo tenor, que
hasta entonces formaba parte del coro: Pedro
Lavirgen.

Años 60. Durante toda esta década, Ta-
mayo recorrió España con su compañía lírica
Amadeo Vives y montó muchos espectáculos
al aire libre, como El Carnaval de Venecia en .
el estanque de el Retiro de Madrid y en el
parque de la Ciudadela de Barcelona; El Mur-
ciélago, en la Chopera del Retiro Pan y Toros
en los jardines de Cecilio Rodríguez, donde
también hizo un Festival de la zarzuela, que
fue el antecedente de su famosa Antología.
En 1962, montó la ópera Carmen en la Plaza
Mayor de Madrid, espectáculo que luego ha
repetido en otros lugares, como la plaza de
toros de la Mestranza de Sevilla y en México.

1970. El teatro de la Zarzuela fue adqui-
rido por el Ministerio de Información y Tu-
rismo (hoy Cultura) y Tamayo regresó como
director. Durante los años setenta, al frente
de su compañía lírica, presentó en el teatro
una nueva versión de Doña Francis quita, con
decorados de Gil Parrondo El Carnaval de
Venecia, El Barberillo de Lavapiés y la Anto-
logía de la zarzuela. Estuvo un año entero

con un programa doble: La Boda de Luis
Alonso y Gigantes y Cabezudos, otro año con
una Antología del Maestro Serrano, y otro
con El Rey que rabió, que es la última zar-
zuela montada por Tamayo.



Emotivo homenaje a José Tamayo en el teatro de la Zarzuela
Personalidades de la cultura, el arte, la política y el espectáculo
acudieron anoche al teatro de la Zarzuela para rendir homenaje al
director granadino José Tamayo durante la representación de
"Doña Francisquita». Arriba, a la derecha, el homenajeado llega
al teatro junto a su madre, Josefa Ribas. A la izquierda, en la foto
superior, las actrices Maria Asquerino y María Fernanda d'Ocón.

i la foto 'nferior , Pilar Miró conversa con la actriz Mari Paz Ba-
llesteros. Bajo estas lineas, los académicos Antonio Buero Vallejo
y Fernando Lázaro Carreter, junto a su esposa, en la entrada del
teatro. Abajo. a la izquierda, el director cinematográfico Jaime
de Armiñán y su esposa junto al dramaturgo Jaime Salom. A la
derecha. el director de orquesta Odón Alonso, junto a su mujer.
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'BALLET'

De la tradición
a la innovación

Ballet Nacional de España. Sector
Español. Teatro de La Zarzuela de
Madrid. 12 de diciembre, 22.30
horas.

Seis sonatas para la Reina de España:
Angel Pericet/Sarlatti-Coria; Danza IX:
Victoria Eugenia/Granados-Halftler;
Laberinto: José Antonio/Monsaltvage;
Doña Francisquita: Alberto Lorca/
Vives-García Abril.

ROGER SALAS
El programa presentado en el Tea-
tro de la Zarzuela bien puede re-
sultar una antología de tendencias,
desde lo conservador, pasando
por algo moderado, hasta la más
rabiosa innovación. Seis sonatas
para la Reina de España es una pe-
queña joya. Su cuidado vestuario
y la estilización coreográfica que
Pericet lleva hasta sus límites for-
males hacen que las miniaturas
—hábilmente enlazadas— se su-
cedan con un ritmo líquido y festi-
vo. Sobre la escuela bolera es ne-
cesario instrumentar una teoriza-
ción amplia y actualizada. El Ba-
llet Nacional de España es una
buena muestra que sirve de soste-
nimiento a una tradición patrimo-
nial muy importante que es pre-
ceptivo cuidar y divulgar.

Danza IX es un solo que asienta
su resultado en las posibilidades
expresivas de la bailarina. Los efec-
tos trillados del vuelo de la bata
han sido usados discretamente por
la coreógrafa y logran su mejor mo-
mento en las diagonales con saltos
intercalados. Laberinto plantea un
lenguaje ecléctico que no es fácil
asimilar. La densidad y carga ex-
presionista que colorea toda la pie-
za tampoco contribuyen a que el
espectador se sienta cómodo.

Su importancia se asienta en el
CSIUCFZU notarme reanzaao por
José Antonio por sacar al baile
tradicional español de los tópicos,
y esto es realmente meritorio, ha-
cer convivir el taconeo con la ar-
monía contemporánea de Monsal-
vatge, alejándose del cuadro pin-
torequista para adentrarse en una
danza de carácter donde lo que
flaquea es el argumento.

Lo mejor del espectáculo son
las evoluciones de grupo, sobria-
mente diseñadas y resueltas. El
buen vestuario de Pedro Moreno y
unas todavía mejores luces garan-
tizan y consiguen un fuerte efecto
escénico. José Antonio ha mezcla-
do elementos clásicos con pasos
modernos que por fin no logran in-
tegrarse positivamente.

Doña Francis quita es, sin embar-
go, demasiado largo. El primer dúo
entre Beltrana y Fernando vale por
sí solo. Lorca es un experto coreó-
grafo de grandes grupos y el Fan-
dango lo demuestra. Todo el núme-
ro final está dibujado brillantemen-
te, pero para llegar a él se pasa por
algunos momentos poco felices,
con escenas demasiado largas.

Madurez y promesas

La compañía está entrando en la
madurez. Esto se nota en la disci-
plina perfectamente visible, el fuer-
te entrenamiento y la coordinación
del cuerpo de baile. Las primeras
figuras, ya muy conocidas, tienen
personalidades dancísticas muy di-
ferenciadas: Conchita Cerezo a
causa de su vitalidad, Lola Greco
por su acento, Juan Mata por la ex-
hibición de su preciosismo y José
Antonio a traves de su entrega to-
tal, entre otros. De los más jóve-
nes, Aida Gómez, Javier Latorre y
Antonio Márquez destacan por sus
cualidades, nombres que deben ser
seguidos de cerca, pues ya son algo
más que promesas.

Al final de la representación sa-
lieron al escenario el director de la
orquesta, músicos, coreógrafos y la
directora del ballet, María de Avi-
la. Con la aparición de esta última
se produjo algún que otro abucheo
aislado en rincones precisos del
teatro, que, todo hay que decirlo,
quedó tapado por la cerrada ova-
ción y los bravos. Este incidente que
pasó desapercibido para gran parte
del público que llenaba el teatro, es
la última manifestación de la polé-
mica del pasado verano, cuando
las diferencias entre algunos secto-
res de la compañía y la dirección
llegaron a su punto más dificil.

Cuatro compositores españoles
ENRIQUE FRANCO, Madrid

El programa presentado por el
Ballet Nacional ofrecía induda-
ble interés desde el punto de
vista musical. Volvimos a escu-
char Laberinto una de las más
bellas obras de Xavier Mont-
salvatge. A lo largo de tres mo-
vimiento perfectamente cohe-
rentes, el compositor de Gero-
na construye una partitura de
gran riqueza plástica y gestual
gracias a la inventiva instru-
mental y rítmica.

Ciertas alusiones o acerca-
mientos popularistas adoptan
un aire sumamente sutil: suena
el ritmo y la percusión del mar-
tinete o se desarrolla la tercera
parte sobre el esquema del za-
pateado, pero el lenguaje no es
nacionalista sino muy personal.
Supera el eclecticismo de obras
anteriores, pues lo que antes
podía entenderse como compro-
miso con muchos en esta impor-
tante obra se torna libertad
frente a todos. Música de gran
belleza, bien servida por la eje-
cución de la Sinfónica bajo la
dirección de Jorge Rubio.

Eran nuevas las transcrip-
ciones instrumentales realiza-
das por Miguel Ángel Coria de
seis sonatas de Scarlatti, con-
tando con algunos de los des-
cubrimientos recientes de An-
tonio Baciero. Muy difíciles por
la desnudez del tratamiento, el
transcriptor no ha eludido los
acentos hispanistas de no po-
cos momentos, a pesar de utili-
zar una orquesta sumaria entre
barroca y clásica. El reencuen-
tro con la Danza Novena de
Granados nos recordó la maes-
tría de Ernesto Halfter, que al
orquestar es capaz, como los
verdaderamente grandes, de
ser fiel a la letra y al espíritu y,
al mismo tiempo, mostrarse
creativo.

En fin, la Francisquita, or-
questada con brillantez y talen-
to por Antón García Abril, tan
acertada en todos los aspectos,
supone una interesante aporta-
ción al mundo de la zarzuela,
como no se hacía desde los tra-
bajos realizados en Londres
por Roberto Gerhard sobre
originales de Barbieri.



Si el crítico de «Pravda» dijo con mo-
tivo de la visita de la «Antología de la
Zarzuela», de Tamayo, que asistir a su
representación «es recorrer en pocas ho-
ras cuatro siglos de historia de España»,
bien podemos decir con el señor Polia-
koesji que anoche, cuatro siglos de histo-
ria musical de España, unidos en torno a
la voz generosa de Plácido Domingo,
ofrecieron desde el escenario del Monu-
mental su homenaje y su generosa ayuda
al pueblo fraterno de México, golpeado
por una de las más grandes catástrofes
de su historia.

Barbieri, Soutullo, Alonso, Giménez,
Barrera, Serrano, Chapf, Chueca, Moreno
Torroba, Sorozábal, Fernández Caballero
y Bretón, o sea «España y sus regiones»,
como canta bravía la jota, unidos en una
admirable fantasmagoría de luces y som-
bras chinescas, de paisajes hechos de
luz, de canciones y bailes, de personajes
y situaciones por la genialidad de José
Tamayo, creador de uno de los mayores
espectáculos del mundo, desfilaron desde
la Corte de Felipe IV, testigo presencial
de la loa del «Laurel de Apolo», ante la
atenta, soberana culta espectadora, la
Reina Doña Sofía, rodeada en el palco de
honor por su hijo, el Príncipe de Asturias,
y el príncipe y las princesas de Grecia,
Nicolás, Irene y Alexia, testigos emocio-
nados de la fuerza de un pueblo que
canta como canta el pueblo español.

Noche de largueza muy hispánica y de
arte acendradamente español en una jor-
nada de alto acento hispánico en que las

banderas de México y España, unidas en
el mágico foro del espectáculo, proclama-
ban al final de la gran fiesta la indestructi-
ble unidad de una empresa histórica al
pie de su quinto centenario.

Durante cuatro años, la lírica tropa de
Tamayo ha recorrido con su enorme, su
fastuosa impedimenta, los más grandes
escenarios del mundo para asombro de
pueblos lejanos rendidos no sólo al es-
pectáculo de la inmensa personalidad fol-
clórica de lo español, sino de la increíble
capacidad de organización que es habi-
tual negar a este pueblo de improvisado-
res, en el que a veces, como en el caso
de la «Antología de la Zarzuela » , basta
un pequeño hombre gigantesco, lo es
José Tamayo, para fraguar empresas cer-
canas por la desproporción entre !a sole-
dad y la ambición de aquellas que lleva-
ron al descubrimiento del Pacífico y del
Amazonas y poblaron de monumentos
barrocos las extensas tierras de dos Con-
tinentes.

Sobre el resultado práctico de esta gran
representación lírica -una recaudación
superior a los catorce millones de pesetas
para ayuda a México- brillaba anoche
bajo el frío cielo de Madrid la luminaria
del arte hispano, levantada a moderní-
simo espectáculo lírico, musical, visual
como muestra del espíritu de un pueblo
que cierra el año impaciente de posar de
nuevo su planta en uno de los grandes
escenarios de su historia: Europa.

Lorenzo LOPEZ SANCHO

LA GRAN NOCHE DE LA ZARZUELA ESPAÑOLA
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Música

Contó con la asistencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía
Teatro Monumental. 26-12-1985. «Antología de la Zarzuela», con la colaboración especial de Plá-

cido Domingo. Primeros cantantes: Mary Carmen Ramírez, Josefina Arregui, Carmen González, Eme-
Una López, Daniel Muñoz, Antonio Remallo, Francisco Mudarra y Jesús Castejón. Ballet Antología,
de María del Sol y Mario Lavega. Coreógrafo: Alberto Lorca. Rondalla Lírica de Madrid. Director: Ma-
nuel Gil. Coro titular. Director: José de Felipe. Orquesta lírica de Madrid. Director musical: Manuel
Moreno Buendía. Director y creador: José Tamayo. Función extraordinaria promovida por Iberia en
favor de los damnificados en el terremoto de México.

Emoción y arte, en la «Antología»
de Plácido Domingo

o
Estoy seguro de que José Tamayo no se

eatadará si por una noche le arrebato la muy
legítima propiedad de su «Antología» y se la
otorgo y entrego a Plácido Domingo. Si ya
este verano había demostrado por tierras fo-
ráneas de modo bien cumplido su identifica-
ción con lo que la «Antología» es, significa y
Persigue, convirtiéndose por unas cuantas fe-
chas en el mejor co-valedor que el género
Pudiera soñar, su contribución de anteanoche
ha unido a todo ello el sello de la más admi-
rable y entregada generosidad. Admirable,
Por cuanto no es arrebato de unos momentos
trágicos, sino reflexiva y empecinada postura

no hay contradicción- de quien desea
• paliar la pena y la necesidad del prójimo con
todo lo que pueda aportar: presencia, trabajo
físico agotador, primero; su arte, en cuanto
ha podido. Entregada, porque no se limita, y
bien se advirtió en el Monumental, a cumplir
con dos o tres intervenciones, sentidas, si,
Pero con ese punto de reserva que hasta pa-
recería lógico en quien se debe a los prime-
ros escenarios operísticos del mundo. No.
Plácido Domingo habría dejado de sedo si no
hubiera cantado todo esto, como él sabe ha-
cerlo y mas volcado cada vez: «Bella enamo-
rada», de « El último romántico » , de Soutillo y
Vert; «Adiós, Granada», de «Emigrantes», de
Barrera; la romanza «del cuchillo», además
del dúo, de «La leyenda del beso » , también
de Soutillo y Vert; la mazurka, de «Luisa Fer-
nanda», de Moreno Torroba; romanza de «La
tabernera del Puerto», de Sorozábal; la jota
de « La bruja», de Chapí, y también la jota de
«La Dolores-, de Bretón.

Lo que se le aclamó al espléndido tenor
después de cada intervención, sobre todo en
las de la segunda parte y, dentro de ésta,
mas todavía tras la de «La tabernera del
puerto» -¿puedo confesar que a mí me ma-
ravilló todavía mas en la genial jota de «La
bruja»?-, resultó profundamente hermoso.
Por lo que de justo tenía el premio a un sen-
sacional cantante, sí, pero no menos por todo

10 que en las ovaciones había de homenaje
al gesto humano y generoso de una persona
de excepción.

Es menester añadir en seguida algo, y no
adjetivo. Allá, en el escenario, la estrella, el
objeto principal de todos los oídos, de todas
las miradas, de todas las atenciones era, na-
turalmente, Plácido Domingo. Pero no sólo lo
era él. Ese admirable elenco que ha sabido
reunir Tamayo logró superar sus altas cotas
de preparación y de entusiasmo y -comogau-
guraba anteayer Antonio Fernández-Cid en
su comentario-ofrenda previo- tiñó de espe-
cialísimo calor su ya magnífico quehacer dia-
rio. Supo, en otras palabras, estar a la altura

de las circunstancias. Y así, brillaron con luz
propia los primeros cantantes -con presta-
ción sobresaliente de Carmen González en
«La tabernera» y aclamación especial a Jose-
fina Arregui en su «Yo quiero a un hombre»,
de «El cabo primero» , de Fernández Caba-
llero-; se mostró seguro, ajustado y vibrante
el ballet, sobre coreografías muy adecuada-
mente dispuestas, dentro del espíritu de la
«Antología», por Lorca; destacó, en general,
el atractivo de los figurines de Burgos y Cor-
tezo y, alguna vez menos, el de los decora-
dos y diapositivas; funcionaron con disciplina
y eficacia coro y rondalla, y derrochó no sólo
eficacia, sino versatilidad y excelente criterio
musical Moreno Buendía, al frente de la que
seguramente es una estupenda orquesta,
pero que resultó la más directamente perjudi-
cada por el único lunar de una noche sin
duda memorable: la defectuosa amplificación,
productora de un sonido irregular y descom-
pensado.

Defecto, en cualquier caso, de ningún
modo de entidad suficiente como para embo-
rronar la brillantez de una velada que se vio
honrada con la presencia de la Reina Doña
Sofía y que terminó con apoteosis de flores y
de banderas, presididas éstas por las de
México y España.

Leopoldo HONTANON
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El tenor Antonio Ordóñez,
premio Federico Romero 1985

Madrid. S. E.
Acaba de ser fallado el premio que insti-

tuyeron hace cuatro años María de Socorro y
Pilar Romero Sánchez, hijas de4inolvidable
autor de tantos libretos inmorta4ts1 de zar-
zuela. Este premio, que tal y como'rezan sus
estipulaciones estatutarias deberá otorgarse
«al artista cantante de zarzuela, sin distinción
de sexo, que más se haya distinguido por sus
actuaciones durante el año anterior», había
sido concedido en las tres ediciones prece-
dentes a Joaquín Deus, Josefina Meneses y
Evelio Esteve.

En la actual, un Jurado presidido por Juan
José Alonso Millán, en nombre y representa-
ción de la Sociedad General de Autores, e in-
tegrado por los autores Claudio Prieto, Ma-
nuel Moreno-Buendía y José Luis Navarro,
los críticos Leopoldo Hontañón y José Luis
Pérez de Anega, además de las creadoras
del galardón, María del Socorro y Pilar Ro-
mero, y actuando de secretario Julio Mathías,
decidió otorgarlo al tenor Antonio Ordóñez.

Este cantante madrileño, auténtico descu-
brimiento del género desde que en 1983 re-
presentara « La verbena de la Paloma» en el
teatro de la Zarzuela —luego han seguido
«La Villana», « Curro Vargas», «El dúo de la
africana», « Chorizos y Polacos» y, última-
mente, « Doña Francisquita», fue designado
ganador por unanimidad.

Antonio Ordóñez, premio
Federico Romero

El tenor Antonio Ordóñez, prota-
gonista masculino de la zarzuela
«Doña Francisquita», que actual-
mente se representa en el teatro
de la Zarzuela, ha sido galardo-
nado con el premio de interpreta-
ción Federico Romero 1985,
como reconocimiento a sus valo-
res artísticos y su ascendente ca-
rrera. Asimismo, fue objeto, días
pasados, de un homenaje por
parte de sus antiguos compañe-
ros de la tuna madrileña, donde
el tenor se inició en el campo
musical. En la imagen, el tenor,
rodeado de sus ex compañeros y
el público del teatro, recibió la
bandera de la tuna de la Facultad
de Medicina y las becas de las
tunas de Derecho y Farmacia
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/Según hernoes !rearmado; ha ven,-
do. a Montevideo eatos afea el clatlii-
gt. tdo compatriota Sr. ülrflo Cives1
bula director artleilco de' Gula, bo-
naerense y N'ira altamente vincula
ds al ambiente *rumie° y tc4e4-44
IUMbas margeneß del Platas, 1	 •

Nuestro publico 'llene" motiVoe Ole
gratitud pura con el Sr Ortual. Duo%
Pure recordara. entre atrae activioa.
de.: los diversa/e conclertoss ofrecido. en
el tkilie y el Mbenle. eignnos
tatos, en epoce en que nos valteasq
con pille frecuencia. lae grandes fu-

!Latee liricose y meta de/tuteadas eones--
tatas del extnisoJero.

Hl Sr Oraba' Duce La venido e gas-
tianer en Moinevtdoo. la venida de la
Onnpadie !trua que cate ano actua-
re en el Colón bonaerense y cuyas fi,
11111LS leßl* vise de coi/u-atar ea
tu/di/lente en Iptlta. el Sr ,Tt3100
Mea.

Como be bebe loe *rldletaa vendreal

contratados para ectuar en el Colon
liankerense, en el BODE-2E y en el M'l-
mcipml de R10 Janelon. con lo que
vide pudran lugre/rae concilelouce ittit,
te.iusas París loe tres/ etrue el ele:,
thar une labor de conjunto.

Aún tuanuo toda fia no se sabe que i
enlatas lineas vendran al disminuir.
¡te loe recursos del Colon boneeren›e
ea probable que be tense que pes-
en dir de el/pinas (igurut de -Peino,
ctric110", abrigamuu la *,:perairea
que por lo menos s./ tenga 	 bew 4r ! •

dad de que habrá este unO
lirica oficial. noticie que he ue se ,
b:en recibida por ;0/ nurnerossus en-
aunadas el "bel canto" con que cuen-
ta nuestra ciudau

La venida del sir (Jrisa,1 1)/4Z f
ts nido pues. - tea un se rita llt0E111»
-. el resaltado eeperadin y nue.dros
nininierlos puedqn tener c. Cl le es
gurldad de que este ledo he ddeito
ran con loa ad/cenit:Liba Itricea.

EL DIARIO
	

Mi4rcolea 31 de Enero de /93t

" 44	 e
ond r micisquita , en su versión tran

cesa, ha triunfo ep la Opera de Non-,	 • -tecario y se nora a conocer en París
"inr.	 •

de ¡n'enea trenee.,, trae juicio" baclonal con "Dona Piando/pita"eluatoedlinue del eoectiboulo etree- obra que tuvo mea de 11-011 repte-(Su en le opera uy /dome . cono. CQD beniae loce. un i,E1 1;101 I 41)09 Iii I.3aqriselecisoueds" del Inatieitro Aftt erles •.•	 .	 . .- que a bato vertida	 • s sigargeema gap" tud la interpreteora por el poeta urugu4,yddte s sonada pera el rol de - Oune eran-134clet.	 cCuluillnil	 ad;tün cezkr) ehtt.ht cmina". paca tiene lus cualltaucaBerisead..

He	
f'4	 ltddot"u	 cCoMtlitigetileM114'1404e4i:43ur	 weprenuetne que el mailOO ;pie	 beaucto,,.t.t4cril.o	 braitchKiltd-ä",	 t te. El teriser Aicalae de bello rostro yCaa.ale.11 Vdee, sea tatairueula bella yo, zlnq Metier. le ilenna,,sOestiollousio er.1 krudcla. Nuestros. 41: de Reeuel, provocó un vIvo ende.recto41;k, per/canees, en talad:Plena 14. 6leeic.0 Y Medtrico Lomas diriglo 1aObras iot.e,tlirulcv si» In14041,1 ì OrqUeatii, de mano maeetra. La 'ineeBete o Norte Anietlea.	 en eettlie" de Alex Sourtn. no puedePeru lana elioe	 intranqueable le ter mas n intoreaaa" .barrera de tue pirlueosi. 4T80le010que lay oc 91mi/reato y eaoroaanien-	 En breve Bere rep oementada en Perte	 eLl ntb lLybcd4 "earauelats" rte , donde la hermosa obre de VivesMadi-llenas? ha cle recibir un triunfo can:nitra-da le 17.0	 Ifija	 tarta

tiene lilu in 11L1 KrnablitadO
Pa-r tidat, teacleialo una ele001011
"Dona It'senti tuquiai" que elat4 de 194Y 115 tenido en Banana y , Annlarioa
lisadma Mia fortuna proefelp."-
'Ocisrausalia," dice:
"Isa otira inatsgra del gran U:UPO'altor /saludan Aida/lea Vivea, gobiolibreto de J. 1-20naro y O. Pernande4&usa, toinano de "Ist alborea slaa-atorada" ne Lame de Vega; .ba eta°tesailladat por el poeta 1040 - nrd-EuaYo Ataire de Badet y Mr. BotoBergeret. 11.4 nuiuu Ufla brillanteterPierAC 1011 per Margartta 8aivi, delteatro ColOn de itueno4 Alee, Mude-,

leine Martillen de la Opera 00uilca.
a amar (le Alcahle del ojrde 34ardete. licanY
~tina Una Meller. hermana de Ru-n Uel-Illelltr. ete„ bajo la dlrecolondel Ine.e.tro y anzipueltor gatean Pe,darlcoUnges. uno de je Ilehl.pidoliDreterldos	 Cintilado/ti",

be "Parla •.eutr":
"Despue* del exito de ,,IYacba"opereta pa,tunia de Ande*. Ideskafte,acabada Por Marc Bertitionnetti. Y LOrePrae do "L'Etoile" da Onabrber.

Mena Sluna, ha carecido en e/ fentkro0,„ Maui*: cariu, un* emeeltO/1 °ale

García Lorca dará sólo
una conférencia en el

• 18 de Julio
LO EIVIT CHARBMO$ EN irtqo y

TF;0ICI.4 pu, PulYNOr

Ha quecledodeoldinc que 1, Midasconferencia que pronunci8ra/1n Monte-
vid 	 al I I

La Opera del CoIu bonaerense actuará

este ano en el Es tudio Auditorio
LAS GESTIONES DEL CIRILO CRASSI D/AZ

El viernes debutaii en
el 18 de Julio una com-
pañia de Tapices -

par-1 ol e	 -

las as. como "cantaoras'," 	 "tucaue.a.
Ue ',lamento

in au mayor parte ea Cerdo "e* A
sassianta nuevo el conjunto vuat.inte
y 'del que ciaremos manen., la Dom: -li
o^,tripleta kie/e motivo de lucen+. un, n
ne la «tunecino MIc, uses nue.tro 3.1•
blIco Corvetee viva aun el va acirami.S•
do genero perml te/1 illUoiter 11Ua ~LA
actuación »re eePeclailniante etor-u-
nada

El "cabal" se efectuará con las -a-
ireaos Ce /o. "tapices" "Del be.T0411,):n •
wr y "A loe taitas". ea no. eecciulte
e precio. pupulerviinoe

en	 negne poeta y draruatur4o
eapanol Federico °arel& Lorca. que . es	 Otra mealfestaclOo de un eepectacnlonuestrO grato lniZsped asede ayer. ao de folklore popular. *In trayOrse Pr4-realice el mutes a lar te dOree en el tensiones ertlattou, vfistoesos y alegro.
le de Julio. Varearte elle sobre "Joco que desde buce cuatro anos 4 asta per-y leerle 4.1 duende" divuleaclem iin- , te as te di g nan:4o con tallo entre tb.).-ea que en wave clia poeta- e4autr4ra,14.04"» cou -al- läcanare jiu "Celd as" Yloa aorta,» PrortinClantente original» . "nstaminds" tendremos, ad., el vierueay loe Pubjub profundos que dlatItucitnn y por el plugo de dieZ tuncioriee a lotate au vallas. produoctän y que auno- ayuno ea el la de Julio, dOride £5 era -
tro publico celebrará especialmente an lee/alteren loe 'Huevos tapice. eepebolea"
'bodas de• magro-. piase suyo. que so- j 003:l'unto roe 	 01501a caltatit,uldo en
U. nueotrus ru6 oonamoratorie basta el bUencas Airee oda doe O teas it ii..sipunto ti, hacer agotar Si quinec al"	 p. ee las mas opuearea d Sel	 uero, acato
lueso de »trenada., ,„„ "1.44,1.. 0,4 mi el onialoo kappe. que dir igir* el cae-
"Itonancerte li ti-shd". -...s	 . '.. .	 Jun to. y 'arte 100441434~ Y cisheldhk*
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Comienza la temporada del
Teatro Lírico Nacional la Zarzuela

El 16 de enero comienza la temporada «Opera 86»
en el Teatro Lírico Nacional la Zarzuela. Trece ópe-
ras, en nueve programas, durante los siete prime-
ros meses del año.

«La Boheme», con Plácido Domingo; «La Walki-
ria», con Montserrat Caballé y «Pagliacci», con José
Carreras, encabezan la programación, en la que
también figuran óperas como «Boris Godunov»,
«Salome», «La sonámbula» y «La Cenerentola».

El primer programa contiene tres óperas contem-
poráneas: «Ida y vuelta» (1927), de Paul Hindemith,
y «EI teléfono» (1946) y «La Medium» (1946) de Gian
Carlo Menotti, las tres cantadas en español.

El propio Menotti vendrá a España para asistir al

estreno y para mantener un encuentro personal con
músicos, periodistas y aficionados a la ópera.

Entre los cantantes de este primer programa figu-
ran las sopranos Enedina Lloris y Ascensión Gon-
zález, que han alternado durante tres meses en el
papel principal de «Doña Francisquita», el reciente
gran éxito del Teatro Lírico Nacional la Zarzuela.

El director de escena es José Luis Alonso, y el di-
rector musical, José Ramón Encinar.

Las dos únicas representaciones de este primer
programa tendrán lugar los días 16 y 18 de enero.
Ambas son fuera de abono, y las localidades —con
precios desde 800 a 1.200 pesetas— ya están a la
venta.

ß	 3
Sorozábal: «En España no se

hace música, se deshace»
Madrid

El compositor vasco Pablo Sorozábal, autor
de famosas zarzuelas como «La tabernera
del puerto» y « Katiuska», que considera que
la labor del teatro de la Zarzuela es una ver-
güenza nacional, presentó ayer su libro «Mi
vida y mi obra», en la Fundación del Banco
Exterior. Para el maestro Sorozäbal, la tem-
porada del teatro de la Zarzuela, de Madrid
—donde se monta género lírico español, ópe-
ra y «balli t»—, no significa nada, porque ofre-
cen muy j.„)ca zarzuela. « Es una vergüenza
nacional y están haciendo el ridículo.»

El autor de las zarzuelas « La del manojo
de rosas», « Don Manolito», « Black el paya-
so», « Adiós a la bohemia», y de la comedia
musical « Las de Caín», se resiste a aceptar
que el interés y la afición por la música en
España haya aumentado. En España «no se
hace música, se deshace, porque no hay
amor por nada, sólo por el fútbol, el "rock",
las drogas y el baloncesto», comentó a Efe.

«Es mi primer y último libro, porque no he
nacido para escribir y se nota. Lo más sor-
prendente es qua un Banco se ha interesado
por mí, nunca lo hubiera pensado; es más,
creo que mi texto le llegó por carambola», ex-
presó el compositor de ochenta y nueve años
de edad.

Conocido también como director de orques-
ta, estudió en España y en Alemania y en di-
versas ocasiones fue responsable de la Ban-
da Municipal de Madrid y de la Orquesta
Filarmónica, con las que alcanzó grandes éxi-
tos.

III Semana de la Zarzuela
de Castilla-La Mata

La Solana (C. Real). García de Mora

Del 15 al 22 de este mes se celebrará en
La Solana (Ciudad Real), la III Semana Re-
gional de la Zarzuela de Castilla-La Mancha,
ya institucionalizada. El sábado 15 se dedi-
cará una calle a la memoria del ilustre musi-
cólogo de esta localidad Tomás Barrera Saa-
vedra, quedará inagurada una exposición de
la zarzuela y pronunciará el pregón de la Se-
mana el consejero de Educación y Cultura de
la Comunidad autónoma. El mismo día, la
compañía Antonio Amengual representará, en
funciones de tarde y noche, ‹ , EI huésped del
Sevillano», y el 16, asimismo en dos funcio-
nes, « La corte del faraón».	 .

El 17, la compañía Santa Cecilia, de
Campo de Criptana, no profesional, pondrá
en escena « La del soto del parral». El 19 ac-
tuará el grupo lírico Euridice, interpretando
trozos de ópera y zarzuela. El 21, la compa-
ñía Ases Líricos ofrecerá dos representacio-
nes de « La Revoltosa » y ,, La Dolorosa » , y el
sábado 22, cierre de la Semana, representará
la zarzuela más querida de los manchegos:
« La rosa del azafrán», en dos funciones.



Joven Orquesta de la Comunidad
Europea
Director: Jesús López Cobos. Solistas:
Alfredo Kraus, tenor, y María Joao Pires,
pianista. Obras de Stravinski, Luna,
Vives, Puccini, Donizzetti, Beethoven y
Ravel.
Teatro Real, 16 de abril.

ENRIQUE FRANCO

No es demasiado frecuente que a
la beneficencia se unan el interés y
la calidad cuando se ejerce a tra-
vés de la música. Esta vez ha suce-
dido todo lo contrario: si el propó-
sito de la princesa Irene, promoto-
ra de la.obra Mundo en Armonía,
se ha cumplido en su aspecto so-
cial, en el artístico hemos gozado
de un concierto excepcional por
muchas razones. Cantaba Alfredo
Kraus, dirigía López Cobos, toca-
ba la pidnista María Joäo Pires y
se presentaba la Orquesta de Jóve-
nes de la Comunidad Europea.

Es un sensacional conjunto de
instrumentistas pertenecientes a
los 12 países comunitarios. Son
capaces, en muchos casos, de dar
lecciones de entrega, agilidad, pre-

cisión y profesionalidad a muchos
maestros que andan por el mundo,
sosteniendo con pereza su violín y
mirando, de hito en hito y con cier-
to aborrecimiento, al atril corres-
pondiente. Si existe un ma/de atril,
tal enfermedad es inconcebible en
estos formidables jóvenes, que in-
terpretaron a las mil maravillas a
Stravinski o Giménez, Ravel o
Vives.

Kraus es un genio

En cuanto a Alfredo Kraus, me
parece, sencillamente, un genio.
Me interesan mucho más los ge-
nios persistentes que los momen-
táneos, los de larga paciencia que
los intuitivos. Kraus sabe todo lo
que hay que saber de canto. Por
eso, cuando le escuchamos se aleja
de nosotros cualquier idea, ni si-
quiera aproximada, sobre su edad,
esos 60 con los que anda a vueltas.
Si su Romanza de Doña Francisqui-
ta fue igual o mejor que la de
sus años mozos (por decirlo en li-
bretista de zarzuela), su Furtiva la-
crima y su Che gélida manina pu-
sieron el entusiasmo de la audien-

cia del teatro Real al rojo vivo.
Otro genio, esta vez del piano:

la portuguesa María Joäo Pires.
Su Segundo concierto de Beethoven
es de maestra, por más que María
Joäo adopte ese aire simpático y
sencillo. Ni cabe mayor nitidez ni
mejor criterio, ni es posible un so-
nido tan bello ni una austeridad
tan medida y, a la vez, de tan in-
tensa expresividad.

En fin, Jesús López Cobos, su-
perando sus graves preocupacio-
nes familiares, dio el salto de Ale-
mania Occidental a Madrid y se
comportó admirablemente en las
colaboraciones con los solistas,
para lograr también excelentes
versiones de El pájaro de fuego y
La valse. Ricamente matizadas,
exactas de ritmo, contrastadas de
dinámicas y bien coloreadas, las
obras de Stravinski y Ravel com-
pletaron un programa —que presi-
dió la reina Sofia— al que hubo
que añadir un par de propinas: la
segunda, una supervirtuosística
lectura del intermedio de La boda
de Luis Alonso; la primera, la deli-
ciosa Circus polka, hallazgo genial
del humor stravinskiano.

MARÍA MORENO
Jesús López Cobos, a la lquierda, y Alfredo Kraus se felicitan tras el brillante
concierto que ofrecieron con la Joven Orquesta Europea.

MÚSICA CLÁSICA 

Póquer de ases en el Real
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«El Caserío» en lengua vasca

la ette._ e.ecd 214 taieca	 a-1** e /976

El 24 de febrero, en el Teatro Monumental se ofre-
ció la zarzuela «El Caserío», libro de Federico Ro-
mero y Guillermo Fernández Shaw, con música de
Jesús Guridi, cantada en vascuence. La dirección
musical fue de Dolores Marco y la escénica de An-
tonio Amengual.

Adquiere nueva fuerza y cobra mayor sentido «El
Caserío» cantado y dialogado en euskera.

La inmortal partitura de Jesús Guridi (1886-1961)
se ofreció en Madrid, en una traducción del caste-
llano al euskera realizada por E. Astarloa y S. Onain-
día.

Se trataba de un homenaje a Guridi, el primer e
i mportante homenaje de reconocimiento y gratitud
que recibe el gran compositor eleves en Madrid en
este año de su centenario, organizado por el Hogar

(Euskal Etxea) en la capital del Estado.

Gran música', de noble melodismo y sólida tra-
bazón armónica, con ella Guridi refrendó en 1926,
en Madrid, los éxitos obtenidos anteriormente en el
campo lírico de signo eúskaro: «Mirentxu» (1910) y
«Amaya» (1920).

Ahora, con la participación del Orfeón Vasco de
Madrid que dirige Vicente Larrea y un entusiasta
grupo de actores y cantantes, entre los que desta-
caron la soprano ldoia Garmendia, el tenor Eusta-
quio lraola y un excepcional «Shanti», Esteban As-
tarloa (qué bien timbrada todavía la gran voz del
ilustre barítono!), «El Caserío» volvió a conmover y
a levantar el entusiasmo del público que llenó el
amplio aforo del Monumental madrileño.

Andrés Ruiz TARAZONA



ACADEMIA DE INGENIEROS

Sctit Jernuttclo 1986

ICCMJICIEIR1-101 IDNIE

girtioloyict de 5ce,ru,e1a,
POR LA

AGRUPACION LIRICA DE MADRID

DIA 24 DE MAYO A LAS 19'30 HORAS



Coreografía y Ballet: Augusto Carrasco

Ayudante Coreografía: Sonia Martín

Ayudante de Dirección: Manuel Grau

Dirección Artística: Luis Balaguer

Dirección Musical: Roberto Estela
Vestuario: Propiedad de la Agrupación

y Sastrería París

Encargada Vestuario: Rosa Sanz

ORQUESTA TITULAR

1120 le CID G IR	 -

PRIMERA	 PARTE SEGUNDA PARTE

1.- La Verbena de la Paloma	 Preludio T.	 Bretón Orquesta 1.- El	 Chaleco	 Blanco	 Preludio Chueca Orquesta
2.- La Parranda.- Canto a Murcia Alonso David del Barrio y

Coro

2. _	 Al	 Al	 Al

Seguidillas Coro de Mujeres

3.- Luisa Fernanda Romanza de Javier Torroba Angel Castilla II

Mazurca Daniel Sofo y Coro

4.-	 " El Salaoyano AS

Daniel Soto y Coro
Pasodoble Javier Más y Coro

5.- Dúo Al

Carmen Torne' y
5 - La Gran Vía Tango Menegilda Al

Pilar Gracia

ii6.- Mazurca de las Sombrillas AA

Fernando Cejalvo

Manita	 Avila,	 Angel
Castilla, Coro y Ballet

7.- La Chulapona

8.- "

Chotis: Eliseo

Romanza

Chotis

AA

Torroba
rr

Manita Avila y Coro

Angel Castilla

Coro y Ballet
SA7.- DiGo AA

Julia Ruiz y 9.- " Dúo del Paiíuelo Carmen Tornel y Daniel
Daniel Soto Soto

8.- Romanza de Vidal Fernando Cejalvo
Al10.- " Pasacalle AS

Carmen Zafra y Coro
Al9.-

ii10.-

El Ceranclero

Vareadores

Coro y Ballet

David del Barrio y

Coro

11.- Agua, Azucarillos

y Aguardiente
Cuarteto AA

de Mujeres

Angeles de las Heras,

Carmen Zafra, Angel

11.- Las Corsarias Soldadito Espahol Alonso Angeles de las Heras
y Coro

Castilla, Fernando

Cejalvo y Coro



Asociación Diplomática de Ayuda
ADA

En colaboración con la
EMBAJADA DE ESPAÑA

1

Un Siglo de

MADRID
en el

Teatro Lírico Español

AUDITORIO VAZ FERREIRA	 MONTEVIDEO

8 mayo 1986



Queridos amigos:

La nueva directiva de la Asociación Diplomática de Ayuda
(A.D.A.) se complace en saludaros y daros la bienvenida a este
nuestro primer acto oficial de 1986.

La Asociación Diplomática de Ayuda es una institución inte-
grada por las esposas de los funcionarios diplomáticos de las Em-
bajadas y de las Organizaciones Internacionales acreditadas ante
el Gobierno uruguayo. El objetivo fundamental de nuestra Asocia-
ción es contribuir en la medida de lo posible a paliar la situación
de los más necesitados, sin distinción de edad, raza, sexo, religión
o filiación política./

Desde 1964, año en que se creó la Asociación Diplomática
de Ayuda, venimos trabajando con el espíritu de dirigir nuestra
acción hacia aquellas instituciones que acogen a niños y adultos
con discapacitación física o mental, tales como los cotolengos
"Don Orione" y otras organizaciones semejantes.

La Asociación Diplomática de Ayuda cuenta únicamente, para
llevar a cabo sus actividades, con las aportaciones y cuotas de las
socias y con aquellas cantidades que se recogen en distintas acti-
vidades culturales como ésta de hoy. Como podéis comprender
estamos necesitadas de cuanta colaboración se nos preste para
poder llevar adelante el programa de ayuda para el que se creó
esta Asociación.

Las integrantes de A. D. A. estamos decididas a impulsar dife-
rentes actividades de todo tipo, con el menor costo posible, con
las cuales recaudar los fondos necesarios para cumplir con las ayu-
das que nos hemos propuesto.

A lo largo del año volveréis a tener noticias nuestras y con-
fiamos en que sigáis acompoñändonos y podáis contribuir con
vuestras aportaciones a nuestra modesta labor.

Agradecemos:	 Ministerio de Educación y Cultura
Embajada del Reino de España
Olivetti Uruguay S. A.
Florería Di Stasio



CONCIERTO
Palabras de introducción, por el Excmo. Sr. Embajador de España don Félix Fernández -Shaw

PRIMERA PARTE

LA GRAN VIA Obro de F. Pérez, música de Federico Chueca y Joaquín Valverde)	 Acción: 1886
— Vals del Caballero de Gracia por Walter Mendeguía
— Tango de la Menegilda por Graciela Lassner
— Chotis del Eliseo Madrileño por Anna Monteleone

LA REVOLTOSA <libro de José López Silva y Carlos Fernández Shaw. Música de Ruperto Chapí)	 Acción: 1897
— Guajiras por Graciela Lassner
— Dúo de Maripepa y Felipe por Graciela Lassner y Walter Mendeguía

LA VERBENA DE LA PALOMA (libro de Ricardo de la Vega. Música de Tomás Bretón) Acción: 1894
— Síntesis por Anna Monteleone, Graciela Lassner y Walter Mendeguía

SEGUNDA PARTE

LA CHAVALA (libro de José López Silva y Carlos Fernández Shaw. Música de Ruperto Chapí) Acción: 1897
— Canción de la gitana por Graciela Lassner

EL CANASTILLO DE FRESAS (libro de Guillermo y Rafael Fernández-Shaw, música de Jacinto Guerrero) Acción: 1878
— Romanza de Clara, por Anna Monteleone
— Dúo del abanico, por Anna Monteleone y Walter Mendeguía.

UN DIA DE PRIMAVERA (libro de Guillermo y Rafael Fernández-Shaw, música de Jesús Romo)	 Acción: 1946
— Las campanas de Madrid, romanza por Walter Mendeguía

LA CHULAPONA (libro de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, música de Federico Moreno Torroba)
— Chotis y pasacalle por Graciela Lassner
— Dúo de Manuela y Rosario por Anna Monteleone y Graciela Lassner

MARIA MANUELA (libro de Guillermo y Rafael Fernández-Shaw, música de Federico Moreno Torroba)
	

Acción: 1918
— Dúo de María Manuela y Gonzalo por Anna Monteleone y Walter Mendegufa.
— El piropo madrileño, pasodoble por Walter Mendeguía con Anna Monteleone y Graciela Lassner

ANNA MONTELEONE, soprano	 WALTER MENDEGUIA, baritono
GRACIELA LASSNER, mezzosoprano 	 EDUARDO GILARDONI, piano



GRACIELA LASSNER

Graciela Lassner nace en Montevideo, donde recibe su
primera instrucción musical.
En 1966, viaja a los Estados Unidos en usufructo de una
beca otorgada por la O.E.A. (Organización de los -Estados
Americanos).
En 1972, mediante una beca del Ministerio de Educación
y Cultura uruguayo, recibe un curso especializado en
Opera y Oratorio del Maestro Roberto Kinsky del Teatro
Colón de Buenos Aires.

Es ganadora de varios concursos de música de cámara en

el Uruguay y en Río de Janeiro en 1973, Concurso Villa-
Lobos.

Desde 1971 a la fecha ,ha actuado en los más importantes
Teatros de América del Sur, y permanentemente en las
temporadas líricas y sinónicas del SODRE, así como tam-
bién con la Orquesta Municipal y la de Cámara del MEC,
de Montevideo.

En 1985 cantó el papel de Marina en la ópera "Boris Go-
dunov" en la apertura de la temporada lírica del Teatro
Colón de Buenos Aires y cantará "Bodas de Figaro" y
"Peter Grimmes'' en la temporada 1186 en este m'smo
teatro.

ANNA MONTELEONE

Soprano, italiana de nacimiento, radicada desde pequeña
en Montevideo, se formó musicalmente en el Conservato
rio Nacoinal del Uruguay, donde, ademas del canto, cur-
só estudios de piano, armonía y arte escénico. Ingresó
luego en la Escuela de Opera del SODRE, de la cual es
egresada. Desde su debut en la ópera "Pélleas et Méli-
sande" de Debussy, ha actuado como primera figura en
temporadas oficiales de ópera y en oratorios tanto en
Uruguay como en Buenos Aires y Pedo Alegre, habién-
dose destacado como excelente interprete mozartiana.
Cultiva asimismo el canto de cámara, especialmente el

español, género en el cual ha recibido renovados elogios
de la crítica especializada.

WALTER IVIENDEGUIA

Nació en Montevideo donde fue alumno, en el Conserva-
torio Nacional de Música, de la cantante Alma Reyles y
de la célebre Ninon Vallin. Paralelamente realizó estudias
de piano y oboe. Inició su carrera lírica en la ópera "Don
Pasquale" de Donizetti habiendo actuado desde entonces
el todas las temporadas nacionales en ópera y oratorios
en las que, además de los habituales títulos d'2 repertorio
se destacó como intérprete de "Pélleas et Mélisande",
"Peter Grimes", "La hora española", "Carmina Burana",
"El llanto por Ignacio Sánchez Mej ías" como asimismo de
las óperas de Mozart y de las Pasiones y Cantatas de
Bach y Haendel, bajo la batuta de eminentes directores.
Viaja también habitualmente al extranjero donde lo re-
claman compromisos de su cuerda. Destacado intérprete
del canto de cámara fue considerado repetidas veces como
el mejor cantante de cámara uruguayo, 'habiendo sido pre-
miado por la Casa del Teatro del Uruguay. Ha grabado,
asimismo, numerosas placas de larga duración.

EDUARDO GILARDONI

Nació en Conchillas, Colonia, en noviembre de 1935.
Realizó sus estudios musicales en Montevideo con la
familia Giucci, completándolos en la Facultad de Huma
nidades y Ciencias, y con los profesores Lauro Ayestarán,
Héctor Tasar, Hugo Balzo, Santiago Baranda Reyes y Ar-
mando Boscans.
En 1964 viaja a Europa becado por el Instituto de Cultura
Hispánica, viviendo dos años en Barcelona donde estudia
con Alicia de Larrocha, Conchita Badía y Joaquín Nin
Culmell.
Dedicado a la composición, sus obras 'han sido grabadas
y muchas de ellas interpretadas en Buenos Aires, Río de
Janeiro, Santiago de Chile, Barcelona, Madrid, París, Bru-
selas, Milán, Londres y Washington D.C. entre otras ciu-
dades.
Actualmente es Director del Departamento de Música del
British Schools de Montevideo y profesor del Conserva--
tono Universitario de Música.
Desde 1981 se dedica al estudio del clave presentándose
en numerosos recitales en nuestro país y en Brasil,



caballero.	 Entre el entusiasmo popular y gran cantidad de público que abarroto la Plaza Mayor,
pronunció el pregón de las fiestas de San Isidro. Los aplausos redoblaron cuando se arrancó con

manza de Luisa Fernanda «De este apacible rincón de Madrid»

Más de setenta
espectáculos por

San Isidro 86

D

E la Plaza Mayor a las Visti-
Ilas —una morena y otra ru-
bia— y desde que ayer a

las nueve y • media de la noche el
tenor madrileño Plácido Domingo

-c.tuvo a bien tirarse el pisto con el
:.pregón  isidril, en espera de que
ef una última traca dibuje en el cielo

del 18 la explosión que más le
plazca, diez días —diez— de rego-
cijo y espectáculo vivirá el tendido
castizo en honor a su Santo Pa-
trón.

, Con-dos- nuevos escenarios
(teatro Real y auditorio de la Casa
de Campo) en los que partir el ba-
calao junto a los ya tradicionales
burladeros de estas fiestas, mas de
setenta actuaciones cercarán el la-
drillo para marcarse el baile de
moda. Y si bien es verdad que el
chotis y el «rock» jamás se habían
visto en tal aprieto, cierto es que
,jazz » , guitarras, orquestas y solis-
tas españoles habrán de encar-
garse de arbitrar el eriiuerto.

El abanico musical del «rock» isi-
dril esconde, entre otras, dos vari-
llas estrella. El mítico grupo de los
setenta, The Kings, que hará vi-
brar a jóvenes y menos jóvenes
durante su actuación, hoy, a las
diez y media de la noche, en el au-
ditorio de la Casa de Campo, y Ja-
mes Brown, que se encargará de
alegrar la nostalgia en el mismo lu-
gar el día 16. El arpa de Nicanor
Zabaleta, la guitarra española de
Narciso Yepes, la orquesta de
Luis Cobos, las canciones de
Krahe, Serrat, Víctor Manuel y
Ana Belén o Franco Battiato se
entremezclarán con el fuerte so-
nido de Rosendo, Burning, Barri-
cada y Obús, la marcha de la Or-
questa Mondragón y Secretos o
la fuerza de Luz Casal.

Madrid está en fiestas. La Plaza
Mayor, el Centro Cultural Conde
Duque, los teatros Real y Albéniz,
el Palacio de Deportes, el auditorio
de la Casa de Campo y el de Cani-
Ilejas y las Vistillas componen es-
tos días el mosaico por el que pa-
sear la chulapa. Chaqueta a cua-
dros, clavel y visera. Fina estampa,

Plácido

S. G.



"Quien canta, su mai espanta". El refranero espa-
ñol es lo suficientemente rico para explicar cual-
quier situación. Por eso, no es de extrañar que en

esta oportunidad sepa reflejar con exactitud lo
que ocurre con nuestra selección, que debe ani-
marse cantando después de que su derrota domi-
nical ante Brasil, combinada con el empate de
ayer entre Irlanda del Norte y Argelia, la relegue a
la última posición del grupo O. Y en esta dura em-
presa en busca da la moral perdida, les acompañó

Placido Domingo, que interpreto una "antologia
de la Zarzuela" en la que, sin duda, se incluyo un
fragmento de "La canción del olvido". Por lo que
vemos en la fotografía, Urruticoechea se esforzó
lo suyo en imitar al tenor español, mientras Rin-
cón y Quique Setien contemplaban risueños y
asombrados los esfuerzos del guardameta.

u al et."	 p 4,0 "1976
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AUTOBIOGRAFIA DE SOROZA-
BAL—Con un recital de zarzuela a
cargo de Josefina Meneses, Ricar-
do Jiménez, Isidoro Gavari y la pia-
nista Aida Monasterio se hizo la
presentación el 20 de mayo del li-
bro «Mi vida y mi obra», del que es
autor Pablo Sorozábal. El libro, que
incluye un índice de obras del au-
tor de «La Tabernera del puerto» y
una discografía, ha sido editado
por la Fundación Banco Exterior.

EVELIO ESTEVE
presenta su

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE OPERA Y ZARZUELA

ASES LIRICOS
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LUISA FERNANDA

CAROLINA ... .

MARIANA
ROSITA
CRIADA ...
VECINA ...

VIDAL

JAVIER MORENO..

ANIBAL ...
FLORITO
NOGALES .........
BIZCO PORRAS
JEROMO .
SABOYANO .
CACHARRERO
DON LUCAS ...

MOZO 1.°
MOZO 2.° ...
HOMBRE PUEBLO ..
VAREADOR
CAPITAN

Guadalupe Sánchez
Rosa Abril
M. a Dolores Travesedo
Paloma Mairant
Lidia Valero
Nancy Herrera
Isabel Cámara
Roxana Esteve
Tomás Alvarez
José Luis Sánchez
Evelio Esteve
Conrado Gaspá
Daniel Soto
Carlos Bofill
Pedrín Fernández
Gerardo Meré
Pablo de Andrés
,FranIcy Huesca
Daniel Soto
Hipólito Gómez
Tomás Martínez
Alfonso Esquerdo
Juan Miguel Borja
Santiago Usoz
Enrique del Portal (h.)
Rafael Alvarez de Luna

AUTOBIOGRAFIA DE SOROZA-
BAL—Con un recital de zarzuela a
cargo de Josefina Meneses, Ricar-
do Jiménez, Isidoro Gavari y la pia-
nista Aida Monasterio se hizo la
presentación el 20 de mayo del li-
bro «Mi vida y mi obra», del que es
autor Pablo Sorozábal. El libro, que
incluye un índice de obras del au-
tor de «La Tabernera del puerto» y
una discografía, ha sido editado
por la Fundación Banco Exterior.

LUISA FERNANDA
Original de F. ROMERO y G. F. SHAW

Música del Maestro F. MORENO TORROBA

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

PROGRAMACION 1986 

Del 15 al 20 de julio:

LUISA FERNANDA

06:0
Del 22 al 27 de julio:

LA ALEGRIA DE LA HUERTA
Y

MOLINOS DE VIENTO

oo
Del 29 de julio al 3 de agosto:

LA LEYENDA DEL BESO

06:0

Del 3 al 17 de agosto:

PROGRAMA ESPECIAL

ALMA DE DIOS

LA REVOLTOSA

OG:0
Del 19 al 24 de agosto:

LA DEL SOTO DEL PARRAL

oo
Del 26 al 31 de agosto:

EL ASOMBRO DE DAMASCO

ELENCO DE LA COMPAÑIA
(Por orden alfabético)

Sopranos
Rosa ABRIL - Paloma MAIRANT

	Guadalupe SANCHEZ -	 Dolores TRAVESEDO

Tenores
Enrique DEL PORTAL - Evelio ESTEVE

Conrado GASPA - Daniel SOTO

Barítonos
Tomás ALVAREZ - Fernando PELEGRIN
José Luis SANCHEZ Luis VILLAREJO

Actrices
	 Actores

Ana M.a CASAS
	

Carlos BOFILL
Concha DEL VAL
	

Pablo DE ANDRES
Roxana ESTEVE
	

Miguel DE GRANDY
	Amparo MADRIGAL

	
Carlos ENRIQUEZ

Lidia VALERO
	 Pedrín FERNANDEZ

Franky HUESCA
Gerardo MERE

ORQUESTA, CORO Y BALLET TITULARES
DE LA COMPAÑIA

Coreografía: AUGUSTO CARDOSO
Dirección escénica: MIGUEL DE GRANDY

Dirección musical: LUIS CELADA

1 REPARTO 

Horario: 7 tarde y 10,30 noche

Lunes DESCANSO

Decorados: Mariano López

Vestuario: Sastrería París y Ases Líricos

Atrezzo: Mateos - Maquinaria: Roberto García

Sastra: Aurelia Martín - Diseño vestuario: Sabril

Peluquería: Juan Presumido - Electricista: José López

Regidor: Manuel Cuevas

Representante: Rafael Alvarez de Luna

Asesor Jurídico:	 Relaciones Públicas:
ERNESTO CRUZADO CONCHA DEL VAL

PRODUCCION GENERAL:
EVELIO ESTEVE
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AUTOBIOGRAFIA DE SOROZA-

BAL.—Con un recital de zarzuela a
cargo de Josefina Meneses, Ricar-
do Jiménez, Isidoro Gavari y la pia-
nista Aida Monasterio se hizo la
presentación el 20 de mayo del li-
bro «Mi vida y mi obra», del que es
autor Pablo Sorozábal. El libro, que
incluye un índice de obras del au-
tor de «La Tabernera del puerto» y
una discografía, ha sido editado
por la Fundación Banco Exterior.

PRESENTACION

zA	 en 1982, ya que tuvimos el honor de ser escogidos para

a)	 inaugurar el Teatro Colsubsidio de Bogotá (Colombia),Ni

12	 uno de los más bellos y modernos de aquel continente.
- g,	 La segunda gira americana tuvo lugar en 1984, esta vezE	 por mucho más tiempo, ya que la Compañía actuó en lasal
4.	 principales ciudades de EE.UU. (Miami y Puerto Rico),
o	 Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Guatemala, com-,r-

probando con gran emoción el cariño y entusiasmo con
a,
^	 que se recibe por tierras de América nuestro género
.——	lírico.
(3

- o	 La última salida al extranjero (por ahora) de «ASES
1:1e	 LIRICOS» fue en el mes de mayo de 1985, cuando fuimos
bli representando a España al Festival Internacional de Tea-

tro de Wiesbaden (Alemania), obteniendo el mayor éxito
y los mejores elogios, tanto del público como de la crí-
tica, hacia nuestro espectáculo y hacia nuestra música. ¡No
la conocían!

Bien, pues aquí estamos un año más en el mismo es-
cenario que vio nacer «ASES LIRICOS» para tratar de
ofrecerles, como siempre, lo mejor de nuestro género y
de nosotros mismos. Sabemos de antemano que el re-
pertorio que hemos escogido será de vuestro agrado,
ya que se ha confeccionado complaciendo varias de vues-
tras propias peticiones para esta temporada.

Sólo me queda dejar pública constancia de mi agra-
decimiento a todos los que han logrado que «ASES LI-
RICOS» sea lo que hoy es: a nuestros grandes artistas,
músicos, directores, equipo técnico, así como al maravi-
lloso personal del Centro Cultural de la Villa, que siem-
pre hace que nos sintamos como en nuestra casa, y
como no a vosotros, nuestro público, sin los cuales, sin
vuestro cariño, sin vuestros aplausos, sin el entusiasmo
con que siempre nos recibís, « ASES LIRICOS» nunca hu-
biera podido llegar a ser lo que es hoy.

¡MUCHAS GRACIAS!

Evelio Esteve.

¡Hola! Se cumplen seis años que aquí, en el Centro
Cultural de la Villa, presenté mi compañía «ASES
COS», la cual se llama así como homenaje a aquellos
grandes artistas que hace tantos años recorrieron triun-a. falmente España bajo este mismo nombre, llevando el

-5	 mensaje de nuestro género: la zarzuela y el género chico.

Han sido seis años de camino, en los que se han visto
CC.1	 cumplidos todos los propósitos para los que fue creada

«ASES LIRICOS». Son ya dos veces las que la Compañía
17,5,	 ha cruzado el océano hacia tierras americanas. La primera
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Madrid

CONSF_JERIA DE CULTURA
Y DEPORTES
Dirección General
de Cultura

- VIVIMOS EN COMUNIDAD -

Días, 4, 5, 6 y 7 de Septiembre

Compañïaluiîta 	 	
TEATRO APOLO' 	

de "KARPAS"

lla	 •Ll	 II

	deSINUILCARCEDIL__

JULIO PASCUAL

Dirección:

JULIO PASCUAL

REAL COLISEO DE CARLOS III
San Lorenzo de El Escorial telf. 8904411



I PARTE

O

Con música de: CHUECA, VALVERDE,

GIMENEZ, BARB IRRT,

LUNA, M. TORROBA,

BRETON, ALONSO,

CHAPI, PADILLA,

QUIROGA, GARDE, etc.

Ficha artística.
	 "MIL NOVECIENTOS"

»Matilde Garayzabal
Charo Berdón 	
Carlos Bofill 	
Tomás Moreno 	
Angel Rello 	

Y

sther Nerón
Marisa Gómez
Virginia Carrera

WiDébora Reyzabal
Angela Giménez
Virginia Martín
Consuelo García
Leticia Ramaugé
.J. Antonio González

- actriz
- actriz
- tenor cómico
- actor cantante
- tenor cómico

José Manuel Pardo
Juan Rueda
Bernardo González
Christian Cid
José Miguel de la Calle
François Merino
Pedro Luis Vinuesa
José M. Santamaría
Alfredo Villarejo

Esta es la Compañia

En el cabaret

Somos españoles

El tango

Viejos cafés

Las mamás de las artistas

Homenaje a la cupletista

En la Plaza de Oriente

Personajes de Madrid

El barberillo de Lavapiés

Floristas de Madrid

La revoltosa

Homenaje al piropo

II PARTE

1

Coreografía: Concha Espaaa y Javier Cero
Diseilo plástico: Manuel María Grimaldi

Vestuario realizado por Chemane
Decorados: Karpas
Atrezzo: Mateos

Sonido: Karpas - Fariza

Dirección:

JULIO PASCUAL

lii

MARIA JOSE FIANDOR
LUIS VILLAREJO 	
CONCHA ESPAÑA 	
ISABEL DE CORIA 	
MANUEL CARCEDO 	
LIDIA GUERVEROF 	

	- soprano
- barítono
- bailarina solista
- tonadillera
- primer actor
- pianista
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La sierra de Madrid

San Lorenzo: Se esperan cien mil personas
en la romería de la Virgen de Gracia

San Lorenzo de El Escorial. Isabel Montejano

Termina el verano. Los asiduos de todos los años, algunos nietos de los que hace muchos
eligieron este lugar para pasar la temporada y que luego hasta decidieron que era el sitio
ideal para dejar transcurrir la vida están preparandolas maletas para regresar. Sin embar-
go, en San Lorenzo, donde se echa el cierre veraniego con la romería de Nuestra Señora
de Gracia, el domingo día 14 de septiembre, todavía queda un ambiente alegre y festivo.

El cartel que este año, como los cuarenta
que se quedaron atrás, ha pintado Antonio
Cobos es una delicia. Un chavalín, con el
chupete en la boca, vestido de serranito y
disponiéndose a recibir la medalla de miem-
bro de la Hermandad, porque aquí, ya se
sabe, en cuanto un «gurriato » se asoma por
la vida, van y lo apuntan. La novena se está
celebrando con la máxima devoción y respe-
to, que de otro modo no lo consentirían en
este pueblo y, como dice Mercedes Gracieti,
«ya se escucha el "rum-rum" de la romería
por todo San Lorenzo y sus alrededores».

La víspera es como si la calle Floridablan-
ca se vistiese de largo. Después del rosario
de las siete de la tarde se recibe a las rome-
ras, se les da el abrazo de la paz, la medalla
y los títulos y se van todos al paraninfo del
Real Colegio Alfonso XII a escuchar el pre-
gón que pronunciará don Juan Isasa Gonzá-
lez de Ubieta. Para cerrar el acto se interpre-
tará el himno de la Virgen, obra del poeta
Guillermo Fernández Shaw y del maestro
Francisco Alonso. También se presentará el
libro «Cuarenta años de romería » , editado
por la Hermandad, gracias a la colaboración
de la fundación Santa Maria.

A las seis de la madrugada del domingo
próximo ya empiezan a sonar por todo el
pueblo las «bombas reales», porque es el
gran día de la Patrona. Los romeros están re-
bullendo toda la noche. No paran. Algunos,
como el mayor, que es Jaime Sabau Berga-
mín, se pone hasta nervioso y consigue que
los demás también lo estén. A las siete es el
rosario de la aurora, que acompañará a la
Virgen desde el Santuario a la Ermita de la
Herrería. Al llegar a la cruz de los romeros se
rezará el Angelus, y a las ocho, en el porche,
la misa del alba.

Mientras tanto, en Floridablanca se está
preparando el cortejo romero, en el que se in-
tegran las autoridades. No dejan de entrar y
salir en el hotel Miranda, que es en estas fe-
chas el centro vital de los que se quitan el
frío de la mañana con café o... con lo que se
preste. Detrás de los romeros van las carre-
tas engalanadas. Al llegar a la Ermita, otra
misa y el reparto del romero bendito, todavía
fresco de aromas. Este año van a nombrar
hermanos de honor a Juan lsasa, José Ma-
nuel Beltrán de Lis, que lo es de la Virgen
de la Herrería de la Villa de El Escorial; Aus-
tricicliano Arribas, Carlos Contreras, Pe-
dro Gracia Brujas, Antonio Romera, Alfon-
so Fernández y el reverendo padres
Alfonso García Gómez, de la Orden Agusti-
niana.
El regreso es cantándole a la Virgen y algu-
nos grupos se ponen por delante a bailarla,
cosa que, han observado en los últimos arios,

«gusta mucho a Nuestra Señora». Al llegar al
arco que une la Universidad y el Monasterio
se canta la Salve de despedida. En el hotel
Miranda lo tienen todo preparado para que
empiece a marchar lo del chocolate con pica-
tostes, como es tradicional en San Lorenzo.

çwki kt.	 i6

La temporada de zarzuela,
en el Monumental

Madrid. Carlos Galindo

Madrid no podía quedarse durante estas
fiestas navideñas sin la acostumbrada tempo-
rada de zarzuela. Y mientras en el teatro de
la Zarzuela continúan a ritmo acelerado las
obras de remodelación de su escenario, lo
que ha impedido llevar a cabo su acostum-
brada temporada de género lírico, será el tea-
tro Monumental quien se encargue de acojer,
en estas fechas, la primera temporada oficial
de zarzuela, en cooperación con el Instituto
Naciónal de laS Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

La compañía lírica, que dirige Antonio
Amengua!, a la que han de incorporarse vo-
ces tan cotizadas como las de la soprano Jo-
sefina Meneses, el barítono Sergio de Salas,
rescatado de la ópera para la zarzuela; Ricar-
do Jiménez, María Eugenia Corrochano, Car-
men Plaza, Miguel de Alonso, Rubén Garci-
martín y Luis Vilarejo, entre otros, pondrán en
escena a lo largo de la proyectada temporada
obras de gran arraigo popular entre las que
figuran «El barberillo de Lavapié», de Barbie-
ri; «Luisa Fernanda » , de Moreno Torroba, y
la ópera «Marina » , de Arrieta. La escenogra-
fía ha sido encomendada al paisajista Carlos
Vidaurre y la dirección musical a María Dolo-
res Marco.
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PROGRAMA

I. Presentación del Catálogo de Obras
de Conrado del Campo, por su autor, Miguel
Alonso

II. Canciones de Conrado del Campo
Sin caballero (Enrique de Mesa)
(de Canciones Castellanas)

La tragedia del beso
(de Canción del pastor)

Ayer noche vino el lobo (Enrique de Mesa)
(de Canciones Castellanas)

Donde van los suspiros
Tango triste
(de Lola La Piconera)

Epitafio (Enrique de Mesa)
(de Canciones Castellanas)

Canción de la pastora Finarda
(Pastores de Belén, de Lope de Vega)

Epitalamio para una hija (José M. Pemán)

Me muero niña (J. Alvarez Quintero)

Intérpretes: Pura M. Martínez, soprano
Rogelio Gavilanes, piano

Miércoles, 26 de noviembre de 1986. 19,30 horas
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CONRADO DEL CAMPO
(Madrid, 1878-1953)

A los 21 arios culminaba Conrado del Campo sus
estudios, realizados con brillantez en la Escuela Na-
cional de Música, actual Conservatorio, con el I Pre-
mio de Composición. Los maestros Hierro y Mo-
nasterio fueron sus guías en los estudios violinísticos
y Fontanilla y Serrano en los de Armonía y Compo-
sición, respectivamente. Pero a don Conrado hay
que considerarlo como un verdadero autodidacta, y,
aunque hay que reconocer la benéfica influencia de
las orientaciones de Chapí y los consejos del entra-
ñable amigo P. Casals, él se convirtió en el maestro
de sí mismo. Los profundos conocimientos y la vas-
tísima cultura musical y humanística fueron fruto de
su inquietud constante y de un estudio tenaz e ince-
sante de libros y partituras. Los viajes a Berlín (1927)
y a Bayreuth (1935) constituyeron momentos muy
significativos en este ininterrumpido proceso de au-
toformación.

Conrado del Campo instrumentista (violinista y
violista), profesor, compositor, director de orquesta,
crítico musical, conferenciante, articulista, colabora-
dor asiduo de Radio Nacional, Académico de Bellas
Artes y miembro de diversas corporaciones, etc. y,
Conrado del Campo, tomándose siempre muy en
serio cada una de las facetas de esta poliedrica activi-
dad. ¡Qué difícil resulta trazar un breve «curriculum
vitae», cuando cada uno de estos enunciados consti-
tuyen de por sí, jugosos capítulos de una extensa
biografía!

5
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Inicia jovencísimo su carrera de instrumentista,
que duraría 35 arios, en la pequeña orquesta del
«Circo de Colón», pasando más tarde a las de los
Teatros Apolo y Príncipe Alfonso, y posteriormente
a la del Teatro Real, en la que llegó a ser solista de
viola, hasta que el teatro cerró sus puertas en 1926.
Ese mismo ario, ingresó en la Orquesta de la Real
Capilla de Palacio, que se disolvió en el ario 1935.
Paralelamente a esta actividad orquestal, don Con-
rado crea (1903) el «Cuarteto Francés», en el que
actúa como viola, y que después de 16 arios se con-
vierte en el «Quinteto de Madrid», con Turina como
pianista, para transformarse, a partir de 1925, en la
Agrupación Unión Radio (ocupando José M.
Franco el puesto dejado por Turina), que suspendió
su actividad en 1936. ¡Veintidós arios de febril activi-
dad por toda la Península Ibérica!

La magia de la batuta, también tentó, ¡cómo no! y
de manera especial, a don Conrado. El, que había
actuado esporádicamente como director, al morir
Arbós (1939) dirigió con una cierta regularidad la
Sinfónica de Madrid durante ocho arios, estrenando
y reponiendo numerosas obras de autores españoles.
Con su natural gracejo, J. TurMa describía así una de
las actuaciones de don Conrado: En la actuali-
dad escala el sitial de director de la Sinfónica y ob-
tiene un resonante triunfo, y las interpretaciones de
Beethoven y R. Strauss le valieron delirantes y justí-
simas ovaciones en el Monumental, recinto pequeñito
para sus gigantescos brazos. ¡Bien, Conrado, tú pita-
rás!». Fue uno de los creadores y directores de la
Orquesta de Radio Nacional (1947). Al frente de ella
ofreció en el programa «Nuestra Zarzuela», más de
200 títulos de partituras, gran parte de ellas olvidadas
en los archivos.

Uno duda a la hora de establecer primacías y pre-
ferencias, ideales, se entiende, entre don Conrado
compositor y don Conrado maestro. Porque si am-
plio es el número de títulos, no es menor el de sus
alumnos, y, si importante fue su tarea creadora, no
menos transcendental fue su función magisterial.

Una simple enumeración de sus partituras (en este
caso las frías matemáticas son altamente elocuentes)
nos ofrece: Veinte óperas, más de veinticinco zar-

6

zuelas, treinta obras de música de cámara en la que
destacan los cuartetos, igual número de obras sinfó-
nicas y sinfónico-corales, treinta y cinco títulos para
canto y piano y catorce de música religiosa, a lo que
hay que añadir ballets, retablos, películas, revistas,
etc. He aquí el inventario de medio siglo de ince-
sante creación, que nos asombra por su fecundidad y
nos asombra por su versatilidad.

Don Julián Gómez, que fue su sucesor en la Cáte-
dra de Composición, se despidió del amigo desapa-
recido, trazando un perfil preciso del magisterio
largo y fecundo de don Conrado: «Han recibido sus
enseñanzas la mayoría de los compositores que han
llegado a nuestra vida musical en los últimos 30 años.
Y demuestra cumplidamente su tolerancia, su eclecti

-cismo y el respeto a la personalidad de sus discípulos,
el hecho de que de sus clases han salido los más atre-
vidos cultivadores de la música sinfónica más avan-
zada y los más populares maestros de la zarzuela en
sus últimas andanzas. Pero además del magisterio di-
rectamente ejercido en sus clases, en el Conservatorio
y fuera de él, ha impreso muchas veces dirección a las
ideas dominantes, ostentando una especie de magis-
tratura ideal por amigos y antagonistas respetada».

7
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NOTAS AL PROGRAMA

En la presentación del disco Homenaje a Conrado
del Campo editado por R.N.E. y la RCA, con mo-
tivo de cumplirse en 1978 el I Centenario del naci-
miento del músico —disco en el que, junto al Cuar-
teto en Mi menor, figuran las seis Canciones Caste-
llanas, sobre textos de Enrique de Mesa—, Enrique
Franco, uno de los discípulos más queridos del
Maestro, nos ofrece la clave interpretativa, certera y
precisa, de la música vocal de Conrado del Campo:
«Trabajaba la melodía en una persecución de signifi-
cados antes que en el hallazgo de una vocalitá; el
acompañamiento se sirve del piano para crear am-
biente y añadir carga dramática. Don Conrado, tan
excelente viola, no era pianista, lo que se advierte en
la escritura. Pide al piano y a la voz el estirón nece-
sario para servir su ideario musical. Y tras el instru-
mento de teclado se transparenta la vocación sinfó-
nica del compositor: la orquesta era su vehículo ideal
y sólo la cambiaba por el cuarteto entendido como
apurada síntesis de aquélla».

La ingente producción vocal de Conrado del
Campo está diseminada en sus óperas, zarzuelas, re-
vistas, retablos, ilustraciones musicales, en su música
sacra, en obras sinfónico-vocales, en alguna de su
obras de cámara («Acuse de recibo», «Cuarteto en
Do» y «Humorada sonora»), si bien en este caso, en
clave festiva, y, como es obvio, en sus partituras
para canto y piano.

Lo primero que observamos en el perfil de las
melodías de Conrado del Campo es como una espe-
cie de «tendencia al alza»: se escapa siempre que
puede hacia las alturas... hasta que, molesto e in-
cluso irritado, se percata de que no está escribiendo
para el violín y que ¡todo tiene un límite! y que,
naturalmente, hay que frenarse. Pero los buenos
propósitos van a durar poco, y nuestro querido don
Conrado busca subterfugios para seguir elevándose
en alas de su intenso y apasionado lirismo hacia esas
regiones imaginadas y sentidas, parajes ideales de su
encendida visión poética. Basta acercarse, por ejem-
plo, a Epitafio, última de las Canciones Castellanas,

8

sobre textos de Enrique de Mesa, en la que ya antes
de haber concluido el primer compás hace una escala
como para dejar sin respiración al intérprete, obse-
quiándolo con un intervalo de decimoquinta; y, sin
solución de continuidad, por si aún le quedan fuer-
zas, le invita a encaramarse, ahora al menos por una
progresión interválica conjunta, a las regiones del la
agudo. Es simplemente un botón de muestra, que se
repetirá con otras connotaciones pero con idénticas
«intenciones» en la densa partitura, sobre texto de
José M. Pemán, Epitalamio para un hija, en la que
el intérprete vocal —precedido de una serie de arpe-
giados acordes y de ágiles figuraciones pianísticas «a
la Rachmaninov»— se proyecta a las alturas pidiendo
a Dios la buenaventura para la hija amada, en un
canto impregnado de profunda y delicada nostalgia,
que pone de manifiesto la cristalina pureza de la ins-
piración de don Conrado.

Este lirismo melódico de Conrado del Campo está
motivado y obedece a impulsos personalísimos en
unos casos, mientras que en otros reacciona como
aguijoneado por los estímulos del texto poético; de
ahí su cambiante, multicolor y soprendente versatili-
dad. Esta flexibilidad, esta ductilidad de la inspira-
ción conradiana, sabe adaptarse perfectamente a las
sugerencias, a los diversos estados de ánimo, a la
propia idiosincrasia estética del poeta —Romancero,
Lope de Vega, Bécquer, Zorrilla, Góngora, Juan Ra-
món, M. Machado, J. Alvarez Quintero, Pemán,
Marquerie, Borrás, Ganivet, Morales de Acevedo,
los Fernández Shaw, E. de Mesa, etc.—, que desen-
cadenarán y potenciarán en la ultrasensible natura-
leza del músico reacciones desbordantes que él, ur-
gentemente, necesita comunicar en su genuina y
pristina originalidad. Con prisa, como con miedo a
no llegar a tiempo —basta observar su caligrafía—
para transmitir hasta el matiz más imperceptible, la
inflexión más sutil, vuelca en el pentagrama esta es-
pecie de «colada incandescente» de vitalidad, de exal-
tación y de ingenuidad, de nobilísima pasión y de
una dimensión lírica que, en muchos casos, incluso
supera y desborda con creces los contenidos poéticos
que la han motivado.

¿Exageraciones? ¡No!, en modo alguno. Fijemos
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nuestra atención en la relación de Conrado del
Campo con su poeta preferido, con su alma gemela,
el «post-romántico» Adolfo Bécquer. En el lirismo
del vate sevillano encuentra el músico la réplica lite-
raria de su propia visión del arte, de las motivaciones
íntimas de su estética; quizá, como observa José M.

Valverde, «porque Bécquer fue quien por primera
vez en español penetró en el mundo interior de los
sueños y de los sentimientos iluminados por la in-
trospección», y porque, dejando a un lado afirma-
ciones abstractas de valor musical y filosófico, «se
limitó a ofrecer impresiones fugaces pero vivas, bre-
ves lamentos que llevan el calor de un precioso mo-
mento musicalmente evocado». Conrado del Campo
se acerca a las Rimas becquerianas con reverente
fruición, y al mismo tiempo que son lectura, se con-
vierten en el mágico espejo de su alma. Este encuen-
tro dio como fruto las ocho Melodías, cuyas partitu-
ras se han perdido, como otras muchas del Maestro,
y de las cuales tenemos noticia por la cita de su gran
admirador y colaborador Henri Collet en «L'essor
de la musique espagnole au XXe siècle». Pero como
apuntaba anteriormente, la melodía podía ser una
cortapisa para el vuelo de la inspiración del músico
y, ante las urgencias y solicitaciones de la poética
becqueriana, Conrado acude al cuarteto de cuerda
para brindarnos los «Caprichos Románticos» en los
que, según Salazar, «la fantasía del compositor cuya
característica principal es la agitación, la vehemencia
y la pasión idénticas a las del poeta sevillano, se
siente estimulada por la rica vena emotiva que im-
pregna a las Rimas». El compositor reconoce que
«en las lentas y calladas horas del invierno, y en esos
crepúsculos de misteriosa sublimidad, cuando el sol
esconde su disco rojo entre un mágico fondo de arre-
boladas nubes, las románticas páginas de nuestro lí-
rico poeta Bécquer parecen más intensas, más llenas
de ternura y de pasión, como si al conjuro de las
nacientes sombras de la noche un mundo de imáge-
nes y de poesía despertasen, inundando nuestro espí-
ritu de un tesoro de lágrimas, de aromas, de suspi-
ros, de emociones íntimas, de quejas anhelantes, de
encantadas visiones, de ensueños y de idealidad. Al
calor de tan intenso ardor poético nacieron estos ca-
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prichos musicales. No es otra la aspiración del autor
al dar a conocer su obra, que rendir con ella un
profundo homenaje al lírico admirado que los ins-
piró». Quizá la cita ha sido un poco larga, pero creo
que merecía la pena, porque creo que deja bien a las
claras los ideales poéticos, las afinidades estéticas del
músico.

Desconozco el momento del encuentro de Con-
rado del Campo con el Cancionero Castellano (1911)

• del poeta y escritor madrileño Enrique de Mesa y
Rosales; pudo ser anterior —poco importa— a 1950,
año en que presentó al Concurso Nacional las Seis
Canciones Castellanas, distinguidas con un «accesit»
(tres de estas canciones «Ayer noche vino el lobo»,
n.° 4; «Sin caballero», n.° 5 y «Epitafio», n.° 6, han
sido incluidas en el programa del concierto de hoy).
¿Por qué, se preguntará alguno con extrañeza des-
pués de cuanto hemos escrito, acude Conrado del
Campo a la poesía sencilla y un tanto convencional
de Enrique de Mesa, para escribir este importante
ciclo de canciones? Cómo se explica esta bajada del
listón? La respuesta inmediata la encontraríamos en
la ya ponderada capacidad de adaptación del músico
a todo tipo de sugerencias textuales, desde las subli-
mes vetas de la poesía becqueriana hasta consejos
prácticos de un «patrón de modas». Pero hay algo
más y algo muy importante: si, como hemos podido

• apreciar, el lirismo becqueriano fue el ideal paradig-
mático de Conrado del Campo, Castilla y lo caste-
llano fueron como una obsesión, una constante, por
supuesto de signo bien diferente, pero esencial a la
hora del análisis interpretativo de la estética conra-
diana. El impresionante paisaje de la meseta caste-
llana, su inmensa llanura, que «se había convertido
en símbolo espiritual de una actitud ascética para los
escritores de la Generación del 98, y les ofreció una
lección espiritual definitiva» (J. M. Valverde), era
también para don Conrado como una prolongación
de la linealidad de su espíritu, de la austeridad, del
ascetismo de su existencia. Se sentía identificado con
Castilla y se creó una simbiosis perfecta entre el alma
exuberante del artista y la monótona severidad del
paisajes castellano, en el que encontraba, por obser-
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vación y por introspección, los temas, los motivos
fecundos y fecundantes para sus partituras. «Aquí,
en Castilla —escribía—, el culto al suelo que pisan
nuestros pies, al cielo (y al paisaje) que contemplan
nuestros ojos, se transforma en exaltada adoración.
¡Castilla de mi alma! ...toda España descansa en tu
poesía», así "grita" don Conrado desde las líneas
que encabezan la partitura de los «Bocetos Castella-
nos». Obras tan importantes como los dos concier-
tos para piano y orquesta: «Evocación de Castilla»
(1931) y «Fantasía castellana» (1947), el Cuarteto en
Fa mayor «Castellano» y los ya citados Bocetos, sur-
gieron de esta vena generosa y fecunda. Las Cancio-
nes Castellanas, en su aspecto formal —con excep-
ción de la cuarta, «Ayer noche vino el lobo», que
sigue la forma ABA tradicional, y de la quinta, «Sin
caballero», que añade a esta disposición una especie
de coda en el relativo mayor— presentan, al igual
que desde el punto de vista melódico, una organiza-
ción de gran libertad, casi rapsódica.

En 1946, sobre un texto de José María Pemán,
escribió el apasionado Epitalamio para una hija, del
que ya he hecho mención anterioremente. Un año
antes la musa de Joaquín Alvarez Quintero había
tocado la fibra melancólica de Conrado del Campo
con su poesía Me muero niiia;e1 resultado fue una pá-
gina—dedicada a la soprano Lily Berchman—, impreg
nada de un pesimismo de lúgubres tintas, que pone a
prueba, una vez más, las cualidades y posibilidades
técnicas y vocales y, sobre todo, la musicalidad de la
intérprete. Con los versos de Donde van los suspiros,
el ambiente se ilumina y el músico nos ofrece una
melodía rica de sugestivas modulaciones, que fluye
«alegre, muy flexible y ligera», sobre el dinámico
impulso de un compás de tres por ocho.

El 16 de diciembre de 1946 se estrenó, en el Teatro
Romea de Murcia, la obra sinfónica titulada «Figuras
de Belén», inspirada en el Belén de Salzillo. En la
partitura se incluían algunas secciones vocales confia-
das a la voz de un niño, y la Canción de la Pastora.
Finarda, sobre el texto de Lope de Vega, No lloréis,
mis ojos, para soprano. Ahora bien, esta canción,
que según los movimientos enumerados en la por-
tada de la partitura figuraba en el (II) «La vieja hila y

12

el gallo la contempla», no se encuentra en la parti-
tura original de orquesta. Conrado del Campo rea-
lizó dos versiones de esta canción, una para 2 oboes,
dos fagotes, violín y voz y la de canto y piano que se
incluye en el programa.

Podrán escuchar, también, en este concierto dos
canciones que tuvieron la suerte de independizarse
de las ataduras de sus respectivas partituras operísti-
cas que, a la espera de una reposición en escena, de
ese milagro que no llega, yacen olvidadas en los ar-
chivos. La Canción del pastor, es uno de los núme-
ros de la «Tragedia del beso» (libreto de Carlos Fer-
nández Shaw), estrenada en el Teatro Real de Ma-
drid en 1915. La partitura fue premiada «ex aequo»,
con la ópera «Yolanda» de Vicente Arregui, en el
Concurso Nacional de 1911. La canción se hizo po-
pular gracias a la edición de Ildefonso Alier.

El Tango triste pertenece a la ópera «Lola la Pico-
nera», y fue uno de los número más aplaudidos en el
estreno del 14 de noviembre de 1950 en el Gran
Teatro Liceo de Barcelona. La partitura, con libreto
de José M. » Pemán basado en su poema dramático
«Cuando las Cortes de Cádiz», es una de las obras
más dignas de estudio de la ingente producción de
Conrado del Campo, ya que en ella se condensa y se
acrisola el saber y el oficio de largos decenios. El
crítico Manuel Pastor, comentando el éxito del es-
treno, no dudaba en afirmar que «España puede lle-
gar a desempeñar un magnífico papel en la lírica mo-
derna. Cómo? Siguiendo el ejemplo del autor de
«Lola la Piconera». Sacrificando honores transitorios
por lo permanente. Dando producciones definitivas
capaces de marcar hitos. Trabajando incansable-
mente en callado retiro mientras las cigarras de la
música cantan alegremente, sonriendo a la populari-
dad y acumulando dinero. Por eso es más digna de
homenaje y de admiración la obra abnegada de Con-
rado del Campo. Su éxito ha resonado en el Liceo
barcelonés como una auténtica «bomba» artística.
Porque lo otro no deja de ser efímera rueda de artifi-
cio en la que el ruido es mucho y las nueces son
pocas».

Entre la serenidad bucólica de la «Canción del
pastor» y el concentrado apasionamiento del «Tango

13

e Alonso, Rubén Garci-
, entre otros, pondrán en
la proyectada temporada
o popular entre las que
de Lavapié», de Barbie-
, de Moreno Torroba, y
e Arriata. La escenogra-
lada al paisajista Carlos
n musical a María Dolo-

1nIuzzzrznglläIW



,(441 ei-ifL	 r(4,_

	 3 2,

(74/1-11. e-tu Az e 76

TEXTOS DE LAS CANCIONES

Sin caballero (Enrique de Mesa)
(de Canciones Castellanas)

Un molino,
perezoso al par del viento,
un son triste de campana.
Un camino,
que se pierde polvoriento,
surco estéril de la tierra castellana.
Ni un rebaño
por las tierras, ni una fuente
que dé alivio al caminante.
Como antaño,
torna al pueblo, lentamente,
triste y flaco sucesor de Rocinante.
Una venta,
un villano gordo y sucio
de miserias galeote,
soñolienta la andadura de su rucio.
¡No aparece en la llanada Don Quijote!
Terruñero de la faz noblota y ancha,
descendiente del labriego castellano.
Escudero,
ya no tienes caballero,
ya no templas con prudencia de villano,
las locuras del hidalgo de La Mancha.
Un molino,
perezoso al par del viento,
un son triste de campana.

triste», transcurrieron casi cuarenta arios. Y es evi-
dente que la escritura melódica de este último es más
refinada, la armonía más sugestiva y mayor, casi per-
fecta, la coherencia prosódica musical-textual; tam-
bién se puede apreciar que Don Conrado se siente
seguro de sí mismo, libre de cualquier tipo de atadu-
ras; pero al mismo tiempo podemos admirar la irre-
nunciable, enternecedora y admirable fidelidad a su
propio credo desde la primera hasta la última nota.

Miguel Alonso

La tragedia del beso
(Canción del pastor) (C,

Campos de mis amores,
tierras de mis afanes,
risueños horizontes míos.
Quiero miraros siempre
con un mirar gozoso
bajo el fecundo sol del Estío.
¡Cuando la luz os besa
al despuntar el día!
Cuando la tarde muere
envuelta en melancolía.
Campos de mis amores...

14
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Tango triste
(de Lola La Piconera)

Encallado está como una
lancha de amor en tu puerto.
Mi voluntad se me ha muerto
en una noche de luna,
me la llevan a enterrar
dos ojitos traicioneros.
Y ya véis si es mala mar,
que los quisiera besar
con ser mis sepultureros.
¡Ay!, si pudiera olvidar
y arrancarme del pecho este afán que me mata,
y risueña volver a cantar,
con el garbo y la gracia de ayer por calles y plazas
con trémula voz y arrogancia gritar:
¡adalid gaditanos!
Piconera, tu lancha de amor
encalla y no hay esperanza ya,
a la muerte ve, gallárdamente.
Virgen bendita, presta amparo a mi dolor.
¡Madre mía!

Epitafio (Enrique de Mesa)
(de Canciones Castellanas)

Con óleo de tu boca sea mi boca ungida,
si la muerte me rinde con su fatal beleño.
Cuando en la sombra arcana del perdurable sueño,
se apague el aurírrojo llamear de mi vida.
Que la sabia caricia' de tu mano fragante,
un supremo perfume deje en mi carne impreso.
Y así, contra la sombra me lanzaré arrogante,
llevando como escudo la gloria de tu beso.
Que el rosal de tu alma tenga siempre una rosa
para mi sepultura de amante sin hastío
y donde el cuerpo duerma sobre la dura losa,
esta inscripción se grabe para recuerdo mío:
Fue un hidalgo poeta del solar español,

ni ejercitó derechos ni se amoldó a deberes,
gran señor de la vida, se la dio a las mujeres
y gustó, el placer único, de vagar bajo el sol».

Ayer noche vino el lobo (Enrique de Mesa)
(de Canciones Castellanas)

Ayer noche vino el lobo,
un zagal dice que oyó
su aullido a media noche
que le helara de pavor.
¡está loco el zagalillo!
no hay en la sierra un pastor
a quien le falte un cordero.
Es, sin duda, que soñó.
A media noche en la aldea
una mozuela murió.
Secó la muerte el capullo
de su tierno corazón.
Ayer noche vino el lobo..

Donde van los suspiros

Donde van los suspiros,
aire suave,
al azar de una manos
que bellas nacen.
Naranjitas tiraba la niña
en Valencia, por Navidad,
más a fe que si las tira,
se le van a volver azahar.
Las tres carabelas
que cruzan raudas,
vienen engalanadas
con tres guirnaldas.
Vienen de Sanlúcar
los tres bajeles,
con frutas encarnadas
y ramos verdes.
Donde van los suspiros...
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Canción de la pastora Finarda

- (Pastores de Belén, Lope de Vega)

No lloréis, mis ojos;
niño Dios, callad;
que si llora el cielo,
¿quién podrá cantar?
Si del hielo frío
niño Dios, lloráis,
turbaráse el cielo
con tal tempestad.
Serenad los soles,
y el suyo podrá
deshacer los hielos
que os hacen llorar.
Cantarán los hombres,
en la tierra paz,
que si llora el cielo,
¿quién podrá cantar?

Epitalamio para una hija (José M. Pemán)

¡Te dé Dios buena Ventura,
cuanto te ha dado hermosura,
mi linda flor!
Como leve es tu sonrisa
que amor en los aires crea,
así, por la vida sea,
tu pie que vuela y no pisa.
Como tu frente serena, tu pensamiento:
Como tu risa que llena
de campanillas el viento,
tu claro gozo de vida.
¡Tu suerte, como tú toda,
de tus fuerzas encendida!
En la senda de tu vida
y en el río de tu amor,
cuanto te ha dado hermosura,
mi linda flor,
te dé Dios buena ventura,
¡mi linda flor, blanca y pura!

Me muero, niña (J . Alvarez Quintero)

Me muero, niña...
Cuando me muera,
cubre tu cuerpo,
tu cuerpo blanco,
de negras ropas.
Pero, ¡tan negras!
como la muerte que ya me acecha,
como la vida que a ti te espera,
como las horas que a mi me restan,
como tu llanto, como mi pena.
¿Más negras, dices?
Pues sí, ¡más negras!
Como la sombra de tus pestañas,
como tus ojos, como tus trenzas...
Me muero, niña...

18
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PARTICIPANTES

Pura María Martínez

Realiza los estudios de solfeo y piano en el Con-
servatorio de Granada, su ciudad natal, y los de
canto en el de Madrid, que finaliza con la obtención
del Premio Extraordinario Fin de Carrera y el Na-
cional Lucrecia Arana (1966).

A éstos hay que añadir el Premio Ondas de Radio-
difusión (1961), el Internacional Francisco Viñas
(1967) y el Premio al Mejor Valor Nuevo en el Festi-
val de Opera de Madrid.

Ha dado numerosos conciertos y recitales con las
orquestas: Nacional de España, Sinfónica de RTVE,
BRT de Bruselas,.., y con grupos como Música An-
tigua de Madrid, Koan, Academia Matritense, etc.

Ha actuado bajo la dirección de los maestros:
Frühbeck de Burgos, Ros Marbá, García Asensio,
Wilhen Loibner, Pérez Busquier, C. Halffter, Odón
Alonso, Israel Edelson, C. Felice Cillario, J. R. En-
cinar, J. L. Temes, Franco Gil, A. Tamayo, entre
otros.

En su discografía figuran una serie de zarzuelas
para la casa Columbia con la Orquesta Nacional,
bajo la dirección de Frühbeck de Burgos, la ópera
«Zigor» de Francisco Escudero para la casa Philips
bajo la dirección del autor, un recital de canciones de
Conrado del Campo, RCA-RNE, así como un disco
de lieder de F. Schubert y Carl M. von Weber con
acompañamiento de guitarra (RNE).

De importante e interesante puede catalogarse la
serie de grabaciones que ha realizado para Radio Na-
cional de España, prestando especial atención a la
música de autores españoles de todos los tiempos.
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Rogelio Gavilanes

Cursó sus estudios en el Real Conservatorio de
Música de Madrid, bajo la dirección de los eminentes
pianistas españoles Antonio Lucas Moreno y José
Cubiles, obteniendo los premios de música de cá-
mara y de virtuosismo al piano.

Por su brillante carrera artística ha sido pensio-
nado varias veces para realizar estudios en la Univer-
sidad Internacional «Menéndez Pelayo», de Santan-
der, y en el Conservatorio Superior de París. Actual-
mente es profesor en la Escuela Superior de Canto
de Madrid.

21
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NOTAS AL PROGRAMA

Miguel Alonso

Nace en Villarrín de Campos (Zamora). Después
de realizar sus estudios en el Conservatorio de Ma-
drid, Primeros Premios en Solfeo, Armonía y «Ex-
traordinario» de Composición (materia esta última,
en la que tuvo como profesores a C. del Campo y J.
Gómez), se traslada a Italia al conseguir, por oposi-
ción, el «Premio Roma» (1955), donde prosigue sus
estudios musicales en el Pontificio Instituto de Mú-
sica Sacra, obteniendo la Licenciatura en Canto Gre-
goriano y el Magisterio en Composición y Direc-
ción; figurando entre sus maestros, H. Anglés, F.
Vignanelli, D. Bartolucci, E. Cardine, etc. Paralela-
mente frecuenta como oyente las clases de Composi-
ción de G. Petrassi en la Academia de Santa Cecilia,
y sigue el Curso de Música Electrónica del M.° F.
Evangelisti, así como clases especializadas con Guido
Turchi. En 1960 se le confía la dirección y reestruc-
turación de la histórica «capella» de la Iglesia Nacio-
nal Española en Roma, y la recuperación de su ar-
chivo musical. Durante los arios romanos, con un
grupo de especialistas, da nueva vida a la extinguida
Revista Internacional «Psalterium» (fundada por R.
Casimiri), de la que se le confía la dirección en 1964;
en 1968 figura entre los Consultores Pontificios de la
Sagrada Congregación de Ritos.

En 1971, ario de su regreso definitivo a España, es
designado Académico de Bellas Artes de San Fer-
nando, y la Comisión Episcopal de Liturgia le enco-
mienda la Dirección del Departamento de Música del
Secretariado Nacional. Un ario más tarde inicia su
colaboración en Radio Nacional de España entrando
en 1974 a formar parte del personal fijo de este orga-
nismo, en el que ocupa actualmente la Jefatura del
Departamento de Promoción Musical de Radio 2.
Durante los arios 1975-1977 fue Asesor Musical de
la Dirección General de Bellas Artes (Comisaría de
la Música) del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Entre su obras principales figuran las misas Pas-
chalis y Levantemos el corazón; las cantatas para so-
los, coros y orquesta Te Dominum confitemur (Pre-
mio del Conservatorio), Visión Profética y Tensio-
nes. La obra Nube-Música (encargo de RNE) fue
presentada en la Tribuna Internacional de Composi-
tores de la UNESCO en 1981, y la partitura Radio
Stress, representó a RNE en el «Premio Italia» de
1980. Junto a éstas podemos citar: Improperia; el
cuarteto de cuerda Sphaerae, Biografía, para soprano
y orquesta (encargo de la ONE), Como tu piedra
para soprano, solistas instrumentales y electrónica y
Vals en las ramas (Homenaje a F. García Lorca) para
voz, flauta y piano, como títulos más destacados de
su catálogo. Asiduo conferenciante y autor de diver-
sos trabajos musicales, colabora en revistas y publi-
caciones especializadas, como en los Diccionarios
GER y de la UTET entre otras.

Recientemente ha sido nombrado Delegado de la
Orquesta Sinfónica de la RTVE.

23
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La SGAE conmemora el centenario
de Federico Romero

Editado un libro de poemas inéditos del autor
Madrid. Carlos Galindo

La Sociedad General de Autores de España, SGAE, celebra hoy
el centenario del nacimiento del prolífico compositor Federico
Romero, con una exposición conmemorativa. El homenaje in-
cluye, además, la edición de una serie de folletos de época y de
un libro de poemas inéditos del autor de «Por la calle de Alcalá»..,

Federico Romero

Federico Romero no era ma-
drileño, ni era vasco, ni catalán,
ni gallego, ni siquiera asturiano a
pesar de haber nacido en la ca-
pital del Principado. Federico Ro-
mero era un caso insólito: un es-
pañol que se sentía español y de
toda España, de todas las regio-
nes. Acaso un poco más man-
chego y concretamente de La
Solana, donde sucede la acción
de «La rosa del azafrán». De pa-
dre manchego y de abuelo vasco
al decir de una abuela materna,
con una rama genovesa de cier-
tos emigrantes políticos que arri-
baron a Murcia, tuvo la fortuna
de vivir sucesivamente en dife-
rentes regiones que le fueron co-
municando y revelando los pe-
queños secretos, las fórmulas
magistrales con las que Federico
Romero fue elaborando sus zar-
zuelas. Los genoveses siempre
vienen a España dispuestos a
descubrir mundos y este retoño
de genoveses y vascos y man-
chegos, descubrió las claves líri-
cas de la popularidad.

Hasta los siete años vivió en
Zaragoza y en esta ciudad discu-
rre la acción de «La sombra del
Pilar»... Desde los siete hasta
los once habita en Bilbao, y más
tarde en Ondäarroa, donde em-
pieza a nacer «El caserío», con
el « chiquito de Arrigorri, bravo
José Miguel...». A los once años
regresa a sus raíces manchegas
y en La Solana nos cuenta emo-
cionado cómo descubre la belle-
za humilde y morada de la rosa
del azafrán...

Porque era un hombre genero-
so fueron muchos sus colabora-
dores. En cuanto a libretos: Gui-
llermo Fernández Shaw, José
Tella y Luis German. «Somos
unos colaboradores ideales —co-
mentaba Federico Romero—. Te-
nemos temperamentos opuestos
que, de este modo, se equili-
bran. Si Guillermo marchara solo
seguramente se hubiera parado,
si fuese yo me habría estrella-
do.» En cuanto a los músicos,
recordaba con especial cariño al
maestro Vives; al maestro José
Serrano, a Jacinto Guerrero...

Además de sus zarzuelas,
operetas y sainetes, entre las
que figuran «La canción del olvi-
do», «Las buenas almas», «La
villana», «Doña Francisquita»,
«Las alondras», «Los flamen-
cos», «La chulapona», «La ta-
bernera del puerto», «Monte
Carmelo», y tantas otras come-
dias y libros del prolífico autor, la
Sociedad General de Autores ha
editado un libro de poemas iné-
ditos de Federico Romero que,
bajo el título de « Espuma del si-
lencio», lleva prólogo del presi-
dente de la entidad, Juan José
Alonso Millán.
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Federico Romero
por

JOSÉ MARÍA RINCÓN
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Busto de Federico Romero,
realizado por José Planes,

que se haya en la sede
de la S.G.A.E. desde 1933.

R

ECUERDO los años 70,
cuando empezábamos a
asistir a los Consejos de la
S.G.A.E. una nueva

generación de autores, algunos
procedentes de nuevos medios, como
el cine y la televisión.
Mirábamos esos salones cuajados de
madera con una rara mezcla de
respeto y curiosidad, y
contemplábamos a los antiguos
consejeros, los grandes autores del
pasado, con parecidos sentimientos,
un poco entre admirados y perplejos.
Había uno, especialmente, que
llamaba la atención. Su quijotesca
figura ocupaba uno de los sillones
próximos a la presidencia y cuando
se elevaba su tonante y bien
timbrada voz, cosa por cierto
bastante frecuente, se hacía en la
sala un respetuoso silencio. El
presidente le llamaba familiarmente
Federico y trataba de frenar, en
ocasiones, sus ímpetus guerreros.
Viéndolo caminar por los pasillos a
grandes trancos, con aire juvenil y
resuelto, nadie podía imaginar que

aquel hombre tuviese cerca de
noventa arios y que perteneciese a
una generación prácticamente
extinguida, la de los grandes
zarzuelistas que hicieron explotar a
los cuatro vientos la popularidad
irresistible del género lírico. Había
sido nombrado Consejero de Honor
en 1969, nació en Oviedo un 15 de
noviembre de 1886 y tenía un busto
en el vestíbulo de nuestra Sociedad,
un busto costeado por suscripción
iopular entre todos los autores... Se
llamaba Federico Romero Saráchaga.
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Miguel...». A los once años
esa a sus raíces manchegas

La Solana nos cuenta emo-
ado cómo descubre la belle-
lumilde y morada de la rosa
azafrán...



En el Colegio San Felipe con sus compañeros del curso 1891192. Federico
Romero es el niño señalado con una cruz.

I A (3 cu.	 192

A los tres años sus padres le llevaron a
presenciar, durante tres domingos, las
zarzuelas que representaban en Zarago-

za una compañia infantil.

En el Real Colegio de Alfonso XII
de El Escorial, en donde estudió
el Bachillerato como interno becado.

4

Fundador

E
XISTIAN entonces tres
sociedades de autores que

funcionaban independientes, fruto de
las primeras fundaciones
decimonónicas de Ruperto Chapí y
Sinesio Delgado. Y existía una
Federación de las tres sociedades que
se apoyaban y potenciaban
mutuamente. Algunos la empezaron a
llamar la «federicación», por la
constante y eficaz labor que dedicaba
a ella Federico Romero. Y de él nació
la idea. La Federación, con un
mínimo movimiento jurídico, podría
convertirse en sociedad única, la
Sociedad General de Autores de
Espatiá, aunando esfuerzos, sumando
intereses y abaratando costos. Que
da unión hace la fuerza» es un
axioma de la paremiología y hasta
hoy se corea su grito en las
manifestaciones populares: «el pueblo
unido, jamás será vencido»; por más
que se empeñen algunos interesados
en ofrecer como libertad lo que,
en definitiva, suele ser indefensión.
No sólo el aspecto de Federico
Romero tenía algo quijotesco y
beligerante, como un coronel del
ejército prusiano; es que además —él
mismo lo confesaba— era también
quijotesca su actitud vital, su talante
generoso, un poco cándido a veces,
pero siempre dispuesto a derribar
gigantes o molinos... Pero su
ingenuidad, en este caso, fue visión
de futuro. Cumplido el medio siglo la
S.G.A.E. se dispone a inaugurar un
nuevo ciclo de su existencia, con
medios nuevos, con géneros,
instrumentos y soportes impensables

hace unos arios, con técnicas
absolutamente renovadas, pero con la
estructura y el espíritu de su viejo e
i lusionado fundador.

Telegrafista

P
REGONABA con orgullo Federico
Romero que él había sido

exclusivamente dos cosas: telegrafista
y autor. Y cuando le insistían
hablaba de sus pinitos en el
periodismo y en la poesía. Y en su
conversación se le notaba su vena
irresistible de poeta.
«Le puedo decir lo que nunca he sido:
cauto, reservón, hipócrita e
interesado... Y en cuanto a lo que
hubiera deseado ser,
profesionalmente hubiera elegido algo

como curandero del aire,
para cuidar de los pájaros
y de los ángeles, de las nubes
y del arco iris...»
Se decidió por estudiar Ingeniero de
Minas y ya tenía aprobado parte del
ingreso cuando las necesidades
familiares le desviaron hacia una
«carrera corta», un tanto etérea
también, suspendida por hilos en el
aire, donde se posan los vencejos y .
meditan las golondrinas: telegrafista,
cuando se transmitía aún con los
viejos aparatos Hughes, inmediatos
antecesores del teletipo.
Pero la magia del teatro y de la lírica
le tenían ya en ascuas al joven
Federico. El transmisor del Hughes
se le hacía teclado de piano,
imaginando notas y estrofas y
cantables y coros y versos...

5

Miguel...». A los once años
sa a sus raíces manchegas
La Solana nos cuenta ema-
do cómo descubre la belle -
milde y morada de la rosa

Izafrán...
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Federico Romero y el maestro Sorozábal saludando desde el escenario al final del estreno

de su obra Cuidado con la pintura, entre Eulalia Zazo y Selica Pérez Carpio.

Federico Romero con el maestro Pablo Luna y José Telaeche.
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Miguel...». A los once años
sIsa a sus raíces manchegas
La Solana nos cuenta emo-

:ido cómo descubre la belle-
iiimilde y morada de la rosa
azafrán...

Español

F
EDERICO Romero no era
madrileño, ni era vasco, ni

catalán, ni gallego, ni siquiera
asturiano a pesar de haber nacido en
la capital del principado. Federico
Romero era un caso insólito: un
español que se sentía español y de
toda España, de todas las regiones.
Acaso un poco más manchego y
concretamente de La Solana, donde
sucede la acción de La rosa del

azafrán. De padres manchegos y de
abuelo vasco al decir de una abuela
materna, con una rama genovesa de
ciertos emigrantes políticos que
arribaron a Murcia, tuvo la fortuna
de vivir sucesivamente en diferentes
regiones que le fueron comunicando
y revelando los pequeños secretos,
las fórmulas magistrales con las que
Federico Romero fue elaborando sus
zarzuelas. Los genoveses siempre
vienen a España dispuestos a
descubrir mundos y este retoño de
genoveses y vascos y manchegos,

descubrió las claves líricas
de la popularidad.
Hasta los siete arios vivió en
Zaragoza y en esta ciudad discurre la
acción de La sombra del Pilar...
Desde los siete hasta los once habita
en Bilbao, y más tarde en Ondarroa,
donde empieza a nacer El caserío,
con el «chiquito de Arrigorri, bravo
José Miguel...»
A los once arios regresa a sus raíces
manchegas y en La Solana nos cuenta
emocionado cómo descubre la belleza
humilde y morada de la rosa
del azafrán...
«Nace a ras del suelo sin opulentas

hojas que la abriguen o realcen,
sin césped donde reclinarse ni ramas
en que guarnecerse. Es morada, con
un morado apacible, grisáceo... Seis
pétalos jugosos encierran el triple
clavo del azafrán, de un rojo
sangriento...»
Y habita también en La Toja en
Pontevedra, para imaginar la magia y
el misterio de La meiga...
Y Madrid, siempre Madrid, cuna y
escenario de La chulapona...
Y a su paso por Extramadura cantará

a los encinares de la dehesa,
recordando a su morena clara en
Luisa Fernanda.

7



1 7 de Octubre de
1923, estreno de

Doña Francisquita
por la Compañía

Lírica Española de
Eugenio Casals.
Escena final del

primer acto.

l ASc t` 471mil e/mi&

	 13

Colaboradores

P
ORQUE era un hombre generoso
fueron muchos sus colaboradores.

En cuanto a libretos:
Guillermo Fernández Shaw, José
Tella y Luis Germán.
«Somos unos colaboradores ideales.
Tenemos temperamentos opuestos
que, de este modo, se equilibran. Si
Guillermo marchara solo seguramente
se hubiera parado, si fuese yo me
habría estrellado.»

8

En cuanto a los músicos recordaba
con especial cariño al maestro Vives:
«... hablar de él es para mí tan grato y
emotivo como hablar de mi padre.
Colaborador más leal y delicado no lo
he conocido; espíritu más fino
tampoco; talento tan claro, cultura
tan vasta son difíciles de emular.»
«Pepe Serrano era la sugestión
arrolladora, hipnotizante... Tuvimos
nuestras diferencias, pero el tieempo
lo borró todo.»
«Y en cuanto a Jacinto Guerrero ¡qué
le voy a decir! De su música se ha
hablado bien y mal, para todos los
gustos, pero sus producciones vivirán

eternamente... En cuanto al hombre,
al amigo, al camarada, es imposible
de sustituir.»
Se advierte en estas frases como
entendía en el fondo Federico
Romero lo que era una colaboración.
Más bien una asociación y una
entrañable amistad. No se trata
simplemente de escribir una obra
sino de hacérsela entender a un
músico que llegue a comprenderla y
a identificarse con ella, a sentirse
autor también de aquellas palabras y
partícipe de aquellos sentimientos.
Es muy importante saber elegir con
tacto el compositor que conviene a

cada libreto y para eso resulta
imprescindible conocerlos, cultivar
su amistad.
«La zarzuela es un género dificilísimo,
lleno de dificultades. No es posible
escribir un buen libro de zarzuela sin
tener en cuenta que está destinado a
tener música. Esto parece una
perogrullada y no lo es. Las zarzuelas
fracasan muchas veces con un buen
libro, pero inadecuado. En cuanto a
quien se lleva el éxito y la
popularidad, yo siempre digo que el
estreno es del libreto, y la posteridad
de la música. Creo que a la larga
salen ganando.»

9

«urnquno ue mrugorri, uravo
E;é Miguel...». A los once años
resa a sus raíces manchegas
n La Solana nos cuenta ema-
nado cómo descubre la belle-
humilde y morada de la rosa
azafrán...
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Foto realizada por Pablo Sorozábal,
compositor de La tabernera del
puerto, el día de su estreno en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Federico Romero en 1918, año del estreno de
La canción del olvido.
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Cronología
1886. Nace en Oviedo y da sus

primeros pasos de la mano de
su entrañable nodriza Etelvina
Prendes. Pertenece a la misma
quinta que el rey Alfonso XIII.

1889. Se traslada su familia a vivir
a Zaragoza y contempla la
representación de una
zarzuela, la primera de su
vida, llevado por su padre.

1891. Primeras letras en el colegio
zaragozano de San Felipe.

1896. Estudia el bachillerato en el
colegio de San Ildefonso de
El Escorial, regentado por
Padres Agustinos, donde luce
un flamante uniforme. Su
familia vive ya en Madrid y
luego en La Solana.

1903. Funda con unos compañeros
la revista A.E.I., que dura
ocho semanas, ocho números.
Entre los fundadores estaba
José María Carretero que aún
no se firmaba «El caballero
audaz».
Ese mismo año estrena su
primera zarzuela: El árbol de

Guernica. Se gasta veinticinco
pesetas en celebrar el triunfo
y cobra 3,50 de derechos
de autor.

1907. Ingresa en el cuerpo de
telégrafos.

1916. Estreno en Valencia de La
Canción del Olvido.

1917. Se casa con su prima hermana
Carmen Sánchez Saráchaga.
Del matrimonio nacieron tres
hijos: Maruja, Federico
(muerto a los ocho arios) y
Pilar.

1918. Se estrena en Madrid La
Canción del Olvido. El número
de el «soldado de Nápoles»
adquiere enseguida una gran
popularidad.

1923. Se inicia la colaboración con
el maestro Amadeo Vives.
Estreno de Doña Francis quita.

1932. Estreno de Luisa Fernanda en
Madrid, 26 de mayo.
Consagración del maestro
Moreno Torroba.

1932. Fundación de la Sociedad
General de Autores de España.
Federico Romero es su primer
Consejero Delegado. Firma el
primer convenio con los
empresarios de cine.

1940. 23 de marzo... El lo llama su
«batalla del Marne». Estreno
en el teatro de la Zarzuela de
La tabernera del puerto con
música del maestro Sorozábal.
Hay preparada una auténtica
conjuración para hacer
fracasar la obra. Se dice que
existen incluso intereses.
políticos... A pesar de todo la
obra obtiene un éxito.

Paseando Por la calle de Alcalá, título de su
libro publicado en 1953, cuyo éxito le llevó a

participar activamente en el Instituto de
Estudios Madrileños.

11
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ié Miguel...». A los once años
resa a sus raíces manchegas
n La Solana nos cuenta ema-
lado cómo descubre la belle-
humilde y morada de la rosa
azafrán...
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Margarita Salvi, quien extrenó Doña
Francisquita en Montecarlo, obra traducida
al francés por André de Badet y
René Blum.

sé Miguel...». A los once años
gresa a sus raíces manchegas
3n La Solana nos cuenta emo-
'nado cómo descubre la belle-
humilde y morada de la rosa

1 azafrán...
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El Ave Fénix

D
ESPUÉS de la guerra civil la

J.Jzarzuela inicia su declive, su
irresistible descenso, tan irresistible
como lo fue su ascensión en los
últimos arios del siglo pasado y los
primeros del actual. Poco a poco,
pero constantemente la zarzuela se
muere.

—¿Por qué, don Federico?
—Existen muchas causas, algunas

incluso de tipo moral. Llevamos
veinticinco años que, cuando un
crítico quiere desdeñar algo, lo llama
zarzuelero. Música zarzuelera, letra
zarzuelera... ¿El público? Por
supueSto que no va a la zarzuela, pero
tampoco acude a ver las obras de
Muller, eso es otro problema. Los
empresarios sí, no existen empresarios

dispuestos a jugarse el dinero, a
arriesgarse. Pero sobre todo los
precios... Montar una zarzuela cuesta
como tres o cuatro veces más que
montar una pieza de teatro y los
precios son los mismos, no se puede
poner más caras las localidades. La
zarzuela se muere, irremediablemente.

—¿No será que faltan obras?
—No, no, las obras existen. Yo

mismo las tengo, con su música,
dispuestas para ser estrenadas... Le
voy a decir algo más. Yo tengo un
sainete inédito, con música
de Chueca. Se trata de números
bellísimos, llenos de gracia,
pertenecientes a obras de Chueca que
nunca se representan. Autores hay y
los seguirá habiendo, estoy seguro...
La zarzuela en realidad es como el
Ave Fénix. No muere nunca. Una y
otra vez renace de sus cenizas con
más brío, con más fuerza. Don
Federico Romero no vivió bastante
como para ver esta última explosión
del género que se ha producido
en nuestros días. Las viejas zarzuelas,
tan denigradas por los críticos de los
arios cincuenta, se pasean hoy en
triunfo por todo el mundo, en la voz
y en las manos de nuevos cantantes y
nuevos instrumentistas. Las notas del
« soldado de Nápoles», el intermedio
de El caserío, los «encinares de mi
Extremadura» y el «caballero del alto
plumero» suenan brillantes con los
repertorios de grandes orquestas
sinfónicas, como un homenaje y un
recuerdo a los grandes autores que
las sintieron y las crearon.
El nombre de Federico Romero
Saráchaga, está ahí, en la historia.

Federico Romero con el maestro Vives, autor
de la música de Doña Francisquita.

Día del estreno de la Tragicomedia del
Ilustrísimo señor, en Madrid, en 1969.
De izquierda a derecha: Perla Cristal, Federico
Romero, Sazatornil, Ma. Fernanda Ladrón
de Guevara, Victoria Rodríguez, Daniel
Dicenta y Jaime Blanch.
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Obras de Federico Romero
Zarzuelas, Operetas y Sainetes

LA CANCION DEL OLVIDO - 1916
LA SONATA DE GREIG - 1916
LAS BUENAS ALMAS- 1918
LOS FANFARRONES - 1920
LAS DELICIAS DE CAPUA - 1921
LA SERRANILLA - 1921
LA RUBIA DEL FAR-WEST - 1922
DOÑA FRANCISQUITA - 1923
EL DICTADOR - 1923
LA SOMBRA DEL PILAR - 1924
BLANCAFLOR - 1925
LA SEVERA - 1925
EL CASERIO - 1926
LA VILLANA - 1927
LAS ALONDRAS- 1927
LOS FLAMENCOS - 1928
LA MEIGA - 1928
LA ROSA DEL AZAFRAN - 1930
LA MOZA VIEJA - 1931
LUISA FERNANDA - 1932

TALISMAN- 1932
LA LABRADORA - 1933
LA CHULAPONA - 1934
LUNA DE MAYO- 1934
NO ME OLVIDES - 1935
LA CIBELES - 1936
LA TABERNERA DEL PUERTO 1936
MONTE CARMELO - 1939
LA ROSARIO O LA RAMBLA DE FIN DE

SIGLO - 1939
CUIDADO CON LA PINTURA - 1939
LAS CALATRAVAS - 1941
JUAN LUCERO - 1941
PEPITA ROMERO - 1943
LOZA LOZANA - 1943
PEÑAMARIANA - 1944
MIMI PINSON - 1944
MONTBRUC SE VA A LA GUERRA - 1946
AQUELLA CANCION ANTIGUA - 1952
EL AMOR NO TIENE EDAD - 1967

Comedias

YA VIENE SANTA MARIA - 1940	 TRAGICOMEDIA DEL ILUSTRISIMO
LOS PAJAROS O AMOR ES LOCO Y	 SEÑOR - 1969

DISCRETO- 1947

Libros
POR LA CALLE DE ALCALA - 1953
SALAMANCA, TEATRO DE LA

CELESTINA - 1959
MESONERO ROMANOS ACTIVISTA

DEL MADRILEÑISMO - 1968

CA LISTO Y MELIBEA - 1983
REBELION EN EL RETABLO - 1983
ESPUMA DEL SILENCIO - 1986
GUION literario —en verso— para la película
de RTVE «La Canción del Olvido» (1969),
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LUISA FERNANDA
Zarzuela de Federico Moreno Torraba

VICTORIA DE LOS ANGELES

"cuando los españoles sentimos alegría, es una
gran alegría: Cuando tenemos tristeza, es una gran
tristeza.

Por PETER DA VIS, New York Magazine
Recomiendo a todos que vayan a ver la produccio'n
de Luisa Fernanda que presenta Repertorio Español.
Esta zarzuela, escrita en 1932 por Federico Moreno
Torroba es un ejemplo tardío, nostálgico y melodioso,
de lo que es capaz el género, una composición
resplandeciente, llena de maravillosas melodías. La
obra recibe en partes iguales no sólo amor sino
respeto por parte de todos los de Repertorio Español y
la disfrute- totalmente, incluso los decorados modestos
pero atractivos y el acompañamiento musical de
pianísimo lleno de vida. Hay un reparto doble pt
ésta puesta en escena y el que me toco' en suerte ver
no sólo cantó, bailo' j' actuó con eficiencia sino que
además capto' y comunico' los sentimientos básicos e
intensos que animan a "Luisa Fernanda'-'—esa gran
tristeza y esa gran alegría, esa alma española que
tan exactamente describid Victoria de los Angeles.

DOM NOV 30 3 PM
SAB DIC 6 8 Ptvi
DOM DIC 21 3 PM
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Música

Brillante homenaje a Gmidi en la reapertura
del Teatro de la Zarzuela

Gómez Martínez dirigió a solistas, coros y sinfonía titulares
Teatro de la Zarzuela. 6-12-86. Concierto de reapertura. Homenaje a Jesús Guridi. Fragmentos de

»Mirentxu » , « Amaya», «La meiga» y »El caserío». Solistas: Paloma Pérez Inigo, Dolores Cava, Ma-
nuel Cid, Alfonso Echevarría y Ricardo Muñiz. Coros y Orquesta Sinfónica titulalres. Director: Miguel
Angel Gómez Martínez.

Teatro reluciente. Me remito a lo ya infor-
mado. La Zarzuela brilla con mejoras de im-
portancia. Un público interesado y aplaudidor
dio realce a la reapertura. Culpemos del frío
reinante a los varios meses de cierre, por los
que no ha podido brindarse la representación
de obra lírica que el centenario de Jesús Gu-
ridi merecía. Para reemplazarla, una esplén-
dida selección de sus, posiblemente, cuatro
mejores y más representativos títulos: «Mi-
rentxu » , «Amaya», «La meiga» y »El case-
río » ; de este último, toda una parte con la
mayoría de sus números capitales.

Jesús Guridi. ¡Qué excepcional músico!
Recordé en todo instante al hombre sencillo y
el compositor admirable. Pensé en lo que
-¡tantas veces víctima de orquestas anémi-
cas y mal ensayadas!- habría disfrutado con
sus obras tocadas así. Estuve al borde de la
irritación al ver que pasaba el tiempo sin que
se canalizase a él, a su figura insigne, el ho-
menaje, enarbolando una partitura que sólo
en última instancia se utilizó. Gómez Martí-
nez, que había hecho lo difícil -prepararlas a
conciencia, con memoria y seguridad privile-
giadas-, olvidaba el gesto elemental cuando
aplaudíamos todos, a él en primer término,
pero antes a Jesús Guridi: a su inspiración
nobilísima, su calidad de orquestador, su je-
rarquía de armonista, su entidad de composi-
torleatral que tan de verdad falta en la Espa-
ña de hoy.

Daba gloria escuchar tantos bellísimos
fragmentos y tan bien servidos; arias, dúos,
coros, números instrumentales. Operas y zar-
zuelas, siempre de rango: desde la sutil deli-
cadeza de « Mirentxu» hasta el lírico popula-
rismo de »El caserío», pasando por el vas-
quismo con raíces wagnerianas de «Amaya»

y esa «Meiga» no tan galaica como de ambi-
ciosa y lograda calidad.

Cuadro solista solvente. Cita de honor para
Manuel Cid por la clase vocal, la perfecta
pronunciación, la musicalidad y buen gusto
-un «Yo no sé qué veo en Ana Mari» de an-
tología-, sólo un puntito apretado en el agu-
do. Fineza en los filados de Paloma Pérez
'higo. Temperamento al borde casi de la
afectación de Dolores Cava, entregada. Bue-
na contribución, aunque la « particella» de «El
caserío» es tirante para su tipo de voz, en Al-
fonso Echevarría. Concurso estimable en Ri-
cardo Muñiz. Notable participación del coro ti-
tular, por ajuste, maleabilidad y disciplina,
aunque han de enriquecerse las voces. Mag-
nífica de rango -un regalo en estos pagos-
la intervención al pleno de sus contingentes
de la Orquesta Sinfónica Arbós.

Miguel Angel Gómez Martínez cambió de
Wagner a Guridi, de la Sonfónica de RTVE a
la Arbós en horas. Su trabajo fue sobresalien-
te, detallista, cuidadoso, firme, volcado.

Se pasó un poco en la velocidad con la
que brindó muchos de los números de «El
caserío». Sin necesidad, porque el efecto y la
brillantez hubieran sido mayores con mayor
mesura rítmica,

Resumen: Para una reapertura del Teatro
de la Zarzuela remodelado, un concierto de
un primerísimo compositor lírico de España,
debido a su centenario y brindado con el más
alto nivel. Digno de su «Plenilunio» y « Ezpa-
tadantza», de sus intermedios de « El case-
río » y «La meiga», de su melodía de «Miren-
txu» y su romanza de tenor en la primera de
las zarzuelas citadas. No hay mayor elogio.

Antonio FERNANDEZ-CID
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TEATRO LÍRICO NACIONAL

LA ZARZUELA
Sobreintendente: José Antonio Campos
Director Musical Asociado. Miguel Angel Gómez Martinez

6 y 7 de Diciembre de 1986, a las 20 horas

CONCIERTOS DE REAPERTURA
EN HOMENAJE A JESÚS GURIDI

EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA



PROGRAMA

1. MIRENTXU. Preludio del Segundo Acto.
Segundo Acto. "Mis flores, mis dulces y fieles amigas". (Soprano).

2. LA MEIGA, Intermedio.
Primer Acto. Dúo de Rositla y Ramón. (Soprano y Tenor).

3. AMAYA.	 Plenilunio.
Espatadanza.

Solistas:
PALOMA PÉREZ KIGO. Soprano
MANUEL CID. Tenor

II

EL CASERÍO
Primer Acto:	 Preludio.

"Cuando sale el sol". (Coro).
"Nochesita de estrellas". (Coro).
"Buenos días, Buenos días". (Dúo Soprano y Tenor).
"Con el trébole". (Tenor cómico, Tenor y Coro).
"Sasibill, mi caserío". (Barítono).
"¡Alegría! Pronto mi caserío".

Intermedio.

Segundo Acto: "Yo no sé qué veo en Ana Mari". (Tenor).
"Con alegría inmensa". (Barítono y Soprano).
"Chiquito de Arrigorri". (Tenor cómico y Tenor).

Tercer Acto:	 "Quisiera en mi hogar". (Barítono y Coro).

Portada: Retrato de Jesús Guridi. Foto: Linker
(Cortesía de Prensa Española).
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Solistas:
DOLORES CAVA. Soprano
MANUEL CID. Tenor
ALFONSO ECHEVERRíA. Barítono
RICARDO MUÑIZ. Tenor

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID (ORQUESTA ARlióS)

CORO TITULAR DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA
Director del Coro: JOSÉ PERERA
Director: MIGUEL ANGEL GÓMEZ MARTÍNEZ
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EVOCACIÓN DE JESÚS GURIDI
Por Antonio Fernández-Cid

E

L 25 de septiembre de 1886 nació en Alava
Jesús Guridi, el gran artista al que rinde
homenaje fervoroso el Teatro de la Zarzuela

con este programa, que incluye páginas de sus
cuatro títulos teatrales más famosos y
representativos. Querría recoger en el curso no
elástico de unas cuartillas, cuya redacción se me
confía, algunos aspectos básicos en torno al hombre,
el músico y de manera especialísima, el compositor
con tan brillante puesto en el paisaje del teatro
lírico español.

El hombre

En el libro, sin duda más entrañable entre los que
llevan mi firma, Músicos que fueron nuestros amigos,
trazo una emocionada semblanza de Jesús Guridi
al que tuve la suerte de conocer y que me honró con
su afecto y hasta la dedicatoria de una canción
sobre textos de mi tierra galaica.
Había nacido el 25 de septiembre de 1886 en Vitoria,
ciudad que le nombró hijo predilecto y cuyo actual
Conservatorio se engalana con el nombre del
músico. Bilbao, tan ligado a los años juveniles,
San Sebastián, lugar de reposo estival y Madrid,
de residencia definitiva donde le sorprendió la
muerte, se unen al punto de origen para disputarse
el culto a la figura.
Es curioso que pocas apoyaturas puedo buscar en
mi trato con Guridi, porque la modestia de su
carácter vedaba la conversación que se centrase
en su mundo, ni aún para evocar momentos
fundamentales de su vida o glosar rasgos distintivos
de su obra. "¿Y qué le voy a decir...?". "Usted ya
sabe...", eran sus respuestas. Quedaban los informes
de su gran amigo e intérprete, el maestro Jesús
Arámbarri, la puntual noticia de don Pablo Bilbao
Arístegui, sacerdote vasco, amigo íntimo, la propia
experiencia de constantes encuentros a partir de
1939, hasta el momento mismo de fallecer.
Mediana la estatura, consumidor permanente de
trajes grises como el bigote, con aspecto —y hechos—
de honrado y maduro padre de familia numerosa,
antes que de artista bohemio, acompañado
habitualmente por alguno de sus hijos, siempre
respetuoso, incapaz de formular juicios adversos,
a lo sumo ante obras avanzadas, lejos de su
concepto estético, aventuraba: "No; yo ya me quedo

ANTONIO FERNANDEZ-CID es el crítico musical del diario
"ABC". Ha escrito más de veinte libros, entre ellos Cien años de
teatro musical en España y Músicos que fueron nuestros amigos.
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viejo. ¡Quién sabe si ésto es bueno...!". Y, para
justificar su recelo: "Con esto del dodecafonismo
y las nuevas corrientes...!".
A Guridi lo veo cortés, monosilábico, un poco dado
al pequeño despiste, con cierta ironía socarrona...
Lo imagino en la Real Academia de Bellas Artes,
en el Conservatorio, el Consejo Superior del
Teatro, la Sociedad de Autores, donde soñaba
músicas, se abstraía, pensaba en lo que pronto
podría trasladarse al papel pautado.
Músico de formación completa e inspiración fácil,
se juzgaba con extrema sencillez: "Me parece que
no está mal... No está mal...".
Tímido, pero no al componer impulsado por
convicciones profundas, a partir de las primeras
pruebas ante el jurado, tan conocedor como abierto
a las demostraciones del entonces jovencísimo
músico, del "cuartito", de la Sociedad Filarmónica
bilbaina, el mejor ambiente, el estímulo mejor para
el afianzamiento de las dotes originales, con
estudios, apoyos, viajes a París, coincidente con
otro gran músico vasco, el malogrado José María
Usandizaga, cuyo centenario pronto recordaremos.
Ya en 1902, se presenta y obtiene el Premio en unos
Juegos florales. Tiene 16 arios. La protección del
Conde de Zubiría propicia el traslado a Francia,
el estudio en la Schola Cantorum, trascendental
para el rigor formal que ha de presidir sus trabajos.
Es entonces cuando se familiariza con el
impresionismo debussyano, cuando comprende
mejor la novedad y trascendencia de los
conceptos de Ricardo Wagner.
Cuando regresa a Bilbao en 1907, es recibido con
los brazos abiertos. Será organista en la Basílica
de Santiago, director de la Sociedad Coral.
Para ella nacerán muchas de sus obras vocales,
como para su propio órgano de intérprete
—en Bilbao, en Madrid, en muy distintas épocas—
sus páginas para órgano.
Siempre, ya desde esas etapas de adolescencia y
juventud, se impone para él un rigor particularísimo.
En carta a José María Usandizaga, llega a decirlo:
"No concedas nada al público, haz música y ríete
de los demás". En cambio, ¡qué entusiasmo con la
cantera popular, manantial inagotable de inspiración
y estímulo de creaciones personales!

A partir de 1939 Guridi se afirma de manera
definitiva en Madrid. Nunca interrumpió las tareas
de pedagogo, de intérprete, de compositor. Serán
los años, los lustros de mayor predicamento, de
popularidad y respeto mayores, jalonados por
Grandes Cruces, sillones académicos, plurales
muestras de estimación. Nada alterará las normas
de una vida hogareña, de una fidelidad a su
condición de hombre de fi rmes convicciones
religiosas, inalterable en sus costumbres, con
multitud de Premios en su haber y siempre abierto

al deseo imperioso de crear. Así le sorprendió la
muerte, el 7 de abril de 1961, cuando buscaba en su
piano la melodía nueva para quién sabe qué obra.
En todo caso, fuera cual fuera el género, para algo
con el sello de su personalidad y la clase permanente
que siempre supo imprimir a cuanto abordó.

El músico
En los anteriores apuntes pudo advertirse cómo
se hace imposible separar los perfiles humanos de
la condición musical de quien nació y murió músico,
porque Guridi lo llevaba en la sangre. Bisnieto de
Nicolás Ledesma, tal podría considerarse el
punto de partida.
No es cosa de reflejar con detalles comineros la
completa formación artística de Guridi. Sí de
insistir en el hecho cierto de que, ya desde niño,
pudo advertirse en él que no había de limitarse
a la condición de intérprete. Incluso que ésta podría
tener valor secundario ante la fundamental
disposición para componer.
Pero Guridi, buen pianista, fué un organista
extraordinario, dominador del que muchos califican
"rey de los instrumentos" y un excelente director
de coros. Los resultados que supo alcanzar como
ejecutante en la Parroquia de Santiago de la capital
vizcaina, en la madrileña de San Manuel y
San Benito, para recordar sólo dos templos alejados
en el tiempo y por la geografía, fueron de primera
magnitud. El conocimiento de las voces, el
dominar la escritura para ellas, había de influir
en la forma de gobernarlas, con eficiencia y
resultados que constituyeron la siembra más feliz
para la Coral bilbaina, por otra parte impulsora y
destinataria de buen número de obras.
Pedagogo, también, sus enseñanzas en la
especialidad del órgano y como notable armonista
se acreditaron con marchamo de oficialidad y
consecuencia de una pléyade brillante de alumnos.
Pero, por encima de todo, Guridi fue compositor y
es en tal aspecto, como autor de un número
importantísimo de obras de relieve, por cantidad y
calidad, en donde nos encontramos con lo más
representativo y permanente de su aportación
al arte.
Una característica general me parece básica:
la dignificación de cualquier género emprendido.
No los hay mayores o menores para él. Guridi se
entrega de lleno a la misión de hacer música,
buena música, la mejor a su alcance cuando pone
en alto la mirada —la ópera, la sinfonía, el
cuarteto— y cuando baja la vista con signos de
otro alcance —la comedia musical, la ilustración
cinematográfica, la armonización de una melodía
popular—, porque piensa que en todo se puede
lograr una calidad y a ella debe
aspirarse.

Dejemos para luego la referencia especial a la
parcela que hoy más .nos importa, la de su teatro
musical, para esbozar los otros muchos campos
alimentados por la musa de Jesús Guridi, no sin
advertir que hay frutos del compositor veinteañero
ya de suma calidad y que son, por lo tanto, más de
cincuenta los años de actividad creadora: la primera
mitad larga de nuestro siglo.
Guridi compone con especial dominio y delectación
para el órgano. Son muchas las obras. Bastaría
recordar como ejemplo de gran acierto, una, que
persiste en el repertorio de todos los intérpretes:
el Tríptico del Buen Pastor, ejemplo de calidad,
interés y variedad expresivo-sonora.
Ya se ha dicho que impulsado en gran parte por su
titularidad rectora, surgen muchas obras corales.
Pequeñas piezas para voces solas, ya de
armonización popular, ya en el estilo popular,
que se integran en el catálogo predilecto de las
formaciones no sólo vascas especialistas de tal
género. Además sabe unir voces y orquesta en
logros magistrales, como esa colección de
Cuadros vascos de tanto sabor y colorido. Y como
flor de perfume particularísimo, habría de
recordarse al Guridi que se enternece y sabe dar
vida a una trilogía para voces infantiles o blancas:
Así cantan los chicos, verdadera joya en la que se
describen los juegos infantiles, el momentáneo
abatimiento por la muerte del compañero al que
llevan a enterrar y el retorno —la vida sigue— a la
alegría y el bullicio, pero ya con cierto tinte
melancólico y una infinita delicadeza. La tiene
Guridi al entremezclar lo que es patrimonio popular
—canciones infantiles— y fruto de su propio
talento artístico.

Obras para arpa, guitarra, piano, violín, flauta,
podrían ser la corte que rodease una soberana
ofrenda: la de signo camerístico, de la que resultan
exponente excepcional los dos cuartetos, no en balde
predilectos entre los españoles nacidos en nuestro
siglo.
La voz humana, también, de condición solista.
Canciones de concierto de tanta belleza como las
Seis castellanas, verdadera joya, modelo de
lied español o la galaica Todo/os días, que
engalana los versos de Ramón Cabanillas.
Por fin, la Orquesta. Guridi, compositor sinfónico,
da muestras de su enorme dominio en el tratamiento
instrumental y su aptitud para la gran forma,
incluso con una sinfonía, la Pirenaica, menos
utilizada en nuestros conciertos de lo que parecería
lógico, dado el escaso número de obras válidas de
este carácter que poseemos.
Ya en sus años juveniles han surgido pruebas
patentes de sus posibilidades. Con un tema
tantas veces explotado por "grandes" de la
composición como el que supo dar más nombre a
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Cervantes, Jesús Guridi compone Una aventura de
Don Quijote poema de ambiciosa factura cuyo rango
y validez hemos podido comprobar en audiciones
recientes. Entre esta obra y la Fantasía de Walt
Disney, con la que Jesús Guridi —modesto como
para presentarse a un concurso, a la altura de sus
arios y prestigio— conquista el primer Premio Oscar
Esplá, convocado en honor del ilustre colega por
el Ayuntamiento alicantino.
En medio, obras como Un barco fenicio, apenas
conocida por las últimas generaciones, pueden
representar las que habrían de revisarse. Como
ejemplo contrario, las Diez melodías vascas son fruto
de permanente inserción y constituyen, sin lugar a
dudas, no sólo el título más popular entre los
sinfónicos de Guridi, sino uno de los más queridos
y admirados entre cuantos hayan podido escribirse
en los últimos cincuenta años. Casi me atrevo a
decir que, después del Concierto de Aranjuez,
de Joaquín Rodrigo, el predilecto. No es de
extrañar porque las diez melodías elegidas por
Guridi son bellísimas y el artista supo engarzarlas
con armonizaciones e instrumentaciones de una gran
calidad, jerarquía, brillantez y riqueza de
contrastes.
Recordemos, en cabeza, la segunda "Amorosa",
sexta de las Melodías Vascas, que cantan los
violonchelos y se repite por toda la orquesta con
calor e intensidad expresiva contagiosos.
Queda una parcela, sin duda la fundamental del
artista: aquélla que acoge su producción teatral.
Porque lo es, y porque el presente concierto a
ella se orienta, la rendiremos particular
comentario.

El compositor teatral

Si hubiésemos de señalar una preferencia dentro
de la actividad creadora de Jesús Guridi, no cabrían
dudas al seleccionar su condición de músico para
el teatro, cultivado con maestría, inspiración,
tacto y dominio: en las óperas, las zarzuelas, la
comedia musical. Su catálogo podría ser una
acusación sobre las circunstancias nada propicias
del teatro cantado en España y los
condicionamientos a los que la crisis de los géneros
de altura sometían al compositor. Cabe decir que
supo elevarlos todos y conquistar legítima y noble
popularidad, sin menoscabo de la clase.
En este concierto —si hemos de lamentar la no
representación, puede, en cambio servir para
subrayar más la altura musical que resiste la prueba
de la audición sin apoyo escénico —están
representadas las cuatro obras, quizá, de mayor
jerarquía y representatividad, aunque hayamos de
olvidar zarzuelas como La bengala, La cautiva,
Mari Eh, Mandolinata, el retablo escénico
Periamariana, la comedia musical La condesa de la

aguja y el dedal.
Entramos por la puerta grande, como el propio
Guridi, con Mirentxu, de la que se ofrece un
delicado preludio y la exquisita romanza de las
flores, más bien una bellísima, tierna melodía que
canta la protagonista. Organizada por la Sociedad
Coral de Bilbao, se celebró en esta ciudad una
temporada de ópera vasca en Mayo de 1910.
Temporada histórica, porque en ella estrenaron
sus dos primeros frutos líricos, José María
Usandizaga, Mendi-Mendiyan y Guridi, Mirentxu,
égloga lírica. Habían de pasar muchos años para
que este idilio escenificado de Echave fuese revisado
por Jesús María de Arozamena, al tiempo que
musicalmente por el compositor, pero la esencia
continúa como la creó a los veintitrés años. Se
trata de una obra de climas serenos, sentimientos
del que es buen ejemplo la página aludida: "Los
cielos me darán la luz de cada despertar —las flores
aire y cielo para poder soñar...".

Han de pasar diez años de trabajo exigente hasta
que Guridi corona su Amaya, con libro de
Arroita-Jáuregui. El estreno en Bilbao, en 1920,
constituye un gran triunfo, que se reproduce tres
años más tarde en el Real de Madrid. Lo que en
Mirentxu se da de idílico, aquí de grandeza
dramática con trasfondo histórico en la novela de
Navarro Villoslada, que relata la pugna de
civilizaciones pagana y cristiana; luchas, angustias,
iniquidades, arrepentimiento... Hay dos influjos
claros: Wagner, sus dramas líricos, con el
protagonismo de una orquesta decisiva y lo
autóctono, el imperio de lo vasco, reflejado en
melodías y ritmos. Obra para voces con extensión y
volumen y de valor dramático, en esta oportunidad
los fragmentos elegidos emplean los conjuntos:
el "Plenilunio", de lirismo enriquecido por la
belleza melódica y el gradual desarrollo hasta un
clima de gran intensidad expresiva y la arrolladora
"ezpatadantza" en donde el vasquismo de Guridi
guía la incisividad rítmica de contagioso
impulso.

Recojo un resumen de Adolfo Salazar, a raíz
del estreno: "A pesar de los trozos idílicos que
contiene, pertenece, por ideas, construcción,
tratamiento armónico y orquestal, sentido
dramático, al arte de gran empaque. Su popularismo
participa del criterio de reproducción directa
y trozos como la "ezpatadantza" son claras
transposiciones del cuadro popular a escena".
Un buen ejemplo de la versatilidad de Guridi, de
cómo podía beber en fuentes no vascas, lo tenemos
en La meiga, con libro de Federico Romero y
Guillermo Fernández Shaw, triunfadores con él en
El caserío. El signo es galaico y la entidad
merecedora de una permanencia en el repertorio que
distó de lograr. El cancionero gallego alimenta

la personal vena de Guridi. No es cosa de ahondar
en las imputaciones sobre el forzado carácter
galleguista de algunas situaciones. Importa la
música. Y si el dúo es buen exponente de la
fluidez melódica guridiana, el intermedio es una
de las páginas orquestales para el teatro con más
empaque sinfónico, grandeza instrumental y la
fuerza de un tema a modo de coral que contrasta
con el diseño dinámico del acompañamiento,
siempre con la peculiar forma de ligar y enraizar
motivos de demostración del dominio proverbial en
el artista.

El caserío, en fin, al que se dedica una selección
amplia en la seguda parte de este concierto. Para
encontrarlo, hemos de retroceder algo, hasta 1926,
en el tiempo, desde el estreno de La meiga, obra que
es, en cierto modo, consecuencia del gran éxito de
aquella zarzuela, con la que se incorpora al género
Jesús Guridi, por impulso del padrinazgo del
marqués de Bolarque y la relación que éste le facilita
con los dos libretistas más famosos de aquel
periodo, triunfadores tres años antes con
Doña Erancisquita: Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw.

Habla el propio Guridi: "Dado el estado actual de
la música, me pareció interesante crear una obra
lírica de fácil realización y asequible al público.
Hay un camino del que no nos debemos apartar: el
folklore. En los cantos populares está el venero
inagotable".

Guridi no renuncia, no puede renunciar a su
voluntad de altura. Cambia de género, pero
sostiene la calidad. Recordaba Fernández-Shaw:
"En el estreno, el público se encontró con una
partitura de eminentes calidades, pero también con
la sorpresa de números inspirados y muy teatrales".

Característica relevante en El caserío es la de
que, al lado de páginas de entidad sinfónica y altos
vuelos, no le van en zaga los números cómicos.
A la desbordante alegría del "Trébole", puede
oponérsele la delicadeza, el poético ensueño, la
calidad lírica y expresiva de la romanza del tenor
"Yo no sé qué veo en Ana Mari", a los números
individualizados, los concertantes, los admirables
finales de acto. El acierto de la ambientación vasca,
en un lugar imaginario, la pintura del ambiente, la
distinta condición de los personajes: los dos
ahijados, Ana Mari, tierna y dulce; Joshe Miguel,
calavera, mujeriego, pelotari, el maduro tío, Santi,
el señor cura, el pintoresco secretario del
Ayuntamiento, la pareja cómica, la madre de
Inosensia... Y el pueblo todo: fiestas, procesiones,
partidas de pelota, pugnas de versolaris.

Y también aquí, lo mismo que después había de
hacer con La meiga, según ha podido comprobarse
esta vez en la primera parte del programa, un Guridi
gran señor de la orquestación que nos brinda un
intermedio de suma grandeza en su primer período,
para desembocar en el dinámico, arrebatador final,
con vuelo de flautines en función de txistus.
No es cosa de resaltar tal o cual número, de
analizar los elegidos por el maestro Gómez
Martínez, en selección cuidadosa. Ningún exponente
mejor de esa realidad, no por todos admitida, según
la que todo género puede acoger obras buenas y
malas y no hay por qué despreciar el lírico más
popular, so pretexto de una defensa a ultranza de la
ópera, el sinfonismo. Jesús Guridi, con su Meiga,
su Caserío, como antes con Mirentxu, con Amaya,
o después con el Cuarteto, las Diez melodías
vascas, fue el gran músico merecedor del recuerdo y
homenaje de los que es buen testimonio este
concierto lírico.
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MIRENTXU, LA MEIGA, AMAYA, EL CASERÍO.
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AS cuatro obras escénicas de Jesús Guridi
que componen esta programa responden a
iniciativas diversas y, de acuerdo con esto,

también es distinto el período de gestación de
cada una de ellas. Si, por ejemplo, la primera
versión de Mirentxu fue elaborada en seis meses,
Amaya exigió a su autor diez largos arios de
trabajo.
La más genuina y espontánea de las obras
teatrales de Guridi es, precisamente, la primera de
ellas, Mirentxu, escrita por encargo de la Sociedad
Coral de Bilbao para fomentar el teatro lírico
vasco. José M a Usandizaga y Santos Inchausti
participaron también en aquella campaña con
Mendi-Mendiyan y Lide la Ixidor, con libretos,
respectivamente, de José Power y Alfredo Echave,

,., autor este último también del texto de Mirentxu.
Para su composición, Guridi acudió a los
cancioneros populares recopilados por
Resurrección María de Azkue y el Padre
Donostia.
Mirentxu se estrenó en el Teatro de los Campos
Elíseos de Bilbao el 31 de mayo de 1910, bajo la
dirección del propio compositor, con decorados
del pintor Eloy Garay. Los protagonistas fueron
M a Teresa Badenas, Fernando Alonso y
Guillermo Ibáñez. La ópera obtuvo un éxito
clamoroso, que se repitió en sucesivas
representaciones. En 1912 se ofreció en el Teatro
de los Campos Elíseos a beneficio de los
familiares delas víctimas del naufragio de Bermeo,
con la asistencia de la reina Victoria Eugenia y
los infantes Carlos, Luisa y Felipe, que felicitaron
personalmente al compositor en el transcurso de
la representación.
Mirentxu renovó su éxito al ser presentada en
Barcelona los días 23 y 25 de enero de 1913. El
crítico Marcos Jesús Bertrán escribió al respecto
en La Tribuna: "A nosotros, oyentes atentos, pero
sólo interesados por la obra de arte, nos deleitó
extraordinariamente; a los vascos debe hacerles
latir con fuerza el corazón y debe llenarles los
ojos de lágrimas, porque Guridi ha sabido
plasmar con los más puros colores de su paleta
melódica los más típicos cantos de su tierra,
como cuando Regoyos diera vida de arte a las
plasticidades simplificadas de sus montañas
luminosas". En Madrid se estrenó el 30 de abril
de 1915, en el Teatro de la Zarzuela, bajo la
dirección de Pablo Luna, y obtuvo la acogida
unánime de la prensa y el público.
En 1934, Guridi encargó a sus habituales
colaboradores Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw la refundición del libreto y

reinstrumentó la partitura. Por último, en 1947,
Jesús M" de Arozamena elaboró una profunda
revisión de la obra, a petición del compositor, y
escribió una versión en castellano y otra en
euskera, estrenadas en el Teatro del Gran Kursaal
de San Sebastián el 24 de noviembre y
merecedoras del Premio Nacional de Teatro
"Ruperto Chapí".

La complejidad argumental de la novela histórica
Amaya o los vascos en el siglo VIII de Francisco
Navarro Villoslada, exigía una plasmación
musical de mayor envergadura que la mostrada
por Guridi en Mirentxu. En los diez largos arios
que duró la composición de Amaya, el estilo de
Guridi adquirió un tinte más profundo y
dramático, inscrito en las corrientes europeas de
renovación de la música teatral. La ópera con
libreto de José M a Arroita Jáuregui, subió al
escenario del Coliseo Albia de Bilbao el 22 de
mayo de 1920, contando entre sus intérpretes con
cantantes del prestigio de Ofelia Nieto e Isidoro
Fagoaga, así como la dirección musical de
Lamote de Grignon.

En la primavera de 1923 . Amaya se estrena en el
Teatro Real de Madrid, en presencia de Alfonso
XIII y Victoria Eugenia, que asistieron a las tres
representaciones. Juan del Brezo, en La Voz,
escribía así: "Guridi ha respondido a este anhelo
nacionalista con un gran esfuerzo y poniendo al
servicio de su música el caudal abundante de sus
conocimientos técnicos, sin regateos ni
mezquindades, consciente de que a tal entusiasmo
sólo con prodigalidad se puede responder".
Amaya se repre' s .enta en el Teatro Colón de
Buenos Aires el 21 de agosto de 1930,
protagonizada por Hina Spani, y en el Gran
Teatro del Liceo de Barcelona el 12 de abril de
1934, con Pepita Embid y Cristóbal Altube. El 28
de junio de 1941 se estrena en el Teatro Nacional
de Praga, en traducción checa de J.R. Slaby.

Después de asistir a una representación de Doña
Francisquita de Vives, Guridi piensa en la
composición de una zarzuela. Gracias a Luis
Urquijo, marqués de Bolarque, entra en contacto
con los célebres libretistas Federico Romero y
Guillermo Fernández-Shaw. En una entrevista de
1926, Guridi comenta la génesis de El Caserío su
más popular composición: "Hace algún tiempo
que proyectaba escribir una zarzuela. Trabajos de
otra índole y obligaciones inherentes a los cargos
que en Bilbao desempeño me habían ido
obligando, sin embargo, a aplazar ese propósito,
del que di cuenta a amigos míos en más de una

ocasión. Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw tenían, desde hacía algunos
meses, escrito el argumento de una obra lírica
vasca. Y cuando estaban pensando en el
compositor a quien habían de encomendar la
música, surgió la entrevista con Bolarque.
"¡Figúrese usted!" "¡Si esto es precisamente lo
que buscábamos!", creo que dijeron ellos. Y "¡Si
esto es lo que yo deseaba!", exclamé yo más
tarde, cuando Luis Urquijo me envió el
argumento que mis colaboradores de hoy le
entregaron. A mí me gustó, principalmente
porque sobre una trama en la que se acusa el
amor del vasco a su tierra y a su hogar se
desarrollaban en la obra tres cuadros de vida
popular, propicios a situaciones líricas".
Joaquín Turina, que escribe así en El Debate: "En
El caserío vibra el alma vasca, sin petulancia, sin
estridencias, con una técnica perfecta, pero tan
suavemente empleada y tan sin complicaciones
inútiles que no se la ve. Un dúo magnífico en el
primer acto, una deliciosa canción del trébole, un
preludio fulminante para orquesta sola y una
escena musical cómica inimitable forman el
núcleo de la música en El caserío". La zarzuela
alcanzó un clamoroso éxito que no ha decaido en
sucesivas reposiciones, convirtiéndose en uno de
los títulos más famosos de todo el género.

La colaboración de Guridi con Romero y
Fernández-Shaw se extendió también a La Meiga
y Periamariana. La primera de ellas sube al
escenario del Teatro de la Zarzuela el 20 de

diciembre de 1928 y, pese a que consigue una
acogida entusiasta, no logra establecerse en el
repertorio lírico. El propio Fernández-Shaw trata
de explicar este fenómeno: "A pesar de que todas
las represen t -sjones fueron brillantísimas, La
Meiga no fue obra de dinero; defendió durante
muchas noches la nómina, llegó al beneficio —del
que luego hablaré—, nos dió a los autores honra
y provecho, pero no supuso un gran negocio".

El maestro Vives (que hizo de esta partitura un
sincerísimo elogio en una carta dirigida a Guridi,
diciéndole que si era fácil hacer química de
concierto era muy difícil escribir buena música de
teatro), explicaba un día esta falta de
apasionamiento del público por estas
representaciones de La Meiga, explayando una
teoría según la cual había cantantes, y artistas en
general, que "pasaban" con facilidad al público, y
otros que no poseían ese don. "Entre el escenario
y la sala —venía a decir— debe establecerse una
corriente de mutua simpatía, y estos magníficos
cantantes que ustedes han reunido, maestros en
su arte y eminentes en su cometido, no son
simpáticos. No quiero decir que sean antipáticos,
pero no poseen esa cualidad de atracción que
tienen otros cantantes muy inferiores a ellos".
Guridi halló en esta ocasión su fuente de
inspiración en el abundante cancionero gallego.
Curiosamente, La Meiga no se ha representado
nunca en Galicia, aunque sí en América, donde la
colonia gallega la recibió con verdadero
entusiasmo.



EL ESTRENO DE EL CASERÍO EN MADRID

Extracto de la crítica del estreno de El Caserío en el
Teatro de la Zarzuela, el 11 de Noviembre de 1926 y
publicada al día siguiente en el diario El Sol de Madrid.

Músico y libretistas han realizado el intento
heroico de restaurar el viejo arte nacional de la
zarzuela (...). El libro de El ,arerio tenía un pie
forzado que (Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw) han resuelto con una habilidad
maestra (...).
Así es la música de Guridi, "arrancada de la
realidad". De dos realidades mejor dicho; una: la
realidad de la realidad, cuando se trata de reproducir
escenas populares. Otra: realidad de la escena,
cuando se trata de momentos patéticos. Quiero decir
que hay aquí un doble "verismo": uno, el verismo
lírico-italiano que se desliza furtivamente, pero
irresistiblemente, en cada dúo o romanza
sentimental, y otro, el naturalismo del canto y
danzas populares, (...) presentados "tal cual son",
sin aliño ni preocupaciones estilísticas. Esta
dualidad es la característica principal de la obra
y su principal defecto: que lo popular no empapa
la savia lírica y que ambos elementos se yuxtaponen
sin penetrarse (...).
Los libretistas se desviven por servir ocasiones de
lucimiento al compositor. Si el universal golpe a la
procesión no falta, tampoco podía faltar el número
de los "espatadanzaris" en una comedia musical de
ambiente vasco. Guridi que ya había hecho un

alarde en Amaya, no podía repetirse, ni en su
discrección podía permitirse, el recargar la mano en
fáciles efectismos. Se limita a una reproducción
muy aproximada de procesiones, charangas y
"chistularis, sin acentuar lo descriptivo, que
hubiera sido fácil, (...).
La orquesta de Guridi es amplia y robusta, y los
coros están tratados de un modo extraordinario.
(...). La interpretación fue digna de encomio
por el entusiasmo y convicción de los intérpretes.
Tanto la tiple, señorita Herrero, como la señora
Galindo y la señorita Pereira, el tenor Sr. Peñalver
y el mencionado señor Palacios, tan excelente actor
como buen cantante —voz clara, tersa, bien
timbrada la suya— y el barítono José Luis Lloret,
pusieron todo su talento y un gran cariño en sus
papeles respectivos, lo cual, añadido a la buena
actuación de los coros y ¡oh manes de los abuelitos
del género! el lindo plantel de bailarinas, dió por
resultado una interpretación notabilísima. Que no
lo hubiese sido tanto sin la labor tan eficaz y
peritísima del maestro Acevedo, director de la
orquesta.
Todos: autores, directores de orquesta y escena,
pintores y demás colaboradores, salieron a recibir
los aplausos enardecidos de un público que se sintió
remozado en treinta años.

Adolfo Salazar

JESÚS GURIDI

F

L presente arlo se cumple el centenario de
Jesús Guridi en Vitoria y los veinticinco

i

años de su fallecimiento en Madrid. Lo
sobresaliente de su producción coral, su excelente
producción de cámara y sinfónica, además de sus
interesantes intentos por la creación de una ópera
nacional vasca le sitúan en un lugar privilegiado
dentro de la música española de nuestro siglo.
Jesús Guridi nació en la capital alavesa el 25
de septiembre de 1886. Era biznieto del organista
y compositor aragonés Nicolás Ledesma. En su
familia, de gran tradición musical, experimentó
Guridi el interés por el arte. Después de sus
estudios en Zaragoza, se trasladó a Madrid, donde
estudió armonía con Valentin Arín, alumno de
Emilio Arrieta, y entabló gran amistad con el
barítono Emilio García Soler, que le mostró los
ambientes musicales de la capital. En 1900 se
trasladó a Bilbao. Allí se reunía un grupo de
aficionados en el "Cuartito", centro musical
por el que pasaron personalidades como Eugene
Ysaye, Jacques Thibaud o Edouard Colonne,
y que sería el nucleo para la institución de la
Sociedad Filarmónica, la Academia Vizcaína de
Música y el Conservatorio. Con ayuda de Tomás de
Zubiría, y acompañado por el musicólogo
Resurrección María de Azkue, viaja en 1904 a París
para ingresar en la Schola Cantorum, donde recibió
las enseñanzas de Vincent d'Indy. En la capital
francesa trabó profunda amistad con José María
Usandizaga. En Bruselas tuvo como profesor de
órgano y compositor a Joseph Jongen, y en Colonia
perfeccionó la instrumentación con Otto Neitzel,

discípulo de Liszt, que le introdujo en el drama
wagneriano.
A los veintiún años regresa a Bilbao. En 1909
estrena Así cantan los chicos y en 1910, por
encargo de la Sociedad Coral, la ópera Mirentxu,
para la que consultó los cancioneros tradicionales
vascos. En 1912 es nombrado director de la Sociedad
Coral. En 1916, el poema sinfónico Una aventura
de Don Quijote recibe el premio otorgado por el
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
La ópera Amaya, basada en la novela histórica de
Navarro Villoslada y estrenada en Bilbao en 1920,
con Ofelia Nieto e Isidoro Fagoaga como
protagonistas, muestra la influencia de Wagner.
Con la misma pareja de cantantes, la obra subió al
escenario del Teatro Real madrileño en 1923, y en
1930 en el Colón de Buenos Aires, con Hina Spani.
Tras el poema sinfónico Un barco fenicio, escribe
la zarzuela El caserío, estrenada en 1926 en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid, con Felisa
Herrero, Cayetano Peñalver y Antonio Palacios,
el mayor éxito de su producción escénica. A ésta
siguió en 1928 La meiga, de ambiente gallego.
Las obras teatrales de Guridi incluyen también,
entre otras, La cautiva (1931), Man-Ehi (1936) y
Petiamariana (1944). En 1941 se traslada a Madrid
como director musical de la productora
cinematográfica de Saturnino Ulargui. Ese mismo
año, Enrique Jordá al frente de la Orquesta
Sinfónica de Madrid da a conocer las Diez
melodías vascas. En 1945 es elegido miembro de
la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Un año antes había obtenido el cargo de profesor
de órgano en el Real Conservatorio de Madrid,
centro del que llegó a ser director. Murió en
Madrid el 7 de abril de 1961.
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MIGUEL ANGEL GÓMEZ
MARTÍNEZ
Director de orquesta

Nació en Granada. Decidido desde
niño a ser músico, Gómez Martínez
dirigió su primer concierto a los siete
años, dentro del Festival Internacional
de Granada. Tras ampliar estudios en
Madrid, se trasladó a Viena, donde a
los veintiún años se doctoró como
director de orquesta y coro.

Después de dirigir en Austria y
Suiza, en 1973 debutó en la Deustche
Oper Berlin Oeste con Fidelio, de
Beethoven, cuyo éxito le abrió las
puertas del mundo internacional de la
música. Fue contratado como director
titular de la Opera de Berlín, al tiempo
que dirigía, como invitado, en Ham-
burgo, Frankfurt y Munich. En 1976
debutó en el Covent Garden y en la
Opera de Viena, de la que fue titular
durante seis años.

Desde octubre de 1984, Miguel
Angel Gómez Martínez es Maestro
Director de la Orquesta Sinfónica y
Coro de RTVE.

Gómez Martínez es académico de la
Real de Bellas Artes de Granada, y en
1984 le fue otorgada la medalla de oro
de dicha ciudad.

En el Teatro de la Zarzuela, del que
es Director Musical Asociado, ha diri-
gido Fidelio en 1984 el Concierto
Extraordinario con La Cambiale di
Matrimonia y The Death of the Rishop
of Brindisi, (éste en el Teatro Real) en
1985, y esta temporada dirigirá Las
Golondrinas, Don Pasquale, Le Villi e II
Trittico.

PALOMA PÉREZ-IÑIGO
Soprano

Realizó sus estudios musicales en la
Escuela Superior de Canto de Madrid
con Lola Rodríguez Aragón. Obtuvo
los premios internacionales Fundación
Gulbenkian, Alejandro del Castillo y
Juventudes Musicales.

Ha actuado bajo la dirección de
Celebidache, Markevitch, Von Mata-
cic, Torkanovsky, Tchakarov, Anno-
vazzi, Frühbeck de Burgos, Ros-
Marbá, García Navarro y López
Cobos, entre otros.

Ha intervenido en los Festivales de
Granada, Santander, Barcelona, Ma-
drid, Olite, Estrasburgo, Ostende y
Toulouse y ha dado conciertos en el
Teatro de los Campos Elíseos de París
y ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York.

Junto a Plácido Domingo ha inter-
venido en conciertos de Zarzuela en la
Ciudad Universitaria de Madrid, en
Viena y en Puerto Rico.

Formó parte del elenco de las repre-
sentaciones de Clementina de Bocche-
rini en el Festival de Otoño de la
Comunidad de Madrid, 1986.

En el Teatro de la Zarzuela inter-
pretó el papel de Nedda en Pagliacci
en 1979, junto a Plácido Domingo, y
ha cantado también en La Vida Breve,
en 1982; El árbol de Diana, en 1983; La
Villana, en 1984, el de Lisa en La Son-
nambula y el de Serafina en II Campa-
nello. En esta temporada cantará en el
papel de Amore en Orfeo ed Euridice,
de Gluck.

MANUEL CID
Tenor

Natural de Sevilla, comenzó los
estudios musicales en el Conservatorio
Superior de su ciudad natal y los per-
feccionó en el Mozarteum de Salz-
burgo, donde obtuvo las máximas cali-
ficaciones en lied, oratorio y ópera.

Desde entonces mantiene una intensa
actividad profesional, con actuaciones
en Munich, Salzburgo, Lisboa, Nápo-
les, París, Viena, Londres, Berna, Bar-
celona, Madrid, junto a orquestas del
prestigio de la Sinfónica de Londres,
Nacional de Francia, Accademia Sta.
Cecilia de Roma, Camerata Acade-
mica de Salzburgo, entre otras.

Ha sido dirigido por Sergiu Celebi-
dache, Igor Markevitch, Peter Maag,
Pierre Colombo, Rafael Frühbeck de
Burgos, Emil Tchakarov, Miguel An-
gel Gómez Martínez, Odón Alonso,
Luis Antonio García Navarro, Antoni
Ros Marbá.

En el festival de Granada 1986
estrenó Cinco sonetos lorquianos de
Manuel Castillo. Entre su discografía
destacan La Vida Breve de Falla, junto
a Teresa Berganza y José Carreras, y
Sonidos de la Guerra, de Luis de Pablo.

Obtuvo un gran éxito en el estreno
de la ópera Kiu de Luis de Pablo, en la
Temporada 1983 del Teatro de la
Zarzuela.

DOLORES CAVA
Soprano

Natural de Madrid, cursó sus estu-
dios en el Conservatorio de dicha ciu-
dad y obtuvo el Premio Extraordina-
rio Fin de Carrera. Amplió estudios y
repertorio con Pierre Bernac en París y
Erik Werba, Paul Schilawsky y Lise-
lotte Eggar en Austria. Ha recibido
también el Premio Nacional de Inter-
pretación y el Gran Premio Interna-
cional de Canto de Toulouse.

Hizo su presentación en el Ateneo
de Madrid y grabó diversos discos de
zarzuela con la casa Columbia, entre
ellos La Bruja, que obtuvo el Premio a
la Mejor Grabación e Interpretación.
Ha sido primera soprano de la Com-
pañía Lírica Nacional, dirigida por
José Tamayo.

Ha actuado junto a Montserrat
Caballé, Plácido Domingo, Carlo
Bergonzi, José Carreras, Luciano
Pavarotti, Fiorenza Cossotto, bajo la
dirección de Napoleone Annovazzi,
Jesús López Cobos, Antoni Ros
Marbá, Luis Antonio García Navarro,
Gianfranco Masini, Enrique García
Asensio, Oliviero de Fabritiis y Rafael
Frühbeck de Burgos, entre otros.

Junto al pianista y compositor Emi-
lio López de Saá ha ofrecido reciente-
mente una serie de conciertos con can-
ciones de los compositores contempo-
ráneos de Pushkin, que también ha
grabado.

En la presente temporada interven-
drá en Mefistofele e 11 Trittico.

ALFONSO ECHEVERRÍA
Bajo

Nacido en San Sebastián, debutó en
la temporada de ópera de Madrid a
mediados de los años setenta. Poste-
riormente fue contratado durante dos
años por la Opera de Cámara de
Viena, donde protagonizó más de
veinte obras.

Desde 1979 viene siendo contratado
por la Staatsoper de Viena, donde ha
participado en una treintena de obras,
bajo la dirección de Hors Stein, Rudel,
Leonard Berstein, Gómez Martínez y
López Cobos.

Entre sus actuaciones en España
destacan el Requiem de Mozart en el
Teatro Real de Madrid en 1982, con la
Orquesta y La condenación de Fausto
de Gounod, con dirección de Jesús
López Cobos.

En el Teatro de la Zarzuela ha inter-
venido últimamente en Madame But-
terfly (Tío Bonzo), Rigoletto (Sparafu-
cile) y Curro Vargas (capitán Velasco)
en 1984, / Due Foscari (Jacopo Lore-
dano) y Don Carlo (El Fraile), en 1985,
y en Salomé, Boris Godunov, La Son-
nambula y La Cambiale di Matrimonio
en 1986. En la presente temporada lo
hará en Wozzeck, 11 Trittico y Romeo
et Juliette.

RICARDO MUÑIZ
Tenor

Nació en Madrid, donde cursó estu-
dios en el Conservatorio y en la
Escuela Superior de Canto.

Debutó profesionalmente en el Tea-
tro de la Zarzuela interpretando el
Padre Rafael en La Dolorosa. En tem-
poradas sucesivas intervino en diver-
sos montajes de zarzuela como Fuen-
!t'ovejuna, La Chulapona, La Alegría de
la Huerta, y Don Gil de Alcalá.

Ha participado también en las tem-
poradas de ópera de Madrid, La
Coruña, Las Palmas y Tenerife, así
como en los montajes del grupo Opera
Estudio La Bohéme, Werther, 1,e
Pauvre Matelot y Romeo et Juliette. En
el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela
intervino en Salomé la temporada
pasada, y lo hará en Wozzeck e II Trit-
tico en la presente.
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JOSÉ PERERA
Director del Coro

Nacido en Madrid, realizó sus estu-
dios en el Conservatorio de esta capi-
tal, dedicando toda su vida profesional
a la especialidad coral. En el año 1950
fundó el coro "Cantores de Madrid",
con el que realizó actuaciones y con-
ciertos con las orquestas Nacional,
Sinfónica y Filarmónica, bajo las
direcciones de Argenta, Toldrá, Arám-
barri y Halffter —de quien estrenaron
la Misa Ducal—, Mendoza Lasalle y
otros. Con dicho coro ha realizado
además la grabación íntegra de las más
importantes zarzuelas, dirigidas por
Argenta, Moreno Torroba, Sorozábal,
Lauret, Gardelli, etcétera.

En 1956 fue nombrado director del
Coro del Teatro de la Zarzuela, con
ocasión de la reapertura del teatro,
cargo que ocupa en la actualidad.

Jefe de Producción
José Manzaneda

Director de Repertorio
Emilio Sagi

Director Musical Estable
Miguel Roa

Jefe de Prensa, Publicidad y Relaciones Públicas
José Luis Rubio

Coordinador Técnico
Francisco Asunción

Administración
Manuel Castellanos
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Maestro interno
Ignacio Rodríguez

Maestro apuntado,
Rafael Benedito

Maestra repetidora
Juana Peñalver

Director del Coro
José Perera

Maestro Concertador
José Antonio Torres

Administración
Isabel Rodado
M .  Carmen Alcalde
Joaquín Huertas
Crescencio Almazán
Eusebio García

Producción
Cristina Vázquez
Mercedes Guillamón

Documentación
Lucía Izquierdo
Marisol Cobos

Relaciones Públicas
Juana Rojas

Secretaría
Agustín Martín
Paloma Vázquez
María José Gómez
Esther López
Rafaela Gómez
Margarita Jiménez
Mercedes Fernández-Mellado

Electricidad
Gorgonio Rafael (Pocholo)
Eduardo Bravo
Andrés Martín
Lucio Pérez
Juan Cervantes
Eduardo Bravo Fernández

Maquinaria
Juan Alberto Luaces
José Luis Francisco
Miguel Santamaría
Angel Sánchez
Damas° Serrano
Víctor Luis Naranjo
Juan A. Luaces
Luis Fernández Franco

Utilería
José Luis Bravo
Vicente Bravo
Vicente Martín
Juan Miguel Montero Tejero

Sonido
Eduardo Sousa
Pedro Gil

Sastrería
Consuelo Gallego
Luisa Méndez

Peluquería
Lorenza Neila

Apuntador
José Burgos

Regidor
Eduardo Lalama
José María Aguado

Sala y Servicios
Eugenio Gómez
Rafael Pastor
Alvaro Villanueva
Bernardo Estaca
Manuel Rafael Argumaniz
Luis Giménez
Adolfo Rodríguez
Enrique Cantero
Antonio Caballero
Juan Carlos Martín
José Molina
Vicente Manuel Fernández
Víctor Aranda
Antonio Arellano Humanes
Martina Gutiérrez
Eusebia Cano
Elvira Martínez
Fernando Rodríguez
Angel Fernández
Mariano Angel Fernández
Angel Rodríguez
Justo Díez
Blanca Díaz
Julia Montero
Victoria Maroto
Angela Ajenjo
Carmen Castroviejo
Visitación del Pilar
Petra Olalla
Josefa Felipa Lucas
Isabel Ranz
Consuelo Posada
M .  Amparo Domínguez
Francisca Aguilar
Milagros Simón
Enrique Naranjo
M. Consolación González
M .  Carmen Sardifías
Mercedes Jarque
C. Francisca Calvo
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ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID (ORQUESTA ARBÓS)	 CORO TITULAR DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA

Concertinos
Manuel Villuendas Conejero
Conca! Comellas

Violines Primeros
Jan Poda

Violoncellos
Rafael Ramos
Claude Druelle
Elena Mihalache
losif Gal
John Bradley Magee

Sopranos
Trompetas	 Rosa Leticia Alberti
José Ferris Gil	 Elena Alted
Juan Foriscot	 Rosaura de Andrea
Francisco Ramírez	 Manolita Antolinos
Manuel Ortego	 M. 	 Angeles Barragán

Barítonos
Antonio Bautista
Efrain Botta
José María Gómez
Santiago Limonche
Fernando Martínez

Víctor Ardelean
Jan Koziol
Mitchell Sven Andersson
José Luis del Caño
Victor Bercovich
Farhad Mehdi Sohrabi

Milagros Silvestre
Luis Cosme González
Felipe Caicedo
Hamid Gazerani
Andrés Ruiz Rodríguez
Josefina Quiles

Alicia Barrenechea
Trombones	 Amalia Barrio
Benito del Castillo	 Paloma Curros
Ricardo Casero	 M . 	 Cruz Díaz-Regañón
Rogelio Igualada	 Alicia Fernández
Miguel Miranda	 M. 	 Rosario Fernández

Jaime Martorell
Francisco Navarro
José Luis Soriano

Bajos
Luis Bellido

Joaquín Botana
Víctor Arriola
Cristina Gutiérrez
Francisco Sard
Pablo Ramis
Andrea Stanics

Contrabajos
Fernando Poblete
Andrzej Karasiuk
José Ramón Rodríguez
Pablo Múzquiz

Ana García
Trombones	 Soledad Gavilán
Benito del Castillo	 María López-Mingo
Ricardo Casero	 M. 	 Luisa López
Rogelio Igualada	 Amparo Moya
Miguel Miranda	 Agustina Robles

Florencio Gilabert
Faustino Gutiérrez
Emilio Hernández-Blanco
Julio Incera
Bonifacio Maraña
José Moreno

Jacek Cygan

Violines Segundos
Eduardo Muñoz
Jorge Aguirre
Ryszard K wiatkowski
Barbara Wierzbicka-Boron
M. a del Carmen Garrido
Miguel Iniesta
Angeles Egea
Dorotea Muhr
Antonio Ruiz
José Torres
Pedro Vera
Luis García Falero

Silvia Costigán
José Luis Ferreyra
Rubén Giorgis

Flautas
Pedro González Hernández
Rafael Revert
Eduardo Pausa
Magdalena Martínez

Oboes
Miguel Quirós
Roberto Liñana
Juan Ramón Valero
Scherie Lake

Inmaculada Rodríguez
Arpa	 Juana Ruiz
Mikaele Granados

Contraltos
Percusión	 M. 	 José Alonso
Dionisio Villalba	 Concepción Arroyo
José San Juan Sima!	 Angeles Aznar
Ricardo Valle	 Presentación García
Pablo Piñuela	 Concepción Giménez

Catalina Gómez
Inspector	 M . 	 Teresa Martínez
Enrique de Cabo	 Purificación Santamaría

Amalia Santana
Archivero	 Lyda Elena Triana
José M. 	 Fernández Ferrer	 Isabel Vizcaíno

Jesús Valderrábano

Pianista
Ignacio Rodríguez

Santiago Bravo Mozo
Esperanza Velasco Clarinetes Francisco Granados	 Tenores
Ah i Rezza Hariri Pour Adolfo Garcés Enrique Barta
Marina González Andrés Zarzo Wenceslao BerrocalSecretario General Técnico

Alfredo Bononad Jesús Ignacio del CastilloPedro González Hernández
Violas Antonio Goig Luis Díez
Sergio Vacas Antonio Fauró
Humberto A. Oran Fagotes Manuel Flete
Hanna Ambros
Dionisio Rodríguez

Rafael Angel Navarro
Enrique de Cabo

Andrés Fuentes
Emilio García

Julia Jiménez Salvador Arago Francisco Gómez
Ricardo Sánchez
Emilia Jacek Szczygiel

Dominique Degüines Jesús Landín
Rafael Maldonado

Glenys Glynne-Jones Trompas Julio Pardo
Angeles Fernández Peregrín Caldes Angel Pascual
Josefa Lafarga
Vidor Wankay
M." Carmen González

Ramón Francisco Cueves
Vicente Ferrer Gil
José Antonio Raga
Miguel Guerra
Honorio Muñoz

Rafael del Río
Carlos Rodríguez
Fernando Sanz
José Varela
José Velasco
José Yesares
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4, 7, 10, 13 y 15 de febrero,
a las 20 horas.

MEFISTOFELE*
(Bollo).
Evgeni Nesterenko, lun Marusin,
Montserrat Caballé, Agnes
Habereder, Mabel Perelstein,
Dolores Cava, Jose Ruiz,
Ricardo Muñiz.

Escenografía y Figurines:
Toni Businger.
Director de escena. Emilio Sagi.
Director musical. Romano Gandolfi.
(Producción del Teatro Lirico
Nacional La Zarzuela).

6, 9, 11, 13y 15 de marzo,
a las 20 horas

ORFEO ED EURIDICE*
(Gluck).
Toczyska, Judith Biegen,
Paloma Pérez-Inigo.
Escenografia: Lorenzo Patt,
Figurines: Marc Bohan
Director de Escena . Mario Corradi
Director musical Antoni Ros Marbá
(Coproducción con la Opera de
Monte-Carlo)

30 de marzo; 1, 3, 5 y 7 de abril,
a las 20 horas.

WOZZECK
(Berg).
Christian Boesch, Arley Reece,
Helmut Wildhaber. Hermann
Winkler, Karl Ridderbusch, Pedro
Gilabert, Alfonso Echeverria,
Tomas Popescu, Agnes Habereder,
Erika Detmer, Ricardo Muñiz.

Escenografía y Figurines.
Gerardo Vera
Director de escena José C Plaza.
Director musical Edmon Colomer.
(Producción del Teatro Linco
Nacional La Zarzuela)

19, 22, 25,28 y 30 de abril,
a las 20 horas.

DON PASQUALE
(Donizetti). 	 (Reposición)

Enzo Dara, Enric Serra, Yoshihisa
Yamaji, Enedina Lloris, Santiago S.
Gericti.

Escenografia y Figurines:
Julio Galán
Director de escena Emilio Sagi
Director musical:
Miguel Angel Gómez Martinez.
(Producción del Teatro Lirico
Nacional La Zarzuela, 1982)

15, 18, 21, 24 y 27 de mayo,
a las 20 horas.

IL TRITTICO*
(Puccini).

1 IL TABARRO. 
Vladimir Atlantov, Juan Pons,
Santiago S Gericó, Alfonso
Echeverria, Mara Zampieri,
Alicia Cecotti, Ricardo Muñiz,
Rafael Lledó. Teresa Verdera.

2. SUOR ANGELICA.
Diana Soviero, Victoria Vergara,
Nancy Herrera, Mabel Perelstein,
Dolores Cava M.' Dolores Arenas,
M. José Fiandor, Carmen Aparicio.

3 GIANNI SCHICCHL
Juan Pons, lolanta Radek,
Julia Marpozan, Vincenzo La Scola,
Santiago S. Gericó, Dolores Cava,
Francisco Matilla, Alfonso
Echeverría, Mario Ferrer,
M.' Dolores Arenas, Pablo Caneda,
Miguel Sola, Fernando Balboa,
Miguel L. Galindo, José Ruiz.

Escenografia Ezio Frigerio.
Figurines: Franca Squarciapino
Director de escena: Lluis Pasqual.
Director musical.
Miguel Angel Gómez Martinez.
(Producción del Teatro Lirico
Nacional La Zarzuela).

8, 10, 12,15 y 17 de junio,
a las 20 horas.

COSil FAN TUTTE
(Mozart).
Lella Cuberli. Ute Walther, Michael
Ebbecke, John Aler, Enedina Llons.
Sesto Bruscantini

Escenografía y Figurines:
Radu Boruzescu
Dirección de escena: Liviu Ciulei.
Director musical . Antoni Ros Marbá.
( Produccion de la Welsh National
Opera).

27 y 30 de junio; 4, 8 y 12 de julio,
a las 20 horas.

ROMEO ET JULIETTE*
(Gounod).
Ana Maria Gonzälez, Ascension
González, Ifigenia Sánchez,
Alfredo Kraus, José Ruiz,
Angel Gonzalo, Roberto Coviello,
Luis Alvarez, Agostino Ferrin ,
Carlos Chausson,
AlfonsoEcheverria.
Escenografía, Figurines y
Dirección de escena: Giuseppe de
Tomasi.
Director musical: Alain Guingal.
(Producción del Teatro Regio
de Parrna).

18, 20 y 22 de julio,
a las 22 horas.
PLAZA MAYOR DE MADRID

Representaciones Extraordinarias
Fuera de Abono

CARMEN
(Bizet).
Stefania Toczyska, Placido
Domingo, Justino Diaz, Nona
Tokody.
Escenografia: Gil Parrondo.
Figurines: Pedro Moreno
Director de escena: José Tamayo.
Director musical: Garcia Navarro.
(Producción del Teatro Lírico
Nacional La Zarzuela).

GALA DE LA OPERA
25 de 'mayo, a las 20 horas.

Recital de
MARILYN HORNE.

Piano Martin Katz

CONCIERTOS
ORQUESTA SINFÓNICA DE
MADRID (ORQUESTA ARBÚS)
CORO TITULAR DEL TEATRO
LIRICO NACIONAL LA ZARZUELA.

6 y 7 de diciembre de 1986,
a las 20 horas.
Programa GURIDI,
en el centenario de su nacimiento
Director musical.
Miguel Angel Gómez Martínez.

10 y 11 de enero, a las 20 horas.
Programa USANDIZAGA,
en el centenario de su nacimiento
LAS GOLONDRINAS.
Director musical
Miguel Angel Gómez Martinez

2 y 3 de mayo, a las 20 horas.
LE VILLI (Puccini)
Director musical
Miguel Angel Gomez Martinez

ACTIVIDADES
PARALELAS

22, 24, 26 y 28 de febrero
en la Sala ()limpia

SIN DEMONIO NO HAY
FORTUNA
(espectäculo sobre «FAUSTO»).

Musica. Jorge Fernandez Guerra,
Libro : Leopoldo Alas
Escenografia, Figurines y
Dirección de escena: Simón
Suárez.
Director musical: José Luis Temes

En coproducción con el Centro
para la Difusión de la Musica
Contemporanea y el Centro de
Nuevas Tendencias Escenicas

Enero-Junio

LA OPERA CARA A CARA
Conferencias, Encuentros
y Exposiciones

(*) Por primera vez en el Teatro
Lírico Nacional La Zarzuela

TEATRO LÍRICO NACIONAL •I• 

LA ZARZUELA
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TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. 28014 Madrid. España. Tel. 429 82 16.

Dep Leg M Al 075-1986 - a G LUIS PEREZ, 5 A • Algorle, 33 • 28013 51e053
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CAMPANA PATROCINADA POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA.

MINISTERIO DE CULTURA.

rd

nero

tarde y
0'1 5 noche

obra mziesti a de F. Mor ene Torrob'a
canizin

M' Eugenia Corrochano -Carmen Plaza
Lepe Sanchuz - ì cresa García

Miguel de Alani,o- Ricardo Muñiz
nrique G" Roqueño- rtutiiiiiGarci Martin

Mili 10 Ferrer - Martin Gritalba
Ana	 Amentituäl--Juse Luis Cancela

datiel Varas i Alberto AgilLim
oros- ballet-Orquesta Linea IJO MaorKi

ireccon musical Dolores Marco
Dirección Atitonio 'kmendual:

3ajo el patrocinio del Instituto Nacional de las
Artes Escénicos y de la Música

(Ministerio de Cultura)
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MONUMENTAL
Del Jueves 1 5
al Domingo 25
Enero
7 tarde y	 (

1 0'1 5 noche

(Domingos
4,45 y 7,30)

tusa
er na nd

La obra maest n a de E. Moreno Torroba
cantan

M " Eugunl a Corrochano-Carrnen Plaza

Enriqu,T21,G;;; oR eFqeur reenra_-

Lupe Sanchez - Teresa Garcla
Miguel . de Alonso-Ricardo Modi,

Ana l\,1 Anienrjuäl-Jose Luís Cancela

b
Martin

e n ,GG jr ac 	 rin

Rafael Varas 'y Alberto Agudin
Coros- Ballet-Orquesta Lince de tsila,,ricl
Direcc.oa:muical Dolores Marco

....Dirección Aritonio,Arrienguai

L(Bajo el patrocinio del Instituto Nacional de las 1
Artes Escénicas y de la Música

(Ministerio de Cultura)

	A

de " (-tac_ fe7744	 (1.

41 1- ea«	 q-frimi tí (34-1

37
-/9Y

ELENCO GENERAL DE LA COMPAÑIA

MARIA EUGENIA CORROCHANO
CARMEN PLAZA — GUADALUPE SANCHEZ

TERESA GARCIA — ISABEL G. ABAD
SOPRANOS

MIGUEL DE ALONSO — RICARDO MUÑIZ
ENRIQUE G.a REQUENA

TENORES

MARIO FERRER — RUBEN GARCIMARTIN
MARTIN GRIJALBA

BAR ITONOS

JOSE LUIS CANCELA
BAJO

Y

ALBERTO AGUDIN
	 ANA M.° AMENGUAL

TENOR COMICO
	

TIPLE COMICA

CARLOS DEL VAL
	 DELMIRA OLIVERA

ACTOR GENERICO
	 1 ACTRIZ COMICA

LUIS PARRILLA	 RAFAEL VARAS
ACTOR	 PRIMER ACTOR COMICO

PILAR MANZANO — YOSHIKO YAMAMOTO
MAESTRAS DE BAILE

CORO, CUERPO DE BAILE Y ORQUESTA
TITULARES

ROSSANNA AMENGUAL
AYUDANTE DE DIRECCION

M.° DOLORES FONT
PRODUCCION

DIRECCION MUSICAL

DOLORES MARCO

DIRECCION

ANTONIO AMENGUAL

LUISA FERNANDA
Zarzue:a en tres actos.

De Federico Romero y G. Fernndez Shaw.
Música del maes:ro Moreno Torroba

REPARTO

M.° EUGENIA CORROCHANO
	LUISA FERNANDA	 GUADALUPE SANCHEZ

ISABEL G. ABAD

	

D UQUESA CAROLINA	
TERESA GARCIA
CARMEN PLAZA

	

MARIANA	 ANA M. AMENGUAL

	

ROSITA	 M.° LUISA VILLORIA
RUBEN GARCIMARTIN

	

VIDAL HERNANDO	 FERNANDO M. GRIJALBA
MARIO FERRER
MIGUEL DE ALONSO

	JAVIER MORENO
	

RICARDO MUÑIZ
ENRIQUE G. REQUENA

	

ANIBAL	 ALBERTO AGUDIN
	DON FLORITO	 RAFAEL VARAS
	LUIS NOGALES	 JOSE LUIS CANCELA
	BIZCO PORRAS	 CARLOS M.° DEL VAL

	

JEROMO	 LUIS PARRILLA
	DON LUCAS

	
RAMON ARRIETA

	EL CACHARRERO	 ANGEL LINARES
	EL SABOYANO	 PEDRO NEL TORRES

MANUELA AGUEDA	LOS CIEGOS	
MIGUEL A. VINE
MARTA MORENO	VENDEDORES	
PEDRO ESQUERDO

	UNA VECINA
	 ANUNCIACION DIAZ-AGERO

***
Decorados de PERE FRANCESCH
Realizados por MARIANO LOPEZ

Sastrería: CORNEJO - Atrezzo: MATEOS
Jefe de Sastrería: FERNANDO i BLÁZQUEZ

Jefe de Montaje: ALBERTO VICARIO
Jefe de Maquinistas del local: ADOLFO ARCE

Jefe de Electricidad: RAFAEL VERDURA
Jefe de Electricidad del local: DOMINGO RUBIO

Regidor: ALBERTO HURTADO
Coreografía: ALBERT VAGUERDEN

Di rector Rondalla: JUAN JOSE ORTEGA
Utileroi CRUZ VICARIOMae

stras de Baile: PILAR MANZANO y YOSHIKO YAMAMOTO
Producción: M. DOLORES FONT

Ayudante de Dirección: ROSSANNA AMENGUAL

Dirección Musical: DOLORES MARCO
Dirección: ANTONIO AMENGUAL
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El poe a y d ama rgo espalio , ni ermo Fe ándezShaw (dere
cha), autor de "La Vidafia", Doña Francisquita, Luisa Fernanda,
etc., aparece junto al tenor Miguel de Grandy en Madrid, durante la
noche del estreno de la zarzuela "María la O" del maestro Ernesto
Lecuona. El estreno se realizó en el teatro "Alvarez Quintero".

Presentará Grateli "Luisa Fernando"
La Sociedad Pro Arte Grateli anuncia la fabulosa presentación de

la zarzuela "Luisa Fernanda" en el Dade County Auditorium de
Miami el próximo sábado 21 de febrero a las 8:15 p.m. en homenaje al
brillante tenor cubano Miguel de Grandy (una*genuina gloria cuba-
na) que cumple su sesenta aniversario con el arte, ocasión única que
reunirá en un mismo marco y un mismo escenario a lo mas granjea-
do del arte escénico y la zarzuela: y una oportunidad única de poder
admirar a las mejores Luisas y Duquesas que se han visto.

En el programa actuarán: Blanca Varela, Livia Trimiflo y Miguel
Anes Castro, ambos por primera vez en Miami después de su tremen-
to éxito en la Zarzuela de Madrid; Mara González, Elizabeth Calero,
Martica Ruiz, los tenores Armando Pico Lucio Posada y Alberto Ri-
vero (en el rol del Saboyano) y los barítonos Jorge Gavira, José LeMatt y Alfredo Quintero. La Coral Grateli estará dirigida por el ma-
estro Jesús García y la orquesta bajo la batuta del Maestro Alfredo
Munar.

Para reservaciones llamar a los teléfonos: 642-6935 y 649-7210.

MUSICA
1

En el Big Five Club se presenta
mañana, sábado, el compositor y
músico cubano radicado en España,

111 Armando Oré fiche, con un progra-
ma de sus composiciones interpretadas por
Irene Farach y Manolo Torrente. entrada: $8.
III La presentación de la zarzuela Luisa
Fernanda en el Auditorio del Condado de
Dade, el sábado, a las 8:15 pm, rinde
homenaje a los 60 años de vida artística de
Miguel de Grandy, quien estrenó en Cuba
esta zarzuela, como tenor y como barítono.
Boletos: $10, $13, $15 y $ 18. Reservaciones:
642-6935 y 649-7210.
• Basilio se presenta en La Tranquera
viernes, sábado y domingo, a la una de la
mañana.
3 Claudia dc Colombia canta en la diacoteca
La Clave (6945 West Avenida 12, de
Hialeah) por dos fines de semana, de jueves a
domingo, a la 1:30 am.

,



PRO AR l•E

GRATEI.JI PRESENTA

uisa Fernanda
Celebrando con MIGUEL DE GRANDY

i60 AÑOS! de Actuación Teatral (1927-1987)

3 ELENCOS DE ESTRELLAS LIRICAS
DIRECCION ESCENA

HOLA! DO OCHOA
DIRECCION MUSICAL

Mtro. ALFREDO MUNAR
DIRECCION DE CORAL

Mt ro. JESUS GARCIA
COREOGRAFIA

PILI DE LA ROSA
GUSTAVO ROIG
ARMANDO NAVARRO

AUXILIAR DEL DIRECTOR
EUGENIO RAMOS

ESCENOGRAFIA Y LUCES
DEMETRIO

VESTUARIO
OSCAR KARE

PEINADOS Y MAQUILLAJE

OMAR

Dade County Auditorium

FEBRERO 21
SABADO 8:15 P.M.
SOCIOS - $ 14 $ 13 $ 12 $8

NO SOCIOS	 $ 18 $ 15 $ 13 $10

A Modo de Presentación:
ORLANDO GONZALEZ
ESTEVA
CON LAS ACTUACIONES
ESPECIALES DE:
ELIZABETII CALERO
MIGUEL ANGEL CASTRO
JORGE GA VIRA
MARA GONZALEZ
JOSE LEMATT
TAIYIA MARTI
ARMANDO PICO
LUCIO POSADA
ALFREDO QUINTERO
ALBERTO RIVERO
MARTICA RUIZ
LIVIA TRIMIÑO
BLANCA VARELA
PEPA BERRIO
ANGEL ¡NODAL
MARIO MARTIN
ROLANDO OCHOA
CARLOS POCE
ORLANDO VARONA

Y ADA LUQUE)

TICKETS A LA VENTA E INFORMES:Coral Grateli
Sociedad Pro Arte. Grate li Productores y Directores:

1059 S.W. 27th Avenue -Miami; Florida

642-6935 • 649-1072

MARTA PEREZ
FILI DE LA ROSA

DEMETRIO•

(7
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Próximas presentaciones artísticas de importancia

• Este sábado, día 21, a las ocho de la noche; y el domingo, a las 2
de la tarde y ocho de la noche, se repite la tercera función del
Miami City Ballet, en el Gusman Cultural Center del Centrode la
ciudad.

• Este sábado, día veintiuno, a las ocho de la noche, Luisa Fer-
nanda, zarzuela de Moreno Torroba y Fernandez Shaw, en el Da-
de County Auditorium, presentada por la Sociedad Pro Arte Gra-
teli, con un grupo de estrellas de Miami.

3 El lunes, en ei Auditorium del Condado de Dad. , la Asociación
kde Conciertos del Gran Miami presentará a la Orquesta de Min-
. nesota, dirigida por Edo de Waat, en un programa que incluye la

Sinfonía Número 5 de Gustavo Mahler, y el Concierto en Mi be-
mol, para fagot y orquesta de cuerdas, de Antonio Vivaldi. Bole-
tos, llamando al 532-3491.

• Y el miércoles, día 25 del corriente febrero, en el Theater of the
Perfórming Arts, de Miami Beach, la Serie de los Grandes Artis-
tas, del Templo Beth Sholom, presentara a la Orquesta Filarmó-
nica de Varsovia, dirigida por Kazimierz Kord, con el pianista
Misha Dichter, como solista.

lefflemer~seememeesee

les-)	 5 Z-2 - 2._ -



30 Aflos de Publicación
Diaria Ininterrumpida

Para estar bien informado
Suscripciones:
633-3341

2900 N.W. 39th Street
Miami, Florida 33142

LA CRITICA DE ESPAÑA Y DE AMERICA,
Y MIGUEL DE GRANDY

ARTURO MORI
"Excelsior" Mexico, D.F.
...Lo conocí en Madrid, allá
por los años 1932.. No era
entonces el gran astro, pero
ya era mucho: un cantante,
un promisorio y buen
cantante. Su voz particular,
nos dejó una nítida e
imperecera impresión, y en
ella reconocimos el cual que
dota a las luminarias del
Arte, con el cual, el
pulimento posterior y el
enriquecimiento del espiritú
que dan los distintos
paisajes consiguen esa
maravillosa conjunción de
factores que determinan el
relieve de las grandes
atracciones. Y MIGUEL DE
GRANDY ya es eso: Gran
atracción continental: por
voluntad de muchos
públicos. Su voz de intensos
colores, ya tamizada en la
refrección de múltiples
horizontes y enriquecida en
la practica de las emociones
puras. Hoy, en la cumbre de
su carrera, su retorno, nos
proporciona la inefable
satisfacción de ver
terminada la obra maestra a
cuyo esbozo tuvimos
oportunidad de asistir y
cuyo venturoso porvenir
siempre creimos seguro."

FELIX HERCE "Novedades" México, D.F.
... La primera vez que escuché a MIGUEL DE GRANDY, fué en Madrid... Hace
muchos años... MIGUEL DE GRANDY cantaba la zarzuela de Sorozabal "La Isla de
las Perlas" en la temporada inaugural del "Coliseo", el lujoso Teatro construido frente
a la Plaza de España, en plena Gran Vía, por el Maestro JACINTO GUERRERO. El
entonces "muy joven tenor cubano", (De Grandy gustaba utilizar su nacionalidad
como un adjetivo más, unido a su clasificación como cantante), me causó una gran
impresión. Aparte de la belleza de su voz, el "cubano" hablaba y se movía con la
autoridad de un actor avezado. Mi reencuentro con el "tenor cubano", que continúa
haciendo un "adjetivo compuesto" de la calificación de su voz y su nacionalidad, ha
tenido lugar en el teatro "ARBEU" con la representación de "La del Manojo de Rosas"
que canta junto a la excelente MARIA BADIA, y cuyo representación, noche a noche
transcurre en medio de dianas- y aclamaciones. Los años transcurridos no han
perjudicado en nada a este notable artista. Al contrario. La "selera" pura de su arte se
ha añejado, y el gusto que nos deja ahora en el paladar es más pastoso, de más aroma:
Como el buen vino...!

MIGUEL DE GRANDY
Premio "ACE" (Mejor Director 1985) - New York, N.Y.



Tenores Primeros
David R. De Armas

Sergio Quintero
César Alonso
Samuel Robles

Tenores Segundos
Andrés Benitez
Eduardo Gallusi

Julio Pérez

CORAL GRATEU
Mezzo-Sopranos

Lydia Rubio
Javiera Mederos

Ruby Zayas
Luli Alvariño

Elda Zubizarreta
Barítonos

Antonio Nieto
Manolín Valdés
Rodolfo Arteaga

Sopranos
Georgina Brito
Maggie García

Ana María Pulles
Yolanda Peláez
Cecilia P. Pérez

Vilma A. Santana
Fina de Córdoba
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Próximas Presentaciones de la Sociedad Pro Arte Grateli
MARZO 28 (SABADO) 8:15 P.M.

Directamente de España después de una Gira Triunfal por Europa y E.U.
La Sociedad Pro Arte Grateli se honra en presentar al grupo lírico Aptel en

VOCES DE AMERICA
EN CONCIERTO

(Opera canciones eternas de Cuba y el arte de la Zarzuela)
EMELINA LOPEZ MOREJON (Soprano)

RICARDO LEDESMA (Tenor)
HECTOR LOPEZ (Baritono)

VIRGINIA PERRY LAMB (Pianista)

ABRIL 25 (SABADO) 8:15 P.M.
ABRIL 26 (DOMINGO) 3:15 P.M.

¡Dos Espectáculos Sensacionales!

MARA y ORLANDO
Y un Elenco Estelarísimo en

HISTORIAS DE LA MUSICA CUBANA
(2 programas distintos)

Dos biografías del arte cubano que conquistó el mundo.
Como un homenaje al presidio político cubano a través de los siglos

MAYO 23 (SABADO)
El grandioso melodrama

El Hombre, La Bestia y la Virtud
JUNIO 28 (DOMINGO)

La genial Nati Mistral

Luisa Fernanda
Zarzuela en 3 Actos, el Segundo dividido en 3 Cuadros

Libreto Original de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
Música del Maestro Federico Moreno Torroba

REPARTO
Palabras de Introducción 	  ORLANDO GONZALEZ-ESTEVA
Luisa Fernanda 	  ELIZABETH CALERO (Primer Acto)

MARA GONZALEZ (Segundo Acto), ADA LUQUE (Tercer Acto)
Duquesa Carolina 	  LIVIA TRIMI NO

Vidal Hernando 	  ARMADO PICO (Primer Acto),
JOSE LEMATT(ler Cuadro del 2do Acto)

JORGE GAVIRA (2do Cuadro del 2do Acto)
ALFREDO QUINTERO (Tercer Acto)

Javier Moreno 	  MIGUEL ANGEL CASTRO (Primer Acto),
LUCIO POSADA (2do Acto), ARMANDO PICO (3er Acto)

Don Florito 	  ROLANDO OCHOA
Mariana 	  PEPA BERRIO
Anibal 	  ORLANDO VARONA
Luis Nogalez 	  CARLOS POCE
Bizco Porras	 	  MARIO MARTIN
Rosita 	  TANIA MARTI
Jeromo 	  ANGEL NODAL
Saboyano 	  ALBERTO RIVERO
Mozo Segundo 	  JULIO PEREZ
Criada 	  CECILIA PEREZ
Vecina 	  LULI ALVARINO
Hombre 	  ANDRES BENITEZ
Pollo Primero 	  EDUARDO GALLUSI
Pollo Segundo 	  ANDRES BENITEZ
Capitan 	  SAMUEL ROBLES
Un Vareador 	  ALBERTO RIVERO
Don Lucas (un Cura) 	  MANOLIN VALDES
Actuación Especial de BLANCA VARELA en la Mazurca de las Sombrillas

Dirección de Orquesta 	 Direccidn de Coral	 Coreografía
ALFREDO MUNAR	 J. GARCIA	 PILI DE LA ROSA

Escenografra y Luces	 Maquillajes	 Vestuarios	 Fotos
DEMETRIO	 OMAR	 OSCAR KARE	 ASELA

Dirección de Escena	 Dirección General
ROLANDO OCHOA	 MIGUEL DE GRANDY

Productores
MARTA PEREZ - PILI DE LA ROSA - DEMETRIO
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Celebrando con Miguel de Grandy
¡60 años! de Actuación Teatral

1927-1987

(Ttffty	 Fatuo 19 77-
\

• PROXIMA PRESENTACION DE Le" m""44m1reememememem

Sociedad Pro Arte Grateli
Febrero 21 (Sábado) 8:15 PM

Dade County Auditorium
La Bellísima Zarzuela

Luisa Fernanda*

mineee...,zemeseemeememeemeweemeiemeeeeeeemeeneeeenege:mmk:.

Marzo 28 (Sábado) 8:15 PM.
Directamente de España después de una Gira Triunfal por Europa y

E.U. de Norteamérica. La Sociedad Pro Arte Grateli se honra en

presentar al grupo lírico Aptel en

VOCES DE AMERICA
EN CONCIERTO
(Opera canciones eternas de Cuba)

y el arte de la Zarzuela

TICKETS A LA VENTA EN:

Sociedad Pro Arte Grateli
1059 S.W. 27th Avenue/Tels.: 642-6935 - 649-1072

DADE COUNTY AUDITORIUM - Tel.: 545-3395
HAPPY GARDEN POUPARINAS

2727 West Flagler Street / Tel.: 643-5454
RICK'S RECORS - TEL.: 261-8122

FARMACIA ESTRADA
1665 West 68th Street, Hialeah/Tel.: 557-2211

Productores y Directores: Marta Pérez, Pili de la Rosa, y Demetrio

144	 .':i . ,7,232.20...143	 4 l'obr.	 19sti
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Felipe le(rena

Damasco, 11 de Marzci de 1987

Excmo. Señor

D. Félix Fernández-Shak
Embajador de España

MONTEVIDEO 

que estoy con un Pié en el estribo, la va-

lija cerrándose, y tengo un almuerzo ahora mismo, no quiero

dejar de decirte que ayer presenté en el Centro Cultural His-

pánico al Embajador Rafic Jouejati, quien pronunció una c on-

ferencia sobre "Dolor y Música en la Poesía de Carlos Fern6n

-dez-Shaw", lo que me permitió aludirte personalmente en este

homenaje en Damasdo a tu ilustre abuelo.

Ya sabes que mos marchamos a Tunez.X9s deseo

todo lo mejor para hocio y para ti.
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Vida y obra de
Carlos Fernández Shaw

Por José Sánchez-Boudy
Guillermo Fernández Shaw ha escrito un libro,

que llega al hondón del alma: Un poeta de transi-
ción, Vida y obra de Carlos Fernandez-Shaw.

Llega al hondón del alma. Y se ve uno, en los días
en que el sol comía melcochas en los aires cubanos,
en aquellas noches tropicales de unas coquetonas y
rumberas, en el "Principal de la Comedia", o ene!
"Teatro Martí", oyendo esa música y poesía que
trae al Madrid de los Manolos, de las mujeres que
son salero y gracia viva; esa música de Carlos
Fernández Shaw; la de zarzuela : La Revoltosa.

¿Quiénes, de nosotros,' los cubanos, qué español,
qué hispanoamericano, no recuerda la música tris-
tísima y dispués llena de vida de Dúo?

¿Quiénes de nosotros no conoce de memoria la
bellísima letra del dúo, que es eterno, ese dúo en
que el galán le canta a la Maripepa de su vida y le
dice que en ella pensaba noche y día?

¿Quién no recuerda: Por qué de mis ojos, los ojos
tuyos retiras. Por qué me desprecias, por qué no
me miras...?

¿Quién no repite, en sus momentos de alegría y
en movimiento del corazón: "La de los claveles ro-
jos, la del manojo de rosas...?

Carlos Fernández Shaw es el padre del cónsul de
la Madre Patria en Miami. Su abuelo, es el autor de
La Canción del olvido, que he visto, hace unos arios
en el teatro de La Plaza de Colón, en Madrid, en una
soberbia interpretación.

Es otra música, como esta familia, unida en e/
espíritu a los mejores días de nuestra Perla. Es la
música de "Primavera Clavellina", es la música
del amor, del seguirlo por las calles solitarias, co-.
mo dicen los versos, cuando se le encuentra por vez
primera.

Carlos Manuel y Félix Fernández Shaw, al intro-
ducir este libro que nos trae la vida de un inmortal
de la creación, de uh espíritu finísimo, nos señalan
del mismo, como poeta, poeta en grande: " Para
las nuevas generaciones, la veta teatral —más po-
pular- había obnubilado un poco la poética y, aun-
que presente su nombre en todas las Enciclope-
dias, Diccionarios, y Antologías poéticas, el difícil
acceso a su producción —ahora salvado con la pu-
blicación de —Poesías Completas— había entor-
pecido su mejor conocimiento: al no enjuiciar, en
conjunto, su obra teatral y poética, no se valoraron
con mayor penetración sus aportaciones a la evo-
lución de la poesía patria.

Todo ello debido, en gran parte, a la falta de es-

tudbs sociológicos y críticos sobre el Género Chico
y sus contenidos, del género que tanto gustara a
Pedro Salinas, y sobre el que Rubén Darío pudo es-
cribir: "En cuanto al verso libre moderno... ¿no es
verdaderamente singular que en esta tierra de
Quevedos y Góngora, los únicos innovadores del
instrumento lírico, los únicos libertadores del rit-
mo hayan sido los poetas del Madrid Cómico y los
libretistas del Género Chico?

Nació Carlos Fernández Show en Cádiz. El que
llegaría al meollo del madrilefiismo; el que cono-
cería cada una de sus piedras; cada uno de sus rin-
cones; cada bohemia; cada personaje recordaba
así, trasladado ya a La Villa del Oso y el Madroño,
a su región gaditana:

¿Ay, la alegre región gaditana
tierra lejana
los Puertos, Chiclana....,
que estaréis...., estäreis a estas horas
para mi tan esquivas, tan fieras,
como envueltos en lumbre de auroras,
a la luz de las altas hogueras!...

Nos /leva esta biografía nor 1 Madrid de Nlifie7

de Arce, cuyos tomos de poesías estuvieron siem-
pre en mi casa, en forma tal, que yo hoy recito El
Vertigoy tantas más de m emoria; por el IVIadrid de
Rubén Darío; por el Madrid de José Zorrilla.

El Madrid del Ateneo donde disertaba Don Ra-
món de Campoamor, cuyas humoradas y doloras y
cuyo Tren expreso aprendimos de los labios de mi
madre y de mi padre. De Don Ramón, el gran astu-
riano, que entonces era poeta popular y no había
caído sobre el olvido injusto en que se le tiene,
cuando "Escribidme una carta, señor cura..." está
entre las mejores poesías de la lengua española, en
el volumen de Don Marcelino Menéndez Pidal.

El Madrid de Arniches y Chapf con los que cola-
bore Fernandez .Shaw en El Maldito dinero, sa,12.
te madrileño; el Madrid de Muñoz Seca con el que
creó,E1 triunfo de Venus.

Todo ese Madrid maravilloso, ese Madrid que
lleva en cada piedra el palpitar de un espíritu; ese
que recorremos de noche, caminando toda "Horta-
leza'', o todo Fuencarral; o paseando por la calle,
de "'rente en Pie" o por la Del Cordón, o yéndonos
hasta el Mercado de San Miguel para conversar
con P,enito Pérez Galdós; o bajando por Toledo...
todo ése Madrid lo vemos de manos de ese gran es-
pañol, de ese hombre que es historia viva, del espi-
ritu hispano, que nos llenó de amor y de emoción los
días venturosos de la patria, con lo mejor de su ins-
piración: el Madrid de Carlos Fernández Shaw.

1



Teatro Albéniz

MPORA1DA
popular deZARzugAi,

Direccion ANTONIO AMENGUAL

LUISA FERNAN)A
Del 4 al 11 de Junio de 1987
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La Compañía Lírica Nacional y
im mes de zarzuela en Madrid

Madrid. C. Galindo

La Compañía Lírica Nacional, dirigida por
Antonio Amengual, ofrecerá a partir de maña-
na y hasta el 12 de julio, inclusive, una tem-
porada popular de zarzuela organizada por el
Centro de Estudios y Actividades Culturales
de la Consejería de Cultura y Deportes de la
Comunidad en el Albéniz, primer teatro de la

red regional.
Dentro de esta corta temporada se ofrece-

rán representaciones de diversas zarzuelas,
con cambio semanal, y la puesta en escena
de dos óperas españolas. Comenzará la mis-
ma con «Luisa Fernanda » , de Federico Ro-
mero, Guillermo Fernández-Show y música
de Federico Moreno Torroba, que se ofrecerá

di del 4 al 11; « La del manojo de rosas » , del 12
al 21; «La Dolorosa » y «La verbena de la Pa-

loma » , del 23 al 28, y «La linda tapada » —del

30 de junio al 5 de julio—, que será casi un
estreno, con montaje actual y sin perder su
carácter, ya que hace más de cuarenta años
que no se representa, y «La Calesera » , —del

7 al 12 de julio—, estas dos últimas en la se-
gunda quincena, como homenaje al maestro
Alonso en el centenario de su nacimiento.

Las dos óperas españolas se representa-
rán de forma intercalada con las zarzuelas.
Así, «Don Gil de Alcalá » se ofrecerá los días

11 y 25 del presente mes, y «Marina » , los

días 2 y 9 de julio, ambas en sesión de no-
che.

La Compañía Lírica Nacional, que cuenta
con dirección musical de Dolores Marco, está
formada por las sopranos Josefina Meneses,

María Eugenia Corrochano, Lupe Sánchez,
Mari Carmen Plaza e Isabel Abad; los teno-
res Miguel Alonso, Enrique García Requena y
Luis Quirós; Mano Ferrer, Rubén Garcimartín,
Martín Grijalba y Luis Villarejo, barítonos;
José Luis Cancela, bajo; Alberto Agudín, te-
nor cómico; Ana Maria Amengual, tiple cómi-
ca, y un largo reparto de actores, coro, cuer-
po de baile y orquesta titulares.

La temporada popular de zarzuela tendrá,
al representarse en un teatro oficial y como
su nombre indica, precios populares, que irán
desde las ochocientas pesetas la butaca, a

_ las cuatrocientas pesetas del entresuelo.

El acto de presentación de la compañía es-
tuvo presidido por el director de la misma,
Antonio Amengua!, el consejero de Cultura y
Deportes de la Comunidad de Madrid, José
Luis García Sánchez, y el gerente del Centro
de Estudios y Actividades Culturales, José
María González Sinde.

Según José Luis García Sánchez, la Co-
munidad quiere institucionalizar estas tempo-
radas de zarzuela para fomentar la afición del
público madrileño a una música tan señera
de nuestra ciudad como es la zarzuela.

Para Antonio Amengual, todas las primeras
figuras están en este género por devoción y
por amor 'a la zarzuela. «Tengo que dar las
gracias a la Comunidad porque la zarzuela

&legue al. público madrileño al haber organiza-
' -do esta temporada. Y no pido que sean las

utoridades autonómicas las que lo organi-
cen, sino que se haga realidad la instituciona-
lización de las mismas, al igual que tampoco
pido que sea yo el único que actúe en las
mismas. Pero la zarzuela no debe estar au-
sente de Madrid nunca.»

t.edi 3- (o



EUGENIA CORROCHANO
LU PE SANCHEZ
ISABEL ABAD
JOSEFINA MENESES
CARMEN PLAZA
DELMIRA OLIVERA

MARIA LUISA VILLORIA

MARTIN GRIJALBA
MARIO FERRER
RUBEN GARCIMARTIN

MIGUEL DE ALONSO
ENRIQUE G.a REQUENA

ALBERTO AGUDIN

RAFAEL VARAS

JOSE LUIS CANCELA

CARLOS DEL VAL
LUIS PARRILLA
RAMON ARRIETA

JUAN LINARES
ANUNCIATA DIAZ-AGERO

PEDRO NELL

PERE FRANCESCH

MARIANO LOPEZ

CORNEJO
MATEOS
ENRIQUE BODALO
RAFAEL VERDURA
ROBERTO LEAL
PILAR MANZANO
M.' DOLORES FONT
ROSANA AMENGUAL
DOLORES MARCO
ANTONIO AMENGUAL

DUQUESA CAROLINA

MARIANA

ROSITA

VIDAL HERNANDO

ANIBAL

DON FLORITO

LUIS NOGALES
BIZCO PORRAS

JEROMO

DON LUCAS
CACHARRERO

VECINA
SABOYANO

Decorados de

Realizados por
Sastrería

Atrezzos

Jefe de Maquinaría

Jefe de Electricidad
Regidor

Maestro de Baile
Producción

Ayudante de Dirección

Dirección Musical
Dirección

JAVIER MORENO

LUISA FERNANI)A

EQUIPO TECNICO TEATRO ALBENIZ
Miguel Segues

Jefe de Maquinaria 	  Antonio Montero
Oficial de Maquinaria primero 	  
Oficial de Maquinaria segundo 

	

	
José Caballero

Miguel Angel Camacho
Jefe de Electricidad 	  
E	

Alfonso Santamaria
Eléctrico de Sala 	  Ramón Gil
Utileria 	
Dirección Técnica 	

 Teresa Vico

Compañia patrocinada por

MINISTERIO DE CULTURA
hsIttvlo Nmond are los Aftes f vAnicas y öti Mace

mismas. Pero la zarzuela no °epa estar au-
santa de Madrid nunca.»
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LUISA FERNANDA 
Zarzuela en tres actos, en prosa y verse.

Original del maestro Federico Moreno TorrobiL

	 REPARTO

	 PRESENTACION 	

Al iniciar la Comunidad de Madrid este ciclo de zarzuela en el Teatro

Albéniz, convendría reflexionar, una vez más, sobre su vigencia y
calidad. Como no es este el lugar para hacerlo, digamos cuatro cosas:

1) La zarzuela es una de las manifestaciones más genuinas de la
cultura musical española y, por tanto, forma parte del acervo popu-
lar hasta un punto cuya dimensión y límites causaría asombro (la
América de habla española vibra con !a zarzuela tanto o más que el
pueblo español).

2) La zarzuela es expresión de una realidad lejana a la nuestra, siem-
pre interesante de conocer en todo caso, pero gracias a la música
ha mantenido vigentes sus supuestos artísticos hasta nuestros días.

3) La zarzuela es un género de ámbito nacional, e incluso interna-
cional, pero sus raíces, desarrollo y esplendor non esencialmente

madrileños.

»4) Madrid, su vida, costumbres e idiosincrasia ha dado, como ciudad,
muchas cosas a la zarzuela, pero la zarzuela ha devuelto con creces
a Madrid su generosa acogida.

Junto a la del Teatro del Siglo de Oro y la de la pintura barroca, la
música de zarzuela es una de las mayores riquezas de Madrid.

ANDRES RUIZ TARAZONA

LUISA FERNANDA

Comedia lírica en tres actos, libro de Federico Romero y Guillermo

Fernández Shaw. Música de Federico Moreno Torroba.

El compositor madrileño Federico Moreno Torroba (1891-1982) es

uno de los máximos exponentes de la feliz continuidad de la zarzuela
en nuestro siglo. Formado con su padre el organista José Moreno
Ballesteros y con Conrado del Campo, ha sido uno de los escasos
autores de zarzuela que ha cultivado el género sinfónico y el instru-
mental (en especial la guitarra) con éxito y asiduidad.
Como autor de teatro cuenta con una ininterrumpida carrera de éxitos,

desde "La mesonera de Tordesillas" (1925) hasta "María Manuela"

(1957). Se pueden recordar "La marchenera", "María la Tempra-

nica", "La chulapona", "Xuanon", "Monte Carmelo", "Los Tulipa-
nes", "Maravilla", "La caramba", "La ilustre moza", "Polonesa",

"Sierra Morena"; etc. En sus comienzos había estrenado una ópera
en el Teatro Real ("La Virgen de mayo", 1925) y se despidió del teatro

lírico con otra notable partitura operística "El Poeta", estrenada en el

Teatro de la Zarzuela en 1980. "Luisa Fernanda" es uno de los mayo-

res aciertos de Moreno Torroba y su creación más querida y admirada
por el público de España y América. En ella se mezcla ese casticismo
madrileño del que hizo gala toda su vida (su discurso de ingreso en la
Academia de Bellas Artes versó sobre ese tema) con la nobleza y viril
expresión del folklore extremeño.

"Luisa Femanda" se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid, a pocos

metros de aquí, el 26 de marzo de 1932.
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SOCIEDAD PRO ARTE GRATELI CELEBRANDO SU 19 ANIVERSARIO

DEDICA ESTA FUNCION A DIARIO DE LAS AMERICAS

EN SU 34 ANIVERSARIO DE FUNDADO

PRESENTA A

MANOLO CODESO - MILAGROS PONTI
EN

ROSA DEL AZAFRAÑAto, JACINTO GUERRERO Y E ROMERO FERNÁNDEZ SHAW)

Y DIRECTAMENTE DE ESPANA

EMELINA LOPEZ - MARIO VALDIVIELSO
CON	

(SOPRANO)

MARIO MARTIN - NURI DORE

SERGIO DORE - GLORIA (ARE

CARLOS POCE - PEDRO DE ACEVEDO

ROBERTO MONASTERIO - MARTA LOTO
NINOS

AMELIA K RE - GABRIEL CALERO - ANTHONY ALVAREV

CORAL GRATELI - BALLET- GRATELI
DIRECCION MUSICAL: he. ALFREDO MUNAR
DIRECCION GENERAL	 DIRECCION CORAL

ASISTENTE DE DIRECCION:
	

ASISTENTE DE PRODUCCION:

EUGENIO RAMOS
	

ANDRES BENITEZ

PRODUCTORES Y DIRECTORES DE PRO ARTE GRATELI

MARTA PEREZ PILI DE LA ROSA I DEMETRIO
,JULIO 25 SABADO - 8:15 P.M.

DADE COUNTY AUDITORIUM
JULIO 26 DOMINGO - 3:15 P.M

PRECIOS SOCIOS: $14, $13, $12, $8	
Eve Rodríguez

NO SOCIOS: $20, $18. $15. $14. $13. $10	
Miami Bea-Ch. Tel.: 532-46013

	 •	 PROXIMA PRESENTACION
,

AGOSTO-SABADO 22-8:15 PM Y DOMINGO 23 - 3:15 PM.
OTRO EVENTO PARA LA HISTORIA

II FESTIVAL ERNESTO LECUONA 1987 
• ? - Y  

MANOLO CODESO	 Vtro. JESUS GARCIA

ANA MARIA	 DEMETRIO	 \\

COREOGRAFIA: 	 ESCENOGRAFIA Y LUCES

VESTUARIO

OSCAR KARE

TICKETS A LA VENTA EN:

Sociedad Pro Arte Grateli

1059 S.W. 271h Avenue

Tels.: 642•6935 649-1072

En Todos los Bass Outlets

Oade County Auditorium

•

Tel. 545-3395

Ricky's Records

Tel. 261 •8122
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MIAMI

aty Cañada está
na de las mejores
España.

Tés, José R.
García, Dr.
g-Díaz y Mike
Coconut Grove.

El primer éxito del libretista de

"Luisa Fernanda"... El

número mágico en el "Big

Five"... Si tiene talento, hasta

puede conseguir una beca
Por Regina de Marcos

ANECDOT.4 DE FDEZ. SHAW
POR trNEA DIRECTA •

Castelbello Collections —una casa de
antigüedades llena de tesoros de remo-
tos lugares y épocas, que dirige en
Coral Way, Yamira Vians— ofreció
una exposición de dos notables artistas
españolas: la pintora Naty Cañada, con
una etérea paleta y un dibujo muy só-
lido a la vez, y la escultora Pilar de la
Vega, cuyas pequenas obras, casi mi-
niaturas, con temas goyescos son, sin
embargo, enormemente expresivas.

Mientras recorríamos el salón y nos
deteníamos frente a un delicadísimo
retrato de su hija, el honorable cónsul
de España, Carlos Fernández Shaw, me
contó una anécdota de su padre, el
inmortal libretista de "Doña Francis-
quita" , "Luisa Fernanda" y otras mu-
chas populares zarzuelas.

Tenía éste sólo 23 años y estrenaba
en Valencia su primer gran éxito, "La
Canción del Olvido", con música del
maestro Serrano. Al terminar la fun-
ción, todos sus amigos fueron a felici-
tarlo y, en la efusión del instante, le
propinaron una racha de palmadas en la
espalda. Esa noche, Guillermo Fernán-
dez Shaw no pudo ni saborear su triunfo
ni dormir temiendo, por el dolor que
sentía, estar enfermo de los pulmones.

EN COC'ONUT GRO VE, EL
PRIMER ASTRONAUTA LATINO

Invitado por el Museo de Ciencia y el
Planetario, estuvo aquí el Dr. Franklin
R. Chang-Díaz para participar en un
programa especial de las escuelas del
Dade County. Nacido en Costa Rica
hace 37 años, el Dr. Chang-Díaz es
licenciado en Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Connecticut y doctor en

Física del Instituto Tecnológico de
Massachusetts. En 1980 fue seleccio-
nado como astronauta por la NASA y,
en enero de 1986, integró la misión
espacial de 6 días del Columbia. Du-
rante su estancia en Miami, el Hotel
Coconut Grove —donde se hospeda-
ba— le ofreció un 2octel al que asistie-
ron, entre otras personalidades, Ester

Savole, en representación del alcalde
Xavier Suárez, y los cónsules de 20

países de Centro y Suramerica.

VALSEAN LAS DEBUTANTES
EN EL "BIG FIVE"

El 15 era el número mágico esa noche.
Porque 15 eran las lindas debutante s y,
presumiblemente, ésos eran los pocos
años de cada una de ellas. Con vaporo-
sos vestidos blancos e ilusiones de to-
dos colores reflejadas en el brillo de sus
ojos y en sus radiantes sonrisas, se
presentaban en sociedad en el "Big

Five", el club que con tanto entusia s
-mo presiden Remedios y Fausto Díaz

Oliver. Durante 12 semanas se habían
preparado minuciosamente para el
acontecimiento con Mireya Fiol: clases
de baile, de maquillaje, de modelaje,
de etiqueta, sin contar la cuidadosa
elección y las varias pruebas del traje,
la compra de los zapatos dignos de la
Cenicienta, decidir que peinado llevar,
cómo adoruursc él pclú. . Lz...ego, en
la gran noche, desfilaron primero del
brazo de sus padres y con ellos bailaron
también el vals. Aunque despues, con
sus jóvenes parejas, bailaron piezas
más modernas. La fiesta se prolongó
hasta las 3 de la madrugada. Para ellas
pasó en un instante, ¡pero no la olvida

-rán nunca!

LA ESCUELA DE ARTES
DEL NUEVO MUNDO

Un viejo sueño se hará pronto realidad,
al inaugurarse el próximo otoño, en 01
edificio del NCNB del downtown, esta

flamante escuela superior dedicada a
las artes, que ofrecerá diplomas no sólo
de enseñanza secundaria, sino también
universitaria. Con un presupuesto 

de 8

a 10 millones de dólares provistos por
el sector público, más otro medio mi-

llón generosamente donado por el Ban-
co Nacional NCNB (lo que permitirá
otorgar becas), la Escuela ofrecerá cur-
sos de artes plásticas (dibujo, diseño,
fotografía, escultura y grabado), danza
(ballet, jazz, bailes folklóricos, coreo-
grafía), música (clásica, jazz, teatral,

teoría, orquesta, voz e instrumentos) y
teatro (actuación, voz, improvisación,
producción). Para dirigirla, se ha nom-
brado nada menos que a Richard Klein,

a quien la película y el programa de TV



Reproducción del be
creado para los red
zarzuela...

REVISTA VANIDADES • n.

uno de los teatros de Capote se estuvo
representando por espacio de cuatro
años y medio (de 1978 a 1982) el mayor
éxito teatral que se recuerda en Miami:
"Mi hijo no es lo que parece". Al
cumplirse ahora los 20 años de aquellos
his tóricos e importantísimos inicios,
Miami entero saluda y felicita a Ernesto
Capote.

alABRA CAMBIOS
EN EL "SEAQUARIUM"?

Parece que a "Lolita", la bella y po-
pular ballena (por lo menos en la Flori-
da), le esperan grandes cambios de do-
micilio y de decoración de su náutico
domicilio... Se ha propuesto, hay los
planos e incluso el dinero (detalle im-
portante!) y además con varios empre-
sarios de por medio, uno de ellos el
conocidísimo Zev Bufman (el "gran
mogul" del Teatro de la Playa). Entre
los grandes cambios, sorpresas y reno-
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"Lolita" está preparándose para saltar
a un "Seaquarium" más grande.

vaciones que se avecinan en el famoso
" Seaquarium" de Miami, figura la
con strucción de un anfiteatro para
15.000 personas, en el que lo mismo se
presentarían óperas que comedias mu-
sicales de Broadway (lo cual explica la
intervención de Bufman). El lugar ten-
dría un gran complejo de restaurantes,
varios hoteles y muchísimas tiendas,
con shows más espectaculares todavía
con todos los "Flippers" habidos y por
haber. El presupuesto es de ciento cin-
co millones de dólares. ¿Dificultades?
Que otros dos lugares de la Honda
(Palm Beach y Broward County) quie-
ren la exclusiva de un anfiteatro, y
protestan de que se le den a Miami
tantas atenciones y preferencias.

GROUCHO MARX EN MIAMI
"Los Hermanos Marx" son aquel gru-
po de cómicos que no sólo marcaron
una época en la historia del cine, sino
que con su completa anarquía de humo-
rismo crearon otra clase de comicidad.
Los 4 hermanos, (Chico, Harpo, Grou-cho y Zeppo) tenían personalidadesbien diversas y a cual más extravagan-
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,te. De los cuatro el más popular fue
siempre Groucho, el de los bigotes.
Ahora, años después de su muerte, su
hijo Arthur Marx, escribió una obra
teatral con música, titulada "Groucho:
A Life in Revue", en la que se cuenta la
vida del famoso cómico a través de
escenas que recuerdan susfilms y sus
éxitos en televisión. El actor que inter-
preta el papel de Groucho fue elegido
porque siempre había sido un gran imi-
tador de éste, hasta el extremo de que el
propio Groucho dijo: "Todo lo que
hago yo, él lo hace mejor, y además es
más joven". Esta obra musical, senci-
llamente extraordinaria, ha cerrado con
broche de oro la temporada que presen-
tó el "Coconut Grove Playhouse",
dando a Miami un extraordinario brío y
calidad teatra.

¡VIVA LA ZARZUELA!
El Consulado General de España se
apuntó un éxito tan rotundo auspician-
do la presentración de una serie de
recitales de zarzuelas a cargo dergrupo
lírico "Euridice", que los miamenses,
tan zarzueleros como los españoles, ya
están pidiendo que se repita. Y tenemos
noticias de que nos van a complacer. El

Gobierno español tiene un notable y
muy plausible interés en que los valores
artísticos de España no desaparezcan.
Uno de ellos la zarzuela, inventada
muchísimo antes de que en Broadway
apareciera la llamada comedia musical.
Y si bien la zarzuela ya no se crea en la
Madre Patria, ni surgen valores pareci-
dos, queda el tesoro de lo que hicieron
otras generaciones, con ese prodigio de
gracia y melodías que van desde "La
verbena de la paloma", a "Luisa Fer-
nanda", con tantísimos otros títulos de
por medio que es imposible enumerar-
los. En los recitales del Grupo Lírico
"Eurídice", la entrada es gratuita. El

'propósito es. únicamente, mantener
esos viejos tesoros musicales. Y la
"Antología de la Zarzuela" cumple su
cometido en un recital en el que se
detallan diversos números, los mejores
del extenso repertorio y sirve para que
el público pueda calibrar el valor de las
composiciones musicales.

Un Grouch
teatro de
Como si h

tlece
44.oczetru„.
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El "Seaquarium" de Miami, tendrá
hoteles, boutiques y un anfiteatro
para 15.000 personas... Se

repetirán muy pronto los recites

de zarzuela gratuitos...
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Homenaje a Sorozábal en la
Semana Regional de la Zarzuela

La Solana. Miguel Garcia de Mora

Mañana sábado, víspera de la clausura de
la IV Semana Regional de la Zarzuela de
Castilla—La Mancha, tendrá efecto un home-
naje al ilustre compositor Pablo Sorozábal,
como ya lo ha sido a la memoria de Jacinto
Guerrero.

La Compañia Lírica Española, que dirige
Antonio Amengual, representará, tarde y no-
che, La tabernera del puerto, con libro de Fe-
derico Romero y Guillermo Fernández Shaw,
y . Katiuska, de González del Castillo y Manuel
Martí Alonso, ambas con música de Sorozá-
bal. La misma compañia cerrará el aconteci-
miento el domingo 29, con —como no podía
ser menos— La rosa del azafrán, de Romero,
Fernández Shaw y Guerrero, tan entrañable-
mente vinculada a La Mancha y especialmen-
te a La Solana.

Y, de esta forma, pasará a ser historia la IV
edición de una Semana que trata de reivindi-
car este hermoso género teatral que no debe
morir nunca. Estas Semanas ayudan a que
así sea.

Plácido Domingo y la «Antología de la
Zarzuela» entusiasman a los alemanes

o	 ,
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Temporada de los «Ases
Líricos» en el Centro Cultural

Madrid. C. Galindo

El pasado martes comenzó su habitual
temporada veraniega en el Centro Cultural de
la Villa de Madrid, la compañía Ases Líricos
de Evelio Esteve, que se mantendrá hasta el
próximo mes de septiembre en dicho escena-
rio, con la puesta en escena, y cambio sema-
nal, de doce de nuestras más significativas
zarzuelas.

La compañía está compuesta por las so-
pranos Rosa Abril, Teresa Castal, Paloma
Mairant, Marieli Merino, Guadalupe Sánchez
y Ana Siles; los tenores Enrique del Portal,
Evelio Esteve, Angel Gonzalo y Daniel Soto,,
los barítonos Tomás Alvarez, Rubén Garci-
martín, José Luis Sánchez y Luis Villarejo; el
cantante bajo Esteban Astarloa, y los actores
Concha del Val, Roxana Esteve, Isabel G.
Cámara, Amparo Madrigal, Lidia Velero, Luis
Bellido, Carlos Bofill, Pablo de Andrés, Miguel
de Grandy, Pedrín Fernandez y Gerardo
Meré. Todos ellos con la dirección escénica
de Miguel de Grandy y musical de Luis Cele-
da, harán posible esta temporada veraniega
de zarzuela y darán opción a los numerosos
madrileños y visitantes que lo deseen, escu-
char las diversas zarzuelas que figuran en el
calendario, con doble sesión diaria de tarde y
noche, de lunes a domingo.

Estas serán La tarbemera del puerto, de
Federico Romero, G. Fernández Shaw y Pa-
blo Sorozábal, que se representará hasta el
próximo domingo. Del 21 al 26, se ofrecerá
La alegría de la huerta, de García Alvarez y
Alfonso Paso, con música del maestro Chue-
ca, y La Dolorosa, de Lorente y Serrano, y
del 28 de julio al 2 de agosto, Los Gavilanes,
de Ramos Martín y Jacinto Guerrero. Durante
el mes de agosto, del 4 al 9, se representará
La Gran Vía, de F. Pérez y Chueca y Valver-
de, y Gigantes y cabezudos, de Echegaray y
Fernández Caballero. Entre los días 11 al 16,
la compañía de Ases Líricos pondrá en esce-
na Agua, azucarillos y aguardiente, de M. Ra-
mos Cerrión y maestro Chueca, y Molinos de
viento, de L. Pascual Frutos y música del
maestro Pablo Luna. Del 18 al 23, será La
rosa del azafrán, de Federico Romero y Gui-
llermo Fernández Shaw, y música de Jacinto
Guerrero, y del 25 al 30 del próximo mes,
Los claveles, de L. Fernández de Sevilla y A.
C. Carreño, y música de José Serrano, y un
homenaje lírico al maestro Alonso.

Finalizará la temporada con con la puesta
en escena, del 1 al 6 de septiembre, de la
zarzuela de Ramos de Castro y A. C. Carre-
ño y Pablo Sorozábal, La del manojo de ro-
sas. La compañía de Ases Líricos, para hacer
más asequibles los precios a la tercera edad,
ofrece las representaciones de martes y miér-
coles a mitad de precio para nuestros mayo-
res.

Bonn. Carlos Bribián
El tenor Plácido Domingo y la compañía de Tamayo «Antología
de la zarzuela» son noticia en este país: que las sucesivas actua-
ciones en Heidelberg y Francfort, el domingo y el lunes, han
constituido un doble éxito de público, aplausos y critica.

No hay dos sin tres, un tercer
éxito esta noche y en Berlín Oc-
cidental ya está programado: el
de público asistente a la actua-
ción en el auditorio al aire libre
de la Waldbuehne, dado que al
mediodía de ayer ya habían sido
adquiridas 18.000 de las 20.000
localidades de que dispone tal
recinto (a un precio de unas tres
mil pesetas cada entrada), uno
de los preferidos por los berline-
ses en el verano, para sus citas
con la música, el teatro u otros
espectáculos de variedades.

En este caso, Plácido Domin-
go ha realizado una propuesta
para que cualquier ciudadado del
sector oriental de la ciudad que
quisiera presenciar el espec-
táculo y pudiera estaba invitado
gratuitamente por él.

También en la histórica y uni-
versitaria ciudad de Heidelberg,
el domingo por la noche, la ac-
tuación de «Antología de la zar-
zuela» y con ella Plácido Domin-

go tuvo lugar al aire libre. En el
popular auditorio Thigstaette,
donde el cuadro en general, y el
famoso tenor en particular, fue-
ron premiados con muchas y lar-
gas ovaciones, de los nueve mil
asistentes a la representación.

El lunes, una especie de «más
difícil todavía». Porque se trata-
ba de la primera oportunidad en
que tenía lugar en la Festhalle
de Francfort un concierto en el
que se interpretaba música clási-
ca (Yehudin Menuhim dirigiendo
a la Filarmónica de la ciudad
será el segundo de esta nueva
oferta musical al difícil y «calcu-
lador» público de Francfort), mo-
tivo para que fuese agotado el
aforo del Festdhalle, que es de
siete mil localidades. Hubo tan
sonoros y largos aplausos, que
Plácido Domingo tuvo que salir
varias veces al escenario, ejecu-
tar dos bises, que consecharon
veinte minutos de estruendosos
aplausos.
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DONA FRANCISQUITA
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que se casó con Fernando, el hijo de don
Matías? ¿Aquella madrileña « prudente, pia-
dosa, recatada e inteligente» que vendía tor-
tas de chicharrones a la puerta de su casa
bajo los soportales del Arco de Cuchilleros?
¿La que cantaba despacio la romanza del
zángano, del ruiseñor y la rosa? ¿La que no
paró de enredar hasta que se salió con la
suya? ¿La despachada, romántica y picarona
del juego? ¿La que armó la marimorena en
aquel merendero tan próximo al Canal? Pues
ésta es otra, aunque también castiza, menu-
da, lista y generosa. Muy española. Del mis-
mo modo serviría para adornar al Santo en el
día de su ermita, que para engalanar de fies-
ta el balcón principal de una tarde de toros.
Fue lamparilla de aceite de aquellas que se
ofrecían encendidas a la veterana Santa Bár-
bara', patrona de las tormentas, para que nos
librara de los grandes chaparrones. Su intran-
sigencia sólo se suaviza por su profunda ter-
nura. Sería capaz de ordenar los tonos de un
organillo. Cargar de energía un tiesto o re-
construir las piezas de un gran piano pintan-
do en marfil sus teclas, solamente por el
«viejo encanto de aquel momento en que se
juraron amor eterno». Después, para recor-
darlo, se colgaría del cuello una medallita de
plata con la emoción del día y la hora graba-
das al dorso. Porque ella es así, «madrileña
porque quiso Dios que lo fuera» y « es inútil
ponerle puertas a un torrente».

Una vez organizó en un erial una huerta
con surcos, galerías y compartimentos estan-
cos. Otra: sembró en un pantano girasoles
azules. (Se retiró luego.)

— « ¡Vino con limón y chufas mojadas!»
— « ¡Higadillos de Granada!»
—-« ¡Naranjas frescas!»
--. . « ¡Agua de la Fuente del Berro!»
(Y desaparecían haciendo mutis por el foro

de la derecha.)
Camina con la luz de frente. Dispuesta .y

con el corazón contento.
Cariño y humo. « Vespertino lucero, .que

nos alumbres espero.»
Armando Vives compuso la música de

« Doña Francisquita»; Federico Romero y Gui-
llermo Fernández Shaw, el libreto, inspirándo-
se en una comedia de Lope de Vega titulada
«La discreta enamorada». Se estrenó en Ma-
drid en 1923. Desde entonces sus canciones
pasaron a ser patrimonio «del alma del viejo
Madrid-, que « encuentra siempre diversión,
lo mismo en Carnaval que en Viernes de Pa-
sión».

Y para aquellas personas próximas a
« Doña Francisquita- es un honor y un deber
elogiar su imaginación y entusiasmo. Además
de un privilegio, el hecho de poderlos com-
partir.

Pilar MORENO TOZER
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San Lorenzo de El Escorial: En septiembre
se hará un homenaje al maestro Alonso

San Lorenzo de El Escorial. Isabel Montejano
En el hotel Victoria queda, todavía y a Dios gracias, un sabor hermoso de la «belle épo-

que». Es la solera de este establecimiento que, aunque cambie y se mejore, todo es posible,
no debe desaparecer. La clientela de toda la vida es recordada por Agustín y Paco que ha-
blan con cariño de todos ellos. «Don José López Rubio, al que ahora han hecho tantas cosas
en Motril, era un señor encantador, como todos los que han pasado por esta casa»

Porque el Victoria, más que un hotel, es
eso, una casa. Y hasta el señor alcalde, José
Luis García-Millán, que es «gurriato » está
de acuerdo en que hay que mantener el ca-
rácter especial que aquí se ha creado en tor-
no a esa vieja costumbre de veranear en el
Real Sitio. Que, por cierto, continúa siendo
un vivero de noticias.

María Amalia Fernández-Show me habla
del homenaje que se va a tributar en San Lo-
renzo, el 9 de septiembre próximo, al maestro
Alonso, en cuya comisión se encuentran
Alonso Millán, presidente de la Sociedad
General de Autores; García Segura, Fernan-
do García de la Vega; Garece; Manuel Rey
y Francisco Alonso Joya, hijo del ilustre
músico, entre otros. «Hemos hablado con el
alcalde, y el acto homenaje se celebrará en
la casa que él se hizo aquí que es como un
"carmen" granadino. Luego, en el Real Coli-
seo, habrá un espectáculo a base de sus zar-
zuelas.»

Por la última tertulia escurialense «Confe-
sión de Autor», que organizan a dúo el cafe-
tín Groché y la librería Arias Montano, dos
puntos de encuentro de la cultura gurriata,
con el timón a cargo de María Cruz Lorente
y «Kiki» González Garciamartín, coordinada
por el escritor Manuel Andújar y presentada
por Ramón Nieto, pasó Máximo San Juan
Arranz, humorista empedernido y formidable
«Máximo» y fue un éxito de público y de
buen humor. Era de esperar.

Hay ausencias que se notan en San Loren-
zo. Una de ellas es la del catedrático, escri-
tor, poeta, juglar castellano, Octavio Uña,
que llegado no hace mucho de París, Brujas,
Gante y Bruselas, se ha ido a escribir a su
«dulce lago de Sanabria, mar y metáfora dul-
ce de la Castilla profunda». Volverá con los
primeros oros barrocos del otoño, después de
pasar por Fez y Marrakech. Se le echa de
menos, quede constancia de ello y los ami-
gos le esperan en el Real Sitio.

Amparito Hernández, aquella recordada
dama regidora que organizaba fiestas y ¿por
qué no?, saraos, viene, encantadora, a salu-
darnos. Es, ya lo saben, romera de honor de
Nuestra Señora de Gracia y confiesa que nos
persigue, para contarnos, con otros romeros,
eso, lo de la Romería que será el domingo 13
de septiembre. La exposición «Monasterio y
entorno» que ha colgado José Luis Rodrí-
guez, «Corialguez» llamado, ha respondido
con acierto a ese «amor por el Monasterio»
que confiesa. Enhorabuena donde « florece El
Escorial, como una esperanzadora primave-
ra».

En la cartelera del Real Coliseo Carlos Hl
se anuncian para el 22 y 23 de agosto «El
Ultimo desembarco» de Fernando Savater,
con Manuel de Blas, Mayrata OWisiedo, Al-
berto Delgado y Mario Miguez, dirige María
Ruiz y para el 29 y 30, «Bodas de Sangre»
de Federico García Lorca, bajo la dirección
de Mariano Anós, por la compañía de Teatro
La Ribera. ¡Vayan al teatro, «gurriatos» y ve-
raneantes que este es uno de los pocos luga-
res donde, hasta en verano, se puede disfru-
tar del arte de Talia, no se arrepentirán!

Pasó por el charoles José Antonio Luen-
go, gran «cheff» de los Galgos y la armó.
Porque ni con recomendación se encontraba
mesa. Luengo se inició en la gastronomía a
los catorce años en las cocinas del hotel Feli-
pe II, que él asegura «fue el mejor hotel de
montaña de Europa. donde profesionales fa-
bulosos crearon una gran escuela de hostele-
ría». Y me habla de los vascos Alejandro
Frutos, Belmonte, aquel que llamaban «el
Rojo», Pedro Ursain conocido por «Carabu-
rro», José María Centeno... en fin, los
maestros del Felipe, como son conocidos.
Manolo Miguez, el maestro de El Charoles,
asegura que lo que ha hecho con sus espe-
cialidades Luengo, no tiene paragón. «¿Pues
y lo del «toque de dulzura» de los postres?
Vamos, que los clientes ya están preguntan-
do cuando vuelve.»

Lo de nombrar hijo adoptivo de San Loren-
zo al maestro Antonio Cobos, ilustrador de
los carteles de la Romería de la Virgen de
Gracia, ha sido un acierto pleno del Ayunta-
miento y asi se comenta en las tertulias de la
terraza del Miranda, entre Angel Rivera, Pe-
dro Muñoz, Carlos García, uno de los orga-
nizadores de la Antología de la Zarzuela en
el Patio de Reyes, que afirma que «esa re-
presentación ahí, en ese lugar ha sido un
acontecimiento que posiblemente no se repita
y eso lo ha reconocido José Tamayo». En la
Casa de la Cultura hay exposiciones que na-
die se debe perder, como la de Elena Cor-
tés, una pintora en la que hay que ir pensan-
do como triunfadora absoluta y la de esmal-
tes al horno sobre cobre, de María Elena
Muñoz, Chani Torres e Isabel. Así pasa el
verano en San Lorenzo y otro día hablaremos
del «factotum » Julián Fernández, que quiere
salir en los papeles. Ya saben, por lo del
«Zipi-Zape».



Evocación en la terraza del hotel Victoria
de los antiguos veraneos de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial. Isabel Montejano

Dice Amparito Hernández, en esta grata conversación en la terraza del hotel Victoria, uno de
los lugares a los que siempre gusta volver, lejos del ruido y la farándula, que «no es rollo,
pero un señor cura como aquel don Teodosio, es que no lo hay. ¡Si hasta los otros curas lo
reconocen. Nadie, nadie de los de la romería le podremos olvidar!» Y don José María López
Riocerezo, agustino, está de acuerdo también. Todo el pueblo recuerda a aquel sacerdote.

I5,

Amparito Hernández fue dama regidora en
1945 y la armó. Se nombraba entonces por vo-
tación mediante urnas, absolutamente demo-
crática, a aquella señorita que fuese capaz de
organizar, y además bien, los festejos veranie-
gos en los que se divertían muchísimo, tanto
los " gurriatos» como la colonia; desde presidir
una corrida de toros a dar el saque de honor en
un partido de fútbol, la dama regidora tenía que
hacerlo todo. Y Amparito lo hacía. " Aquel año
montamos un homenaje a los hermanos Alva-
rez Quintero, que veraneaban aquí. Trabaja-
ron para hacerlo muy bien, por cierto, Javier
Caballero Lapiedra, Rosario Muro y Fernán-
dez Show. Yo consegui hacer un acto de exal-
tación de la mantilla española y dos fiestas es-
tupendas, que fueron una china y otra mexica-
na, porque yo soy nacida en México. Bueno, en
aquellos tiempos, con la cosa de las relaciones
internacionales y tal, aquello fue hasta un es-
cándalo. Pero lo pasábamos muy bien.»

A estas horas, la terraza, bajo los arboles
frondosos y centenarios, es una delicia. A Am-
parito la hicieron hija adoptiva del Real Sitio en
1967, porque aunque terminó su regiduría or-
ganizativa de festejos, no crean que paró. «Era
algo así como el "perejil de todas las salsas",
pero a mayor beneficio de la salsera» me decía
un «gurriato» que la quiere mucho. Y es en
efecto una persona excepcional. una gran se-
ñora que no sabría vivir en otro sitio que éste,
delicioso, de San Lorenzo de El Escorial, rome-
ra de honor de la Hermandad de la Virgen de
Gracia. Por cierto, que la romería del día 13 ya

se está organizando y este año va a redondear
los 120.000 asistentes.

El verano transcurre en el Real Sitio con gran
tranquilidad. Durante todo el mes de agosto, el
Real Coliseo Carlos III ha supuesto uno de los
puntos fundamentales de atracción cultural de
la sierra madrileña. La compañía Tako Pez°.
naga representó «El último desembarco», de
Fernando Savater, a cargo de los actores Ma-
nuel de Blas, Mayrata O'Wisiedo, Alberto
Delgado y Mario Míguez. Hasta hoy día 30, se
han prolongado las de «Bodas de sangre » , de
Federico García Lorca, a cargo de la compa-
ñía de teatro La Ribera de Zaragoza, y bajo la
dirección de Mariano Anós. En septiembre,
«gurriatos» y veraneantes tendrán oportunidad
de ver a Pedro Osinaga, Víctor Andrés Cate-
na, María Elías, Paco de Osca, Jesús Engui-
ta y José Albert, quienes pondrán en escena el
vodevil de Ray Cooney, "Bailar con la más
tea» .Y el día 9 del mismo mes se celebrará en
el Real Coliseo un homenaje al maestro Fran-
cisco Alonso, su centenario, organizado por
una comisión en la que participa la Sociedad
General de Autores de España, miembros de la
población, la colonia veraniega lorentina y el
Ayuntamiento, y cuenta con la colaboración de
la Comunidad de Madrid. En este acto se repre-
sentará la obra lírica del maestro «La linda ta-
pada», y se interpretarán varias piezas de sus
zarzuelas más famosas.

En San Lorenzo, para mayor deleite de to-
dos, se continúan colgando en la galería Mella-
do excepcionales exposiciones, como la que
hay actualmente, del castellonense Pedro Vila-
rroig, creador del Consejo Nacional de la
Acuarela y socio de honor de la Agrupación Es-
pañola de Acuarelistas. Vilarroig ha merecido
elogiosas críticas de Manuel Godoy, Antonio
Gascó, Federico Galindo, Mario Antolín y
Javier Rubio, de ABC, quien dice de él que
"una novedad es la perfección del detalle de
algunas de sus obras, que le aproximan al hipe-
rrealismo».

El ambientazo de San Lorenzo de El Escorial
es increíble. No hay donde poner un coche; si
quiere usted encontrar sitio en una terraza ten-
drá que ir antes de que coloquen las sillas. Y no
le digo nada del periódico, que se termina todos
los días antes de que llegue el último. « ,Será
por el Portfolio?» Será, porque hay que ver las
ganas de ganar que tienen todos. Cuando sal-
go por la carretera de Guadarrama me alcan-
zan un ciclista y un practicante del «footing » , ¡y
hay que ver cómo le dan al pedal y a la cadera!
Además, me pasan cuando quieren, porque por
esta carretera, turística, los coches deben ir
despacito para mejor disfrute.
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Biblioteca del
teatro espario
contiene
360.000
documentos

MADRID (IPS). Una biblioteca que
Contiene treinta 1y seis mil documentos
entre libros, fotografías y registras sono-
ros, custodia la historia del teatro español
dese 1977.

La biblioteca del teatro español con-
temporáneo creada por la Fundación Juan
March de Madrid en octubre de 1977 cubrió
una inexplicable laguna cultural de España
Y es, una década después de su inaugura-
ción, un centro único en su género.

Fue concebida como fondo de libros y
centro de documentación en el que puede
tener cabida todo material que permita
adquirir un mejor conocimiento del teatro
español de los siglos XIX y XX.

q44 vvifi h "
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Año tras año acuden a ella
Profes ionales de la escena, es-tud

iosos y aficionados epa-
" les Y extranjeros que
encuentran entre sus treinta y
seis mil doc umentos una ópra
del escritor Antonio Bu ro
Vallejo, fotografías de las lin-ttrpretaciones de la actriz lla-
lla Guerrero o grabaciones' de
las voces de Jacinto Benavente.Valle Inclán o RamenV-Görbezde la Serna.

J unto a textos teatrales pro-Diamente dichos hay bocetols Ydibujos de destacados eSce-nógrafos, un completo arOivo
fotográfico, recopilación de
críticas periodísticas, Co-lecc iones de revistas especiali-

zadas. discos, 4,:asetes libros
que se rdieren al quehacer
teatral.

CARLOS Y GUILLERMO
FERNANDEZ SHAW

De los diez mil volúmenes y
mil fotografías con que se
inauguró ha pasado a contener
más de treinta y seis mil do-
cumentos, fondo que sigue
creciendo con donaciones de
autores y actores que remiten
fotos, programas de mano,
críticas y otros objetos que
sería difícil adquirir de otra
manera.

La biblioteca cuenta así con
el archivo completo de Carlos y
Guillermo Fernández Shaw, el

material gráfico de la Compa-
ñía de Amparo Martí y Fran-
cisco Pierra, las críticas de los
estrenos del Teatro Reina Vic-
toria de Madrid durante más de
treinta años (1943-1974 ) y una
importante colección de do-
cumentos sobre Max Aub y la
familia V ico.

SIGLOS XIX Y XX

Una considerable parte de
los fondos de la institución lo
componen textos teatrales.
Unos 22 mil, la mayoría de
autores españoles. El 90 por
ciento del , total de los siglos
XIX y XX.-'

St pueden encontrar dife-
rentes editidents de- una misma
obra, impresas en años y paises
diStintos. Se ofrece así la .posi-
bilidad de consultar veintisiete
ediciones de "Don Juan Teno-
rio", . • de José Zorrilla o de
"Los amantes de Teruel", de
Juan Eugenio Hartzenbusch.

Contiene también adap-
taciones de obras clásicas rea-
lizadas por autores españoles,
como la realizada por Rafael
Alberti de "Numancia" de
Miguel de Cervantes, y la de
"La hija del aire" de Calderón
de la Barca, realizada por José
Echegarya.

PEDRO RUIZ PICASSO
El carácter especializado

permite que muchas obras es-
tén editadas en lengua catalana
o gallega. Así se encuentran:
"Xaa o bo conspirador", de
Alvaro Cunqueiro, "Una altra
fedra, si us plau", de Salvador
Spriu "Tartan dels mcos
contra l'estreta de Lensanxe",
de Terence Moix, son una
muestra de la presencia de la
lengua gallega y catalana.

El mismo criterib de ampli-
tud rige en cuanto a textos de
zarzuelas, como "Agua, azu-
carillos y aguardiente" de
Ramón Carrión y óperas como
"Mito" de Antonio Buero
Vallejo, que tienen también
cabida.

Los curiosos pueden llevarse
más de una sorpresa al en-
contrar "El deseo atrapado por
la cola", firmada por el poli-
facético Pablo Ruiz Picasso.

.	 _

MANUSCRITOS—	 - -

Un tesoro preciado de la

institución lo constituyen ma-
nuscritos y mecanografiados
que reúnen originales de escri-
tores tan disimiles como Fran-
cisco Arrabal, Eduardo Blanco
Amor, Jacinto Benavente, Al-
fonso Paso, Edgar Neville y
S uat ier —Casaseca.

Otra sección de indudable
interés es la de inéditos, con
más de un centenar y medio de
ellos y que por los motivos mas
dispares nunca fueron publi-
cados, manteniéndose fuera del
alcance del mercado editorial y
del alcance del público.

CRONICAS DEL
"ABC" DESDE

SU FUNDACION

El fondo bibliográfico lo
componen cincuenta co-
lecciones teatrales publicadas
entre 1916 y 1953. Revistas
especializadas como "Pipi-
rijaina", "Primer acto". ,"El
público" y "Estrenos" y todas
las críticas y noticias teatrales
sobre España publicadas en el
periódico ''ABC" desde su
fundación como semanario
general.

Se conservan cerca de 500
bocetos de decorados, figurines
y maquetas de alzados, origi-
nales de Víctor Maria Cortezo,
Redondela. Sigfrido Burman y
Narros. A estos se les suman
unas 3(10 fotografias de los
apuntes realizados por Fran-
cisco Nieva para una veintena
de obras teatrales.

Los locales escénicos madri-
leños tienen un apartado pro-
pio que contiene planos. dibu-
jos y fotografías. Se puede
contemplar la inauguración del
Teatro de la Comedia en 1875,
el incendio del Teatro Nove-
dades en 1928 o la reforma del
Teatro de la Zarzuela en 193-1 .

OCHO MIL
FOTOG RAFIAS_	 _

Ocho mil fotografias de au-
tores, actores y representacio-
nes componen el archivo fo-
tográfico. Entre estos docu-
mentos destacan actuaciones
de la dramática Maria Guerrero
,entre 1896 y 1928 y del drama-
turgo y poeta Federico Garcia
Lorca. Este archivo se incre-
mema constantemente con el
reportaje gráfico de todas las
obras estrenadas cada tempo-
rada en Madrid.



DIA DE LA HISPANIDAD

EN HONOR DEL
ECXMO. SEÑOR
EMBAJADOR DE

ESPAÑA
DON FELIX

FERNÁNDEZ SHAW
Y SRA.

HORA 19:30
MARTES 13 DE OCTUBRE

CLUB URUGUAY Sarandí 584	 ENTRADA LIBRE
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PROGRAMA

Primera parte
Segunda Parte

M. TOR ROBA 	  "De este apacible . . •" de Luisa Fer-
nanda
Tenor Antonio Romero

Dúo de Carolina y Javier de Luisa
Fernanda
Sop. Iris Quinteros - Ten. Antonio
Romero

"Luche la fe por el triunfo" de Luisa
Fernanda
Barítono Jorge Scorza

Dúo de Luisa y Vidal de Luisa Fernan-
da
Sop. Iris Quinteros - Bar. Jorge Scorza

SOUTULLO Y VERT 	  "Bella enamorada" de El Ultimo Ro-
mántico
Tenor Nestor Ortiz

R. FERNANDEZ SHAW .. Habanera de Monte Carmelo
Soprano Gilda Dolara

"No puede ser" de La Tabernera del
Puerto
Tenor Nestor Ortiz

AMADEO VIVES 	  Canción del Ruiseñor de Doña Fran-
cisquita
Soprano Gilda Dolara

"Por el humo . . ." de Doña Francis-
quita
Tenor Nestor Ortiz

Dúo de Francisquita y Fernando de
Doña Francisquita
Sop. Gilda Dolara - Tenor Nestor Ortiz

Acompaña al piano la p rofesora ELIDA GRANDAL

Selección escenificada de "LA DEL MANOJO DE ROSAS" del maes-
tro PABLO SOROZABAL, con el siguiente reparto:

Ascensión 	  IVONNE BAHRClarita 	  MA. ROSA MERNIESJoaquín 	  NESTOR MENDEZEspasa 	  PABLO MOREIRARicardo 	  ANTONIO ROMERO
Capó 	  LUIS GAUNA
Doña Mariana 	  HERMINIA FRANCO
Don Pedro 	  JOSE LUIS PARMADon Daniel 	  JORGE SCORZALa Fifga 	  MARIA DE BRUM
Parroquiano lo. 	  RAFAEL VAZQUEZParroquiano 2o. 	  JORGE TORRES
Camarero 	  RAMON GARCIA
La Doncella 	  IRIS QUINTEROS

Acompaña al piano la Profesora TER ESITA GONZALEZ BARRETO

Dirección Artística: Maestro JORGE ANGEL ARTEAGA
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El «género chico» se hace un gran hueco en
la programación del Teatro de la Zarzuela

Comienza mañana el ciclo con «El dúo de la Africana» y «La Revoltosa»

A partir de mañana, la zarzuela volverá donde
solía. Es decir al teatro que lleva su nombre y
que le ha sido infiel durante prácticamente dos
años, por culpa de unas obras de acondiciona-
miento. Dos piezas tan distintas como represen-

Madrid. Julio Bravo
tativas de nuestro «género chico», El dijo de la
Africana —reposición de la producción de hace
tres años— y La Revoltosa —un «clásico» vesti-
do de riguroso estreno—, protagonizan este feliz
reencuentro de la zarzuela con la Zarzuela.

Hace dos años, era Doña
Francisquita la obra que colmaba
la sed de zarzuela que los aficio-
nados proclaman siempre. Las
obras de acondicionamiento del
teatro de la Zarzuela obligaron el
año pasado a que nuestro géne-
ro lírico se asomara de puntillas,
y sólo en forma de concierto, al
escenario de la calle Jovellanos.
Por eso es grande la expecta-
ción ante esta nueva mini-
temporada, que se prolongará
desde mañana hasta el 3 de
enero, y que contará con tres
obras en dos programas: El dúo
de la Africana, La Revoltosa y El
año pasado por agua.

El mismo binomio que ya triun-
fara con Doña Francis quita en
1985 firma ahora las direcciones
musical y escénica de ambos
programas: Miguel Roa y José
Luis Alonso respectivamente.
Para Roa, las dos obras que se
presentan no tienen nada en co-
mún excepto la brevedad. «La
revoltosa» —asegura— es un tí-
tulo modélico del género chico,
una de las contadas piezas en
las que existe una perfecta unión
entre libro y música. Se conocen
bien —añade— dos bombas
como son el "Preludio" y el dúo
entre Felipe y Mari Pepa, pero
hay que decir que el resto de la
obra presenta una gran maestría
en la composición. El "Nocturno",
por ejemplo, es una lección de
composición dramática; una pie-
za modélica, genial.»

En el mismo sentido se pro-
nuncia José Luis Alonso, que
confiesa que Chapi, López Silva
y Carlos Fernández-Shaw le han
facilitado mucho la labor, ya que
tanto en ese «Nocturno» ya cita-
do como en otros momentos de
la obra la música guía los esta-
dos anímicos de los personajes.
-El dúo, por ejemplo, es un pro-
digio de inspiración. Es una mú-
sica casi copulativa, que sigue
perfectamente los momentos de
duda, los arranques, los arreba-
tos de los dos enamorados. Es
una maravilla de proceso.»

Para Alonso, La Revoltosa es
-un trozo de vida», mientras que
El dúo de la Africana sugiere
más el mundo de la opereta. El
texto, afirma, es teatralmente

muy cómico. «Basa su comici-
dad, especialmente, en el uso de
un italiano macarrónico, pero hay
otros momentos felicísimos
—como el coro de la murmura-
ción, que es genial— que hacen
del libreto una delicia.

Desde el punto de vista musi-
cal, también es la comicidad la
nota dominante. «Caballero es
un músico muy correcto, que sa-
bía escribir para teatro; un músi-
co muy honrado, que dio todo lo
que él podía dar de sí. Destacó,
sobre todo, por las jotas y los
valses. Y aquí, además de esa
vibrante jota, hay otros números,
como el dúo entre Giuseppini y
Cherubini, una magnífica imita-
ción de la ópera cómica italia-
na».

Hay, por cierto, una graciosa
anécdota respecto a la jota, que
ocurrió en una plaza de toros.
Fue al atacar la banda la pieza,
en el momento del arrastre de
un toro hasta el toril; el público
se sumió entonces en un impre-
sionante silencio, que obligó a
posponer durante unos minutos
la lidia, hasta que los músicos
terminaron su interpretación.

Uno de los factores fundamen-
tales, según José Luis Alonso,
para lograr calidad en el género
chico es la conjunción entre ac-

Pedro Lavirgen, Josefina Me-
neses y José María Pou encabe-
zan el reparto de la obra de
Echegaray y Fernández Caballe-
ro. El tenor se alternarán con
José Ruiz y Angel Gonzalo en el
papel de Giuseppini. Completan
el elenco Luis Villarejo, Marisa
Ruz, Enrique Navarro, Carmen
Rossi y Julio Incera. La esceno-
grafía y los figurines correspon-
den al propio José Luis Alonso.

También habrá dos parejas de
enamorados para La revoltosa:

tores y cantantes. A éstos les
cuesta hablar, y a aquéllos, can-
tar. Y para corroborarlo están
José María Pou, que repite papel
en El dúo de ILa Africana (le va-
lió un premio de interpretación),
y que confiesa que al encarnar
por vez primera a Cherubini
supo lo que era el miedo.

Del otro lado de la orilla pro-
viene Pedro Lavirgen, que se
siente ahora «como el hijo pródi-
go » , ya que su primer gran triun-
fo fue en este teatro —a cuyo
coro perteneció—, y con una zar-
zuela: Doña Francis quita. Lavir-
gen nunca ha tenido —más bien
todo lo contrario— prejuicios a la
hora de cantar zarzuela, un gé-
nero que ha llevado, lleva y lle-
vará por todo el mundo, al igual
que muchas de las grandes vo-
ces, y en el que no se ha prodi-
gado más por las limitaciones
económicas que impone el géne-
ro, del que dice que «se ha- pro-
mocionado mal». Acerca de ese
toro que significa para un can-
tante el tener que hablar, Lavir-
gen lo ve con cierto respeto. «Al
principio estaba aterrorizado,
porque hablar me cuesta mucho.
Pero hemos trabajado tanto, y
con la ayuda de José Luis Alon-
so, un hombre magnífico, creo
que consigo, por lo menos, ha-
cer creíble el personaje.»

Javier Alaba y Enrique Baquerizo
serán «Felipe», mientras que Mi-
lagros Martín y Guadalupe Sán-
chez se alternarán como Mari-
Pepa. Luis Villarejo, María Tere-
sa Cortés, Chari Moreno, Rafael
Castejón, Alejandro Bellido, Ana
Siles, Pepa Rosado, Pedro Va-
lentin y Alfonso del Real termina-
rán de completar el mosaico in-
terpretativo. La escenografía
—muy similar a la original del
Teatro Apolo— es del « oscariza-
do » Gil Parrondo.

Cantantes y actores equilibran
los repartos de las dos piezas

La mezcla entre cantantes y actores es una de las características
de los repartos de El dúo de La Africana y La revoltosa, algo muy
al gusto de Alonso, que cuenta también con varios intérpretes
para cada papel. De alguno de ellos se espera den la sorpresa.
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¡LAS OBRAS MAESTRAS DEL GÉNERO CHICO!

Del 3 al 29 de noviembre, a las 20 horas.

EL DÚO DE LA AFRIC HOY;
ESTRENO(Echegray-Fernández Caballero).

LA REVOLTOSA
(López Silva-Fernández Shaw-Chapi).

,

ORQUESTA %w,u ICA
	 ADRID.

Titular del Teatro Lírico Nacional.
CORO DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL

Director Musical: Miguel Roa.
Director de Escena: José Luis Alonso.

LOCALtADES DESDE 250 PTAS,

TEATRO LIRICO NACIONAL

LA ZARZUELA
TEMPORADA DE

"emir luP-,
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TEATRO LÍRICO NACIONAL

LA ZARZUELA
Sobreintendente: José Antonio Campos.

Director Musical Asociado: Miguel Ángel Gómez Martínez.

TEMPORADA DE ZARZUELA 1987

PRIMER PROGRAMA
Del 3 al 29 de noviembre, a las 20 horas.

EL DÚO DE LA AFRICANA 
Libro: Miguel Echegaray

Música: MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO.
Estrenada en el Teatro Apolo el 13 de mayo de 1893.

LA REVOLTOSA
Libro: José López Silva y Carlos Fernández Shaw.

Música: RUPERTO CHAPÍ.
Estrenada en el Teatro Apolo el 25 de noviembre de 1897.

MINISTERIO DE CULTURA
Instituto Nacional de las Artes Escénicos y de la Música

(
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LUIS VILLAREJO

JOSÉ MARÍA POU

MARISA RUZ

PEDRO LAVIRGEN
(colaboración especial)

(días 3, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 26 y 28)
JOSÉ RUIZ

(días 4, 6, 8, 12, 14, 18, 21, 25, 27 y 29)
ÁNGEL GONZALO

(días 5, 10, 17, 19 y 24) 

Pérez 

Querubini

Amina 

Giuseppini

La Antonelli 
	

JOSEFINA MENESES
El Bajo 
	

ENRIQUE NAVARRO
Doña Serafina	 CARMEN ROSSI
Un Inspector	 JULIO INCERA

CORNEJORealización de Vestuario Realización de Vestuario
Atrezzo MATEOS Atrezzo

Realización de Escenografía ENRIQUE LÓPEZ Realización de Escenografía PRÓSPER-SCENE

CORNEJO

MATEOS
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El Dúo de La Africana

Reparto
(por orden de intervención)

La Revoltosa

Reparto
(por orden de intervención)

Cándido 

Chupitos

Una Vecina

Encarna

Atenedoro

Mari-Pepa

Tiberio

Soledad

Gorgonia

Felipe

LUIS VILLAREJO

M. TERESA CORTÉS

JAVIER ÁLABA
(días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28)

ENRIQUE BAQUERIZO
(días 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29) 

MILAGROS MARTÍN
(días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24,26 y 28)

GUADALUPE SÁNCHEZ
(días 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29) 

CHARI MORENO

RAFAEL CASTEJÓN

ALEJANDRO BELLIDO

ANA SILES

PEPA ROSADO

PEDRO VALENTÍN

Director Musical
	

MIGUEL ROA
	 Señor Candelas	 ALFONSO DEL REAL

Director de Escena, Escenografía y Figurines

c	 ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID•t.
cr.	 Titular del Teatro Lírico Nacional.to
I-	 CORO DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL.

JOSÉ LUIS ALONSO

JOSÉ PERERA
Director Musical 
	

MIGUEL ROA
Director de Escena	 JOSÉ LUIS ALONSO
Escenografía	 GIL PARRONDO
Figurines 
	

JUAN ANTONIO CIDRÓN
Director del Coro	 JOSÉ PERERA

Director del Coro

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
Titular del Teatro Lírico Nacional.

CORO DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL.

Caracterizaciones	 ADOLFO PONTE, MANUELA FRAILE

a.

Ayudante de Dirección	 JAVIER ULACIA
Producción 

	
CRISTINA VÁZQUEZ

Nueva producción del TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA.

Caracterizaciones	 ADOLFO PONTE, MANUELA FRAILE
Ayudante de Dirección	 JAVIER ULACIA
Producción	 CRISTINA VÁZQUEZ

Reposición de la producción del TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA (1984)



TEATRO DE LA ZARZUELA

TEATRO LI RICO NACIONAL

LA ZARZUELA

El Sobreintendente del
Teatro Lírico Nacional La Zarzuela
se complace en invitarle a la representación de

EL DUO DE LA AFRICANA - LA REVOLTOSA

que tendrá lugar el día

3 de Noviembre, a las 20 horas.
Sus localidades son

41`,
Le rogamos confirme su asistencia llamando al teléfono 429 82 25.

Puede recoger sus entradas en el vestíbulo del Teatro, desde una hora antes
del comienzo de la representación. Esta invitación es personal.
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ZARZUELA

El género chico se come
al grande

Una escena del montaje de La revoltosa.

La revoltosa y El dúo de la africana

Teatro Lírico Nacional. Dirección
musical: Miguel Roa. Dirección escénica:
José Luis Alonso. Intérpretes: Pedro
Lavirgen, Josefina Meneses, José María
Pou, L. Villarejo, Marisa Ruz, Enrique
Navarro, Carmen Rossi, Julio Incera,
Javier Alaba, Milagros Martín, María
Teresa Cortés, Chari Moreno, Rafael
Castejón, Alfonso del Real, Pepa
Rosado, Alejandro Bellido, Ana Siles y
Pedro Valentin. Coro y orquesta
titulares de la Zarzuela. Madrid, 3 de
noviembre.

mientos y la música, bien dirigi-
da, pero con cierta atonía, por
Miguel Roa y cantada muy bien
por Javier Alaba y Milagros
Martín.

Los escenarios y figurines de
El dúo de la africana son del pro-
pio José Luis Alonso, en una iro-
nizada reproducción de los gus-
tos propios de la época. Aplaudi-
mos a Pedro Lavirgen en Giu-
seppini, a la Meneses en la Anto-
nelli y a José María Pou en el
Empresario de ópera barata.

ENRIQUE FRANCO
Anteanoche volvió la Zarzuela
por sus fueros, esto es, hizo subir
a su escenario uno de los históri-
cos del género lírico desde su
fundación por Rivas, Barbieri,
Olona y Gaztambide, el año
1856, justamente el 10 de octu-
bre, cumpleaños de Isabel II.
Teatro, en principio, consagrado
a la zarzuela grande, en el de la
calle de Jovellanos (nacido, por
cierto, al erigirse el coliseo), se
representaron El diablo en el po-
der, El juramento, Pan y toros, El
barberillo de Lavapiés, El salto del
pasiego. El juramento y La tem-
pestad.

Ya es sabido que, al contrario
de lo que sucede con los peces,
en zarzuela el género chico se
come al grande, pues el primero,
menos influido por modelos fran-
ceses y más enraizado con lo po-
pular y lo sainetero, lo que no ex-
cluye connotaciones italianistas,
cosa que ya sucedió a la tonadilla,
una de las bases del género chico.
He aquí dos demostraciones: la
genial Revoltosa, de López Silva,
Fernández Shaw y Chapí (teatro
Apolo, 1897), y la paródica pieza
de Caballero y Miguel Echega-
ray, El dúo de la africana (Apolo,
1893), que el Teatro Lírico Na-
cional presenta en la Zarzuela
con montaje nuevo la primera, y
en el de hace tres temporadas, la
segunda.

Para la ocasión se ha editado
un libro-programa que me parece
uno de los mejores, más cuida-
dos y de más interesantes textos
de los preparados e impulsados
por José Luis Rubio gracias a un
valioso material gráfico y a unas
colaboraciones excelentes.

Otra buena nueva: la reapari-
ción de José Luis Alonso, un di-
rector para el que el teatro no tie-
ne compartimentos ni especiali-
dades: lo ama en su totalidad, y
en España la zarzuela, como tea-
tro a veces casi superrealista, sig-
nifica mucho. Sin ella resultará
dificil entender con exactitud La
zapatera prodigiosa, Doña Rosita,
Mariana Pineda y las piezas más
castizas de Valle-Inclán.

Alonso ha logrado delicias en
La revoltosa sobre un escenario
corpóreo y luminoso del pintor
asturiano Gil Parrondo. Allí está
el Madrid de 1897 (la cara alegre
e inconsciente de la España del
desastre) totalmente vivo en las
palabras, las acciones, los senti-
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«El dúo de la Africana» y «La Revoltosa», en
el brillante arranque lírico de la Zarzuela

t..

Sólo dos reservas: ante la ine-
vitable brevedad del ciclo, forza-
do el teatro a servir a tres fren-
tes —ópera, « ballet», lirismo es-
pañol— y porque no subraye los
noventa años del maestro Pablo
Sorozábal, con el homenaje de
reponer una de sus obras, que
mal puede reemplazarse por el
sucedáneo del concierto en el
Real, por magnífico que haya
sido.

« El dúo de la Africana» y «La
s-Revoltosa,, constituyen dos hitos

en la historia del género chico.
'Aquél, aparte las divertidas situa-

ciones que Miguel Echegaray
frece en su libreto, por la pecu-
ar fluidez melódica de Fernán-
ez Caballero y la vibrante fuer-
a del dúo y el primor de algún

-r-coro. «La Revoltosa», por el ma-
drileñismo de ambientes, situa-
ciones y tipos que ofrecen con
exacta medida Federico Silva y
Carlos Fernández Shaw, y por la
garra, la inspiración, el magistral
dominio que en voces y orquesta
luce Ruperto Chapí. Programa,
pues, seductor. Más aún si llega
a nosotros cuidado en lo escéni-
co, servido por un coro nutrido
—el titular, dirigido por José Pe-
rera—, ensayado y con doble
acierto al cantar y al servir la ac-
ción y con una orquesta, la Sin-
fónica de Madrid, como, quizá,
nunca se haya contado: por el
número de componentes, llena y
compacta la cuerda, pulcra la
ejecución atenta, mucho más
que acompañante rutinaria y
anémica —el peligro de fosos de-
sequilibrados y sin ensayo—,
baza decisiva para elevar el nivel
de las versiones.

Parodia bien humorada
Hace tres temporadas saluda-

mos el grandísimo acierto de
José Luis Alonso en "El dúo de
la Africana», que ahora se repo-
ne. Logra un feliz cuadro de épo-
ca, subrayados los trazos para la
amable caricatura, la parodia
bien humorada e intencionada.
Si todo, ya desde la presenta-
ción del coro y los deliciosos fi-
gurines que emplea, nos hace
pasar de la sonria a la risa abier-
ta, el final dislocado tiene irresis-
tible fuerza, con la espléndida
Parodia de «ballet» que desarro-

liaron magníficamente las dos
« sílfides» elegidas; «doña Serafi-
na» por los aires, servida por la
excelente Carmen Rossi, « Que-
rubini» —«de un lado la cabeza»,
el dinero, « del otro el corazón»,
el engaño de la esposa— me-
sando sus escasos cabellos... y
todos en acción. Gran trabajo,
de actor de clase que la tiene
hasta cuando se ve abocado a
cantar, sin ser cantante, el de
Jose María Pou. Y el de Marisa
Ruz, «Amina», con sus histerias
de cantante enamorada. Al no
ser un bajo Enrique Navarro,
pierde todo carácter su interven-
ción. Por lo que atañe a la pare-
ja central, en Josefina Meneses
ha de reconocerse su capacidad
para establecer comunicación
con la sala. Pertenece a la raza
de tiples herederas de las que
en el pasado tenían su público, y
antes que por la dulzura de la
voz hemos de aplaudir la entre-
ga al cantar, desenvolverse y
frasear con claridad. Virtud, la úl-
tima, no corta, que también re-
salta en la veterana clase de Pe-
dro Lavirgen, con voz que siem-
pre conserva una jerarquía y

José Luis Alonso

línea de artista, que la tiene.
Fueron ovacionados en el dúo,
corno lo fue el coro en el de las
murmuraciones.

Defecto permanente en la no-
che, que ha de imputarse a la di-
rección: ¿Por qué, muchos, grita-
ron tanto al hablar? Ni la acústi-
ca es tan mala en la Zarzuela ni
estamos sordos, y a partir de la
primera intervención, la de Luis
Villarejo, se advirtió el exceso.

Después de la grandísima
ovación que premió el preludio
de «La Revoltosa» —¿no cabe,
maestro, más picardía en la
coda con una mayor gradación y
anchura en el triple diseño de los

• Una reserva: este
breve cielo debería
haber subrayado el
homenaje a Pablo
Sorozábal

trompetas?—, la hubo, justa,
para el ambiente escenográfico
de Gil Parrondo: patio castizo,
tres plantas, corredores abiertos,
fondos madrileños logrados, lim-
pia y adecuada atmósfera.

José Luis Alonso ha contado
con actores de solera y con una
pareja central estimable. Movió y
dispuso a todos con soltura, di-
namismo, relieve de lo esencial.
Creo que su fórmula de clausu-
ra, los instantes que suceden a
la marcha de «Mari-Pepa » y
« Felipe» camino de la verbena y
que suprime la innecesaria frase
de ritual, no está lograda: todo
queda muerto, en segundos in-
terminables, mientras se repite el
final del preludio, que debería re-
ducirse aún. Pero ¡qué gran di-
rector de ambientes y actores!

Tipos madrileños
Milagros Martín, muy joven,

muy guapa, algo exagerada de
movimientos, fue una válida
«Man -Pepa», sin la medida últi-
ma de la deseable anchura vocal
que pide un «¡Ay, Felipe de mi
alma!». Javier Alaba, un «Feli-
pe» correcto en lo vocal y más
en lo escénico y por la planta.
En ambos el casticismo es un
poco prefabricado, pero ¡es tan,
tan difícil servir hoy tipos madri-
leños! Espléndido, como siem-
pre, ese admirable actor que es
Rafael Castejón, capaz de arran-
car un gran aplauso y constantes
murmullos como «Cándido».
Muy cuidado y simpático, el «Se-
ñor Candelas» del veterano Al-
fonso del Real. (Pienso en alto:
¿No habría sido mejor el inter-
cambio de papeles?) Puesto en
juego, para ganar con él, su físi-
co, Chari Moreno en «Gorgo-
nia», algo excesiva en la canti-
dad vocal. Bien los demás, pero
a las respectivas coplas de «So-
ledad» —personaje servido por
Maria Teresa Cortés, animadas
con fortuna por una pareja de
bailarines— y a «Atenedoro»,
Pedro Valentín, le faltó gracia.

Creo que lo mismo cabría de-
cir, en parte, de la dirección sol-
vente, cuidada y seria de Miguel
Roa, que sólo supo dar la casti-
za al cuarteto de. presentación
de «Man -Pepa».

Volvamos al comienzo: al mar-
gen de concretos matices, noche
de triunfo para todos. Y de ale-
gría, porque así, claro que es un
regalo ver y oír nuestra zarzuela.

Antonio FERNANDEZ-CID

Con feliz dirección, ambientación escénica y magnífica orquesta
Puede calificarse de triunfal la vuelta del género lírico español al
teatro de la Zarzuela, coknado en la inauguración de la temporada
por un público pródigo en ovaciones que premiaron a todos los
partícipes, con rúbrica en números concretos, intervenciones or-
questales, hallazgos escénicos, reconocimiento a nivel infrecuente.
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I hay dos madrileños etern-
nos, que an andado

 e

boca de varias generacio-
nes (siempre atrapados en la ma-gia 

de una melodía), esos son Feli-pe Y Man Pepa. Así, sin apellidos,Porque ni falta que les hace. Son la
estampa de un Madrid encantador,' Urn inoso y pinturero; el símbolo vi-
viente de un casticismo que se ha
hecho leyenda.

Madrid le ha hecho un rincón es-
tos días al recuerdo musical de
aquellos tiempos, y « La Revolto-sa», ese monumento «chico y tra-'1980 " que llegó a aplaudir entu-
siasmado el propio Saint-Saäns,carnavalesco animador de la fauna,
ha vuelto a encarnarse sobre un
escenario: el del teatro de la Zar-
zuela, un esposo algo infiel aunque
nunca olvidadizo.

Aquella t ravesura musical queChaPi pusiera en solfa y que desdeshU estreno, hace ya noventa años,
acabado con el repertorio deguletivos de quienes la oyeron, havh,Uelto a cobrar vida. Otra vez se

' id iluminado ese entrañable patiode ve
cinos y han sonado las «con-

'
ecuentes» coplas de Atenedoro

f,,AI Pie de tu ventana vengo ar7Otarte, 
no arrugues el hocico,

ill,de ayer fue martes » ). De nuevorfl sudo capaces de rodar, tocar y
k'atar los tres simpáticos «babo-

que pierden el «sentío» porn'e chapucerita que no «fié>, lo.el lue 41e» que tener. Una vez más,eieseerio 
y formal señor Candelas

pc> su voz de mando para acallar
d,„ escándalos, aunque sea capaz

Perder autoridad y composturai-vvr Un lunar.
otra vez - y mil que lo hicieran

pijansarían- cantan sus achares
do- P0 Y Man Pepa, que han pasa-
gre

a la historia de los enamorados
a eias a un dúo colmado de ternu-

dr-„' 1.1 el que la inspiración camina
,' 'a Mano de la gracia y cruza el

bi
rnte entre la música y la vida...v„,rs que esa Man Pepa de los cla-j'es dobles y la falda de céfiro,„le
' Felipe de mi vida «pa» ellat've da en cuerpo y alma, son ya par-

ese barrio universal que es elL‘ ero <,ehico» y en el que viveodo Madrid.

Julio BRAVO

Felipe y Mari
Pepa, otra vez

en casa



TAL DIA COM AVUI

Rai Ferrer

1905: els militars s'empipen. — Amb motiu d'una divertida
caricatura del desastre colonial, els militars barcelonins assalten
les redaccions del Cu-Cut! i del matutí La veu de Catalunya.

1562: Neix a Madrid, fill d'un pobre hidalgo, Félix Lope de
Vega. Home rellevant entre els autors del Segle d'Or, va ser
conegut com El fenix dels ingenis.

1885: Mor al palau del Pardo de Madrid el rei Alfons XII.
Tres dies després, hauria fet 28 anys.

1897: S'estrena al teatre Apolo de Madrid La revoltosa, fan-
tasia operística escrita per López Silva i Fernández Shaw, amb
música del mestre Chapí.

1908: Apareix a Barcelona el primer número del setmanari
humorístic Papitu. El seu fundador i primer director va ser Feliu
Elles, Apa.

Ha muerto Plácido Domingo
Ferrer, padre del 'gran tenor

En tierras mexicanas, tantos años su residencia fija, ha fallecido de
un paro cardíaco, a los ochenta años, el un día gran barítono Plác

i

-do Domingo Ferrer, nacido en Barcelona y padre del tenor que

de él heredó con nombre y apellido la excepcional cualidad lí
ri-

ca con la que ha alcanzado máximo reconocimiento internacional.
La muerte del cantante ocurrió mor y su consustancial bond.

en los últimos minutos del domin-	 Tuvo una bella voz de barítono y

go en el Hospital Español de la	 una excelente línea de cantante.
capital mexicana, en la que ayer, 	 Hace unos años, ya retirado, in"

acompañado por toda su familia corporó el personaje de Don hila'
incluido su hijo Plácido, fue inci-	 tías en la representación de Doña
nerado. En unión de su esposa,	 Francisquita, en la que Pepita

Pepita Embil, la excelente sopra-	 Embil fue una aclamada Aurora,
no vasca, y después de brillantes la Beltrana, y actuó como director
actuaciones por toda Españade orquesta, conmovido 

y alegre,

—memorables sus incorporacio- su hijo Plácido en el Liceo de Bar-

nes de personajes en estrenos de
obras de Pablo Sorozábal— pro-
longadas hasta 1945, ambos ar-	 los triunfos constantes de su he"
tistas formaron compañía y se	

cdeelo
orgullo

n a. Pa yraselotsiefdaocscidenrainegmitoirntivoos

trasladaron a Iberoamérica para, 	 do testimonio de pesa r a los que

lede manera definitiva, desarrollar 	
momentos

su actividad en México, en cuyo ' 

redero. Unimos nuestro más hon-

des llegarán en estos

Distrito Federal eran , figuras tan 	 Plácido con su madre y denlas

admiradas como queridas. miembros de la familia
..	 les fu-

Placido padre conservaba , nerales mexicanos.
siernOre un 'gran sentido del huhu—' ---- --:::'	 : •

A; f...-.C. ...-
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El teatro Apolo, recuperado para la zarzuela
La colaboración entre Cultura y una entidad bancaria, base del convenio

ROSANA TORRES, Madrid
El convenio de colaboración firmado ayer entre el Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música (IN AEM) del Ministe-
rio de Cultura, el Banco de Vizcaya y el Nuevo Teatro Apolo con-
vertirá a este último en sede permanente de la Antología de la Zar-
zuela y otras actividades líricas. Este convenio abre un nuevo cami-
no en la política de mecenazgo que en los últimos años lleva a cabo
el Ministerio de Cultura, ya que no se había producido hasta ahora
un patrocinio de esta envergadura, en el que el Estado ha ejercido el
papel de intermediario entre la entidad bancaria y un teatro par-
ticular. Al nuevo teatro se destinarán 100 millones de pesetas para
remodelación y otros 400 para los gastos de explotación de los
próximos ocho años.

José Manuel Garrido, director
general del INAEM; Francisco
Luzón, director general del
Banco de Vizcaya, y José Ta-
mayo, director teatral y presi-
dente del Nuevo Teatro Apolo,
fueron los protagonistas en la
firma de este convenio, cuyo
objetivo es financiar la recupe-
ración y mantenimiento del
Nuevo Teatro Apolo de Ma-
drid a fin de convertirlo en la
sede permanente de la Antolo-
gía de la Zarzuela y en escena-
rio de otras actividades líricas.

Este nuevo local contará
con 100 millones para remode-
lar la sala y otros 400 para los
gastos de explotación para los
próximos ocho años. Dicha fi-
nanciación quedó establecida
en dos convenios, y en ella se
acordó que el INAEM destina-
rá 25 millones de pesetas para
obras de remodelación y pues-
ta en funcionamiento, con car-
go, a partes iguales, a sus pre-
supuestos de 1987 y 1988. Por
su parte, el Banco de Vizcaya
hizo efectiva una donación de

75 millones para sufragar el
coste de las obras de restaura-
ción y acondicionamiento; asi-
mismo, contribuirá con una
aportación anual de 50 millo-
nes durante los próximos ocho
años para colaborar al sosteni-
miento de los gastos de explo-
tación del Nuevo Teatro Apo-
lo, contribución que podrá re-
novarse anualmente, durante
siete años más.

El Nuevo Teatro Apolo,
empresa en la que participa el
tenor Plácido Domingo, se eri-
girá en lo que hasta ahora era
el Palacio del Progreso, en la
plaza de Tirso de Molina. Se
da la circunstancia de que el
viejo teatro Apolo estaba ubi-
cado en el número 45 de la ca-
lle de Alcalá, solar en el que se
encuentra hoy la oficina princi-
pal del Banco de Vizcaya.

Esta iniciativa del Banco de
Vizcaya, apoyada por el Minis-
terio de Cultura, abre una nue-
va etapa en la política de mece-
nazgos, ya que no sólo supone
un apoyo inusual, por su cuan-

tía, sino que nunca se había
producido por un período tan
largo de tiempo.

El antiguo teatro Apolo ce-
rró su escenario tras su desa-
parición en 1929, después de
medio siglo de actividad. El
nuevo local tendrá un aforo de
1.341 localidades, 25 cameri-
nos, salas de ensayo y cabinas
de proyección y sonido. Sus
instalaciones estarán climati-
zadas y dispondrán de circuito
cerrado de televisión, un equi-
po de estereofonía en alta cali-
dad y una luminotecnia de
350.000 vatios.

Grandes títulos
La programación para 1988
está formada por un variado
repertorio zarzuelístico, con
obras que van de la segunda
mitad del siglo XIX y la prime-
ra mitad del XX. Desde Bar-
bien, concon Los diamantes de la
corona, hasta Falla, con La
vida breve. La antología prepa-
rada recoge títulos como El
Barberillo de Lavapiés, Doña
Francis quita, La verbena de la
Paloma, Luisa Fernada y Las
Leandras, entre otras.

Ernesto Halfter, Antón
García Abril, Manuel Moreno
Buendía y Agustí Bertomeu
han sido los encargados de lle-
var a cabo las correspondien-
tes adaptaciones, contando el
tratamiento musical de la Nue-
va Antología de la Zarzuela
con la adaptación de las nue-
vas tecnologías.



«Teatro por horas», o cómo
ver zarzuela en sesión continua

Madrid. J. B. G.
El 23 de marzo —según unos— o el 24 de noviembre —según
otros— de 1893 nacía en Madrid —concretamente en la calle Alca-
lä— un nuevo teatro: el Apolo. Dedicado en un principio a la co-
media y al drama, seria la Zarzuela quien lo haría popular.
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«La Nueva Antología de la Zarzuela» reabre
el teatro Apolo y cierra una vieja herida

José Tainayo, el INAEM y el Banco de Vizcaya ponen el lazo al proyecto
Madrid. Julio Bravo

La más importante colaboración económica entre empresas pri-
vadas (prácticamente quinientos millones) va a permitir, por una
liarte, que Madrid cuente con un Nuevo Teatro Apolo y, por otra,
que el Banco de Vizcaya se redima del delito de privar a la capi-
tal (allá por 1929) de una de sus mas castizas señas de identidad.

«Pero no tema el séquito do-
liente / del ingenio español, que
donde vaya / con sus armas, su
música y su gente / de todas par-
tes y de toda laya / por virtud de
su espíritu potente / vivirá más
que el Banco de Vizcaya » . Así
despedían los hermanos Alvarez
Quintero, en 1929, al Teatro
Apolo, cuando la piqueta comen-
zó a transformar sus butacas en
mostradores. Pero casi sesenta
años después, se ha demostrado
que sólo la unión hace la fuerza
y que no hacía falta que el inge-
nio viviera más que el Banco de
Vizcaya, sino que le visitara
—como así ha ocurrido— para
que la «catedral del género chi-
co» volviera a ser una realidad.

-rres son las partes implicadas
en este proyecto (una de las no-
ticias más felices que ha recibido
el teatro español en los últimos
tiempos): el director teatral José

Bastaría mencionar unos po-
cos títulos de obras estrenadas
en el Apolo para entender la im-
portancia que tuvo en la vida
teatral y musical española de fi

-nales y principios de siglo: Agua,
azucarillos y aguardiente, El año
pasado por agua, Doña Francis-
quita, El dúo de la Africana, El
niño judío, La revoltosa o La ver-
bena de la Paloma son buenos
ejemplos de ello. Pero si hay
algo por lo que este teatro se
merezca el título de «Catedral
del género chico» es por la cu-
riosa iniciativa que tuvieron sus
empresarios, y que se conoce
como «Teatro por horas».

Consistía el invento en progra-
mar en un mismo día cuatro pie-
zas de género chico; algo así
como una «sesión continua zar-
zuelera » . Con un horario inicial
de 8,30, 9,30, 10,30 y 11,30, la
escasez de público obligó a re-

Tamayo, uno de los mayores
animadores de nuestro género lí-
rico; el Banco de Vizcaya, cuya
sede se asienta sobre el solar
que ocupara el antiguo Teatro
Apolo, y el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas, mediador y
puente de diálogo. Y la idea, que
a más de uno le rondaría hace
ya tiempo por la cabeza, comen-
zó a tomar forma en el despacho
de José Manuel Garrido Guz-
mán, director general del INAEM,
en una reunión que mantuvo con
José Tamayo, y en la que se
abría paso a la posibilidad de
que la Antología de la Zarzuela
tuviera una sede fija en Madrid.

Los pasos siguientes los cuen-
ta el propio Tamayo: «Yo fui en-
tonces a ver varios teatros;
cuando visité el Progreso, recor-
dé que siendo un muchacho vi
allí Marco Antonio y Cleopatra.
Sentí un escalofrío al comprobar

trasar las funciones, hasta que la
última, la popular «Cuarta de
Apolo » , comenzaba a la una pa-
sada. Pronto, naturalmente, se
convirtió esta función en refugio
de trasnochadores y en el punto
de arranque para sus correrías
nocturnas. Una repentina preo-
cupación por la moral y las cos-
tumbres de los madrileños por
parte de los gobernantes fue el
origen de una ley, a principios de
siglo, por la que se terminó esta
«Cuarta de Apolo», al prohibirse
que los espectáculos terminasen
pasadas las doce y media.

Fue el principio del fin. No fue
la única, pero sí una de las cau-
sas que originaron el declive del
Apolo, que el 30 de junio de
1929, con un programa com-
puesto por La verbena de la Pa-
loma, La revoltosa, El puñao de
rosas, El santo de la /sidra y La
seriá Rita y su hombre, cerraba
sus puertas definitivamente.

José Tamayo
que el teatro reunía las condicio-
nes necesarias para convertirse
en un teatro musical de altura».
La vena empresarial y empren-
dedora del director granadino le
llevaron a continuación a visitar
a Pedro de Toledo, presidente
del Banco de Vizcaya, con una
curiosa idea: la de que esta enti-
dad financiera «redimiera el pe-
cado» cometido en 1929, cuando
dejó a Madrid sin uno de sus
más castizos teatros.

No hubo duda, por parte de
las autoridades del Banco, acer-
ca de la decisión que había que
tomar. «En quince minutos

• —cuenta Tamayo— vi que Pedro
de Toledo tomaba la decisión de
apoyar la idea.» Y en el mismo
sentido se expresa Francisco Lu-
zón, director general del Banco
de Vizcaya, cuando afirma que
«el Banco lo vio muy claro desde
el primer momento. Es una gran
satisfacción para nosotros cum-
plir una vieja deuda con nuestro
país: la de arrebatar a la socie-
dad ese teatro tan representati-
vo».

El Nuevo Apolo comenzará su
andadura el próximo 10 de di-
ciembre con la Nueva Antología
de la Zarzuela, un espectáculo
absolutamente renovado, en el
que junto a los maestros zarzue-
leros tendrán cabida, por vez pri-
mera, Falla y Granados. Y para
después tiene Tamayo un ambi-
cioso proyecto. Poner en escena
la preciosa Pan y toros, de Fran-
cisco Asenjo Barbieri.

La firma, el jueves, del contra-
to entre INAEM. Banco de Viz-
caya y Nuevo Apolo (una empre-
sa en la que tiene parte impor-
tante el tenor Plácido Domingo),
fue el último peldaño que hubo
que subir para llegar a esta bella
realidad que es la resurrección
del Teatro Apolo.



Tamayo, al borde del estreno
de su nueva antología lirica

El Apolo abre sus puertas a un futuro musical
El Nuevo Apolo, antiguo Progreso, se halla ya en condiciones de
abrir sus puertas a la Nueva Antología de la Zarzuela, creada y
dirigida por José Tamayo, y de convertirse en sede fija de diver-
sas actividades musicales y sostener una programación por la
que Madrid vuelva por sus fueros de cuna de la zarzuela española

Boceto escenográfico de Oil Parrondo para «Doña Francisquita»
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Figurín de Carlos Dávila
para «Clavellina»

« La lectura de tu comentario
sobre el peligro que podría supo-
ner el nacimiento de un teatro
musical, preocupación legítima
de un crítico siempre atento a
n
uestro género más representati-

vo, me hizo realizar comproba-
ciones por las que puedo ser ca-te

górico y disipar tus temores:d
espués de las obras efectuadas

en el antiguo Progreso, de ahon-
dar bajo la escena para amplia-
ción del espacio destinado a laorquesta, es seguro que en el
foso del Nuevo Apolo hay cabida
Para cuarenta y cinco, cincuenta
Profesores. Y añado más: almargen de la « Antología» inau-g
ural, por el tipo de algunas par-ti
turas en ella seleccionadas, que

exigen formación más amplia, YPor el carácter itinerante de un
espectáculo que recorrerá elm

undo, salvo el empleo para ella
de la fórmula mixta grabación-
elementos directos, cuantasObras del repertorio normal seofrezcan seguidamente lo serán
siempre con orquesta viva y nu -trida con suficiencia, de acuerdocon la ambición del proyecto y laconfianza puesta en mí por susPa

drinos, el Banco de Vizcaya yel INAEM, del Ministerio de Cul-tura.»

He querido entrecomillar las
manifest aciones de José Ta-
mayo Por tratarse de algo sobrelo que formulé concretos recelos
y reservas. Nada más satisfacto-rio para mí que rectificar con lab
ase de quien asume esta res-

Ponsabilidad futura. Y aclaradoel p
unto más conflictivo, reflejar

una serie de proyectos y comen-
tarios que, con ilusión contagio-sa, me ha hecho conocer Ta-Mayo,

Tamayo descubrió en el tanabandonado cine-teatro Progresocondiciones magníficas: mil tres-cientas cincuenta plazas, am-

plios vestíbulos, un escenario su-
ficiente con alturas y espacios
holgados y la posibilidad de do-
tarlos de los hombres y medios
necesarios, nada menos que
veinticuatro camerinos, lugares
diversos para ensayos y monta-
jes. Tan pronto supo que podría
pensarse en un continente apto
para los muchos contenidos, a
partir de su «Antología » nueva
en vías de estreno, los recuer-
dos sobre lo que había sido el
viejo Apolo y la pérdida que su-
puso la desaparición para el
acontecer lírico se unieron a los
del directo causante. ¿No podría
ser ocasión reparadora, acto de
servicio artístico cultural demos-
trativo de la mejor voluntad, que
las gentes del Banco de Vizcaya,
desde quien lo preside, acogie-
sen el propósito con decidido
afán de apoyo? ¿Y no cae el

proyecto dentro de los que más
merecen la política subvenciona-
dora del sector teatral del Minis-
terio de Cultura?

El hecho es que. con trabajos
efectuados en tiempo récord, el
antiguo Progreso, el Nuevo Apo-
lo, se halla ya en condiciones de
abrir sus puertas, de convertirse
en sede fija de las «Antologías»
viajeras y triunfadoras por el
mundo y de sostener a lo largo
del año una programación.

; En fechas inmediatas, la pre-
sentación de la «Antología » ,que
reemplazara la tantos años triun-

fadora en un despliegue geográ-
fico sin fronteras. Se mantiene
-¿qué mejor?- la «Loa-
presentación » , de «El laurel de
Apolo», de Calderón de la Barca,
con subrayado musical de More-
no Buendía, el maestro titular.
Después, con adaptadiones mu-
sicales de Ernesto Halfter, Gar-
cía Abril, Bertomeu y Buendía,
vendrá la sucesión de páginas
del más diverso carácter: desde
fragmentos operísticos de Gra-
nados y Falla hasta piruetas re-
visteriles de Alonso, pasando por
zarzuelas de Barbieri, Vives, Gu-
ridi, Torroba, Guerrero y ejem-
plos de género chico de Chueca,
Caballero, Giménez, Bretón, Se-
rrano... Números de conjunto
-coros, «ballets » - y solistas,
con plurales y siempre renova-
das intervenciones.

¿Y después? Para abril, cuan-

do la «Antología» inicie su mar-
cha por el mundo -Estados Uni-
dos, Australia, Filipinas, China,
Hong-Kong, Alemania, distintos
puntos de España, hasta el re-
torno al Nuevo Apolo en otoño
del 88, sin solución de continui-
dad para un cargado calendario
internacional en el 89-, se
proyecta la reposición de «Pan y
toros » , de Barbieri, en la versión
de Pablo Sorozábal y como es-
pecial homenaje aún dentro .del
año conmemorativo de los ' n 'o-
venta-del gran maestrw -

Muy de acuerdo con el Banco
de Vizcaya, que cede la respon-

Figurín de Carlos Dávila
para «Doña Francisquita»

sabilidad artística a José Ta-
mayo, se propone potenciarla y
acepta el trabajo de un comité
de seguimiento con vistas al me- -
jor desarrollo de los planes, son
múltiples los proyectos: estimular
a los jóvenes cantantes, formar
una orquesta titular que encuen-
tre su base en músicos que
hayan concluido sus estudios
profesionales; crear, asimismo,
un juvenil coro titular... Todo ello
en un deseo de fomentar el
amor y conocimiento del teatro
musical de España, para lo que
se organizarán exposiciones en
los amplios vestíbulos del Apolo,
se celebrarán conferencias, re-
presentaciones especiales de la
«Antología".

José Tamayo habla incansa-
ble, atropelladamente, sin que la
palabra pueda recoger tantas y
tantas ideas como en él bullen.
El cronista, ya veterano, recuer-
da viejas demostraciones de su
capacidad impulsora de grandes
espectáculos musicales. Han pa-
sado más de treinta años desde
que nos sorprendió ,a1 dignificar
una representación de comedia
musical en España con un me-
morable «Al sur del Pacífico» y
al inaugurar en 1956 el remoza-
do teatro de la Zarzuela, con una
«Doña Francisquita» que no sólo
sirvió para presentar a todo un
Alfredo Kraus, sino que fue lec-
ción por entonces insólita de ca-
lidad escénica; al montar, ya en
la década de los sesenta, una
«Carmen » que colmó varias no-
ches la plaza Mayor. Honor y
responsabilidad al tiempo. Con-
cedámosle en buena hora todo
el margen de confianza. Y -per-
mita la insistencia ai crítico- que
tenga bien presente que si todo
tiene importancia, en el teatro
musical la reina y señora es la
música, y ha de empezarse a
constiitir por el foso.

Antonio FERNANDEZ-CID
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Compañía "AMADEO VIVES"
ELENCO

(Por cuerdas y por orden alfabético)

SOPRANOS: Josefina ARREGUI - Teresa CASTAL -
Carmen PLAZA. - Guadalupe SANCHEZ
CONTRALTO: María MERIDA TENORES: Valentin
AGUIRRE - Jesús CASTEJON - Francisco
CASTELLANO - Carlos DURAN - Rafael LLEDO -
Antonio PEREZ. BARÍTONOS: Vicente LACARCEL -
Antonio RAMALLO.
Ballet español "ANTOLOGIA", de MARIA DEL SOL y
MARIO LAVEGA. Figurines: EMILIO BURGOS,
LUIS DAVILA y MUNTANOLA.
El vestuario de "La vida breve" está inspirado en
esculturas de RAFAEL MARIN (1940-19713).
Escultura . JUAN FERRER. Decorados: GIL
PARRONDO. RONDALLA LIRICA DE MADRID:
Director: MANUEL GIL. CORO TITULAR: Director:
JOSE DE FELIPE Maestro Concertador: JUMAN
PERERA. Coreografía: ALBERTO LORCA.
instrumentales en directo. Flauta: Manuel Gordillo.
Oboe: Angel García. Clarinete: Emilio Gómez. Trompa:
Francisco Cuenda. Trompeta: Enrique Sánchez.
Trombón: Ceferino Escudero. Timbales: Rafael Grau.
Percusiones: Félix Cerrato, José Avila y Jesús
Fernández. Teclados: Miguel Angel Camero. Director
de Orquesta adjunto: Pedro Santamaría. Registro
sonoro: ORQUESTA SINFONICA ESPANOLA.
Director Musical: Manuel MORENO-BUENDIA.

EQUIPO DE DIRECCION,
PRODUCCION,

TECNICOS Y COLABORADORES

Técnicos: Iluminación: José TAMAYO. Jefe de Montaje:
Anselmo ALONSO. Jefe de Electricidad Nuevo Apolo:
Francisco LEAL. Jefe de Electricidad Compañía: Alejandro
DOCARMO. Realización Escenografía: SCENE. Asistente de
Escenografía: Eduardo CUCA1TO. Realización de Proyecciones:
Diego SANTILLAN. Peluquería y maquillaje: Guillermo
SANTANA. Jefe de Sonido: Mario GOLDSTEIN. Ayudante de
Sonido: Carlos 11MON. Jefe de Sastrería: Concha GOMEZ.
Ayudante de Sastrería: Silvia DEL VALLE. Estudios de
Grabación: KIRIOS. Fotografía: Manuel GANCHEGUL Regidor:
Francisco BLANCO.

Producción: Jefe de Producción: Antonio DIAZ MARTINEZ.
Ayudante de Dirección: Antonio RAIVIALLO. Realización de
Vestuario: Juana BATANERO, Isabel COELLO, José Luis y
Carlos GONZALEZ. Peluqueros y Orfebrería: NESTOR y
ENRIQUE. Artesanía: Pedro FERNANDEZ GIL. Maquillaje de
Máscaras: Manuel ISAAC. Maestro de Baile: Augusto
CARDOZO. Adjunto a la Dirección: Juan TEVAR. Diseño y
realización de Cartelería y Publicaciones: GESPUBLISA.
Administración: Director Económico-Administrativo: Ramón
TAMAYO. Administrador General: Lorenzo ARMESTO. Jefe
Gabinete Técnico: Elisa BERRERA. Auxiliares Secretaría: Elisa
FERNANDEZ, Jorge GIMENO, Mercedes LOPEZ y Hugo DIAZ.
Jefe de Contabilidad: Emilio CALLEJA. Auxiliares
Contabilidad: Pedro CORTES y Jesús CALDERON.
Dirección Secretario del Director: James BARTEK. Consejero
Dramaturgo: Enrique LLOVET. Consejero de Información y
Medios de Comunicación: Enrique DE LA HOZ. Coordinador
General: Francisco SAURA. Director Adjunto: Antonio DIAZ
MERAT.

Director José TAMAYO.



Compañía "AMADEO VIVES"
ELENCO PROGRAVA 

(Por cuerdas y por orden alfabético)

SOPRANOS: Josefina ARREGUI - Teresa CASTAL -
Carmen PLAZA. - Guadalupe SANCHEZ
CONTRALTO: María MERIDA. TENORES: Valentín
AGUIRRE - Jesús CASTEJON - Francisco
CASTELLANO - Carlos DURAN - Rafael LLEDO -
Antonio PEREZ. BARTTONOS: Vicente LACARCEL -
Antonio RAMALLO.
Ballet español "ANTOLOGIA", de MARIA DEL SOL y
MARIO LAVEGA. Figurines: EMILIO BURGOS,
LUIS DAVILA y MUNTAÑOLA.
El vestuario de "La vida breve" está inspirado en
esculturas de RAFAEL MARIN (1940-1978).
Escultura: JUAN FERRER. Decorados: GIL
PARRONDO. RONDALLA LIRICA DE MADRID:
Director: MANUEL GIL. CORO TITULAR: Director:
JOSE DE FELIPE. Maestro Concertador: JULIAN
PERERA. Coreografía: ALBERTO LORCA.
instrumentales en directo. Flauta: Manuel Gordillo.
Oboe: Angel García. Clarinete: Emilio Gómez. Trompa:
Francisco Cuenda. Trompeta: Enrique Sánchez.
Trombón: Ceferino Escudero. Timbales: Rafael Grau.
Percusiones: Félix Cerrato, José Avila y Jesús
Fernández. Teclados: Miguel Angel Camero. Director
de Orquesta adjunto: Pedro Santamaría. Registro
sonoro: ORQUESTA SINFONICA ESPAÑOLA.
Director Musical: Manuel MORENO-BUENDIA.

EQUIPO DE DIRECCION,
PRODUCCION,

TECNICOS Y COLABORADORES

Técnicos: Iluminación: José TAIVIAYO. Jefe de Montaje:
Anselmo ALONSO. Jefe de Electricidad Nuevo Apolo:
Francisco LEAL. Jefe de Electricidad Compañía: Alejandro
DOCARMO. Realización Escenografía: SCENE. Asistente de
Escenografía: Eduardo CUCA1TO. Realización de Proyecciones:
Diego SANTILLAN. Peluquería y maquillaje: Guillermo
SANTANA. Jefe de Sonido: Mario GOLDSTEIN. Ayudante de
Sonido: Carlos TLVION. Jefe de Sastrería: Concha GOMEZ.
Ayudante de Sastrería: Silvia DEL VALLE. Estudios de
Grabación: KIRIOS. Fotografía: Manuel GANCHEGUI. Regidor:
Francisco BLANCO.
Producción: Jefe de Producción: Antonio DIAZ MARTINEZ.
Ayudante de Dirección: Antonio RAMALLO. Realización de
Vestuario: Juana BATANERO, Isabel COELLO, José Luis y
Carlos GONZALEZ. Peluqueros y Orfebrería: NESTOR y
ENRIQUE. Artesanía: Pedro FERNANDEZ GIL. Maquillaje de
Máscaras: Manuel ISAAC. Maestro de Baile: Augusto
CARDOZO. Adjunto a la Dirección: Juan TEVAR. Diseño y
realización de Cartelería y Publicaciones: GESPUBLISA.

Administración: Director Económico-Administrativo: Ramón
TAMAYO. Administrador General: Lorenzo ARMESTO. Jefe
Gabinete Técnico: Elisa HERRERA. Auxiliares Secretaría: Elisa
FERNANDEZ, Jorge GIMENO, Mercedes LOPEZ y Hugo DIAZ.
Jefe de Contabilidad: Emilio CALLEJA. Auxiliares
Contabilidad: Pedro CORTES y Jesús CALDERON.

Dirección Secretario del Director: James BARTEK. Consejero
Dramaturgo: Enrique LLOVET. Consejero de Información y
Medios de Comunicación: Enrique DE LA HOZ. Coordinador
General: Francisco SAURA. Director Adjunto: Antonio DIAZ
MERAT.

Director José TAMAYO.

BegigrhiZA PARTE

1) LOA DE "EL LAUREL DE APOLO"

Letra: P. Calderón de la Barca. Música: Manuel
Moreno-Buendía. Iris: Carmen Villadoniga. Eco:
Antonio Rumano. Zarzuela: Resu Morales.

2) EL BATEO
Letra: A. Paso y A. Domínguez. Música: Federico
Chueca (3): Sevillanas, Tango del "Wamba", Paso-
doble, Minué-Gavota. Coro y Ballet. Solista: Jesús
Castejón.

3) LA ROSA DEL AZAFRAN

Letra: F. Romero y G. Fernández-Shaw. Música:
Jacinto Guerrero (3): Romanza de "El Sembrador",
"Las Espigadoras", Jota Manchega. Coro y Ballet.
Solistas: Vicente Lacárcel. Juan Carlos Madariaga y
Paloma Mies.

4) LOS DIAMANTES DE LA CORONA

Letra: F. Camprodón. Música: F. Asenjo Barbieri (3):
Bolero-Dúo. Solistas: Carmen Plaza o Teresa Castal
y Sonia Suárez o M." José Chacón.

5) GOYESCAS

Letra: F. Periquet. Música: Enrique Granados: "El
Pelele" ( I), Intermedio (2), Fandango de Candil (3).
Coro y Ballet.

6) LA DOLOROSA
Letra: J. José Lorente. Música: José Serrano (3):
Introducción, Romanza de "Rafael", Escena del
Prior, Confesión. Rondalla y Coro. Solistas: Valen-
tin Aguirre o Francisco Castellano y Antonio Ra-
mallo o Vicente Lacárcel.

7) BOHEMIOS
Letra: G. Perrín y M. Palacios. Música: Amadeo
Vives (3): Introducción, Coro de Bohemios. Coro.
Solista: Vicente Laccircel.

8) DOÑA FRANCISQUITA

Letra: F. Romero y G. Fernández-Shaw. Música:
Amadeo Vives (2): Fandango, Coro de "Los Román-
ticos", Aria de "El Ruiseñor", Final. Coro, Ballet y
Rondalla. Solistas: Guadalupe Sánchez, Antonio
Pérez o Rafael Meció, Carmen González o Teresa
Castal o Carmen Plaza.

Notas: En el vestíbulo del Teatro se puede adquirir el libro programa editado
especialmente para la inauguración.

La Empresa se reserva el derecho de alterar de programa el espectáculo por
razones técnicas.

Quedan terminantemente prohibidas en la sala las grabaciones en vídeo, cassettes y
cualquier otro procedimiento técnico, así como hacer fotografías.

Las puertas de la sala permanecerán cerradas durante la ejecución de las partes
musicales, permitiéndose el acceso en las pausas con aplausos.

lirgEGARTE-11

1) LA VERBENA DE LA PALOMA
Letra: Ricardo de la Vega. Música: Tomás Bretón.
Preludio. Seguidillas.

2) EL CASERIO
Letra: F. Romero y G. Fernández-Shaw. Música: Je-
sús Guridi (3): Preludio del Acto II. Ballet.

3) CLAVELLINA

Letra: J. Picot Bernabe. Música: José M." Tárridas (4):
Pasodoble "Islas Canarias". Coro y Rondalla. So-
lista; María Mérida.

4) LAS LEANDRAS

Letra: E. González del Castillo y J. Muñoz-Román.
Música: Francisco Alonso (3): Dúo. Solista: Gua-
dalupe Sánchez y Jesús Castejón.

5) LUISA FERNANDA
Letra: F. Romero y G. Fernández-Shaw. Música:
F. Moreno Torroba: "Los Vareadores". Coro. So-
lista: Antonio Ramallo o Vicente LacárceL

6) EL DUO DE "LA AFRICANA"

Letra: M. Echegaray. Música: Manuel Fernández
Caballero (3): Dúo. Solistas: Josefina Arregui y Va-
lentin Aguirre o Francisco Castellano.

7) LA VIDA BREVE

Letra: C. Fernández-Shaw. Música: Manuel de Fa-
lla (1): En el Albaicín "La Fragua", Primera Danza,
Atardecer en Granada (Intermedio), En el Patio
(Introducción y Segunda Danza). Coro y Ballet. So-
listas: Carlos Durán y Rafael Meció. María del Sol y
Mario La vega.

8) EL BARBERO DE SEVILLA

Letra: G. Perrín y A. Palacios. Música: Miguel
Nieto y Jerónimo Giménez: Aria "Me llaman la
Primorosa". Solista: Carmen Plaza o Teresa CastaL

9) GIGANTES Y CABEZUDOS

Letra: M. Echegaray. Música: M. Fernández Caba-
llero (3): Preludio, Coro de Repatriados, Salve, En-
trada de los Gigantes y Cabezudos, Jota "Luchando
tercos y rudos". Coro, Ballet y Rondalla. Solistas:
Rafael Lledó o Carlos Durán y Josefina Arregui

ADAPTACIONES MUSICALES: (1) Ernesto Halffter.
(2) Antón García Abril.
(3) Manuel Moreno-Buendía.
(4) Agustín Bertorneu.
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LA MUSICA Y LA DANZA DE ESPAÑA
A TRAVES DEL TEATRO LIRICO

José Tamayo

OMO el teatro lírico español parte en sus raíces del cancionero
popular, tan rico y variado en nuestro caso, un día aparentemente
lejano —y parece que fue ayer mismo— me permití tomar el riesgo
de reunir a varios autores en una sola "función" y que parecieran
justamente uno solo, pues que todos servían a la misma causa
lírica y popular: a la querida zarzuela. Pretendí —y me arriesgué,
tengo conciencia de ello— hacer una pirueta ligeramente
pirandeliana, creando un teatro desde el teatro; es decir, una
zarzuela desde la zarzuela; un espectáculo intuido desde el sainete

—la zarzuela llamada "género chico"— y un poco del melodrama —la "zarzuela
grande", próxima a la ópera— con un único argumento en altura y en
profundidad: España.

Con esa idea, hace ya veinte años, pasé revista a la zarzuela. Estaba
familiarizado con nuestro teatro lírico, al que me habían impelido los clásicos:
Calderón, Lope, Tirso, Moratín, Don Ramón de la Cruz; en ellos, desentrañando
sus constantes, se revelaba el casticismo, las costumbres y el pintoresquismo
de/pueblo español; encontraba todo lo que nutría a la zarzuela puesto en música
por los compositores. En el paso de/teatro dramático al cantado y bailado, hube
de realizar para la escena un buen puñado de rutilantes joyas zarzuelísticas:
"Doña Francisquita", "Pan y Toros", "La Tabernera del Puerto", "La Verbena
de la Paloma".., qué se yo, muchas más, hasta "La Viuda Alegre", que es una
zarzuela "a lo Vienés", o "South Pacific" , que es un "musical" americano
con ínfulas de zarzuela.

El caso es que aquella revisión del repertorio, aquel entresacar un florilegio
de este género teatral español —idifIcil selección, dada la abundancia del
venero!— tuvo como consecuencia un resultado antológico. De ahí que naciera
para las plazas mayores de las mayores ciudades españolas la ANTOLOGIA DE
LA ZARZUELA. Pasó enseguida a los escenarios de los teatros convencionales,
sin abandonar nunca los inmensos recintos populares: plazas de toros, como la
Monumental de Madrid, o fabulosos estadios deportivos, como el Madison de

New York. Entre tanto, lä esencia de la zarzuela española —quintaesencia es el
aroma encerrado en el espectáculo— sigue vital, dinámica, inmarchitable,
actualizada permanentemente por gracia de la tecnología y la modernidad
plástica, con los reflejos de Velázquez, Goya y Zurbarán por medio, que asumen
la canción y la danza de una España multiplicada.

Han pa-sado por la ANTOLOGIA —que ella ha transitado a su vez—, miles de
kilómetros en todo el mundo, centenares de escenarios maravillosos, de
ciudades inolvidables —de Granada a Tokio, de Moscú a Santander, del Castillo
de Perelada a Nueva York—, y nos ha acompañado un público heterogéneo que
ya ha sumado la impensable cifra de diez millones de espectadores... para
aplaudir una síntesis española a través de su teatro lírico.

GRACIAS sean dadas a todos, incluyendo las que corresponden a la asistencia y
concertación del Ministerio de Cultura para con nuestra licencia y libertad de
expresar a España cantando y bailando.
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ENRIQUE DE LA HOZ
Ex Comisario Nacional de la Música

vamente en lo español. Su título, por
añadidura, bautizó fortuitamente a un
género desarrollado y vivo durante una
centuria de años. Vivo continua cuando
alguien —como el caso del director José
Tamayo— lo sube a escena.

Este teatro lírico español adquiere
cuerpo y estructura como género artís-
tico tras unos antecedentes literarios
ciertamente ilustres, tan ilustres que los
encontramos en el propio Siglo de Oro,
Lope de Vega o Calderón de la Barca,
genios del teatro, creadores de la escena
española universalizada, apostillaban con
música, cantos y danzas muchas de sus
comedias famosas.

En los siglos XVII y XVIII el teatro musi-
cal, a veces cargado de énfasis y bombo,
otras burlesco y jocoso, se cultivó en
España con varia fortuna. La "tonadilla",
canción para la escena, vino a realzar el
gusto de escuchar la poesía y la palabra
cantando. La "tonadilla escénica" es,
pues, otro claro antecedente de la Zar-
zuela.

En la apertura del espectáculo ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA
se oye esta expresiva cuarteta de Calderón de la Barca:

"No es comedia, sino solo
una fábula pequeña

en que, a imitación de Italia,
se canta y se representa"

E aquí, representada en este
título, la muestra más caracterís-
tica del teatro popular español
predominante en el gusto de
llamado "gran público" a lo largo
de más de un siglo. He aquí al
tiempo un cauce para la expre-

sión del talento, de la inspiración, de la
gracia y la sabiduría de un grupo de com-
positores españoles que encontraron en
él su personalidad como músicos. He
aquí, desde luego, una simbiosis artística
lograda con elementos de/folklore, de las
canciones y ritmos del pueblo, del aca-
demicismo, del melodrama o la opereta,
del teatro, de la ópera bufa y, apurando
los términos, de la polifonía. En general,
presidiendo casi siempre el costum-
brismo, que otorga a la Zarzuela sus
peculiaridades regionalistas, étnicas, racia-
les y folklóricas. En definitiva, para la his-
toria vendrá a ser la Zarzuela un naciona-
lismo teatral popular muy caracterizado.

Los diccionarios o tratados de la
música suelen comparar siempre esta
fórmula española de teatro cantado a la
opereta vienesa, a la ópera cómica fran-
cesa y a la comedia musical. Hay, natu-
ralmente, unos esquemas, unos patrones
similares. Mas las diferencias son tan
acusadas, que al nombre de "zarzuela"
no hay necesidad de añadir el apellido de
"española" para determinarla con una
personalidad definida e inserta exclusi-

LA ZARZUELA

ENRIQUE LLOVET
Escritor, dramaturgo, critico teatral

UN "MUSICAL" DE HOY

A "ANTOLOGIA DE LA ZAR-
ZUELA" de Tamayo, uno de los
espectáculos de conjunto inter-
nacionalmente más brillantes de
cuantos circulan hoy por los exi-
gentes y enormes circuitos mun-
diales, es una arbitrariedad en-

cantadora. Desmontado pieza a pieza el
repertorio zarzuelero —por el momento
clausurado, no se olvide—, estudiado,
adaptado, limado y vuelto a montar res-
ponde, con su delicioso material básico,
tan entrañable como sólido, a las exigen-
cias contemporáneas de ritmo, color,
velocidad, temperatura y luz. Sencilla-
mente: se trata de "un musical" de hoy
sostenido por el arrebato melódico del
gran repertorio de la zarzuela española.
No podía fallar y no ha fallado. Desde su
estreno, hace veinte años a esta versión
actual, la "ANTOLOGIA DE LA ZAR-
ZUELA" ha ido ciñiéndose a la evolución
general del mundo del espectáculo, a los
cambios técnicos del teatro, a su pro-
greso, a su ímpetu siempre renovado, sin
perder contacto con las fuentes tradicio-
nales que la inspiran. Es lo que espera-
ban y han reconocido en el conjunto visi-
tante las audiencias del mundo entero:
cierto encanto más o menos romántico y
exótico, un gran candor, una fuerte
representatividad, limpieza de compro-
misos e intenciones, un signo de identi-
dad muy claro y, finalmente, una alta
belleza teatral.

Las antiguas coordenadas de los éxitos
teatrales comienzan a sonar a definitivas.
La "ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA" se

dirige, a la vez, a la inteligencia, a la ima-
ginación, a la vista y al oído. Se trata de
un espectáculo en que los elementos
sonoros —la voz, el canto, la música— y
los visuales —la escenografía, el movi-
miento— han sido organizados con
intención dramatúrgica para servir un
propósito general.

Nuestro tiempo, con su enorme capa-
cidad de amplificación, ha desarrollado
mucho el teatro musical. Lo ha tratado
como un objeto poético, como un insólito
idealismo, como algo que no es verdad,
que no es verosímil, pero que es bello,
provocativo, asombroso. La difusión y
popularidad del "musical" —en el este,
en el oeste, en el sur y en el norte— se
debe al cine, a la televisión, a la facilidad
de comunicaciones, a las nuevas sensibi-
lidades; todo ello es cierto. Pero nuestro
tiempo intenta muchas cosas y unas le
salen bien y otras mal. Lo del "musical"
le ha salido en España, como los ángeles.
Aunque aquí, con la fatal pasión por ir
contracorriente, corrió un vientecillo de
fronda que quería acabar con el musical
que teníamos: la zarzuela. No conocían
los asesinos a Tamayo.

oti-e -et-
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ANTOLOGIA DE LA ZARZUEIA

n

LÓRENZO LOPEZ SANCHO
Escritor, dramaturgo, crítico teatral

LA ANTOLOGIA

AS de veinte años de incesante
estudio y esfuerzo renovador,
han dado a la fórmula inicial su
actual trascendencia de gran
espectáculo, síntesis de la músi-
ca y la danza de España, con su

inmenso bagaje de paisajes, trajes regio-
nales, costumbres, canciones, bailes
desde los antiquísimos y rituales a los
más originalmente prototípicos de los
pueblos de incalculable variedad de tra-
diciones y culturas milenarias, a través
del teatro lírico en cuatro siglos de evolu-
ción en cuya búsqueda es posible, y
Tamayo lo ha hecho, remontarse a los
albores renacentistas de los orígenes del
teatro español después de la Edad Media.

Quintaesencia de la zarzuela, sustancia
lírica y musical destilada de un filón que
corre a través de la originalidad cultural
del pueblo español, la "Antología de la
Zarzuela" ha llegado a despojarse de sus
primeros accesorios superfluos y barro-
cos, para condensarse en un moderní-
simo espectáculo de luz y sonido. La luz,
en proyecciones gigantescas y juegos
luminotäcnicos modernísimos, compone
mágicos e instantáneos decorados. El
tiempo, liberado de toda rígida cronolo-
gía, discurre en cataratas de armonías

sonoras, de colores, de ritmos, de can-
ciones portadoras de penas, de alegrías,
de melancolías y añoranzas, masa y
levadura de un pueblo viejo que hace de
su vida baile y canción. Como el poeta
que sabía fabricar "con las amarguras
viejas, blanda cera y dulce miel", José
Tamayo ha extraído del confuso filón del
genio musical español, apartando la
ganga menuda de los tiempos, la riquí-
sima miel que estaba esperando la mano
que supera decirle "levántate y anda" del
gran panal multicentenario de la zarzuela
española.

9
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I PARTE
1. "LOA" de la Zarzuela

"EL LAUREL DE APOLO"
Original de D. Pedro Calde-
rón de la Barca (1600-1681).
Música de Manuel Parada
sobre temas originales de
Hidalgo.
Estrenada ante S.M. Felipe
IV el año 1657.

2. "EL BARBERILLO DE LA-
VAPIES"
Libro de Luis Mariano de
Larra.

--Música de Francisco Asenjo
Barbieri (1823-1894).
Seguidillas, Canción de Palo-
ma, Dúo de Paloma y Lam-
parilla, Caleseras, Coro, Ba-
llet y Rondalla.

3. "ASI NACIO LA ZAR-
ZUELA"
De José Herrera Petere

4. "EL NIÑO JUDIO"
Libro de Enrique García
Alvarez, Antonio Paso y
Antonio .Fanosa.
Música de Pablo Luna
(1879-1942).
"De España Vengo..."

5. "LA LINDA TAPADA"
Libro de José Tellaeche.
Música de Francisco Alonso
(1887-1948)
Entrada de los Cómicos.
Canción del Gitano.
Ronda de los Estudiantes.
Jota Castellana.

PROGRAMA
6. "EL ULTIMO ROMAN-

TICO"
Libro de José Tellaeche
Música de Reveriano Soutu-
llo (1884-1932) y Juan Vert
(1890-1931)
"Bella Enamorada..."

7. "LA BODA DE LUIS
ALONSO"
Libro de Javier de Burgos
Música de Jerónimo Gimé-
nez (1854-1923)
Intermedio
Ballet

8. "LA TEMPRANICA"
Libro de Julián Romea
Música de Jerófinimo Gi-
ménez (1854-1923).
Escena Gitana "La Tarán-
tula". Tanguillos
Coro y Ballet

9. "LA REINA MORA"
Libro de Serafín y Joaquín
Alvarez Quintero
Música de José Serrana
(1873-1941)
Carceleras

10."EMIGRANTES"
Libro de Pablo Cases.
Música de Tomás Barrera
(1870-1938) y Rafael Calleja
(1874-1938).
"Adios, Granada..."

11."EL GATO MONTES"
Libro y Música de Manuel
Penella (1880-1939)
Pasacalle. Ballet y Coro.

12."LA CALESERA"
Libro de L. Martínez Román
y Emilio G. del Castillo
Música de Francisco Alonso
(1887-1948)

• Pasacalle
Coro, Ballet y Rondalla

* * *
II PARTE
1. "LA REVOLTOSA"

Libro de José López Silva y
Carlos Fernández-Shaw
Música de Ruperto Chapi
(1851-1909)
Intermedio y Guajiras
Coro y Ballet

2. "LA GRAN VIA"
Libro de Felipe Pérez y
González
Música de Federico Chueca

(1846-1908) y Joaquín Val-
verde (1846-1910)
Tango de la Menegilda.
Chotis del Eliseo
Coro y Ballet

3. "LUISA FERNANDA"
Libro de Federico Romero y
Guillermo Fernández-Shaw
Música de Federico Moreno
Torroba (1891-1982)
"El Saboyano" y Mazurka
Coro y Ballet

4. "LOS DE ARAGON"
Libro de Lorente.
Música de José Serrano
(1873-1941).

5. "LA PARRANDA"
Libro de Luis Fernández
Ardavin
Música de Francisco Alonso
(1887-1948)
"Canto a Murcia"
Coro y Rondalla

6. "LA BRUJA"
Libro de Miguel Ramos
Carrión
Música de Ruperto Chapi
(1851-1909)
Coro y Ballet

7. "EL CABO PRIMERO"
Libro de Carlos Arniches y
Celso Lucio
Música de Manuel Fernán-
dez Caballero (1835-1906)
"Yo quiero a un hombre
con toda el alma"

8. "LA DOLORES"
Libro de José Feliú Codina
Música de Tomas Bretón
(1850-1923)
Jota
Coro, Ballet y Rondalla

Esta es la noticia

La voz
universal de
PLACIDO
DOMINGO
para la
zarzuela

"Es un espectáculo completo, lleno de
vida. Es la música que adoro".

Plácido Domingo

L tenor español Plácido Domingo,
famoso cantante de ópera, se integró
en el gran espectáculo de José
Tamayo "Antología de la Zarzuela",
en los Estados Unidos y en una
extensa gira de 1985. La incorpora-

ción del cantante se produjo en Nueva York y
en el Madison Square Garden. Las representa-
ciones de la "Antología" con el protagonismo
de Plácido Domingo continuaron en Miami,
Houston, Ockland, Las Vegas, San Luis, Chi-
cago y Washington. Pasó el espectáculo a
Canadá y fue representado en Montreal. Tras
cumplir los muchos compromisos de un calen-
dario de ópera, conciertos y grabaciones dis-
cográficas muy apretado, la obra lírica creada
y dirigida por Tamayo se presenta en la Gua-
dalajara de México dentro del programa cultu-
ral del Mundial de Fútbol-86 y enseguida en la
Expo-86 de Vancouver, siempre con el divo
español. Este mismo año 1986 registra otra
gira por España que había comenzado en la
Navidad del 85 en Madrid, en el teatro Monu-
mental y en función extraordinaria a beneficio
de los damnificados del terremoto de México.
En el Festival Internacional de Granada y en el
teatro al aire libre del Generalife, la "Antolo-
gía de la Zarzuela" arrebata al público con la
voz de Plácido Domingo. El espectáculo
re inaugura después el teatro Campoamor de
Oviedo, para continuar por la región levantina
en las ciudades de Alicante, Valencia y Murcia.
Como final de otro año plagado de éxitos son
las ciudades europeas de Lieja y París las que
clausurarán este ciclo de zarzuela española
condensada en un extraordinario "musical".
La i ntegración de Plácido Domingo se produce
con carácter de artista invitado para represen-
taciones especiales, en un año tantas como las
de ópera.

Y el comentario

"De casta le viene al galgo", reza el dicho
popular. Así, Plácido Domingo es hijo de dos
ilustres cantantes que dedicaron su vida profe-
sional al teatro lírico español, felizmente vivos:
Pepita Embil y Plácido Domingo. Nuestro
tenor es un español admirable donde quiera
que esté, y al propio tiempo un admirable
mexicano, por su otra patria. Es un filántropo,
que canta incesantemente funciones a benefi-
cio de los damnificados del terremoto de
México de septiembre 85. Registrar esta des-
lumbrante personalidad de un compatriota en
el sencillo comentario periodístico comporta,
por supuesto, una profunda satisfacción. No
siempre se le pone al crítico la carambola tan
sencilla.

Es evidente: Plácido Domingo ha alcanzado la
madurez musical por excelencia, está en un
momento "perpetuum mobile", configurado
como uno de los grandes españoles que reba-
san sus propios límites profesionales. Es algo
más que un artista importante en el ámbito de
la música culta, asumiendo responsabilidades
de primer tenor de ópera, de director de
orquesta, de acompañante de sí mismo sobre las
teclas del piano: de... bueno: de músico. Es un
personaje de sencilla e intensa humanidad. Quizá
el antidivo.

Esta es la cuestión: la condición universal de un
artista español llamado Plácido Domingo—EH.

Plácido Domingo
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"LA ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA" EN EL MUNDO

FECHAS PAISES CIUDADES TEATROS FECHAS PAISES CIUDADES TEATROS

9	 6 JA PON Nagoya Nagoya Shimin Kaikan
1982

.3	 U.R.S.S.	 Moscú

.4	 U.R.S.S.	 Leningrado

.5	 MEXICO	 México

.5	 MEXICO	 Guanajuato

Sala de Conciertos Rossia
Palacio de Deportes Lenin
Teatro de la Ciudad
Plaza de la Alhondiga
X Festival Internacional

11	 6
12	 6
13-14	 6
16	 6
17	 6
19	 6

JA PON
JA PON
JAPON
JA PON
JAPON
JA PON

Kyoto
Osaka
Osaka
Hiroshima
Matsuyama
Fukuoka

Kyoto Kaikan Dai-ichi Hall
Kobe Bunka Dai Hall
Osaka Festival Hall
Hiroshima Yubin Chokin Hall
Matsuyama Shimin Kaikan
Kyushu Kosei Nenkin Kaikan

20	 6 JAPON Kokura Fukuoka Sun Palace
1983
16-27 .6	 CUBA	 La Habana
28-30 .6	 CUBA	 Holguín
3- 4 .7	 CUBA	 La Habana
4- 6 .7	 CUBA	 La Habana

12-17	 • 7	 U.S.A.	 Washington
21-24 . 7	 PANAMA	 Panamá
28-31	 • 7	 COSTA RICA	 San José
4- 7 . 8	 VENEZUELA	 Caracas
9-10 . 8	 VENEZUELA	 Caracas

12-14 • 8	 ECUADOR	 Quito
17-23 . 8	 R. DOMINICANA	 Santo Domingo
25-26 . 8	 R. DOMINICANA	 Santo Domingo
30- 8 • 9	 COLOMBIA	 Bogotá
7- 8 . 9	 COLOMBIA	 Cartagena de Indias
9-15 . 9	 COLOMBIA	 Bogotá

16-17 . 9	 COLOMBIA	 Manizalez
23-25 . 9	 COLOMBIA	 Medellín
27-30 . 9	 COLOMBIA	 Barranquilla

Nacional
Comandante S.
Polideportivo
Nacional
Wolf Trap
Anayansi
Nacional
Municipal
Poliedro
Bolivar
Nacional
Palacio Deportes
Municipal J.E.G.
Palacio Convenciones
Municipal J.E.G.
Fundadores
P.T. Uribe
Municipal

24	 6
27	 6
31	 7

1-3	 8
7	 8

10	 8
11	 8
13	 8
14	 8
16	 8
17	 8
19	 8
20	 8
22	 8
23	 8
27-29	 8
30-31	 8
3-8	 9

EE.UU.
EE.UU.
FRANCIA
FRANCIA
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
CANADA
CANADA
EE.UU.
EE.UU.
INGLATERRA
INGLATERRA
HOLANDA

San Antonio Texas
Toronto
Bayona
Nimes
New York
Miami
Hooston
Oakland
Las Vegas
St. Luis
Chicago
Montreal
Toronto
Atlanta
Washington
Edimburgo
Londres
Amsterdam

O'Keefe

Plaza de Toros
Madison Square Garden
Knight Center
The Summitt
Alameda County Coiseu
Super Star Center Reveira Hotel
St. Luis Arena
Avie Grown Theatre
The Formin
Exhibition Place
Arena
Capital Center
Playhouse
Hambresmith - Odeon
Carre

1- 3 .10	 COLOMBIA	 Cali
6-23 .10	 PERU	 Lima
2-19 .11	 CHILE	 Santiago

24-11 .12	 ARGENTINA	 Buenos Aires

Municipal
Marsano
Caupolicán
Opera

1986
25	 2
4-16	 3

11	 4

R.F.D.
EE.UU.
EE.UU.

Bonn
Washington
Sarasota

Beethoven Halle
Quennedy Center
Performing Arts Hall

1984
1- 2	 . 6	 U.S.A.	 San Antonio de Texas
3	 .6	 U.S.A.	 Corpus Christi
5-10	 . 6	 U.S.A.	 Miami

13-15	 . 6	 U.S.A.	 Nueva York
31/7-5. 8	 U.S.A.	 Washington
12-14	 . 6	 ISRAEL	 Cesarea
16-17	 . 6	 ISRAEL	 Jerusalen
17-21	 . 7	 CANADA	 Montreal
23-24 . 7	 CANADA	 Ottawa
25-26 . 7	 CANADA	 Quebec
28-29 . 7	 CANADA	 Toronto
26-28 .10	 FRANCIA	 Paris

Scottsh R. Temple
Bay Auditorium
T. of Performing A.
C. Performing Arts
Kennedy Center
Teatro Romano
Sultan's Pool Andt.
W. Pelletier Hall
Royal Theatre
Grand Theatre
Roy Thomson Hall
T. Musique (Chatelet)

12-13	 4
15-20	 .	 4
22-27	 . 4
29/4-4. 5

6	 .5
7	 •	 5
8-11	 •	 5

20	 5
21	 •	 5
22	 • 5

2	 6

3	 •	 6
6- 8	 • 6

EE.UU.
PUERTO RICO
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
MEXICO

MEXICO
CANADA

Tampa
San Juan
New York
Tampa
San Diego
Santa Bárbara
Los Angeles
Bordeaux
Dax
Toulouse
Guadalajara

Guadalajara
Vancouver

Centro Asturiano
Bellas Artes
Madison Square Garden
Centro Asturiano
Arlington
Civic Theatre
Ambassador Auditorium
Palais des Sports
Jai Alai
Palais des Sports
Fun. benéfica P. Domingo

Plaza de Toros
Teatro Degollado
Queen Elizabeth con

Plácido Domingo
1985
24-26 . 5	 JAPON	 Tokyo
29	 .5	 JA PON	 Sapporo
30	 5	 JA PON	 Asahikawa

1	 .6	 JA PON	 Sendai
2- 3 .6	 JA PON	 Tokyo
5	 .6	 JA PON	 Tokyo
6	 .6	 JA PON	 Tokyo
7	 .6	 JAPON	 Tokyo

NHK Hall
Hokkaido Kosei Nenkin Kaikan
Asahikawa Shimin Bunka

Kaikan
Miyagi Kenmin Kaikan
Kanagawa Kenmin Hall
Utsunomiya-shi Bunka Kaikan
Chiba-ken Bunka Kaikan
Saitama Kaikan

18	 •	 7
20	 •	 7
21	 •	 7
23	 •	 7
24	 •	 7
25	 •	 7
26	 •	 7
27	 • 7
29	 •	 7

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

Turin
Catanzaro
Enna
Caltanissetta
Tíndari
Catania
Castiglioni
Siracusa
Trieste

Parco Rigmon
Plaza del Duomo
Castello (aire libre)
Aire libre
Teatro Griego
Teatro
Plaza del Duomo
Plaza del Duomo
Plaza del Duomo

PAISES: 23 CIUDADES: 80 TEATROS Y RECINTOS: 90 ESPECTADORES: 4.000.000
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"LA ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA"
	 EN	 ESPAÑA

FECHAS PAIS CIUDADES TEATROS FECHAS PAIS CIUDADES TEATROS

1966
. 7	 ESPAÑA	 Barcelona	 Cascada del Parque de la Ciudadela.
.8	 „	 Madrid	 Plaza Mayor.

29
1-2

3

.	 8

.9

.9

ESPAÑA Santander
Alicante
Benidorm

Plaza Porticada.
Plaza de Toros.
Plaza de Toros.

.9	 Sevilla	 Plaza de España. 5-6
8-9

.9

.9
11 Benalmadena

Canarias - La Palma
Tívoli Park.
Plaza Santa Cruz.

1967 11-15 9. Canarias - S.C. Tenerife Plaza de Toros.
.5	 Córdoba	 Alcázar de los Reyes Cristianos. 16 .9 Canarias - El Sauzal Plaza Mayor.
.6	 Badajoz	 Auditorium Mnpal. "Ricardo Carapeto" 18-22 .	 9 Canarias - Las Palmas Pérez Galdós.
.7	 Barcelona	 Cascada del Parque de la Ciudadela. 27-29 9. 91 Sevilla Estadio Sánchez Pizjuan.
.7	 Alicante	 Plaza del Ayuntamiento. 2 .10

el León Palacio Deportes.
.8	 Cuenca	 Parque de San Julián. 9 .10 ee Zaragoza Estadio Romareda.
.9	 Albacete	 Parque de los Mártires. 31/10-6 .11 Bilbao Ayala.

1968
.5	 Zaragoza	 Teatro Principal.

9-12
16-25

.11

.11 ee

Murcia
Valencia

Romea.
Principal.

.6	 Toledo	 Plaza de la Catedral. 1985

.6	 León	 Teatro Emperador.
fe.6	 Jaén	 Auditorio de la Alameda.
ts.6	 Cáceres (I A.)	 Plaza de Toros.

19-29	 .	 7
21	 .9
17/10-31.12

le Barcelona
Aranjuez
Madrid

Plaza de Toros Las Arenas.
Patio de Armas del Palacio Real.
Teatro Monumental.

fe.6	 Cáceres (II A.)	 Plaza de Toros.
.6	 Badajoz	 Auditorio Mnpal. "Ricardo Carapeto".
.7	 Alicante	 Plaza del Ayuntamiento.

9	 Albacete	 Parque de los Mártires.

1970

1986
1-12

25
13-14
15-16

.	 1

.5
.	6
.	 6

el

el

Madrid
Madrid
La Coruña
Vigo

Teatro Monumental.
Palacio de Congresos.
Teatro Colón.
C. Cultural.

1' Tempda. 20-22 6. /e Palma de Mallorca Auditorio.
completa	 Madrid	 Teatro de la Zarzuela. 27 .6 19 Granada Generalife.

1971 5 .7 11 Ceuta Parque de San Amaro.

2 Tempda.
lecompleta	 Madrid	 Teatro de la Zarzuela.

7
8

10

.7

.7

.7

91

e
Huelva
Cádiz
Melilla

Estadio de Fútbol.
José M a Peman.
Auditorio.

1972 12 .7 San Javier Auditorio.
11

. 4/. 5	 Barcelona	 Palacio de los Deportes.
el.8	 Bilbao	 Coliseo Albia.
el.8	 Zaragoza	 Teatro Principal.

14
3
8

.7

.8

.8

Salamanca
Segovia
Aspe

Colegio Calasanz.
San Juan de los Caballeros.
Plaza Mayor.

15.8	 La Coruña	 Teatro Colón. 9 .8 Torrevieja Recinto Festival Habaneras.

1974
3' Tempda.

elcompleta	 Madrid	 Teatro de la Zarzuela.

13
15-17
18

.8

.	8

.8

Priego de Córdoba
Festival de Navarra
Soria

Parque Fuente del Rey.
Castillo de Olite.
Plaza de Toros.

1979
26
27

.8

.8

91

es
Alcalá de Henares
Benidorm

Plaza de Toros.
Plaza de Toros.

•1
. 8/. 9	 Madrid	 Plaza de Toros "Monumental". 28 .8 Albacete Plaza de Toros.

1980
7/. 8	 Madrid	 Plaza de Toros "Monumental".

29
6
7

.8

.9

.9

Mojacar
Oviedo
Guadalajara

Pueblo Indalo.
Teatro Campoamor.
Auditorio.

1981 11 .9 Elda Teatro Cervantes.
.6	 Granada	 Genetalife. 13 .9 11 Trujillo Castillo.

99.7	 León	 Plaza Mayor.

1982-83
10-82/4-83	 Madrid	 Teatro Monumental.

19
24
25
27

.9

.9

.9

.9

el
Crevillente
Alicante
Valencia
Murcia

Plaza Constitución.
Plaza de Toros.
Plaza de Toros.
Plaza de Toros.

1984
fe5	 .7	 Ciudad Real	 Plaza de Toros.
se22-23	 . 8	 Perelada	 Castillo de Perelada.
ee25-27	 . 8	 La Coruña	 Palacio de Deportes.

17-20
29/10-2
26/12-4

.10

.11

.	 1

San Sebastián
Zaragoza
Valencia

Teatro Victoria Eugenia.
Teatro Fleta.
Teatro Principal.

CIUDADES VISITADAS: 70 TEATROS Y RECINTOS: 82 ESPECTADORES: 6.000.000

18
	

19



21

VANCOUVER
"LA ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA"
EN EL TEATRO MONUMENTAL

Cuando, a las dos menos cuarto, pronunció
José Tamayo conmovidas palabras de gratitud
rodeado por todos sus elementos —con el esce-
nógrafo Richard, el brillante coreógrafo Alberto
Lorca, el director del coro, José de Felipe y el
maestro Moreno Buendía, en pie también la
orquesta—, se coronaba una gran noche lírica. Y
todos sus artífices habían rendido el mejor servi-
cio a la noble causa de la zarzuela española.

Antonio Fernández-Cid. "ABC" - 12.9.82

LA ZARZUELA DIRECTAMENTE DEL ALMA.
TEATRO QUEEN ELIZABETH

"... El alma de la zarzuela proviene de la can-
ción, el baile y el espíritu populares de las regio-
nes de España, y este espíritu queda especial-
mente bien servido por la apuesta y ricamente
vestida compañía de la "Antología". El coreó-
grafo, Alberto Lorca, ha imbuido a los rudos bai-
les populares y demás material una afilada
estampa teatral, y sus bailarines lo hacen todo
—fogoso flamenco, enérgicas jotas regionales,
pasodobles elegantes— con deslumbrante inten-
sidad".

Susan Martens. "Then Sun Vancouver" - 7.7.86

El director de la compañía de ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA, José Tamayo, es felicitado por el
presidente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsaecker y esposa, y por SS.MM . los Reyes
de España D. Juan Carlos y Dña. Sofía, tras la representación en la Beethoven Halle. (25.2.86).



MEXICO (GUANAJUATO)
"En la plaza de la Alhondiga, puestos en pie,

más de 12.000 personas ovacionaron a todos los
componentes del colosal espectáculo español que
ha representado a su país en el X Festival Inter-
nacional Cervantino. Algo que los mexicanos no
olvidaremos en mucho tiempo".

"EL SOL DE MEXICO" - 10.5.82
Elena Gallegos

LA CRITICA
	 LA CRITICA

e

NUEVA YORK
LA ZARZUELA CONQUISTA EL GARDEN CON SU
FOGOSO GENERO DE TEATRO ESPAÑOL

Hube de preguntarme si las luces de Broadway lucían
algo menos el miércoles por la noche cuando el espectá-
culo español ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA, con
Plácido Domingo en el papel estelar, hacía su debut en
el Madison Square Garden. Esta representación parecía
concentrar toda la energía teatral presente en la ciudad y
en un escenario. La realidad es que estos cantantes, bai-
larines y músicos dejaron a Broadway pareciendo un

La Antología de la Zarzuela en el Madison,

PARIS
ESPECTACULOS: "ANTOLOGIA DE LA
ZARZUELA"
¡LA OPERA BRAVA! — Teatro Musical de
Paris-Chatelet

Guitarras y bandurrias, organillo y castañue-
las: es a una España exuberante donde nos invita
José Tamayo. Una España de postales musicales,
una serie de clichés coloreados para programa
turístico en el corazón de la zarzuela. Es el
Madrid del siglo XVIII, de Goya, con la seguidi-
llas de "El Barberillo de Lavapies", el Cádiz
romántico de "La boda de Luis Alonso", un tan-
guillo fin de siglo en los jardines de Granada, el
chotis 1900 de los barrios populares madrileños,
un pasodoble torero con traje de luces... La ale-
gría de vivir rompe en un desencadenamiento de
trajes pintorescos, de cuadros fastuosos y de sai-
netes variados. El tenor evoca a su "bella enamo-
rada", de noche, a la puerta de un palacio; el
exilado sueña nostálgico con su Andalucía natal.
El pequeño gitano canta el estribill.o truculento de
"la tarántula". Pasamos de una región a otra, del
siglo de Felipe IV al de Isabel II, de un aire de
ópera a un baile folklórico. Toda España está
aquí, ardiente, brillante y con contrastes.

René Sirvin. "Le Figaro" - 29.10.84

VALENCIA
"LAS COLAS QUE SE FORMAN ANTE EL

PRINCIPAL para ver la "Antología de la Zar-
zuela" son de las que hacen época. Ni los más
viejos del lugar, como suele decirse, recuerdan
una aceptación popular tan entusiasta hacia un
espectáculo teatral".

"Las Provincias" - 24.1184

TEL AVIV
FIESTA ESPAÑOLA

Una verdadera fiesta para los ojos y para fos
oídos nos brindaron ayer unos cincuenta bailari-
nes y cantantes españoles en el anfiteatro de
Cesarea con la "Antología de la Zarzuela", como
parte del Festival Israelí".

"Yediot Ajnorot" - 15.6.84

MONTREAL
PRODIGIOSA PRODUCCION DE ESPAÑA:
UN ESPECTACULO DESLUMBRANTE

España nunca hace las cosas a medias. La
"Antología de la Zarzuela" es un espectáculo des-
lumbrante, donde 150 personas nos ofrecen
música, canción y baile con una variedad de trajes
exóticos.

Eric Mclean. "The Gazette" - 18.7.84

Square Garden de Nueva York

viejo teatro.
Al final de la representación la audiencia, de más de

12.000 personas, regaló a "Antología" una ovación
Indescriptible. Y José Tamayo les dijo lo que muchos ya
sospechaban: que era una ocasión histórica para el arte
de la zarzuela, y puede ser cierto. Parece que los españo-
les han organizado una "invasión" de los Estados Uni-
dos con éxito.

"THE STAR-LEDGER" 9.8.85
Michael Redmond

SANTO DOMINGO
"Pensamos que ésta "Antología" busca algo

más que producir un bello espectáculo: pretende
llevarnos, por así decirlo, en alas de su música
contagiosa, de sus bailes ritmados, de su esencia
netamente popular a la raíz misma de nuestra
tradición cultural hispánica."

Carmen Heredia de Guerrero.
"Listin Diario" - 21.8.83

CARACAS
"Entre los aciertos que merecen reseñarse (en

la programación de espectáculos del Bicentenario
del nacimiento de Simón Bolivar) figura la
"Antología de la Zarzuela". A sala repleta, con
aplausos de intensidad y duración inusitados, casi
podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos,
que la "Antología de la Zarzuela" ha venido a
significar el mayor espectáculo de resonancia
popular, el que mayor nivel estético ha presen-
tado en éste orden de cosas. (...) La investigación
histórica y literaria, la trayectoria de un pueblo
plasmado en sus pintores y artistas, todo lo que
puede, en fin, ser expresión de una idiosincrasia,
es utilizado en función del arte de una antología
con verdadero sentido de su papel."

Elena Sassone. "El Universal" - 12.8.83

SAN JOSE DE COSTA RICA
"La "Antología de la Zarzuela" es fruto de

taumaturgia. Obra muy rica que merece ser vista
varias veces (...). Es interesante observar que .el
director del espectáculo, quizás por ser granadino
como él, le da importancia al compositor Fran-
cisco Alonso, astuto y fino a la vez... Agradezcá-
mosle también a Tamayo el haber puesto dentro
de suAntología el más genial de los compositores
que dedicaron sus esfuerzos al género: Jerónimo
Jiménez".

Eliezer Benegas. "La Nación" - 8.83

BOGOTA
"Un maravilloso espectáculo. Mejor hubiera

sido llamarla "Apoteósis de la Zarzuela", por sus
logros musicales, teatrales, escénicos".

Otto de Greiff "El Tiempo" - 8.83

"Solo podemos gritar interiormente como lo
hicimos en el teatro cuando cayó el telón: ¡Viva
España!"

Editorial. "El Tiempo" - 8.83

WASHINGTON
"Soberbio, espectacular. Más de 150 miembros

de la "Antología de la Zarzuela" en un espectá-
culo de arrolladora grandeza y exquisito detalle.
Una sensacional velada como no habíamos pre-
senciado en muchos años. No habrá oportunidad
equivalente".

"Washington Post" - 7.86

"Deslumbrantes bailarines.., con la gran cali-
dad de la ópera... derroche de vestidos y mon-
taje... una explosión de estilos y colores. Nada ha
sido escatimado".

"Washington Time" - 7.86
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BUENOS AIRES
"Antología de la Zarzuela" reveló anoche en la

Opera características de genuino brillo y excep-
cionalidad.

José Tamayo lo ha demostrado repetidamente:
es un genio del teatro clásico y moderno. Con
imaginación rica y constante, sentido teatral
tanto intuitivo, como razonado, instinto que cali-
ficaríamos de milagroso para ensamblar y com-
binar lo lírico y lo coreográfico con sostenido y
pulsante ritmo, ha forjado un crisol y un espejo
en que vemos con cambiantes y recios pantallazos
el temple peculiar de España a través de sus can-
tos, de sus danzas, de su espíritu poliedrico y
diverso, como lo son sus distintas versiones. Esta
"Antología de la Zarzuela" es el mejor retrato, el
más fabuloso gobelino, realista y alegórico a la
vez, que pueda darse de España".

"La Razón" - 25.11.83

MOSCU
LA ZARZUELA, POR PRIMERA VEZ EN LA
URSS

Yo definiría la Zarzuela como el más vivo y
resplandeciente desarrollo de la música popular
española, del folklore español en su totalidad. La
Zarzuela lleva el camino de su más impetuoso
desarrollo del arte lírico y concreta las mejores
formas del teatro de los pueblos y aldeas: los diá-
logos, los bailes, los cantos corales...

La "Antología de la Zarzuela" representa en
nuestro país veinte de los mejores fragmentos de
la zarzuela de los últimos tres siglos y medio. En
resumen, el mejor espectáculo español jamás
visto en la Unión Soviética.

"PRAVDA" - 12.3.82
V. Poliakowsjii

En el gran teatro NIIK Hall de Tokyo

TOKYO
El NHK Hall, que tiene una capacidad de 3.500 asien-

tos, se hallaba completamente lleno, y en las taquillas
había largas colas de gente que quería comprar entra-
das. La función empezó a los sones de la Nueva
Orquesta de Japón dirigida por el Sr. D. Manuel

Moreno Buendía. Las canciones apasionantes, los bailes
típicos de cada región, el vestuario.., fascinaron a los
espectadores.

"A SAH! SHIMBUN" - 25.5.85

LA CRITICA
	 LA CRITICA

GRANADA
NOCHE DE JOSE TAMAYO Y
PLACIDO DOMIGNO

...Y orgullosos debemos sentirnos igualmente
nosotros cuando tenemos la oportunidad de con-
templar esta selección de las más brillantes pági-
nas de la zarzuela —una de las muchas que
podrían hacerse— que nos llega de la mano de un
granadino genial: José Tamayo. Un granadino al
que se le tributó, por parte de la ciudad, y con el
refrendo del aplauso del público asistente, un
merecidísimo homenaje con la concesión de la
medalla de oro de Granada.

Si, además, esta selección de zarzuelas cuenta
con la inestimable colaboración de Plácido
Domingo, —sin duda alguna una de las grandes
voces del mundo—, entonces la calidad de lo
ofrecido alcanza cotas verdaderamente elevadas.

"EL DIA" -28.6.86
Lirio J. Palomar.

MIAMI
UN ROM ANTICO DOMINGO HACE CANTAR
A LA ZARZUELA

Los extractos de esta "Antología" están bien
escogidos de algunas de las zarzuelas favoritas y
más conocidas de todos los tiempos, tales como
"La Dolores", de Bretón, y la emocionante
"Luisa Fernanda", de Torroba, formando una
rica muestra de la música española que debería
convertir en aficionados a todos los que la oigan.

Desde el momento en que Plácido Domingo
entró en escena la representación despegó. Un
hombre que ha alcanzado la cumbre del éxito en
escenarios de ópera y conciertos, así como el
podio de los directores, había manifestado en
muchas ocasiones que quería cantar la música de
su tierra natal en América. Con la oportunidad en
la mano, hizo de ella todo lo que pudo, llenando a
la audiencia con su cálido y rico sonido.

"THE MIAMI HERALD" - 12.8.86
Jane-Fenwick Goodwin

SEVILLA
ESTADIO "SANCHEZ-PIZJUAN":
"ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA"

Unos y otros, los curiosos y los fervientes zar-
zueleros, habrán de coincidir en la vistosidad, el
ritmo y la fluidez de la representación, logrado
todo ello por obra y gracia del mágico toque de
José Tamayo, maestro en el arte de mover masas
en escena, componer volúmenes y cambiar colo-
res, para que la eterna música española halle el
adecuado contrapunto plástico. Muchos de los
espontáneos y calurosos aplausos que se prodiga-
ron a lo largo de la velada, fueron provocados
por el asombro popular ante la puesta en escena,
eficiente y disciplinada.

Martínez Velasco. "ABC" - 28.9.84

SANTIAGO DE CHILE
"Tres siglos de cultura española en dos horas

de representación es lo que nos ofrece José
Tamayo en su espectáculo "Antología de la Zar-
zuela", montado en el Teatro Caupolicán. El
folklore de las provincias de España —Murcia,
Andalucía, Aragón— sus danzas, penas y alegrias
se suceden en un brillante mosaico que tiene la luz
y el cielo de España y el color de los cuadros de
Velázquez, Goya y Solana. El espectáculo nos
logra transmitir con emoción el alma misteriosa
de España. Lo que de eterno hay en el pueblo, lo
que mejor lo representa y lo expresa, está aquí
estilizado con el tratamiento del teatro de nuestro.
tiempo.

(...) A través de ella, el director y creador de
ésta "Antología" ha querido llegar a las caracte-
rísticas sobresalientes de este montaje moderno:
misterio, ilusión y resonancia. Gracias a estos
elementos, la zarzuela se ha hecho universal y ha
alcanzado un reconocimiento a nivel internacio-
nal que nunca antes tuvo".

Manuel Peña Muñoz. "El Mercurio" - 13.11.83.

BARCELONA
TAMAYO PRESENTO SU FAMOSA
ANTOLOGIA EN EL COSO DE LAS ARENAS

La compañía lírica de José Tamayo plantó su
Antología de la Zarzuela en el ruedo de Las Are-
nas, culminando una gira mundial que había par-
tido precisamente de Barcelona en 1966, como el
propio Tamayo recordó en su discurso de gracias,
entre las ovaciones del público, al final de la
representación, y justamente en la antesala de su
inminente reposición norteamericana con Plácido
Domingo en los papeles de tenor.

Tamayo sostiene la teoría —plenamente com-
partida por la mayoría, y por nosotros mismos,
por supuesto— de que la música es la parte más
válida, vigente y asumible del género de la zar-
zuela.

Albert Mallofre. "Vanguardia" - 20.7.86

LAS VEGAS
LA "ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA" EN EL
HOTEL-CASINO RIVIERA

Arthur Waltzmann, presidente del Riviera,
llama a Plácido Domingo "uno de los mejores y
más populares intérpretes de la historia de la
ópera".

"Es un honor para nosotros poder presentar
este acontecimiento cultural aquí en el Riviera",
dijo Waltzmann. "Es un lujoso y conmovedor
espectáculo que emociona a personas de todas las
edades".

Aunque en su forma actual tiene sólo veinte
años, la espectacular "Antología de la Zarzuela",
de José Tamayo, es el producto de más de tres
siglos de evolución teatral.

"Las Vegas Today" - Agosto 1985
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Ll color de Gofa en "El Rarberillo de Lavapiés"

Apa.vionado paso a dos .flamenco
(Maria del Sol y Mario La Vega)

LA CRITICA
ARTISTAS INTEGRADOS 1966-1986

EDIMBURGO
ESTIMULANTE COMEDIA MUSICAL
ESPAÑOLA

De alguna forma, todo pertenece a lo que el
turista puede encontrar... José Tamayo lleva
veinte años con este espectáculo y lo ha presen-
tado en muchos países del mundo. A lo largo de
este camino, el Director y su Compañía han desa-
rrollado un sentido exacto de lo que gusta al
público y por ello consigue el éxito. Sus canciones
son espléndidas, los trajes deliciosos y en con-
junto es un espectáculo abierto creado con tacto y
talento, representado con gran brío y con un
entusiasmo contagioso

(lohn Clifford. PLAYHOUSE, sept. 85)

LIMA
"Debemos agregar y destacar el estupendo

acierto de los fondos escénicos, del poético, de la
lumínica; de la justeza, precisión y donaire con la
que todo se lleva a cabo: el aleteo de los abanicos,
el toque de las palmas, la unidad de los palillos, la
rotundidad de los zapateos, la armonía de los
brazos. Todo se conjuga y juega con el aroma
milagroso del arte. Gracias, D. José Tamayo, por
el alto y conmovedor resultado alcanzado por
éste género de su creación".

M.S.S. "El Comercio" - 21.3.83

PUERTO RICO
"Antología de la Zarzuela" es el nombre del

fastuoso espectáculo musical que abrió el pasado
martes, en una serie de presentaciones, Pro Arte
Musical en su quinto concierto de esta tempo-
rada. El numeroso público que se dio cita en la
Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes tuvo
la oportunidad de disfrutar de una presentación
escénico-musical de primer orden.

"EL MUNDO"- 17.4.86
Roberto Sierra

QUITO
Es una demostración cabal del talento creativo

de José Tamayo, reconocido como uno de los
maestros del "superespectáculo".

"El Comercio" - 14.8.83

TORINO
El esfuerzo artístico y organizativo del director

José Tamayo ha compuesto un espectáculo de
amplia dimensión, reuniendo en una Antología
de las páginas más famosas de las más célebres
zarzuelas, capaces de sintetizar y transmitir un
sugestivo valor lírico y coreográfico en este
"musical español" (...).

Difícil empeño admirablemente resuelto por
toda la compañía, que se prodiga con incompa-
rable profesionalidad.

(Gianni Secondo. "STAMPA SERA". 19.7.86)

LA HABANA
—"Tenemos que agradecer a España cálida-

mente el regalo traido, pues como regalo hay que
calificar tan maravillosa urdimbre de canto,
música, danza, vestuario, escenografía y diseño
de luces".

—"España, consustancial con la cultura y sen-
timiento de nuestro pueblo, se hizo sentir fuerte-
mente en el gran espectáculo presenciado".

—"Es el reencuentro con una de las fuentes
nutricias de nuestra cultura".

—"El buen arte desata las fronteras. La "Anto-
logía" también es nuestra".

Extracto de publicaciones cubanas - 6.83

La cuantiosa participación humana en
las sucesivas versiones de la "Antología"
a lo largo de quince arios, produce una
imagen muy real de la intensa vida musi-
cal española en ese período. La lista com-
pleta de todos los artistas que han ido
relevándose durante esos años incluye 14
sopranos líricas, 16 tenores, 10 sopranos
dramáticas, 9 barítonos, 14 actrices y
actores, 6 ballets, 3 coros, 9 orquestas, 5
maestros de coro, 5 directores de orquesta,
3 coreógrafos, 4 escenógrafos y 3 tiguri-
nistas, cuyos nombres, por riguroso orden
alfabético, se recogen a continuación
como homenaje a su prolongada y valiosa
actividad creadora al servicio de la música
y del arte lírico nacional:

CANTANTES:

SOPRANOS LIRICAS:
Rosa Abril. Josefina Arregui. Gladys

Bohbot. Victoria Canale. Dolores Cava.
Conchita Domínguez. Angeles Chamo-
rro. Carmen González. Maravillas Losada.
María Orán. Josefina Meneses. Paloma
Pérez-lriigo. Dolores Ripollés. M. 5 Dolo-
res Travesedo. Alina Sánchez.

TENORES:
Santiago Aguirre. Miguel de Alonso.

Fernando Carmona. Jesús Castejón. Angel
Castro. Fernando Díaz-Rey. Evelio Este-
ve. Ricardo Jiménez. Julio Julián. Pedro
Lavirgen. Francisco Ortíz. José Manza-
neda. Francisco Mudarra. José Rodrí-
guez. Miguel Sierra. Antonio Valera.

SOPRANOS DRAMÁTICAS:
Ana María Amengual. Elena Burges. Jo-

yita Gómez. Ana de Guanarteme. Evelia
Marcote. Liliana Polledo. Mary Carmen
Ramírez. Margarita Romeo. Guadalupe
Sánchez. Stella Silva. Carmen Sinovas.
BARITONOS

José Luis Alcalde. Carlos Bosch.
Ramón Contreras. Pedro Farrés. Antonio
Ramallo. Sergio de Salas. Vicente Sardi-
nero. Raimundo Torres. Luis Villarejo.

ACTRICES Y ACTORES
Luisa de Córdoba. Florinda Chico.

Merche Duval. Ana Hurtado. Selica Pérez
Carpio. Julia Montero. María Nevado.
María Jesús Sirvent. Manuel Arias. Rafael
Castejón. Juan Antonio Ferrer. Mario
Martín. Juan Pereira. Carlos de Pinto.
José Peilo.

BALLETS
Ballet Español "Antología". Ballet

Titular del Teatro de la Zarzuela. Ballet
de Pilar López. Ballet de Luisillo. Ballet
de Paco de Alba. Ballet de Curra Jiménez.

COROS
Titular del Teatro de la Zarzuela. Can-

tores de Madrid. Agrupación Lírica de
Madrid.

ORQUESTAS
Nacional de Cuba. Orquesta Sinfónica

de Santo Domingo (República Domini-
cana). Nueva Orquesta de Japón (Japón).
Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. Titu-
lar del Teatro de la Zarzuela. Sinfónica de
RTVE. Sinfónica de la RTV de la URSS.
Sinfónica de Xalapa (México), Lírica de
Madrid.
MAESTROS DE CORO

Tomás Ezpeleta. José de Felipe. Dolo-
res Marco. José Perera. Julián Perera.

DIRECTORES DE ORQUESTA
José de Felipe. Eugenio M. Marco.

Manuel Moreno-Buendía. Jorge Rubio.
José Antonio Torres.

COREOGRAFOS
Paco de Alba. Pilar López. Alberto

Lorca. Luisillo.

ESCENOGRAFOS
Sigfrido Burman. Emilio Burgos. Pedro

Francés. Rafael Richart.

FIGURINISTAS
Emilio Burgos. César Oliva. Víctor

María Cortezo.
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Los tres grandes compositores españoles, Albéniz, Granados y Falla incorporarán su talento creador al
nuevo espectáculo de José Tamayo.

-(7/4	 	N j-ANT0120A DE IA

ARZUE

O se van a cambiar las cosas dándoles vueltas y revueltas para que
todo quede igual, sino para que todo quede distinto y nada cambie"
Esta era la dialéctica y el juego de palabras con que José Tamayo
respondía a le pregunta de un periodista: "¿Cuándo una nueva
"Antología de la Zarzuela?".

La realidad es que hay por delante un año de estudio. Muchas
partituras. Muchas y bellas romanzas, dúos y coros. Muchas
danzas. El veneró original de la zarzuela es muy rico. Hay cientos

de títulos, de secuencias, de posibilidades para renovar el programa.

Lo que está claro es lo siguiente: que permanecerá el espectáculo genuinamente
español; que estarán en él nuestros zarzuelistas clásicos, los Barbiert;
Chueca, Bretón, Serrano, Guerrero...; que el misterio de la escena, la magia del
arte lírico y la fuerza arrolladora del baile permanecerán; que los soportes de la
tecnología aplicada a la imagen y a la acústica otorgarán una plena modernidad al
todo del espectáculo; y que la nueva "Antología" incorporará a la andadura
mundial desde Madrid y en el otoño de 1987 los tres nombres más señeros,
históricos y universales de la música española: Isaac Albeniz, Enrique Granados y
Manuel de Falla. Los tres han dado al teatro lírico español su inspiración y
sabiduría. Bastaría recordar la "Pepita Jiménez", de Albéniz; "Goyescas", de
Granados, y "La vida breve", de Falla.

El equipo —y claro está que la imaginación y la creatividad— trabajan, ya, en el
proyecto ilusionado para una NUEVA ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA.
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Doble estreno lírico: para el Nuevo Apolo,
la «Nueva antología», de José Tamayo

Un ovacionado espectácIdo colorista con desigualdades musicales
Comencemos por lo más satisfactorio: la noticia
sobre el éxito, que culminó al comparecer en
escena José Tamayó, entre todos sus colabora-
dores, y pronunciar encendidas -sorprendente-
mente fluidas - palabras de alegría y reconoci-

miento en la fecha que acoge la conquista del
Nuevo Apolo, teatro musical de Madrid, de Es-
paña y para el mundo. En la mano, una pequeña
granada en recuerdo a su tierra natal. En el co-
razón, la alegría del gran trabajo ,premiado.

1-

Con el repetido regalo de la
arrolladora jota de Gigantes y
cabezudos, la Nueva antología
iniciaba su andadura entre plural
percusión de palmas colectivas.

Después de un curioso y posi-
tivo examen del teatro: fachada
luminosa, amplios vestíbulos,
aforo también muy considerable,
sólo una decepción: el minifoso,
apto para albergar una plantilla
reducidísima de instrumentistas
o algunos más, perdidos bajo la
escena, sin la menor holgura ex-
pansiva. El libro-programa su-
braya con todo énfasis las medi-
das que aceptaremos, en princi-
pio: «Ancho, nueve metros;
fondo, cinco metros.» Y afirma:
«Capacidad para orquesta sinfó-
nica.» ¡Hombre no! !Vamos a ser
serios! Y a remediar, como sea,
el gravísimo desaguisado, puña-
lada de muerte a la música di-
recta en las futuras representa-
ciones de zarzuela. Sólo como
provisional cabe aplaudir así pa-
trocinios bancarios y ya no diga-
mos estatales.

El contenido
De la anterior Antología man-

tiene Tamayo, para arranque, la
loa de El laurel de Apolo, de Cal-
derón de la Barca, con subraya-
dos musicales de Moreno Buen-
día. ¿Qué mejor? Después, para
explicar lo que es la zarzuela, el
estallido alegre, garboso, con un
vestuario que es regalo para la
vista y una participación bailada
del conjunto que colma el esce-
nario de El bateo, la joya de Fe-
derico Chueca. Y ya en ese blo-
que pudo advertirse algo peligro-
so en el normal curso del
espectáculo: el afán de abarcar
tantas cosas, que muchas que-
dan reducidas en su atractivo
por los cortes cruentos. Ejemplo:
el tango de Wamba, cantado sin
demasiada gracia, cambiada in-
necesariamente alguna palabra,
suprimida la tan divertida segun-
da copla. Con las sevillanas, el
tango entero y el pasodoble, sin
el minué-pavana, todo quedaría
más redondo.

Virtud global de la Antología:
el ritmo, la rapidez en los cam-
bios de obras y ambientes. Son
muy cauuwa.P, 1./CIU muy 1Clit,e,
los fondos ambientales de Gil

Parrondo y la renovación cons-
tante surge por los ricos, varia-
dos y atrayentes figurines que
firman Emilio Burgos, Luis Dávila
y Muntañola, los de La vida bre-
ve inspirados en esculturas der
Rafael Marián.

Preciosos los figurines de El
caserío, cuyo intermedio, tam-
bién algo cortado, se bailó muy
bien. Y los del pasodoble Islas
Canarias, con María Mérida de
voz solista. Otro factor decisivo:
el « ballet» Antología, con María
del Sol y Mario La Vega. Todas
sus intervenciones tuvieron garra
y merecieron ser ovacionadas,
como las felicísimas coreografías
de Alberto Lorca.

El recorrido al que se nos-invi-
ta es múltiple y pleno de contras-
tes. No faltan fragmentaSt-de
ópera, como los bloques de
Goyescas y La vida breve, mejor
éstos, con las dos danzas_ yAl-
gún coro, que los de Granados,
por problemas de sonido y ajus-
te. Ni de revista, con un número
de Las Leandras a cargo de la
Ramírez y Jesús Castejón. Hay
ejemplos de zarzuela grande y
de sainete, género chico. Cabria
destacar la calidad de Carmen
González, una de las triunfado-
ras, ovacionada en el aria de El
barbero de Sevilla, zarzuela de
Nieto y Jiménez, y el casticismo
e intención de Mari Carmen Ra-
mírez en El año pasado por
agua, de Chueca. En el dúo de
Los diamantes de la corona,
hubo desequilibrio a favor de la
voz aguda. En el de El dúo de la
Africana estuvo mucho mejor Jo-

Antes de iniciarse la Nueva anto-
logía, con fondo del preludio de
La verbena de la Paloma -uno
de los fragmentos cortados en
el, con todo, muy largo progra-
ma-, se proyectaron estampas
oportunas. El Madrid de 1873;
nacimiento del Apolo -el de
1929-; cuando se cerró, para
construir en el solar el Banco de
Vizcaya; la creación, en el 32,
del Progreso, luego de vida mor-
teuii Id wuupiruiuri Cie ebie
teatro, como Nuevo Apolo, en el

sefina Arregui, siempre acertada,
que Valentín Aguirre, de timbre
grato y extensión suficiente, pero
perjudicado por la nasalidad
-como en la romanza de La Do-
lorosa- y por su inocultable in-
seguridad en el ajuste. Mejor el
otro tenor, Antonio Pérez, un
Fernando muy valido en el corta-
do dúo con la Beltrana -voz de
auténtica "mezzo", pero sin re-
dondez, Stella Silva- de una
Doña Francisquista con partici-
pación de Carmen González. En-
tre los barítonos estuvieron dis-
cretos, en el sentido elogioso del
término, Antonio Ramallo, en
Luisa Fernanda, de Torroba, y
Vicente Lacarcel, en La rosa del
azafrán, de Guerrero, del que
también oímos un número de El
canastillo de fresas.

Tamayo empleó mucho a un
coro nutrido, juvenil y en general
eficaz, salvo en problemas de
ajuste, sobre todo en El pelele y
en Falla, mejor en Bohemios,
preparado por José de Felipe.

La dirección
El gran director jugó con em-

plazamientos, alturas, luces y
hasta cambió propias pasadas
visiones. Me dio pena que reem-
plazase el ambiente poético, es-
tilizado, logradisimo, de sus leja-
nos « románticos», en Doña
Francisquita, por un cuadro un
poco de tumbones, cubierto el
rostro por máscaras tan lujosas
como inadecuadas. Hay ocasio-
nes en las que los arreglos pue-
den perturbar recuerdos del ori-
ginal. Es el caso del realizado en

87, gracias al patrocinio del Viz-
caya. (Al margen de un salto de
fechas -error que ocurre, ¡ay!,
en las mejores familias-, hubo
un divertido absurdo: un peque-
ño sector del público aplaudió al
aparecer en -el 29 el Banco de
Vizcaya, verdugo del genero líri-
co, en vez de aguardar al justo
premio que merecía, hoy preci-
samente por compensar, cin-
cuenta y ocho años después,
aquella pérdida. ¡El aplauso ha-
bria sido unánime!)

• Gran riqueza de fi-
gurines y colabora-

dón bailada
Doña Francis quita por un músico
tan admirable como /Ve Gar-
cía Abril, artista de muchísimos
quilates, sí, pero que, con todo,

go que siempre oímos.
Claro

pid , brillante y primitivo 
Fandan-no me hace olvidar el más 

lim-

que 'puede ser atrevido
juzgar sus arreglos, como los de
Ernesto Halffter, pinceladas le-

ves para el bloque Falla, Agustín
Bertorneu y Moreno Buendía. Mi
no, tal como sonó todo la noche
inaugural, es categórino. Una do-

cena de instrumentistas directos

en el foso, la notable 
contribu-

dolo todo,

tgo grabadaa t od ao r ed neo una oodr  e Rs et a_

scompleta,u i tad o :  i ni tai so i tvoosc voces'  P r e s iOi é ny-

l

desproporciones. ¿Que puede
hacer un director si la cinta 

gra-

bada osigautreassau, mcuarsso y un can-

tante, un conjunto coral se 
ade-ta 

que intentar

qu e vuelvan al redil? Con un
grupo instrumental vivo, su 

batu-

ta sirve para retardar o acelerar
el acompasamiento, a la par que

intenta someter a la oveja desca-
rriada, pero en estas 

circunstan-

cias... ¿Cómo equilibrar al trom-

peta o los timbales directos con
lo que suena por medios mecá

nicos? El dice -me	

-
A0- que

así, al menos oye «su» versión.
Bienaventurado él! Porq

ue sla

impresión de ver a un profese-
nal de su calidad al frente de un

inaugural -
brios observados en
te - Y 

gran parte de pes desequ ili-foso anémico es triste, 
MuY tris.-

de todos, se debió.

que es de suponer

se remedien mucho en las suce-
sivas- a esa tierra de nadie, o

la noche i

Uva ou
ble, domo es lógico, de la ciefirli-gran espectáculo, 

susce0-
Conclusio

	Un 	

nes

n. alada-

peño de los conjuntos y las rec-

e-

,-esta a punto y con serias

desigualdades musicales. El 
im-

e. jemplar de un hombre

tonas sobre las primeras voces
:salvo alguna excepción ya s

inagotable energía el 
esfue rzoY la demostración

exito? l orbe. a todos nois irnPorie 5Ij

Incapaz de tirar la toalla, siempre
decidido al mas. Porque esta 

An-

tología se ve llamada

de la

estrell„°,.

de teatro

tativo de España por un rrni"-°del teatro musical más 
rePreariedri-gan su camino de embajadores

a recorrer

quizá algo apresurado, 
para (1v7

Y que se salven problemas
Propios de noche de

José Tamayo 
y sus- artiStaS 5r

a"" lag aguarda 
eXpeCtarite•

Antonio FERNANDEZ'

	que 	 -..,Glid

Aplausos para el «verdugo» converso
entre estampas de época



/e/i6c"aill,f().z7
"	 Ptee	 , /zu eirk,	 [71)

ota_t, luLfficer) tz-19 opti

TEATRO LIRICO NACIONAL 	

e

SEGUNDO PROGRAMA

Del 5 de diciembre al 3 de enero de 1988, a las 20 horas

udu

LA ZARZUELA

(López Silva-Fernández Shaw-ChapD

x:r

ir-

o,
n-n-

jo

je
e-
in
1/44io-

u-

ta
n-
e-

Y
le
a
-

e-

ar
írr

u-
ar



TEATRO LI RICO NACIONAL

LA ZARZUELA
Sobreintendente: José Antonio Campos.

Director Musical Asociado: Miguel Angel Gómez Mari MeZ.

TEMPORADA DE ZARZUELA 1987

SECUNDO 110C111NI
Del 5 de diciembre al 3 de enero de 1988, a las 20 horas.

LA REVOLTOSA
Sainete lírico en tres cuadros y en verso.

Libro de José López Silva y Carlos Fernández Shaw.
Música de RUPERTO CHAPI.

Estrenada en el Teatro Apolo el 25 de noviembre de 1897.

EL AM PASADO POR AGUA 
Revista general de 1888, en un acto y cuatro cuadros, en verso y prosa.

Libro de Ricardo de la Vega.
Adaptación de Enrique Gil de la Vega.

Música de FEDERICO CHUECA y JOAQUIN VALVERDE.
Estrenada en el Teatro Apolo el 1 de marzo de 1889.

Instituto Nacional de los Artes ErcAnicos y de la Músico



La Revoltosa El Ario pasado por Agua

E

Reparto
(por orden de intervención)
Tiberio

Soledad
Gorgonia

Felipe

Cándido

Chupitos

Una Vecina

Encarna

Atenedoro

Mari-Pepa

Señor Candelas

Dos Chulas

Dos Vecinas

Bailarines

LUIS VILLAREJO 

M. TERESA CORTÉS

CHARI MORENO 

ENRIQUE BAQU ERIZO
(días 3 • 9. II. 13. In. 18. 20. 22. 23. 27. 29 y 2 de enero)

JAVIER ALABA
((lías 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 30, 1 y 3 de enero) 

RAFAEL CASTEJÓN

ALEJANDRO BELLIDO

ANA SILES

PEPA ROSADO

PEDRO VALENTÍN

GUADALUPE SÁNCHEZ
(días 3. 0 • II. 13. I (). 18. 20. 22. 23. 27. 29 y 2 de enero)

MILAGROS MARTÍN
(días 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 30, 1 y 3 de enero) 

ALFONSO DEL REAL

M. CRUZ DÍAZ REGAÑÓN, ROSAURA DE ANDREA 
CONCEPCIÓN ARROYO, AMPARO MOYA

M. FERNANDA QUINTANA, ENRIQUE FRÍAS

Reparto
(por orden de intervención)

Julio Ruiz 
Una Modista y La Bombilla 

El Año Nuevo
Mariano

La Aguardentera

El Cochero

El Labrador
Neptuno

La Menegilda y La Chula

El Chulo

Una Señora

La Chata
La de Lavapiés

La Pelos
Manolo
Su Mujer

Un Soldado

La Lavandera

Un Señorito

Una Señorita

ENRIQUE DEL PORTAL
PALOMA PÉREZ-ÍÑIGO

JOSÉ MARÍA POU

RAFAEL CASTEJÓN 

ROSAURA DE ANDREA

MINERVINO DE LA VEGA
JULIO PARDO

ALFONSO DEL REAL
VIKY LUSSON

PEDRO VALENTÍN

CARMEN ROSSI
CHARI MORENO

MATILDE GONZÁLEZ

PEPA ROSADO

LUIS BELLIDO

CATALINA GÓMEZ

ÁNGEL PASCUAL

PALOMA CURROS

JOSÉ VARELA

AMALIA BARRIO

.e Director Musical

F11 Director de Escenaa
Escenografía

Figurines

Director del Coro

MIGUEL ROA

JOSÉ LUIS ALONSO

GIL PARRONDO

JUAN ANTONIO CIDRÓN
JOSÉ PERERA

El Conserje
El Presentador

Jordi

Los Guardias

Bailarines

FRANCISCO GÓMEZ ORTÍZ
JULIO INCERA

ENRIQUE NAVARRO

ANTONIO BAUTISTA, SANTIAGO L1MONCHE,
EMILIO HERNÁNDEZ-BLANCO, FRANCISCO NAVARRO,

BONIFACIO MARAÑA, JESÚS VALDERRÁBANO

SUSANA AYUSO, CAROLINA RODRÍGUEZ,
PALOMA DOMÍNGUEZ, GABRIELA HERNÁNDEZ,

MARINA MASULLI, ANA M. d MARRONE, LUIS DE JESÚS,
ÓSCAR NOGALES, FERNANDO SÁINZ, ÁNGEL CAMMARATA

Realización de Escenografía

Realización de Vestuario

Atrezzo

Caracterizaciones

Ayudante de Dirección

Producción

PRÓSPER-SCENE
CORNEJO 

MATEOS

ADOLFO PONTE, MANUELA FRAILE
JAVIER ULACIA

CRISTINA VÁZQUEZ

Director Musical
Director de Escena

Escenografía y Figurines

Coreografía

Director del Coro

MIGUEL ROA

JOSÉ LUIS ALONSO 

JULIO GALÁN

ALBERTO MASULLI
JOSÉ PERERA

Nueva producción del TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA.



rAgto /fan,

	 I

E

• L reloj de la villa,
en su torreta,
marca la pauta

za rzuelera en el nú-
cleo, literalmente volca-
do a este arte tan viejo

y tan español... Otros días y en otras épocas
habrá otras cosas, otros sucesos mejores opeores, pero en los presentes priva el imperiode la música y la canción del genero a todoslos posibles niveles.	 •

Las palomas, ya domesticadas, de los altos
de la monumental iglesia de la plaza Mayor
han aprendido por contagio a zurear aires deza

rzuela, y no será extraño que pidan para
las jornadas de la Semana Regional de laZarzuela de Castilla-La Mancha, ahora en suquinta edición, un puesto en el programa queles permita regalar al público con unos frag-mentos de «La rosa del azafrán», « La calese-ra» o «La verbena de la Paloma » ...

La predisposición del pueblo de La Solana
para constituirse en sede permanente de las“Semanas» no habría quien la superara, nipor las más grandes ni por las más pequeñaslocalidades de la Comunidad. Y es que aquíse gestó «La rosa» y su cultivo está bienarraigado. La tierra seguirá dando por mu-chos años el fragante fruto del azafrán, estoes, « La rosa» como pieza lírica, que por co-rrelación alcanza a todas las restantes.

Desde el otoño, todo está inmerso en los
preparativos de la “Semana», que discurrirá
inmediatamente antes de la Semana Santa...
Seguro que no anida en ninguna mente ma-
los pensamientos mientras se preocupan
unos y otros por este acontecimiento que, en
rigor, las gentes de La Solana más que reci-
bir han conquistado por y para sí, a la vez
que por y para las demás áreas de nuestras
provincias e incluso con extensión a todas las
del país, maravilladas de un esfuerzo sin pre-
cedentes.

Ojalá fuera que por los cuatro costados de
la diversidad española anidasen las mismas
pacíficas emociones, sin darles oportunidad a
otros ardores más funestos cuales nos en-
sombrecen casi a diaria... Ojalá fuera que
esta pasión y este afán ilusionante por la zar-
zuela sirviera de correa transmisora y que las
otras tierras de nuestra geografía peninsular
e insular puedan sorprenderse y admirarse,
junto a nosotros, de que las palomas, las
eternas palomas del amor y de la paz, zureen
piezas de zarzuela de ambiente vasco, galle-
go, catalán, castellano, extremeño, leonés, le-

los niños del lugar...
El noble género de la zarzuela, parte inte-

grante y adorable de nuestro teatro, no es
exactamente un himno musical, pero lleva en
su contextura todos los himnos del mosaico
regional y español, todos los aires y sones
del más hondo y frondoso cancionero... Las
palomas del amor y de la paz proyectan des-
de los pagos manchegos sus mensajes de
concordia a través del arte de la zarzuela.
Las palomas de la plaza Mayor de La Solana,
en nombre de todas las palomas de nuestros
pueblos y ciudades, parece que han ensaya-
do y están entonando romanzas a los cuatro
vientos. Y ojalá fuera, en fin, que esta hermo-
sísima lección supieran escucharla y secun-
darla todos los hombres...

Todos los hombres de buena fe para conti-
nuar con ella, que no existe nada mejor de-
seable; todos los hombres de mala fe, ¡ay!,
para intentar que esa fe se torne buena. En
tanto, las palomas de la plaza Mayor de La
Solana aguardan el milagro de cada día, a
cada hora que marca el fiel reloj de la villa,
desde los tejadillos de la iglesia parroquial...

LA ZARZUE11141 LAS PALOMAS
Por Miguel GARCIA DE MORA

vantino, murciano, an-
daluz, navarro, arago-
nés, balear o canario...,
porque lo han aprendi-
do de los mayores, de
los adolescentes y de

E
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no fáciles-, con respeto a los que figura en
la «Nueva Antología», pero añadidos a los de
tenor, un par de números de barítono, servi-
dos con su voz llena y caliente en el centro;
no sólo en los trozos que habíamos oído en
el estreno, sino en otros de las obras selec-
cionadas: «Confesión» arrebatadora de «La
dolorosa » ; divertido trasplante del «Soy ma-
drileña— que cierra el primer acto de «Doña
Francisquita» al masculino, que por algo él es
de los madriles por la gracia de Dios.

Repitió el dúo de «El dúo de la Africana»,
con Josefina Arregui. Cantó el solo del «Coro
de repatriados » . Ya concluido el programa,
dedicó un recuerdo al maestro Sorozábal,
con una versión admirable de la romanza de
«La tabernera del puerto» y, so pretexto de
estar vestido de baturro, también regaló la
jota de «El trust de los tenorios». Por fin, en
unión de todos -con Tamayo presente y en
homenaje a la tierna figura inválida de Azuce-
na, que salió en silla de ruedas a recoger el
aplauso unánime de los espectadores-, vol-
có el chorro de una voz en plenitud de timbre
y facultades en la «Jota de la Dolores». Eso,
«El último romántico» , «La rosa del azafrán»,
«Doña Francisguita » -¡qué pecado el corte,
en la grabación base, del dúo de «Fernando»
y «Beltrana»!-, »Luisa Fernanda»... ¡Qué
raza, qué capacidad de alegre, generosa, ad-
mirable entrega! ¡Y qué calidad vocal! Curio-
so: en la romanza de «Rafael » , de «La Dolo-
rosa», pensé que había cierta fatiga en la

Con asistencia de Sus Majestades los Reyes - Don Juan Carlos se presentó de
4 Improviso en la segunda parte-, ovacionados con cariño y fervor por público e

intérpretes, la actuación sensacional de Plácido Domingo dio esplendor sumo a la
«Antología de la zarzuela», que presentada en la inauguración del Nuevo Apolo
por su creador, José Tamayo, ajustó pequeñas desigualdades entonces advertidas.

A las razones plenas para el éxito artístico
pudo unirse la cumplida finalidad: una función
extraordinaria a beneficio de la Cruz Roja.
Público de excepción, entre el que figuraban
miembros de la Familia Real. Palabras en-
cendidas, para agradecer la presencia de
Don Juan Carlos y Doña Sofía, de José Ta-
mayo, que afirmó que cuando, como esta
vez, nuestro teatro lírico tenga siempre la
fue.r.za de fútbol y toros, habrá ocupado el si-
tio justo, y de Plácido Domingo, también re-
conocido a Sus Majestades, que al finalizar la
sesión, despedidos con la Marcha Real, sor-
prendieron a todos atravesando el patio de
butacas para saludar a los artistas en el es-
cenario. Plácido habló de sus ilusiones sobre
el futuro del teatro, con grandes programas y
foso, para especial satisfacción del maestro
Buendía, recordó a sus padres y demostró
con creces su condición de artista y cantante
de otra galaxia, todo terreno, entrañablemen-
te unido a la zarzuela, incluso por recuerdo a
su origen y en permanente recuerdo a sus
padres.

¡Lo cantó todo!. Se entregó del principio al
fin. En arias, dúos, coros, solo y en grupo. No
ya en los fragmentos ya previstos -muchos y
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Esplendorosa actuación de Plácido Domingo en la «Antología»,
de Tamayo, para la Cruz Roja, con asistencia de los Reyes

voz. ¡Y era el segundo fragmento!
y de qué forma, cantó después? 
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De «Pan y toros» a «El fantasma de la
Opera», en la programación del Nuevo Apolo

Decisiva ampliación del foso con vistas a grandes orquestas
La primera reunión del comité de seguimiento del teatro Nuevo Apolo, contó, entre otros
participes, con José Tamayo, director del Nuevo Apolo; Juan Francisco Marco, subdirec-
tor general del INAEM, y José Ignacio Rivero, por el Banco de Vizcaya. Se abordaron
cuestiones de positivo interés, ya de signo general, en torno a la idea que generó y de-
fiende la existencia de este empeño, ya concretas, sobre un extenso plan de programas.

Para José Ignacio Rivero el Nuevo Apolo,
apoyado sin reservas por el Banco de Viz-
caya cuya sede central ocupa el lugar en el
que tantas jornadas gloriosas brindó el origi-
nal Apolo de la calle de Alcalá, debe ser cen-
tro nervioso de la cultura teatral y musical de
Madrid, de un contenido esencialmente artís-
tico, para lo que solicita del Estado la condi-'
ción motora que puede prestar con todos sus
recursos a una finalidad de este carácter.

Juan Francisco Marco, resaltó ese afán,
concretado en hechos, de colaboración abier-
ta, reflejado en tantos empeños —en cabeza,
plan de auditorios, reconversiones como esta
del Nuevo Apolo— y ayudas, en la medida de
lo posible, por la descentralización de ramas
culturales. Por ello, y al ser Madrid epicentro,
como capital de España, generador de las ar-
tes y la cultura, si cabe una especial ayuda
estatal, también parece lógica la colaboración
de la Comunidad y el Ayuntamiento, que tra-
tará de impulsar el Ministerio.

José Tamayo, por su parte, destacó el éxi-
to en la respuesta pública obtenido por la
« Nueva Antología» durante más de cien días
recuperadores de aficionados; la gran asis-
tencia en las funciones populares, la dema- n-
da incrementada desde que se anunciaron
las semanas últimas.

Como «sponsor» desde ahora figurará el
Banco Bilbao-Vizcaya. Se habló sobre la con-
veniencia — necesidad— de una legislación
que establezca exenciones fiscales para las
empresas privadas que contribuyen al fomen-
to y desarrollo de la cultura. Se apuntaron re-
ferencias —que serán estudiadas en detalle—
sobre lo legislado en otros países y procesos
en la CEE a los que debería equipararse Es-
paña, ya que podría parecer difícil llegar a
extremos que se disfrutan en los Estados
Unidos, con sugerencias sobre una posible
campaña desde los medios de comunicación.

Aparte extensiones y complemento —expo-
siciones, conmemoración de efemérides, con-
ciertos— José Tamayo informó sobre los pla-
nes concretos, a partir del 3 de abril, fecha
en la que concluye la «Antología». Y anunció
que hará, en días, una obra urgente, que per-
mita ampliar el foso para que en él pueda te-
ner Cabida los treinta y ocho profesores míni-
mos solicitados por el maestro Pablo Sorozá-
bal —la verdad es que nadie podrá considerar
exagerada su demanda— para «Pan y toros»,
primera representación prevista hacia el 20

de abril para continuar hasta mediados de ju-
nio. Con ello se rinde homenaje al maestro
en sus noventa años y como autor de la ver-
sión de la magnífica obra de Barbieri. (Bien
entendido que al cerrarse el teatro en julio y
'agoäto, se acometerán obras pendientes y
.entre ellas, decisiva, la de nueva ampliación
'per ensanchamiento del foso, que nos permi-
ta tomar completamente en serio un esfuerzo
qüe por lo demás tan de verdad lo merece,
pero que-,está tocado de ala, con ese minies-
pacio actual, insuficiente para una orquesta
decorosa).
.,:Más: se estudia completar «Pan y toros»

c.;Pri, una selección de fragmentos populares
dé Sorozábal, que cantasen en días diversos
iffiportantes figuras líricas.

Para la próxima temporada se tienen pre-
Visto lo siguiente: del 5 al 25 de septiembre,
el Ballet del . Kirov, de Leningrado; «Tango ar-
gentino*ur; musical de enorme éxito en
Nueva York, durante octubre. Como intercam-
bio,. muy posible actuación en otoño de la
Oper.át4e Pekin, antes de, ya mediado no-
viembre, el retorno de la «Antología » hasta
febrero del 89, momento en que iniciará nue-
va gira internacional: Londres, Glasgow, Nue-
va York, Iberoamérica...

Reemplazo, entonces, por el London Festi-
val Ballet, seguido, ya en abril, por «El barbe-
rillo de Lavapiés » , nueva producción para las
fiestas de San Isidro.

Mientras, se trabaja en la coproducción es-
pañola, con la compañía que ofrece este mu-
sical en Londres y Estados Unidos, de «El
fantasma de la Opera » . Y se formulan
proyectos y contactos con el Ballet 'de la
Opera de Viena, la Volksoper de esta ciudad,
la Stadsoper del Berlín Oriental... (Supongo
que se tendrán en cuenta las óperas posi-
bles, para la cabida del foso. El de la Zarzue-
la, llegaron a colmarlo en «Wozzeck» y «Lo-
hengrin» con noventa ¡Cuidado con los opti-
mismos fuera de lugar!).

También se tienen planes de trato especial
para la tercera edad, campañas divulgadoras
de zarzuela, creación de una orquesta titu-
lar... Y todo esto, con la inmediata función
benéfica en la que Plácido Domingo dará, de
nuevo, el espaldarazo con su voz.

Como se ve, una reunión «sabrosa» y es-
peranzadora. ¡Que todo se realice de la me-
jor forma!

Antonio FERNANDEZ-CID
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La zarzuela de cerca
VI/ABC

A

LGUNOS géne-
ros que alcan-
zaron la mayor

popularidad en otras
épocas o aquellos que
todavía la mantienen
acostumbran a ser ig-
norados o escasamen-
te estudiados por la crítica o por la historia li-
teraria. Existe un cierto aristrocraticismo sote-
rrado que ignora el vasto mundo del pliego
de cordel, la novela popular o buena parte
del teatro. Y también la zarzuela. Aquella
nada ingenua aseveración de Rubén Darío
en su Prefacio a los Cantos de vida y espe-
ranza (1905), donde, arremetiendo contra los
poetas finiseculares hispanos, decía literal-
mente que «los únicos innovadores del instru-
mento lírico, los únicos libertadores del ritmo,
han sido los poetas del Madrid Cómico y los
libretistas del género «chico » parece haber
caído en saco roto. Naturalmente. Darío
de a la zarzuela del fin de siglo, el género
que convive con las aportaciones literarias de
los novelistas de la Restauración.

El volumen La zarzuela de cerca ha sido
coordinado por el catedrático de Literatura
Española de la Universidad Complutense An-
drés Amorós. Por fin parece romperse el ma-
leficio que había condenado al género el pe-
riodista de costumbres o al gacetillero; aun-
que el lector dispondrá de la bibliografía
seleccionada sobre el tema al final del volu-
men, gracias a María de los Ángeles Fuertes
Pérez. Algo se hizo en cuanto a catalogación
(el libro de Emilio Cotarelo y Mori, de 1934, -
sigue siendo una pieza fundamental) y en su,

reconsideración (en el libro de Roger Alier,
Carlos Aller y Xoxé Avihoa, El libro de la zar-.
zuela, 1982), pero los deseos y la realidad
presente de Andrés Amorós van más lejos.
En unas excelentes páginas introductorias ex-
pone razones que vienen a justificar el interés
del género y el del equipo que se dedica a
estudiarlo. Destaca, en primer lugar, el hecho
de que la zarzuela «es el gran teatro musical
español» . Y su interés no es meramente ar-
queológico, sino que «con un montaje ade-
cuado puede perfectamente interesar al públi-
co de hoy » (pagina 11).

La zarzuela puede convivir (de hecho ha
ocurrido con anterioridad) con otras formas
de espectáculo o con obras cultas. Sería un
error entender que la zarzuela es el reverso
de un espectáculo o de un texto con aspira-
ciones intelectuales. Quizá con exagerado
optimismo Amorós observa que «me parece
justo percibir y defender una "vuelta" a la zar-
zuela, al género chico con una exigencia de
calidad. Sin ningún patrioterismo, Bretón,
Chueca o Chapí valen tanto -por lo menos-
como Offenbach » (página 14). No podemos
sino compartir la opinión de Amorós, quien
considera que el teatro sigue siendo «la ceni-
cienta de nuestros estudios » . No deja de ser
sorprendente que la efigie de Calderón de la
Barca pueda descubrirse en el impresionante
edificio del Burgtheater de Viena, junto al de
Shakespeare o al de Moliére, mientras aquí
no sólo sus obras se representan escasa-
mente, sino que ni siquiera abundan los estu-
diosos interesados. Ciertamente, la zarzuela
-como el romance o la canción- y aún en
mayor medida comporta una síntesis de texto
poético y música. Posee, como indica Amo-
rós, un carácter «centáurico » . Lo que propo-
ne a continuación es un programa e investi-
gación del género en trece puntos, que van

ABC 21-detallo

en el serta0I-Departamento de Literatura de
la UniversiMI_Complutense por un grupo de
jöveries,inylltiedóres, Los resultados permi-
ten .aCCelkt desá-e`'diversos métodos al am-
plio abanico de •Itidér-eridras expuestas. El vo-
lumen se completa con . un Resumen histórico
de la zarzuela, de Carlos José Costas (pági-
nas 271-285) que resultará útil a quien pre-
tenda adentrarse en este selvático mundo
casi inexplorado. En él se advierte que faltan
pocos años para conmemorar el cuarto siglo
de la ópera y que la zarzuela es tan sólo
unas décadas más joven. Será Ramón de la
Cruz, en el siglo XVIII, quien no sólo llevará a
cabo la resurrección de la zarzuela, sino que
incorporará definitivamente a la misma el am-
biente español que permitirá su definición.

El libro reúne, además, seis estudios de di-
versa entidad y significación. María del Pilar
Espín Templado se ocupa de La zarzuela:
esquema de un género español. La creación
de la Sociedad Artística dará como resultado
la construcción en seis meses del teatro de la
Zarzuela, en Madrid, inaugurándose el 10 de
octubre de 1856. Ello permitió el enraizamien-
to de «la zarzuela grande » en el período
1856-1866, a la sombra de la ópera italiana.
Juana María Gracia Fernández analiza «El
dúo de la africana» : Las razones de un éxito.
Estrenada el 13 de mayo de 1893 en el tea-
tro Apolo de Madrid, constituyó un éxito que
sorprendió a la propia empresa. La autora ha
recorrido la Prensa de la época y extrae, a
través de un análisis de la recepción crítica
las razones fundamentales de su perduración
(fue representada en la temporada 1984-1985
en el madrileño teatro de La Zarzuela). Ésta
se debe a sus valores musicales de la partitu-
ra del maestro Caballero, Pero se advierte
también en su texto el eco de las preocupa-
ciones nacionales. No se trata de unas
meras coplas andluzas (como tantas de
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Edición y prólogo de Andrés Amorós
Revisión y epílogo de Carlos José Costas. Colección Austral. Espasa-Calpe. Madrid, 1987. 
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ZARZUELA EN TELEVISIÓN

Desde hace unas semanas. TVE repone por la Segunda Ca-
dena, los martes a las cuatro y media, una serie de zarzue-
las que en su día se produjeron como fruto de los primeros
intentos de colaboración entre cine y TVE. Se trata de un
variopinto muestrario de este género tan español clasificado
como chico. Títulos como "El caserío » , "El huésped del se-
villano-. "Luisa Fernanda», « Maruxa», " La Revoltosa » o
<‹Los sobrinos del capitán Grant» plantarán en las próximas
semanas sus melodías y sus diálogos en la pequeña pantalla.
En la imagen, Juan Luis Gallardo, protagonista de -La can-
ción del olvido», que obtuvo en Montreaux la Rosa de Plata

wa4	l'am	 \).--
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Plácido Domingo, Campea dor en adrid
No me habría extrañado una negativa. Por la mañana, largo ensayo
de «El Cid», la ópera que cuando se publique la entrevista ya se ha-
brá escuchado en primera versión de concierto de las anunciadas
en el Real. Un encuentro con la Prensa, después. El nuevo ensayo,
detenido; por la tarde y a las nueve y media, la cena —¿cómo fal-
tar?—, con la que los Amigos de la Ópera, de su Madrid, celebraban

los veinticinco años de vida fructífera. Por el contrario, Plácido r?O'
mingo me citó en el mismo local de la convocatoria gastronomlOa
hora y media antes, y llegó casi puntual, dispuesto a la tiranía del lo"
terrogatorio sin reservas ni tasas de tiempo, cordial, abierto, human'

simo, incluso para justificar lo que a todos nos sorprende: ese don
por el que parece estar en todas partes, inconmovible a la fatiga'

« Cada noche hay que darlo todo,
sin pensar en ayer ni en mañana»

—Mira: cada uno tiene sus
fórmulas. Yo busco la recuperación
necesar i a en el sueño, para el que
aprovecho cualquier coyuntura dis-
ponible y el silencio, que me impon-
go antes de cantar. Sí; trabajo mu-
cho, pero menos de lo -que la gente
cree. Lo que ocurre es que no me
oculto, porque me debo al público,
a la Prensa, puesto que vivo de
algo que reclama e impone ser noti-
cia.

—¿Y no puede llegar un momento
en el que venza la fatiga y exista, al
cantar, la tentación de reserva?

—De ninguna forma. Esa palabra
no existe en mi diccionario. Cada
noche hay que darlo todo, sin pen-
sar en lo que se hizo ayer ni se ten-
drá que hacer mañana, porque
quienes van a oírme no tienen por
qué considerar ajetreos ni condicio-
namientos.

Plácido, otra vez en Madrid, en
«su » Madrid. Le pido que me hable
de su vinculación a la ciudad en la
que nació.

—Hay dos períodos claramente
diferenciados. El que recuerdo an-
tes de marcharme, todavía niño y el
a partir de 1970. El primero me pa-
rece tenerlo muy lejano, muy cerca, -
al tiempo. La memoria no es igual.
Hay detalles muy grabados en ella.
De felicidad, en primer término, en
el entorno familiar, el más intenso,
con mis padres, mis tíos, el Retiro
entorno . El colegio Ibérico. Las ca-
lles de Ibiza, Narváez, Goya... Con
las primeras vagas impresiones mu-
sicales . Imagino a mi padre como
«Caballero de Gracia » , en «La Gran

, Vía» ; antes, después, nuestro bar-
quero en el estanque del Retiro. Y
cómo la música marcó la marcha de
mis padres a México, en la compa-
ñía de Moreno Torroba. Todo se
liga: el apogeo de la zarzuela en el
Madrid de entonces: «Black, el
Payaso » , "Loza lozana», «Don Ma-
nokto»... Ya en México lo vi todo.
Mis padres, en su compañía, hacían
dos funciones diarias; tres los do-
mingos. Un ejemplo: a las cuatro y
media, -La chulapona » ; a las siete
y media, « La del Soto del Parral » ; a
las diez y media, «Gigantes y cabe-
zudos » Y -La viejecita» . Al concluir,
de madrugada, los ensayos. A mí,
como imantado, no había quien me
arrancase del teatro.

—Recuerdo yo a tus padres, a
sus voces, incluso las críticas que

llegué a escribir sobre ellos. ¿Cómo
juzgas su clase de cantantes?

—Que el esplendor de la zarzue-
la, el que varias les fuesen dedica-
das y estrenadas por ellos, explica
el que se perdiesen dos auténticas
voces de ópera. Mi madre, Pepita
Embil, tenía grandes facultades
como soprano dramática. Tenía una
voz fácil, timbrada, caliente; era una
gran actriz. Cantó alguna ópera y le
ofrecieron actuar continuadamente
en el Liceo; se debía a la zarzuela.
Cantando «Sor Navarra » conoció,
se enamoró, se declaró a mi padre.
Tres meses después eran novios.
Mi padre no sólo me dio nombre y
apellido. Era un musicazo, sacrifica-
do por ayudar a mi abuela en el
restaurante Casa Viuda de Domin-
go, hoy Casa Colas, en Zaragoza.
Tocaba el violín en los fosos. Tenía
una voz de tenor wagneriano. Cantó

de barítono. En muchos aspectos
nuestras calidades y particularida-
des en fraseo eran afines. Tienen
que oírme « La canción del sembra-
dor» de, «La rosa del azafrán » y oír
seguidamente una grabación de mi
padre. Te asombrará el parecido.
(Como muchas veces en la entre-
vista la ilustra cantando a media
voz.)

—Su reciente pérdida, habrá sido
un golpe muy duro...

—El terremoto mexicano de años
atrás agudizó su enfermedad; la de
mi madre, que se recupera. Las
mismas separaciones aumentaban
nuestro cariño. Hemos sido una fa-
milia muy unida. Volaba, siempre
que podía, aunque sólo fuesen ho-
ras, para verlos. Viajaban ellos para
encontra rse conmigo . Formamos

una piña.

—Hay otros artistas en la familia:
Marta, tu hijo Plácido...

—Marta, preciosa voz de soprano,
con la que canté mucho en los años
de Israel, en repertorios exigentes,
tiene calidad, temperamento, línea
musical que ha sacrificado a mi ca-
rrera. Plácido es como un clásico
«showman » superdotado, que pue-
de hacerlo todo. Compositor «de
natura», con estudios sólidos reali-
zados en Viena, partituras cinema-
tográficas de éxito, tiene una bonita
voz de tenor, pero habría de disci-
plinarse mucho si quiere hacer ca-
rrera en la lírica. Mis otros hijos es-
tán también conectados al mundo
del espectáculo: Pepe es productor
de TV, Álvaro estudia cinematogra-
fía.

—Pero Madrid se nos ha diluido.
Hablabas de dos épocas... 	 -

—La segunda se abre en 1970.

Entre las grandes, grandísimas
emociones de mi vida está aquella
presentación con «La Gioconda».
Literalmente, no podía cantar des-
pués de como me ovacionaron mi
« Celo e mar » . Lloraba, lloraba de
felicidad. Eran los míos quienes me
reconocían así. Fue impresionante.
Desde entonces procuro no faltar a
la cita. He cantado multitud de ve-
ces y de obras. La Zarzuela es un
poco mi casa. Procuraré sostener,
como sea, la relación. Cantar en
Madrid es distinto.

El cantante.
El repertorio. Wagner
—¿Hablamos del cantante? Pasa

el tiempo...

—¡Si tú lo conoces todo! Puedes
preguntar y contestar por mí.

—¿Cuántas óperas cantas?
—Representadas más de setenta.

Grabadas o cantadas, pasan de
ochenta y cinco.

—¿Puntos extremos por el tipo de
voz?

—¡Algunos me fulminarían! Desde
« El barbero de Sevilla » y «Cosi fa„

tutte», a «Ofelia » , -Sansón " , «Te".
hausser»...

—Se discutió mucho tu decisión
de cantar «Otello » como perjudicial
para tu voz...

—Llevo cantados ciento treinta. Y
en el otro polo, setenta. «CuentOs
de Hoffmann » . Ahora mism o , e,r1

Chicago, he tenido la satisfaccion
de cantar «Otello » y «Lucía ». Cact!
uno somos de una manera. Yo t17.,
cesito el cambio y estoy seguro, w
conviene a mi voz. Agradezco la
preocupación del público, el técnióci,,
el amigo, el crítico, sobre tod o, e'

crítico amigo, pero, ¿quién más
teresado que el artista en vigi lar ',°

que es beneficioso para él?
versatilidad ayuda la técnica, reseül.
ración, columna de aire. Es Por%
un pintor que, con su paleta, PaeU
dar toda clase de tonalidades.
voz, originalmente lírica, sigue así
mejor desarrollo.

— ¿Y Wagner? Tú «Lohengrin'
vienés me impresionó.

—Está en compactos. Como P.,.rerirl'
to, ya grabado, «Tanhausser».
go registrados «Los maestrOV;
pero he aquilatado mucho cante'
«Walter» en el teatro. Wagner er'

,

cruel con las voces. ¡Ese concerte,;(1;
te que cierra el primer acto! En
hay en proyecto una producol%.
nueva de «Parsifal » en el Metroie°''''
tan el noventa-noventa y uno. El tifa
venta y uno-noventa y dos,
Walkyria», en Viena, ¿En Bayreu',,ni"
«Tristán » , el noventa y uno? Aún
lo sé, porque es el año Moza"t' 1.

me ofrecen el -Idomeneo » , de
burgo. Me tienta, pero... He de eg.
bar « El holandés » con Sinópol''
«Rienzi » ... Mientras, un -Ball(n
con Karaján, el ochenta y nueve oi

Salzburgo, el tiempo que dirijo en e
Mozarteum...

—Vamos, todo...
—Mucho, en cualquier caso. A vei;

ces se discute con cierta injusg:
sobre la extensión de mi voz. M i ri/2
pertorio está lleno de agudos . ';'1
extensión es suficiente. Y sient0
orgullo de haberle logrado, tesofw,
ro, semitono a semitono. Sin olvide,'
cómo están afinadas de altas Pet

las orquestas, lo que, al no cantar
Co el diapasón justo, ha hecho que
Muchos renuncien a «particellas»
que podrían arrostrar. ¡Pensar que
muchos abandonan « El trovador»
Porque no tienen el «do» nunca es-
crito por Verdi para la «Pira»!

— Cómo situaría los valores deUn cantante?
—Lo más importante: que su vez

t`cliga» algo, por belleza de timbre yeXpres ividad. Trato de imitar al vio-
lonchelo en los «legatos » , la hondu-
ra del fraseo. El mayor piropo lo re-
cibí de Rostropovich: « Ningún cello
Podría sonar como Plácido Domin-
go.» Después, ahondar en el perso-
inale. Hoy es esencial. El teatro evo-
ucea. El público no le basta, sal-

* e raras excepciones, el cantante.
Su actuación ha de ser verosímil.

tienes problemas con , losoi rectores de escena?
' Casi nunca. Cambio opiniones

con ellos. Siempre aprendo algo

e

xe.

itilJevo - Admiro especialísimamente
'a minuciosidad, el hondo estudio
de P iero Faggioni; la garra espec-
tacular de Zeffirelli...

directores de orquesta?
— Carlos Kleiber es un fenómeno

aparte, de inspiración y fuerza co-
rnunicativa . Tiene un imán. Me en-
tiendo muy bien con Levine. Admiro
el oído privilegiado de Sinópolis...

qué 	 de Plácido Do-

• nc— uCsr oe o mquuye by iae neorT obdu oe nr eccia umi ienro,e

tiempo de trabajo con las orquestas,
Para darme cuenta fácilmente de lo

Al que ha de hacerse. En la «tournée»
• que iniciamos en Madrid con la Phil-

harmonía era pasmoso cómo todo
se lograba más y más, con econo-
nl ia de gestos y comprensión mutua
en Valencia, Bilbao, Canarias. Me

encanta dirigir: ópera y sinfónico.
Aquella, con el peligro de sostener
las bridas de doscientos caballos;
éste, con el de ser responsable di-
recto, exclusivo de la versión. Nece-
sito de tiempo. Con él, sinceramen-
te, creo en mis posibilidades y per-
sonalidad.

(Tampoco aquí Plácido es el
«divo» que se desquicia y desme-
sura. Sus juicios se ven llenos de
lógica y objetividad.)

—Hablaré como director cuando
lleve meses y meses. Pero este año
tengo ya comprometidas «Carmen»,
en el Metropolitan; «Tosca » , en Los
Ángeles; conciertos en Frankfurt y
Viena. Creo que no está mal.

—¿Preferencias por el teatro, por
las grandes concentraciones?

—Todo es compatible. Cantar en
el teatro es lo natural para el enten-
dido riguroso. Importa, asimismo,
conquistar al espontáneo que acude
al gran espectáculo abierto. Y el

disco, tan buen medio expansivo;
ese cañón de largo alcance que es
la televisión —más de cincuenta
producciones en directo—; el cine,
con «Traviata » -Otello», «Carmen»,
«Butterfly » , «Tosca», «Cavallería»,
«Payasos » ... Hasta la publicidad,
porque vivimos en un mundo en el
que es necesario para uno y es ló-
gico cooperar y, si no es deningran-
te, ¿por qué no hacerlo, incluso por
motivaciones económicas? Y vivir el
fútbol, el tenis, todos los deportes.

—¿Hay momentos decisivos en la
carrera de Plácido Domingo?

—El debut en Nueva York, con
«Don Rodrigo » , que supuso la in-
mediata «Carmen » . Las nueve inau-
guraciones del Metropolitan, las seis
de la Scala olas de Viena... Et
«Otello » conmemorativo del cente-
nario, en la Scala. Y Madrid: esa

«Gioconda» de la que hablamos
ya...

—¿Y los más duros?
—Los últimos dos años y medio,

en los que viví el seísmo de México
tan de cerca. Ese terremoto ha
cambiado mi vida. Sufrí mucho.
Temo que fue un terrible golpe que
repercutió en la salud de mi madre
y la pérdida de mi padre.

Plácido habla, ya con la tiranía
del reloj, sobre su ilusión ante el
Real recuperado; el estreno de esas
« Divinas palabras » de García Abril,
ópera en la que tiene puestas tan-
tas ilusiones; su gran cariño a los
Amigos de la Ópera, su admiración
y alegría ante el progreso que estos
años —rectoria de José Antonio Ca-
pos— se advierte en las versiones
de la zarzuela; sus muchos planes
con Tamayo, para hacer algo impor-
tante del Nuevo Apolo; del «Cid»,
obra difícil con momentos que con-
sidera sublimes, del mejor Masse-
net... Insiste en el Apolo: en el
proyecto de homenaje a Sorozábal
y el afán de ampliar el foso como si
me dedicase la promesa... En su úl-
tima, emocionante actuación con los
Reyes presentes...

Por su conversación desfilan
nombres de colaboradores que, con

el desvelo de Marta, su esposa, re-
sultan decisivos para su buena mar-
cha: Paul Garner, secretario; ami-
gos entrañables que se desviven:
José María Chinchilla, en Madrid,
en el mundo; Peter Hoffstatter, en
Viena...

Y, todavía: —me nombran presi-
dente de la ópera de la Comunidad
Europea para Jóvenes, con, selec-
ción finales, concierto el seis de fe-_
brero en Verona de los vencedores
y, según quienes sean, elección de
la ópera adecuada y representación
el veintiuno de mayo en La Fenice y
«tournée» ¡Tenemos que hablar!

—Un último recuerdo —afirma—:
ABC fue siempre mi periódico, el
que leía de niño, el que buscaba en
México. Cuando me nombrästeis
«español del año » , cuando me vi en
la portada compartida con Andrés
Segovia, el excepcional maestro y
amigo inolvidable, ahora se va a es-
tablecer un premio importante con
su nombre al que estaré muy ¡inicio
después de aquella memorable con-
centración musical de la cena, te
aseguro que me sentí más madrile-
ño y alegre que nunca.

Antonio FERNANDEZ-CID

• «Me encanta dirigir ópera, que es como
llevar las bridas de doscientos caballos,
y sinfónico, por el reto de ser el respon-
sable exclusivo de la versión»

• «Lo más importante: que una voz
diga algo por belleza y expresividad»

«Todo es compatible: el teatro, el es-
pectáculo abierto, el disco y hasta la
Publicidad»

No me oculto porque me debo al pú-
blico, a la Prensa, puesto que vivo de
algo que reclama ser noticia»
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En cierta ocasión fue presentado por López de Ayala a una dama de la siguiente
forma: "Aquí mi amigo Lucerio, el hombre que más tonterías ha

escrito en este mundo." "¡Es usted escritor?", preguntó la señora. "No, soy
taquígrafo". Tomás Lucerio compaginó su trabajo como taquígrafo

del Senado con la vocación de escritor. Después de don Ramón de la Cruz
reinventó el sainete como teatro de costumbre

Luceno escribió para su epitafio: "El día que yo me muera diré desde mi almohad a, aquí terminó el
sainete, perdonad sus muchas faltas"

Sainetero y escritor de tonterías
Tomás Lucerio Becerra (Ma-

drid, 1844-1902) prolijo sainete-
ro, discípulo y admirador de la
obra de don Ramón de la Cruz,
cuya lectura fue el encanto de su
dilatada vida, dedicada casi por
completo a la literatura. Fruto de
esta entrega fueron el estreno de
unos cincuenta sainetes origina-
les, de las zarzuelas, como la de
"Don Lucas del Cigarral", escrita
en colaboración con Fernández
Shaw, en la que se dio a conocer
el maestro Vives, y sus colabora-
ciones en publicaciones como
"Blanco y Negro". Gran conoce-
dor del teatro clásico español, re-
fundió obras de Lope de Vega,
Tirso de Molina y Francisco de
Rojas; tradujo y adaptó comedias
francesas y, además, escribió li-
bros como "Romances y otros ex-
cesos" y "Memorias.., a la fami-
lia". Su vocación literaria la com-
partió con su trabajo como taquí-
grafo en el Senado y secretario
particular de varios ministros de
ultramar, entre ellos, López de
Ayala, Conde de Tejada y Valdo-
sera. Ilustra la personalidad de
Tomás Lucerio una de sus dedi-
catorias, que decía: "Para termi-
nar diré / a mis lectores ama-
dos / que yo viviré vencido / pero
moriré luchando."

El hombre que más tonterías
ha escrito

Contaba Luceilo que una vez
López de Ayala le presentó a una
dama de este modo: "Aquí tiene
usted a mi amigo Luceño, el hom-
bre que ha escrito más tonterías
en este mundo." "¿Es usted escri-
tor?", preguntó la señora. "No,
señora, soy taquígrafo.". Este ma-
drileño de rostro inconfundible
gracias a sus inseparables patillas,
a las que un periodista coetáneo
calificó de plastones de nieve, na-
ció en Madrid el 21 de diciembre
de 1844, siendo bautizado en la
iglesia de San Ginés. Hijo de ma-
gistrado, inició diversas carreras
que posteriormente abandonaría,
porque entre los estudios y Luce-
fio se interponía la barrera infran-
queable de las "matemáticas. Por
fin se decidió a estudiar leyes, y
según contaba fue alumno de don
José Canalejas por espacio de los
dos minutos que duró su examen
de literatura latina. Pasado en
tiempo Luceño le preguntó a Ca-
nalejas: "¿Cómo adivinó usted
que la respuesta de mi examen
era lo único que yo sabía de lite-
ratura latina?" A lo que respon-
dió: "Por rayos X".

Como funcionario del Ministe-
rio de la Gobernación estuvo a
las órdenes de González Bravo
desde 1866 a 1868. En 1871 in-
gresó por oposición como taquí-
grafo en la redacción del Diario
de Sesiones del Senado, permane-
ciendo en él durante cuarenta
arios.

La inspiración de don Ramón
de la Cruz

La primera obra de don Tomás
•Lucerio fue una piececita de gui-
ñol que gustó mucho al público.
Animado por el éxito, estrenó en

1870 su primer sainete, "Cuadros
al fresco", en el teatro de la Co-
media, teniendo muy buena aco-
gida por parte del público. Luce-
rio atribuyó este éxito a que era el
primer sainete que se hacía en el
siglo XIX, puesto que el género
estaba en un mal momento.
Anécdota del estreno fue que nin-
gún periódico escribiese correcta-
mente el apellido del autor, unos
le llamaron Ludeña, otros Rierio,
Risueño... Su afición por el saine-
te le surge al leer a don Ramón de
la Cruz, a quien trató de imitar
en el procedimiento. Desde este
estreno y hasta 1900 estrena sai-
netes como "A perro chico,
¡amén!" o "El ilustre enfermo",
"El arte por las nuebes", "Cua-
dros al fresco", "Fiesta nacional",
en colaboración con Javier de
Burgos; "Ultramarinos", cuya ac-
ción se desarrolla en una tienda
del extrarradio de Madrid, y que
concluye así: "Esta tienda se tras-
pasa, / que no quiero más bele-
nes / ni servir a gente baja. / Me
voy a mudar al centro, / si hoy no
es posible, mariana."; "Carranza
y compañía", donde cuenta la
historia de un comerciante meti-
do a la política y que quería ser
concejal, pero que tras su expe-
riencia le hace decir a Carranza,
el comerciante: "¡La lección ha

sido dura! / Pero sabré aprove-
charla. / Desde hoy, ¡muera la po-
lítica! / ¡Aquí no ha pasado
nada!/; "Los lunes del Imparcial",
que tiene como principal prota-
gonista a una vendedora de pe-
riódicos y a su hija, que trabaja
como bailarina en un café; "Las
recomendaciones", en el que cri-
tica humorísticamente las presio-
nes ejercidas sobre un ministro
para que éste nombre catedráti-
cos, y cómo, al final, él mismo
tiene que pedir recomendaciones
para conservar el puesto. Ya a
nuestro siglo pertenecen los sai-
netes "¿Cuántas calentitas, cuán-
tas?", segunda parte de "Las cas-
tañeras picadas", de don Ramón
de la Cruz; "El maestro de hacer
sainetes o Los ealesines"; "Un tío
que se las trae", "¡Viva el difun-
to!", donde trata el desprecio que
una compañía de teatro profesa
al teatro clásico. Una comedian-
ta dice: "¡Muera Calderón por
falso! / ¡Muera Lope por insul-
so! / ¡Por indecente, Moreto! / ¡Y
el gran Tirso, por frailuno! /; este
sainete, estrenado en 1916, y el ti-
tulado "El ilustre enfermo", del
ario 1890, fueron los dos predilec-
tos de Lucerio.

De Lucerio dijo el padre Blan-
co en su "Literatura Española del
siglo XX", que sabía hallar el

efecto cómico, el chiste inespera-
do y la nota patriótica y popular
sin valerse, por lo común, de re-
cursos ilícitos y groseros. Pero lo
cierto es que Lucefío fue cayendo
en el olvido, y de esta circunstan-
cia ya se quejaba el autor. La cau-
sa tal vez haya que buscarla en
que su obra quedó eclipsada por
los grandes creadores del género
chico, contemporáneos del autor,
tales como los hermanos Alvarez
Quintero, Carlos Arniches, Ma-
nuel Labra o Felipe Pérez. Pero
también es verdad que el sainete
madrileño ya fue cuestionado
como género, por considerar que
daban idea de una gran pobreza
económica, y lo que era más gra-
ve, reflejaba una gran pobreza
de pensamiento. No respondían
los sainetes a la evolución de la
sociedad madrileña, que, al decir
de algún crítico, quedaría mejor
situada dentro de la comedia.

Lucerio, a través de sus perso-
najes, deja traslucir su pensa-
miento conservador, nos muestra
caricaturas y estereotipos más o
menos graciosos, pero sin cruel-
dad. Son historias de devaneos
matrimoniales y situaciones pica-
rescas en las que se mueven mu-
jeres, que ya sean amas de casa,
cómicas, bailarinas o aristócra-
tas, comparten su coquetería y su

mayor o menor desvergüenza.
Los hombres son los grandes pro-
tagonistas: unos son maridos bra-
vucones, que consideran un ho-
nor dar palizas a sus esposas o en-
gañadas; otros son avaros, igno-
rantes o bien honrados trabajado-
res. El mundo de los toros tam-
bién fue una fuente de inspira-
ción para Lucerio, presentándo-
nos una imagen del que pudiéra-
mos llamar anti-toreo, es decir,
aspirantes a toreros que carecen
de todo valor.

Tradiciones madrileñas

Lucerio escribió zarzuelas
como la citada anteriormente,
"Don Lucas del Cigarral", o la ti-
tulada "El abanico de su majes-
tad", en la que participaron
Moya Rico y el maestro Teodoro
San José y, además, escribió para
los grandes músicos como Bre-
tón, Chueca o Barbieri. A Tomás
Luceño se le consideraba como
un hombre de trato social simpá-
tico y agradable y con grandes do-
tes intelectuales y de trabajo; en
cuanto a su estilo se le tenía por
castizo, elegante y sencillo. Ade-
más de los libros, escribió artícu-
los en el semanario "Blanco y Ne-
gro", titulados "Mi teatrillo". Al-
gunos hacían referencia a tradi-
ciones madrileñas, como por
ejemplo el de "Una función de
gala en los Caños del Peral", en el
que dice que las representaciones
teatrales de la actual plaza de Isa-
bel II se remontan al ario 1704,
en que actuaba una compañía de
cómicos italianos. En el dedicado
a "La calle del Toro", dice Luce-
fío que la causa del cambio de de-
nominación de la que antes se lla-
timba del Mico se debió a los al-
borotos provocados por un perso-
naje cercano a Felipe IV, con el
fin de ocultar la visita del rey a
una dama. "La Gilimonas" es
una leyenda del siglo XVII; tam-
bién dedicó un poema a las esta-
tuas del padre Piquer y Pontejos.

Refundiciones

Entendido y gran amante del
teatro clásico, refundió obras
para el teatro como "A secreto
agravio, secreta venganza" y "El
mayor monstruo, los celos", de
Calderón; "Amo y criado", de
Francisco de Rojas; "El examen
de maridos o antes de que te ca-
ses miras lo que haces" y "La her-
mosa fea", de Lope de Vega. Pero
esta actividad la fue abandonan-
do porque, para los empresarios
teatrales, el teatro antiguo era
una lata.

El adiós de un sainetero con
donaire

El 21 de noviembre de 1902 fa-
lleció en Madrid don Tomás Lu-
cerio, en su día se dijo que su ins-
piración fue lozana, fecunda y lle-
na de donaires de la mejor cepa
española. Su nombre estuvo uni-
do a una serie de triunfos que lle-
naron una época. Como epitafio,
el autor escribió: "El día que yo
me muera / diré desde mi almo-
hada, / aquí terminó el saine-
te, / perdonad sus muchas fal-
tas/"

ANDREA GARCIA GARCIA
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Enedina Lloris, en el papel de Doña Francisquita.
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LOURDES MORGADES, Barcelona
e El Gran Teatro del Liceo presenta a partir del sá-

bado una zarzuela: Doña Francisquita, del catalánA madeu Vives, que será interpretada en sus prin-
cipales papeles por el tenor Alfredo Kraus —en
dos de las seis funciones previstas, el papel de
limando será interpretado por el zaragozano

'Doña Francisquita' presenta graves
problemas técnicos, dice Maximiano Valdés
La zarzuela de Amadeu Vives se presenta en el Liceo a partir del sábado

Santiago Sánchez Jericó— y la soprano Enedina
Lloris. Maximiano Valdés, encargado de la direc-
ción musical de la obra, manifestó en una confe-
rencia de prensa que la partitura le ha presentado
muchos problemas técnicos. "Tiene graves proble-
mas de orquestación y se nota que muchas perso-
nas han metido mano en ella", dijo.

Valdés ha contado sólo con una
Partitura con acompañamiento
Para piano, con indicación de
lOS instrumentos, para preparar
lo s ensayos. "Parece que no
existen versiones orquestales",
contentó, "y esto ha supuesto
Muchos problemas técnicos.
Hemos tenido que corregir no-
tas constantemente. Creo que
seria positivo que alguien hicie-
ra una revisión de las obras de
Vives, como la que reciente-
mente se ha hecho en Francia

Jacques Offenbach".
La producción de Doña

Prancisquita que presenta el Li-
ceo es la misma que en septiem-
bre de 1985 se estrenó en el
Teatro Lírico Nacional de la
Zarzuela de Madrid. Única-
mente se han tenido que reali-
z,ar algunas modificaciones en
ei decorado, por la mayor di-
mensión del escenario del Li-

°- "Por lo demás", aseguró el
director escénico, José Luis
'''erlso "la producción es idén-tica,

•
d , b1 aquella ocasión, en Ma-

r,'d, Como en ésta, en Barcelo-
na, 

el principal papel femenino
-istará a cargo de Enedinar 

La sorpano valenciana, que
hatcanzó fama incorporando a
r̀i'Ma Francisquita en el teatro

e La Zarzuela, asegura que el
Personaje que interpreta en la
-r,ura de Vives no le entusiasma.
th4 ' rancisquita es bastante
r;:ala ", dijo irónicamente, "no
--para en utilizar cuanto está,,
h̀risu mano, incluso a su madre,
n'4ra conseguir al hombre que
titliere". Lloris aseguró que can-
;lar en su propia lengua le pro-
'llee una sensación extraña,

por la costumbre de interpretar
las óperas principalmente en
italiano. "Sin embargo", dijo,
"la mayor dificultad de la zar,
zuda es tener que hablar y can-
tar, requiere una interpretación
diferente a la de la ópera".

Alfredo Kraus, que hacía
más de veinte arios que no can-
taba esta obra en un escenario,
aseguró que si le hubieran pro-
puesto interpretarla con las
misma condiciones que el Liceo
no hubiera dudado en aceptar.
"Actualmente no se hace zar-
zuela bien hecha más que en el
Teatro Lírico de Madrid", dijo.
Kraus se lamentó de que el Mi-

nisterio de Cultura no hubiera
aceptado lo que él llamó como
"la primera oportunidad de di-
vulgar este género más allá de
los países de lengua hispana".
"El año pasado el teatro de
ópera de San Francisco (Esta-
dos Unidos)", explicó el tenor,

propuso hacer una zarzue-
la en su temporada operística
desde 1987 hasta 1992, con la
condición de que el Estado es-
pañol pagara la mitad de los
gastos. Yo lo comuniqué al mi-
nisterio de Cultura, pero me di-
jeron que ya no tenían dinero".

El Liceo acogerá una exposi-
ción sobre Amadeu Vives.

Protagonistas
ideales

L. rst., Barcelona
Lluís Andreu, administrador
artístico del Liceo, explicó a
este diario que el motivo por
el cual se ha programado
Doña Franquista es que exis-
tían dos protagonistas idea-
les: Alfredo Kraus y Enedina
Lloris. "Actualmente", mani-
festó, "no pueden programar-
se óperas o zarzuelas si no se
tienen los intérpretes adecua-
dos. Si se vuelve a repetir esta

• circunstancia el Liceo no du-
dará en incluir otra zarzuela".

Aseguró que por ahora no
está prevista esta inclusión.
"Esto no significa que el Li-

•ceo esté cerrado a otros géne-
ros que no sean la ópera",
dijo Andreu, "lo único que
exigimos es que los espec-
táculos sean de calidad. Yo
entiendo que la zarzuela es
un espectáculo de calidad
siempre que esté bien hecha
y, además, en muchas ocasio-
nes es más dificil que una
ópera, ya que hay que conju-
gar la declamación con el
canto. Creo que si los grandes
nombres españoles de la lírica
cantaran con más frecuencia
zarzuela no habría motivo
para no programarla".

La propuesta a Kraus de
hacer el papel de Fernando,
que hacía mas de veinte años
que no interpretaba, fue muy
bien acogida por el tenor, se-
gún Andreu. "Lo aceptó in-
mediatamente y aseguró que
le hacía mucha ilusión".

La posibilidad de que par-
te del público del teatro lírico
barcelonés haya considerado
la programación de una zar-
zuela en la temporada operís-
tica como un error, no preo-
cupa a la dirección artística
del Liceo. "Cuando fueron
programadas las óperas Mo-
ses und Aron, de Schönberg, y
Lulu, de Berg, estoy seguro
que algunos pensaron que era
una barbaridad, pero se de-
mostró después que habían
sido un éxito".
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Doña Francisquita
Amadeu Vives

D. orquesta Maximiano Valdés
D. escénica José Luis Alonso
Intérpretes A. Kraus, E. Lloris, R.

Mestre, M. Rus, T.
Álvarez, J. Ruiz, coro y
orquesta del Gran
Teatro del Liceu

Estreno 4-6-88
Gran Teatre del Liceu

ELENA POSA

• La otra noche se pudo asistir
a una deliciosa reivindicación de
lo intrascendente o de aquello que
lo parece. Cuando la temporada
liceísta está tocando a su fin —y
casi como un refresco antes del
brumoso y simbólico Buque fan-
tasma wagneriano—, se presenta
uno de los títulos más esperados
por los espectadores.

Doña Francis quita fue una de
las obras para las que se agota-
ron las localidades hace siete me-
ses, antes de que se levantara el
telón de esta temporada, por lo
cual se creyó oportuno programar
dos funciones adicionales de esta
zarzuela tan popular.

Dejando aparte el atractivo y
las cualidades de esta partitura de
Amadeo Vives (Collbató,1871-
Madrid, 1932) tal demanda pone
de relieve cómo la zarzuela sigue
gozando del favor del público
barcelonés a pesar de verse obli-
gado a un drástico régimen de
abstinencia zarzuelística que úni-
camente se rompe en ocasiones
excepcionales, como la que nos
ocupa. Al no disponer en la ciu-
dad de una temporada específica
de teatro lírico español, alguno de
sus títulos se cuela en el teatro de

la Rambla tras aguardar turno du-
rante largos años.

Concretamente Doña Fran-
cisquita, compuesta en 1923, se
representó por última vez en el Li-
ceu en 1975 y la última zarzuela
que se pudo ver en este escena-
rio fue Adiós a la bohemia, a fina-
les de la pasada década. ¿Pater-
nalismo operístico ante un género
considerado menor, que no chico
pues Doña Francisquita es una
zarzuela grande?

En esta ocasión la veda se ha
levantado con uno de los títulos
más brillantes de este repertorio.
Como escribe Joan Arnau en el
programa de mano, "Doña Fran-
cisquita es un tejido musical muy
fino en el cual nos admira el fres-
cor de la inspiración, la diestra
disposición de ritmos y este sa-
ber adornar la acción con la viva-

cidad de movimientos más opor-
tuna". Una comedia divertida, que
rezuma casticismo servido con
elegancia y que ahora nos llega
en una cuidada producción del
teatro Lírico Nacional La Zarzuela.

Contar con Alfredo Kraus y
Enedina Lloris como cabezas de
reparto es un verdadero regalo.
Maestros en el buen decir y en el
mejor cantar; dos artistas genero-
sos en lo exquisito que han vuelto
a cantar juntos en el Liceu des-
pués de aquellos Cuentos de
Hoffmann de hace un par de años
(título con el que Lloris debutó en
este teatro), mostrando de nuevo
cómo la madurez y la juventud, a
pesar de la moraleja de Doña
Francisquita, pueden casar a la
perfección.

Alfredo Kraus, tan extraordi-
nario como siempre, hace un Fer-

nando estilizado; encarna con ca-
lidez, entrega y sabia ingenuidad
al joven vacilante que se deja en-
cender por la llama del amor. Lo
suyo es un derroche de encanto.
La célebre romanza Por el humo
se sabe dónde está el fuego no
logró 'dormir el alma" del público
sino que la t ransportó a las esfe-
ras de los momentos únicos y
enardeció a la audiencia en una
calurosa ovación, una de las más
prolongadas que se han registra-
do esta temporada.

Enedina Lloris es un prodigio
de gracia vocal y escénica; una
soprano polifacética que se en-
cuentra a sus anchas tanto inter-
pretando a Mozart como desgra-
nando rumbosa la picardía madri-
leña de Francisquita. Si las cuali-
dades de su voz ya estaban pro-
badas, causa sorpresa la soltura

espectáculos

con que sabe hacer teatro.
Del resto del numeroso repar-

to cabe destacar la convincente
Doña Francisca de María Rus, el
ajustado Don Matías de Tomás
Álvarez. Mención especial mere-
ce el Cardona que hace el tenor
Josep Ruiz, excelente en la vena
cómica del personaje. Un aplauso
para el coro que navega muy bien
en las aguas del casticismo. Me-
nos afortunada estuvo la Beltrana
de Rosalina Mestre.

Sobre una escenografia muy
acertada en líneas y colores, y un
precioso vestuario, José Luis
Alonso consigue un movimiento
escénico lleno de vida. El cuerpo
de baile de La Zarzuela hizo una
notable interpretación, particular-
mente brillante en el Fandango del
tercer acto. En conjunto, la gracia
y la alegría hechas espectáculo.

•;Viva la gracia de lo intrascendente!
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DOÑA FRANCISQUITA
Comèdia lírica en tres actes

Lletra de Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw
Música: Amadeu Vives

Funció de Gala
Dissabte, 4 de juny 1988, 21 h., funció núm. 64, torn C

Dilluns, 6 de juny 1988, 21 h., funció núm. 79
Fora d'abonament
Dimecres, 8 de juny 1988, 21 h., funció núm. 65, torn B
Divendres, 10 de juny 1988, 21 h., funció núm. 80
Fora d'abonament
Diumenge, 12 de juny 1988, 17 h., funció núm. 66, torn T
Dimecres, 15 de juny 1988, 21 h., funció núm. 67, torn A



Francisquita
Aurora la Beltrana

Doña Francisca
Irene la de Pinto

La Buh onera
Doña Liberata
Doña Basilisa

Fernando

Don Matías
Cardona

Lorenzo Pérez
Juan Andrés

El Liberal
El lañador
El aguador
Cofrade 1.°

Cofrades

Un guitarrista
Mozo

El sereno

Enedina Lloris
Rosalina Mestre
María Rus
Rosaura de Andrea Crespo
M?. Ángeles Sarroca
Ana Oliva
Maribel Rodríguez
Alfredo Kraus
(dies 4, 8, 12, 15)
Santiago S. Gericó (dies 6 i 10)
Tomás Álvarez
Josep Ruiz
Mario Ferrer
Ferran Arqué
Joan Rocher
Isidro Barceló
José Egurrola
Ángel Gonzalo
Josep M. Bosch
Antonio Bernal
Ubaldo García Larrosa
José Javier Nicolás
Jordi Figueras
Pere Coll
Carles Rives
Ángel Gonzalo

DOÑA FRANCISQUITA Ballet de La Zarzuela
Direcció: Carmen Osado

Agrupació Laudística CIERZO
Director: Andrés Ángel Sánchez García

Producció: Teatro Lírico Nacional La Zarzuela
Vestuari Cornejo - Madrid

Attrezzo Mateos - Madrid
Violí concertino Jaume Francesch

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Director d'orquestra
Director d'escena

Adjunt a la direcció escénica
Directors del cor

Adjunt a la direcció del cor

Maximiano Valdés
José Luis Alonso
Javier Ulacia
Romano Gandolfi
Vittorio Sicuri
Miguel Ortega
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DOÑA FRANCISQUITA

Contingut argumenta!

Lloc de l'acció: Madrid.
Epoca: durant la setmana del Carnestoltes de 184...

Acte I
Una placa de Madrid. Uns personatges populars anuncien mer-
caderies i serveis amb llurs típics pregons. Tot seguit aparei-xen Fernando i Cardona, que vénen al casament d'un tal
Vicente. Fernando està enamorat d'Aurora la Beltrana, una
còmica del Teatre de la Cruz, gentil, bella, provocativa i ambtemperament, que engeloseix l'estudiant per les aventures que
té amb Lorenzo Pérez. Després d'una escena de gelosia entre
Aurora i Fernando, Cardona ha de calmar el desesper del seu
amic. Francisquita ha observat l'escena i pateix en silenci, mal-
grat estar disposada a utilitzar tot el seu enginy per obtenir
que Fernando s'hi fixi, la qual cosa li resultarà un xic difícil
per la vigilància constant que la jove sofreix per part de la
seva mare Doña Francisca, vídua de Coronado. En un moment
de distracció de la mare, Francisquita deixa caure el mocador
amb la intenció de poder conversar amb Fernando, la qual
cosa aconsegueix, mentre Cardona copsa de seguida les inten-
cions de la noia («el que quiere y no es querido, nunca se debe
dar por vencido»). Don Matías, pare de Fernando, est à ena-morat de Francisquita i es disposa a declarar-li el seu amor,
però Daña Francisca creu que és a ella a qui Don Matías diri-
geix frases gentils. Quan es desfà el malentès, Francisquita fin-
geix el seu consentiment a unes relacions que creu que l'aju-
daran a conquerir Fernando. Aquest, tot seguit, s'exalta i esdesespera per una altra escena de gelosia amb Aurora i des-
prés no comprèn com el seu pare (degut al confusionisme inten-
cionat originat per Francisquita) l'acusa de festejar la seva pro-
mesa, que per a Don Matías és Francisquita i per a Fernando
és Aurora. Quan Don Matías entra a casa de Doña Francisca
per aclarir l'afer, apareixen Vicente i la núvia amb tot el seguici
de convidats i acompanyants, i s'origina una escena ben ale-
gre, en la qual Cardona fa un vibrant cant a la joventut i Fer-
nando es dirigeix als nuvis.
Don Matías, indignat perquè creu que Fernando i Cardona
han dit que Francisquita és capfluixa i coqueta, quan en rea-
litat ells es referien a la Beltrana, diu al seu fill que s'allunyi



de Madrid. Francisquita és qui ha provocat aquesta situació,
car ha dit amb intenció que Fernando la festeja i ii dirigeix
missives d'amor. Cardona s'adona de la situació i anima Fer-
nando a tenir una conversa amb Francisquita, la qual cosa
pensen que enfurismarà Aurora, que és el que desitgen. Des-
prés d'un conte intencionat que Francisquita narra als dos
amics («Era una rosa que en un jardín») i quan aquests res-
ten sols, Fernando reconeix que Francisquita és molt bella,
de la qual cosa Cardona s'alegra, perquè és un bon auguri per
als seus plans. Fernando només pensa en allò que s'esdevin-
drà quan les seves amigues li diguin a Aurora què és el que
ha passat. Sonen al carrer guitarres i bandúrries i Fernando
comenta amb melangia «¡Qué alegre es Madrid en Carnaval!».
L'escena s'anima sobtadament i apareixen Lorenzo Pérez i
Juan Andrés, que condueixen una calessa, a la qual puja
Aurora, que dirigeix un esguard de desafiament a Fernando
(«Soy madrileña, porque Dios ha querido que así lo sea»), en
el qual segueix pensant Francisquita. Finalment, els nuvis sur-
ten de l'església i l'acte es clou amb una gran animació.

Acte II
Esplanada als encontorns del Canal. Ambient popular i festí-
vol en una tarda de carnestoltes, en la qual la «Cofradía de
la Bulla» apareix amb guirigall i barrila. Tot seguit entra Car-
dona, disfressat de dona, i es denla a conèixer a Fernando,
el qual li pregunta si ha vist Aurora, cosa que indigna Car-
dona, que, per tots els mitjans, intenta fomentar les relacions
del seu amic amb Francisquita, que apareix a continuació i
simula sorpresa en trobar-se amb Fernando. Diu que s'ha per-
dut entre la gent i que la seva mare i Don Matías han restat
enrera, perquè van a poc a poc. Fernando Ii declara el seu amor
i Francisquita, que encara no est à segura dels sentiments de
Fernando, fingeix fidelitat a Don Matías, però, en un a part,
palesa els seus sentiments («De mi pecho ya se escapa la ver-
dad del amor mío; mas sabré poner a prueba la verdad de su
cariño»). Fernando té por d'haver estat massa impulsiu en la
seva conversa amb Francisquita, però després d'una breu apa-
rició d'aquesta amb Doña Francisca i Don Matías, quan resta
sol medita sobre els seus sentiments («Por el humo se sabe
donde está el fuego») i s'adona que s'afebleix la seva passió
per Aurora, alhora que creix el seu amor per Francisquita
(«Por un puerta, del alma va saliendo la imagen muerta. Por
otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma»).

1



Quan arriba Aurora, Fernando i Cardona aprofiten l'avinen
-tesa per fer-li venir gelosia i la Beltrana descobreix la disfressa

de Cardona, que s'escapoleix ràpidament. Es ara quan els
papers er bescanvien i Aurora suplica i prega («Fernando, ven,
que todavía seré tu amor y tu alegría»), mentre Fernando ja
no vol seguir aquesta relació («Aquel amor mío murió»).
Quan es planteja la necessitat del comiat de Fernando, que
ha d'abandonar Madrid per desigs de Don Matías, aquell acon-
segueix palesar novament els seus sentiments a Francisquita,
sense que el seu pare se n'assabenti, però Don Matías, final-
ment, s'irrita per un comiat tan perllongat i separa amb vio-
léncia els dos joves. La situació és tensa i a Francisquita se
ii acudeix fingir un desmai, tot esvanint-se «per casualitat»
en bracos de Fernando. El moment és aprofitat pels dos ena-
morats per besar-se amb dissimulació i confessar-se el seu
amor. Ja calmat Don Matías, comença una festa. Lorenzo
Pérez, que és un home rumbós, obsequia tothom a petició
d'Aurora, a qui Lorenzo demana que balli un bolero, però
ella proposa una masurca i ofereix un vas de vi a qui vulgui
ballar amb ella. Lorenzo, tot avançant-se, diu que esberlarà
el front a qui balli amb Aurora. Francisquita incita Don Matías
perquè accepti el repte. Fernando es dirigeix coratjós cap a
Aurora, però Don Matías, que vol quedar bé davant la seva
«promesa», arriba fins a Aurora i beu en el seu vas. Lorenzo
es llenca sobre Don Matías i aquest, després de fer enrera Fer-
nando, subjecta i domina Lorenzo, que es retira avergonyit.
Finalment, Don Matías balla la masurca amb Aurora, cosa
que aprofiten Fernando i Francisquita per fer-ho ells dos.

Acte III
Quadre I: Un carrer de Madrid. És de nit. Sonen de lluny unes
castanyoles, que provenen d'un ball. El sereno canta les nou
i unes noies són festejades per uns cavallers romàntics ena-
morats («¿Dónde va, dónde va la alegría?»). En aquest carrer
viuen Don Matías i el seu fill. Francisquita es troba amb Don
Matías iii diu que no añil-a pas al ball de Cuchilleros, perque
s'ha assabentat que també hi anirà Fernando. Tot això indigna
Don Matías, que es disposa a parlar seriosament al seu fill,
el qual diu que les missives són per a Doña Francisca, la qual
cosa fa molt contenta la mare de Francisquita, que creu,
que Fernando s'ha enamorat d'ella. En tot aquest joc de confu-
sions Lorenzo Pérez creu que Aurora ha tornat amb Fernando



i decideix acudir al ball de Cuchilleros amb males intencions
envers Fernando, la qual cosa també incita Don Matías a anar
al ball per defensar el seu fill.

Quadre II: Ball públic en el pati d'una casa. Aurora apareix
a la festa amb alguns amics, mentre ja són al pati Fernando
i Cardona. Aurora vol cantar unes boleres i tothom l'anima,
àdhuc Cardona, que es decideix a acompanyar-la, tot cantant
i ballant. En un moment de gran animació algú demana que
es balli un fandango, finalitzat el qual apareix Lorenzo, dis-
posat a desafiar Fernando; però aquest ja no està interessat
per Aurora, no accepta el repte i deixa Lorenzo amb un pam
de nas. Tot seguit Doña Francisca, en una conversa, creu que
els mots de Fernando sobre Francisquita es refereixen a ella
mateixa, però després d'haver arribat Don Matías, a qui
Lorenzo comença a desvetllar la veritat, s'aclareix definitiva-
ment tot l'embolic. Abans, però, Don Matías creu que el seu
fill vol casar-se amb Doña Francisca i davant l'evidència de

l'error d'un matrimoni d'edat tan diferent, resta enrojolat per
haver-se proposat ell mateix casar-se amb Francisquita. Sob-
tadament sent tot el pesar de la seva equivocació i resta sus-
pens i entristit. Aleshores és quan Francisquita i Fernando se
li acosten i li demanen perdó pel que han fet i també una bene-
dicció pel seu amor. Don Matías, emocionat, accedeix amb
llàgrimes als ulls i convida tothom a beure amb ell per cele-
brar el final feliç que per a Francisquita i Fernando ha tingut
la seva aventura de carnestoltes.
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L'inclaudicable vigor d'una creació genial

Als seixanta-quatre anys de l'estrena, amb bellesa immarces-
cible, inclaudicable el seu vigor, Doña Francisquita és la par-
titura més jovenívola del teatre líric espanyol. El més de mig
segle que ens separa del seu naixement podria ser una mesura
de temps despietada si s'apliqués a concepcions artístiques des-
proveïdes d'aquesta cosa inexplicable que fa intemporals les
autèntiques obres d'art. Per a Doña Francisquita, marcada
amb els signes de la creació genial, no existeix altra mesura
que l'estremiment de la nostra sensibilitat posada en contacte
amb una música senzilla, directa, sentida de sobte i exposada
d'una sola vegada. Intensa, lírica ja no sols per la contribució
al gènere; també, abans, per l'embranzida natural de l'artista
que necessita cantar. ¿Espontaneïtat? ¿Inspiració? En qual-
sevol cas, Dolía Francisquita ens encisa i transporta fent-nos
oblidar dates, modes i lloc: just el requisit imprescindible per-
què el temps no sigui enemic de transcendències artístiques amb
signe d'actualitat constant.
No és caprici de lèxic usar el mot transcendència quan es parla
de la mes deliciosa partitura d'Amadeu Vives. Hi ha en el
terme, entre d'altres justificacions, la molt important de caràc-
ter històric: Doña Francisquita és la darrera obra amb valors
absoluts que ha produït la sarsuela com a moviment estètic,
i aquesta condició, tant com la seva estructura i el seu esperit,
té l'aire i el sentit d'aquelles «tonadillas» del segle XVIII que
foren l'origen del gènere líric espanyol. D'aquesta forma l'obra
del mestre Vives ve a tancar el cicle d'un espectacle que
començà en «tonadilla» i acabà amb «tonadillas», manifes-
tació més o menys important, però que fou, des del punt de
vista musical, la més representativa durant el període que va
des dels grans polifonistes espanyols al renaixement musical
de les darreries del XIX. Cal pensar, si no, en la letargia de
més d'un segle en què romangué Espanya després dels Victo-
ria, Morales, Cabezón, Salinas, Flecha i d'altres, sense que
el país d'aquests mestres excelsos aportés res als moviments
classicistes,romantic i impressionista, que consumiren bona
part de la història de la música. Existeix la certesa —rubricada
pel compositor Jaume Pahissa, amic de Vives— que l'autor
de Doña Francisquita va recórrer a l'arxiu municipal de
Madrid (on es conserven classificades més de dues mil «tona-
dillas») per obtenir el material que després utilitzaria per a la
construcció de la seva partitura. L'assimilació dels temes i



l'absorció del caràcter de la vella «tonadilla» no podien ser
més perfectes, perquè en el supòsit d'ignorar les investigacions
de Vives en els arxius de Madrid, no fóra difícil, per poc que
es conegui aquell genere, advertir en els ritmes, en el tall, en
"aire de molts fragments de Doña Francisquita, una al•usió
ben palesa a l'estil dels Esteve, Laserna, Valledor, conreadors
de la «tonadilla» escénica. Fóra interessant saber quins desig-ins portaren el compositor a beure en les fonts d'aquesta
música amiga, pero) sigui per una idea premeditada de tipus
formalista o per una simple curiositat cultural de la qual des-
prés i per casualitat es bene ficià la partitura, la realitat d'aquestfet confereix a Doña Francisquita una circumstancia històrica
que no es pot defugir en estudiar el procés evolutiu de la nos-tra sarsuela. Tampoc, esta clar, hom pot menysprear la vàluaconsiderable que la substancia de «tonadilla» aporta al subs-
trat musical de l'obra, al qual atorga un sabor de classicisme
extraordinàriament suggestiu.
Valor considerable, sí, però no solitari en una partitura en laqual tot contribueix a la impressió de cosa important. Des de1 ' «Allegro moderato con garbo» de la primera pagina, que té
un no sé que misteriós, fulgurant i dominador (per a mi arros-
segant per be que inexplicable després de centenars d'audi-cions), Doña Francisquita és model d'equilibri entre bellesa,harmonia, fluïdesa i delicadesa. Música teatral, mestrívolamenttreballada amb m à que sabia moure els ressorts mes eficaçosde l ' escena, aquesta partitura té tanta altura de vol líric, tantagenerositat d'idees que, en admirar-la per la polidesa de la sevaconstrucció, ens adonem que Doña Francisquita és un molt
fi teixit musical en el qual ens admira la frescor de la inspira-
ció, la destra disposició de ritmes i aquest saber ornar l'accióamb la vivacitat de moviment més oportuna. El diàlegd 'orquestra i escena és natural, cortès i galant; sempre subs-tanciós, pulcre en la forma, càlid en el concepte. Amadeu Vives
era un líric per receptivitat de sensacions, un fantàstic per laseva imaginació i un sensual per l'exaltació dels seus sentitsartístics. La música de Doña Francisquita posseeix aquestesfacultats potents i extraordinàries de l'artista, i si en la seva
obra hi ha algun desequilibri, és perquè la plenitud d'aquelles
forces resulta superior a la voluntat de dominar-les.
La música de Doña Francisquita té la máxima claredat d'escrip-
tura, i beneficiant-se de les característiques de la melodia fàcil,sentiment popular, elegancia romàntica i sabor espanyol, no



participa amb la primera de l'italianisme dels Arrieta, Gaz-
tambide o Barbieri; ni amb la segona d'allò popularista dels
Chueca i Valverde; ni amb la tercera en el fingit verisme de
tants autors de sarsuela; ni se sotmet, en la quarta, als mot-lles d'un folklorisme sofisticat. Vives, home de teatre per voca-
ció, que adora Rigoletto possiblement per la seva forca tea-
tral, intuïa el fons de les coses, captava l'essència i artísticamentexpressava el caràcter deslliurant-les del tosc contingut origi-nal. Doña Francisquita s'alimenta de molts temes populars,
però Vives sabe vestir la nuesa de la melodia, ennoblir el sen-
timent i refinar Pelegáncia amb vestimentes noves, productede l 'amplitud del seu geni. Per això la seva obra, tot i estarr
ealitzada amb elements perfectament identificables, té un dis-

tintiu propi. Allò que de popular té la música de Doña Fran-cisquita està diluït en un pensar, sentir i dir cordial, eleganti lógic; en una barreja saborosa amb la inspiració impetuosadel compositor. Federico Romero i Guillermo Fernández Shawoferiren al mestre Vives el llibre millor escrit de la nostra sar-suela, i l 'ambient romàntic madrileny, els caràcters dels per-sonatges i les àgils situacions teatrals estan observats i curatsamb tant detall que lletra i música s'identifiquen en una fusióe
stilística sense fissures. Amadeu Vives, català illustre, sabep
enetrar Pänima de Madrid, i la seva partitura resumeix enun tot mestrívolament assolit la lluminositat mediterrània —claredats harmòniques i brillantors de refinada orquestració—i el casticisme elegant, tot vitalitzant aixi melodies d'autènticsabor espanyol. Un avenç d'aquest estil, tan ple de gràcia ivivesa, avenç també de l'obra cim de Vives, es pot trobar enles seves precioses Canciones epigramáticas, per a les quals el

mestre s'apropà, potser per primera vegada, a la «tonadilla»,impregnant-la d'una subtilesa que tingué continuació esplén-dida en la creació de Doña Francisquita.
La unitat estilística de Doña Francisquita en el seu equilibrimir

aculós d'escenes faria impossible la pretensió de voler desta-car fragments. Doña Francisquita no pot fragmentar-se ni tansols per a l 'análisi, si fos possible analitzar quelcom que ens
commou per la seva pròpia forca. El passatge aparentmentmés intranscendent té en el total de l'obra una significació espe-
cial; si més no, ambiental. La «buhonera», el «lañador», enPacte primer, no fan sitió preparar la sortida de Fernando iCardona en un clima autènticament de petita placa madrilenya.D

esprés, la primera trobada de l'estudiant amb la Beltranaper a fixar ja d'una vegada els dos caràcters. 1 Cardona, que



se'ns endinsa sobtadament en el racó de la nostra simpatia,
eixerit ordint trobades i treient de polleguera la bolera. ¡Gran
personatge, Cardona! I Francisquita, que surt de l'església pen-
sant en Fernando i en com la seva mescla d'ingenuïtat i picar-
dia aconseguirà atreure el fill de Don Matías. No trigarà aquest
a arribar, pretenent l'amor de qui podria ser la seva filla. El
joc està en marxa i Cardona i Francisquita s'encarregaran
d'embolicar la troca. I movent-los tots, injectant-los humani-
tat i lirisme, el geni del mestre Vives, la seva gran sensibilitat,
que posarà en la comedia exquisitats sense solució de conti-

nuïtat. A vegades signe romàntic, altres amb un encès carác-

ter passional; suaument dramàtic o grotescament festivo!
—inimitable bon gust en la «Cofradía de la Bulla»— i, no cal-
dria sine), de brillant ambient popular —airós amb classe el
«pasacalle»«Soy madrileña», tens, vibrant, curull de gallar-
dia i d'espontaneïtat musical. Les cites s'escapen de l'aglome-
ració amb la qual tota la partitura ve al pensament, culmi-
nant amb el «Bolero del Marabú», de forma tan clàssica; com

ho és de signatura elegant el cor de romàntics i de segell tem-
peramental el ric «fandango», retallat en perfils i amb con-
tingut profund.
Sí, tot és important en Doña Francisquita, i ho es també la
seva contribució a unes premisses líriques poderosament can-
tables no solament per bellesa d'inspiració, sinó particularment
pel rigorós respecte a les veus. La línia melòdica està escrita
a favor del lluïment vocal; sense concessions fàcils, però amb
un coneixement de les possibilitats de la veu que, si exclou la
limitada per insuficiència i la mediocre per inadequada, exigeix
la generosa en extensió i la molt prediga en matisacions. Doña
Francisquita obliga molt, però sempre amb lògica, amb natura
litat, i en l'exigència raonada de les seves melodies amples tro-
ben les veus el més deliciós pretext per cantar sense forçaments,

amb timbre, volum, elevació i, sobretot, facultat expressiva.
La jerarquia de la veu és necessària, però Vives no va escriure
únicament galeigs de virtuosisme i rotunditats de potencia;
cada frase, cada mot requereix un carácter, una gràcia, una

intenció i una elegància o esquinçament determinats tant per
la situació escènica com per la psicologia del personatge, per-
què de l'ideal combinació de veu i matís haurà de sorgir el
senzill, i per això mateix difícil, encís de Doña Francisquita.

Joan Arnau
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Els personatges de Doña Francisquita

Francisquita: Els llibretistes Federico Romero i Guillermo Fer-
nández Shaw definiren aquest personatge, quan digueren que
era «un dels caràcters femenins mes primoters. L'apologia de
la dona madrilenya: molt enginyosa, rápida en la concepció
de plans entremaliats, apassionada en el fons del seu cor, cal-
culadora per no malbaratar la gran iHusió de la seva ánima,
espiritual...». Com a personatge está més definit, per exem-
pie, que Fernando i, tot i que en alguns moments pot semblar
un xic tova, segueix des d'un principi una línia per aconseguir
l'amor de Fernando, amb un posat de mosqueta morta, però
que, per dins, sap el que vol. Àdhuc els seus «plans entrema-
liats» passen per sobre dels sentiments de Doña Francisca i
Don Matías. Vocalment, es pot considerar com una sopranoI leugera, especialment per les agilitats i els picats de la «Can-
ción del ruiseñor», en la qual, en «oppure», pot anar fins el
re sobreagut. Abans, en el primer acte, ja ha tingut una frase
ben característica musicalment («Aunque las serias coinciden»)
i mes somniadora en «Peno por un hombre, madre». En el
segon acte destaca el seu duo amb Fernando, que exteriorment
només és d'amor pel tenor, perquè Francisquita amaga deli-
ciosament el seu, que només fa palès en algun a part. En l'acte
tercer, menys Iluit per a les veus, només intervé musicalment
en el «duettino» amb Fernando i en el final, que és la repro-
ducció del «Cant a la joventut» de l'acte primer. Entre les mol-
tes intèrprets destacades que ha tingut aquest personatge, hom
podria fer esment de Mary Isaura, Maria Espinalt, ConchitaPanades, Felisa Herrero, Gloria Alcaraz, Pepita Rollán, Pila-
rín Andrés, M2 de los Ángeles Morales, Ana IsiP Olaria, Lina
Huarte, Mari Carmen Solves, Ángeles Chamorro, Josefina
Meneses. IVI2 Dolores Traveseso i Enedina Lloris.

Aurora: Com diu ella mateixa en la seva primera aparició
)5	

«Aurorilla la Beltrana, soberana del bolero, ni se rinde por
zalemas ni se vende por dinero. En la calle del Soldado come,3

311 duerme y vive sola. El que quiera conquistarla pida la vez en
la cola». Personatge fort, popular, amb temperament. D'an-
tuvi sembla que Fernando és un dels que es posa a la «cola»,
però quan el perd, a Aurora se li encén la sang i veu que allò
era més que una aventura. Vocalment, en la terminología sar-
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	suelística, és una triple dramática, però si hom parla operísti-
cament és una mezzo-soprano sense especials complicacions
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en la tessitura. Musicalment és el personatge mes adscrit a la
música popular («bolero», «masurca», «pasacalle», «Mara
bú»), però també té una intervenció gairebé operística en el
gran duo de l'acte segon amb Fernando, on Aurora es deses-
pera i prega perquè no vol perdre allò que en aquest moment
ii sembla un amor autèntic. La «cola», però, seguirá i Aurora
no trigarà a oblidar («si Fernando fue el de ayer, otro será
el de mañana»). Algunes de les intèrprets més significatives
d'aquest paper han estat Cora Raga, Matilde Martín, Selica
Pérez Carpio, Matilde Vázquez, Pepita Embil, Pilar Torres,
Ana M2 Iriarte, Inés Rivadeneyra, Marisol Lacalle, Mari Car-
men Ramírez, IVI2 Fernanda Acebal i Carmen González.

Fernando: «Jove estudiant amb ribets de poeta», és un perso-
natge menys definit que Francisquita o Aurora. No li costa
gaire passar en molt poc temps de l'aventura passional amb
Aurora a l'amor pur de Francisquita i caure en la xarxa que
aquesta li prepara amb la collaboració de Cardona. Vocal-
ment, l 'escriptura és bastant central si no es tenen en compte
tradicions i afegits i la part és, en principi, per a un tenor líric,
tot i que alguns moments poden estar a prop del tenor spinto.
Musicalment és una part molt Huida, que ja en l'acte primer
marca la diferencia entre els enfrontaments amb Aurora i les
trobades amb Francisquita. El punt més brillant, des del punt
de vista vocal, el té en els números 2, 3 i 4 de l'acte segon:
duo amb Francisquita, on ja descobreix aquest sobtat amor
(«No puedo yo poner murallas a un torrente»), amb el qual,
almenys en aparença, encara juga Francisquita; la popular
romança «Por el humo se sabe donde está el fuego» (la soli-
tária i bella meditació del contrast entre dos amors ben dife-
rents) i el duo amb Aurora, la presència de la qual encara encén
un Fernando que vol oblidar-la. En l'acte tercer les seves inter-
vencions no tenen el mateix relleu. Horn podria recordar coma intèrprets d'aquest personatge, entre d'altres, els noms de
Juan de Casenave, Miguel Fleta, Hipòlit Lázaro, Emili Ven-
drell, Ricard Mayral, Vicente Simón, Florenci Calpe, Faus-tino Arregui, Joan Rosich, Tomás Alcaide, Alfredo Kraus,
Carlos Munguía, Pedro Lavirgen, Evelio Esteve, Francisco
Ortiz i Antonio Ordóñez.

Cardona: A aquest simpätic, eixerit i graciós estudiant, «más
vivo que el hambre», no li agrada la relació del seu íntim amicFernando amb Aurora, a la qual, però, sembla que persegueix



al final de l'obra. Durant bona part de l'acció vol que Fer-
nando posi seny i és per això que provoca les primeres troba-
des de Fernando amb Francisquita. Ve a ser el tenor còmic
de moltes sarsueles, però no del tot, perquè té més i més impor-
tant part en l'acció i ha de cantar fragments d'un cert com-
promís vocal. Per tot aixé, és necessari un bon actor i un tenor
que pugui donar relleu al «Cant de la joventut» i a moltes fra-
ses interessants que té escampades al llarg de tota l'obra, alhora
que ha d'afermar del tot la gràcia d'una interpretació en el
Marabú de l'acte tercer. Més d'una vegada, aquest paper l'han
fet tenors que també han estat intèrprets de Fernando. Des-
prés del creador Antonio Palacios, també han assolit remar-
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	 cables interpretacions, entre d'altres, Gerardo Monreal, San-
tiago Ramalle, Luis Franco, José Manzaneda, Segundo

;.9	 García, Rafael Castejón, Alberto Agudín i Enrique del Portal.
PCI

8	 Doña Francisca: Es més un paper d'actriu que de cantant, però
té una part important en l'acció, amb la seva gràcia i la seva

• innocència. Podríem dir que cau inconscientment en el parany
d'una relació impossible amb Fernando i quan, al final, li cau

• la bena dels ulls, fa una certa llàstima. Algunes frases seves
parlades («Estoy volada», «Repítemelo otra vez», «Está el

".9
	 idi-

lio pidiendo zarzaparrilla») sempre fan somriure el palie. Des-
prés de la creadora Felisa Lázaro, han fet interpretacions

e	 remarcables d'aquest personatge Carmen Llanos, María Zal-
• dívar, Selica Pérez Carpio (inoblidable en aquest paper i que

abans havia interpretat Aurora), Teresa Giménez, Conchita
Panadès (abans Francisquita), Nati Pifiero i María Rus.

Don Matías: És una mica el parallel masculí de Doña Fran-
cisca, en contraposició a la parella jove Francisquita-Fernando,
en un paper en el qual també és important la dicció i la quali-
tat d'actor, però, vocalment, té més relleu, especialment per
la bona línia i la noblesa vocal que ha de demostrar en el segon
acte, després del duel amb Lorenzo Pérez. El creador fou
Ricard Güell i després el succeïren, entre d'altres, Pau Gorgé,
Andrés García Martí, Plácido Domingo pare, José Peromingo,
José Pello, Ramon Cebrià, José Luis Cancela i Tomás Álvarez.

Pau Nadal
11
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Amadeu Vives (1871-1932) i Doña Francisquita (1923)

Amadeu Vives i Roig nasqué a Collbató el 18 de novembre
de 1871. L'any 1928 el mateix Vives diria «Collbató... La pri-
mera cosa que veieren els meus ulls en obrir-se a la llum
d'aquest món, foren les muntanyes de Montserrat. Les cases
del meu poble estan construïdes amb pedres montserratines,
i allí resten assegudes sobre els turons de la muntanya... Així,
la sang de les meves yenes, fou tota ella assaonada, en els meus
primers deu anys, de substància montserratina...». Durant
aquests deu anys, concretament el 1878, rep les primeres lli-
eons de solfeig per part del seu germà gran, Camil. El 1882
la familia es trasllada a Barcelona i Amadeu entra a formar
part de l'Escolania de la parròquia de Santa Anna, amb el
director de la qual, Josep Ribera, segueix els estudis musicals.
L'any 1884 Vives canta al Gran Teatre del Liceu en el cor
infantil que intervé en el Mefistofele de Boito.
Malgrat la seva edat, l'any 1885 és mestre de la Banda Juve-
nil de l'Asil d'Orfes de Málaga, per un suggeriment del seu
germà Camil, religiös de l'ordre de Sant Joan de Déu en aque-
lla ciutat andalusa, però l'any 1887 torna a Barcelona, un xic
decebut. A partir de l'any següent és mestre de capella a la
parròquia barcelonina de Jesús de Gràcia i dóna classes de
música en alguns collegis de monges, entre ells el de Loreto.
El 1890 escriu L'emigrant i el 1891 (només tenia vint anys) és
un any especialment important en la biografia de Vives: junt
amb Lluís Millet, funda l'Orfeó Català. Poc després, 1895 i
1896, tenen lloc dos esdeveniments familiars: es casa amb
Montserrat Giner i neix el seu únic fill, Josep.
1898 és l'any de l'estrena de la seva primera obra per al tea-
tre, l'òpera Artús, al Novetats de Barcelona. El naixement de
la vocació teatral el porta a Madrid, on resideix fins l'any 1923
i escriu una important i nombrosa producció per al teatre, espe-
cialment sarsueles, però també òperes, operetes, revistes, comè-
dies líriques, sainets, cançons, etc. Els títols més importants
o més coneguts són Bohemios (1904), El húsar de la guardia
(1904), La Generala (1912), Maruxa (1914), les Canciones Epi-
gramáticas (1915-1916), Balada de carnaval (1919) i Doña Fran-
cisquita (1923).
El 1924, després del gran èxit de Doña Francisquita, ha de
renunciar a la cátedra de composició al Conservatori de Ma-
drid, que exercia des de feia alguns anys, perquè comença una
llarga campanya per América, al front d'una gran companyia

lírica. Quan el 1926 torna a Espanya, s'instal-la a Barcelona
i segueix treballant, no solament en la música, sinó també en
la literatura i el periodisme. El 1927 estrena a Madrid La
Villana i el 1931 és nomenat president de la Societat General
d 'Autors d'Espanya. El 2 de desembre de 1932 mor a Madrid,
quan es trobava allá pels assaigs de la seva darrera obra El
Talismán. La capella ardent s'instal-la a la Societat d'Autors
quan el fèretre passa davant del Teatre Calderón sona l'inter-

medi de Bohemios, però, tal com Vives havia disposat, les des-
pulles són traslladades a Barcelona on són rebudes per tota
la ciutat i reposen al Cementiri de l'Oest.
L'estrena de Doña Francisquita tingué lloc al Teatre Apolo
de Madrid el 17 d'octubre de 1923. Abans s'havia decidit
l 'adaptació de La discreta enamorada, de Lope de Vega, a
l'època romántica, cosa que feren amb intel.ligència i bon gust
Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw, en un gran
llibret. Vives sofrí una caiguda i no va poder enllestir la ins-
trumentació (col-laboraren Turina, del Campo, Luna i Rosi-
11o) ni assistir a l'estrena, que fou un triomf esclatant, amb
Mary Isaura, Cora Raga, Juan de Casenave, Antonio Pala-
cios, la direcció musical de Juan Antonio Martínez, la direc-
ció escénica de Manuel Fernández de la Puente i les decora-
cions i els figurins de Manuel Fontanals.
L'obra arribà a Barcelona, al Teatre Tívoli, quan encara no
havien passat dos mesos de l'estrena a Madrid, concretament
el 13 de desembre, després d'un ajornament per malaltia de
Mary Isaura, que, finalment, tampoc no va poder protago-
nitzar la primera representació i fou substituida per Consuelo
Hidalgo. Juan de Casenave, mig afònic, només pogué cantar
el primer acte i cedí el paper a Jorge Ponce. El triomf fou, a
més de per a l'obra, per a Cora Raga i Antonio Palacios, es-
plèndids en Aurora i Cardona. De seguida es popularitzà la
Francisquita per totes les ciutats principals del territori espanyol
i el febrer de 1924 començà una gira d'una gran companyia
que presidí Vives i que fins el juny de 1925 presentà l'obra
a Argentina, Uruguai, Xile, Cuba i Mèxic (l'estrena a Buenos
Aires tingué lloc al Teatre Victoria i més tard passä. al Colón).
Com a homenatge pòstum al recentment traspassat Vives,
Doña Francisquita s'estrenà al Liceu el 7 de febrer de 1933,
amb Cecilia Gubert, Selica Pérez Carpio, Miguel Fleta, Antonio
Palacios i la direcció d'Antoni Capdevila. Sobre aquest esde-
veniment va escriure Joan Llongueres a «La Veu de Catalu-
nya»: «No podia mancar l'homenatge al plorat i genial mestre
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Amadeu Vives. Inoblidable el seu nom, cada dia més actual.
Al seu conjur, pel seu nom, que representà ell tot sol una de
les èpoques més brillants i definitives del teatre líric espanyol,
el Liceu recobrà ahir, sobtadament, l'esplendor dels millors
temps. Barcelona acudí en massa per honorar la seva memó-
ria i delectar-se amb la seva magnífica Doña Francisquita, ver-
tader joiell de la seva creació, una de les més perfectes i inspi-
rades obres del Mestre i de les que més li ha donat i li donaran
renom. Miguel Fleta fou un magnífic intèrpret amb el seu art,
en molts moments magistrals, en la seva veu que troba tots
els secrets de l'expressió en la dolça plenitud. Fou una bella
i inoblidable funció».
Traduïda al francés per André de Badet, l'obra es representà
a !'Opera de Monte-Carlo el gener de 1934, amb Margarita
Salvi, Madeleine Mathieu, Tomás Alcaide i Max de Rieux,
amb la ballarina Tina Meller, germana de Raquel. També la
representà el Teatre La Monnaie de Brusselles i estava a punt
de fer-ho l'Opera Còmica de París, però ho impediren la guer
ra civil espanyola d'antuvi i després la segona guerra mun-
dial. També fou traduïda al rus, però no s'arribà a estrenar.
Durant la guerra civil, el Liceu en donà algunes representa-
cions l'any 1938, tot alternant en els papers principals Maria
Espinalt, Conchita Panadès, Matilde Martín, Hipòlit Lázaro,
Emili Vendrell, Ricard Mayra! i Antonio Palacios. De !'èxit
continuat de Doña Francisquita parlen unes xifres establertes
l'any 1943 (primers vint anys de vida de l'obra), segons les
quals, fins aquella data, se n'havien donat ja 5.210 represen-
tacions (682 a Madrid, 896 a Barcelona i 902 a Buenos Aires).
Altres dates significatives, però més modernes, s'enceten el
1956 amb la reinauguració a Madrid del Teatre de la Zarzuela,
adquirit i reformat per la Societat d'Autors en el centenari de
la seva inauguració, esdeveniment celebrat amb una gran ver-
sió de Doña Francisquita, amb Ana IvP Olaria, Ana
Iriarte, Alfredo Kraus, Gerardo Monreal i les direccions
d'Odón Alonso i José Tamayo. Aquesta versió fou admirada
a Barcelona als teatres Grec i Calderón i provocà una revifa-
lla internacional de l'obra per les representacions a la Volks
oper de Viena i al City Center de Nova York, mentre a Amé-
rica del Sud continuava donant-se sovint.
A Barcelona, el 1969, al Teatre Espanyol, la companyia del
madrileny Teatre de la Zarzuela portà una interessant versió
dirigida per Enrique López, Jorge Rubio i Ángel F. Montesinos,
amb Josefina Meneses/WP Dolores Travesedo, Mary Carmen

ke.113:

Ramírez/Marisol Lacalle, Evelio Esteve/Francisco Sau-
ra/Francisco Ortiz i Rafael Castejón. Al Liceu tornà, amb qua-
tre representacions, la temporada 1971-1972 amb Alicia Torres
Garza/Ángeles Chamorro, Carmen González, Pedro Lavir-
gen, José Manzaneda, María Rus, Andrés García Martí i les
direccions de Eugenio M. Marco i Dídac Monjo i, finalment,
amb una única representació, que totalitzà el nombre de trenta-
tres que s'han donat abans de les d'enguany, l'onze de gener
de 1975, quan Plácido Domingo dirigí els seus pares Pepita
Embil (Aurora) i Plácido Domingo (Don Matías), junt amb
Angeles Chamorro, Conchita Panadès, Evelio Esteve i José
Manzaneda.
Més recentment, ha estat rellevant la representació al Colón
de Buenos Aires de desembre de 1982, amb Cristina Carlín,
Graciela Alperyn, Raúl Giménez, les direccions de Vicente La
Feria i Renato Cesani i la coreografia d'Ángel Pericet i també
la que tingué lloc al Teatre de la Zarzuela de Madrid el setem-
bre de 1985, amb Enedina Lloris/Ascensión González/Car-
men Plaza, Carmen González/Rosalina Mestre/María Uriz,
María Rus, Antonio Ordóñez/Rafael Martínez Lledó/San-
tiago S. Gericó, Enrique del Portal, Tomás Álvarez/José Luis
Cancela i les direccions de Miguel Roa i José Luis Alonso.
Aquesta versió es donà el mateix 1985 a Bélgica, dins del marcde l 'Europälia, a les Operes d'Anvers i de Gant, i és la que
s'ofereix enguany al Gran Teatre del Liceu.

P.N.
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Maximiano Valdés (Director d'orquestra)

Masqué a Santiago de Chile; començà els estudis
de música quan tenia nou anys i als dotze inter-
pretä el seu primer concert com a pianista amb

l'Orquestra Filharmònica de Santiago. En acabar

els estudis de piano, violí i composició, el 1970,

es traslladà a Roma on seguí els cursos superiors

de Direcció d'Orquestra i Composició al Conser

-vatori de Santa Cecilia. Fou deixeble de Franco

Ferrara durant diversos anys a Roma, Siena i

Venecia.
L'any 1977 fou becat pel Festival de Tanglewood
on treballà amb S. Ozawa i L. Bernstein. El 1980

guanyà els Primers Premis dels Concursos de Direcció d'Orquestra Nicolai

Malko a Copenhaguen i Vittorio Gui a Florència. De llavors ençà dirigeix

a Itàlia, Franca, Alemanya, Anglaterra i EUA.

Ha estat, durant tres anys, principal director invitat de l'Orquesta Nacional

de España i director titular de l'Orquesta de Euskadi. Al Liceu, dirigí Werther

i Les Noces de Figaro. A l'Òpera de París dirigí Romeo i Julieta amb Alfredo

Kraus, posteriorment Don Carlo i recentment Werther. Amb Montserrat Caba-

llé tingué l'ocasió d'inaugurar la temporada lírica a Roma amb Agnese de

Spontini i després fou invitat al Festival de Berlín per dirigir El barber de Sevilla.

Darrerament ha dirigit Adriana Lecouvreur a Londres i ha enregistrat per a

EMI i DENON.

Romano Gandolfi (Director del Cor)

Es diplomä en composició i piano al Conserva-
tori de Parma i des del 1983 és director del Cor
i consultor artístic al Gran Teatre del Liceu.
Del 1971 al 1983 havia estat director del Teatre de
la Scala de Milà on paral-lelament desenvolupà una
important activitat com a director d'orquestra.
Ha dirigit Operes i concerts simfònics a la Scala
de Milà, Madrid, Buenos Aires, als EUA i als
principals teatres italians: Roma, Nàpols, Bolonya
i Trieste. Ha enregistrat per la firma DECCA la
Petite Messe Solennelle de Rossini amb Freni,
Valentini-Terrani, Pavarotti, Raimondi, i Cor de

Cambra de la Scala i per la FONIT CETRA els Cors romàntics i 12 Lieder
de Schubert amb Popp, Palacio, Cor de Cambra i instrumentistes de la Scala

Vittorio Sicuri (Director del Cor)

Inicià els seus estudis musicals a Parma i a Milà.
L'any 1975 entrà a formar part de la Scala de
Milà, on durant tres anys exercí la seva activitat
com a mestre collaborador, treballant també amb
els mestres registes Strehler, Zeffirelli, De Filippo,
Ponnelle, Ronconi, etc. L'any 1977 comer-4 a
collaborar amb Romano Gandolfi, primer com
a ajudant en la tasca de mestre del Cor de la Scala,
i després com a mestre de cor. Ha preparat estre-
nes mundials d'òperes modernes (entre les quals
Donnerstag aus Licht de Stockhausen) i ha dirigit
en diverses ocasions el Corale Scaligero. Des de

la temporada 1982-83 comparteix juntament amb Romano Gandolfi la res-
Ponsabilitat del Cor del Gran Teatre del Liceu, que l'any 1986 aconseguí un
gran éxit en la seva primera sortida a l'estranger (II Corsaro a Mines).

José Luis Alonso (Director d'escena)

Nascut a Madrid, estudià al Liceu Francés i aban-
donä posteriorment la carrera d'enginyer per

dedicar-se al teatre. És actualment catedrätie
d'Escena Lírica a l'Escola de Cant de Madrid. Ha

dirigit un gran nombre de muntatges d'obres dels

mes famosos autors clàssics, com Shakespeare,
Lope de Vega, Calderón de la Barca, i d'autors
més recents com Unamuno, Gorki, Pirandello,
Valle Inclán, Jardiel Poncela, Benavente, Sartre,

Cocteau, Arniches, Gala, Claudel, Brecht i un

llarg etcétera. En el camp de l'opera ha dirigit escè-
nicament obres de Debussy, Pergolesi, Verdi,

Wolf Ferrari, Menotti, Beethoven, Händel,Bellini, Gluck i moltes altres. Ha

obtingut tres cops el Premi Nacional de l'Estat espanyol, quatre cops el Prerni

de la Crítica de Madrid, dos cops el Premi de Radio España i molts altres

per les seves tasques de direcció escénica, entre els quals cal esmentar també

cinc Medalles d'Or successives atorgades per la ciutat de Valladolid. L'única

Opera que ha dirigit en aquest Gran Teatre ha estat Armide, de Gluck, la tem-

porada 1986-87.



Enedina Lloris (Soprano: Francisquita)

Nasqué l'any 1957 a Valencia, on va estudiar la

carrera de cant al Conservatori i alhora cursa estu-
dis superiors a la Universitat. Es destaca en con-

certs, recitals, òperes i sarsueles i això l'anima a

perfeccionar els seus estudis a Italia, on fou dei-
xebla de Giulietta Simionato a l'Escola de Per-

feccionament del Teatro alla Scala, de Milà,
també hi estudia amb altres mestres. El 1983
guanyà el Concurs de Cant de Treviso i el mateix
any el Primer Gran Premi del Concurs Viñas, de

1	
Barcelona. Debuta a Italia amb 11 matrimonio
segreto, i a Espanya en Lucia di Lammermoor a

Sabadell. L'èxit obtingut, el confirma amb 11 turco in Italia (Teatre Grec, Bar-

celona, 1984), en Rigole1to a Maó i amb Cosi fan tutte a diverses ciutats fran-

ceses. També va cantar Le nozze di Figaro a Génova, Les Contes d'Hoffmann

a Marsella, Bilbao i Canàries, Lucia di Lammermoor a Bratislava, etc. El 1985

realitza un esclatant debut a Madrid amb Doña Francisquita i després ha can-

tat en el mateix Teatre de la Zarzuela La bohème, Don Pasquale, Cosi fan

tutte i aquest mateix mes ho farà en Les Contes ar 'Hofftnann. En aquest Gran

Teatre del Liceu es presenta el gener de 1986 amb el concert pro-Mèxic i des-

prés ha cantat Les Cantes d'Hoffmann (1985-86) i La sonnatnbula (1986-87).

Rosalina Mestre (Mezzo-soprano: Aurora)

Nasqué a Andorra l'any 1956 i cursa els estudis
de cant al Conservatori Superior de Música del
Liceu de Barcelona, amb el recentment traspas-
sat Pau Civil com a professor. Després d'alguns
concerts com a solista pel sud de Franca, aconse-
guí la beca Gino Bechi, al Concurs Internacional
Francesc Viñas, per seguir un curs de perfeccio-
nament a Florencia. Després d'una nova serie de

concerts per diferents ciutats italianes, l'any 1984
debutà en sarsuela amb El Anillo de Hierro a Ciu-
tat de Mallorca i canta. al Club Polimnia, de Radio
Nacional d'Espanya a Catalunya. El mes de

setembre de 1985 es presenta al Teatre de la Zarzuela de Madrid amb l'Aurora

de Doña Francisquita, paper amb el qual també fa enguany el seu debut al

Liceu.

(L*,

María Rus (Doña Francisca)

Encetà la seva activitat amb el Teatre Espanyol
Universitari de Granada, amb el qual participa al
Festival Internacional de Montpeller, i debuta com
actriu professional l'any 1960 als Teatres Nacio-
nals María Guerrero i Espanyol, de Madrid. En
aquests vint-i-vuit anys d'activitat ha intervingut,
entre d'altres, en Las Meninas, Historia de una
escalera, El concierto de San Ovidio, La Murga,
Divinas palabras, El zapato de raso, La noche de
la Iguana, Los árboles mueren de pie, Anacleto se
divorcia, La casa de Bernarda Alba. En televisió
ha interpretat El caballero de las espuelas de oro,

ortunata y Jacinta, Baile en Capitanía, La Taberna i Historia de una ciudad,
i al cinema La Colmena i La Corte de Faraón. En el terreny musical ha inter-
vingut en representacions de Porto calle de Alcalá, Doña Francisquita, El Bar-
bero de Sevilla (de Giménez), La Corte de Faraón i La Viuda Alegre. Al Gran
Teatre del Liceu ja intervingué, com a Doña Francisca, en les representacions
de Doña Francisquita de la temporada 1971-72.

Alfredo Kraus
(Tenor: Fernando, dies 4, 8, 12 i 15)

Nascut a Las Palmas, va debutar l'any 1956 a El
Caire amb Rigoletto. El mateix any canta a Vene-
cia La Traviata i Doña Francisquita a Madrid i
el 1958 es presenta al Liceu amb Rigoletto. Aquest
fou també l'any de La Traviata a Lisboa amb
Maria Callas i el del debut a Londres. Els èxits
aconseguits a Lisboa amb I Puritani, al Covent
Garden amb Lucia di Lammermoor i a la Scala
amb La sonnambula, van obrir-li les portes dels
mes grans teatres del món. L'any 1962 debuta a
Chicago amb L'Elisir d'amore i el 1965 al Metro-

politan de Nova York amb Rigoletto. Des d'aleshores ha estat universalment
aclamat com a aristócrata dels tenors i un dels pocs estilistes que hi ha actual-
ment en actiu. Ha rebut molts guardons i darrerament ha fet nombrosos enre-
gistraments i ha continuat la seva carrera triomfal per tot el món. Abans de
la Doña Francisquita d'enguany ha fet al Liceu cinquanta-dues representa-
cions: 1958-59 Rigoletto i Lucia di Lammermoor, 1960-61 11 barbiere di Sivi-
ea, 1 964-65 Les Pécheurs de pedes, 1977-78 Werther, 1981-82 Lucia di Lam-
rnermoor i La Favorita, 1983-84 Faust i La filie du régiment, 1984-85 Roméo
et Juliette i L'Elisir d'amore, 1985-86 Manon, Les Contes d'Hoffmann i La
Traviata i 1986-87 Rigoletto, Lucia di Lammermoor i Werther.



Santiago S. Gericó (Tenor: Fernando, dies 6 i 10)

Va néixer a Saragossa, on encetà els seus estudis
musicals, que després seguí a Madrid, a l'Escola
Superior de Cant. El 1975 aconsegueix una beca
de la Fundació Humboldt per a estudiar a Munic.
També becat per l'esmentada Fundació, perfec-
ciona els estudis a Milà, al Teatre alla Scala amb
Edoardo Muller i amb els mestres Cavalli i Cam-
pogalliani. Obtingué el Primer Premi als Concur-
sos Internacionals de cant de 1978 a Vercelli i Reg-
gio Emilia. També fou premiat als Concursos
Internacionals de Parma, Lonigo, Treviso i Viñas
de Barcelona. Ha cantat concerts i Opera a Ita-

lia, Alemanya, Austria, Espanya, Colòmbia, Mèxic, Estats Units i Franca.

Ha intervingut sovint a les temporades d'òpera al Teatre de la Zarzuela de

Madrid, on el novembre de 1985 interpreta el Fernando de Doña Francisquita.
A Barcelona, canta al Teatre Grec Madama Butterfly i L'Elisir d'amore i
enguany es presenta al Gran Teatre del Liceu.

Tomás Álvarez (Baríton: Don Matías)

Nasqué a Madrid l'any 1926 i debuta amb La
Tabernera del Puerto al Teatre Madrid, a finals
dels anys quaranta. Poc després, contractat com
a primer baríton de la companyia del mestre
Moreno Torroba, realitzà la seva primera cam-
panya per l'Amèrica hispana. Als Estats Units
canta a Nova York i a Miami (al City Center inter-
preta La Vídua Alegre). Recentment forma part
de la companyia «Ases Líricos», amb la qual inter-
preta els principals papers sarsuelístics de baríton
en el Centre Cultural de la Villa de Madrid, durant
els anys 1983 i 1985. Al madrileny Teatre de la

Zarzuela debuta l'any 1958 amb Las Golondrinas i La Verbena de la Paloma,
obtingué més tard un gran èxit amb La del Soto del Parral i en les temporades
1984-85 i 1985-86 intervingué en Chorizos y Polacos i Doña Francisquita. A
Barcelona, com a la resta de l'Estat, obtingué grans èxits durant molts anys
a tots els teatres que oferien funcions de sarsuela, però és ara quan es pre-
senta per primera vegada al Gran Teatre del Liceu.

Josep Ruiz (Tenor: Cardona)

Tenor barceloní, format al Conservatori Superior
Municipal de la seva ciutat natal, i amb Carme
Bracons de Colomer i, a Italia, amb Gina Cigna.
Guardonat al Concurs Viñas, obtingué una beca
per a completar els seus estudis al Teatre Massimo
de Palermo. Inicia les seves activitats operístiques
al Club Polimnia, de Radio Nacional d'Espanya
a Catalunya. Posteriorment, fou tenor titular de
la Companyia Lírica Nacional de José Tamayo.
A l'estranger, ha actuat a Franca (París, Nica,
Tours, Angers), Italia (Roma) i Colòmbia
(Bogotá, Medellín, Cali). Actua sovint a les tem-

porades d'òpera de Madrid i també a Valencia, Saragossa, Las Palmas, Maó
altres ciutats de l'Estat. Al Liceu debuta la temporada 1971-72 amb Les

Huguenots i des d'aleshores, fent excepció del cicle 1975-76, ha intervingut
en totes les temporades, totalitzant, abans de les d'enguany, dues-centes repre-
sentacions.



Contenido argumenta!

Lugar de la acción: Madrid.
Época: durante la semana del Carnaval de 184...

Acto I

Una plaza de Madrid. Unos personajes populares anuncian
mercancías y servicios con sus típicos pregones. Seguidamente
aparecen Fernando y Cardona, que vienen a la boda de un
tal Vicente. Fernando está enamorado de Aurora la Beltrana,
una cómica del Teatro de la Cruz, gentil, bella, provocativa
y temperamental, que da celos al estudiante por las aventuras
que tiene con Lorenzo Pérez. Después de una escena de celos
entre Aurora y Fernando, Cardona tiene que calmar el deses-
pero de su amigo. Francisquita ha observado la escena y sufre

• en silencio, a pesar de estar dispuesta a utilizar todo su inge-
• nio para conseguir que Fernando se fije en ella, lo cual le resul-

tará un poco difícil por la constante vigilancia que la joven
• sufre por parte de su madre Doña Francisca, viuda de Coro-

nado. En un momento de distracción de la madre, Francis-
quita deja caer el pañuelo con la intención de poder conver-
sar con Fernando, lo cual consigue, mientras Cardona

• comprende en seguida las intenciones de la chica («el que
• quiere y no es querido, nunca se debe dar por vencido»). Don
• Matías, padre de Fernando, está enamorado de Francisquita
• y se dispone a declararle su amor, pero Doña Francisca cree

que es a ella a quien Don Matías dirige frases amables. Cuando
se aclara el malentendido, Francisquita finge su consentimiento
a unas relaciones que, cree, la ayudarán a conquistar a Fer-
nando. Éste, seguidamente, se exalta y se desespera por otra
escena de celos con Aurora y después no comprende cómo
su padre (debido al intencionado confusionismo originado por
Francisquita) le acusa de cortejar a su novia, que para Don
Matías es Francisquita y para Fernando es Aurora. Cuando
Don Matías entra en casa de Doña Francisca para aclarar el
asunto, aparecen Vicente y la novia con todo el cortejo de invi-
tados y acompañantes, originándose una escena muy alegre,
en la que Cardona hace un vibrante canto a la juventud y Fer-
nando se dirige a los novios.
Don Matías, indignado porque cree que Fernando y Cardona
han dicho que Francisquita es casquivana y coqueta, cuando
en realidad ellos se referían a la Beltrana, dice a su hijo que

1



se aleje de Madrid. Francisquita es quien ha provocado esta
situación, pues ha dicho con intención que Fernando la cor-
teja y le dirige cartas de amor. Cardona se da cuenta de la
situación y anima a Fernando a tener una conversación con
Francisquita, lo cual piensan enfurecerá a Aurora, que es lo
que desean. Después de un cuento intencionado que Francis-
quita narra a los dos amigos («Era una rosa que en un jar-
dín») y cuando estos dos quedan solos, Fernando reconoce
que Francisquita es muy hermosa, de lo cual Cardona se ale-
gra, pues es un buen augurio para sus planes. Fernando sólo
piensa en lo que sucederá cuando sus amigas le digan a Aurora
qué es lo que ha pasado. Suenan en la calle guitarras y ban-

w	 durrias y Fernando comenta con melancolía «¡Qué alegre es
• Madrid en carnaval!»! La escena se anima repentinamente y

aparecen Lorenzo Pérez y Juan Andrés, que conducen una
calesa, a la que sube Aurora, que dirige una mirada desafiante
a Fernando («Soy madrileña, porque Dios ha querido que así
lo sea»), en quien sigue pensando Francisquita. Finalmente,

ZA

(+1	 los novios salen de la iglesia y el acto concluye con una gran
• animación.e

Acto II

Explanada en las inmediaciones del Canal. Ambiente popu-
lar y festivo en una tarde de carnaval, en la que la Cofradía

• de la Bulla aparece con algarabía y jolgorio. Seguidamente
• entra Cardona, disfrazado de mujer, y se da a conocer a Fer-

nando, quien le pregunta si ha visto a Aurora, cosa que indigna
a Cardona, que, por todos los medios, intenta fomentar las
relaciones de su amigo con Francisquita, quien aparece a con-
tinuación y simula sorpresa al encontrarse con Fernando. Dice
que se ha perdido entre la gente y que su madre y Don Matías
han quedado atrás, porque van despacio. Fernando le declara
su amor y Francisquita, que todavía no está segura de los sen-
timientos de Fernando, finge fidelidad a Don Matías, pero,
en un aparte, manifiesta sus sentimientos («De mi pecho ya
se escapa la verdad del amor mío; mas sabré poner a prueba
la verdad de su cariño»). Fernando teme haber sido dema-
siado impulsivo en su conversación con Francisquita, pero des-
pués de una breve aparición de ésta con Doña Francisca y Don
Matías, cuando queda solo medita sobre sus sentimientos
(«Por el humo se sabe donde está el fuego») y se da cuenta
de que se debilita su pasión por Aurora, al tiempo que crece



su amor por Francisquita («Por una puerta, del alma va
saliendo la imagen muerta. Por otra puerta llama la imagen
que podría curarme el alma»). Cuando llega Aurora, Fernando
y Cardona aprovechan la oportunidad para darle celos y la
Beltrana descubre el disfraz de Cardona, que se escabulle rápi-
damente. Es ahora cuando los papeles se cambian y Aurora
suplica y ruega («Fernando, ven, que todavía seré tu amor y
tu alegría»), mientras Fernando ya no quiere seguir esta rela-
ción («Aquel amor mío murió»).
Cuando se plantea la necesidad de la despedida de Fernando,
que ha de abandonar Madrid por deseos de Don Matías, aquel
consigue manifestar de nuevo sus sentimientos a Francisquita,
sin que su padre se entere, pero Don Matías, finalmente, se
irrita por una despedida tan prolongada y separa con violen-
cia a los dos jóvenes. La situación es tensa y a Francisquita
se le ocurre fingir un desmayo, desvaneciéndose «por casuali-
dad» en brazos de Fernando. El momento es aprovechado por
los enamorados para besarse con disimulo y confesarse su
amor. Ya calmado Don Matías, comienza una fiesta. Lorenzo
Pérez, que es un hombre rumboso, obsequia a todos a peti-
ción de Aurora, a quien Lorenzo pide que baile un bolero,
pero ella propone una mazurka y ofrece un vaso de vino a
quien quiera bailar con ella. Lorenzo, adelantándose, dice que
rajará la frente a quien baile con Aurora. Francisquita incita
a Don Matías para que acepte el reto. Fernando se dirige,
valiente, hacia Aurora, pero Don Matías, que quiere quedar
bien delante de su «prometida», llega junto a Aurora y bebe
en su vaso. Lorenzo se lanza sobre Don Matías y éste, des-
pués de echar atrás a Fernando, sujeta y domina a Lorenzo,
que se retira avergonzado. Finalmente, Don Matías baila la
mazurka con Aurora, lo que aprovechan Fernando y Fran-
cisquita para hacerlo ellos dos.

Acto III

Cuadro I: Una calle de Madrid. Es de noche. Suenan de lejos
unas castañuelas, que provienen de un baile. El sereno da las
nueve y unas muchachas son cortejadas por unos caballeros
románticos enamorados («¿Dónde va, dónde va la alegría?»).
En esta calle viven Don Matías y su hijo. Francisquita se
encuentra con Don Matías y le dice que no irá al baile de
Cuchilleros, porque se ha enterado de que también irá Fer-
nando. Todo esto indigna a Don Matías, que se dispone a

hablar seriamente a su hijo, quien dice que las cartas que él
escribe son para Doña Francisca, lo cual pone muy contenta
a la madre de Francisquita, que cree, ilusa, que Fernando se
ha enamorado de ella. En todo este juego de confusiones
Lorenzo Pérez cree que Aurora ha vuelto con Fernando y
decide acudir al baile de Cuchilleros con malas intenciones
hacia Fernando, lo que también incita a Don Matías a ir al
baile para defender a sus hijo.

Cuadro II: Baile público en el patio de una casa. Aurora apa-
rece en la fiesta con algunos amigos, mientras ya están en el
patio Fernando y Cardona. Aurora quiere cantar unas bole-
ras y todos la animan, incluso Cardona, que se decide a acom-
Paliarla, cantando y bailando. En un momento de gran ani-
mación alguien pide que se baile un fandango, finalizado el
9al aparece Lorenzo, dispuesto a desafiar a Fernando; pero
este ya no está interesado por Aurora, no acepta el reto y deja
a Lorenzo chasqueado. Seguidamente Doña Francisca, en unacnnversación, cree que las palabras de Fernando sobre Fran-
cisquita se refieren a ella misma, pero después de haber lle-
gado Don Matías, a quien Lorenzo comienza a desvelar la ver-
dad, se aclara definitivamente todo el lío. Antes, no obstante,
Pon Matías cree que su hijo quiere casarse con Doña Fran-
cisca y ante la evidencia del error de un matrimonio de edad
tan diferente, queda sonrojado por haberse propuesto él
mismo casarse con Francisquita. Repentinamente siente todo
el pesar de su equivocación y queda suspenso y entristecido.
Entonces es cuando Francisquita y Fernando se le acercan yle piden perdón por lo que han hecho y también una bendi-
ción para su amor. Don Matías, emocionado, accede con lágri-
mas en los ojos e invita a todo el mundo a beber con él para
celebrar el final feliz que para Francisquita y Fernando hatenido su aventura de carnaval.

.•



e-4

A madeu Vives (1871-1932) y Doña Francisquita (1923)

Amadeu Vives i Roig nació en Collbató el 18 de noviembre
de 1871. El año 1928 el mismo Vives diría «Collbató... Lo
primero que vieron mis ojos al abrirse a la luz de este mundo,
fueron las montañas de Montserrat. Las casas de mi pueblo
están cdnstruidas con piedras montserratinas, y allí quedan
asentadas sobre los cerros de la montaña... Así, la sangre de
mis venas fue toda ella madurada en mis primeros diez arios,
por substancia montserratina...». Durante estos diez años, con-
cretamente en 1878, recibe las primeras lecciones de solfeo por
Parte de su hermano mayor, Camil. En 1882 la familia se tras-
lada a Barcelona y Amadeu entra a formar parte de la Esco-
lanía de la parroquia de Santa Ana, con cuyo director, Josep

▪ Ribera, sigue los estudios musicales. En el año 1884 Vives cantaz
en el Gran Teatro del Liceo en el coro infantil que interviene

PI	 en el Mefistofele de Boito.
A pesar de su edad, en el ario 1885 es maestro de la Banda
J uvenil del Asilo de Huérfanos de Málaga, por una sugeren-

• cia de su hermano Camil, religioso de la orden de San Juan

E	 de Dios en aquella ciudad andaluza, pero el ario 1887 vuelve
• a Barcelona, un poco decepcionado. A partir del ario siguiente
92

▪ 	

es maestro de capilla en la parroquia barcelonesa de Jesús de
E	 Gracia y da clases de música en algunos colegios de monjas,

entre ellos el de Loreto.3	 En 1890 escribe L'emigrant y 1891 (sólo tenía veinte arios) es
Un ario especialmente importante en la biografía de Vives:

• Junto con Lluís Millet, funda el Orfeó Català. Poco después,
1895 y 1896, tienen lugar dos acontecimientos familiares: se
casa con Montserrat Giner y nace su único hijo, Josep.
1 898 es el ario del estreno de su primera obra para el teatro,
la ópera Artús, en el Novedades de Barcelona. El nacimiento
de la vocación teatral le lleva a Madrid, donde reside hasta
el año 1923 y escribe una importante y numerosa producción
Para el teatro, especialmente zarzuelas, pero también óperas,
Operetas, revistas, comedias líricas, sainetes, canciones, etc.
Los títulos más importantes o más conocidos son Bohemios
( 1 904), El húsar de la guardia (1904), La Generala (1912),
Maruxa (1914), las Canciones Epigramáticas (1915-1916),
Balada de Carnaval (1919) y Doña Francisquita (1923).
En 1924, después del gran éxito de Doña Francisquita, ha de
renunciar a la cátedra de composición en el Conservatorio de
Madrid, que ejercía desde hacía algunos arios, porque empieza



una larga campaña por América, al frente de una gran com-
pañía lírica. Cuando en 1926 vuelve a España, se instala en
Barcelona y sigue trabajando, no sólo en la música, sino tam-
bién en la literatura y el periodismo. En 1927 estrena en Madrid
La Villana y en 1931 es nombrado presidente de la Sociedad
General de Autores de España. El 2 de diciembre de 1932
muere en Madrid, cuando se encontraba allí para los ensayos
de su última obra, El Talismán. La capilla ardiente se instala
en la Sociedad de Autores y cuando el féretro pasa ante el Tea-
tro Calderón, suena el intermedio de Bohemios, pero, tal como
Vives había dispuesto, los restos son trasladados a Barcelona,
donde son recibidos por toda la ciudad y reposan en el Cemen-
terio del Oeste.
El estreno de Doña Francisquita tuvo lugar en el Teatro Apolo
de Madrid el 17 de octubre de 1923. Antes se había decidido
la adaptación de La discreta enamorada, de Lope de Vega,
a la época romántica, cosa que hicieron con inteligencia y buen
gusto Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, en un
gran libreto. Vives sufrió una caída y no pudo acabar la ins-
trumentación (colaboraron Turina, del Campo, Luna y Rosi-
11o) ni asistir al estreno, que fue un triunfo rotundo, con Mary
Isaura, Cora Raga, Juan de Casenave, Antonio Palacios, la
dirección musical de Juan Antonio Martínez, la dirección escé-
nica de Manuel Fernández de la Puente y los decorados y figu-
rines de Manuel Fontanals.
La obra llegó a Barcelona, al Teatro Tívoli, cuando todavía
no habían pasado dos meses del estreno en Madrid, concreta-
mente el 13 de diciembre, después de un aplazamiento por
enfermedad de Mary Isaura, que, finalmente, tampoco pudo
protagonizar la primera representación y fue substituida por
Consuelo Hidalgo. Juan de Casenave, medio afónico, sólo
pudo cantar el primer acto y cedió el papel a Jorge Ponce.
El triunfo fue, además de para la obra, para Cora Raga y
Antonio Palacios, espléndidos en Aurora y Cardona. En
seguida se popularizó la Francisquita por todas las principa-
les ciudades del territorio español y en febrero de 1924
comenzó una gira de una gran compartía que presidió Vives
y que hasta junio de 1925 presentó la obra en Argentina, Uru-
guay, Chile, Cuba y Méjico (el estreno en Buenos Aires tuvo
lugar en el Teatro Victoria y más tarde pasó al Colón).
Como homenaje póstumo al recientemente fallecido Vives,
Doña Francisquita se estrenó en el Liceo el 7 de febrero de
1933, con Cecilia Gubert, Selica Pérez Carpio, Miguel Fleta,



Antonio Palacios y la dirección de Antoni Capdevila. Sobre
este acontecimiento escribió Joan Llongueres en «La Veu de
Catalunya»: «No podía faltar el homenaje al llorado y genial
maestro Amadeu Vives. Inolvidable su nombre, cada día más
actual. A su conjuro, por su nombre, que representó él solo
una de las más definitivas y brillantes épocas del teatro lírico
español, el Liceo recobró ayer, de repente, el esplendor de los
mejores tiempos. Barcelona acudió en masa para honrar su
memoria y deleitarse con su magnífica Doña Francisquita, ver-
dadera joya de su creación, una de las más perfectas e inspi-
radas obras del maestro y de las que más le ha dado y le dará
renombre. Miguel Fleta fue un magnifico intérprete con su
arte en muchos momentos magistral, en su voz que encuentra
todos los secretos de la expresión en la dulce plenitud. Fue
una bella e inolvidable función».
Traducida al francés por André de Badet, la obra se repre-
sentó en la Ópera de Montecarlo en enero de 1934, con Mar-
garita Salvi, Madeleine Mathieu, Tomás Alcaide, Max de
Rieux y la bailarina Tina Meller, hermana de Raquel. Tam-
bién la representó el Teatro La Monnaie de Bruselas y estaba
a punto de hacerlo la Ópera Cómica de París, pero lo impi-
dieron la guerra civil española primero y después la segunda
guerra mundial. También fue traducida al ruso, pero no se
llegó a estrenar. Durante la guerra civil, el Liceo dio algunas
representaciones en el ario 1938, alternando en los principales
papeles María Espinalt, Conchita Panadès, Matilde Martín,
Hipólito Lázaro, Emili Vendrell, Ricardo Mayral y Antonio
Palacios. Del éxito continuado de Doña Francisquita hablan
unas cifras establecidas el año 1943 (primeros veinte arios de
vida de la obra), según las cuales, hasta aquella fecha, se
habían dado ya 5.210 representaciones (682 en Madrid, 896
en Barcelona y 902 en Buenos Aires).
Otras fechas significativas, pero más modernas, comienzan en
1956 con la reinauguración en Madrid del Teatro de la Zar-
zuela, adquirido y reformado por la Sociedad de Autores en
el centenario de su inauguración, acontecimiento celebrado con
una gran versión de Doña Francisquita, con Ana NP Olaria,
Ana M2 Iriarte, Alfredo Kraus, Gerardo Monreal y las direc-
ciones de Odón Alonso y José Tamayo. Esta versión fue admi-
rada en Barcelona en los teatros Griego y Calderón y provocó
una reanimación internacional de la obra por las representa-
ciones en la Volksoper de Viena y en el City Center de Nueva
York, mientras en América del Sur continuaba dándose fre-
cuentemente.
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En Barcelona, en 1969, en el Teatro Español, la compañia del
madrileño Teatro de la Zarzuela trajo una interesante versión
dirigida por Enrique López, Jorge Rubio y Ángel F. Monte-
sinos, con Josefina Meneses/W Dolores Travesedo, Mary
Carmen Ramírez/Marisol Lacalle, Evelio Esteve/Francisco
Saura/Francisco Ortiz y Rafael Castejón. Al Liceo volvió, con
cuatro representaciones, la temporada 1971-1972, con Alicia
Torres Garza/Ángeles Chamorro, Carmen González, Pedro
Lavirgen, José Manzaneda, María Rus, Andrés García Martí
Y las direcciones de Eugenio M. Marco y Diego Monjo y, final-
mente, con una única representación, que totalizó el número
de treinta y tres que se han dado antes de las actuales, el once
de enero de 1975, cuando Plácido Domingo dirigió a sus padres
!pepita Embil (Aurora) y Plácido Domingo (Don Matías),
Junto a Ángeles Chamorro, Conchita Panades, Evelio Esteve
Y José Manzaneda.
Más recientemente, ha sido relevante la reposición en el Colónde Buenos Aires en diciembre de 1982, con Cristina Carlín,
Graciela Alperyn, Raúl Giménez, las direcciones de Vicente
La Feria y Renato Cesani y la coreografía de Ángel Pericet,
Y también la que tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid en septiembre de 1985, con Enedina Lloris/Ascensión
González/Carmen Plaza, Carmen González/Rosalina Mes-
tre/María Uriz, María Rus, Antonio Ordóñez/Rafael Martí-
11.ez Lledó/Santiago S. Gericó, Enrique del Portal, Tomás
Alvarez/José Luis Cancela y las direcciones de Miguel Roa
Y !osé Luis Alonso. Esta versión se dio en el mismo 1985 en
Belgica, en el marco de Europalia, en las óperes de Amberes
Y Gante, y es la que se ofrece ahora en el Gran Teatro delLiceo.

P.N.



Doña Francisquita

Acte I

Dans una place de Madrid. Fernando aime Aurora, une actrice
du Teatro de la Cruz, mais elle rejecte toutes ses attentions
ricanement. Francisquita et sa mère sortent de l'église; la jeune
filie aime Fernando et souffre à cause de son interét en
l'actrice. Doña Francisca et Francisquita promènent devant
les étudiants et la filie laisse tomber son mouchoir. Fernando
recherche le mouchoir, jusque comme elle veut et elle prend
l'opportunité de parler un peu avec lui. Cardona veut voir son
ami en amoureux de Francisquita parce qu'il sait que c'est la
meilleure dame pour son ami. Doña Francisca et Francisquita
se rencontrent avec Don Matías, le pere de Fernando, et Doña
Francisca croit que les attentions de l'homme sont pour elle,
mais rapidement tout s'entend et la fille fait semblant accep-
ter la proposition du viellard, pour provoquer la jalousie de
Fernando. Don Matías parle avec Fernando et Cardona et il
y a beaucop de confusion parce que le père parle de Francis-
quita et les autres d'Aurora. Fernando décide faire la cour à
Francisquita à fin de provoquer la jalousie d'Aurora. Quand
Francisquita apparait, Fernando parle avec elle. Plus tard Fer-
nando concède que elle est très belle, mais il est en amoureux
encore d'Aurora. Avec la sortie d'un mariage, Aurora chante
une chanson qu'incite plus la passion de Fernando. Francis-
quita continue a espere obtenir l'amour de lui.

Acte II

Dans une esplanade sur le Canal. Cardona arrive en déguise
d'une fille belle avec Fernando. Quand Francisquita arrive,
elle chante un duo avec Fernando, encore en faisant semblant
qu'elle se marie avec Don Matías. Fernando se découvre en
amoureux d'elle et il déclare son amour et puis, resté seul, parle
du conflicte intérieur à cause de sa passion pour Aurora et
son amour pour Francisquita. Après le duo de Fernando et
Aurora, Francisquita obtient de Fernando une déclaration
neuve de son amour et elle s'evanoue dans ses bras, à l'irrita-
tion de Don Matías. La danse comence et Aurora est obligée
a danser avec Don Matías, tandis que Francisquita et Fernando
font, eux, la méme chose.

Acte III

Dans la rue, en carnival. Des couples s'en promenent dégui-
sés. Doña Francisca et Francisquita annoncent a Don Matías,
qui est chez soi, qu'elles no vont pas au bal de Cuchilleros.
Le bal se trouve dans la cour d'une maison, oti Cardona et
Aurora chantent ensemble le Bolero du Marabú, et un fan-
dango suive. Francisquita a dit a sa mère que Fernando est
en amoureux d'elle, de Doña Francisca, et la pauvre se fait
ridicule en coquettant avec Fernando. Don Matías, en voyant
la situation, la dit qu'elle pourrait étre la mère de Fernando
et Cardona, alors, dit a Don Matías qu'il pourrait étre le pere
de Francisquita. Le viellard revient a la realité et il finit avec
un toast a la jeunesse. Avant, Francisquita et Fèrnando
s'embrassent et chantent entre l'affection de tout le monde.



Doña Francisquita

Act I

In a popular square in Madrid. Fernando, romantically invol-
ved with Aurora la Beltrana, is jealous of her meanderings
with Lorenzo Pérez. Francisquita, at the same time, is in love
with Fernando, but he doesn't know it. Don Matías, asking
for the hand of Francisquita, creates a scene of humorous con-
fusion in that Doña Francisca, the girl's mother, believes that
the old rancher is asking her own hand in marriage. Francis-
quita, seeing in this situation with Don Matías the possibility
of gettin closer to Fernando, falsely accuses Fernando to his
father of having molested her without seriously considering
marriage. Naturally, this infuriates Don Matías who brings
the matter to the attention of his son. Fernando, thinking the
reference is to Aurora la Beltrana, accuses her in turn of being
coquettish, a statement that further inflames the indignatin
of his father. Cardona, quick to comprehen the strategy of
Francisquita, sees that her fibs are a subtle piece of enginee-
ring to bring her together with Fernando. She cleary expres-
ses her subtleties in the «Canción del ruiseñor» where she com-
pares Don Matías to an old drone and Fernando to a youthful
nightingale enamoured of the rose, the rose being herself. The
verses of this song reveal the innermost thoughts of Francis-
quita and impel Fernando to declare his love for her.

is actually in love with her and induces the poor woman to
ask permission of Don Matías to wed his son. The comic indig-
nation of Don Matías is aroused as he judges the age diffe-
rence between the two to be too great, a judgment which is
quickly taken advantage of by Francisquita, Fernando, and
Cardona who plead that if the disparity in ages between Doña
Francisca and Fernando make a marriage unlikely then cer-
tainly the same applies to a marriage between Don Matías and
Francisquita. Don Matías graciously accepts the consequen-
ces of his own reasining and gives his happy blessing to the
two youngters, toasting to their future happiness with the song
«Canción de juventud».

Act II

On an esplande of the canal. Francisquita playing a little game
with Fernando, accuses him of having another love, that of
Aurora la Beltrana, but the student vows that he has forgot-
ten the deceiful Aurora for Francisquita. Aurora, finding her-
self abandoned by Fernando, pursues the student, but her
efforts are futile since he is irretrievably ensnared in the amo-
rous net of Francisquita, the one thing remaining to tie the
knot being the consent of Don Matías.

Act III

In a popular street and in the patio of one of the houses. Fran-
cisquita devises another ingenious stratagem. She succeds in
making her mother, Doña Francisca, believe that Fernando



Discografia de Doña Francisquita

La present discografia només ofereix les versions comercials.Els personatges són esmentats en l'ordre següent: Francisquita,
Aurora, Fernando i Cardona. A continuació el cor, l'orques-tra i el director.

1934 COLUMBIA, C 7517/8 (M) C01. (Versió abreujada)
Felisa Herrero, Selica Pérez Carpio, Emili Vendrell,
Antonio Palacios.
Cor i Orquestra Simfònica Columbia.
Dir.: Daniel Montorio.

COLUMBIA, 7508 (M) i 30014/5 (M)
María Ángeles Morales, Ana M? Iriarte, Carlos Mun-
guía, Julio Uribe.
Cor de cambra de l'Orfeó Donostiarra i Orquestra Sim-
fónica. Dir.: Ataülfo Argenta.

1955 REGAL, 33 LCX 129
Lolita Torrentó, Rosario Gómez, Pau Civil, P. Márquez.
Cors i Orquestra Simfònica Espanyola.
Dir.: Rafael Ferrer.

1957 MONTILLA I ZAFIRO, FM 85 i ZOR 163 (Selecció)
Ana M2 Olaria, Dolores Pérez, Alfredo Kraus, San-
tiago Ramalle.
Cor de Radio Nacional d'Espanya, Orquestra de Cam-
bra de Madrid. Dir.: Daniel Montorio.

HISPAVOX, S 20183, HH (S) 10-233/4 i CH 166
Teresa Tourné, Reyes de Gabriel, Pedro Lavirgen,
Segundo García.
Cor Cantores de Madrid, Orquestra de Concerts de
Madrid. Dir.: Pablo Sorozábal.

VERGARA
Angeles Chamorro, Inés Rivadeneyra, Bernabé Martí,
Francisco Saura.
Capella Clàssica Polifònica, Orquestra Filharmònica
de Barcelona. Dir.: Eugenio M. Marco.

1954

1963

1965
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1967 COLUMBIA, SCE 946/7 i ACB-02
María Rosa del Campo, Norma Lerer, Jaume Aragall,
Julián Molina.
Cor Cantores de Madrid, Orquestra Filharmònica
d'Espanya. Dir.: Lamberto Gardelli.

1972 CARILLON, CAL 21/22
Ángeles Chamorro, Dolores Pérez, Alfredo Kraus,
Enrique del Portal.
Cor Cantores de Madrid, Orquestra Manuel de Falla.
Dir.: Enrique García Asensio.

F.X. Mata
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Exposició de manuscrits d'òpera originals d'Amadeu Vives
4-15 de juny de 1988

Les característiques d'aquesta exposició, condicionades a unes
raons d'espai i al fet de voler aprofitar les representacions de
Doña Francisquita, han aconsellat de presentar només una tria
de l'important fons de música teatral d'Amadeu Vives conser-
vat a la Biblioteca de Catalunya. D'aquest fons musical, allò
que ha semblat més escaient de seleccionar per presentar, ara
i aquí, és, precisament, el material d'òpera vivesià, perquè així
ens permetrà de recordar un vessant del compositor, el de cul-
tivador d'aquest gènere, que gairebé sempre s'oblida. Aquest
oblit fa que freqüentment, i injustament, hom redueixi la figura
del nostre músic a creador, únicament, de sarsueles.
Les primeres òperes —Artús (1887) i Euda d'Uriac (1900)—
poden ser emmarcades dins el repertori d'òpera nacionalista.
Malgrat l'èxit que aconseguiren en la seva estrena, passats uns
anys, no es representaren més. Aquest fet va produir en Vives
la necessitat de replantejar qüestions com l'extensió, complexi-
tat i costoses despeses d'atrezzo i decorats a l'hora de compon-
dre una nova ópera; el resultat va ser la creació de Colomba
(1910), drama musical basat en la novella homónima de Pros-
per Mérimée. L'èxit obtingut va decidir el posterior criteri de
composició en les dues obres següents: la tan popular Maruxa
(1914), ègloga lírica ambientada a Galicia i Balada de Carna-
val (1919), ópera cómica.
Doña Francisquita (1923) és una obra concebuda dins el gènere
de la sarsuela però que s'emmotlla perfectament als cànons de
l'òpera cómica. Vives va voler escriure una obra molt «castiza»,
a l'estil de La verbena de la Paloma, però de més envergadura.
La lectura de La discreta enamorada, de Lope de Vega, pro-
porcionó l'argument del Ilibret i aixi fou corn va néixer aquesta
bella cançó d'amor que té per escenari el Madrid romàntic.
Tot el material que s'exhibeiX pertany als fons de la Biblioteca
de Catalunya.

1 Doña Francisquita: [Número 3]. [1923?].
Hológraf i manuscrit, partitura (30 f. relligats), 40 cm.
Número inèdit; hom desconeix el motiu pel qual no fou
incorporat a l'obra.

2. «Los Hombres libres»: Periódico vibrante y sincero.
Madrid, 17 de novembre de 1923.

3. SUBIRÁ, José, Ideario estético y ético de Amadeu Vives,
Barcelona: «Revista Musical Catalana», 1933.

4. HERNÁNDEZ GIRBAL, F., Amadeo Vives: El músico y el
hombre, Madrid: Lira, 1971.

5. SAGARDIA, A., Amadeo Vives: Vida y obra, Madrid:
Edit. Nacional, 1971.

6. Retrat d'Amadeu Vives, Buenos Aires, 1925.
7. Artús, ópera en quatre actes, llibret de Sebastià Trullo!
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1897. 

Basada en una llegenda anglosaxona del s. VI.
Manuscrit, reducció per a cant i piano (104 f. relligats).

Est renada a Barcelona, Teatre Novedades, 19 de maig de

8. Carta de Trullol i Plana.
9. Euda d'Uriac, ópera en quatre actes, adaptació de la Ile-

Ageynindaandtramática d'Angel Guimerà Les monges de Saint

Hológraf i manuscrit, partitura en 3 vols., 37 cm.
Estrenada a Barcelona, Teatre Novedades, 17 d'octubre
de 1900.
111,0eprgreuseesnttraad. a al Gran Teatre del Liceu, 6 de gener de 1934.

10. Carta de Joan Lamote de Grignon, qui va dirigir

11. «Revista Musical Catalana», Barcelona, 1934.
12. Colomba, ópera en dos actes, llibret de Carlos Fernán-

dez Shaw i Luis López Ballesteros, inspirada en l'obra del
mateix tito! de Prosper Mérimée.
Hológraf i manuscrit, partitura en 2 vols., 45 cm.
Estrenada a Madrid, Teatro Real, 15 de gener de 1910.

13. Carta de Carlos Fernández Shaw.
14. Carta de Manuel de Falla felicitant-lo per l'èxit obtingut.
15. Maruxa, égloga en dos actes, llibret de Luis Pascual Frutos.

Hológraf i manuscrit, partitura en 2 vols., 38 cm.
Estrenada a Madrid, 28 de maig 1914 i a Barcelona al Tea-tre Novedades, 18 de novembre de 1916.
A1197G8-r1a9n79 Teatre del Liceu s'ha representat les següents tem-porades: 1926-1927, 1940-1941, 1951-1952, 1954-1955,
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16. Carta d'Ofelia Nieto, soprano, protagonista de l'obra a
l'estrena.

17. Carta de Pablo Luna, compositor i director. La dirigí en
la seva estrena.

18. Cartell d'anunci de la representació de Maruxa a Nova
York, 1925.

19. Balada de Carnaval, ópera en un acte, llibret de Luis Fer-
nández Ardavín i Joaquín Montero.
Hológraf i manuscrit, partitura (325 f., relligats), 40 cm.
Estrenada a Madrid, Gran Teatro, 5 d'agost de 1920 i a
Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 12 de gener de 1920.

20. Carta de Luis Fernández Ardavín.

21. Retrat de Mercè Capsir, soprano, que la va interpretar.

22. Doña Francisquita, sarsuela en tres actes, llibret de Fede-
rico Romero i Guillermo Fernández Shaw.
Hológraf i manuscrit, partitura incompleta (198 f.),
40 cm.
Estrenada a Madrid, Teatro Apolo, el dia 16 d'octubre
de 1923.

23. Carta de Federico Romero.

24. Carta de Joaquín Turina, compositor, instrumentador
d'algunes parts de Doña Francisquita.

25. Carta de Conrado del Campo, compositor i també ins-
trumentador d'algunes parts de l'obra.

26. «Fruïcions», Barcelona, gener, 1929.

27. «Mundo musical», Barcelona, agost 1925.

Notes i mportants: En atenció als artistes i al públic en
general, s'exigeix l'adequada correcció en el vestir (senyors:
americana i corbata), i es prega la máxima puntualitat: no
es permetrà l'entrada a la sala un cop començada la repre-
sentació, ni verificar enregistraments, fotografies o filmar
escenes de cap mena.
El Consorci del Gran Teatre del Liceu, si les circumstän-
cies ho reclamen, podrá alterar les dates, els programes o
els intèrprets anunciats en aquest programa.
En compliment d'allò que disposa l'Article 92 del Regla-
ment d 'Espectacles, es prohibit de fumar als passadissos;
hom ha d'utilitzar el Saló del 1 er. pis i el vestíbul de
l'entrada.

Accés pel carrer Sant Pau, núm. 1, bis, d'ús exclusiu
(=X per a minusvälids.

Córnentaris: Roger Alier, Xosé Avifioa, Pau Nadal. Coor-
dinador d'aquest programa: Pau Nadal

Programes: Publi-Tempo

Portada: Detall de la decoració del sostre de la sala.
(Foto: Martí Català)
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PRÒXIMES FUNCIONS

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
R. Wagner

Harald Stamm, Johanna Meier, Robert Schunk,
Gertrude Jahn, Hans Sojer, Alfred Muff

Director d'Orquestra: Hans Wallat
Director d'Escena: Jean-Claude Riber
Directors del Cor: Romano Gandolfi - Vittorio Sicuri
Producció: Bühnen der Stadt Bonn

Funció de Gala
Dijous, 23 de juny, 20 h., funció 68, torn B
Diumenge, 26 de juny, 17 h., funció 69, torn T
Dimecres, 29 de juny, 20 h., funció 70, torn A
Divendres, 1 de juliol, a les 20 h., funció 71, torn C

r_D!

Ilifeeeeempew Dip. Legal B. 34285-1967 - SALIMBA
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«Me he sentido muy bien al volver
a cantar zarzuela, y creo que, trein-

ta años después, he mejorado»
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Fin de seman

La presencia en Madrid de Alfredo Kraus empieza a ser una buena costumbre. SiI3SiAnraavsec:

tres años reaparecía en la Zarzuela con una magnifica La filie du regiment y el Pasale ia
podía oír su extraordinario Romeo, el domingo ofrecerá, en lo que será el colof

ón" , o
temporada, su yisión del atormentado poeta Hoffmann en la ópera de Offenbann 10,

contes d'Hoffmann, una de las mas celebradas de su 
reped°'

a dos voces

ido
oDoniingo se encuentra nuevamente en Madrid, para actuar esta noche en el,,ee los NuevoarregloAspyoalod,appataracitredceerla	 ca dun

música	
la	 lajemzuasrzicuaelal,<pamanesytrtoorPoasblóciSuoersoe

t.	
zábal, autorre	 arreglos

a en dicho escenario. Plácido interpretará algunas de las más conocidasanciones del maestro, y sobre todo aquellas que hicieron famosas, precisamente, sus padres.

Kraus: «"Los cuentos de Hoffmann" es una obra Plácido Domingo: « El mejor homenaje
sugestiva, de la que me gusta todo»	 a Sorozábal seria estrenar "Juan José"»

Madrid. t"'—arios Galindo

fed4 lujosa,Alfredo y Plác ido on 	 coincidencia

Alfredo Kraus

Alfredo Kraus estará acompaña-
do en esta producción, cuyas direc-
ciones firman Alain Guingal en lo
musical y Giuseppe de Tomasi en
lo escénico, Diana Montague, Ses-
to Bruscantini, Enedina Lloris, Pa-
tricia Orciani y Ana María Gonzá-
lez, entre otros miembros de un
largo reparto.

r77 El tenor canario, que en noviem-
bre cumplirá los sesenta y un años,
tiene en Hoffmann —que incorporó
a su repertorio hace diez— uno de
sus papeles preferidos , y ha conse-
guido con él notables éxitos en
todo el mundo. La crítica ha desta-
cado su Perfecta adecuación a un
papel que requiere del tenor un
considerable esfuerzo. « Última-
mente la estoy cantando mucho,
porque por fortuna parece que los
teatros la están sacando del olvido
en el que la habían sumido.» Una
circunstancia que considera Kraus
que ha sido causada por -la dificul-
tad de su montaje y de conseguir
un buen reparto, además de la es-
casa tradición que ha tenido esta
obra»

«Les contes d'Hoffmann es una
obra melodiosa, ligera, fácil de en-
tender, Muy sugestiva — añade Al-
fredo Kraus — . El personaje central
me atrae, además, muchísimo des-
de todos los puntos de vista. Esce-
nicaMente es muy interesante, por-
que toda la obra és una fantasía,
casi un sueño del protagonista por
el que van desfilando todos sus
amores, y la parte musical resulta
muy grata porque, a pesar de las
tremendas dificultades que encie-
rra, y de la constan te presencia so-
bre la escena, permite el lucimiento
del cantante, por lo que resulta una
intervención .muy agradecida.»
Puestos a elegir, aunque asegura
que todo le gusta en esta ópera,
«mis preferencias van, lógicamen-
te, hacia la célebre barcarola, y ha-
cia la romanza de Kleinzack, del

primer acto de la obra, muy alegre
y bella melódicamente.

Alfredo Kraus tendrá como com-
pañero de reparto a otro ilustrísimo
veterano, decano junto a él del
Teatro de la Zarzuela: Sesto Brus-
cantini. Kraus esboza una cariñosa
sonrisa cuando se le menciona al
barítono italiano. «Mantengo una
gran amistad con Sesto desde
hace mucho tiempo, y siempre me

resulta muy agradable trabajar con
él, porque sus actuaciones, su ma-
nera de desarrollar los personajes,
de desenvolverse en la escena,
son una lección constante.»

• «Doña Francisquita»

Viene el tenor de una experien-
cia que califica de muy positiva: su
retorno al género que prácticamen-
te le vio nacer: la zarzuela. En
1956 inauguraba Kraus el teatro
donde el domingo ofrecerá su Hoff-
mann con un sensacional Fernan-
do en Doña Francisquita; desde
entonces, y con la única excepción
de una esporádica función en Las
Palmas, Alfredo Kraus no había
vuelto a enfrentarse en escena —a
principios de los años setenta gra-
bó la obra con García Asensio en
el podio— con la zarzuela de Vives.
El Liceo barcelonés ha sido el es-
cenario de este reencuentro, en el
que ha contado como oponente a
una de las sopranos que compar-
ten cartel con él en Madrid: Enedi-
na Lloris. -Me he sentido muy bien
volviendo a la zarzuela. Creo que
mi Fernando era mucho más com-
pleto que hace veintidós años, lo
cual es lógico, claro, porque con la
edad y la experiencia se ven mejor
los problemas que plantea el per-
sonaje, aunque no se tiene la in-

consciencia y la audacia de los pri-
meros años.»

Uno de los momentos cumbres
de la obra es la romanza -Por el
humo se sabe dónde está el fue-
go», considerada por muchos
como un auténtico -matatenores».
Para Kraus es una pieza difícil,
-pero no más que otras. Es com-
prometida, pero no creo que entra-
ñe una dificultad especial».

Aunque Kraus no ha negado
nunca —más bien todo lo contra-
rio— su afición a la zarzuela (no
hay que olvidar que ha grabado un
buen número de obras de nuestro
género lírico, y que son constantes
las inclusiones de fragmentos en
sus recitales), no entra en sus pla-
nes el engrosar su repertorio con

más títulos. «Doña Francisquita es
la única zarzuela que he cantado Y
no hay ninguna otra que me llar°
la atención. La verdad es que 

t1O

me lo he planteado nunca."
Coincide Kraus con buena Parte

del 
resto de sus compañeros 

cle

profesión en señalar que una de:

las dificultades de la zarzuela ree''
de, curiosamente, en los 

montos

en que no hay que cantar, sin
o, ha'

El tenor canario termina con e:blar.

tos Contes d'Hoffmann la teoll)°r"
da. Después de ellos, se irá al-en'
zarote a descansar. En septiembre,
el tenor tendrá conciertos en Viena'

Mantua y Roma, para volver al Me'
tropolitan neoyorquino en octubre

con Lucía de Lamermoor y a JaP°I1

A pesar de que buena parte 
deen noviembre

su actividad en lo que resta d e a, ri,t)
se va a dedicar al concierto,
do Kraus se decanta por la 

OPer°,'

por el teatro. -Los conciertos 
sdi'

en cierto modo más cómodos. Pe
relativamente sólo, porque 

les re.cr

tales con acompañamiento d
e P9

nono únicamente son mucho 
r11°,

artte'
comprometidos para el 

cant

Y es curioso pensar en 
que te'

nores tan distintos ofrezcan, e0

este caso, puntos de similitud in-
dudables. Canta Plácido 

zarzue"

la, el género que tanto arna,

redada de sus padres . —u n tuisi:,

grandes figuras en él — la liosiu„"
por nuestro lirismo. Sólo 

hac'

unas semanas brindaba 
esPlen.

didamente en el Liceo DO':

Francisquita, la obra que le abri°

en Madrid los caminos de 13 Pu'

pularidad , Alfredo Kraus, 
Ofrec„,e

ahora Los cuentos de Hoffrrlan0 '

título también muy en el 
repert,

La voz caliente, fresca, 
tirnbra'

Predilecciones de Placi"
rio y las
do Domingo.

da, el volcado contagioso 
teroPe,

ramento de éste, que 
arrebata a'

«Este homenaje surgió —nos co -menta Plácido Domingo— de unarnanera muy espontánea. Sabes9.1-ie estoy muy involucrado, en todoiu que es el Apolo, con Tamayo; te-
nemos gran ilusión porque ese tea-,tro ce convierta en el verdadero tea-ire Musical de Madrid, un teatro mu-sica l de todo tipo de espectáculos,Ya sea zarzuela, ya sean espec-thulos que traigamos de fuera,Corno "ballets", el musical "Tangor.9entino", la compañía de óperade 

Pekín, incluso opera barroca...j̀r1 fin , que hay que buscar diferen-'es Posibilidades, y lóg icamente, mia„13°Y0 a este teatro es total, inde-Pendien temente de mis visitasrleales 
a Madrid, que pueden serel 

teatro de la Zarzuela, de momen-to, h
asta que tengamos el Teatro4ea l o el Auditorio, o para cantar encollcierto; quiero venir todos los

C
"ros a Madrid así, de sorpresa,
orno vine en marzo para hacer laAntol

ogía" y he venido ahora paraeste homenaje a Sorozábal. Quere -Ofrecer en este teatro diferen-1.es 
acontecimientos para hacer de

elU lugar importante.»
"El homenaje a Sorozábal —pro-

sigue Plácido Domingo— es más
que merecido, y qué más quisiéra-
mos que este homenaje se convir-
tiera a nivel de toda la esfera social
y además de España, de Madrid,
ciudad a la que ha descrito de una
manera extraordinaria, sobre todo
en "La del manojo de rosas", en
"Don Manolito". Sería extraordinario
poder hacerlo. Entonces a medida
de lo que se puede, como tenemos

este teatro, con este entusiasmo,
pues después de la revisión que se
ha hecho de "Pan y toros", pensa-
mos en este concierto, que debería
ser mucho mayor, ¡qué mejor que
hacer homenaje a los compositores
cuando todavía los podemos tener
entre nosotros, cuando todavía pue-
den darse cuenta del homenaje!»

bach. Y de nuevo surgirán las
opiniones encontradas. ¿Pláci-
do? ¿Alfredo? ¿Kraus? ¿Domin-
go? ¿Y por qué no aceptar las
sustanciales diferencias y admi-
rar a los dos, con la suplementa-
ria dosis alegre de recordar que
se trata de dos artistas nuestros
que el mundo entero nos envi-
cha?

En el forzoso compás de es-
pera personal en la actividad crí-
tica, estas líneas querrían supo-
ner un reconocimiento que impli-
ca el más sincero testimonio de
admiración hacia estos espléndi-
dos tenores en la cresta de la
ola de la popularidad y el presti-
gio.

Antonio FERNÁNDEZ-CID

«El homenaje de esta noche
—dice— va a ser una cosa corta,
puesto que voy a cantar cinco o
seis cosas; no es mucho, pero creo
que esta bien, para después de la
representación de "Pan y toros",
cantaré algunos dúos y romanzas.
Creo que voy a cantar de "La del
manojo de rosas", "Madrileña boni-
ta", después el pasodoble, con Pa-
loma Pérez ihigo; después cantaré
la canción de "El segador" de -Black
el payaso", la frase fabulosa del te-
nor del concertante de "Katiuska",
"Es delicada flor", y "El calor de
nido", como un homenaje a mi pa-
dre, que la cantaba muchísimo, y
después, naturalmente, la romanza
de "La tabernera del puerto".»

Hablando del repertorio, Plácido
Domingo nos comenta que en con-
versación con el veterano composi-
tor, con gran emoción le decía la
admiración que había sentido por
sus padres. «Me habló de mis pa-
dres —dice—, y yo estaba más an-
cho que un pavo real, y muy emo-
cionado por las cosas que me de-
cía. Me habló de ellos maravillas;
me dijo que Marcos Redondo había
estrenado "Katiuska", pero que al
día siguiente ya la cantaba mi pa-
dre, versión de la que tiene un gran
recuerdo; de "Black el payaso", que
se lo estrenó mi madre en 1942... 0
sea, que tiene una admiración y un

Plácido Domingo

cariño extraordinarios por ellos, que
es recíproco; es una de las cosas
que me ha causadc gran emoción y
que quizá hoy necesite, porque no
sabemos si el maestro va a poder
venir al homenaje. Sería maravilloso
que viniera al teatro, pero como se
encuentra tan mayor, no quiere salir
por las noches; pero vamos a ver,
porque yo le comenté que el teatro
da vida, y esperemos que se anime
a venir.»

El gran tenor nos comenta sus
próximos proyectos. «Volveré a Ma-
drid para participar en la temporada
oficial de ópera, como suelo hacer
desde hace años, y será el próximo
abril, en que cantaré la "Fedora", y
antes, este verano, vendré para
presentar el primer concurso inter-
nacional de guitarra que lleva el
nombre del maestro Segovia y en
los cursos que hace la Complutense
en El Escorial, el 25 de julio. Al
Apolo, puede ser en cualquier mo-
mento; cuando surja, de forma ines-
perada...

. —,Encuentra Plácido Domingo al-
guna dificultad para pasar de la
ópera a la zarzuela?

—No. La línea vocal de la zarzue-
la está muy «ad hoc» con la ópera,
así que no hay ningún problema;
puede tener mas o menos dificultad
según qué momentos estés cantan-
do; lo único que pasa es que a ve-

ces depende del entusiasmo que
pongas, porque cantar mucha, mu-
cha zarzuela todo el tiempo, no se-
ría bueno. Porque el entusiasmo
mío de cantar en tu idioma tiende
un poco, quiza, a abrir demasiado
la garganta, y eso puede perjudicar;
tienes que cantarla de una manera
especial,

Y Plácido nos hace una demos-
tración vocal con los tonos adecua-
dos, con la utilización de las cuer-
das necesarias para que la zarzuela
no interfiera en la ópera, interpre-
tándonos un fragmento de «El se-
gador»...

Esta noche canta Plácido Do-
mingo en Madrid en el Nuevo
Apolo. Posiblemente a la misma
hora realiza en la Zarzuela Alfre-
do Kraus los últimos ensayos de
la ópera con la que, a partir del
domingo, se cierra la temporada
en este teatro.

La coincidencia de los dos
grandísimos artistas, figuras ca-
pitales del lirismo universal y es-
pañoles por la gracia de Dios,
supondría un verdadero lujo en
cualquier lugar y puede ser moti-
vo de orgullo especial en su pa-
tria, donde la admiración más
fervorosa, con claros bloques de
apasionados partidarios de uno y
otro cantante, dan relieve muy
particular a sus actuaciones.

beblico, darán brillo especial a4gina5 de Pablo Sorozábal, el
Maestro que ya es historia enVida„ heredero de los nombres
Más gloriosos en el mundo de laZarzuela. En el Nuevo Apolo, in-ventado por José Tamayo «patanuevas glorias de España» —la
España lírica de 

sus desvelos—,Po ndrá pi

rn,anejo de rosas , Katiuska,

oigo( ácido su alma alcervicio de fragmentos de La del
,., 	el payaso, La tabernera~e, Puerto...

La exquisita pureza de estiloue Kraus, 
la maestría proverbial,la inconfundible condición de unavoZ inconm

ovible al paso del,tiernPo, volverán a despertar en-aisiasnlo, 
esta vez con Offen-

-Y ojala —continúa— se pudier
,
a,

es mi ilusión, poder estrenar al'
maestro su famoso "Juan José". Va-
mos a ver si se reúnen los factores
necesarios para su puesta en esce-
na. Yo estaría encantado de inter-
pretarla y, de hecho, le pedí al
maestro que cambiara la parte del
barítono a tenor y él aceptó. Pero
debe ser un montaje muy bien he-
cho.»

Esta noche se rendirá un cálido ho-
menaje al veterano compositor en
el Nuevo Apolo madrileño
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ALFREDO KRAUS-ENEDINA [LOE: «DOÑA FRANCISQUITA»

Por transmisión televisada se nos brin-
dó una excelente «Doña Francisquita»
desde el Gran Teatro del Liceo, con rec-
torías de 'José Luis Alonso y Maximiano
Valdés y un cuadro notable de intérpre-
tes. Sólo podrían oponerse concretas re-
servas a las desafinaciones del «laña-
dor», algún exceso innecesario del «Don
Matías » , veterano y experto, y la relativa
calidad de « Aurora,. la Beltrana». Tuvo
para muchos un atractivo especialísimo:
el de su pareja protagonista. Por ella,
cabe considerar de auténtico lujo el em-
peño, justificada la selección con todos
los honores de la bellísima zarzuela, en
un marco dedicado a la ópera y legítimo
el éxito muy grande.

Alfredo Kraus-Enedina Lloris alcanzan
cotas insuperables como «Fernando» y
«Francisquita » . Es difícil imaginar un nivel
interpretatvo más alto. En todos los as-
pectos: por voces, por estilo, por incorpo-
ración de los respectivos personajes. Am-
bos dieron una auténtica lección de bien
cantar, de hablar con claridad tal, que no
se perdió una sola palabra del texto y de
moverse, estar, vivir sus tipos con ade-
cuación absoluta.

Hay, además, algo que señala una
coincidencia curiosa y que el buen co-
mentarista José Luis Téllez se encargó de
recordar en la entrevista: la significación
particularísima que tiene « Doña Francis-
quita » en sus respectivas carreras.

Yo no había podido asistir a la presen-
tación de Enedina Lloris en el . otoño de
1985 como protagonista de la .reposición
que brindó el Teatro de la Zarzuela, con
la misma tan detallista y cuidadosa direc-
ción escénica de Alonso. Los comentarios
entonces fueron unánimes y entusiastas.
Aplaudí su calidad, después, en otras
obras, pero he de confesar que ahora su
« Francisquita » me ha deslumbrado. Creo

que no se puede servir con una voz más
pura, fácil, firme y un concepto vocal y
escénico más irreprochable. Es la suya
una auténtica creación y puede conside-
rarse decisiva para el firme arranque de
su carrera.

El «caso» Kraus todavía es más admi-
rable. Cuando en 1956, hace treinta y dos
años, se presentó en Madrid en el renaci-
do Teatro de la Zarzuela, con José Ta-
mayo como director de la producción inol-
vidable, Ana María Olaria y Ana María
Iriarte de oponentes magníficas y un coro
de románticos de antología, Kraus había
cantado ya ópera, desde un par de cur-
sos atrás. Causó a todos una enorme sor-
presa por su musicalidad, su línea, la
igualdad y facilidad de la voz, la planta.
Han pasado más de seis lustros. Tiene
sesenta años. Conserva la misma estam-
pa de galán, idéntica soltura para vencer
los pasajes más intrincados, para atacar
los agudos sin problemas, para ofrecer su
lección de gran maestro del canto: en fra-
seo, fiato, gradación. Incluso cabría pen-
sar que el temperamento es más genero-
so, parece enriquecido; que el tiempo ha
pasado para bien.

Este reencuentro de dos artistas como
Kraus y la Lloris con « Doña Francisqui-
ta», sin duda grata ocasión para ellos
mismos, ha venido a confirmar lo tantas
veces defendido personalmente: el absur-
do que supone establecer fielatos por gé-
neros, cuando lo que hay son obras bue-
nas y malas en todos. En el máximo ba-
luarte español de la ópera, el Liceo de
Barcelona, una zarzuela madrileña del ca-
talán Amadeo Vives sirvió para romper
barreras y para ratificar el triunfo de un
cantante canario y una valenciana en el
reino plural de la música.

Antonio FERNÁNDEZ-CID
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L11183 Fernanda. Zarzuela ori-
ginal de Federico Romero y
G. Fernández Shaw, con música
de Moreno Torroba. Dirigida
por José Antonio Páramo, la
obra está interpretada por Mari-
sa Paredes, José Suárez, Fernan-
do Guillén y Gemma Cuervo. En
ella, dos galanes de condición so-
cial diferente rondan a Luisa
Fernanda..
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La «Antología de la Zarzuela»,
de la Antártida a Pekín

Madrid. C. Galindo
La numerosa compañía que lleva la nueva

«Antología de la Zarzuela», creada y dirigida
por José Tamayo, por todo el mundo, tras co-
sechar un merecido triunfo y ser destinatariade los más elogiosos comentarios por partede la crítica musical australiana , tras su per-manencia de cerca de tres semanas en la
ciudad de Bresbane, sede de la Expo 88, lle-
gó días pasados a la ciudad neozelandesa deAuckland, el punto más distante de Madrid
donde ha llegado nunca un espectáculo es-pañol, (se encuentra a sólo cuarenta y cinco
minutos de la Antártida), de donde pasarámañana a Pekín.

El elenco de la "Antología», que ha l levadosu tr iunfal gira por Singapur, Pert y 
Brisbane(Australia) y Auckland (Nueva Zelanda), hasido el espectáculo más admirado de la Ex-

Posición Mundial mereciendo los elogios de
The Australian, periódico que publicó en su
primera página: "Por fin nos llega con la "An-
tología de la Zarzuela" el primer éxito de late

mporada de los espectáculos internaciona-

selo.»
les. Triunfa plenamente. Nadie debe perder-

Esto, publicado en un diario de un país
donde cada ciudad importante tiene una com-p
añía de ópera permanente, eleva la catego-na de la música española y su género lírico,a cotas de gran riqueza cultural, así comopara la compañía. "En esta gira nos acompa-ña el mayor éxito que hemos conocido», hacomentado José Tamayo tras incorporarsedías pasados a la expechción.
Si ngapur, Australia, Nueva Zelanda, Hong

Kong y la República Popular China son cinco
nuevos paises que se añaden a los treinta y
dos ya visitado en el 'resto del mundo por la«Antología».

Como acontecimiento cultural del año 
hasido calificado, antes de sullegada, que seproducirá mañana, la visita de la 

compañíaespañola a China Popular, que contará, parasu prese
ntación, con la presencia del gran te-nor inte rnacional Plácido Domingo.

Las representaciones en Pekín tendrán lu-gar en el Palacio del Pueblo, con capacidad
para más de ocho mil espectadores , y cuyaprimera ectuación será televisada en directo yradiada, por lo que llegará 

simultáneamente amás de doscientos millones de chinos, 
siendoesta la primera vez que un 

espectáculo tea-tral alcanza semejante difusión en la Repúbli-ca Popular China.
Si días pasados en Nueva Zelanda, a masde vei nticinco mil kilómetros de Madrid, prác-ticamente en la otra cara del mundo , los inte-grantes de la «Antología» sintieron más de

cerca la música que pregonan corno la mejorembajada cultural que puede poner España
en el mundo, mañana, ante el magno audito-
rio que llenará el Palacio del Pueblo (con ca-
pacidad para ocho mil personas), 

donde du-rante una semana se ofrecerán las represen-taciones de la «Antología», los 
artistasesp

añoles sentirán aún más la españolidad
de las canciones y los bailes que 

interpretanen este espectáculo que volverá a 
fi nales deaño a su sede del Nuevo Apolo Madrileño.

Antes, Pasarán nuevamente por Gran Breta-

otras ciudades españolas.
ha, Alemania, Francia y, lógicamente 

por

CENTRO CULTURAL DE LA V LLA

Del 12 de Julio a 7 Agosto
7 tarde - 10,30 noche

TEMPORADA
DE ZARZUELA

COMPAÑIA LIR1CA ESPAÑOLA

Principales interpretes:
JOSEFINA MENESES,

M. EUGENIA CORROCHANO,
PILAR MORO, ANA AMENGUAL,

NI.' EUGENIA MARTIN EZ
RICARDO JIMENEZ,

RICARDO MUNIZ,
ENRIQUE G. REQUENA,

MARIO FERRER,
MARTIN GRIJALBA,
MANUEL GARRIDO,
LUIS VILLAREJO.

Dirección musical:
DOLORES MARCO

Dirección:
ANTONIO AMENGUAL

Del 12 al 17 Julio:

"EL BARRERILLO DE LAVAPIES"
de Lana y harhieri

Del 19 al 2/1 Julio:

LUISA FERNANDA"
de Romero, r, Shaw y Torroba

Del 26 al 31 Julio:

"LA DEL SOTO DEL PARRAL"
1» Carreño Sevilla Soutull0 Y Vert

Del 2 al 7 Agosto

"LA CANCION DEL OLVIDO"
Ik Romero, F. Shaw y Serrano

PRECIOS POPULARES
COMPAÑIA CONCERTADA

[
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Zarzuela para refrescar el
ambiente madrileño

«El barberillo de Lavapiés», en el Centro Cultural

Madrid. Carlos Galindo
La zarzuela no podía estar ausente de la Programación de los Ve-
ranos de la Villa, y así, el Centro Cultural de la Villa de Madrid aco-
gerá a partir de hoy una serie de zarzuelas y óperas españolas,
hasta los primeros días del próximo mes de septiembre, que co-
menzará con la puesta en escena de «El barberillo de Lavapiés».Zarzuela

ininterrumpida
durante el verano
madrileño

EL PAIS, Madrid
La primera de una serie de zar-
zuelas programadas para el vera-
no, dentro de Los Veranos de la
Villa que organiza el Ayunta-
miento de Madrid, fue represen-
tada anoche en el Centro Cultu-
ral de la Villa. Se trata de El bar-
berilio de Lavapiés, con libreto de
Luis Mariano de Larra y música
del maestro Barbieri. El montaje
ha sido realizado por la Compa-
ñia Lírica Española, que también
estrenará en las próximas sema-
nas, igualmente bajo la dirección
de Antonio Amengual, Luisa Fer-
nanda, La de/Soto del Parral y La
canción del Olvido.

Paralelamente se ofrecerán en
el mismo centro, a partir del 9 de
agosto, otra serie de zarzuelas
como La verbena de la Paloma,
La Dolorosa, Los Gavilanes, La
Rosa del azafrán y La del manojo
de rosas, en montajes de la Com-
pañia de María Dolores Travese-
do. Todas ellas estas zarzuelas
han sido dirigidas por Manuel
Canseco.

La compañía encargada de
abrir esta programación es la
Compañía Lírica Española, dirigi-
da por Antonio Amengua', hom-
bre vinculado desde hace mu-
chos años a la zarzuela, que tie-
ne previsto ofrecer durante un
mes «El barberillo de Lavapiés»,
de Larra y Barbieri, hasta el
próximo domingo; « Luisa Fer-
nanda», de Moreno Torroba, del
19 al 24; « La del soto del pa-
rral», de Sevilla Carreño, Soutu-
110 y Vert, que se repondrá del
26 al 31 del presente mes, y «La
canción del olvido», de Federico
Romero y Fernández Shaw y
música del maestro Serrano.

A la Compañía Lírica Española
le seguirá, ya en el mes de
agosto, la de María Dolores Tra-
vesedo, dirigida por Manuel Can-
seco, que ofrecerá los montajes
de «La verbena de la paloma» y
«La dolorosa», del 9 al 14 de di-
cho mes, siguiendo con «Los ga-
vilanes», del 16 al 21; «La rosa
del azafrán '' , del 23 al 28, y «La
del manojo de rosas», del 30 de
agosto al 4 de septiembre, con
la que finalizará la temporada
dedicada ai género chico espa-
ñol.

A estas actividades del Centro
Cultural de la Villa dedicada al
mundo de la zarzuela, se unirá
el próximo día 20 « El bateo, o
quién bautiza al niño», de Anto-
nio Paso y Antonio Domínguez y

música de Federico Chueca, que
se ofrecerá en el típico escenario
de La Corrala hasta el 4 de sep-
tiembre.

Desde su creación allá por lo
albores de 1975, la Compañía
Lírica Española ha dedicado su
máximo esfuerzo a hacer posible
que la zarzuela, el más popular
de nuestros géneros musicales,
llegue a todos los rincones de
nuestro país. «Hoy —dice Anto-
nio Amengual, creador y director
de la compañía—, que ya hemos
consolidado notablemente nués-
1 r° esfuerzo, nos atrevemos a
llegar a Madrid, a este Centro
Cultural de la Villa que nos ha
abierto sus puertas.»

_ '«Por ello —continúa—, hemos
renovado hasta el máximo posi-
ble, todos los elementos que
componen el elenco, y así, junto
a nombres tan conocidos de pre-
sentación como los de Josefina
Meneses, Ricardo Jiménez, Mar-
tín Grijalba, Mario Ferrer o Ricar-
do Muñiz, ofrecemos nuevas ca-
ras y nuevas voces (María Euge-
nia Corrochano, Pilar Moro, Elisa
Belmonte, Enrique Requena o
Manuel Garrido), que deben ser
el vivero de las futuras primeras
figuras de nuestro "bel canto".
Se ha cuidado igualmente el
elenco de actores, contando con
nombres como Alberto Agudín,
Rafael Varas, Ana Amengual,
Amelia Font y Carlos del Val, en-
tre los más conocidos.»

Dolores Marco, la directora
musical de la compañía, se ha
preocupado personalmente de la
selección de las voces del coro,
y también de los componentes
de la orquesta titular, formando
dos grupos donde impera sobre
todo la juventud, sin descartar
los valores que anteriormente ya
componían estos grupos esta-
bles.

« Para nuestra presentación
—comenta Antonio Amengual—,
se ha decidido que la obra sea

,	cuyos	 -

"El barberillo de Lavapies", pieza
goyesca y madrileña por exce-
lencia, tan dentro del reinado de
Carlos III en actos con
memorativos nos encontramos.»
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Bien planteada y resuelta la «Vida breve» -
de Ros Marba, con los conjuntos de RTV

Programa Falla completado con un entonado grupo de solistas
Palacio Real (Patio del Príncipe). 15-7-1988.
Orquesta y Coro de RTVE (director del coro:
Jordi Casas). Principales solistas: Enriqueta
Tarrés, José Ruiz,. Rosa María Ysas, Alfonso
Echeverría, Luis Alvarez, Santiago Sánchez
Gericó, Alicia Armendia, Lucero Tena, Gabriel
Moreno y Carmelo Martínez. Director: Antoni Ros
Marbá. Programa Falla: segunda suite de <,El
sombrero de tres picos» y «La vida breve».

Magnífico aspecto del Patio del Príncipe, lle-
no hasta la bandera, en esta nueva cita del ci-
clo «Música en Palacio», que, bajo la presi-
dencia de honor de los Reyes, desarrolla allí el
Patrimonio Nacional. Y de nuevo misión acep-
tablemente cumplida por el recinto. Que si du-
rante algunos momentos fueron altamente per-
turbadores los helicópteros que lo sobrevola-
ron y, por otra parte, la acústica me sigue
pareciendo algo irregular -los envíos de las
secciones orquestales que se encuentran si-
tuadas en segundo término llegan, al menos al
sector C, apagados-, e! amplio y hermoso pa-
tio cumple de sobre el objetivo veraniego que
se le asigna.

En la ocasión concreta que comento ha sido
mudo testigo de una excelente velada musical
españo l a . Con don Manuel de Falla como úni-
co autor programado, nuestra ha sido, en efec-
to, la nómina entera encargada de traducirlo.

Lo que ha hecho no sólo con dignidad de re-
sultados, sino, lo que importa mucho más, con
muy recto sentido interpretativo.

Es a Antoni Ros Marbá, creo, a quien prime-
ro ha de apuntarse este acierto general de
planteamiento. Tras una segunda suite del 7
«tricornio» de certera visión globalizante, si-
quiera quepa señalar diana especial en la «fa-
rruca», ofreció una versión de «La vida breve»
en la que si cuidó hasta el primor detalles so-
noros y expresivos, tampoco descuidó, ni mu-
cho menos, el macrodesarrollo de las peripe-
cias anímica narradas. Logró establecer desde
el principio el muy especial clima que deman-
da la obra, miscelánea sutil entre la contención
y el desgarro, la celebración extrovertida y el
drama intimo. Todo lo supo disponer Ros Mar-
bá para que el discurso musical genialmente
articulado por Falla fuera siempre acompañan-
te fidelísimo y exacto del propio «crescendo»
teatral.

No le falló al director catalán ningún peón en
ese complejo planteamiento. Con más o me-
nos acierto -generalmente con más-, todos
cumplieron a satisfacción en la puesta en pie
de arte de una página capital de nuestro teatro
musical, de cuyo estreno mundial, en Niza, se
ha cumplido precisamente en este mismo año
el setenta y cinco aniversario. Estuvo plena-
mente en papel, atentamente matizado y con
especial sutilidad expresiva, el Coro, en la
que, si no me equivoco, era su última actua-
ción preparado por Jordi Casas, que tan exce-
lente trabajo estaba haciendo en él. También
la orquesta se mostró matizadora y expresiva-
mente versatil, con prestaciones en la madera,
no disfrutadas como se merecían por lo que
antes he apuntado sobre las condiciones
acústicas, que me parecieron de gran calidad.
Y resultó el grupo de cantantes solistas homo-
géneo en su conjunto y de entidad media im-
portante en sus, y no es concesión a la para-
doja, heterogéneos cometidos individuales.
Enriqueta Tares subraya con acierto en «Sa-
lud » el costado de íntimo, casi resignado color
y desesperanza, antes que el del desgarro.
Santiago Sánchez Gericó en la «voz de la fra-
gua » asumió de manera sobresaliente el que,
al cabo, no sólo es el papel masculino puntero
de la partitura, sino principalísima tipología
conductora subyacente de la historia. Cumplió
Rosa Maria Ysas en la -Abuela » , un punto es-
casa, quizá, de expresividad, mientras que fue
José Ruiz un suficiente «Paco » y Alfonso
Echeverría y Luis Álvarez impecables «Sar-
vaor» y «Manuel » . Alicia Armendia, en «Car
mela», completó satisfactoriamente el que pu-
diera llamarse reparto convencional. El com-
pleto flamenco estuvo magistralmente servido.
El clima-contrapunto a que me he referido más
arriba fue exactamente logrado por el cantaor
Gabriel Moreno y el guitarrista Carmelo Martí-
nez, así como por las dos danzas bailadas
ejemplarmente por Lucero Tena.

Leopoldo HONTANÓN
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Plácido Domingo triunfa en Pekín junto a la
«Antología de la zarzuela» de José Tamayo

Más de diez minutos de vítores y aplausos para la compañía española

El tenor Plácido Domingo fue aclamado ayer
por unas ocho mil personas en el gran Palacio
del Pueblo de Pekín en la presentación al pú-
blico chino de la nueva «Antología de la zar-
zuela», creada y dirigida por José Tamayo, que

Pekín. Efe
se presentaba por primera vez en China. Con
aplausos y gritos de júbilo, el público se puso
en pie para ovacionar durante más de diez mi-
nutos al tenor y al elenco de la «Antología»,
que interpetó finalmente la jota «La Dolores».

No importó una iluminación
poco lograda y un escenario más
apto para actos políticos que ar-
tísticos. Los aficionados a la mú-
sica no cesaron de aplaudir has-
ta que Domingo cantó « No pue-
de ser » , de la obra «La
tabernera del puerto».

Ondeando los programas con
la bandera española y el retrato
del tenor en la portada, el públi-
co aplaudió a la «Antología» en
su primera actuación en Pekín
dentro de la gira que realiza por
Asia y Oceanía.

Hu Qili, miembro del Comité
permanente del Politburó y vice-
primer ministro chino, subió al
escenario para felicitar personal-
mente a Plácido Domingo por el
éxito, y aseguró que nunca ha-
bía visto tal reacción de los es-
pectadores, cuyas muestras de
aprobación son escasas. En ei
descanso Hu Qili elogió asimis-
mo a Tamayo por su creación de
la «Antología de la zarzuela»,
que describió como una obra
"tan suave como el manantial y
tan llena de pasión como el fue-
go».

Pero fue ' Domingo el imán que
atrajo la atención del público con
la interpretación de fragmentos y
arias de «La rosa del azafrán»,
« El último romántico», « Emigran-
tes» o « Luisa Fernanda» («Los
vareadores»). Otra de las obras
bien acogidas fue el dúo de «La
africana», interpretado por Pláci-
do y Josefina Arregui, que fue
premiado con largas ovaciones.

El «ballet» fue reconocido por
un público en su mayoría neófito
en este género musical. «La fra-
gua » , de « La vida breve » , con
música de Manuel de Falla, y a
cargo de Carlos Durán, Rafael
Lledó y Antonio Ramallo, fue el
máximo exponente de la acepta-
ción de este espectáculo, a juicio
de la crítica.

La voz de Carmen Plaza brilló
en el aria «Me llaman la primoro-
sa», de « El barbero de Sevilla»,
parodia musiçal, estrenada en
1901, de la famosa ópera de
Rossini.

Plácido Domingo se mostró
muy gratamente sorprendido por
la reacción entusiasta de un
blico no familiarizado con la zar-

zuela, aunque ya tuvo una apo-
teósica bienvenida en una actua-
ción preliminar para músicos y la
prensa en el Palacio de Concier-
tos de la capital china.

Tanto Plácido, Tamayo como
el embajador de España en Chi-
na, Eugenio Bregolat, han coinci-
dido en la relevancia de este
acontecimiento cultural como tar-
jeta de presentación española en
China. España sigue siendo en
China Popular un país aún difícil
de localizar en el planeta, si bien
las últimas apariciones de artis-
tas conocidos como la soprano
Montserrat Caballé y el popular
Julio Iglesias están corrigiendo
esta imagen.

El programa fue transmitido en
directo por la radio china y será
difundido en diferido dentro de
unos días por la televisión cen-
tral china, que cuenta con una
audiencia estimada de unos tres-

cientos millones de personas.
Otro de los promotores de

esta gira por China fue el minis-
tro chino de Cultura, Wang
Meng, un entusiasta del tenor
español, que colaboró con el
embajador de España en China
para que la «Antología» fuera a
Cantón y Pekín.

En su gira por Asia, la <Anto-
logia de la zarzuela» ha pasado
por Singapur, Hong-Kong y la
ciudad meridional china de Can-
tón, además de por varias ciuda-
des de Australia y Nueva Zelan-
da.

Plácido Domingo repetirá hoy,
miércoles, la función de ayer, y
después los ochenta artistas y
veinte bailarines actuarán cuatro
veces en el teatro chino de la
capital antes de partir hacia Fin-
landia, Dinamarca, Alemania Fe-
deral y Suiza, para regresar a
España a mediados de agosto.
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Cuando Madrid se convierte en verano en el
centro de atracción del teatro y la música

La zarzuela llega esta noche a La Corrala
en la voz y la imagen de Nati Mistral

Madrid. José Manuel Costa
Cuando llegan los calores, este año tan retrasados y esquivos, pero a veces contunden-
tes, la vida del país se relaja, toma una especie de suave ralentí y quienes no andan de
vacaciones por tanta alegre aglomeración como nos ofrecen los centros turísticos, vege-
tan su siesta bajo los impulsos de la jornada intensiva. ¿Todos? ¡No! Hay quienes, aun
en estas fechas, laboran sin descanso para entretener la molicie de sus conciudadanos.

El concierto de Pink Floyd en el Vicente
Calderón, un atractivo para los jóvenes

, Son quienes organizan las fiestas y con-
ciertos, quienes actúan en ellos y también
quienes nos encargamos de acercar los fenó-
menos a nuestros respetados parroquianos.
Así es la vida.

El denso fluido
Esto es que hoy por la noche (y refiriéndo-

nos a Madrid, que otras informaciones perifé-
ricas podrán encontrarlas en « España en Va-
caciones») se nos echa encima Pink Floyd.Sobre su historia sicodélica, extendida con un
largo parón desde finales de los sesenta ya
se sea casi todo. Sobre el carácter de su
espectáculo de luces, lasers, fuegos artificia-
les Y otros efectos especiales se hicieron len-
guas en Estados Unidos, donde han batido
Muchas plusmarcas de asistencia y ganan-
cias. Ahora la marea rosa viene sepultando a
la vieja Europa de donde salió. En realidad,Wo resta decir que será en el estadio Vicen-te Calderón, a las nueve y media de la no-che , que el concierto durará tres horas y que,
muy ladinos ellos, han reservado las cancio-nes conocidas para la segunda parte. Así
aguantaremos todos hasta el estallido del últi-rno cohete.. e

1	 Pero no sólo de « rock» viven los dudada-' nos . En La Corrala de la calle Sombrerete co-/ Mienzan esta noche las representaciones deuna zarzuela grande y recuperada: « El bateo,0 quien bautiza al niño», texto de AntonioP
aso y Antonio Domínguez, y música del

enorme Federico Chueca. Es una lástima que
Plácido Domingo esté mostrando a los chinoslas excelencias de nuestro género lírico, pero
es de suponer que Nati Mistral, la más protei-ca de nuestras cantantes, encuentre buenaréplica en Pedro Valentín bajo la dirección de
un José Osuna que ha alargado la obra con
algunas morcillas sustraídas a Arni ches,siempre a punto. El espectáculo, que se ex-

'
tenderá hasta el 4 de septiembre, puede con-temp

larse con o sin cena, detalle este últimomuy de agradecer, sobre todo cuando es tan
barato como mil quinientas pesetas.

Claro que dentro de esta campaña de recu-peración zarzuelera (y aquí recordar la ingen-te labor de Tamayo, también en China con su«Anto
logía»), en el Centro Cultural de la Villa,

y también hasta el 4 de septiembre, se iránrepresentando joyas como «Luisa 
Fernanda»(esta misma semana), «La del soto del Pa-rral», «La canción del olvido», «La verbenade la Pal

oma», «La Revoltosa», «Los 
Gavila-nes» y, para acabar floridos, «La rosa delazafrán» y « La del manojo de rosas». No

e
puede decir que el Ayuntamiento no haya 

trSa-gado a fondo el tema.
e
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José Carreras congregó en Barcelona a cerca
de 150.000 personas en su reaparición
La reina Sofia presidió el acto, al que asistieron numerosas personalidades

EL PAIS, Barcelona
José Carreras volvió a cantar anoche, en Bar-
celona, tras superar la enfermedad que le ha
mantenido lejos de los escenarios por espacio
de un ah°. Frente a más de 100.000 personas

José Carreras, durante su recital de ayer en Barcelona.

(155.000, según la Gítardil Vrbaría), el tenor
interpretó una decenntre ttancIénes populares,
elle ellas L' emigran( y El cantdeb ocells, así
como dos fragmentos de ópeiri; Nessun der-
‚na, de Tarando:, y el brindieilLa Traviata,

este último a dúo con la soprano Montserrat
Caballé, colaboración que fue acogida con deli-
rio por el público. La reina Sofía encabezó la
lista de personalidades que quisieron estar
presentes en la vuelta de Carreras.

La Reina llegó al lugar del recital,
junto al Arco de Triunfo, acom-
pañada por el ministro de Defen-
sa, Narcís Serra; el presidente de
la Generalitat, Jordi Pujol, y el
alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall. Los ministros de Cul-
tura, Jorge Semprún, y Educa-
ción, Javier Solana, excusaron su
asistencia por problemas de ca-
lendario.

Unas 10.000 personas se aco-
modaron en las sillas instaladas
para el recital, junto al Arco de
Triunfo, mientras que el resto,
hasta un total de más de 100.000
personas, se agolpaban detrás
del espacio acotado junto al es-
cenario y las calles adyacentes al
paseo LInís Companys. La masi-
va asistencia al concierto, que
superó con creces las previsio-
nes, provocó grandes aglomera-
ciones de vehículos en el centro
de Barcelona.

Cuatro grandes pantallas de
vídeo permitieron contemplar el
concierto desde cualquier punto.
El recital se inició con algunos
minutos de retraso sobre el hora-
rio previsto: a las 22.10. El públi-
co puesto en pie saludó la apari-
ción de Carreras sobre el escena-
rio (con el pianista Vicenzo Sca-
lera) con una enorme, inacabable
ovación.

Emoción
El tenor, que vestía un traje azul
y corbata a rayas rojas y grises y
mostraba en su rostro una gran
emoción, inició su recital con una
pieza de Grieg, con letra en cata-
lán: T'estimo. Al finalizarla, y tras
los aplausos, dijo: "Muchas gra-
cias, de corazón, gracias por es-
tar aquí". Seguidamente, saludó
a la Reina y anunció que el pro-
grama-sorpresa de la noche "es-
tará compuesto por canciones de
letra con garra", sin más
avances.

Malla, Non ramo piú, Avuche-
Ila y Ultima canzone fueron las
composiciones interpretadas a
continuación por el tenor. Tras
ellas, Carreras abandonó el esce-
nario para tomar un pequeño
descanso. En unos minutos vol-
vió a aparecer para interpretar
dos piezas del autor mexicano

Tatanacho: Tengo nostalgia de ti e
Íntima. "Creo recordar que es la
primera vez que las canto en Ca-
taluña", explicó el tenor, "son
muy bonitas e íntimas". La últi-
ma de estas dos canciones con-
tiene un verso, especialmente
sentido en la voz del tenor, que
habla de la "ansiedad de vivir".

Canticel, del maestro Toldrà,
dio paso a otra que "no necesita
presentación": El cant dels ocells,
saludada con intensísimos aplau-
sos. Tras cantar una pieza de
Frederic Mompou (Jo et presentia
com la mar)volvió a dejar el esce-
nario para reaparecer al cabo de
unos_ momentos con la pieza de
zarzuela Esa mujer. En este pun-
to, Carreras se acercó a Scalera e
iniciaron un breve diálogo mien-
tras hojeaban partituras, para
delicia del público. Seguidamen-
te cantó L'emigrant.

"José ha vuelto, ha vuelto de
su viaje", comentaba una espec-
tadora, emocionadísima, que
llevaba una rosa para entregar a
Carreras. "No querría acabar

esta velada sin cantaros un aria
de ópera: el Nessun dorma, de
Turandot", dijo José Carreras.
El público recibió la interpreta-
ción operística con delirio y,
acto seguido, Pere Duran-Fa-
rel!, en nombre de la comisión
organizadora, dio las gracias al
tenor y dijo que "es con hom-
bres de corazón fuerte como el
tuyo como se construye una ciu-
dad y un país". Carreras conclu-
yó luego el recital en compañía
de Montserrat Caballé, con la
interpretación el dúo Libbiamo,
de La Traviata, que cerró la ve-
lada. El tenor se despidió de la
Reina y las autoridades mien-
tras el público seguía aplau-
diendo. En total, el concierto
había durado algunos minutos
más de una hora.

Carreras pasó la mañana de
ayer en su casa de l'Ametlla del
Vallès, a 40 kilómetros de la ca-
pital catalana, perfilando los últi-
mos detalles del recital.

No es ésta la primera vez que
el cantante ejecuta un repertorio

de estas earacterístcas, no prefi-
jado de antemano: siempre que
ha pretendido dar un toque de
calor humano a su interpretación
ha utilizado este recurso.

Una de las sorpresas del reci-
tal de reaparición de José Carre-
ras fue la Presencia de Montse-
rrat Caballé. La soprano anuló
una actuación en Madrid, orga-
nizada Pelt el Patrimonio Artísti-
co, para estar cerca del tenor,
cuya carrera apadrinó desde
aquella Ya lejana María Stuarda
cantad a Por ambos durante la
temporada 1970-71 del Gran
Teatro del Liceo barcelonés.

"Volver a empezar es un privi-
legio que muy pocas personas
tienen, y José se encuentra entre
ellas", Manifestó a este diario la
soprano» "Esta noche yo miraré
no el triunfo de una voz, sino el
de un hombre". "Se ha dicho",
añadió la soprano, "que el marco
elegido para esta reaparición es
insólito . Para mí, es el más ade-
cuado que podía encontrarse en
toda la ciudad".

Ya está

A. F.
Ya está. Carreras cantó. La
angustia del nuevo debú se ha
roto. Delante queda la conti-
nuación de una trayectoria ar-
tística que nunca debió quedar
interrumpida. Emocionado,
cansado más por la tensión vi-
vida que por el esfuerzo de la
propia actuación el tenor agra-
deció "a la ciencia, al pueblo y
a Dios" que la noche de ayer
hubiera sido posible.

Entrar en consideraciones
de si el do agudo de Nessun
dorma lo dio mejor o peor pa-
rece absolutamente fuera de
lugar. Porque lo que realmente
Carreras ofreció, más allá de
los abrazos, las flores, ei mon-
taje todo, fue su compromiso
artístico con el público que la
enfermedad no ha logrado
hundir. Eso es lo que va a que-
dar para el futuro, lo que au-
ténticamente cuenta.

Significativo es en este sen-
tido que el cantante acabara la
velada precisamente con una
aria de ópera. El círculo se ce-
rró: una hora y diez minutos
antes había empezado con una
declaración de amor, un mani-
fiesto de agradecimiento con
música de Grieg por el aliento
recibido; al final se despidió
con ópera: ése es su camino, y
ayer dejó sentado que no pien:
sa renunciar a el. Lo que au-
ténticamente hay que valorar
de la noche de ayer es este
compromiso con el género: fue
su más honesto regalo, porque
sabe, él mejor que nadie, que
ahí, en ese terreno plenamente
suyo, es donde puede dar lo
mejor de sí.

Carreras había anunciado
un repertorio popular. Y lo fue,

• pero sin caer en simplificacio-
nes. Cada canción tuvo en este
contexto una significación es-
pecial: así el estribillo de la cé-
lebre aria de La tabernera del
puerto, "Porque no sé fingir,
porque no sé callar", tuvo todo
el aplomo de una declaración
de principios, un convenci-
miento defendido a cualquier
precio.

Ya está. Ahora ha llegado
el momento, mas allá de las
emociones, de hacer que ese
compromiso artístico de Ca-
rreras, a prueba de bomba por
lo que demostró anoche, siga
dando sus frutos. Y en este
empeño está obligado a asu-
mir su parte el público, con la
misma honestidad y rigor de
que ha dado prueba el cantan-
te. No es fácil, pero es el autén-
tico apoyo que merece un pro-
fesional de tan alta categoría.
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	  ESTA SEMANA. 	
LA CANCION DEL OLVIDO

de ROMERO" FERNANDEZ SHAW, con musica
:naestro JOSE SERRANO

Por despedida de la compañia

GRAN FIN DE FIESTA
en todas las sesiones
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