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El próximo día 26 de febrero

se cumplirán cien años del na-

cimiento en Madrid del dra-

maturgo y poeta Guillermo
Fernández-Shaw y de Yturralde.
Son antiguos alumnos sus hijos
Carlos Manuel (41) y Felix (47)
y sus nietos Fernando (83) y
G uillermo (84) del Campo
Fernández-Shaw así como su
sobrino Rafael Fernández-Shaw
Guitiän (57), fallecido reciente-
mente.

Para celebrar este aconte-
cimiento sus herederos y

amigos están organizando para
1993 una serie de actos con-
memorativos . Se inaugurarán el
día 26 de Febrero con una

ofrenda floral ante la placa que
recuerda aquel nacimiento en el

GUILLERMO
FERNANDEZ SHAW

nacimiento en el edificio de la
calle Columela, 5, acto al que
asistirán las autoridades de la

Villa, de la Sociedad General de

Autores de España, amigos y

admiradores del homenajeado.

Por la tarde se ofrecerá una

Misa en la Capilla gótica del

Colegio (en sufragio también de

su esposa María Josefa
Baldasano, nacida en el mismo
año).

A lo largo del año se

desarrollarán actos diversa
índole en Madrid y en otros
puntos de España, espe-
cialmente en San Lorenzo

del Escorial, en cuyo Real Sitio
Fernández-Shaw desarrolló una

notable actividad cultural y en
el que cuenta con un
monumento y una calle
dedicados a su memoria.

También el callejero madrileño
incluye una calle con su nombre
y de su padre, Carlos.

Guillermo Fernández-Shaw es
autor, en colaboración con
Federico Romero, de las
conocidas Zarzuelas "Doña
Francisquita", "Luisa Femanda",
"El Caserio", "La Chulapona",
"La taberna del Puerto", y "La
Canción del Olvido", entre
otras. Fue periodista de
profesión, trabajando en el
diario "La época", colaborador
de la Agencia Logos y director
de la revista "Cortijos y
Rascacielos". Durante varios
años desempeño el cargo de
Director General de la Sociedad
de Autores.
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▪ ZARZUELA

La Compañía Lírica del Colegio, formada por padres
de alumnos, está ensayando a toda pastilla una antolo-
gía de zarzuela, cuya actuación se notificará más ade-
lante por los canales habituales.

• MISA POR FERNANDEZ-SHAW

El próximo día 26 de febrero, a las ocho de la tarde y
en la Capilla Gótica, se celebrará una Misa en memoria
del centenario de don Guillermo Fernández -Shaw. Será
oficiada por el padre Juan lsasa.

Durante la ceremonia cantará la Coral Luis Heintz, de
nuestro Colegio.

▪ LA CORAL LUIS HEINTZ BUSCA NUEVAS VOCES

La Coral Luis Heintz, que está subvencionada por la
APA, sigue ensayando todos los jueves, y está abierta a
la incorporación de nuevas voces. Poneros en contacto
con el Director, lose Luis Nogueras París (tel.: 416 81
27), con el Presidente, Joaquín Cabeza tel.: 401 29 261,
o personalmente, los dfas de ensayo, en el aula de músi-
ca del Colegio.
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Todo oídos

Fernández—Shaw

EA
próximo 25 de febrero, el
alcalde de Madrid y el

presidente de la Sociedad
General de Autores, en un acto
solemne en el que tomará parte
la Banda de la Policía Municipal,
inaugurarán oficialmente la placa
que, en la calle Columela
número 5, señala el lugar de
nacimiento, hace cien años, de
Guillermo Fernández—Shaw,
libretista de zarzuela y miembro
de una dinastía que produjo
algunos de los títulos más
importantes del teatro lírico
español.

La placa fue colocada en
tiempos de Agustín Rodríguez
Sahagún, como una de las
muchas con las que el fallecido
alcalde quiso que destacar las
casas natales de los muchos
músicos madrileños. Fernández-
Shaw no fue músico, pero su
nombre aparece, a lo largo de
cuatro décadas, en más de
cincuenta zarzuelas, desde «La
canción del olvido » a «El
canastillo de fresas » , algunas
tan indiscutibles como "Doña
Francisquita» , «El caserío » o
« La tabernera del puerto » . Años
atrás, su padre, Carlos
Fernández—Shaw, había escrito
obras todavía más sustanciales,
como «La revoltosa » o «La vida
breve».

Ahora, con el apoyo —y la
insistencia— de la Asociación
Pro-Género Lírico Español,
presidida por otro
Fernández—Shaw, Carlos
Manuel, hijo de Guillermo, la
placa será " inaugurada » el día
antes del centenario del
nacimiento del escritor.

Ya era hora. El olvido en que
han caído los grandes de
nuestra zarzuela sólo es
superado por el olvido de sus
propias obras. Causas: la falta
de un local dedicado
exclusivamente al género lírico
español —el caso del Teatro de
la Zarzuela es, como denunció
Sorozábal en su día, una
«verguenza nacional » —, la
inexistencia de una escuela para
educar a las jóvenes voces en
un estilo amenazado claramente
de extinción, y el desdén de las
empresas discográficas
españolas, que desde hace
quince años nose han gastado
ni un céntimo en nuevas
grabaciones de zarzuelas.

Todavía quedan zarzuelistas
vivos: Jesús Romo, autor de «El
gaitero de Gijón», entre muchas
otros títulos, tiene 92 años. No
deberíamos esperar demasiado
para ponerle a él su placa.

José Luis RUBIO

San Lorenzo de El Escorial

Los «gurriatos» recuerdan en su primer
centenario al escritor Fernández-Shaw

tejanaSan Lorenzo. Isabel Men

 tienen 
l- y	 te-deEn este Real Sitio -el gran monumento escurialense a los pies de Abantos a se 

respira

pprimavera por todas partes. El turismo no cesa y los madrileños que
ner casa en el pueblo salen a la tarde a pasear por La Lonja, se 

g
acercan	

a su _rte
a la 	 e

iliun paseo por La Herrería, se sientan en los cafés de Floridablanca y recuerdBana,sefica,e'le,daPavvrili.

mer centenario de su nacimiento, a un personaje entrañable: Guillermo 
Fernández-Di— .

El día 26 de febrero se cumplirá el I cente-	 mana Santa y de la Romería de la Virg
en ci

nario de su nacimiento. «Mis padres venían a 	 Gracia.
San Lorenzo desde que eran novios, ya que 	

Shay''l

a la puerta principal del Patio de Reyes » , nos	
ac
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mi madre pasaba aquí los veranos de toda la seguía  
a ci a los  s h a o  s	 e ci cincuenta,uunnat a, Fg raenr náriaH

vida. Se casaron por los años veinte y des-	 favor del Real Sitio, y montó la s "esta-nias-
pues de la guerra vinieron con más asidui-	 isabelinas» en el Patio de Reyes del 

Mon,

dad, siempre a la casa donde habían vivido 	 terio. También se encargó con otros reslu. e a

mis abuelos, en los edificios que llaman Casa 	 tes de temporada de hacer un horrlerlajtros
de la Reina, cuyo contrato es de 1893, cum-	 los Hermanos Álvarez Quintero con u d&
ple ahora los cien años. Cuando se reforma- 	 «gurriatos » de pura cepa, y las "Fig

hube

urad% la
ron las casas, pasamos a ocupar esta frente 	 Quijote » , que preparó para un 

teatro ,ue

cuenta Amalia Fernández-Shaw.	
naturaleza en la Herrería, pero que
representar en el Lope de Vega e	 A i lo-

Fue Guillermo Fernández-Shaw, un «gu-	 tualmente Real Coliseo,

ntonces
porque emPez-„ 0 e

l'h	 e

n

ato » de los pies a la cabeza " porque es-	 ver. Amalia recuerda que el mism° arir píe-
taba enamorado de este Real Sitio», continua	 que murió «Manolete » en Linares, se t'n ße-
Amalia. Con el maestro Alonso, que puso la sentó «Los intereses creado s» de	 Rafael Y
letra, hizo el himno de la Patrona, la Virgen 	 navente, y que sus hermanos, su tío `."

de Gracia, del que fue romero de honor. Or-	 ella trabajaron en la obra. 	 Madrid.

pregonero de las fiestas patronales de la Se- 	 del Escorial.'

El 17 de agosto de 1964, moría en mr,ze

teatrales y literarios en San Lorenzo y fue 	 Pero su memoria permanece en
San Lo eiiganizó con otros intelectuales muchos actos
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«Era un emamorado del Real Sitio», dice su hija
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Guillermo Fernández-Shaw en una fotografía tomada en 1959.

100 años del nacimiento
de G. Fernández•Shaw
Hoy se celebra un homenajefrente a la casa
donde nació en 1893 el autor, en Columela 5

Hoy, a las 13.30 horas, ten-
drá lugar en la calle Columela
5 un acto de homenaje al escri-
tor y libretista Guillermo Fernán-
dez-Shaw, con motivo del cen-
tenario de su nacimiento, al que
asistirán, además de miembros
de su familia, el alcalde de
Madrid, José María Alvarez del
Manzano, y el presidente de
la Sociedad General de Autores
de España (SGAE), de la que
el autor fue director.

Este homenaje consistirá en
la ofrenda de una corona de
laurel ante la placa que con-
memora el lugar donde nació,
el 26 de febrero de 1893, uno
de los libretistas más famosos
del género chico, acompañan-
do el acto la banda de música
de la Policía Municipal.

Guillermo Fernández-Shaw,
vecino del distrito —nació en
Columela 5, pero vivió y murió
en Claudio Coello 60, domicilio
actual de sus descendientes—,

"siguió desde muy joven los
pasos de su padre, y a los 23
años ya había escrito La can-
ción del olvido", señala su hija
María Amalia.

El hijo, licenciado en Dere-
cho y periodista colaborador en
La Epoca, Blanco y Negro y
ABC, también escribió cuatro
libros de poesía. Pero su éxito
popular se inicia a raíz de su
colaboración con Federico
Romero, con su propio herma-
no Rafael, y con compositores
como los maestros Serrano,
Guerrero o Moreno Torroba,
junto a los que crea zarzuelas
tan populares como La canción
del olvido, Doña Francis quita,
La Rosa del Azafrán, Luisa Fer-
nanda, El Caserío...

Por otra parte, el viernes 26
a las 20.00 horas, se celebrará
una Misa en la capilla gótica
del colegio del Pilar, institución
a la que ha estado ligada la
familia Fernández-Shaw.
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Hoy a la una y media de
la tarde, el alcalde de Madrid
y otras autoridades ofrendarán
una corona de laurel como
homenaje al escritor y libretista
de zarzuela Guillermo Fernán-
dez-Shaw, en el centenario de
su nacimiento.

El acto tendrá lugar frente
al número 5 de la calle de Colu-
mela, donde nació el autor del
texto de zarzuelas tan popu-
lares como La canción del olvi-
do o La rosa de/azafrán y seráamenizado por la banda de
música de la Policía Municipal.

Guillermo Fernández-Shaw
estuvo muy ligado al barrio de
Salamanca, ya que residió en
Claudio Coeli° 60, donde murió
con 72 años, y donde aún vive
hoy su familia. 	 (Pág. 2)

A Fernández•Shaem
en el centenario
de su nacimiento
e El famoso libretista de zarzuelas
nació en 1893 en la calle de Columela

ht,a/14M471 	



Ayuntamiento de Madrid

José María Álvarez del Manzano y López del Hierro

Alcalde Presidente

Tiene el gusto de invitarle al acto de Ofrenda de una corona de laurel
en homenaje a don Guillermo Fernández-Shaw,

en conmemoración del Centenario de su nacimiento

Jueves 25 de febrero, a las 13,30 horas
Calle de Columela, 5

Madrid, 1993 Se ruega estricta puntualidad



Asociación Pro-Género Lírico Español
RAFAEL CALVO, 15, 1 Q I

28010 MADRID
TEL. 308 57 13

FAX 308 47 45

04

FRANCISCO ALONSO DE LA JOYA.

PRESIDENTE.

Tiene el gusto de invitarle al acto de Ofrenda de una corona de
laurel por parte y asistencia del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, Don José María Alvarez Del Manzano, en
homenaje a

DON GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW,

en conmemoración del Centenario de su nacimiento. El jueves
25 de febrero a las 13,30 horas. Calle de Columela, 5. Madrid.

.7. 11a. Jeme-di seaume r.11
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EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE

GUILLERMO FERNÁNDEZ-SHA Y DE YTITRALDE

(MADRID, 26 DE FEBRERO DE 1893)

Y DE SU ESPOSA

MARIA JOSEFA BALDÁSA» Y DE LLANOS

(MADRID, 21 DE MARZO DE 1893)

Sus hijos, Carlos Manuel, Félix y María Amalia, y de-
más familia

INVITAN a la misa que se celebrará en la capilla gótica
del colegio de Nuestra Señora del Pilar (Príncipe de Ver-
gara, número 41), el viernes 26 de febrero de 1993, a las
veinte horas.

(2)

Salamanca

El alcalde presidió el homenaje
a Guillermo Fernández Shaw

Madrid. Rafael Muñoz Lorente

• Para conmemorar el centenario del naci-
miento de Guillermo Fernández Shaw, el al-
calde José María Álvarez del Manzano, y el
hijo mayor del desaparecido autor, el diplo-
mático Carlos Manuel, colocaron una corona
de laurel en la casa de la calle Columela, 5,
donde nació el autor de la letra de nuestras
más importantes zarzuelas, también en pre-
sencia de sus otros dos hijos, el embajador
Félix Guillermo y María Amalia. Numeroso
público asistió al homenaje.

Tras la colocación de la corona, tomó la
palabra el presidente de la Sociedad General
de Autores, Juan José Alonso Millán, quien
recordó la figura de Fernández Shaw. A con-
tinuación, intervinieron Álvarez del Manzano y
el hijo mayor del autor de «Luisa Fernanda».

Entre los asistentes al homenaje estaban el
alcalde de San Lorenzo de El Escorial, Fran-
cisco González; los concejales Esperanza
Aguirre y Pedro Ortiz; los maestros Jesús
Romo y Manuel Moreno Buendía; Juan Gon-
zález Guerrero; Maribel Falla; Francisco
Alonso; los cantantes Ana María Olaria, Jose-
fina Meneses, Asunción Alonso y Luis Sagi
Vela; Soledad Ortega Spottorno; el escritor
Andrés Amorós; el actor Adriano Domínguez;
los musicólogos Maruja Segovia y José María
Gómez Labad; Enrique de la Hoz; el autor Al-
fredo Mañas; Víctor Andrés Catena; Vicente
Pozuelo y Francisco Montalvo.



ctim ai Co

26 -2
4	 11111111119911111e-

1 Homenaje a
Fernández
Shaw en el
centenario de
su nacimiento
TORRES MURILLO
DV MADRID

Una calle del centro de Ma-
drid se vistió ayer de gala, con
banda de música y municipa-
les empenachados, para feste-
jar el centenario del nacimien-
to del libretista mas famoso de
la firica española, el madrileño
Guillermo Fernandez Shaw.
Un público, formado por gen-
tes de la zarzuela y del espec-
táculo como el maestro Romo,
Luis Sagibela, Ana María
Olaria, Josefina Meneses ( «yo
he interpretado mas de qui-
nientas «Francisquitas» y otras
tantas «Luisa Fernanda.), la
familia del maestro Alonso,
María Rosa Calvo, los presi-
dentes de la Sociedad de Auto-
res y de la Asociación del Gé-
nero Lírico, personalidades de
la Cultura, jóvenes y viejos afi-
cionados a un género que está
en auge, asistió a la colocación
de una corona de laurel bajo la
placa que señala la casa donde
nació en 1893 el periodista,
poeta y libretista. Estaban pre-
sentes sus hijos María Amalia,
Félix y Carlos. Pronunciaron
discursos el presidente de la
Sociedad de Autores, Juan Jo-
sé Alonso, el alcalde de Ma-
drid, y Carlos Fernandez
Shaw.

Carlos Fernández Shaw nos
recordaba el gran cariño que
su padre, madrileño, sentía
por el País Vasco. Y el inolvi-
dable recuerdo de su estancia
en Motrico para compene-
trarse con el país y poder es-
cribir el libreto de «El Caserío»
para Jesús Guridi.

/1
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Centenario de Fernández Shaw

Madrid. Rafael Muñoz Lorente

El 26 de febrero de 1983 nació en Madrid,
aunque su familia procedía de Cádiz, uno de
los autores mas interesantes de cuantos es-
cribieron colaboraciones teatrales: Guillermo
Fernández-Shaw, quien siguió el camino de
su padre, Carlos Fernández-Shaw, excelente
poeta y autor de numerosas y populares
obras de nuestro repertorio teatral y zarzue-
lero.

Al morir su padre, Guillermo Fernández
Shaw se marca dos metas en su vida: ser
periodista y ser autor teatral. Quiere emular a
su progenitor. Por eso le pide a Alfredo Esco-
bar, marqués de Valdeiglesias, director de
«La Época», que le admita como redactor en
la misma casa donde trabajó su padre. Val-
deiglesias le acoge y Guillermo ya ha visto
colmado uno de sus sueños. Le faltaba el
otro y aparece en su vida Federico Romero,
amigo del fallecido don Carlos, quien le
ofrece colaborar con él en obras teatrales;
concretamente en zarzuelas, que era el gé-
nero que imperaba en los teatros españoles
de aquel entonces. Y juntos comienzan una
andadura que duró durante muchos años y
de esa colaboración nacieron las mejores
zarzuelas de nuestro siglo. Ya había logrado
Guillermo su segundo objetivo.

Escribieron -"La canción del olvido», una
zarzuela en un acto y se la enviaron al maes-
tro Pablo Luna para que le pusiera las cor-
cheas. Pero el músico se disculpó y les de-
volvió su obra diciéndoles que, tras haberla
leido, no podía musicarla. Y cual no sería la
sorpresa de los dos jóvenes dramaturgos
cuando al recibir la comedia devuelta com-
probaron que iba dentro del mismo sobre que
ellos habían utilizado al enviarla y que este
sobre permanecía todavía cerrado. Esta cir-
cunstancia no desanimó a los muchachos
que la enviaron al maestro Serrano quien con
gusto le puso música y así, en su estreno en
Valencia, obtuvieron el primero de sus gran-
des éxitos, convirtiéndose desde entonces en
obra de repertorio.

Moreno Torroba es el encargado de musi-
car una zarzuela que los autores titulan
«Luisa Fernanda», que se estrena en el tea-
tro Calderón en 1932, y así convertirse en
una de las zarzuelas más representadas en
España y en la América hispana. El matrimo-
nio teatral con Torroba daría tambien como
fruto a «La Chulapona»,

Al terminar la contienda civil española es-
trenan «Monte Carmelo», musicada por To-
rroba y «Loza lozana», en colaboración con
Guerrero. Roto en 1947 el tándem Fernández
Shaw-Romero, Guillermo comienza a colabo-
rar con su hermano Rafael, y estrena en San
Lorenzo del Escorial «La empresa de «Clavi-
leño», con música del maestro Alonso. Jesús
Romo pone las corcheas a «Un día de prima-
vera» y «El gaitero de Gijón » ; el maestro
García Leoz a «La duquesa del candil » , y en
el campo de la revista española obtienen los
hermanos Fernández Shaw un gran exito con
«A todo color», con música de Parada. Y tie-
nen que ver con tristeza como Guerrero no
puede asistir al estreno, pues había fallecido
meses antes, de «El canastillo de fresas»
magistralmente interpretada por Pilar Loren-
gar y Manuel Ausensi. Y «María Manuela»
con Moreno Torroba, hasta llegar a «Sol de
Levante» con música de Ernesto Rosillo, que
fue el último estreno de este prolífico autor al
que se le puede considerar como el más im-
portante libretista de la historia de la zarzuela
española.



Hoy se cumplen cien años del nacimiento de uno de los grandes libretistas de la historia de la zarzuela:
Guillermo Fernández-Shaw, autor —en colaboración con Federico Romero, entre otros— de títulos como «Doña

Francisquita», « Luisa Fernanda», «El caserío», «La rosa del azafrán», «La tabernera del puerto» o «El
canastillo de fresas», en los que supo mostrar, con ingenio, inspiración y sólida hechura teatral, la cara más

noble y refinada de nuestro género lírico. Su hijo, el embajador Carlos M. Fernández-Shaw, le recuerda

Romanza con palabras

G

UILLERMO Fernández-
Shaw fue una de esas
personas que dio —y si-

gue,dando con su recuerdo— un
testimonio tremendamente posi-
tivo de la naturaleza humana, así
como pábulo al optimismo
cuando se transita por los difíci-
les y no siempre limpios sende-
ros de nuestros días.

Mi padre era lo que se dice un
gran hombre, siempre dispuesto
a dialogar con el prójimo (aun-
que fuera al teléfono, sentado
con los suyos a la mesa), a so-
correr económicamente a los ne-
cesitados de su entorno (no eran
pocos los que golpeaban la al-
daba de nuestra casa o acudían
a los puntos de posible encuen-
tro, llamáranse éstos La Elipa o
Neguri, lugares que le atraían,
por cierto, para sintonizar su ins-
piración o para participar en ter-
tulias de las que era un leal afi-
cionado) y a escuchar a quien
tenía la fortuna de encontrarle.

Mi padre era además muy in-
teligente. Sabía calar a la gente
al primer vistazo y practicaba
una divertida ironía, debida a la
sangre escocesa de sus abuelas
Shaw y MacPherson, que se
guardaba para un reducido
círculo por temor a causar el me-
nor daño. Supo navegar hábil-
mente a través de los setenta y
dos años de su existencia.

Fue un gran padre y fue un
gran hijo: sacrificó su adolescen-
cia y sus estudios para cuidar la
averiada salud de mi abuelo Car-
los, quien no pudo por menos de
dedicarle uno de sus volúmenes
de poesía: «A mi hijo Guillermo,
que es para mí como un padre.»
El prematuro fallecimiento pa-
terno —complejo para mi admira-
ble abuela Cecilia de Yturralde,
quien con enorme coraje supo
sacar adelante a sus siete hi-
jos— fue la causa de que mi pa-
dre sucediera inmediatamente a
aquél en el diario «La Época»,
en el que ejerció durante veinti-
cinco años todas las modalida-
des de la profesión, incluida la
de corresponsal en el frente
aliado durante la Primera Guerra
Mundial, lo que le valió la Legión
de Honor.

A partir de los años cuarenta
mi padre dirigiría la revista «Cor-
tijos y Rascacielos», propiedad
de su hermano Casto, arquitecto,
y remitiría artículos semanales a
la Agencia Logos. A la desapari-
ción de su progenitor se debió
igualmente el que Guillermo se
consagrase a escribir para el
teatro, continuando así la ,labor

inacabada de don Carlos: cabe
afirmar que, de no haberse pro-
ducido dicha muerte, mi padre
habría cultivado otro tipo de lite-
ratura distinto del género lírico,
influido por sus estudios en la
Facultad de Filosofía y Letras.

Y al llegar a este punto me
cabe destacar su condición de
escritor de cuerpo entero. Sus
días intelectuales y profesionales
los dedicó por completo a las le-
tras, bien en la versión de pro-
motor cultural, bien como traduc-
tor o como autor de ensayos lite-
rarios, o en su modalidad
periodística o teatral, sobre todo
en ésta.

En su larga colaboración con
Federico Romero o con su her-
mano Rafael primó el convenci-
miento de que la aproximación al
género lírico había de ser dis-
tinta a la del teatro sin música,
de que su carpintería precisaba
una técnica propia y de que las
situaciones musicales habían de
producirse de un modo lógico y
natural por exigencias del propio
desarrollo de la obra. Ello explica
en gran parte la permanencia en
el repertorio de muchas de sus
obras y el escaso éxito logrado
por otras zarzuelas, escritas por
maestros del drama o de la co-
media, carentes de aquellas ca-
racterísticas. (Los actuales pro-
motores del resurgimiento de la
zarzuela se fijan con especial
ahínco en las que cuentan con li-
bros bien construidos.)

Sus temas teatrales conlleva-
ban invariablemente un mensaje
positivo, exaltador de los valores
del pueblo español, y se inspira-
ron casi sin excepción en el rico
folclore de nuestro país o en tex-
tos de .iuestros clásicos del Si-
glo de Oro. Estas andanzas lite-
rarias llevaban implícitos con-
cienzudos trabajos de
investigación y de ambientación,

tratárase del bable, del ambiente
de un puerto pesquero del Can-
tábrico o de los cuadros del Mu-
seo del Prado.

Su jornada estaba dedicada
casi por entero a tal vocación, y
las muchas notas dejadas en pa-
peles informales denotan su per-
manente sensibilidad literaria
para cuanto le rodeaba. Soy tes-
tigo del impacto que le produje-
ron sus viajes al extranjero, des-
tacando entre ellos la temporada
de zarzuela que dirigió en el
Teatro Colón de Buenos Aires o
el ciclo de charlas sobre el gé-
nero lírico patrocinadas por el
Instituto Cultural Hispano-Mexi-

cano de la capital azteca, oportu-
nidad que aprovechó para pro-
nunciar asimismo conferencias
en Canadá, Guatemala, Colom-
bia y Venezuela, países estos
dos últimos en los que abrazó a
sus exiliados hermanos Carlos y
Daniel.

Debido a la adoración que mi
padre sentía por el suyo, nunca
quiso profundizar en el género
poético, en el que tanto había
sobresalido mi abuelo, género
que, no obstante jamás le fue
ajeno. Y así como aquél tuvo a
Cercedilla por fuente predilecta
de su estro, su hijo Guillermo es-
cogió a San Lorenzo de El Esco-
rial como uno de los hontanares
de su inspiración y escenario de
su quehacer cultural. Su facilidad
para versificar fue proverbial: le
era más fácil enjaretar unos oc-
tosílabos o componer un soneto,
en verdad muy bien recitados
por él, que pronunciar unas pala-
bras. Disfrutaba, por otra parte,
con el mundo de la juglaría: los
múltiples encuentros promovidos
por Conrado Blanco en torno a
las «Alforjas para la poesía» fue-
ron testigos preferentes.

Carlos M. FERNÁNDEZ-SHAW



Romanza con Palabras
Pror- arlos M. Fernández-Shaw

acaban de cumplir cien años del nacimiento de uno de los
randes libretistas de la historia de la zarzuela: Guillermo Fer-
'ndez-Shaw, autor —en colaboración con Federico Romero,

dritre otros— de títulos corno "Doña Francisquita", "Luisa Fer-
anda", El"El caserío", "La rosa del azafrán", "La tabernera del

kuerto" o "El canastillo de fresas", en los que supo mostrar,
="on. ingenio, inspiración y sólida hechura teatral, la cara más

oble y refinada de nuestro género lírico.

u hijo, el embajadot Carlos M. Fernández-Shaw, lo recuerda en
as páginas del ABC de Madrid.

-
UILLERMO Fernández-Shaw fue
una de esas personas que dieron —y si-
gue dando con su recuerdo— un tes-

timonio tremendamente positivo de la na-
tttetza humana, así como pábulo al

n	

opti-

ma
mo cuando se transita por los difíciles y
siempre limpios senderos de nuestros

die*. .
>li padre era lo que se dice un gran

hombre, siempre dispuesto a dialogar con el
premio (aunque fuera al teléfono, sentado
con..1- os suyos p. la mesa), a socorrer econó-
midimente a los necesitados de su entorno
(rkLeran pocos los que golpeaban la aldaba
4.7.-4hestra casa o acudían a los puntos de
posible encuentro, llamáranse éstos La

Neguri, lugares que le atraían, por
, para sintonizar su inspiración o para

pipar en tertulias de las que era un leal
aficionado) y a escuchar a quien tenía la
forjina de encontrarle,

padre era ademas muy inteligente.
calar a la gente al primer vistazo y
caba una divertida ironía, debida a lase escocesa de sus abuelas Shaw y

MaCPherson, que se guardaba para un re-
deido círculo por temor a causar el menor

daño. Supo navegar hábilmente a través de
los setenta y dos años de su existencia.

Fue un gran padre y fue un gran hijo:
sacrificó su adolescencia y sus estudios para
cuidar la averiada salud de mi abuelo Car-
los, quien no pudo por menos de dedicarle
uno de sus volúmenes de poesía: <A mi hijo
Guillermo, que es para mí como un padre».
El prematuro fallecimiento paterno —com-
plejo para mi admirable abuela Cecilia de
Yturralde, quien con enorme coraje supo sa-
car adelante a sus siete hijos— fue la causa
de que mi padre sucediera inmediatamente
a aquél en el diario "La Epoca", en el que
ejerció durante veinticinco arios todas las
modalidades de la profesión, incluida la de
corresponsal en el frente aliado durante la
Primera Guerra Mundial, lo que le valió la
Legión-de Honor.

A partir de los años cuarenta mi padre
dirigiría la revista "Cortijos y Rascacielos",
propiedad de su hermano Casto, arquitecto,
y remitiría artículos semanales a la Agencia
Logos. A la desaparición de su progenitor se
debió igualmente el que Guillermo se con-
sagrase a escribir para el teatro, continuan-
do así la labor inacabada de don Carlos: ca-

Guillermo Fernández-Show.

be afirmar que, de no haberse producido di-
cha muerte, mi padre habría cultivado otro
tipo de literatura distinto del género lírico,
influido por sus estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras.

Y al llegar a este punto me cabe desta-
car su condición de escritor de cuerpo en-
tero. Sus días intelectuales y profesionales
los dedicó por completo a las letras, bien en
la versión de promotor cultural, bien como
traductor o como autor de ensayos litera-
rios, o en su modalidad periodística o tea-
tral, sobre todo en ésta.

En su larga colaboración con Federico
Romero o con su hermano Rafael primó el
convencimiento de que la aproximación al
género lírico había de ser distinta a la del
teatro sin música, de que su carpintería pre-
cisaba una técnica propia y de que las situa-
ciones musicales hablan de producirse de
un modo lógico y natural por exigencias del

i'At•
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propio desarrollo de la obra. Ello explica en
gran parte la permanencia en el repertorio
de muchas de sus obras y el escaso éxito lo-
grado por otras zarzuelas, escritas por ma-
estros del drama o de la comedia, carentes
de aquellas características. (Los actuales
promotores del resurgimiento de la zarzuela
se fijan con especial ahínco en las que cuen-
tan con libros bien construidos.)

Sus temas teatrales conllevaban invaria-
blemente un mensaje positivo, exaltador de
los valores del pueblo español, y se inspira-
ron casi sin excepción en el rico folclore de
nuestro país o en textos de nuestros clásicos
del Siglo de Oro. Estas andanzas literarias
llevaban implícitos concienzudos trabajos
de investigación y de ambientación, trata-
rase del bable, del ambiente de un puerto
pesquero del Cantábrico o de los cuadros
del Museo del Prado.

Su jornada estaba dedicada casi por en-
tero a tal vocación, y las muchas notas de-
jadas en papeles informales denotan su per-
manente sensibilidad literaria para cuanto
le rodeaba. Soy testigo del impacto que le
produjeron sus viajes al extranjero, desta-
cando entre ellos la temporada de zarzuela

que dirigió en el Teatro Colón de Buenos
Aires o el ciclo de charlas sobre el género lí-
rico patrocinadas por el Instituto Cultural
Hispapo-Mexicano de la capital azteca, opor-tunidád que aprovechó para p ronunciar asi-
mismo conferencias en Canadá, Guatemala,
Colombia y Venezuela, paises estos dos úl-
timos en los que abrazó a sus exiliados her-
manos Carlos y Daniel.

Debido a la adoración que mi padre sen-
tía por el suyo, nunca quiso profundizar en
el género poético, en el que tanto había so-
bresalido mi abuelo, género que, no obstan-
te, jamás le fue ajeno. Y así como aquél tuvo

Cercedilla por fuente predilecta de su es-
tro, su hijo Guillermo escogió a San Lorenzo
de El Escorial como uno de los hontanares
de su inspiración y escenario de su queha-
cer cultural. Su facilidad para versificar fue
proverbial: le era más fácil enjaretar unos
octosilabos o componer un soneto, en ver-
dad muy bien recitados por él, que pronun-
ciar unas palabras. Disfrutaba, por otra par-
te, con el mundo de la juglaría: los múlti-
ples encuentros promovidos por Conrado
Blanco en torno a las "Alforjas para la po-
esía" fueron testigos preferentes.
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Sr. D. Carlos Fernández-Shaw
Madrid

Alcorcón, 28 de febrero de 1993

Estimado amigo:

Sólo unas breves letras para que quede constancia de mi adhesión al
homenaje de que ha sido objeto la familia Fernández-Shaw hace un par de días.

Me hubiera gustado estar presente, pero mis obligaciones laborales lo
impidieron. ¡Lástima!, pero no se puede estar repicando y en la procesión. Por
María Rosa y por la prensa se que fue un acto emotivo y cariñoso. Lo celebro.

Nada más por ahora salvo enviarle un cariñoso saludo de toda mi familia.
Espero que pronto tengamos ocasión de vernos.

José Prieto Marugán

1 1	 f/

/1131C

Fernández-Shaw
Cien años después de su naci-

miento, Guillermo Fernández-
Shaw permanece en el recuerdo
como uno de los más grandes li-
bretistas de la historia de la zar-
zuela. De la memoria histórica
de los españoles forman ya
parte títulos como «Doña Fran-
cisquita», «Luisa Fernanda», «La
tabernera del puerto», «La rosa
del azafrán» y tantos otros, que
escribiera solo o en colaboración
con Federico Romero y otros au-
tores. Supo dotar a nuestro gé-
nero chico, con su talento, inge-
nio y sabiduría dramática, de su,
cara más culta y refinada, a la
que no resultó ajena la divertida
ironía procedente de su sangre
española y escocesa. Buscó
siempre inspiración en los valo-
res y en el rico folclore de nues-
tro país y comprendió que la
aproximación literaria al género
lírico debía ser diferente a la re-
querida en el teatro sin música.

o
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RECITAL DE ZARZUELA

HOMENAJE A 	

L JULIO CATANIA

JULIO CATANIA (Bajo)
Nació en Bilbao. Ganador de un Concurso

I nternacional de Canto y del « Gran Caruso» de
España, realizó estudios para Opera y Oratorio
en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, cur-
sando Canto con la profesora rusa Anna Militch y
respaldando sus estudios durante tres años en
Roma y Milán.

Debutó como cantante lírico en la ópera en
el Gran Teatro del Liceo de Barcelona junto a
Renata Tebaldi, Mario Filipeschi, Mario del Móna-
co, Renata Scotto, Aldo Protti, etc., alternando
con los primeros cantantes del momento conse-
cutivamente, entre ellos Montserrat Caballé, José
Carreras, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Fran-
co Corelli, Giusseppe Di Stefano, Mirella Freni,
etc.

Compartió este género con la Zarzuela,
actuando en la Compañía de José Tamayo en
numerosas temporadas, y últimamente en el
Nuevo Teatro Apolo de Madrid en la reposición de
«Pan y Toros».

Ha cantado principalmente en Europa y
América en estos dos géneros y constantemente
también en el Oratorio, y recientemente sus acti-
vidades han sido continuas en América dando
también recitales de concierto con selección de
arias, romanzas y canciones rusas y espirituales
negras.

Tiene grabados discos como «La tabernera
del Puerto», «Las de Caín», «La eterna canción»,
«Don Manolito», bajo la dirección de su autor
Maestro Sorozábal, y asimismo «Doña
Francisquita», «La Dolorosa» y la ópera del Maes-
tro Escudero « Zigor», y diversos discos de can-
ciones y romanzas.

con
PEDRO LAVIRGEN

GUADALUPE SANCHEZ
MARIA DOLORES TRAVESEDO

CARMEN DECAMP
FERNANDO CARMONA

JESUS LAVID
ANTONIO LAGAR
RAFAEL SOLER

piano
ANTONIO LOPEZ

OFRECIMIENTO
D. CARLOS FERNANDEZ SHAW

—Embajador de España-

COLABORA
ASOCIACION CULTURAL PADRE SOLER
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LUISA FERNANDA	 Moreno Torroba
(Romanza de Javier)
Canta: Rafael Soler

LA LEYENDA DEL BESO 	
(Dúo de Amapola e Iván)
Cantan: Guadalupe Sánchez y Jesús Lavid

Soutullo y Vert

LA DEL SOTO DEL PARRAL 	
(Romanza de Germán)
Canta: Antonio Lagar

LA TABERNERA DEL PUERTO ...
(Romanza de Simpson)
Canta: Julio Catania

DOÑA FRANCISQUITA 	
(Romanza de Fernando)
Canta: Rafael Soler

LA ROSA DEL AZAFRAN 	
(Romanza de Sagrario)
Canta: re Dolores Travesedo

EL CASERIO 	
(Canción de J. Miguel)
Canta: Fernando Carmona

RUMORES DE LA CALETA 	
Piano: Antonio López

Soutullo y Vert

P. Sorozábal

A. Vives

J. Guerrero

J. Guridi

I. Albéniz

SIMON BOCANEGRA 	  G. Verdi
(Aria de Bajo)
Canta: Julio Catania

EL GAITERO DE GIJON 	
(Dúo de Coya y Fabián)
Cantan: Pedro Lavirgen y Carmen Decamp

J. Romo

16. 07 . 93

l

1

PRO GR AM A

II

LA DEL PAÑUELO ROJO 	  1. Tabuyo(Zortzico)
Canta: Fernando Carmona

EL GAITERO DE GIJON 	 	 J. Romo
(Romanza de Coya)
Canta: Carmen Decamp

PEÑAMARIANA 	 	 J. GuridiRaconto de Saturio
Canta: Julio Catania

LA DEL SOTO DEL PARRAL 	  Soutullo y Vert
(Duo de Aurora y Germán)
Cantan: fe Dolores Travesedo y Antonio Lagar

LA MARCHENERA 	  M. Torroba
(Petenera)
Canta: Guadalupe Sánchez

EL HUESPED DEL SEVILLANO 	  J. Guerrero
(Canto a la Espada)
Canta: Jesús Lavid

CORDOBA 	 	
1. Albéniz

Piano: Antonio López

OLD MAN RIVER 	  Jerome Kerm(Mississipi)
Canta: Julio Catania

LA TABERNERA DEL PUERTO 	  P. Sorozábal
(Romanza de Leandro)
Canta: Pedro Lavirgen
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la actitud ante la naturaleza y la concepción
del menester poético.

A continuación, la autora compara los re-
sultados de este minucioso examen con las

tu e	 características de la poesía de los primeros
modernistas. La confrontación entre ambos

o
,12	 credos estéticos proporciona conclusiones in-
-e- -- controvertibles que, si no modifican radical-

mente lo que ya conocíamos de modo intui-
tivo y aproximado, sí lo reafirman con datos y
análisis sólidos. El código literario dominante
en la época de la Restauración se deduce del
examen de los poetas «premodernistas » cita-
dos, pero también de reseñas publicadas en
los periódicos madrileños, que ayudan a re-
construir el gusto de aquellos años mediante
la comprobación de lo que esa crítica elogia
o rechaza. Sin duda, un procedimiento como
éste ofrece resultados que es preciso tener
en cuenta, pero que tendrían que ser confir-
mados por otras indagaciones acerca de la
acogida « real » por parte de los lectores: in-
ventario de ediciones de cada obra, número
de ejemplares de cada edición y algunos da-
tos más de este tipo. La autora no se ha
planteado nada de esto porque no era su
propósito discurrir por estos terrenos de la
sociología literaria.

Los rasgos que Katharina Niemeyer aísla y
estudia en el grupo de poetas seleccionado
pueden sintetizarse de este modo: los poetas
«premodernistas » se caracterizan por su tra-
dicionalismo y su respeto a lo «castizo » ; son
partidarios de una poesía «de ideas » que
conmueva al lector y le comunique «senti-
mientos o actitudes que puede compartir y de
las cuales hasta puede sacar consecuencias
para la práctica vital» (pág. 388); los esque-

FA

L término «Premodernismo» ha sido
utilizado con cierta frecuencia para
designar la estética despegada ya de

la fuerza gravitatoria del Romanticismo, pero,
al mismo tiempo, anterior a la eclosión de las
formas del modernismo de impronta rube-
niana. No es una denominación muy afortu-
nada, como no lo son otras análogas que los
historiadores han aireado con demasía
—«Prerrenacimiento», « Prebarroco», etcé-
tera—, porque supone la existencia de unos
rasgos —en este caso los modernistas— que,
si se dan, nos introducen de lleno en el Mo-
dernismo, y, en el caso contrario, nos sitúan
en una etapa anterior y, por tanto, ajena a

• ese movimiento estético y a cualquier palabra
que lo evoque.

• Katharina Niemeyer estudia en este libro la
obra de cinco representantes de esa poesía

• «premodernista»: Carlos Fernández Shaw,
Ricardo Gil, Manuel Paso, Salvador Rueda y
Manuel Reina. Pero el trabajo no está conce-
bido como una yuxtaposición de semblanzas

	

c.)	 o de análisis monográficos de estos cinco
poetas —lo que también habría sido plausible,o

	

=	 puesto que sólo Rueda y Fernández Shaw
	.cs	 han suscitado hasta ahora estudios adecua-

	

=	 dos a su importancia—, sino que la autora

	

4-	 analiza cómo se manifiestan en estos autores
- f..

	

.=	 ciertos caracteres que, en diversas proporcio-
nes, se hallan presentes en la poesía de la

	

- tS	 época; entre otros, la crítica de la sociedad,
Clj

	

.ri	 la intención moral, algunos motivos residuales
del Romanticismo —como la exaltación del

	

E	 pasado nacional y del mundo musulmán más

	

CLI	 exótico y colorista—, el sentimiento amoroso,
1.L.
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La poesía del Premodernismo español
Katharina Niemeyer

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1992. 428 páginas, 2.799 pesetas

mas métricos de estos poetas son. de corte
tradicional —aunque destaquen las tenden-
cias innovadoras de Rueda—, y en algunos
casos se advierte una leve exaltación del pla-
cer erótico —faceta desconocida en los «rea-
listas » coetáneos— y asoman, teñidos de ma-
tices piadosos y compasivos, ciertos tonos de
crítica social, sobre todo en autores como
Manuel Paso y Ricardo Gil. En su conjunto
no puede afirmarse que esta poesía consti-
tuyera un «modelo » para los poetas jóvenes
—los auténticos primeros modernistas— que
en aquellos años comenzaban a dar sus pri-
meros pasos. Más bien podría afirmarse lo
contrario: que la poesía supuestamente pre-
modernista sirvió para que aquellos moder-
nistas incipientes la utilizaran como dechado
de lo que había que evitar y superar, porque
no se percibía en ella ningún indicio de lo
que los modernistas consideraban err verdad
«moderno » . Así, los modernistas no actuaron
siguiendo las pautas marcadas por sus
«mayores», sino —como es habitual en la his-
toria literaria— reaccionando contra ellas.
K. Niemeyer concluye que el término «Premo-
dernismo » no puede utilizarse para denomi-
nar «una corriente que se distingue por antici-
par muchas características constitutivas del
movimiento modernista y que, por tanto, re-
presenta el movimiento directamente precur-
sor de éste» (pág. 393).

Es ésta una obra considerable, sobre todo
por ceñirse a un período literario poco estu-
diado en su conjunto. Cabe discutir la selec-
ción de poetas —sobre todo la no inclusión
de algunos— y lamentar que la autora no
haya puesto al día la bibliografía española
consultada, lo que le ha impedido aprovechar
obras corno «El poeta y el burgués » (1990),
de Marta Palenque, o las ricas Actas del
Congreso sobre el Modernismo español e
hispanoamericano publicadas en Córdoba
(1987), donde figuran, entre otras contribucio-
nes, interesantes páginas sobre Reina y
Paso.

Ricardo SENABRE
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En tierra extraña

Tres Fallas en Dallas
1,...

.dA Ó pera de Dallas (en
Texas, Estados Unidos)
ha dado el golpe, ope-rísticamente hablando, al reunir

hace unos días, y por primera
vez en un mismo programa,
tres piezas en un acto de Ma-n
uel de Falla. Para el público

asistente, la velada resultó in-
mensamente satisfactoria, y nosólo por presentar obras ajenas
al repertorio tradicional: más in-
teresante era que las obras
fueran españolas.

El programa triple comenzó,
airoso, en La Mancha pero
descendió l uego a la oscuridadY trag edia de A ndalucía. Concuidadosa habilidad, el director
de escena Bliss Ebert y el es-
cenógrafo Allen Charles Klein
tomaron las tres historias sepa-radas — flojas por sí mismas-,..: y las fundieron en un todo pro-
gresivo, usando sus similitudes
contextuales como nexo.
, En Primer lugar vimos « El re----.1.e labi o de Maese P edro», de7:1923, un 

encantador diverti-rnento extraído de un episodio
,riei «Quijote», donde el caba-
'lar° andante presencia y luegointerrumpe un espectáculo am-, bulante de 

marionetas, arreba-tado Por su historia de moros y
cristianos. Con ser « El retablo»

la más efímera, musicalmente,
de las tres obras, tuvo el mon-
taje más complejo, con inquie-
tantes marionetas de tamaño
natural en su precioso teatro,
ante un público de enanos ve-
lazqueños (in-
terpretados
por niños),
instalado en
una plaza de
pueblo con
animales de
granja y balas
de paja. Jus-
tino Díaz fue
un Don Qui-
jote patético,
otoñal, y Lucy
Támez Creech
el vehemente
muchacho que
narra la histo-
ria.

También fue
narrado «El
amor brujo»,
una obra mu-
cho más fami-
liar, conocida generalmente en
sus versiones para orquesta o
para ballet. Aquí se vio en su
versión original, llamada inicial-
mente «gitanería», que com-
bina canto, baile y recitado, tal
y como se estrenó en el Teatro

Lara de Mádrid en 1915. Hubo,'
como en un espejo, dos gita-
nas —una cantante, la otra bai-
larina— en este cuento mítico
de la joven que descubre que
el hombre a quien ama ya no

la ama a ella. La «mezzo» Su:
sana Guzmán cantó hipnótica-
mente la parte vocal mientras
que María Benítez bailó su me-
lancólica coreografía como en
un hechizo. Hizo de la «Danza
Ritual del Fuego», alrededor de

una cisterna elevada y rebo-
sante de llamas, la culminación
del fatalista y folclórico con-
junto._

«La vida breve», de 1913,
tiene el mismo tema de amor
no correspondido, pero el ade-
rezo sobrenatural de «El amor
brujo» está sustituido aquí por
la venganza y la muerte, temas
tradicionalmente más operísti-
cos. También es «La vida
breve» una ópera vocalmente
más convencional, con un
agradecido papel para la mujer
despechada, Salud, muy bien
cantado por Graciela von Gyl-
denfeldt. Los otros papeles fue-
ron interpretados por Justino
Díaz, Susana Guzmán y, como
el amante infiel, Antonio Ordó-
ñez. El decorado de Klein mos-
traba un oprimente fondo negro
-y desnudo, muy alejado de la
habitual postal de Granada,
pero sumamente efectivo para.
las animadas escenas de fla-
menco a cargo de Benítez y
compañía.

A pesar de la ligereza de «El
retablo» y la mezcla de canto y
diálogo de «El amor brujo», es
«La vida breve» la que más se
asemeja a la forma más popu-
lar de teatro musical en Es-
paña: la zarzuela. (No por ca-
sualidad, el autor del texto,
Carlos Fernández Shaw, fundó
una dinastía de celebrados li-
bretistas de zarzuela y escribió
el libreto de la famosa «Revol-
tosa» de Chapí.) Curiosamente,
sólo una de las seis zarzuelas
que Falla escribió entre 1901 y
1904 llegó a estrenarse.

La velada de Dallas, dirigida
muy bien por Bruce Ferden,
.supo revelar la elegante habili-
dad de Falla, su matiz sinfónico
y su relativamente escasa utili-
zación de citas del tipismo es-
pañol. Pero también hizo recor-
dar que su refinamiento musi-
cal ha impedido a sus óperas
ser éxitos populares como, en
el terreno sinfónico, lo son
«Noches en los jardines de Es-
paña» o «El sombrero de tres
picos». Es de esperar que em-
prendedoras compañías de
ópera como las de Dallas o
Los Ángeles —que proyecta
montar «El gato montés » , de
Penella, la próxima tempo-
rada— se vuelvan ahora hacia
los clásicos de Barbieri, Vives
y otros maravillosos composito-
res, las verdaderas obras
maestras del teatro musical es-
pañol.

Richard TRAUBNER
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Todo oídos

Zarzuela, R. I. P.

E
N la capital de un país que

ha dado una de las formas
más ricas de teatro musical
popular, y la más original de
todas —la zarzuela—, no hay un
solo teatro que represente,
preserve, difunda y capitalice
esa riqueza. El llamado Teatro
de la Zarzuela, construido para
tal fin hace ciento treinta y siete
años, incumple
bochornosamente su misión, con
la aquiescencia y complicidad
del Ministerio de Cultura, su
actual propietario. (Se arguye
que la ópera ocupa el teatro
siete meses al año; eso, además
de injusto —en todo ese tiempo
no se dan ni cuarenta
representaciones de ópera—, es
la prueba de lo mal planificado
que está.)

Pero se avecinan males
mayores. El nuevo Teatro de
Madrid, en el barrio de La
Vaguada, que se inauguró el
pasado año con varias zarzuelas
montadas por el «Madrid
Cultural » , y que desde entonces
ha presentado con éxito ópera,
«ballet» y comedia musical,
puede dejar de ser un teatro
lírico si prospera una iniciativa
del Ayuntamiento de Madrid,
dueño del teatro, de cederlo a
una compañía privada por cinco
años. El único teatro de la
capital de España, aparte de La
Zarzuela, dotado de suficientes
capacidad de escenario y foso
de orquesta, desaprovechará su
equipamiento y estará todo el
año ocupado con comedias y
vodeviles. O si no, al tiempo.

Una cosa es que las
instituciones programen
espectáculos —que no lo deben
hacer— y otra muy distinta es
ceder los teatros del Estado a
empresas privadas para que
hagan su negocio particular.

Se dice que el Ayuntamiento
ha puesto como condición a la
compañía privada adjudicataria
—cuyo nombre, por otra parte,
está ya más que cantado— que
tiene que hacer zarzuela. Y a lo
mejor la hace. Pero ¿será con la
obligatoria y exigible calidad en
montajes, cantantes y músicos, o
sólo otra versión de las penosas
zarzuelas que el Ayuntamiento
presenta en otro de sus teatros,
mucho más céntrico y siempre
lleno de despistados turistas?

Se necesita mucho coraje para
instalarse en una sala
razonablemente buena, cubrir el
foso, poner un solo y triste
decorado, contratar a dos o tres
actores y pasarse nueve meses
haciendo « teatro de boulevard».
Pero se atreverán a eso y más.

José Luis RUBIO
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PEDRO LAVIRGEN
( fenor)

Nace en Bujalance (Córdoba). Con D. Miguel Barrosa, estudia piano y solfeo en el
R.C.S.M. de Madrid. Debuta como tenor solista en Zaragoza el 12-05-59 con "MA-
RINA "de Arrieta.
En 1961 actúa como primer tenor en la Compañía Lírica "Amadeo Vives" de J. Ta-
mayo. Con la Zarzuela "Dona Francisquita". Se presenta en Madrid con un éxito ab-
soluto.
Madrid 15-12-1962. Premio Nacional de Interpretación y Medalla de Oro del Cir-
culo de Bellas Artes.
Año 1962. Gran Premio Nacional del Disco por la grabación del disco "Dona Eran-
cisquita"de VIVES.
Año 1964. Marcha a Milán para preparar repertorio operístico. Su debut en este
genero se produce el 12-09-1964 en el Teatro Bellas Artes de México D.F. con
AIDA de Verdi, junto a ROBERT MERRIL y ANTONIETFA STELLA.
Octubre de 1965 canta "TUfiANDOT" de Puccini con BIRGIT NILSON en el papel de
Turandot y MONSERRAT CABALLE como UU, dirigidos por Nicola RESCIGNO.
En Diciembre del ITliSIT10 ario debuta con "CARMEN" en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona. Veinte temporadas hizo esta obra en el Liceo.
Abril de 1966. Debut en la STATTSOPER de Viena con la Opera "1 PAGLIACCI"
Leoncavallo con WILMA LIPP y ALDO PROTI, dirigido por Hans Swrowsky. Dieciséis
er moradas consecutivas en la capital austríaca.

Diciembre de 1966. Debut en Italia con "AIDA" de Verdi en la ciudad de Como. Gira
por el país.
Diciembre 1968. Debut en el METROPOLITAN OPERA HOUSE de New York con la
opera "TOSCA "de Puccini. Gira por EE.UU.
Años 1969/70/71. TEATRO COLON (Buenos Aires) con "IL TROVATORE", "I VES-
PR! SICILIANI"y "D, CARLO"respectivamente, junto a LEONTYNE PRICE, MARTINA
ARROYO. KNICOLAI GI IlAWRIV, PIERO CAPUCILLI, entre otros.
Julio 1974. Debut en LE TERME DI CARACALLA (Roma) con "TURANDOT"de Puc-
cini.
Agosto 1974. Debut en LA ARENA DI VERONA con "AIDA". Temporadas 75/76 con
"CARMEN" "TURANDOT" "LA FORZA DEL DESTINO" y nuevamente "AIDA" esta
vez con producción de Carlo Maestrini.
Julio 1975. Debut en el ROYAL OPERA COVENT GARDEN de Londres con "CAR-
MEN"dirigido por Jesús López Cobo.
Febrero 1976. Debut en el más importante Tatro de Opera del Mundo: TEATRO
ALLA SCALA de Milán junto MONSERRAT CABALLA y PIERO CÁPUCILLI, con la
obra 'AIDA" dirigido por THOMAS SCHIPERS. Esa misma temporada canta "TU-
RANDOT"dirigido por Zubin Mheta.
Festivales de EDIMBURGO, SZEGED BREGENZ. etc.
Nuevos Premios: INTERPRETACION LIRICA (1972), MEDALLA DE ORO DEL GRAN
1EATFi0 DEL LICEO, PREMIO DE LA CRITICA DE BARCELONA (2 veces). MEDA-
LLA DE ORO DEL CIRCULO "GIUSEPPE DI STEFANO" (México).
Últimas intervenciones: FESTIVAL LIRICO INTERNACIONAL DE LA HABANA, GRAN
TEATRO DE CORDOBA.
En mayo de 1991 es seleccionado junto a MONSERRAT CABALLÉ, TERESA BER-
GANZA, VICTORIA DE LOS ÁNGELES, PILAR LORENGAR, PLÁCIDO DOMINGO, AL-
FREDO KRAUS, JAIME ARAGALL Y JUAN PONS. PARA LA GRAN GALA LÍRICA de
inauguración del TEATRO DE LA ÓPERA DE LA MAESTRANZA DE SEVILLA, con la
asistencia de Su Majestad la Reina.
Actualmente es CATEDRÁTICO NUMERARIO DE CANTO del Real Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid.



Kraus cerró im impresionante homenaje
a Pedro Lavirgen en el Monumental

Con participación de grandes cantantes, ofrendas y adhesiones múltiples
Cuando a las doce y diez de la noche, después de una memorable «Donna é móbile»

con la que Alfredo Kraus levantó literalmente al público que colmaba el teatro Monumen-
tal, la comparecencia en el estrado de todos los artistas partícipes, aclamados con Pe-
dro Lavirgen, cerraba el insólito, sensacional homenaje a él rendido en un acto sin pre-
cedentes, que se había iniciado a las ocho y se caracterizó por la alegría y el fervor.

Insólito, decía. En primer . término, porque
en los días anteriores, al no publicarse un
solo anuncio en las carteleras musicales,
pudo pensarse en la suspensión del proyecto
organizador de la Or-
questa Amadeus,
cuando, muy al contra-
rio, no cabía una sola
persona más en el
vasto aforo del Monu-
mental. Insólito, porque
allí, como público, esta-
ban, voceadores y par-
tícipes entusiastas, to-
dos los compañeros de
Pedro Lavirgen resi-	 t-4
dentes en Madrid y los
muchos colegas, aficio-
nados y admiradores
que llegaron de su pro-
pia tierra, Bujalance, de
Córdoba, de distintos puntos de España, in-
cluso de Italia, como el veterano Aldo Protti,
de Berlín, como Jaime Aragall, que había
cantado allí horas antes, dispuestos ambos a
participar: con un prólogo de «Payasos » pas-
moso habida cuenta de la edad, setenta y
dos años, y una napolitana cantada deliciosa-
mente con la bellísima voz patrimonio del te-
nor catalán.

Insólito, en fin, porque, bien conducidos por
el magisterio de Matías Prats, padre, y Juan
Lluch, se sucedían las actuaciones: hablaban
unos, , entregaban ofrendas otros, cantaban
muchos, desde Jaime Aragall junior, especial-
mente aplaudido, hasta Angeles Gulín, que
nos emociona con su temple ante adversida-
des que truncaron su estupenda carrera, pero
no su magnífica voz de la que ofreció esen-
cias, rodeada por el coros del Gran Teatro de
Córdoba en un fragmento de «La forza del
destino » , título simbólico, también.

«La más importante noche de mi vida en el
teatro ha sido esta » , manifestó por el micró-
fono Pedro Lavirgen, que antes había hecho
pública su decisión de no volver a cantar en
representaciones y hacerlo, a lo sumo, en re-
citales y conciertos de bien meditado pro-
grama y que, a través de un vídeo, mostró el
porqué de ese unánime culto a su «Carmen»
en una vibrante ' Romanza de la flor».

Y en vídeo —voz e imagen proyectada en
pantalla al fondo— se unieron a las de cuan-
tos testimoniamos directamente en el acto de
nuestra adhesión, algunas de la representati-
vidad y jerarquía patrimonio de Montserrat
Caballé, Plácido Domingo, José Carreras,
Rafael Frühbeck, Ros Marbá y el maestro de
Lavirgen, Miguel Barrosa.

Maestros... Como gran lujo, en homenaje a
Pedro Lavirgen y para orgullo de la volunta-
riosa Orquesta Amadeus, la dirigieron Luis
Antonio García Navarro, Odon Alonso, Enri-
que García Asensio, César Gentilli, amén de
ceder en un número la batuta al paisano del
tenor, Francisco Navarro.

Imposible detallar todas las actuaciones.
Me inclino por la excepción a favor de la gran
calidad y línea mostradas por Vicente Sardi-

nero en « Don Carlo». El compartió en es-
cena, muchas veces, con Lavirgen, como
Ana María Olaria, Esteban Astarloa, Mari
Carmen Ramírez, que hablaron, lo mismo
que José Tamayo, tantas veces director, José
Perera, que lo fué de los « Cantores de Ma-
drid», en los que figuró, y Josefina Arregui,
que intervino entre los cantantes de la noche.
Un joven discípulo de Lavirgen, el tenor Er-
nesto Grisales, con el barítono Sergio de Sa-
las, Antonio Blancas, también barítono y di-
rector de la Escuela Superior de Canto, las
sopranos Ana Luisa Espinosa y Carmen Se-
rrano, el tenor Juan Luque, la pianista Juana
Pehalver...

Queda por mencionar el acto de las ofren-
das: de placas, diplomas, medallas, títulos.
Fueron los oferentes un doctor otorrino, espe-
cialista de cantantes; la Cátedra Manuel de
Falla de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Radio España; la Asociación Pro Género
Lírico Español, la Comunidad de Madrid; la
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Buja-
lance, con emocionadas palabras de su Al-
calde y eco audible en sus paisanos; la del
Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid,
que entregó entre generales aplausos, José
María Álvarez del Manzano.

Durante cuatro largas horas fué todo un
conmovedor ,espectáculo advertir el grado de
alegría, sorpresa y emoción que el rostro, los
irreprimibles movimientos y reacciones de Pe-
dro Lavirgen acusaban. Bien justificado. Por-
que la avalancha de presencias y de adhesio-
nes, los parlamentos todos registraron una
constante, un «leit motiv» que puede consti-
tuir su más preciada condecoración: el uná-
nime reconocimiento sobre su calidad hu-
mano musical, de persona querida y tenor
que volcó siempre el corazón en su voz an-
cha y poderosa.

"14[3o-ti

Pedro Lavirgen

Antonio FERNÁNDEZ-CID

'1
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La Fundación Juan March
Tiene el gusto . de invitarle al ciclo de conferencias y conciertose n torno a la EXPOSICIÓN "PICASSO: EL SOMBRERO DE TRES PICOS"MAYO 1993

CONFER
ENCIAS: Cuatro lecciones sobre El sombrero de tres picos

martes 11: Antonio Gallego: La España de Manuel de Falla
Jueves 13: Delfín Colomé: El modernismo étnico de El sombrero de tres picos
martes 18: Julián Gallego: La España de Pablo PicassoJueves 

20: Jesús Rubio Jiménez: Tradición y modernidad en El sombrero de tres picos— 
CONCIERTOS: Ciclo "Manuel de Falla"

Int
erpretes: PALOMA PÉREZ-INIGO, soprano y FERNANDO TURINA, pianoPr
eludios (A. de Trueba); Dos Rimas (G. A. Bécquer); Tus ojillos negros (C. de Castro); Trois melodies (T. Gautier); Allí estáriyendo (de La vida breve, C. Fernández-Shaw); Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos (G. Martínez Sierra);

El pan de Ronda (G. Martínez Sierra); Soneto a Córdoba y Siete canciones populares españolas.
In térprete: GUILLERMO GONZÁLEZ, piano
Homenaje a Paul Dukas; Homenaje a Debussy; Allegro de Concierto; Siete canciones populares españolas (transcripción de
E. Halffter); Cuatro piezas españolas y Fantasía Baética.
Intérprete: ENRIQUE PÉREZ DE GUZMÁN, piano
Manuel de Falla y sus amigos. Deux Novelettes y Novelette sur un thme de M. de Falla, de F. Poulenc;
Navarra y Tango, de I. Albéniz; Pavane pour une infante défunte y La alborada del gracioso, de M. Ravel yEl sombrero de tres picos, de M. de Falla (versión completa, transcripción de E. Pérez de Guzmán).

19 ,30 horas. Entrada libre.

PROGRAMA
PRIMER CONCIERTO

miercoles 12:

miércoles 19:

Miércoles 26:

Fundación Juan March
Salón de Actos. Castelló, 77. 28006 Madrid

MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Canciones

Preludios (Antonio de Trueba) Allí está riyendo (La vida breve, C. Fernández Shaw)

Fedk

Dos rimas (G. A. Becquer)
Olas gigantes
Dios mío, qué solos se quedan los muertos

Tus ojillos negros (Cristóbal de Castro)

Trois melodies (Theophile Gautier)
Les colom bes
Chinoiserie
Seguidille

Allí está riyendo (de La vida breve, Carlos Fernán-
dez Shaw)

II

Oración de las madres que tienen a sus hijos en
brazos (Martínez Sierra)

El pan de Ronda (Martínez Sierra)

Soneto a Córdoba (Luis de Góngora)

Siete canciones populares españolas
El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo

Intérpretes: Paloma Pérez-II-ligo, soprano
Fernando Turina, piano

¡Allí está! ¡Riyendo,
junto a esa mujé!...
¡Separao para siempre de mí!
¡Ya es suya! ¡El es suyo!
Ay, Dios Mío! Ay, mi Virgen!
¡Yo me siento morir!
¡¡Paco!! ¡Paco! ¡No! ¡No! ¡No!
¡Qué fatiga!
¡Qué doló!
Unas veces se me para
y otras veces se dispara
como loco el corazón.
¡Qué ingrato!
¡Qué ingrato!
¿Qué habré jecho yo
pa que así me muera,
pa que así me maten,
sin causa nenguna,
sin ley ni razón?
Tos me lo ocultaban;
él porque es infame,
¡por piedad los míos!
Piensan que me engañan,
que ignoro mi suerte...
¡Dios mío! ¡¡Dios mío!!
¡Me siento morir!
¿Pa qué habré nacío,
pa morirme así?
Como el pa jarillo solo...
como la flor marchita
cuando empezaba a vivir..
¡Mejor! Pa vivir sufriendo
con este horrible penar,
¡es mejor, mejor morir!
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San Lorenzo de El Escorial

CENTENARIOS

El del nacimiento de Andrés Segovia, el gran guita-
rrista que ya en 1917 dió un memorable concierto en El Real
Coliseo con gran éxito, como se reflejó en el periódico local.

EL DEFENSOR

También son 100 los arios que habría cumplido D.
Guillermo Fdez.-Shaw, famoso autor teatral y poeta.

PREGON

El de la Semana Santa de San Lorenzo, pronunciado
con tanto conocimiento y ardor por el historiador y amigo,
LUIS M. AUBERSON.
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NUEVAMENTE

LA ZARZUELA

TEATRÖN1ECAZAR
ALCALA, 20 - Metro SEVILLA - Teléfono: 532 06 16

COMPAÑIA CONCERTADA

COMPAÑIA
LIRICA
ESPAÑOLA

MINISTERIO DE CULTURA
wto Nocionol de las Artes Escénicos y de la Músico

if3

DESDE EL
4 DE JUNI
1993

IRECCI N:

autont arner)pciaL



PROGRAMACION

Del 4 al 13 de JUNIO 	

LA DEL MANOJO DE ROSAS
De Ramos de Castro y Carreño. Música del maestro Sorozábal

Del 15 al 20 de JUNIO 	

EL BARBERILLO DE LAVAPIES
De Luis M. de Larra. Música del maestro Barbieri

Del 22 al 27 de JUNIO 	

LOS GAVILANES
De Ramos Martín. Música del maestro Guerrero

Del 29 de JUNIO al 4 de JULIO 	

LA ROSA DEL AZAFRAN
De Federico Romero y G. Fernández Shaw. Música del maestro Jacinto Guerrero

Del 6 al 11 de JULIO 	

LA DOLOROSA y
De José Llorente. Música del maestro Serrano

GIGANTES Y CABEZUDOS
De M. Echegaray. Música del maestro Fernández Caballero

Y CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO

día 27 de JUNIO noche CENTENARIO GUILLERMO FDEZ. SHAW

EL GAITERO DE GIJON
De Guillermo y Rafael Fernández Shaw. Música del maestro Jesús Romo

y los días 20 de JUNIO noche y 4 de JULIO noche 	

MARINA
Opera española en tres actos. Original de Campodrón. Música del maestro Arrieta

Posibles Programaciones siguientes

DOÑA FRANCISQUITA
De Federico Romero y G. Fernández Shaw

LUISA FERNANDA
De Federico Romero y G. Fernández Shaw.

Música del maestro Amadeo Vives	 Música del maestro Moreno Torroba

LA MEJOR BUTACA: 2.000 PTAS.
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ELENCO DE LA	 AÑIA

JOSEFINA MENESES * CARMEN PLAZA
M. FERNANDA ACEBAL PILAR MORO

TERESA CASTAL
SOPRANOS

RICARDO MUÑIZ * SANTIAGO S. JERICO
ANGEL GONZALO * MARIO RODRIGO

CARLOS DE MAQUA
TENORES

MARIO FERRER * RUBEN GARCIMARTIN
MANUEL GARRIDO

BARITONOS

JOSE LUIS CANCELA * CARLOS LONDON
BAJOS

L CUADRO DE ACTORES

ALBERTO AGUDIN
	

ANA M.a AMENGUAL
1.- ACTOR COMICO
	

I.° ACTRIZ COMICA

CARLOS DEL VAL
	

DELMIRA OLIVERA
ACTOR GENERICO
	

ACTRIZ COMICA

JOSE M. DE LA CALLE
	

LOLA PLAZA
TENOR COMICO
	

TIPLE COMICA

MARTA MORENO
	

M.a LUISA VILLORIA
SEGUNDA SOPRANO
	

ACTRIZ

PILAR MANZANO
	

SANTIAGO MURIENTE
MAESTRA DE BAILE

	
ACTOR

ROSANNA AMENGUAL
AYUDANTE DE DIRECCION

*

CORO, CUERPO DE BAILE Y ORQUESTA TITULARES

TULIO GAGLIARDO
MAESTRO CONCERTADOR

DIRECCION MUSICAL

PASCUAL ORTEGA
DIRECCION

ANTONIO AMENGUAL



ANTONIO AMENGUAL

MINISTERIO DE CULTURA
InsijIuo Nocional de los
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Nace en Andalucía, concretamente en la pro-
vincia de Cádiz, pero muy pronto se traslada
a Barcelona y más tarde a Madrid, donde cursa
estudios, hasta la carrera de Derecho. A los
dieciséis años se inicia en el teatro con José
Tamayo, en la Compañía Lope de Vega, en la
que desempeñaría distintos cargos, pero desde
1957 siempre como ayudante de dirección.
En 1961, incidentalmente, debe pasar a formar
parte de la Compañía Lírica "Amadeo Vives" y
ya no abandonaría el género por el que ha
llegado a sentir auténtica pasión. En la primave-
ra de 1974, después de mas de 22 años junto
a Tamayo, por el que profesa todo el respeto
y admiración posible, decide separarse de él
para formar la "Compañía Lírica Española", con
la que lleva 19 años de labor continuada.

COMPAÑIA CONCERTADA

20
• La Zarzuela en verano. La Compañía Lí-
rica Española que dirige Antonio Amenguar
comenzará el próximo día 4 de junio la tem-
porada veraniega, que se prolongará hasta
mediados del mes de julio, en el teatro Alcá-
zar, con la puesta en escena de títulos tan
populares como «La del manojo de rosas»,
« El barberillo de Lavapies » , « Los gavilanes»,
« La rosa del azafrán», « La Dolorosa», « Gi-
gantes y cabezudos», « El gaitero de Gijón»,
« Marina», y posiblemente « Doña Francis-
quita» y « Luisa Fernanda». Entre las voces
que pondrán en pie estas zarzuelas están las
de Josefina Meneses, Carmen Plaza, Maria
Fernanda Acebal, Pilar Moro y Teresa Cas-
tal (sopranos); Ricardo Muñiz, Santiago S.
Jericó, Angel Gonzalo, Mario Rodrigo y
Carlos de Magua (tenores); Mario Ferrer,
Ruben Garcimartin y Manuel Garrido (barí-
tonos), y José Luis Cancela y Carlos Lon-
don (bajos).



The occasion of Ambassa-
dor Fernandez Shaw's tour
was the publication of the
third edition of his landmark
work of 1973, now available in
English as The Hispanic Pres-
ence in North America: 1492-
Present. There is also a new
edition this year of the Span-
ish original, Influencia espa-
ñola en Estados Unidos, a
highly-acclaimed scholarly
work.

He had published the orig-
inal version in 1973, with the
U.S. bicentennial in mind.

The work became a very
popular text all over the Span-
ish speaking world.

1 hope the English version
will have an even broader Im-
pact," said Ambassador Fer-
nandez Shaw.

-When I was cultural atta-
ché in Washington from 1961
to 1965, 1 realized how un-

Spain aids revolution
Fernandez Shaw explains

in his book that Spain was an
Important ally of the United
States during the Revolution-
aty War.

lt was important for the
Spanish government to be
very careful. Our help had to
be kept secret so as not to
arouse jealousies in Europe
or in other areas of our em-
pire," said the ambassador.
"We furnished money, sup-
plies, uniforms and weapons.
And our navy interfered with
British ships.

-The Spanish governor of
New Orleans received orders
to help Washington's armies.
They fought battles in Mobile
and Pensacola. During the
siege of Pensacola, Spanish
guns hit the powder magazine
and lt exploded, destroying
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Ambassador Fernandez Shaw
Visits Tampa, Shares History

known the Spanish influence
was in this country. So when
1 was transferred to Rome af-
terward I began the original
version. Instead of going to
Venice or Florence and enjoy-
ing the Italian sights I stayed
home writing this book. lt was
my intention to enhance the
friencIship between Spain and
the United States."

"I am presenting another
perspective on your history,"
said the ambassador. "lt
should please you to know
that your history is richer
than you thought when you
were studying in school. You
learned your national history
from the Pilgrims forward, but
lt really started in 1513 when
Ponce de Leon landed in Flor-
ida.

"The Spanish period ended
in 1822. The king of Spain
was a reigning monarch in
America for more than three

Attending the recent University of South Florida Spanish language professors'
luncheon were, from left: Dr. Warren R. Hampton, professor of Spanish literature;attorney E J. Salcines; Dr. Carlos J. Cano, professor of Spanish-American litera-ture; Dr. Cleon A. W. Capsas, professor of Hispanic Civilization and La Gacetacontributing editor and Spanish Ambassador Carlos Fernandez Shaw, who lec-ttured at the university and gave an exclusive interview to La Gaceta.
tour continued to Albuquer- libretto for Chapi's La revolto- centuries, a longer time thanque, Santa Fe, Houston, San sa, one of the best-known and you have been independent.Antonio and New Orleans be- most beloved of all zarzuelas. It's an amazing point."fore the ambassador arrived
in Tampa.

His host in Tampa was the
honorary vice-consul of Spain
and outstanding community
leader, E. J. Salcines.

When Ambassador Fernan-
dez Shaw attended the Span-
ish Lyric Theatre's production
of composer Federico Moreno
Torroba's famous zarzuela
Luisa Fernanda at the Tampa
Bay Performing Arts Center,
the operetta's artistic director
Rene González invited him on
stage at the end of the perfor-
mance.

The ambassador was a big
hit as he reminisced about
having first seen the work at
the age of eight and praised
the lovely performance by the
singers in González' Tampa
production. He spoke in both
English and Spanish and re-
ceived a prolonged standing
ovation.

His ExceIlency Carlos Fer-
nandez Shaw, retired Span-
ish ambassador, closed out a
long and distinguished diplo-
matic caleer .s Gonsul Gener-
al in Miami, 1986-89; former
arnbassador to Australia, New
Zealand, Paraguay and other
countries and former Spanish
Cultural Attaché in Washing-
ton during the Kennedy and
Johnson years.

The lawyer and writer has
also served in Spanish embas-
sies in Denmark, Switzerland,
Canada and Italy.

Last week he ended an ex-
tensive lecture tour in the
United States with visits to
Miami and St. Augustine.

His lecture tour included
appearances in New York
Washington (in the Library of
Congress, Chicago, San Fran-
cisco and Los Angeles (at the
LoAnis Center of SpanishCulture	 California). The

by Dr. Cleon A. W. Capsas
and Carne Clewell
The production of Luisa

Fernanda In Tampa marked
the centenary of the birth of
the ambassador's father, Guil-
lermo Fernandez Shaw, who
was one of Spain's most fa-
mous librettists during the
1920s and '30s. His works,
including the perennially pop-
ular zarzuelas, Doña Francis-
quita, La rosa del azafrán and
Luisa Fernanda itself, contin-
ue to enjoy world-wide popu-
larity today.

The ambassador's grandfa-
ther and namesake, the poet
Carlos Fernandez Shaw, start-
ed what virtually amounts to
a Spanish theatrical and liter-
ary dynasty at the turn of the
century. He was born in Ca-
diz, but when the family
moved to Madrid, he became
a lyricist and collaborator of
dramatists and composers
such as Carlos Arniches and
Ruperto Chapi. He wrote the

The dollar sign (S) with its
two vertical bars comes from
the Spanish shield, which
has on lt two columns.

The columns represent the
columns of Hercules, which
are located on opposite sides
of the Strait of Gibraltar. They
were navigational signs that
warned old-time coastal navi-
gators in the Mediterranean to
go no further for fear of reach-
ing the end of the earth sice it
was thought to be flat. There-
fore, the original banner
around the columns on the
Spanish flag read, "Ne plus ul-
tra," which means in Latin,
"There is nothing beyond."

The two columns of Hereu-
les are still symbols of Spain,
but after the discovery of
America they had to take out
the "Ne," so now the banner
reads "Plus ultra" "(There is)
something beyond."

the ambassador's book points
out is that the dollar was orig-
inally a Spanish currency.

"The only real money you
had in those days was Span-
ish silver. We provided it to
help you become independent.
The British withheld the
pound from the colonies in
order to create obstacles to
the fight.

"Then when the colonies•
needed more they printed
paper money guaranteed by
the Spanish dolar. lt was used
daily by the people of Phila-
delphia and Boston. This was
the origin of the dollar."

Later, a motion was made
by Thomas Jefferson and
passed in the Continental
Congress to adopt the Span-
ish decimal system as the
method of counting our mon-
ey, whereas the English
counted their money on the
basis of 12.

One	 t.h.ezje
gave an exclusive Interview to
La Gaceta. He also met with
USF President Frank Borkow-
ski and attended a luncheon
with several faculty members
given by the Division of Mod-
ern Languages and Linguis-
tí cs.

On a far-ranging and leng-
thy interview on local Span-
ish radio station WQBN, host
Roberto Ferrer recalled that
he had acted in plays and zar-
zuelas written by t.he ambas-
sador's father.

This was only one of many
emotional moments for the
ambassador in Tampa. He
also received a pleasant sur-
prise from a cousin who ilew
in from Venezuela just to see
him. On Friday, May 14, after
attending Kay Borkowski's
concert at the Tampa Mu-
seum of Art, the two of them,
together with Dr. and Mrs.
Borkowski and Mr. and Mrs.

$ $ $ Salcines were entertained at
a dinner at Café Pepe hosted
by Dalia and John Ration.

Ambassador Fernandez
Shaw now lives in San Loren-
zo de El Escorial, in the Gua-
darrama Mountains outside
Madrid. He and his wife now
divide their time between
Spain, her native Switzerland
and the United States.

The ambassador plans to
write more books.

"Being retired, I have to do
something. I cannot onty bask
In the sun or pick up my
grandchildren after school.
Next I will write about Span-
ish relations wIth Australia,
where I worked for six years,"
he said.

The Hispanic Presence in
North America: 1492-Present.
can be ordered from your lo-
cal bookstore or by calling Liz
Fitzgerald of the publishing
company Facts on File at 1-
800-322-8755.

Ambassador Carlos Fernandez Shaw (left) and E. J.
Salcines with copies of the ambassador's book, The
Hispanic Presence in North America: 1492-Present.

the fortress and forcing the	 From that shield, now part
British to surrender."	 of the Spanish flag, the revo-

General Washington fray- lutionary colonists took the
eled widely and had to appeal columns as a symbol of Amer-
offen in order to raise money. ican money.

"The ladies of Havana rec-
ognized the importance of the While in Tampa, Ambassa-
enterprise and they gathered dor Fernandez Shaw also met
all their jewels to provide with Tom Kemp, director of
sunds he needed for the York- the Special Collections Ar-
town victory," said Vernandez chive al. the University ofShaw.	 South Florida. an archive (hat
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Romanza con palabras

Por Carlos M. Fernández-Shaw

Nota de la Administración:

DIARIO LAS AMERICAS publica con gran satisfacción el artículo titulado: Romanza Con Palabras, que es-
cribió para el ABC de Madrid el eminente diplomático e intelectual español, Carlos Fernández-Shaw, con mo-
tivo de haberse celebrado el 26 de febrero el centenario del nacimiento de su ilustre padre, Guillermo Fernán-
dez-Shaw.

En ocasión del centenario del nacimiento de esa figura sobresaliente de la cultura literaria de España, Gui-
llermo Fernández-Shaw, de merecida fama internacional, tuvo lugar en la calle Columela # 5 de Madrid un ac-
to cívico-cultural cuando se colocó una placa conmemorativa en la casa donde nació, el 26 de febrero de 1893, el
autor y coautor de libretos de magníficas e inspiradas zarzuelas y obras de teatro que han recorrido el mundo
en alas de la fama. Entre otros títulos se encuentran Doña Francis quita, Luisa Fernanda, El Caserío, La Rosa
del Azafrán, La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Chulapona y María Manuela.

La Sociedad Pro Arte Gra teli de Miami, a lo largo de más de veinticinco años de intensa y meritoria labor, ha
representado obras de Fernández-Shaw, que han tenido una cálida acogida de parte del público hispanoameri-
cano de Miami, particulahVente cubanos. En una ocasión vino especialmente de Madrid el eximio compositor,
Federico Moreno Torroba, y dirigió en el Dade County Auditorium la orquesta en la representación de las zar-
zuelas Luisa Fernanda y La Chulapona.

Durante cuatro años, el autor de este artículo Romanza con Palabras, el prestigioso diplomático, historiador
y escritor español, Carlos Fernández-Shaw, ejerció con gran acierto el cargo de Cónsul General de España en
Miami. En su carrera diplomática ha representado a su patria en distintos países, incluyendo algunos con la
categoría de embajador. En Miami, Carlos Fernández-Shaw y su distinguida esposa, Sra. Beba Delmónico de
Fernández-Shaw, disfrutan de gran admiración y aprecio.

G

uillermo Fernández-Shaw tue una
de esas personas que dio —y sigue
dando con su recuerdo— un testi-

monio tremendamente positivo de la na-
turaleza humana, así como pábulo al op-
timismo cuando se transita por los difíci-
les y no siempre limpios senderos de nues-
tros días.

Mi padre era lo que se dice un gran
hombre, siempre dispuesto a dialogar con
el prójimo (aunque fuera al teléfono, sen-
tado con los suyos a la mesa), a socorrer
económicamente a los necesitados de su
entorno (no eran pocos los que golpeaban
la aldaba de nuestra casa o acudían a los
puntos de posible encuentro, llamáranse
éstos La Elipa o Neguri, lugares que le
atraían, por cierto, para sintonizar su ins-
piración o para participar en tertulias de
las que era un leal aficionado) y a escu-
char a quien tenía la fortuna de encontrar-
le.

Mi padre era además muy inteligente.
Sabía calar a la gente al primer vistazo y
practicaba una divertida ironía, debida a
la sangre escocesa de sus abuelas Shaw y
MacPherson, que se guardaba para un
reducido círculo por temor a causar el
menor daño. Supo navegar hábilmente a
través de los setenta y dos arios de su exis-
tencia.

Fue un gran padre y fue un gran hijo:
sacrificó su adolescencia y sus estudios
para cuidar la averiada salud de mi abue-
lo Carlos, quien no pudo por menos de de-
dicarle uno de sus volúmenes de poesía:
"A mi Guillermo, que es para mi como un
padre". El prematuro fallecimiento pa-
terno —complejo para mi admirable
abuela Cecilia de Yturralde, quien con
enorme coraje supo sacar adelante a sus
siete hijos —fue la causa de que mi padre
sucediera inmediatamente a aquél en el
diario "La Epoca", en el que ejerció du-
rante veinticinco arios todas las modali-
dades de la profesión, incluida la de co-
rresponsal en el frente aliado durante la
Primera Guerra Mundial, lo que le valió
la Legión de Honor.

A partir de los años cuarenta mi padre
dirigiría la revista "Cortijos y Rascacie-
los", propiedad de su hermano Casto, ia,V-
quitecto y remitiría artículos semanalel:á

la Agencia Logos. A la desaparición de su
progenitor se debió igualmente el que Gui-
llermo se consagrase a escribir para el te-
atro, continuando así la labor inacabada

GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW

de don Carlos: cabe afirmar que, de no
haberse producido dicha muerte, mi pa-
dre habría cultivado otro tipo de literatu-
ra distinto del género lírico, influido por
sus estudios en la Facultad de Filosofía y
Letras.

Y al llegar a este punto me cabe desta-
car su condición de escritor de cuerpo en-
tero. Sus días intelectuales y profesiona-
les los dedicó por completo a las letras,
bien en la versión de promotor cultural,
bien como traductor o como autor de en-
sayos literarios, o en su modalidad perio-
dística o teatral, sobre todo en ésta.

En su larga colaboración con Federico
Romero o con su hermano Rafael primó el
convencimiento de que la aproximación al
género lírico había de ser distinta a la del
teatro sin música, de que su carpintería
precisaba una técnica propia y de que las
situaciones musicales habían de produ-
cirse de un modo lógico y natural por exi-

gencias del propio desarrollo de la obra.
Ello explica en gran parte la permanencia
ex‘ TeperlOT10 (le muchas de sus obras y
el escaso éxito logrado por otras zarzue-
las, escritas ybor maestros del drama o ciga
Va. comee.,,e. , cart	 e,e
rísticas. (Los actuales promotores del re-
surgimiento de la zarzuela se fijan con es
pecial ahínco en las que cuentan con libros
bien construidos).

Sus temas teatrales conllevaban inva-
riablemente un mensaje positivo, exalta-
dor de los valores del pueblo español, y se
inspiraron casi sin excepción en el rico
folclore de nuestro país o en textos de
nuestros clásicos del Siglo de Oro. Estas
andanzas literarias llevaban implícitos
concienzudos trabajos de investigación y
de ambientación, tratárase del bable, del
ambiente de un puerto pesquero del Can-
tábrico o de los cuadros del Museo del
Prado.

Su jornada estaba dedicada casi por en-
tero a tal vocación, y las muchas notas de-
jadas en papeles informales denotan su
permanente sensibilidad literaria para
cuanto le rodeaba. Soy testigo del impacto
que le produjeron sus viajes al extranjero,
destacando entre ellos la temporada de
zarzuela que dirigió en el Teatro Colón de
Buenos Aires o el ciclo de charlas sobre el
género lírico patrocinadas por ei Instituto
Cultural Hispano-Mexicano de la capital
azteca, oportunidad que aprovechó para
pronunciar asimismo conferencias en
Canadá, Guatemala, Colombia y Vene-
zuela, países estos dos últimos en los que
abrazó a sus exiliados hermanos Carlos y
Daniel.

Debido a la adoración que mi padre sen.
tía por el suyo, nunca quiso profundizar er
el género poético, en el que tanto había so
bresalido mi abuelo, género que no obs
tante jamás le fue ajeno. Y así como aquél
tuvo a Cercedilla por fuente predilecta cli
su estro, su hijo Guillermo escogió a Sal
Lorenzo de El Escorial como uno de lo:
hontanares de su inspiración y escenario
de su quehacer cultural. Su facilidad pan
versificar fue proverbial: le era más fácil 14

enjaretar unos octosílabos o componer un
soneto, en verdad muy bien recitados por
él, que pronunciar unas palabras. Disfru -
taba, por otra parte, con el mundo de la
juglaría; los múltiples encuentros pro -
movidos por Conrado Blanco en torno a
las "Alforjas para la poesía" fueron test i-
gos preferentes.
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"Los decorados, el vestuario

y todo el atrezzo lo elaboramos
nosotros mismos -comenta
Antonio Garrido, director de la
compañía-. Comenzamos a
ensayar las obras dos o tres
meses antes de su represen-
tación un día a la semana, cuan-
do a todos los actores les viene
bien, y al final nos damos el
gran atracón".

Las entradas de estas fun-
ciones tienen un precio muy
asequible para todos los bol-
sillos: 300 pesetas para los
niños y 600 para la gente que
no pertenezca al colegio.

"Todos las personas que for-
man la compañía son aficio-
nados al teatro", explica Car-
men Clabo.

í

Por su parte, la compañía
de zarzuela del colegio del Pilar
intepretará los próximos 28 y
29 de mayo, la obra Así fue
Madrid. La función rendirá a
homenaje a Guillermo Fernán-
dez-Shaw en el centenario de
su nacimiento.

BARRIO SALAMANCA/5

Aficionados
al teatro en el
colegio Loreto

Un grupo de 20 padres de
alumnas del colegio Loreto lle-
van desde hace muchos años
representando obras de teatro
de famosos autores españoles
como Alejandro Casona. Un
tanto por ciento de la recau-
dación se dedica a obras bené-
ficas, otra parte al colegio, una
tercera a la SAFA, y la última,
se destina a pagar los gastos.
Todos los componentes de la
compañía son aficionados y
como explica Carmen Clabo,
directora artística de la com-
pañía Sagrada Familia, "esta
tradición comenzó hace 30
años, cuando estaban en el
colegio las hermanas de los
Fernández Shaw. Los herma-
nos iban al Pilar, donde se creó
un grupo de zarzuela".

ziemcw,i6Z

La Compañía Lírica del Colegio de Ntra. Sra. del Pilar, con
la colaboración de las Asociaciones de Padres de Alumnos y
Antiguos Alumnos, tiene el gusto de invitarle a la
representación del espectáculo "Así, fué Madrid" que se
celebrará (D.m.), los días 28 y 29 de Mayo a las 19 horas, en
el Salón de Actos del Colegio, (Castelló, 56).

Este año rendiremos cariñoso homenaje al Ilustre libretista
Guillermo Fernández-Shaw, en el centenario de su nacimiento.

MADRID - MAYO 1.993
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Días 28 y 29 de Mayo, 19 horas.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Castelló, 56 - Madrid.
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A/5 Los aecoraaos, ei vestuario
y todo el atrezzo lo elaboramos
nosotros mismos -comenta
Antonio Garrido, director de la
compañia-. Comenzamos a
ensayar las obras dos o tres

LA COMPAÑÍA LÍRICA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Presenta:
	

"ASÍ FUE MADRID"

Selección de páginas maestras del Género Chico y Zarzuela.

Patrocinado por la Asociación de Padres de Alumnos y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Pilar.

PROGRAMA

Pasacalle de las calles (La Gran Vía). 	 Preludio (L3 canción del olvido).
La Encarna (El último romántico).	 Canta vagabundo (Alma de Dios).
Canción del saboyano (Luisa Fernanda).	 La tarántula (La tempranica).
Salida de Lamparilla (El barberillo de Lavapies).	 Entrada de tiple y tenor (El dúo de la Africana).
Este apacible rincón de Madrid (Luisa Fernanda).	 Solo de tiple (El dúo de la Africana).
Ay madame pim pam fue (La Calesera).	 Coro de murmuradores (El dúo de la Africana).
Tú me puedes olvidar (La Calesera).	 Preludio y salida de Ascensión (La del manojo de rosas).
Preludio (El chaleco blanco).	 Llévame a la verbena de San Antonio (Las Leandras).
Las lavanderas de Madrid (El chaleco blanco).	 El salvaguardia de la sociedad (La Gran Via).
Soldado de Nápoles (La canción del olvido).	 Dame el abanico, chico (La Chulapona).
Dúo de Serafín y Nieves (El chaleco blanco). 	 Guajiras (La Revoltosa).
Viva Madrid, que sí (Don Manolito).	 Dejaría de ser madrileño (L9 Chulapona).

Nuestro homenaje en el centenario de su nacimiento al eximio poeta y libretista de Zarzuelas
GUILLERMO FERNÁNDEZ-SHAW
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Ir "Los decorados, el vestuario

y todo el atrezzo lo elaboramos
nosotros mismos -comenta
Antonio Garrido, director de la
compañía-. Comenzamos a
ensayar las obras dos o tres
meses antes de su represen-

*I1

INTÉRPRETES:
Ana de Ardid. Queca de Baigorri, Angelines de Barrios,
Julia de Echenagusía, Julia María de Espinosa, María Jesús
de Fernández-Monasterio, Almudena Fernández-
Monasterio, Lourdes Fernández-Monasterio, Conchita de
Moreno, María del Carmen Perez, Conchita de Pueyo,
Matita de Raimondo, Felipe Basabe, José Ignacio de
Echenagusia. Luis Martín Bourgon, Crispín Perez Pujol,
José María Sanchez-Bordona, Gonzalo Sanchez-Bordona,
Fernando Torres-Quevedo, Ernesto Valenti.

CREACIÓN Y DIRECCIÓN:
Luis Martín Bourgon.
Con la colaboración de María Amalia Fernández-Shaw.

SONIDO:
Ignacio de Echenagusia.

LUMINOTECNIA:
Fernando Alvarez y Nacho Fernández-Monasterio

SOMBREROS, TOCADOS Y BOLSOS:
Ana Ávila.

Madrid, 1993
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CARIÑOSO RECUERDO A GUILLERMO F-S CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO. COMPAÑIA LIRICA DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR.

MADRID, 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 1993.

Y...ASI, FUE MADRID...

Y TODO LO QUE HABEIS VISTO PUDO HABER SUCEDIDO EN NUESTRO MADRID.

EL ESCENARIO SE HA QUEDADO VACIO...

Y NOSOTROS NOS HEMOS QUEDADO CON EL RECUERDO Y LA NOSTALGIA AL

HABER VISTO EVOCAR TIEMPOS PASADOS, VIVIDOS POR AQUELLAS GENTES QUE

SE PASEARON POR MUY DIVERSOS ESCENARIOS Y RINCONES DE NUESTRA

CIUDAD.

TODAVIA RESUENAN LOS COMPASES DE UN ORGANILLO QUE, ALEGRE Y

JUGUETON, DESGRANA CON SUS NOTAS UN CASTIZO PASACALLES QUE EN SU

LETRA DICE:

"ESPAÑOL NACI, MADRILEÑA SOY, Y ESTA TARDE DE SOL Y DE TOROS A LA

PLAZA Y EN COCHE YO VOY."

¡COMO SUPO CANTAR GUILLERMO F-S EN ESTA Y OTRAS LETRAS DE SUS OBRAS

A LA MUJER MADRILEÑA!, ¡COMO SUPO REFLEJAR A TRAVES DE ELLAS LAS

CUALIDADES QUE LE ADORNABAN!.

EL TAMBIEN SUPO PONER SIEMPRE ESE DELICADO MATIZ QUE CARACTERIZA SU

SENSIBLE PLUMA.

FUE GUILLERMO F-S EL FIEL HEREDERO Y SEGUIDOR DE SU PADRE, CARLOS,

EL APLAUDIDO AUTOR COSTUMBRISTA DE LA "MARI PEPA, LA REVOLTOSA", Y

DE OTROS ARQUETIPOS DE CASTIZAS PINTURERAS MADRILEÑAS.

EN SUS COSTUMBRISTAS PIEZAS LOGRO ASI MISMO PRESENTAR UNA AMPLIA

GALERIA DE PROTOTIPOS DE MUJER MADRILEÑA COMO:

"LUISA FERNANDA", LA SEÑORITA DE CLASE MEDIA Y DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS, QUE HABITA EN "UN APACIBLE RINCON DE MADRID", ENAMORADA



2

MUJER QUE SE ENFRENTA Y DEBATE ENTRE EL AUTENTICO AMOR Y LA

CONVENIENCIA.

"LA CHULAPONA", LA MANUELA, MAESTRA PLANCHADORA EN SU TALLER DE LA

P
LAZA DE LA CEBADA, GARBOSA LIMPIA Y BIEN PLANTÁ, QUE ES

TRAICIONADA POR EL HOMBRE DE SUS AMORES.

"MARIA MANUELA", MENESTRALA TAPICERA DE LA REAL FABRICA DE TAPICES,
PIZ

PIRETA Y HONRA A CARTA CABAL, CELOSA DEL CARIÑO DE SU ENAMORADO.

"DOÑA FRANCISQUITA", JOVEN ENAMORADA IGNORADA POR EL HOMBRE QUE

TURBA SUS PENSAMIENTOS, AL QUE CONSIGUE FINALMENTE CONSEGUIR CON

SUS ARDIDES. HIJA DE LA VIUDA DOÑA FRANCISCA DUEÑA DE LA PASTELERIA

JUNTO AL ARCO DE CUCHILLEROS.

EL CARIÑO CON QUE GUILLERMO TRATO A TODOS ESTOS PERSONAJES LO HIZO

EXTENSIVO A TODAS SUS HEROINAS FEMENINAS DE OTROS RINCONES DE LA

GEOGRAFIA ESPAÑOLA, E INCLUSO A ALGUNA FORANEA. ASI EN SU

PRESENTACION ANTE EL PUBLICO EN EL AÑO CON "LA CANCION DEL
OLVIDO' , QUE TRANSCURRE EN UNA FICTICIA CIUDAD CERCA DE NAPOLES, SU

PROTAGONISTA ROSINA ES EL ENCANTO DEL ETERNO FEMENINO.

LA ZARZUELA "LA CANCION DEL OLVIDO" SUPUSO EL ROTUNDO EXITO

REFRENDADO ANTE UN ENTUSIASMADO PUBLICO DE SU EPOCA, Y LA

CONSAGRACION DE SUS AUTORES.

GUILLERMO F-S JUNTO A SU INSEPARABLE COLABORADOR, POR MUCHO TIEMPO,

FEDERICO ROMERO, CONSIGUIERON CON SUS OBRAS ELEVAR A LAS MAS ALTAS

COTAS DE ARTE A NUESTRA ZARZUELA GRANDE, UNO DE LOS GENEROS MAS

REPRESENTATIVOS DE NUESTRO GENERO LIRICO.

EN LA LISTA DE LOS TITULOS QUE TRANSCURREN EN VARIADOS ESCENARIOS

DE NUESTRA GEOGRAFIA, SUS DELICIOSAS PROTAGONISTAS NOS MUESTRAN SU

MEJOR ENCANTO EN UN ABANICO DE PROFUNDOS SENTIMIENTOS:

EN "LA ROSA DEL AZAFRANu

EN "LA TABERNERA DEL PUERTO',

18
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EN "EL CASERIO"

EN "PEÑA MARIANA"

EN "LA MEIGA"

EN "MONTE CARMELO"

EN "EL CANASTILLO DE FRESAS"

LOS LIBRETOS DE ESTOS DOS ULTIMOS TITULOS FUERON ESCRITOS EN

COLABORACION CON SU HERMANO RAFAEL, EN LA ULTIMA EPOCA DE SU

PRODUCCION.

ACOMPAÑARON SIEMPRE A LOS LIBRETOS DE LAS ZARZUELAS DE F-S LA

INSPIRADA MUSICA DE PRESTIGIOSOS MAESTROS:

SERRANO, VIVES, MORENO TORROBA, GURIDI, SOROZABAL, GUERRERO,

ROMO....

LAS MELODIAS SE FUNDEN EN PERFECTA ARMONIA CON LAS LETRAS, y LAS

CANCIONES FLUYEN SUAVEMENTE, EXPRESANDO EN CADA SITUACION LOS

SENTIMIENTOS QUE LAS ACOMPAÑAN.

LOS TITULOS DEL RICO REPERTORIO DE GUILLERMO F-S QUE TRANSCURREN EN

NUESTRO MADRID ASI MISMO NOS DESCRIBEN MUY DIVERSAS EPOCAS DE

NUESTRA HISTORIA, DESDE UN MADRID ISABELINO EN "LUISA FERNANDA"

HASTA EL MADRID DE CASI NUESTROS DIAS EN "UN DIA DE PRIMAVERA".

EL AUTOR DEMUESTRA UN CONOCIMIENTO DOCUMENTADO Y PROFUNDO DEL

SENTIR, LA TRADICION E HISTORIA DE NUESTRA VILLA Y CORTE; SABIENDO

TRANSMITIR A LO LARGO DE SUS ARGUMENTOS, SITUACIONES, Y PERSONAJES,

EL ESPIRITU DE LAS GENTES QUE VIVIERON ESAS EPOCAS.

CANCIONES COMO "A LA SOMBRA DE UNA SOMBRILLA DE ENCAJE Y SEDA" QUE

HAN SIDO CANTADAS POR MUCHAS GENERACIONES Y A LO LARGO DE ESOS AÑOS

DE CENTENARIAS REPRESENTACIONES, EN TODOS LOS ESCENARIOS DONDE SE

REPRESENTARON, EN ESPAÑA Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS, FORMARON

PARTE DE LA VIDA DE MUCHAS GENERACIONES QUE CORRESPONDIERON CON SU

ENTUSIASMO Y CARIÑO VIBRANDO CON ELLAS Y HACIENDOLAS SUYAS,
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IDENTIFICANDOSE EN SENTIMIENTOS: ALEGRANDOSE CON SUS ALEGRIAS...

ENTRISTECIENDOSE CON SUS TRISTEZAS...

AQUI ESTA NUESTRA QUERIDA "DOÑA FRANCISQUITA u LA MAS FAMOSA Y

UNIVERSAL DE LAS CRIATURAS DE FICCION DE GUILLERMO, Y QUIZAS, SU

HIJA MAS ENTRAÑABLE E INMORTAL, QUE ACABO FUNDIENDOSE CON LA

MAGNIFICA PLUMA DEL AUTOR E IDENTIFICANDOSE CON SU FUENTE DE

INSPIRACION.

A TI, FRANCISQUITA, CON TODO NUESTRO CARIÑO TE DEDICAMOS NUESTRO

MAS ENTRAÑABLE Y SINCERO APLAUSO, Y A TI TE OFRECEMOS EL TRIBUTO DE

NUESTRO CARIÑOSO RECUERDO, COMO EL MEJOR HOMENAJE QUE PODEMOS
N

OFRECER AL GRAN CABALLERO Y POETA QUE FUE TU AUTOR, ARTIFICE DE
e

TANTAS HORAS GRATAS PARA NOSOTROS...

A5_	 A TI FRANCISQUITA TE DAMOS CON ESTAS FLORES NUESTRA GRATITUD, EL

MEJOR HOMENAJE A AQUEL QUE DIO EJEMPLO, CON SU RESPETO Y ADMIRACION
e

A LA MUJER EN GENERAL, ENGRANDECIENDO ASI A LA MUJER ESPAÑOLA.

Y COMO COLOFON A ESTE ENTRAÑBLE ACTO, NADA MEJOR QUE RECORDAR A

GUILLERMO F-S CON SU ' , PIROPO MADRILEÑO ,' DE SU ”MARIA MANUELA":

CON EL PIROPO MADRILEÑO NOS SUMAMOS A NUESTRO QUERIDO AUTOR Y

RENDIMOS TAMBIEN NUESTRO HOMENAJE DE ADMIRACION Y RESPETO A TODAS

LAS AMIGAS QUE NOS ACOMPAÑAIS.

ASI PUES: EL PIROPO MADRILEÑO....

Luis Martín Bourgon
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Fernández-Shaw
presenta su libro

en gira por EE.UU.
Por LUIS MARIO

El Embajador Carlos
Fernández-Shaw, que fuera
Cónsul General en Miami, se
encuentra en Estados Uni-
dos realizando una gira con
motivo de la presentación de
la tercera edición de su libro
La presencia española en los
Estados Unidos, que ahora
ha sido editada también en
inglés por la Editorial Fa cts
on File, de Nueva York, con
el título The Hispanic Pre-
sence in North America.

Por haber coincidido esta
gira con el centenario del
nacimiento del poeta y dra-
maturgo español, Guillermo
Fernández-Shaw, el Emba-
jador asiste en la noche de
este sábado 15, a la presen-
tación de la zarzuela Luisa
Fernanda, en homenaje a su
padre. Como se sabe, la letra
de esa zarzuela, que fue es-
trenada en 1932, es de Gui-
llermo Fernández-Shaw, y la
música, de Federico Moreno
Torrob a.

La obra, con un excelente
cuadro artístico, está dirigi-
da por René González, y se
presenta en el Spanish Liric
Theater de Tampa.

Por otro lado, el homenaje
al padre del Embajador
Fernández-Shaw comenzó el
26 de febrero de este año, en
la Calle Columela, N" 5, en
Madrid, donde nació en esa
misma fecha el renombrado
libretista y escritor hace
cien años.

En ese primer acto habla-
ron el alcalde de Madrid, Jo-
sé María Alvarez del Man-
zano, quien colocó la Corona
de Laurel ante la placa re-
cordatoria ; el Presidente de
la Sociedad de Autores, Juan
José Alonso Millán, y el Em-
bajador Fernández-Shaw,
quien expresó la gratitud de
la familia.

Este acto contó también
con la presencia de la Banda
Municipal de Madrid, y la
invitación a Alonso Millán se
debió a que Guillermo Fer-
nández-Shaw fue Director
General de la Sociedad de
Autores de España.

1t•A

SPANISH EYES: Lovely Linda Muley
Switzer plays conniving Carolina in the
Spanish Lyric Theatre's presentation of
the operetta Luisa Femanda May 15.

A zarzuela, Spanish operetta full of
lively music, is presented by the Spanish
Lyric Theatre at the Tampa Bay Performing
Arts Center. Luisa Fernanda is reminiscent
of Gilbert and Sullivan or Viennese operettas
and is performed in Spanish. mis
performance takes you back to the 1870s
with colorful costumes and period sets of
old Madrid. For tickets call 221-1045.

The Florida Orchestra presents a tribute
to Roger & Hammerstein in Skitch's South
Pacific Fantasy. Music from the duo's
popular music is performed in this super
pops concert conducted by Skitch
Henderson. For tickets call 2861r.
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"El Caserío"

Gran Teatro CALDERON DE LA BARCA

Viernes, 11 de junio de 1993 - 8 Tarde y 11 Noche
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PELLO JOSHEPE
TABERNAN DALA
AURRA JOYODA
LARRAULEN.
ECHERA JUANTA
ESAN OMENDU
EZTA NERIA
IZAN EN.
AMA ORREK BERAK
TOPADEZALA
AURRORREK AITA
ZEIN DUEN.

ESTANDO PELLO JOSHEPE
EN LA TABERNA
SE ENTERA DE QUE HA TENIDO
UN NIÑO.
LLEGADO A SU CASA,
DIJO (A SU ESPOSA):
ESTE HIJO NO ES MIO.
QUE LA PROPIA MADRE
AVERIGÜE QUIEN ES
EL PADRE DE LA CRIATURA.

ANCHA
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EN EL CENTENARIO DE GUILLERMO FERNANDEZ SHAW (1893-1965)

Siempre se ha dado, en la zarzuela, mayor relevancia al compositor de la
música que al autor de la letra, relegando a este último al papel de instrumento
obligatorio para el lucimiento del primero.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. ¡Cuántas partituras de induda-
ble calidad duermen el sueño de los justos, por no haber encontrado un autor
de letra que estuviera a su altura!

Un libreto bien construido sirve de base para que el compositor de la música
arriesgue en la composición, facilitándole transcribir al pentagrama el espíritu
que, tanto músico como letrista, elevan y aúnan para dar forma a una zarzuela.

En palabras de Carlos M. Fernández-Shaw, hijo de Guillermo Fernández Shaw,

en un artículo sobre su padre (ABC 26-2-93):

«... en él primó el convencimiento de que la aproximación al género lírico ha-
bía de ser distinta a la del teatro sin música, de que su carpintería precisaba
una técnica propia y de que las situaciones musicales habían de producirse
de un modo lógico y natural que por exigencias del propio desarrollo de la obra.
Ello explica, en gran parte, la permanencia en el repertorio de muchas de sus
obras y el escaso éxito logrado por otras Zarzuelas, escritas por maestros del
drama o de la comedia, carentes de aquellas características.»

Por ello al cumplirse el centenario del nacimiento de este gran libretista, que-
remos recordarle y rendirle este pequeño homenaje con la reposición de «El Ca-
serío» que en colaboración con Federico Romero y música de Jesús Guridi, se
estrenara el 11 de noviembre de 1926 en el madrileño Teatro de la Zarzuela.
Hemos escogido «El Caserío», pero la prolífica labor, llevada a cabo por la cola-
boración de Guillermo Fernández Shaw y Federico Romero, ha dado títulos tan

significativos como:
La canción del olvido 1 19161	 La tabernera del puerto 1 19361

Doña Francisquita 	 1 19231	 La chulapona	 (1934)

Luisa Fernanda	 1 19321	 Monte Carmelo	 (1939)

La rosa del azafrán 	 (1930)	 Peña Mariana	 (1944)

JESUS GURIDI (25-9-1886 / 7-4-1961)

Jesús Luis Formerio Guridi Bidaola, nace en Vitoria en el seno de una familia
de músicos. Su madre es pianista y compositora, su padre violinista.

Estudió en Madrid, París y Bruselas, presentándose al público en Bilbao, el

29 de octubre de 1907, dando un concierto compuesto exclusivamente por obras
suyas y es nombrado socio de honor de la Sociedad Filarmónica de Bilbao.

Destacado compositor de piezas sinfónicas, expresó su más fina sensibili-

dad en las dedicadas a su tierra vasca, no faltando en muchos conciertos sus
«Diez melodías vascas» y el famoso «Tríptico», una de cuyas piezas es el inter-
medio, o preludio del segundo acto, de la zarzuela «El Caserío»,

Llegó a ser una de las figuras más destacadas de la moderna escuela espa-
ñola, estando en poder de numerosos premios y distinciones entre los que po-
demos resaltar la «Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio» y entre
sus obras descollan: el drama lírico «Amaya» (1920), el idilio en dos actos «Mi-
rentxu» (1909), el poema sinfónico «Una aventura de Don Quijote» 1 19151 y

las zarzuelas «El Caserío» (1926), «La Meiga» (19281, «Peña Mariana» (1944),
«Mari Eh» (1936), «Mandolinata» (1934) y «La cautiva» (1931).

SINOPSIS

«SASIBILL», es el nombre del caserío perteneciente a SANTI,
hombre maduro que aferrado a su tierra y a las tradiciones vascas,
*sigue soltero porque Marichu, la mujer de quien estaba enamorado,
se casó con su hermano Martín marchándose a América para hacer
fortuna.

Otro hermano de SANTI, José Mari, hizo lo propio casándose
y emigrando.

Cada uno de ellos tuvo un hijo: ANA MARI del primero, JOSE
MIGUEL, del segundo.

Al morir su padre, JOSE MIGUEL fue recogido en el caserío por
su tío SANTI, haciendo lo mismo, años más tarde, con ANA MARI,
al morir sus padres.

La ilusión de SANTI es casar a los sobrinos para que perpetúen
la continuidad de su «SASIBILL», pero JOSE MIGUEL es pelotari,
mujeriego y sólo piensa en divertirse.

No así ANA MARI que ama en silencio a JOSE MIGUEL, aunque

él no la preste atención.
Viendo SANTI que sus planes no se cumplen y según una idea

de DON LEONCIO, sacerdote del lugar, comunica a todos que pien-
sa casarse...

Otros personajes que conforman el argumento son EUSTASIA
y MANU con su hija INOSENSIA, que se siente atraída por CHO-
MIN, mozo del caserío que, a su vez, está enamorado de ANA MA-
RI. Y como contrapunto DON JESUSITO, Secrittario del
Ayuntamiento y riojano que no sabe una palabra de vasco.

Como fruto de la inspiración que da la tierra y exponente del cos-
tumbrismo vaco, reproducimos a continuación la canción popular
que entonan los pelotaris con su traducción al castellano:

ANCHA
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EL CASERIO

Comedia lírica en tres actos, original de Federico Romero y Guillermo Fernández

Shaw, con música del maestro Jesús Guridi

FICHA TECNICAREPARTO

z•e,

ANA MARI
EUSTASIA

INOSENSIA
CATA

MIREN
JOSE MIGUEL

SANTI
CHOMIN

MANU
DON JESUSITO

DON LEONSIO
LECANDA

MINGORRIETA
EIBARRES IV

Carmen Plaza
Carmen Regaliza
Nuria Martínez
Reyes de Diego
Ana Isabel Gutiérrez
Manuel Manrique
Rubén Garci-Martín
Pedro Zamora
Santos Herrero
Alfonso Niño
Miguel González
José Luis Espinilla
Fernando Maestegui
Alfonso Sanz

Luminotecnia:
CERO ILUMINACION

Vestuario:
SASTRERIA PARIS

Decorados:
ESYDE, S. A.

Maquilladora:
BEGOÑA PASCUA

Atrezzo: Propiedad de «AMIGOS DE LA ZARZUELA»
Encargada: MARGARITA MARTINEZ

Apuntadora:
M. a TERESA REDONDO

Ayudante de Dirección:
RICARDO LUIS MUELAS

Director Artístico Adjunto:
ALFONSO NIÑO

Aldeanas, Aldeanos, los de Elgoibar, espatadanzaris,
sacerdotes, monaguillos, CORO GENERAL

Chistu y bailables: ERREKA ORTU DANTZA TALDEA
de Retuerto (Baracaldo)

y la colaboración de: GRUPO DE DANZAS «ARIENZO»
(Valladolid)

Montaje Musical:
M. a DEL CARMEN DEL PALACIO

Director de Escena:
LUIS LAFORGA

Director Musical Invitado:
ANTONIO MOYA
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VOCABULARIO
de palabras vascas y de expresiones típicas contenidas en esta obra, cuya
traducción interesa a los actores para dar a las frases su exacto sentido.

ELENCO DE
AMIGOS DE LA ZARZUELA

Agur. Adiós.

Ama.
Arlo te.

Madre.
Desarrapado. Artístico

Arrapatá.
¡Arrayuál.

Interjección sin sentido exacto.
Exclamación de suprema indignación. ASENSIO GÜEZMES, Marivi TENORES

¡Aurrerál. ¡Adelante! ASENSIO GÜEZMES, Pilar ALVAREZ MATEO, Jesús
Aurresku. Baile típico del país. CAMPOS REGUERAS, M. 3 Angeles DUEÑAS PRIETO, Luis
Bai.
Bat.
Bi.

Si.
Uno, una.
Dos.

CASTILLA ROMON, Raquel
CASTILLO BLANCO, Ana del

ESPINILLA ARIAS, José Luis
FERNANDO HARO, Luis

Borona. Pan de maíz y, por extensión, el maíz mismo.	 CUESTA MAYO, Chelo GONZALEZ GARCIA, Miguel
Bost.
Carramarro.
Chacolí.
Chacur, chacurra.

Cinco.	 DE DIEGO GOMEZ, Reyes
Cangrejo de mar.
Vino ácido del país. 	 ESPINOSA CRESPO, Isabel

Perro.	 GARCIA RODILLA, Matilde María

GUTIERREZ CORTES, Ildefonso
GUTIERREZ DEL VALLE, Luis Angel
MAESTEGUI GALAN, Fernando

Chipirón. Calamar.	 GIL RUIZ, Rosa María MARTINEZ HERRERA, Santos
Chirene.
Chirrindulari.
Chistu.
Chistulari.

Simple.	 GONZALEZ PESCADOR, Josefina
Ciclista.
Silbo.	 GONZALEZ REOYO, Justina

Tañedor del «chistu».	 GUTIERREZ DEL VALLE, Ana Isabel

PAREDES BELMONTE, José
PEREZ PEREZ, Pedro José
SANZ BUSTOS, Alfonso

Chori. Moño.	 LAZARO VALENTIN, Celia ZAMORA ASENJO, Pedro
Ecatzu. Dame o me das. LOPEZ OBREGON, M. a Carmen
Egunón.
¡Ené ba da!.
Eskerricasko.
Espatadanza.
Espatadanzari.
Eta.
Gabón.
Ganorabaco.
Goibe.

¡Gora!.
lru.
Jaungoikoa.
Jebo.
Lapurre.
Lau.

Buenos días.
Exclamación que expresa asombro. 	 MARTÍNEZ LLOREDA, Nuria

Gracias.	 MUÑOZ REDONDO, Caridad
Antiguo baile de las espadas. 	 NIÑO VALDIVIESO, Carmen
Bailarín de «espatadanza». ORTEGA NIETO, M . 	 Angeles
Y.
Buenas noches.	 PASTOR GONZALEZ, Amaya
Insustancial, sin garbo.	 REGALIZA LOPEZ, Carmen
Alto; pero en sentido de eminencia no en el RODRÍGUEZ PEREZ, Conchi
que quiere emplear Don Jesusito.

ROSON MORALES, Visitación
¡Viva!
Tres.	 RUANO SALAMANCA, Eva
Dios.	 SANZ GARCIA, Felisa
Aldeano.	 VIDAL MORO, Covadonga
Ladrón. VILLA ARRANZ, María
Cuatro.

BAJOS Y BARITONOS

ALONSO VILLALBA, Antonio
DURAN FERNANDEZ, Angel
HERNANDEZ ESPINOSA, Carlos
HERRERO GOMEZ, Santos
LLORENTE DE DIEGO, Enrique
MATESANZ HERNANDEZ, J. Luis

NIÑO CHARRO, Alfonso
PASTOR ARRANZ, Virgilio
PEINADOR ARROYO, Santiago
RODRIGUEZ FUENTES, José
RODRIGUEZ SAEZ, Pedro Miguel

Maqueto, a. Forastero, a. ROSON BLANCO, Julio
Moscorra.
Mosu.

Borrachera.
Beso.
Muchacho.

RUIZ GUERRA, Miguel Angel
SANZ REMACHA, José María

Nesca, nescacha. Muchacha.

Polite. Bonita.

Sarama. Basura.

Sei. Seis.

Sespi. Siete.
Sinsumbaco. Soso, a.
Sor guiña. Bruja.
Vendeja. Venta en el mercado.
Versolari. Improvisador de versos y canciones.

Zortzi. Ocho.
NOTA: Empleamos la ortografía castellana, para mejor comprensión.
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AVISOS

Amigos de iilaritiilit • —
representará • El Caserío.

Hoy, viernes, en funciones
de tarde y noche, el conjunto
lírico -Amigos de la Zarzuela •

presentara en el Teatro Cal-
derón El Caserío . , de Guridl,

con el protagonismo de Car-
men Plaza, Rubén Garcl Mar-
tín y Manuel Manrique, Junto
al cuadro de actores, coro y
cuerpo de baile. Localidades,
corno de costumbre.

'6n a la Fotografía
Ala 14 está

Localidades en las taquillas del Teatro

Ase-
gía en

.na de la
dadolid du-

' 1986-89-,
sco Martín, aca-
), y Pérez-Accino
7antrada es libre.

-ozos•
20 ho-

EL NORTE DE CASTILLA
Viernes, 11 de junio de 1993

	
OCIO Y CULTURA

Guía
de 
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I-10Y, VIERNES, DIA
8 larde q 11 noche

TEATRO CALIDEPON D[ LA 13APCA

CASPIO»
Comedia lírica en tres actos. Original de Federico Romero

Guillemo Fernández Shaw.
Música del Maestro Jesús Guridi

CARMEN PLAZA – MANUEL MANRIQUE
RUBEN GARC1-MARTIN

MAGNIF1COS COROS • GRAN ORQUESTA
* * *

Montaje Musical: MARIA DEL CARMEN DEL PALACIO
Director de Escena: LUIS LAFORGA

Director Musical Invitado: ANTONIO MOYA

• LOCALIDADES EN TAQUILLA DEL TEATROjt
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EL NORTE DE CASTILLA
'artes, 15 de junio de 1993

OCIO Y CULTURA

MUSICA
Ante el hijo del ilustce “letrista», la sociedad celebró su centenario

Un momento del homenaje a Carlos M. (Foro SACAR)

El grupo Amigos de la Zarzuela salvó la
etapa de la comedia lírica « El Caserío»
eh NI

Este pasado v iernes, con unTeatro Calderón al com pletóen func
iones de tarde y noche," Arnigos de la Zarzuela», de

Valladolid, puso en escena la
cernedia 

lírica en tres actos"El caserío,,
	 delmaestro G uridi y texto o riginal

de Federico Romero y 
Guillermo Fernánclez-Shaw,Ilustre autor de celebradoslibretos de zarzuela de quien

etidi Ple en éste el
"entenario 

de su nacimiento.

C° 11 tal motivo, la sociedadrPrr)P i ció la presencia de su hijo'arios M., hoy embajador denuestro CStado y también de laa 1' ?-l ela 
en general y de la obra( '.e su P a dre en particular, al que0.ncli6 hom enaje y nombróC10 dede honor en emotivo acto.

Nos com entaba en un entre-acto la satis facción que este he-cho le prod ucía, no sólo por elecu 
que la labor de su padre es-,taba despertando en Españan en fechas próximas Madrid ve-r4 <<El gaitero de Gijón» de /a1,1,1nn o de Am engua!, recupera-da al erecto , y el Teatro Nacio-na l de la 7arZuela montara «Lacanción del o lvido», su primeraProducción) , si no en ambaslAoléricas, 

como había compro-aado perso nalmente en USA.
qué lo del «equipo»? Pues1,), 9rclue como en el ciclismo tan'e Moda ahora, fueron los gre-

garios quienes hicieron posible
salir airosos de la dura etapa
musical que encierra la partitu-
ra. Y de lujo fue la ardua labor
que hubo de llevar a cabo Anto-
nio Moya, concertador invitado,
para pone en pie una orquesta
con muchos jóvenes, aún por
debajo de las exigencias técni-
cas de la partitura plena de liris-
mo; especialmente «delicadas»
las intervenciones de trompeta
y cellos. La experiencia y buen
hacer del maestro salvaron la
nave.

Bien el equipo artístico de la
casa; la obra se hizo con soltura,
cuidando incluso el acento y en-
tonación del viejo vascuence y
respetando todo el texto del au-
tor en su integridad; como últi-
mamente, también excelente-
mente vestida.

Después la confirmación de
Nuria Martínez corno estupen-
da tiple cómica, cantando con
afinación y «a tempo», que sir-
vió una simpática «Inosensia».
Destacable asimismo la labor
de Pedro Zamora en «Chomin»
(con el problema de que el can-
to no es su principal virtud) y
Carmen Regaliza en una «Eus-
tasia» que le cae como anillo al
dedo; y en general todo el cua-
dro de actores.

Y buena la presencia del co-
ro, con su papel bien sabido y
bien compactado (algún exceso
en «Reina del Cielo hermoso»),
que cumplió más que notable-
mente en todas sus intervencio-
nes.

Los «jefes de fila» no dieron

la talla en esta ocasión. Si el te-
nor Manuel Manrique defendió
un papel que por edad física ya
le queda lejos, soprano y baríto-
no no pudieron con su cometido
vocal y sí con el escénico. Car-
men Plaza, con la voz muy tena
y afinación dudosa, tuvo lógicas
dificultades para emitir los agu-
dos; y Rubén Garci-Martín, que
aún se defiende en el registro

grave, estuvo « calante» en el
resto de las zonas, tal vez ambos
incómodos con el sonido or-
questal. Pero, en conjunto, el
público se divertir') de lo lindo y
propició un nuevo éxito de la in-
fatigable compañía, que trajo a
« Erreka ortu dantza taldea» de
Retuerto (Baracaldo) para ser-
vir txistu, atabal y dantza en la --
procesión.
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ZARZUELA 

Lleno absoluto
en 'Luisa
Fernanda'

Luis Martín

Federico Moreno Torroba
protestaba cuando era conocido
por el público como el autor de
la música de la comedia lírica
ambientada en el Madrid de los
tiempos de la 'gloriosa', Luisa
Fernanda.

Y es indudable que la popula-
ridad de prácticamente todos los
números de la obra salta a la
vista, pero los valores musicales
y dramáticos son bastante irre-
gulares. Las melodías, inspira-
das algunas, pegadizas sin más
otras, se van sucediendo susten-
tadas por una armonía más cui-
dada que la de los compositores
zarzueleros contemporáneos al
autor, con una instrumentación
en ocasiones brillante y con un
marcado casticismo en los más
de los números. El libreto es
otra cosa. El ritmo dramático en
muchas ocasiones se pierde, la
anécdota argwnental no es más
que una sucesión de tópicos en-
tre también tópicas escenas re-
volucionarias, con los inevita-
bles contrastes cómico-
sentimentales tan del agrado del
público del género.

El montaje presentado por los
Amigos Canarios de la Zarzuela
contó con mejores voces en los
papeles principales que en la pri-
mera producción de este festival.
Destacaron Milagros Martín en
su ingrato papel titular — ni una
sola romanza tiene la protago-
nista en la obra— tanto en la
expresión como en el color de su
voz; Carmen Aparicio, como la
Duquesa Carotina, con voz de
lirico color especialmente nota-
ble en la zona aguda, aunque
con tendencia marcada a fabri-
car el sonido en su primera octa-
va que la lleva en ocasiones a
producir notas calan les; el tenor
Ricardo Muñiz, con brillantes
agudos y generosa entrega; y el
barítono Ismael Pons que mos-
tró gran musicalidad, bella voz y
cuidada línea de canto, aunque
problemas de proyección resta-
ron brillantez a su actuación.

Entre los actores fueron muy
aplaudidos Pepa Rosado, Pedro
Peña y José Luis Cancela. Espe-
cial mención merece el Aníbal
de Pedro Pablo Juárez, que de-
rrochó simpatía y sinceridad en
su cómico papel.

El punto negro de la noche
estuvo en lo demás. La orquesta
sonó ruidosa, imprecisa y sin el
mínimo matiz ni contraste a lo
largo de una partitura que, sin
ser una obra maestra, no carece-
ría de brillantez si no se pusiera
especial énfasis en sus defectos.
¿Faltaron ensayos? Tal vez lo
cierto es que en ocasiones, por
desgracia muy evidentes, la des-
coordinación entre foso, solistas
y coro resultó una pugna de la
que nada ni nadie salió vence-
dor. Antes al contrario, salió
maltrecha la concepción general
de la obra.

Con todo, el numerosísimo
público aplaudió y disculpó be-
névolo los desajustes, dada el
ansia del género en las islas. La
popularidad del mismo por sí
solo llena el teatro y la iniciativa
de Amigos Canarios de la Zar-
zuela merece ánimos. El camino
se acaba de emprender, saque-
mos enseñanzas de los errores y
de los aciertos para alcanzar el
nivel digno y profesional que se
merece el entusiasmo suscitado
entre los aficionados.



Cuadro escénico de la obra que se escenifica esta noche en el Galdós.
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9 CULTURA
I FESTIVAL DE ZARZUELA DE CANARIAS 

Esta noche y mañana, escenificación de
'Luisa Fernanda' en el Pérez Galdós
La temporada finalizará con 'Los Gavilanes', los días 5 , 6 y 7 de este mes

M. Balbuena
Las Palmas de Gran Canaria

Dentro del I Festival deZarzuela de Canarias, estat
arde, a las 20.30 horas, serepresentará en el Teatro Pé-rez Galdós de Las Palmas deGran Canaria Luisa Fernan-do, comedia lírica en tres ac-tos, según libro de FedericoRomero y Guillermo Fernán-dez

-Shaw y música de Federi-
co Moreno Torroba.

Sus intérpretes principalesSOn Milagros Martín, Ana
Rodrigo, Ismael Pons, Ricar-do Muñiz, Zulema Cimardi,Pedro Pablo Juárez, Pepa
Rosado, Pedro Peña, José
Luis Cancela, Antonio Bur-
gos Y Manuel Ramírez.

Es una producción escéni-
ca del Teatro Principal de
Palma de Mallorca, con esce-nog

rafia de Miguel Massip,vestuario de Pep Cariellas, di-rección escénica de SerafinGuiscafre y dirección musical
de José Antonio Torres escenificar otra vez mañana.

La acción de Luisa Fernan-
da transcurre en la capital de
España durante el revuelto rei-
nado de Isabel II, que se tam-
balea sacudido por las luchas
políticas y por el propio des-
prestigio de la reina. Republi-

canos, monárquicos, liberales
y conservadores intrigan en un
clima que favorece el radicalis-
mo y la demagogia.

Vidal Hernando, un rico ex-
tremeño, sin inquietudes políti-
cas, se hace liberal sólo porque
Javier, joven coronel de húsa-

res y rival amoroso suyo, es
realista. Ambos aman a Luisa
Fernanda, una muchacha ma-
drileña hermosa y con garbo

La temporada de zarzuela
finalizará con Los Gavilanes,
de Guerrero, que será ofrecida
los días 5, 6 y 7 de este mes.

José Gómez.	
y

Intervienen la OrquestaClásica de La Laguna, conJosé Gómez en el podio, y laCoral Lírica de Las Palmas
(sección zarzuela), dirigida
Por Olga Santana.

Esta zarzuela se volverá a
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San Lorenzo de El Escorial

Este verano se conmemora el centenario
de la Universidad María Cristina

También se celebrará el del nacimiento de Fernández Show
San Lorenzo. Isabel Montejano

Antonio Cobos, que nació en Guadalajara hace tantos años que ni él mismo se acuerda,
comienza por decirme que este será el de «mi movida veraniega, en la que pienso entrar
con muy buen pie y con una sopresa». Todo esto me lo cuenta don Antonio en «una
tertulia telefónica» y me anuncia, además, que son Varios los acontecimientos que
se han de celebrar entre los «gurriatos» y la colonia, que ya está tomando posiciones.

111

Pues es verdad que a lo largo y lo ancho
del verano, el municipio estará de lo más ani-
mado. Hay dos centenarios que los « gurria-
tos» celebrarán con el entusiasmo y el cariño
que les singulariza, uno el de la Universidad
María Cristina y otro el del nacimiento de
Guillermo Fernández Show, tan vinculado a
la vida escurialense. Como ya dijo ABC en al-
gún momento, existe la intención de hacer un
homenaje a la memoria del siempre recor-
dado Ramón Andrada, allá para el otoño. Los
gastrónomos de los Jardines de Bolonia con-
tinúan reuniéndose todos los lunes y yo creo
que, aunque no admiten señoras, harán la
excepción con quien ellos saben, porque de
esas deliciosas reuniones, hay que dar testi-
monio y nunca mejor que ahora. Y como
buena parte de las actividades culturales de
la Universidad Complutense en el desarrollo
de sus cursos de verano, pasarán por la
Casa de la Cultura, con gran satisfacción de
don Justo Sánchez, concejal del ramo, y «gu-

nietos» y eeraneantes van a tener sus cursos
de verano también, todos están contentos y
felices frotándose las manos -por lo bien que
nos lo vamos a pasar». Pero Antonio Cobos
tiene todavía otra sorpresa: «Cumplinos,
Amalia y yo, las bocas de diamantes, que ce-
lebraremos en este Real Sitio, que siempre
nos acogió con tanto cariño; he pintado ya el
quincuagésimo cartel de Nuestra Señora de
Gracia —y más adelante te explicaré que sin
« saltarme» nada— y, además, el verano pa-
sado me dijo el alcalde que éste sería yo el
pregonero. ¿Crees que se le habrá olvidado?

Imposible. Al señor alcalde, don Francisco
Nicolás González, no se le puede olvidar que
Antonio Cobos lo ha hecho todo en el Real
Sitio y sólo le falta cumplir esa ilusión. Por-
que la otra, la del pintor de la Virgen de llegar
al cartel de la romería número cincuenta, ya
es un hecho. Y don Antonio, sonriendo pica-
rón, me dice: « ¡Pues me meto encantado en
mi "movida" veraniega».

--
La temporada comenzará con

«La canción del olvido», de Fe-
derico Moreno y Guillermo Fer-
nández Shaw, espectáculo co-
producido por el Festival de
Otoño. «Eugene Oneguin», de
Chaikovski, en producción de la
Royal Opera House Covent gar-
den y la Opera de Montecarlo, y
«La italiana en Argel», de Ros-
sini, interpretada por Teresa Ber-
ganza y Ruggero Raimondi.

La programación se comple-
tará con «El baile de máscaras»,
de Verdi; « Wozzeck » , de Berg;
«Lucia di Lammermoor » y «El
cristal de agua fría » , que tendrá
su estreno mundial en la Sala
Olimpia; y la única ópera espa-
ñola que estará presente será
«Marina», de Arrieta, con Alfredo
Kraus a la cabeza del reparto.

BC.	 (qci

Pilar Miró, directora
en la temporada del

Teatro de la Zarzuela
Madrid. S. E.

Uno de los platos fuertes en la
programación de la programa-
ción del Teatro de la Zarzuela,
presentad ayer en Madrid, será
la puesta en escena de « El ca-
zador furtivo», de Weber, que di-
rigirá Pilar Miró y que contará
con la dirección musical de An-
toni Ros Marbá.



Unos fríos Veranos de la Villa

El Ayuntamiento de Madrid presentó ayer su
Programa de espectáculos y acontecimientos
culturales incluidos en «Los Veranos de la Vi-lla» . Un programa más reducido de presupuestoY de i nterés, criticado por el grupo municipal

El 

Ayer se presentó la programación de bajo presupuesto y relativo interés
Madrid. A. Crespo / C. Galindo

socialista al considerarlo «de pobreza cultural
absoluta". El principal acontecimiento sera la
gala benéfica contra la droga que el día 10 de
julio ofrecerán Plácido Domingo, Ainhoa Arteta
y Carlos Álvarez en el Auditorio Juan Carlos I.
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, De «pobreza cultural absoluta»
fue calificada la próxima edición
de «Los Veranos de la Villa» porParte del portavoz del grupo mu-nicipal socialista, Juan Barranco.- El concejal señaló que el equipode go bierno ha puesto en evi-dencia que « las actividades cul-turales del Ayuntamiento decaenano tras año». En opinión de Ba-rranco, « Los Veranos de la Villa»han constituido una de las pro-
gramaciones más atractivas delPaís y lamentó que « cada edi-ción que pasa van cayendo en la
mediocridad, hasta el punto de
Pasar desapercibidos.»

Las actividades teatrales tam-poco escaparon de la crítica so-c„,ialista. En opinión de RamónHerrero, portavoz de Cultura delgruP0 socialista, se trata de una
programación « regresiva, en laque no existe ninguna apuesta
nueva. Además, muchos madri-
leños ya han podido ver las
obras que ahora presentan comonuevas». Finalmente, concluyó
asegurando que « se trata de laPeor progra mación que se ha
Presentado en la Casa de la Villa
en los úl timos diez años».

Por s u parte, Esperanza Agui-rre, conc
ejala de Cultura y res-ponsable de la programación delos «Veranos» , se defendió delas descalifi caciones socialistasasegurando que « cuando ellos—el PS

OE— no hacen conciertosy 
contratan a sus amigos por ca-ches de decenas de millones dePesetas, dicen que no se aportanada». La concejala declaró que"el Ayunt

amiento ha invertido
este ano noventa y ocho millo-nes de pesetas en los Veranos,es decir, hemos reducido treintaY cinco mi llones de pesetas con

Propuesta
al año pasado», en una

Propuesta cultural que ca l ificócorno «atractiva, amplia y Popu-lar» • Aguirre continúo diciendoque «el teatro al aire libre, tal ycorno se prevé en la programa-ción Mu nicipal, es la auténtica
cultura, y no la contratación de
cantantes afines que, en lugarde ir a taquilla, exigen un caché,Por 

adelantado.»

Por último, Esperanza Aguirre
aseg uró no querer recordar las
programaciones confeccionadasPor el PSOE, « donde la dilapida-ción 

era la norma y la cultura la
ausente.»

La presentación de « Los Vera-
nos” a los medios de comunica-ción fi nalizó con unas sinceras yCálidas p alabras del alcalde,

Alejandra Botto

José María Alvarez del Man-
zano, a todos los servicios muni-
cipales que, el pasado lunes, ac-
tuaron con eficacia en los trági-
cos acontecimientos que
protagonizó la banda terrorista
ETA.

La programación teatral que
se incluye en Los Veranos de la
Villa tiene como novedad la re-
cuperación del espacio de la
Plaza del Rollo, a espaldas del
Ayuntamiento, donde comenza-
rán las representaciones el día 6
con la puesta en escena de «La
posada del Arenal», una come-
dia de enredo ambientada en el
siglo XVII, escrita por Eduardo
Galán y Javier Garcimartin.

En la Muralla Árabe del Par-
que del Emir Mohamed I (Cuesta

de la Vega) se representará, del
13 de julio al 22 de agosto,
«Aquellos dulces y terroríficos
años», una apuesta de teatro,
música, animación, gastronomía
y magia que realiza la Compañía
de Teatro Popular de la Villa de
Madrid. Además, el programa
prevé la inclusión de la obra de
Juan José Alonso Milán «El cia-
nuro, ¿solo o con leche?», y los
sábados por la mañana la pre-
sentación del Circo Ecológico de
Alejandra Botto.

La popular Corrala madrileña
(calle Mesón de Paredes) es el
recinto más idoneo para presen-
ciar «La verbena de la Paloma»,
que protagonizará la Compañía
Lírica Española del 30 de julio al
2 de septiembre. Y el Teatro Es-
pañol será el marco donde, a
partir del próximo 29 de junio, se
presente la obra de José Zorrilla
"Traidor, inconfeso y martir». En
la Sala Mirador, a partir del día 2
de julio, la compañia ACAE ofre-
cerá la obra de Alfonso Vallejo
«Gaviotas subterráneas».

La Compañía Factoría Teatro
escenifica en el Centro Cultural
Galileo «El sueño de una noche
de verano» (del 17 al 31 de ju-
lio), y el 7 de julio se estrena, en
el Teatro Muñoz Seca, la obra
de Juan José Alonso Millán «La
idea fija». Por último, Carlos Ar-
niches estará presente con «La
venganza de La Petra» en el

• Los responsables del
Ayuntamiento defendie-
ron ayer su programa
«en el que la norma no
es la dilapidación»
frente a las criticas so-
cialistas

Teatro Calderón a partir del día
6 de agosto.

La cita con la Zarzuela tendrá
lugar en el Centro Cultural de la
Villa, y la componen «Bohe-
mios», «La rosa del azafrán»,
«La tabernera del puerto», «El
barbero de Sevilla», "Katiuska»,
«Los Gavilanes», «La del soto
del parral», «La Revoltosa», «La
verbena de la Paloma», «La do-
lorosa», «La reina mora» y «La
del manojo de rosas».

Uno de los puntos claves de
«Los Veranos de la Villa» es el
recital que ofrecerán Plácido Do-
mingo, Ainhoa Arteta y Carlos
Álvarez para recaudar fondos
contra la droga. Se celebrará el
día 10 de julio en el Auditorio
Juan Carlos I (con una capaci-
dad que oscila entre 15.000 y
20.000 personas), del Campo de
las Naciones.

También habrá conciertos de
la Banda Municipal, exposicio-
nes, cine (americano y sobre
Madrid. entre otros ámbitos) con
programación en la explanada
de la Plaza de Toros de las Ven-
tas, además de incluirse, en esta
edición, todas fas actuaciones
musicales del Parque de Atrac-
ciones de la Casa de Campo,
que se prolongan desde el
próximo día 2, con la actuación
de Ana Belén y Víctor Manuel,
hasta el 19 de septiembre, en
que las cerrará el grupo Modes-
tia Aparte.

n••n•
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El Director del
Instituto Nacional de las

Artes Escénicas y de la Música
y el Director de la

Compañía Lírica Española

tienen el gusto de invitar a Vd. a la representación extraordinaria
de la Zarzuela "EL GAII	 hRO DE GIJON", que como homenaje al centenario de

GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

se celebrará en el Teatro Alcázar, el domingo 27 de Junio
a las 10,30 de la noche.

uJ

o
o

Rogamos confirmación de su asistencia (hasta el sábado 26 a las 12 de la mañana).

TEATRO ALC ZAR - Madrit

Ii	 a de Patio
,,eN	 27	 7
\liga 11 N. 16

EMPRESA ARTALCA, S.A. - C.I.F. A-78521382 - I.V.A. incluido
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TEATRO ALCAZAR
ALCALA, 20 - Metro SEVILLA - Teléfono: 532 06 16

_ 	  EL GAITERO DE GIJON
COMPAÑIA CONCERTADA

MINISTERIO DE CULTURA
instiiuto Nocional de las Ares Escénzas y de le Música
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EL GAITERO DE GIJON
De Guillermo y Rafael Fernández Shaw.

Música de Jesús Romo
JOSEFINA MENESES - CARMEN PLAZA

M.° FERNANDA ACEBAL - TERESA CASTAL
PILAR MORO - MARIA JOSE CHACON

SOPRANOS

RICARDO MUÑIZ - SANTIAGO S. JERICO
ANGEL GONZALO - MARIO RODRIGO

CARLOS DE MAQUA
TENORES

MARIO FERRER - MANUEL GARRIDO
RUBEN GARCIMARTIN

BAR/TONOS

JOSE LUIS CANCELA - CARLOS LONDON
BAJOS

CUADRO DE ACTORES

ALBERTO AGUDIN
1 e ACTOR COMICON

CARLOS DEL VAL
ACTOR GENERICO

JOSE M. DE LA CALLE
TENOR COM/CO

PILAR MANZANO
MAESTRA DE BAILE

ROSANNA AMENGUAL
AYUDANTE DE DIRECCION

ANA M.° AMENGUAL
1 ° ACTRIZ COM/CA

LOLA PLAZA
TIPLE COMICA

MARTA MORENO
SEGUNDA SOPRANO

M.° LUISA VILLORIA
ACTRIZ

TULIO GAGLIARDO
MAESTRO CONCERTADOR

CORO, CUERPO DE BAILE Y ORQUESTA TITULARES
DIRECCION MUSICAL

PASCUAL ORTEGA
DIRECCION
	 Dirección Musical PASCUAL ORTEGA

ANTONIO AMENGUAL
	 DIRECCION ANTONIO AMENGUAL



ANTONIO AMENGUAL

Nace en Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz,
pero muy pronto se traslada a Barcelona y más tarde a
Madrid, donde cursa estudios, hasta la carrera de Derecho.
A los dieciséis años se inicia en el teatro con José Tamayo,
en la Compañía Lope de Vega, en la que desempeñaría
distintos cargos, pero desde 1957 siempre como ayudante
de dirección.

En 1961, incidentalmente, debe pasar a formar parte de la
Compañía Lírica "Amadeo Vives" y ya no abandonaría el
género por el que ha llegado a sentir auténtica pasión. En
la primavera de 1974, después de más de 22 años junto a
Tamayo, por el que profesa todo el respeto y admiración
posible, decide separarse de él para formar la "Compañía
Lírica Española", con la que lleva 19 años de labor con-
tinuada.
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-La duquesa del candil», de
nuevo Jacinto Guerrero en su
obra póstuma, -El canastillo de
fresas»; y Jesús Romo, en las
dos ya citadas, sin que se pre-
tenda agotar la relación.

Homenaje debido, pues, a
Guillermo Fernández-Shaw. Oca-
sión de tributarlo directo a un oc-
togenario lúcido y entrañable en
los ambientes líricos. Lo es Je-
sús Romo, nacido en Haro el
año 1906, de madre catalana y

con las dos obras que se men-
cionaron como fundamentales.

En los aplausos que se tribu-
ten a Jesús Romo podrá su-
marse a la voluntad del premio
una cierta nostalgia, porque, a
los efectos de la creación lírica,
sin duda cualquier tiempo pa-
sado fue mejor.

Y es un mérito más de Antonio
Amengual y de sus huestes, de
continuidad que a veces se an-
toja heroica dada la escasez de

s.EL_G-1Atirt--516fDef3,y,
recursos y los forzosos gastos
que unos montajes y conjuntos
dignos suponen, que sean ellos
quienes cumplan este acto de
justicia. Personifico en Josefina
Meneses, primer nombre que fi-
gura en el elenco de la compa-
ñia, el reconocimiento al que sus
miembros se hacen acreedores.
Montar semana tras semana
nuevos títulos, por mucho que fi-
guren dentro del repertorio su-
pone un gran esfuerzo..

Dentro de pocos días, al ini-
ciarse la temporada veraniega
del Centro Cultural de la Villa,
serán dos los teatros que se de-
diquen a la zarzuela, aunque
ninguno posea las condiciones
ideales. Mientras, el que ostenta
su nombre ha de ocuparse de
cubrir el vacío que ún se padece
por la falta del Teatro de Ópera
que, inaugurada la Almudena, es
el gran reto cultural pendiente en
Madrid. Pero ése es otro cantar.
Vaya hoy nuestra adhesión a Je-
sús Romo, Guillermo Fernández
Shaw y quienes hacen posible el
homenaje.

Antonio FERNÁNDEZ-CID

\N 	
padre madrileño, formado musi-
calmente en Madrid, por los
Maestros Larregla y Conrado del
Campo, de relación muy estre-
cha y especialísima con el maes-
tro Sorozábal y todos los más
brillantes cultivadores de la tradi-
ción lírica —Luna, Alonso, Guridi,
Guerrero...— en Romo pudo
aplaudirse la buena factura, el
trabajo bien hecho, la pulcritud
de escritura, la melodía fácil y
fluida, muy de acuerdo con cada
ambiente.

Conservo en la memoria el es-
treno en el Teatro Madrid --en la
Plaza del Carmen: amplio, rec-
tangular, bastante más conforta-
ble que el actual— de «Los ca-
chorros», obra de gran aliento,
con un libro realizado por José
Ojeda y Rafael Duyos sobre el
original de don Jacinto Bena-
vente, al que evocó en los salu-
dos finales. Y recuerdo, sin de-
masiada precisión, los estrenos
de dos sainetes, con texto de los
Fernández-Shaw: «Un día de pri-
mavera» y « De Cascorro a Pa-
sapoga». Todo ello, entre 1945 y
1950. El triunfo completo llegaría
después, tres años más tarde,

Música y músicos

Jesús Romo, un «histórico»
F

4 I comentario se encabeza
con el nombre de un
compositor, cuando muy

bien podría destacar el de un
ilustre y querido libretista, Gui-
llermo Fernández-Shaw, cuyo
centenario se recuerda por la
Compañía Lírica Española de
Antonio Amengual. Sería del
todo injusto y se halla muy lejos
del personal propósito, dejar de
lado a quien fue figura capital en
nuestro paisaje lírico, pero es
oportuna la ocasión para subra-
yar el empleo de una zarzuela
cuya partitura se escribió por el
único superviviente de la genera-
ción de músicos zarzueleros, in-
corporados a la historia del tea-
tro musical más representativo
de España.

Con muy buen acuerdo,
Amengual detiene el curso de
las obras de Sorozábal, Barbieri,
Guerrero, Serrano, Caballero,
con posible suma de otras de Vi-
ves y de Moreno Torroba, para
presentar «El gaitero de Gijón».

Se trata de la obra que, con
«En el balcón de Palacio», en su
momento, allá por 1953, supuso
un exilo mayor para el maestro
Jesús Romo, tanto en su estreno
absoluto, celebrado en el Cam-
poamor ovetense, como en la re-
válida madrileña. Y en los dos tí-
tulos citados, de la mano de Gui-
llermo y Rafael Fernández-Shaw,
herederos, con el apellido presti-
gioso, de la maestría teatral de
su padre, Carlos, que había de-
jado muy alto el pabellón con li-
bros como el de «La revoltosa».

Jesús Romo-Guillermo Fer-
nández-Shaw. Éste, hace años
fallecido, triunfador en mil singla-
duras, también las afectivas: que
no podremos olvidarle cuantos
nos honramos con su amistad.

En colaboración largo tiempo
con Federico Romero, el trabajo
no sólo fue muy fecundo, sino de
enorme brillantez. Bastará recor-
dar que, abierta por «La canción
del olvido» en 1916, al éxito al-
canzado con José Serrano po-
drían sumar, entre otros, el sen-
sacional de « Doña Francisquita»,
con Amadeo Vives; los extraordi-
narios de « La rosa del azafrán»
con Jacinto Guerrero; «Luisa
Fernanda» y «La chulapona»,
con Federico Moreno Torroba;
«El caserío», con Jesús Guridi;
« La tabernera del puerto», con
Pablo Sorozábal...

En los últimos años, ya con
Rafael, Guillermo Fernández-
Shaw amplió su radio de acción
a otros músicos: Ángel Barrios,
en una versión de «La Lola se
va a los puertos», con punto de
partida en Machado; Manuel Pa-
rada, en la comedia musical «A
todo color»; Jesús Leoz, en una
zarzuela extrañamente olvidada,
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El último zarzuelista
p

ARA los públicos que
asisten actualmente a
los escasos espec-

táculos líricos, hoy están total-
mente olvidados los nombres de
los más eminentes cantantes, un
día famosos, que dieron prestigio
y brillo a nuestra zarzuela. Sólo
en la memoria de los viejos si-
guen viviendo. Lo mismo sucede
con los compositores, creadores
de tantas deliciosas melodías
que fueron el gozo de nuestros
abuelos y padres y también el
nuestro. Quien estas líneas
traza, con la natural nostalgia
que siempre envuelve a los tiem-
pos idos, pudo alcanzar, siendo
un muchacho, los días aún glo-
riosos de la zarzuela. No cierta-
mente los de Barbieri, Chapí,
Fernández Caballero y Chueca,

• ya un tanto lejanos, pero sí los
de Vives, Luna, Guerrero,
Alonso, Millán, Moreno Torroba,
Penella, Serrano, Soutullo, Vert y
Sorozábal.

De algunos presenciamos el
estreno de su primera obra, tal
« La mesonera de Tordesillas»,
de Torroba; « Música, luz y ale-
gría», de Alonso, y « El camino
de Santiago», de Guerrero. Y de
los otros citados, los de «Doña
Francisquita» y «La villana», de
Vives; « La calesera» y «La pa-
rranda», de Alonso; « La doga-
resa», de Minan: «El asombro de
Damasco>, y « La pícara moli-
nera», de Luna; «Don Gil de Al-
calá», de Penella; « La dolorosa»
y -Los claveles», de Serrano;
-Katiuska» y « La del manojo de
rosas», de Sorozábal, y «La del
Soto del Parral» y «El último ro-
mántico», de Soutullo y Vert.

Hoy, seguramente, pocos nos
creerán si afirmamos que se ha-
cían en Madrid largas tempora-
das en cinco o seis teatros. En
Barcelona aún más. Y constante-
mente recorrían las capitales es-
pañolas buen número de compa-
ñías con los estrenos recientes.
Al repasar lo que sucedía en los
escenarios españoles de zar-
zuela desde 1920 hasta bien en-
trado 1936 no podemos dejar de
sentirnos invadidos por una pro-
funda tristeza.

Claro está que los gustos del
público cambiaron con los años.
El « género chico», de tan larga y
fructífera historia, aún alentaba
en « El amigo Melquiades», «Don
Quintín el amargao» y «Los cla-
veles»; la llamada «zarzuela
grande», como -La tempestad»,
-Jugar con fuego», « La bruja» y
« El anillo de hierro», con sus ex-
cesos p osrománticos, había
prácticamente desaparecido con-
vertida en cuadros regionales de
los que conviene recordar «La
parranda», «El ama», «La pica-
rona„ , " La bejarana» y «La rosa

ít;

, él/

de él recibió las primeras leccio-
nes de música, que luego conti-
nuó en Barcelona y en el Con-
servatorio de Madrid. Tuvo en
éste como maestro de composi-
ción al gran Conrado del Campo,
y a él debe su sólida formación.
Hallábase pensionado para el
extranjero y el viaje no se efec-
tuó. Se lo impidió la guerra espa-
ñola. Entonces, el periodista
Eduardo del Portillo le ofreció un
libreto para que lo musicara. Era,
como ya hemos dicho, una ope-
reta que se tituló «El mesón del
Pato Rojo». Se estrenó con ex-
celente éxito el año 1938 en el
Coliseo Pardiñas. Desde ese día
su autor fue consierado como
una firme promesa.

Este triunfo inicial lo refrendó
en 1943 con una obra más lo-
grada: «En el balcón de pala-
cio», cuyo libro era de tres auto-
res: Martí Alonso, Casas Bricio y

Méndez Herrera. Vio la luz en el
teatro Coliseum y el público la
recibió con entusiasmo porque
realmente la partitura atesoraba
muchos méritos. Abrió a su autor
un amplio crédito. Poco después,
en 1945, Marcos Redondo le es-
trenó en el teatro Madrid «Los
cachorros», sobre una obra de
Jacinto Benavente adaptada por
Rafael Duyos. Dos años des-
pués, en 1947, llegó la para no-
sotros su obra más lograda, «Un
día de primavera», con libro de
Guillermo y Rafael Fernández-
Shaw, estrenada en el teatro
Calderón . por Antonio Medio.
Destacó en ella la preciosa ro-
manza « Campanas de Madrid»,
que alcanzó la popularidad gra-

cias a la admira-
ble interpreta-
ción que la dio
el gran barítono
asturiano. Tam-
bién se sintió
Romo atraído
por el sainete
moderno y escri-
bió una muy gar-
bosa partitura
para « De Casco-
rro a Pasapoga»
que con libro de
Dicenta y Paso,
hijos, se estrenó
en el desapare-
cido teatro Fon-
talba en 1950. El
último de sus
grandes éxitos
fue «El gaitero
de Gijón», ba-
sada en el
poema de Ra-
món de Cam-
poamor, cuyo
estreno tuvo
efecto en el tea-
tro de este nom-
bre en Oviedo,

No podemos pasar por alto la
dilatada gira que hizo como di-
rector musical por Japón y otros
países cercanos con la compa-
ñía de canto y baile español diri-
gida y organizada por el activo
hombre de negocios teatrales
Fernando Collado. No sabemos
si el viaje resultó o no productivo
en cuanto a lo económico, pero
sí es cierto que constituyó una
embajada artística importante a
la mayor gloria de España.

Jesús Romo vio después ago-
nizar la zarzuela y se dedicó a la
enseñanza con el deseo de en-
tregar a los jóvenes los conoci-
mientos que de otros había reci-
bido. Quizá la vida escénica le
arrancó más de una ilusión, pero
hoy nadie le puede negar ser el
último cultivador de la zarzuela.

F. HERNÁNDEZ GIRBAL

del azafrán». ¿Dónde iría a de-
sembocar tan rico acervo? Pues
en la opereta, cuyos aires meló-
dicos nos llegaron acariciadores
de Centroeuropa. Ahí están para
probarlo «El rey que rabió-,
« Molinos de viento», «Los cade-
tes de la reina», «la corte de
Faraón», «La generala» y «Bo-
hemios», que constituyen un ba-
gaje más que excelente.

Y fue en este genero precisa-
mente donde hizo sus primeras
armas como compositor un mu-
chacho que aún no había cum-
plido la treintena. Se llama, y por
muchos años sea, Jesús Romo,
nacido en Haro durante la pri-
mera década del actual siglo.
Nieto de un maestro de capilla,
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Todo oídos 

Ni pan ni toros

P
ARECE una escena de

película cómica, por no
decir, irrespetuosamente, de
zarzuela: ciento cincuenta -
músicos, cantantes, actores y
técnicos de teatro esperan en
vano, desde hace casi un mes.
cobrar los cheques sin fondos
que les entregó el empresario de
la compañía.

Del tal empresario, llamado
José Luis Soler, no se conocen
aptitudes musicales ni escénicaS,
aparte de imitar en la vida real
—y maldita la gracia que tiene—
al Querubini de ,<El dúo de "La
Africana". Entre sus víctimas,
aparte de docenas de modestos
artistas de zarzuela, a los que ha
quitado literalmente el pan de la
boca, hay nombres de mayor
importancia: Benito Lauret, que
fue director del teatro de la
Zarzuela; Carmina Burana,
empresa que construye
decorados teatrales; Peris
Hermanos, veterana casa de
vestuario; Teófilo Calle, actor de
larga trayectoria, o Carlos
Fernández de Castro, casi novel
director de escena pero miembro
de la más prestigiosa familia de
libretistas: los Fernández-Shaw.
Todos han recibido un cheque
sin fondos como pago de su
trabajo en la zarzuela «Pan y
toros», de Barbieri, que se
representó del 13 al 30 de mayo
en el teatro Calderón de Madrid.

No perderé el tiempo hablando
de esta función. La noche del
estreno me pareció todo tan
deplorable que abandoné el
teatro en el primer descanso.
Para cualquiera que ame y
defienda la zarzuela resulta
intolerable verla manipulada por
desaprensivos.

Soler osa llamar a su empresa
-Orquesta Sinfónica Amadeus".
Puso por su cuenta el logotipo
del Ministerio de Cultura en los
carteles de «Pan y toros » , pero
no se gastó un céntimo en
publicidad. Algunos días no
había ni treinta personas en la
sala. La noche del 19 de mayo
sólo se recaudaron 95.200
pesetas. Sin embargo, cada
sábado entraron en taquilla más
de dos millones de pesetas. Al
final se alcanzó la cifra de
quince millones. Lo que hizo con
ellos el empresario es un
misterio para quienes trabajaron
en la obra. Algunos. tras los
impagos reiterados, optaron por
recoger sus bártulos e irse con
la música a otra parte: en las
últimas funciones, “Pan y toros»
se tocó sin instrumentos de
percusión. Una vergüenza.

José Luis RUBIO

Homenaje 4
Guillermo Fernández-Shaw

Para conmemorar el cente-
nario del nacimietno de
Guillermo Fernández-Shaw, el
alcalde José María Alvarez del
Manzano, y el hijo mayor del
desaparecido autor, el diplo-
mático Carlos Manuel (41),
colocaron una corona donde
nació el autor de la letra de
nuestras más importantes
zarzuelas, también en presen-
cia de sus otros dos hijos, el
embajador Félix Guillermo
(47) y María Amalia. Nume-
roso público asistió al ho-
menaje.
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CENTRO	 DE LA VILLA

COMPAÑÍA LÍRICA
-VILLA DE MADRID"

presenta
Chatean Margaux
Libreto: José Jackson Veyan
Música: Fernández Caballero
El Barbero de Sevilla
Libreto: G. Perrin y M. De Palacios
Música: Nieto y Jiménez
Director de escena: Andrés Novo
Director musical: Antonio Moya

" .....C
11t
OMPAÑÍAS DE EMPRESARIOS4,ICOS ASOCIADOSFunciones:

Sfortes a los 22,30horas- estrenoDe miércoles a Domingo. a las 19 y 22,30 horas

Del 29 Programa
de Junioi 4	 1julio 	5 Bohemios

Libreto: G. Perrin y M. De Palacios
Música: Amadeo Vives
Antología de Zarzuela""•-- DersQl,

Julio 1	 La Rosa del Azafrán
Libreto: F. Romero y G. Fernández-Shaw
Música: J. Guerrero

4120 *125 delis	 Katiuska
Libreto: González del Castillo y M. Alonso
Música: Pablo Sorozábal

Días 23, 24 25
26 de Junio' a la's19 Y 22.30 hora.
124“ 2d Junio
las 19,00 hom. a

bel at 2,8 di
r1(110	 LaTabernera del Puerto

Libreto: F. Romero y G. Fernández-Shaw
Música: Pablo Sorozábal

Del 24 al 29
Ago.t.

Del 17 al 2
Agosto 2 di

Del 10 al 15 deAgosto

DZ12 al d
',gasto	 e

hP127
1 4 Agowo5h5 a/ Los Gavilanes

Libreto: Ramos Martín
Música: J. Guerrero
La del Soto del Parral
Libreto: Luis Fdez. de Sevilla y C. Carreño
Música: Soutullo y Vert
La Revoltosa
Libreto: López Silva y G. Fernández-Shaw
Música: Ruperto Chapí
La Verbena de la Paloma
Libreto: R. de la Vega
Música: T. Bretón
La Dolorosa
Libreto: J.J. Llorente
Música: José Serrano
La Reina Mora
Libreto: Hermanos Álvarez Quintero
Música: José Serrano
La del Manojo de Rosas
Libreto: Ramos de Castro y C. Carreño
Música: Pablo Sorozábal

Director de escena: Gerardo Meré
Director Musical: Monserrat Font Marco y
Pedro Luis Domingo

AYuntamiento de MadridTercera Tenencia de AlcaldíaCultura y Medio Ambiente

DE



Gran éxito de convocatoria en el
concierto municipal contra la droga

Con asistencia de la Reina se inauguró el nuevo Auditorio del Parque Juan Carlos I

Madrid. Alvaro Guibert
Alrededor de diez mil personas se congregaron el sábado por la noche en el nuevo Audito-
rio Juan Carlos I del Campo de la Naciones con un doble objetivo: escuchar en directo la
voz de Plácido Domingo y proferir con él un rotundo «no de pecho» contra la droga. La
Reina Doña Sofía, acompañada del Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, pre-
sidió esta multitudinaria gala lírica cuya recaudación será destinada a la rehabilitación de
los drogodependientes y que sirvió de inauguración del magnifico Auditorio del recinto ferial.

Plácido Domingo

Junto a Plácido Domingo, dos jóvenes vo-
ces españolas, la soprano Ainhoa Arteta y el
barítono Carlos Álvarez, interpretaron popula-
res fragmentos de ópera y zarzuela, con el
concurso de la Or-
questa Sinfónica de
Madrid en cuyo podio
alternaron los maestros
Eugene Kohn y Enri-
que García Asensio.

Plácido Domingo
tomó la palabra varias
veces a lo largo del
concierto para anunciar
los títulos de los núme-
ros interpretados, y
aprovechó esos interlu-
dios para recordar a
los presentes el sentido
último de esta convo-
catoria. Las palabras iniciales — «maravilloso
país»— de la primera romanza de la gala, «O
paradis», de « La Africana», de Meyerbeer, le
sirvieron para pedir la transformación del
nuestro en un « país maravilloso, limpio de
drogas». Poco después, Domingo se emo-
cionó al cantar « De este apacible rincón de
Madrid», de «Luisa Fenanda», de Moreno To-
rroba, y añoró el Madrid de su infancia
«cuando los niños podíamos pasear tranqui-
lamente la calle, • sin la amenaza de vernos
empujados a un terrible pozo sin fondo. Esta-
mos aquí para traer un poco de esperanza a
los que ya están en ese pozo y para ayudar
a desterrar de nuestra ciudad esta pesadilla».
Y aportó nuestro tenor un consejo de su co-
secha para los padres: « Hay que mantener
unos pocos años más a nuestros hijos en
casa, en un ambiente protegido. Hay que sa-
ber tenerlos para que no se quieran ir».

Plenitud
En la primera parte del concierto, dedicada

a números de ópera, el joven maestro Eu-
gene Kohn dirigió con seguridad a una es-
pléndida Orquesta Sinfónica de Madrid. Tras
la obertura de «El barbero de Sevilla», de
Rossini, Plácido Domingo demostró encon-
trarse en plenitud de forma. Nos abrumó una
vez más con pletóricas interpretaciones de la
ya citada romanza de «La africana», del aria
«Dei miei bollenti spiriti», de « La Traviata», y
de «E lucevan le stelle», el célebre «Adiós a
la vida», de Tosca», de Puccini. Espléndido
estuvo también el joven barítono Calos Álva-
rez, a quien no cabe ya calificar de « pro-
mesa- puesto que ha certificado repetidas
veces su enorme categoría en nuestros tea-
tros de ópera y salas de concierto. Cantó un
soberbio prólogo de «I paglieci», de Leonca-
vallo, y realizó una gran versión de la famosa
cavatina « Largo al factotum», de «El barbero
de Sevilla», de Rossini. Supo incluso reaccio-
nar al resbalón en el agudo final, integrándolo

• con simpatía en su caracterización de Fígaro.
La presentación en Madrid de la soprano

Ainhoa Arteta, que acaba de ser laureada en
los concursos del Metropolitan Opera de
Nueva York y « Plácido Domingo», daba un
atractivo añadido a esta gala. Habrá qu espe-
rar, naturalmente, a escucharla en mejores
condiciones, en local cerrado y sin mediación
electrónica, pero su interpretación del aria
« Sempre libera», de «La Traviata», y del vals
de Mussetta de «La bohérne», de Puccini, le
auguran ya un puesto importante en nuestra
galaxia de estrella vocales. Además de los
solos reseñados, las dos jóvenes voces parti-
ciparon con Plácido Domingo en dúos de «La
forza del destino», de Verdi, y «L'Elisir
d'amore», de Donizzetti.

Dos colegas
Entre aria y aira, el tenor madrileño con-

versó a micrófono abierto con sus dos jóve-
nes colegas, más cercanos según él al pro-
blema de la droga por razones de edad. Car-
los Álvarez abordó al cuestión desde una
perspectiva amplia, refiriéndose, más allá de
la tragedia personal del drogodependiente, a
la importancia que en estos casos tiene el
ambiente familiar y el entorno social en el
que se han de mover los jóvenes. La inter-
vención de Ainhoa Arteta fue más directa:
«Lo mejor, ni probarla».

Tras el intermedio, en el que un espec-
táculo de luz, agua y sonido exhibió las mag-
níficas instalaciones de este nuevo Auditorio
al aire libre con que cuenta Madrid, Enrique

• Plácido Domingo, Ainhoa Ar
teta y Carlos Alvarez ofreci e

-ron una gran selección de nú-
meros de ópera y zarzuela

García Asensio sustituyó en el podio a Eu-
gene Kohn para iniciar una segunda parte de-
dicada por entero a la zarzuela. Una vez más
tomó la palabra Plácido Domingo para elogiar
en esta ocasión a nuestro género lírico, y lo
dignificó poco después cantando maravillosa

-mente «No puede ser», de «La tabernera del
puerto», de Sorozabal. Ainhoa Arteta tomó el
relevo con las «Carceleras » , de «Las hijas
del Zebedeo», de Chapí, y Carlos Álvarez
cantó después. «Mi aldea», de «Los gavila-
nes», del maestro Guerrero. Domingo y Ar

teta ofrecieron además el dúo de Luisa y Ja-
vier de « Luisa Fenanda » , y el «Vaya una
tarde bonita», de «El gato montés » , de Pene
ha. El maestro García Asensio redondeó la
sesión con pujantes versiones del preludio de
«La revoltosa» y del intermedio de « La boda
de Luis Alonso», de Giménez.

Gran éxito

El éxito del concierto fue muy grande. El
público estuvo en todo momento entregado a
cuanto ocurría en el escenario y participó de
buena gana en el ya clásico brindis final de
«La Traviata » . Lástima que el frío de una no-
che desapacible restara un poco de arrebato
al entusiasmo de los espectadores . Domingo,
Alvarez y Arteta se mostraron generosos
hasta el final de esta desinteresada convoc a

-toria y, aún en condiciones de riesgo para su
salud vocal, prolongaron la exposición al frío
de sus gargantas regalando cuatro números
fuera de programa: el dúo de tenor y barítono
de «Marina», de Arrieta; la «Marinela » , de
-La canción del olvido » , de Serrano; el dü0

«Caballero del alto plumero » , de «Luisa Fer-

nanda», y la romanza de tenor «Bella enam o

-rada», de «El último romántico» , de Soutullo

y Ved.
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JUAN JOSE ALONSO MILLAN

Madrid, 16 de Julio de 1993

Sr. D. Carlos M. Fernández-Shaw
Claudio Coeli°, 60
28001 Madrid

r4J-I

o
Querido Carlos,

Creo que me tengo bien merecido unos meses de descanso, tengo
demasiado trabajo entre dirigir y escribir y poco tiempo para la Sociedad.

De la Sociedad me llevo los buenos amigos, que como los Fernández -Shaw

han sabido hacer mi estancia en esta casa feliz.

Sabes que como amigo me tienes tú y tu familia a tú completa disposición.

Un fuerte abrazo,



La Sierra en vacaciones —

San Lorenzo de El Escorial

Antonio Cobos: «Me ha pedido el alcalde
que pregone las fiestas del Patrón»

Se está imprimiendo el quincuagésimo cartel de la Romería de Gracia
San Lorenzo. Isabel Montejano

Los «gurriatos», que metidos en fiestas son imparables, están encantados con las últi-
mas noticias sobre las patronales de agosto, en honor a San Lorenzo y en las tertulias
del Miranda Suizo, en la terraza del Victoria, en las noches musicales del Cafetín Croché,
no se habla de otra cosa: c<EI pregón lo pronunciará el próximo día 7, al atardecer, en
la Plaza de la Constitución, el muy querido amigo de todos, Antonio Cobos «el Joven».

tantos años le ha llevado a Antonio Cobos la
mano para que le hiciera los carteles, se ha
sonreído en su Santuario de la calle Florida-
blanca. Su esposa, Amalia Fraile, está tam-
bién muy emocionada. Y juntos vuelven hoy
mismo, si es posible, al Real Sitio de San Lo-
renzo del Escorial, quizá en su
«mini—Fórmula Uno» con el que tantos cami-
nos de la Sierra madrileña han recorrido jun-
tos, con la ilusión nueva que el Ayuntamiento
y el señor alcalde —Dios se lo pague— han
hecho posible, para que el maestro Cobos,
«el Joven » sea este año pregonero de las
fiestas del Patrón.

Antes de despedirse, sonríe con bondad y
me dice: «Y el 9 de agosto haré la presenta-
ción de la exposición de Godelieve Dekamp,
en la sala de la Casa de la Cultura. Es una
joven pintora a la que admiro y quiero, que
tendrá un gran éxito en el Real Sitio».

4.

e
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El maestro Cobos está exultante de ale-
gría. Me pongo en contacto con él y me con-
firma que ha recibido una carta del alcalde
del Real Sitio, don Francisco—Nicolás Gon-
zález, pidiéndole que
acepte ser el prego-
nero. «Imagínate, el
honor me lo hace el
Ayuntamiento a mí,
porque a mis ochenta y
tres años —que por
eso los «gurriatos» me
llaman «el Joven»—
he hecho en San Lo-
renzo de todo, he ha-
blado en los homena-
jes de despedida del
famoso don Teodosio,
un señor cura al que	 Antonio Cobos
no se puede olvidar, en
memoria de Víctor de la Serna, de Fernán-
dez Shaw, he presentado a las Damas Regi-
doras, he interpretado personajes en el tea-
tro, he sido pregonero por dos veces de
Nuestra Señora la Virgen de Gracia... y sólo
me quedaba por cumplir la ilusión de prego-
nar las fiestas del Patrón. Así es que te pue-
des suponer, que en cuanto hemos celebrado
Amelia y yo las Bodas de Diamante de nues-
tro enlace matrimonial, estamos preparando
el equipaje para trasladarnos a ese pueblo
tan querido y al que debo tanto».

Enhorabuena, Antonio Cobos, porque te
lo mereces. Explosivo de felicidad por todos
sus poros, el conocido como «pintor de la Vir-
gen» me confía «la otra novedad » . Ya está
imprimiéndose el quincuagésimo cartel de la
Romería de Gracia. «¡Y, además, sin hacer
trampas! Para batir el récord de los cincuenta
carteles, he pintado, sólo para la colección de
la Hermandad, los correspondientes a los dos
primeros años de Romería, que no se habían
hecho y con el de la Coronación, que fue ex-
traordinario, ya tengo los justos para entrar
en el Guinnes, por lo menos en el nuestro
particular. ¿Qué te parece la hazaña de este
«joven» pintor? Los primeros carteles repre-
sentan a la Virgen en las andas y dentro de
una capilla de ramajes que le hicimos,
cuando no teníamos Ermita».

El motivo de este año alude al himno de la
Romería y a sus autores, el maestro Alonso
y Guillermo Fernández Shaw, en dos meda-
llones. «He pintado unos niños, serranos,
cantándolo y en el cielo, dos ángeles suje-
tando una cartela con el primer verso de la
letra, «Alégrense los montes y los valles...»
Estoy inmensamente orgulloso de haber lle-
gado al quincuagésimo cartel, porque me pa-
recía imposible alcanzar esta edad con la
mano firme para pintar. Es una honra, una
honra».

Nuestra Señora de Gracia, que durante



Había un cierto desencanto en el Real Sitio
de San Lorenzo por el frenazo y marcha
atrás municipal en el centenario de Gui-
llermo Fernández-Shaw de lturralde, perio-
dista, escritor, autor
teatral, que consagró
su vida al género lírico,
escribiendo, en estre-
cha colaboración con
los grandes maestros
de la música española,
numerosas zarzuelas.
Fernández-Shaw se
vinculó estrechamente
a San Lorenzo hasta
su fallecimiento en
1965. Y lo hizo con
una entrega absoluta,
impagable, aportando Antonio Cobos
no sólo su talento y su
capacidad creativa, sino su cariño, para orga-
nizar y montar toda clase de actos culturales,
escribir poesías, pregonar la Romería de la
Virgen de Gracia, y hacer un constante canto
al Real Sitio, sintiéndose tan <cgurriato » como
el primero.

Cuando se habló del homenaje que se le
haría en San Lorenzo, sus hijos se dirigieron
a quienes le conocieron bien, pidiéndoles la
aportación de cualquier dato o referencia, so-
bre lo que este pueblo y don Guillermo ha-
bían sido el uno para el otro. Porque el pri-
mer homenaje escrito es el libro que está
componiendo Gabriel Sabau Bergamin, en
el que se recogen publicaciones del »Sema-
nario Escurialense » y la »Revista Veleta»,
ambos de feliz recuerdo. Y se espera que lo
edite el Excelentísimo Ayuntamiento. ¿Habrá
presupuesto para esa edición tan merecida y
que se está escribiendo con tanto cariño por
el maestro?

Otro homenaje plástico, y que permanecerá
siempre, es el que le han rendido, como au-
tor del himno a la Virgen de Gracia, al que
puso música el maestro Alonso, el pintor de
la Virgen, al querido y entrañable Antonio
Cobos, en el quincuagésimo cartel de Rome-
ría, donde aparecen ambos. Y también los
Romeros de Nuestra Señora, a la que él
tanto quiso, se lo rendirán la víspera de la
Romería, cuando después de la imposición
de Medallas, se encaminen con las peñas,
los devotos y el pueblo a la Plaza, donde
está el busto que le hizo el escultor Juan de
Avalos y cuyo entorno fue ordenado por sus-
cripción popular; allí hablará el maestro Co-
bos y el Romero Mayor, Agustín Cebrián. Y
se espera la asistencia de alguna autoridad
municipal. Se le recordará con inmenso ca-
riño.

Y mañana mismo, ese montañés extraordi-
nario que es Paco Fernández Prelliezo hará
posible que en ei Real Coliseo Carlos lit, a
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El Real Sitio se vuelca en homenaje
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espontáneo a Guillermo Fernández-Shaw
Mañana, gala lírica en el Real Coliseo Carlos III

San Lorenzo. Isabel Montejano
Esto le hubiera encantado a don Guillermo, que era un hombre sencillo, que puso su ca-
riño y su talento al servicio de un pueblo llano y sincero, en el que había sido veraneante
desde que se echó novia y en el recuerdo de cuyos vecinos ha permanecido su memoria.
Y que ahora, cuando el Ayuntamiento de presupuesto en crisis, tiene que renunciar a
organizarle un homenaje en su primer centenario, se lo está rindiendo, espontáneamente.

las ocho de la tarde, se celebre una Gala Lí-
rica en homenaje a Fernández-Shaw; los
cantantes Carmen Decamp, Fernando Car-
mona, Beatriz Lanza, Jesús Lavid, Evalio
Estévez y Guadalupe Sánchez interpretarán
romanzas de sus zarzuelas, al piano el maes-
tro Antonio López, vibrando en el Real Coli-
seo la música de Torroba, Serrano, Guridi,
Guerrero, Sorozábal y Vives. Habrá llenazo,
seguro, y su hija, María Amalia, sabrá que
don Guillermo no anda lejos. Porque está en
el corazón de los »gurriatos» y ese sí que es
un homenaje permanente.

Le ha dolido también que no se organizase
el homenaje a nivel oficial municipal a esa
gran señora que es Amparito Hernández, que
está a punto de llegar al Victoria Palace.
Hace unos días me decía que «Guillermo lo
fue todo en los veranos de San Lorenzo y las
familias de las Damas Regidoras, estaban
deseando que organizase algo porque siem-
pre tenía éxito su obra y quienes participaban
en ella. Pero sobre todo, fue un caballero, así
es como mejor se le puede definir. Siempre
recordará aquellas noches en el Parque,
—claro, cuando el Parque era el Parque, ¿sa-
bes?— con Amalia Pérez Crespo, Carmen
Franco Poggio, Cabello Lapiedra, los
Longa, Rosario Muro, María Pilar Santama-
ría... Tiempos en que hizo las «Estampas
Isabelinas » , el homenaje a Jacinto Bena-
vente o a los Hermanos Álvarez Quintero,
el «Don Quijote de La Mancha » en que él re-
presentaba a don Alonso, porque tenía un ti-
pazo y de Sancho hacía Carlos Servert...
En las «Estampas » , Pilar Gascuñana hizo
de España y yo, como mexicana nacida, de
México. ¿Quién es este Real Sitio no debe
recuerdo y cariño a Guillermo Fernández-
Shaw? Porque yo puede que me olvide de al-
guien, bien sabe Dios que involuntariamente,
pero él tenía un detalle para todos. Era un
caballero, un hombre excepcional.»

En San Lorenzo, a la espera de las Fiestas
del Patrón, hay otras novedades. Se celebran
en el Real Coliseo y en la Casa de la Cultura
actos y actividades culturales relacionadas
con la Universidad Complutense. Desapare-
cida «La Gaceta del Coliseo » , ha salido otro
periódico, mensual, que dirige Carlos Manuel
Sánchez, con una cabecera muy bonita.
«Abalorios» . bienvenido sea y ¡éxitos y publi-
cidad!, que José Antonio, Ana y Antonio
Fermín, los redactores de lo merecen. El ga-
nador del concurso de carteles para las fies-
tas ha sido Carlos Fraile. Se ha anunciado la
IX convocatoria del Certamen de Poesía del
Cafetín Croche y cuando alguien pregunta
por lo de Fernández-Shaw, hay que respon-
der: »El pueblo "enteio le está haciendo su
homenaje ya».

Mañana: Collado Villalbaid
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Certenago, 11 de julio de 1993

Sr. Don Francisco Ferna..ndez Prellezo.
Director-Gerente, Real Coliseo de Carlos III.
San Lorenzo de El Escorial

Mi querido amigo: mi hermana Maria Amalia

me ha informado de la Gala Lirica que has organiado para el 24

de julio próximo, con ocasión del Centenario del nacimien to 'de

nuestro padre y en su homenaje.

Deploro no poder hallarme presente para tal

ocasión, por lo que pretendo testimoniarte, a trav gs de estas li-

neas, mi personal agradecimiento, ya que del familiar se encarga

r. Maria Amena. Sé' muy bien que vas a hacer ei mAimo dentro de

las posibilidades de ese Teatro y sd también que resultara a gran

altura, dado el inter gs que te has tomado. Auguro, pues, un gran

4xito, el que habrá de anotarse a la lista de los logrados en otros

homenajes paternos promovidos por tí.

>Confio en hallarme de regreso a comienzos de

septiembre, y poder darte entonces el reconocido abrazo que te ade-

lanto con estas lineas



TEATRO 	
REAL COLISEO CARLOS III. c/ Floridablanca. 20.

Tel. 890 44 11. LOCALIDADES 2 HORAS ANTES EN
TAQUILLA. 25% de descuento en butacas y balconci-
llos, a Socios Padre Soler y Amigos del Real Coliseo.
Día, 25 de Julio: 'GRAN GALA LIRICA, Homenaje
Centenariodel Nacimiento "Guillermo Fernández-Shaw.
Día, 31 de Julio: CONCIERTO; Josep Pazos -
Violonchelo; Andreu Riera - Piano.

Espectáculos Comunidad de Madrid.- Para una in-
formación más amplia o detallada, comunique con el
Teléfono: 559 00 89.

Clásicos de verano 1993.
—VI Festival de Música de Cámara. Castillo de los

Mendoza de Manzanares el Real a las 20.30 ho-
ras. Día 24 de julio Cuarteto Balear. Obras de
Arriaga y Tchaikovsky.

—V Ciclo de Canto. Castillo de la Coracera de San
Martín de Valdeiglesias a las 22 horas. Día 24 de
julio: Maria Dolores Travesado (soprano), Antonio
Lagar (barítono) y Fernando Tabla (piano). Reci-
tal de Zarzuela

—V Ciclo de Pianistas. Teatro Bulevar de Torreta-
dones. Día 24 de julio, Marcelino López Domín-
guez. Obras de Mompou, Chopin y Listz.

Real Coliseo de Carlos III. e 890 44 11 /
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y
Cultura / San Lorenzo de El Escorial.

—Ola 25 de julio, a las 20 horas. Gran gala tinca
homenale centenario del nacimiento de Guiller-
mo Fernández Shaw, con (por orden alfabético)
Fernando Carmona, Carmen Decamp, Evelio Esté-
vez, Beatriz Lanza, Jesús Lavid y Guadalupe Sán-
chez. Obras de: Torroba, Serrano, Guridi, Guerrero,
Sorozábal, Vives. Pianista: Antonio López.

.1

Red de teatros de la
Comunidad de Madrid

ALBENIZ (La Paz, 11. Metro Sol. Aparcamientos plazas
Mayor y Benavente.	 5318311).

– Cerrado- por vacaciones.
– A partir del 18 de agosto, Ballet Nacional de Cuba

con Alicia Alonso. Cambio de programa semanal;
repertorio, entre otras: «Las sílfides», «Tarde en la
siesta», «El lago de los cisnes», «Un concierto en
blanco y negro», »Hamlet», »Don Quijote», "Coppe-
lia» (III acto); Chaikovski, pas a deux; »La sílfide»,
grand pas; «Onegin, pas a deux; »El espectro de la
rosa», «La muerte del cisne», »La bella durmiente».

– Venta de abonos para los distintos programas, cen-
tros El Corte Inglés, del 15 julio a 10 agosto.

– Venta localidades sueltas, a partir 12 agosto taquilla
teatro, de 11,30 a 13 horas y 17,30 a 21 horas, y cen-
tros El Corte Inglés.

CLASICOS EN VERANO 1993 (Comunidad de Ma-
drid).

– VI Festival de Música de Cámara. Castillo de los
Mendoza, de Manzanares el Real, a las 20,30 horas.

– Día 24 de julio. Cuarteto Balear. Obras de Arriaga y
Tchaikovsky.

– V Ciclo de canto. Castillo de la Coracera, de San
Martín de Valdeiglesias, a las 22 horas.

– Día 24 de julio. María Dolores Travesedo, soprano;
Antonio Lagar, barítono, y Fernando Turina, piano.
Recital de zarzuela.

– V Ciclo de pianistas. Teatro Bulevar, de Torrelodo-
nes.

– Día 24 de julio. Marcelino López Domínguez. Obras
de Mompou, Chopin y Listz.

REAL COLISEO DE CARLOS III (Comunidad de Ma-
drid. Consejería de Educación y Cultura. San Lorenzo
de El Escorial. 2 8904411).

– Día 25 de julio, a las 20 horas. Gran Gala Lírica. Ho-
menaje centenario del nacimiento de Guillermo Fer-
nández Shaw. Con (por orden de aparición) Fernando
Carmona, Carmen Decamp, Evelio Estevez, Beatriz
Lanza, Jesús Lavid y Guadalupe Sánchez. Obras de:
Torroba, Serrano, Guridi, Guerrero, Sorozábal, Vives.
Pianista: Antonio López.
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GRAN GALA t. RICA

Fra I Irirl Irm cl Parate çJ Lirulci F'cirete

Dia, 25 de Juli') de 1993 - 20 900 Horns

HOMENAJE CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
GUILLERMO FERNANDU SHAW

getabire csrecieure celfcalcoeticcs

Carmen Decamp Fernando Ctirmona
Beatriz Lanzo Evelio Esfévez

Guadalupe Sánchez Jestis Lavid
Al piano

ANTONIO Wal
PROGRAMA

Luisa Fernanda 	
Dúo de Carolina y Javier

La Canción del Olvido

Romanza de Rostna

El Caserío
Canción de J. Miguel

La Rosa del Azafrán	 .

Romanza de Sagrario

La Tabernera del Puerto

Romanza de Leandro

Doa Francisquita
Dúo de Francisquita y Fernando

La Tabernera del Puerto ... .	 Sorozábal
Romanza de Marola

D.I1 Francisquita
	

Vives
Romanza de Fernando

Luisa Fernanda 	
	

Torroba
Dúo de Luisa y Vidal
Romanza de Javier

D.a Francisquita 	
	

Vives
Romanza de Francisquita

La Rosa del Azafrán
	

Guerrero
Dúo de Sagrario y Juan Pedro

La Tabernera del Puerto ....... .	 Sorozábal
Dúo de Marola y Leandro

Torrobn

Serrano

Guridi

Guerrero

Sorozábal

Vives

Taquilla 2 horas antes - localidades: 1.200 a 500 pesetas

Ingo isee caelmitri fri•ffle'lbebrozzs

Comunidad de

Madrid
CONSEJERIA DE EDLICACION Y CULTURA

Centro de Estudios y Actividades Culturdies

REAL COLISEO DE CARLOS III
San Lorenzo de El Escorial - Tel. 890 44 11

GRÁFICAS ESCORIAL
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BIOGRAFIA DE GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW

GUILIMO FIMANDEteS
J
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Guillermo Fernández Shaw nació en Madrid el 26 de febrero de 1893.
Hijo de Carlos, poeta gaditano, autor de obras madrileñas como "La Revoltosa"
y de la conocida opera "La vida breve", con música de Manuel de Falla.

Durante la enfermedad de su padre, siendo aún muy joven, se dedicó a
él y fue la causa de que en el tomo titulado "Poesía del Mar", se lo dedicara a su
hijo Guillermo "que es para mi como un padre".

El Ayuntamiento de Madrid ha consagrado este cariño de ambos
dedicando a los dos una calle que confluye en la plaza de Conde Casal. Esta calle
se puso un mes después de morir Guillermo en 1965.

Al morir su padre en 1911 le sustituyó en el diario "La Epoca", en el que
trabajó hasta 1936. Desde los 18 años colaboró para el Teatro con Federico
Romero, y su primera obra fue "La Canción del Olvido", con música del maestro
Serrano, estrenadaen Valencia en 1916. A continuación se sucedieron los éxitos
de tan conocidos. "Doña Francisquita", "Luisa Fernanda", "La Rosa del Azafrán",
" El Caserío", "La Tabernera del Puerto", etc., etc. En 1947 comenzó su colabo-
ración con su hermano Rafael y estrenaron entre otras obras II Canastillo de
Fresas", obra póstuma del maestro Guerrero, "María Manuela", "La Duquesa del
Candil", "Un día de primavera", "Gaitero de Gijón", "A todo color", "Colorín
Colorado". etc.

Su actuación en el mundo cultural de El Escorial empezó en 1941,
aunque su vinculación a San Lorenzo data de la fecha de su matrimonio en 1920.
Se unió al inolvidable grupo constituido por Javier Cabello Lapiedra, M. Pellicer,
Rosario Muro y Pedro Martín... y promovió grandes espectáculos culturales
como "Las Mujeres en el Teatro Quinteriano", "Estampas del Quijote", "Estam-
pas Isabelinas", "Estancia de Carlos III" y su corte en el Escorial", etc., etc.

Fue pregonero de las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial el año 1946,
y tuvo una activa participación de la puesta en marcha de la Cofradía de Romeros
de la Virgen de Gracia, siendo pregonero en 1955. Siendo autor con el Maestro
Alonso del Himno de la Virgen de Gracia

San Lorenzo de El Escorial le homenajeó poniendo una calle a su
nombre en 1947 en el Barrio del Carmelo y en 1972 por suscripción popular se
erigió un monumento, obra de Juan de Avalos, en la Plaza de Joaquina María de
Vedruna. En 1985 (20 años de su muerte) se estrenó en el restaurado Real
Coliseo de Carlos III, su obra póstuma "La flor de la Cantería" (Música de Antonio
Menéndez).

Murió en Madrid el 17 de Agosto de 1965 en su domicilio de Claudio
Coello, ante cuya fachada el Ayuntamiento de Madrid y la S. G. A. E. le dedicará
una placa conmemorativa. A su muerte desempeñaba el cargo de Director de la
Sociedad General de Autores de España.

En este año se ha conmemorado el cehtenario de su
nacimiento: 1893- 1993.

GRAN GALA LIRICA
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PRIMERA PARTE
	 SEGUNDA PARTE

LUISA FERNANDA

	

	 TORROBA
Dúo de Carolina y Javier 
CARMEN DECAMP - JESUS LA VID

LA CANCION DEL OLVIDO

	

	 SERRANO
Romanza de Rosina 
BEATRIZ LANZAN

E	 EL CASERIO 	
Canción de J. Miguelo

	

	

GURIDI
C 
FERNANDO CARMONA

LA ROSA DEL AZAFRAN 	o GUERRERO
Romanza de Sagrario

bl)
0.)	 GUADALUPE SANCHEZ

LA TABERNERA DEL PUERTO 	 SOROZABAL
Romanza de Marola
CARMEN DECAMP

	

FRANCISQUITA 	 VIVES
Romanza de Fernando

1

	 EVELIO ESTE VEZ

1	 LUISA FERNANDA 	 TORROBA
Dúo de Luisa y Vidal
GUADALUPE SANCHEZ FERNANDO CARMONA
Romanza de Javier
JESUS LAVID

	

D' FRANCISQUITA 	 VIVES
Romanza de Francisquita
BEATRIZ LANZA

LA TABERNERA DEL PUERTO 	 SOROZABAL
Romanza de Leandro
EVE [JO ESTEVE

D. FRANCISQUITA 	 VIVES
Dúo de Francisquita y Fernando
BEATRIZ LANZA - JESUS LA VID

LA ROSA DEL AZAFRAN 	 GUERRERO
Dúo de Sagrario y Juan Pedro
GUADALUPE SANCHEZ - FERNANDO CARMONA

LA TABERNERA DEL PUERTO 	 SOROZABAL
Dúo de Marola y Leandro
CARMEN DECAMP - EVELIO ESTE VEZ
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REAL COLISEO
DE CARLOS III
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

POR ORDEN ALFABETICO

FERNANDO CARMONA
CARMEN DECAMP
EVELIO ESTEVEZ
BEATRIZ LANZA
JESUS LAVID
GUADALUPE SANCHEZ

Pianista

ANTONIO LOPEZ

-1F
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Fernández-Shaw
El Real Sitio de El Escorial se

3	 ha volcado espontáneamente en
r el homenaje al periodista, escri-

tor y autor teatral en el centena-
rio de su nacimiento. Ayer se ce-,	 lebró una gran gala lírica en el

)	 Real Coliseo Carlos II!. Guillermo
. • Fernández-Shaw consagró su

vida al género lírico y escribió,
en colaboración con grandes
maestros de la música española
como Moreno Torroba, Serrano,
Guridi, Guerrero, Sorozábal y Vi-
ves, numerosas zarzuelas.:
Desde su juventud permaneció
vinculado a San Lorenzo de El
Escorial, ciudad en la que vera-
neó hasta su fallecimiento en 1
1965.	 .

6_1	 o v(-_öl
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Emoción

Todo el Real Sitio se ha hecho eco de la
fiesta que ofreció —como tradicionalmente lo
hacen por San Lorenzo— Adolfo Ruiz Abas-
cal y Patricia Mayoral en su finca ,<El Ma-
chuco», en la que se rindió homenaje a la
memoria de Guillermo Fernández Shaw,
cuya hija, María Amatia, estaba muy emocio-
nada.

Y hoy se inaugura en el Real Sitio, Casa
de la Cultura, la exposición de dibujos y
acuarelas del « madrileño-gurriato», como
dice en su presentación Garciamartin, el di-
bujante/pintor Félix Bernardino, de cuya co-
lección de vistas del pueblo ha hecho una
edición el Ayuntamiento. ¡Quien la tuviera! No
pase nadie por Floridablanca sin entrar a "go-
zar de esta manifestación de arte. Porque
con Félix y sus obras se sentirá feliz.
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HOMENAJE
de la Hermandad de omeros de la Virgen de Graciay de la Hermandad de &fibras de la Virgen de Gracia

A

D. GUILLE1:»10 fEPNANDEZ-MAW
/N EL CENTENARIO DE °SU NACIMIENTO

-



(,(j, de	 'kJetiii(aL

iqq3

BREVE AP RECIACION BIOGRAFICA DE DON GUILLERMO
Guillermo Fernández Shaw nació en Madrid el 26 de Febrero de 1893. Hijo de Carlos,Poeta g

aditano, autor de obras madrileñas como "La Revoltosa" y de la conocida ópera"La 
vida es breve", con música de Manuel de Falla.Durante la enfermedad de su padre, siendo aún muy joven, se dedicó a él y fue la

causa de que en el tomo titulado "Poesía del Mar", se lo dedicará a su hijo Guillermo "que
es para mí como un padre".

El Ayu
ntamiento de Madrid ha consagrado este cariño de ambos dedicando a los dosuna calle que confluye en la plaza de Conde de Casal. Esta calle se puso un mes después

de morir Guillermo en 1965.
Al morir su padre en 1911 le sustituyó en el diario "La Epoca", en el que trabajó hasta1936. Desde los 18 años colaboró para el Teatro con Federico Romero, y su primera obra

fue "La Canción del Olvido", con música del maestro Serrano, estrenada en Valencia en1 916. A continuación se sucedieron los éxitos de tan conocidos. "Doña Francisquita","Luisa Fernanda", "La Rosa del Azafrán", "El Caserío", "La Tabernera del Puerto", etc.,etc. En 1947 comenzó su colaboración con su hermano Rafael y estrenaron entre otras
obras "El Canastillo de Fresas", obra póstuma del maestro Guerrero, "María Manuela","La D

uquesa del Candil", "Un día de primavera", "Gaitero de Gijón", "A todo color","Colorín Colorado", etc.
Su actuación en el mundo cultural de El Escorial empezó en 1941, aunque suvin

culación a San Lorenzo data de la fecha de su matrimonio en 1920. Se unió al
inolvidable grupo constituido por Javier Cabello Lapiedra, M. Pellicer, Rosario Muro y
Pedro Martín... y promovió grandes espectáculos culturales como "Las Mujeres en el
Teatro Quinteriano", "Estampas del Quijote", "Estampas Isabelinas", "Estancia de CarlosIII y su corte en El Escorial", etc., etc.

Fue p regonero de las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial el año 1946, y tuvo unaactiva participación en la puesta en marcha de la Cofradía de Romeros de la Virgen de
Gracia, siendo pregonero en 1955 y autor con el Maestro Alonso del Himno de la Virgen
de Gracia.

San Lorenzo de El Escorial le homenajeó poniendo una calle a su nombre en 1947en el Bario del Carmelo y en 1972 por suscripción popular se erigió un monumento, obra
de Juan de Avalos, en la Plaza de Joaquina María de Vedruna. En 1985 (20 años de sum

uerte) se estrenó en el restaurado Real Coliseo de Carlos III, su obra póstuma "La florde la C antería" (Música de Antonio Menéndez).
Murió en Madrid el 17 de Agosto de 1965 en su domicilio de Claudio Coeli°, ante cuyafachada el Ayuntamiento de Madrid y la S. G. A. E. le dedicará una placa conmemorativa.A su muerte desempeñaba el cargo de Director de la Sociedad General de Autores deEspaña.

En este año se ha conmemorado el centenario de su nacimiento: 1893 - 1993.

28 aniversario de su fallechniento.
Misa por su alma, en el Santuario, a las 20,30 horas,
con la asistencia de las dos hermandades. (Estan-
dartes y Medallas). Celebra el Capellán, P. José
María. Actúa el Coro Parroquial.

11 de Septiembre: El Cortejo Romero al dirigirse al Paraninfo para el
Acto del Pregón, depositará una corona de laurel
ante su Monumento. (Asisten las dos Hermanda-
des, Autoridades e Invitados. Pronunciará unas
palabras D. Antonio Cobos, decano de los Romeros
Mayores).

12 de Septiembre: Concesión del Premio Especial "FERNANDEZ-
SHAW" en el Concurso de "letras de jotas serranas",
presentadas por las PEÑAS ROMERAS en la Ro-
mería.

HIMNO A LA VIRGEN DE GRACIA
Letra de Guillermo Fernández-Shaw
Música del Maestro Francisco Alonso

17 de Agosto:

A légrense los montes y los valles
Repiquen las campanas sin cesar,

La Virgen de la sierra nos bendice
Con gracias de divina claridad.

¡Digamos su pureza inmaculada,
Cantemos alabanzas en su honor,
Y sean nuestros cantos mensajeros,
De nuestra fervorosa admiración.

Virgen de Gracia, Virgen María,

Líbranos siempre de todo mal:
Tiende tus brazos atnparadores
A quienes tiemblan de amor filial.

¡Virgen bendita, mira a tus plantas
A los que imploran tu mediación!

Da a los que sufren, tu fortaleza.
Puerta dorada de tu perdón.

El cielo por la noche es todo estrellas,
El cielo por el día es todo azul
Y siempre nos parece, Virgen santa,
El manto con que nos proteges tú.

Si nubes nos ocultan ese manto,
Sabemos con amor pensar en él.
La Virgen nos ampara si a los cielos
Miramos con los ojos de la fe.

Virgen de Gracia, Virgen María,
Danos piadosa tu bendición,
El dulce premio de tus mercedes
Que purifican el corazón.

Danos la palma de tu alegría,

Con que cumplamos nuestro deber,
La fe que alumbre nuestro camino
Con claridades de amanecer.
¡La luz que marque nuestro deber!

nnnnnnn
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HERMANDAD DE ROMEROS
DE LA. VIRGEN DE GRACIA

cl Floridablanca, 7
28200-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

(Madrid)

ROMERIA DE GRACIA
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HOMENAJE

A D. GUILLERMO FERNANDEZ-SHAW

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

VERANO 1.993

Este LIBRETO fu g escrito por D.
en el Verano de 1.946, cuando se puso la Primera Piedra de la
Ermita nueva.Impreso, generosamente,por TALLERES LANGA Y CIA. de
Madrid y Editado por la Hermandad de Romeros en 1.947, para
recaudar fondos con destino a su Ermita que ese mismo ario quedo
inaugurada.

Guillermo

La Junta Directiva que actualmente lleva
las riendas de la Hermandad, al haber transcurrido casi medio
siglo y ser la mayoría de nosotros unos nirios entonces, hoy
somos muy sensibles a todos esos recuerdos de infancia y juventud
y continuamos apreciando a todos aquellos hombres y mujeres que
en aquellos tiempos tuvieron fé, esperanza y generosidad para
dejarnos este hermoso Legado que fu g y es,la reavivación del amor
y culto a Nuestra Seriora de Gracia, Patrona de nuestro Pueblo
desde 1.946,-aunque ya fuera venerada su Imagen cuando por estos
riscos se asomaron los asesores del prudente Felipe II y el propio
Rey, para construir algo más tarde el maravilloso Monasterio
a cuya buena sombra vivimos y disfrutamos:"

Por todo ello, queremos en este ario de
Gracia, re-editar este trabajo hecho tan amorosamente por Don
Guillermo, y así rendir Homenaje a su persona, en el Centenario
de su nacimiento.

Hoy, 17 de Agosto de 1.993, -28 aniversa-
rio de su fallecimiento-; el próximo día 11 de Septiembre, cuando
depositemos una corona de laurel ante su Monumento, y el día 12
con la entrega del Premio "Fernandez-Shaw" en la Romería, nos
hacemos presentes con nuestro humilde HOMENAJE, al Autor de la
letra-oración del Himno a nuestra querida y protectora Virgen de
Gracia.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD

Crónica pastoral en cuatro tiempos.

A DON TEODOSIO MARTINEZ PARDO,
PARROCO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL,
ALMA Y CUERPO DE ESTA ROMERIA.

AMANECER
«¡Viva la Virgen de Gracia,

por 3errana y por bonita!
¡Ni la Virgen del Cubillo
tiene tanta romería!.

¡Qué hermosa maFiana

se anuncia en las gasas rosadas del Cielo!

La paz aldeana

parece surgir del anhelo

de hacer una vida más fuerte y más sana.

Y en tanto que suena la humilde campana,

se eleva en Oriente levisimo velo

de luz imprecisa, borrosa, lejana...

¡La fiesta serrana

brota en el revuelo

de una campanita chiquita cristiana!

SS,



9,i jo	 ktztaL

- z	 ti 3

33

'1\)L'f'-. r7-ti	 ,

	

IN ‘ \.M1	 ll "

	

j 4 \ x	 r

	

, /.,.X. ‘, \ \ L I) i	 • /	 7,' i. '/-
rs--,% h ni /.,...,, ., ..„.• , ./." -.44->

e----*	 ---.2, L:„--jj-f"—e- '• ‘P ir' '17"4.:;-\.. ..,

1,51 -..„ -y
--0

---

n

Avanza en sus andas la Virgen María:
salió de su pueblo y entró en la Herrería.
¡Qué hermosa, qué buena
la Virgen morena!

Es Ella la imagen más pura del Día.

El campo de intensos aromas se llena
¡y el sol sus primeros destellos envía,
rindiendo sus rayos en son de homenaje!
No es mucho que entonces la Virgen sonría;
la Virgen gurriata,

que va de viaje:
corona de plata,

mantilla de encaje,

riquísimo traje

de seda escarlata,

rizados pendientes
—gotas de rocío por lo transparentes—
y un cetro en la diestra que indica (adelante»,
mientras que, escondida, con leve abandono,

la izquierda se afana sirviendo de Trono
del Divino Infante.
¡Qué hermosa la Virgen de Gracia, bendita!

¡Qué humildes sus siervos a su alrededor!

¡Y con qué ternura de amor, infinita,

su rebaño de almas conduce el Pastor!

....
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HISTORIA
«¡Viva la Virgen de Gracia,

por milagro aparecida!
lLa Virgen más aparente
de toda La serranía!»

La Virgen tiene su Historia,

porque es Virgen popular
unida siglos y siglos

al amor del Escorial.

«Nuestra Señora de Gracia
de los Ermitaños» ya,

desde los riscos que al pueblo

defensa y corona dan,

Brota como arroyo de agua cristalina

que, poquito a poco, brincando, camina:

agua de regato que, por la cacera,

baja silenciosa, pero lisonjera;

porque de sus ondas, entre flor y flor,

nacen alabanzas a Nuestro Señor.
Así, en esta hora de la madrugada,
fluye cordialmente,

por la bien cuidada calzada,

—cacera de gente—

la humana marea, piadosa y creyente,
que escolta a la Virgen bendita:

la Virgen bonita,

que va, sonriente,

a honrar piedra y campos en donde se asiente

su futura Ermita.

Hay en el ambiente

algo inverosímil, ¡algo extraordinario!

¡como si surgiera milagrosamente!

Fluye la marea de cientos de vidas

con igual destino, mas con ritmo vario;
chispas, entre rezos de devocionario,
son las titilantes velas encendidas,
con las que el camino se aclara y se dora

con goce primario.
¡Ya el sol se avecina! ¡Ya apunta la auroral

¡Ya suenan los dieces del Santo Rosario!

• * •
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pidió por aquellos hombres
que un pensamiento real
afanosos convirtieron
en hermosa realidad.
«Señora Virgen de Gracia:
prémiales este su afán;
la fe con que van alzando
tenazmente templo tal
que puede ser maravilla
que asombre a la Cristiandad».
Y la Virgen sonreía
al Hermano Nicolás,
y su gracia era creciente
patrimonio general,
y el pueblo a verla llegaba
para agradecer y orar.

Los hermanos ermitaños
sustituyéndose van;
la veneración del pueblo
cada día crece más...
Ya es la imagen, por designio
de Fray Diego, propiedad
del Rey Felipe Tercero;
y en su Ermita, sin cesar,
sigue prodigando bienes,
derramando su piedad.
Un día el templo chiquito
se arruina y lástima da:
¡la imagen peligra! Pero,
¿tal trance consentirán,
en su Virgen milagrosa,
sus hijos del Escorial?
Y a su parroquia – ¡a su Casal—
en procesión la traerán.
¿Quién, desde entonces, no siente
fervores de amor filial
por esta Virgen de Gracia,
que gracia a raudales da?

• * •

Mas, ¿y la Ermita? ¿La Ermita

por siempre se perderá?
Mientras que las rosas blancas
florezcan en el rosal,
mientras que el sol cada día
nos mande su claridad,
mientras que la alondra cante
sus gozos en el pinar,
mientras que en el Mundo flote
un soplo espiritual,
de las acciones humanas
no hay por qué desesperar.
Y, por designio divino,
que esfuerzo del Hombre es Ya,
la Ermita asienta su planta
para ser campestre hogar
de la Virgencita buena
Patrona del Escorial.
¡Por caridad de los hombres!
iPor ley de una voluntad!
¡Por tradición renovada!
¡Por favor Providencial!

«¡Viva la Virgen de Gracia.
nuestra bendita Patrona!
Con hilos de agua del monte
formaremos su corona.»

Ya llega a su plaza; ya llega a su fuente
la Reina del Cielo, que en andas camina.

El sol refulgente
¡qué bien la ilumina!
Castaños y robles, por verle la cara,
se inclinan y forman movible dosel;
y nuevos serranos, que huelen a jara

tomillo y clavel,
la guardan y escoltan con noble efusión...

¡La fuente!... ¡La plaza!... ¡La piedra!... ¡El altar!...

Aquí, Virgen Santa, se ha de sosegar
la humana mareo de la procesión.
Y en este, desde ahora, bendito lugar,

se nutren las almas —isupremo manjarl-

con el pan divino de la Comunión.

* • *

¡Con qué gozo late la tibia mañana,
ya dueña del sol y del día!
Y para que en todo la fiesta serrana

tenga los candores de una romería,

a lo caravana
de Nuestra Señora
la Virgen María
suceden ahora,
por estos senderos
y aquellos caminos,
no más peregrinos,
sino más romeros,
—muchos, campesinos,
¡todos, caballerosl-

a quienes congrega
la misma emoción,
la misma fe ciega
del que, orando, ruega
con el corazón.
Y acuden pausadas carretas,
vistosas, ruidosas, repletas,
¡cuajadas de coplas bizarras!

* * *
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Y, por centenares,

los mozos que mecen floridos cantares

en sus más pulidas guitarras;

y, en « autos», enfermos y nitlos y ancianos;
y apuestos jinetes en potros serranos;

y, luego, vecinos de pueblos hermanos
llegados con prisa
para no quedar
sin oír la misa

en el nuevo altar,
y sin escuchar
el honrado acento

con que el sentimiento

de un hombre cristiano

proclama, en el nombre del pueblo que guía,

defender la excelsa Asunción de María,

cual Reina y Seriara
que ejerce poder Soberano,

y es la Mediadora
de todas las Gracias del género humano.

* • *

iQué inmensa, qué intensa poesía

la de aquel instante!:

el pueblo, de hinojos, orante;
erguida en su Trono, María;
y en más de un semblante,

una lágrima que relucía.

El Párroco, luego, bendice el sillar

de la nueva Ermita de la Virgen Santa;

su palabra es riego al rezar:

lo mismo se riega una planta

que una cosa de Dios para orar;
y el Pastor, que una Ermita levanta,

sabe cuánta y cuánta
joven alma se ha de levantar.

• * *

¡Y es el ser3or Cura

que así reza, el mismo
que ya se apresura,

con su dinamismo
de hombre entre corderos, a dar a la fiesta

un nuevo matiz que contrasta

con su religiosa piedad, manifiesta?

¡Surge la subasta!

Por supuesto, honesta.

Y es Dios quien concede valor a su verbo;

quien pone agudezas en labios del siervo;
quien dicta a su boca la frase oportuna

con que se remata una venta...
Y el caudal modesto de la Ermita aumenta,

¡y hasta el pueblo inventa

toda una fortuna!
Pero se interrumpen la venta y el rito:

el pueblo que reza

también es un pueblo con buen apetito,

que estimula ahora la Naturaleza.

Emulas de Goya:

mirad estos grupos parleros

y esotras escenas campestres, felices,
y decid sinceros

si no son cartones de nuevos tapices.

• • •

Cunde la alegría
con la sangre casta del vinillo sano,

y con ella hierve de luz y alegría,

que da a los perfiles de la romería

un carácter hondo, pero campechano.

Risas, cantos, bailes... ¿Todo es fantasía?

¿Sobra lo pagano?

iNol Porque así quiere la Virgen María

tener a la vera su pueblo serrano.

RETORNO

«¡Viva la Virgen de Gracia,
con lo contenta que va...!
¡Viva la blanca Paloma,
que vuelve a su palomar!»

Y los cantos de amor renovaron

sus endechas a Nuestra Sefiora;
y otra vez la Divina Pastora
vuela en alas de la juventud.

Y al surgir los mandatos de marcha
y al vaciarse la humana colmena,

nuevamente el paisaje se llena

del murmullo de la multitud.

• • •

Con la Virgen, sus fieles devotos

que se alinean y rezan amantes;

y, a su amparo, unos potros piafantes

refrenados con garbo viril;

y las sombras que dicen al viento
que la Tarde a la Noche se entrega,
y el sonar de la gaita gallega

cortejada por el tamboril.

• • •
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¿Y esta humilde mocilla descalza?

Cumple un voto piadoso, secreto.

¿Y ese anciano, que va con su nieto

sobre el hombro, y se queda detrás?

¿Y el serrano, que cuida las andas?

El los turnos renueva, y procura

que la Virgen se sienta segura

si la llevan marcando el compás.

* * *

Y el Pastor, entre todos, que anda

y desanda, celoso, el camino;

y otra vez el fulgor ambarino

de las llamas de vela y farol;

y una copla que vibra lejana...

y las tracas que rasgan el viento,

¡para que este aguafuerte violento

tenga en todo sentido espolian

MADRID - 1947

¡Ya ha tornado la Virgen ae Gracia,

y en su honor la campana volteal;
una Virgen que así se pasea

bien merece un regreso triunfal.

¡Viva y viva la Santa Patrona!

El Pastor ya no reza: agradece.

Y, en las almas de todos, parece

que se enciende una luz celestial.

¡Viva! ¡Sí! La Patrona bendita

que a sus hijos abraza amorosa:

la Azucena del Valle; la Rosa

mensajera del único Bien.

Y, en la noche quimérica, late

la promesa más clara del día:

¡que ha de ser la de hoy romería

que perdure en los siglos! j Amén!

LANGA Y CIA. - MADRID

CARTEL ANUNCIADOR DE LA ROMERIA DE ESTE AÑO,
OBRA, CONO TODOS ELLOS DESDE 1.945, DEL GRAN

DIBUJANTE D. ANTONIO COBOS SOTO.—

•
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(San Lorenzo de El Escorial, 15 Septiembre 1946.)

EDICION A BENEFICIO DE LA

SUSCRIPCION PARA CONSTRUIR

LA ERMITA DE NUESTRA

SEÑORA DE GRACIA

EN SAN LORENZO

DE EL ES-

CORIAL



- EDITA: LA HERMANDAD DE ROMEROS DE
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
VERANO DE 1.993

DONATIVO: 200 PTAS.
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Música y músicos

El futuro del Teatro de Madrid
JA 

A presentación 'del Tea
tro de Madrid a con
curso público para su

posible gestión privada, estudio
de ofertas y subvención condi
cionada al empresario, es tema
que no puede recibirse con indi
ferencia por un crítico musical
No soy persona de archivos, fi
cheros, ni aún conservación de
trabajos personales. Artículos
programas, críticas habrían
inundado el.hogar, ya justo para
la muy numerosa familia. Re-
cuerdo, sí, que en alguna oca-
sión traté un asunto similar en el
caso del Teatro .de la Zarzuela,
antes de su afianzamiento como
local ligado al Ministerio de Cul-
tura.

No es, ni mucho menos, el Te-
atro de Madrid un ideal que
pueda compensar las carencias
que el género lírico padece en la
capital de España. Desde el na-
cimiento se advirtió. Por la situa-
ción misma, la increíble incomo-
didad de los accesos, el aforo in-
suficiente para defender
espectáculos costosos como lo
son los musicales de cierta am-
bición, el no muy amplio escena-
rio, el muy tasado y hundido
foso, la ausencia de lugares, sa-
las y fondos precisos para el en-
sayo compatible con el pro-
grama en cartel. Y todo ello, con
el inexplicable agravante de pro-
ducirse cuando el espacio en
torno permitía generosidades
que otros solares limitan forzosa-
mente.

Pero no hay más cera que la
que arde. Si, a pesar de la
enorme crisis, de los galopantes
p roblemas económicos, no se
aplaza, con argumentos de
fuerza mayor, la puesta a punto
del Teatro Real —Nacional de la
Ópera—, el de la Zarzuela se-
guirá de voluntarioso y eficiente
sucedáneo, con gravísimo daño
al incumplir casi por completo el
servicio al género que le da nom-
bre, o hacerlo, como diría el per-
sonaje del sainete castizo, «en
pequeñas diócesis».

El Centro Cultural de la Villa,
que tan de verdad sirve todos los
géneros y también la zarzuela
durante los veranos, se halla
muy lejos de resultar idóneo
para el teatro cantado.

En el Teatro de Madrid, donde
lo único bueno —magnífico—
han sido siempre sus gentes,
modelo de amabilidad y cortesía,
cuando se hizo lirismo español
se producía la disparatada, posi-
blemente forzosa situación, del
cierre de tres semanas para sólo
una de espectáculo, de tal forma
que si éste resultaba brillante,

cuando comenzaban a circular
noticias sobre él había llegado a
su inexorable fin.

¿Qué tipo de ofertas se van a
tener en cuenta? Si se acepta al
mejor postor y éste plantea el
proyecto de un musical ameri-
cano, un espectáculo de «rock»,
ein desfile de cantautores —aun-
que será dudoso por el corto nú-
mero de localidades—, no ten-
dría la menor razón de ser este
comentario en un espacio perio-
dístico rendido a la música clá-
sica, por muy elástica y flexible
que se admita la etiqueta. Me-
nos, aún, si se piensa en compa-
ñías de verso. Pero, ¿no sería
lógico dar prioridad a quienes
ofrezcan planes centrados en el

género lírico de España? Para
tal posibilidad, para la concesión
de los cien millones de apoyo y
subvención, se orienta la perso-
nal reflexión.

Hay luchadores dignos de la
medalla al valor reconocido, que
siguen año tras año, inconmovi-
bles al desaliento, con medios
tan escasos como grande es el
entusiasmo, viajeros de todos
19s rincones, buceadores de re-
pertorios, atentos a mantener
viva una llama que muchos dan
por apagada para siempre.

Es indudable que si uno de
esos paladines intrépidos recibe
nada menos que un teatro madri-
leño para desarrollar en él, como
sede fija, lo que realizaba de
forma itinerante, intentará cum-
plir su compromiso de forma que
atraiga al público y para ello se
rodeará de los artistas con más
nombre y fuerza que los que
queda en cada momento dispo-
ner. Yo recomendaría a quienes
en su día estudien las ofertas o,
mejor, a los que establezcan las
condiciones por las que han de
regirse los que elijan al benefi-
ciario, que no se preocupen mu-
cho de las figuras y centren su
exigencia en tres puntos: or-

por ello, de un mínimo de cua-
'renta profésores.

Coros. ¿Son muchos otros
tantos cantores?

Ensayos. Habría de marcarse
un número mínimo, para la pre-
paración y siempre el general,
con todo.

Lo demás, insisto, ya lo procu-
rarán los responsables. Por la
cuenta que les tiene. Porque la
verdad es que la gente va por la
figura X o Z, pero se siente a
gusto, incómoda, impulsada al
retorno, decidida por el contrario
a no volver, según funciona el
espectáculo en conjunto.

¡Es tan triste ver cómo, uno y
otro día, son Barbieri, Chapí, Ca-
ballero, Chueca, Giménez, Luna,
Guridi, Alonso, Guerrero, Soro-
zábal, Torroba, tantos más, vícti-
mas indefensas de batutas que
manejan orquestas anémicas y
coros desnutridos!

Si se privatiza el Teatro de
Madrid y subvenciona al va-
liente, bueno es que se tracen
unas normas en garantía de una
dignidad de base... y con un po-
quito de simpatía hacia quienes,
aún, luchan por la zarzuela.

Antonio FERNÁNDEZ-CID

questa, coros y ensayos.
Orquesta. F undamental. La

mayoría de las formaciones de
carácter no oficial que brindan
zarzuela, incluso en Madrid, lo
hacen con unos conjuntos instru-
mentales de veintitantos elemen-
tos. Si pensamos en que, por la
orquestación original de la mayo-
ría de las zarzuelas —al margen
de las más ambiciosas— hay
partes de dos flautas, oboe, fa-
got, dos clarinetes, dos trompas,
dos trompetas, tres trombones,
tres profesores de percusión y
un arpa, diecisiete en total, se-
rían menos de diez los de
cuerda, o se prescindiría de al-
guno de los con intervención in-
dividualizada. Obligatoriedad,
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D ENTRO de ocho días
comenzará la temporada

en el Teatro de la Zarzuela,
aunque nadie lo diría al pasar por
la puerta, huérfana como está del
menor anuncio o cartel indicador. —
Hasta el propio director de la obra
inaugural, el italiano Pier Luigi
Pizzi, está sorprendido ante la
vacía desnudez de los muros del
teatro, que más parece cerrado
por inventario que a punto
de estrenar.

Pizzi abre el fuego y debuta en
el género lírico español, lo que
nos debe congratular a todos.
Otra cosa es que lo haga con una
obra menor, «La canción del
olvido», de Serrano. Menor hasta
en su duración. Tanto, que ha
habido que añadirle números de
otras zarzuelas de Serrano para
llegar a las dos horas, incluido
descanso: dos romanzas de «El
trust de los tenorios» y un coro
de «El carro del sol».

Pizzi dice que el añadido se
hará un poco a la manera de la
fiesta con artistas invitados que
a veces se suele insertar en
«El murciélago».

Pero nadie explica cómo se
concilia ese artificial alargamiento
—por muy buen resultado
escénico que pueda dar— con
la anunciada « edición crítica- de
-La canción del olvido- por parte
«del Instituto Complutense de
Ciencias Musicales, realizada
por el maestro Miguel Roa»,
director musical de la función,
que se encuentra en estos
momentos en Caracas. ¿Será
una edición con estrambote?

Lo que habría que hacer es
dejarse de historias y de
compromisos entre directores, y
programar -El barberillo de
Lavapiés», aunque sólo sea
porque dentro de cinco meses
se cumple el centenario de la
muerte de su autor, Francisco
Asenjo Barbieri, máximo músico
español de la segunda mitad
del siglo XIX. Un -Barberillo-
como Dios manda, y con meses
y meses'cle representaciones,
es lo que la ministra de Cultura
tendría que obligar a hacer a sus
subordinados, en vez del
escuálido y solitario concierto
que el teatro ha programado
para el 3 de diciembre.

En lo tocante al Instituto
Complutense, esperemos que
antes de empezar el año Barbieri
tenga a bien presentar una
amplia y documentada biografía
del compositor. Eso si que
hace falta.

José Luis RUBIO

-Gf
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Todo oídos
La canción del olvido

N
OVEDAD absoluta, y

sorprendente, en la
próxima temporada del Teatro dela Zarzuela: el prestigioso
director de escena y diseñadoritaliano Pier Luigi Pizzi será elencargado de montar la única
zarzuela del año en ese esce-
nario: «La canción del olvido»,
del maestro Serrano. Pizzi –de
quien recordamos un memorablefflinaldo», pero también una
«Carmen» para olvidar– es un
inteligentísimo hombre de teatro,
de los que necesita muchos elgénero lírico español si quiere
sobrevivir. Más vale que les
facilitemos la tarea, y sin son
extranjeros, con más motivo.

Pizzi no es el único extranjerofascinado por la zarzuela.
Ruggero Raimondi, que hoyescribe aquí al lado, me ha
confesado que le « tienta mucho
cantar zarzuela», y no en discos
sino sobre el escenario. «Pero
he visto más zarzuela en Nueva
York que en Madrid», añade.

No es de extrañar.
« La canción del olvido»,

estrenada en Valencia el año
1 916, fue el primer título queI firmaron en colaboración los dos
mejores libretistas del siglo:
Federico Romero y Guillermo
Fernández-Sham Es una
simpática opereta –aunque a
Luis de Pablo le parece «un
horror " –, que cuenta las
Peripecias del capitán Leonello y
su enamorada, la joven Rosina,
en una imaginaria localidad
napolitana a finales del siglo
XVIII. Una briosa romanza de
barítono – « Mujer, primorosa
clavellina...»–, otra, muy bella,
de soprano –« Marinela » – y un
famoso coro –« Soldado de
Nápoles»– se recuerdan hoy, si
no como obras maestras, al
menos como hábiles y muy
efectivas piezas de teatro
musical español.

¿Será el entorno italiano, pero
no italianizante, de «La canción
del olvido» lo que ha impulsado
a Pizzi a dar este importante
paso? Pronto lo sabremos. Por
el momento tenemos a Miguel
Roa trabajando en la «edición
crítica» de la obra, por cuenta
del Instituto Complutense de
Ciencias Musicales. La verdad,
no se ve a qué cuento hay que
revisar una obra reciente, que
cualquiera pueda adquirir,
impresa, en la Unión Musical
Española. Pero bienvenida sea.
A menos que se reduzca a
copiar las partes de los
instrumentos en un solo papel y
corregir las erratas.

José Luis RUBIO

Todo oídos
Un real barítono

E
L protagonista de la ópera

que i naugurará el Teatro
Real – « Don Giovanni», de
Mozart, con dirección musical de
Antoni Ros Marbá y escénica de
Lluis Pasqual– se llama Carlos
Álvarez. En esta misma página
le entrevista Julio Bravo y
podemos así conocer lo que
piensa el joven barítono español
sobre la carrera internacional
que se abre ante él, empezando

¡ por la Scala de Milán, donde el
año que viene cantará
«Rigoletto». No está mal, para
un malagueño de 27 años que
no hace ni tres que debutó en
Madrid con una zarzuela, «La
del manojo de rosas " . La
próxima generación de
cantantes, la que ha de suceder
a los Domingo, Caballé,
Berganza y Carreras, está ya a
la vuelta de la esquina.

En menos de diez días hemos
podido ver dos veces en Madrid
a Carlos Álvarez: en un concierto
al aire libre con Plácido Domingo
y Ainhoa Arteta –primer papel
en La Zarzuela: «La canción del
olvido» el próximo 18 de
septiembre– y en cuatro
funciones de «El gato montés».
En la del pasado martes, Carlos
Álvarez brilló por encima de
todos lo demás, incluidos
cantantes, director, « registe» y
–sinceramente– hasta por
encima del autor.

Tenemos delante a un
barítono ya hecho, de más
calidad que volumen, lírico, de
voz densa pero luminosa, como
de caoba, muy apropiada para el
repertorio belcantista y romántico
que seguramente hará –este
año ha cantado el papel de
Guglielmo en « Cosi fan tutte»,
en el Festival Mozart de
Madrid–, y noble en su
apariencia y expresión. Una
clase de barítono que hoy no
tenemos en España y que, junto
a la imponente presencia y
suprema dignidad – vocal einterpretativa– de Juan Pons,
redondea una cuerda necesitada
urgentemente de nombres
propios.

Carlos Álvarez estudió en
Málaga con María José
González y luego con Carlos
Hacar. A falta de una escuela
propia asociada al Teatro de la
Zarzuela, y al que debe servir, la
responsabilidad de formar
buenos cantantes recae en los
exiguos medios de los
profesores particulares, de
conservatorio y de escuelas de
canto. Ellos son los verdaderos
héroes de la película.

José Luis RUBIO
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San Lorenzo de El Escorial

Así cantó Fernández-Shaw a
la Virgen romera de Gracia

San Lorenzo. 1. M. M.
En el verano de 1946, cuando se puso la

primera piedra de la ermita de la Virgen de
Gracia, en la Dehesa de la Herrería, don Gui-
llermo Fernández-Shaw, autor con el maes-
tro Alonso del Himno que este año es motivo
del quicuagesimo cartel romero que, como to-
dos los anteriores, ha pintado don Antonio
eibbos, escribió una « Crónica pastoral en
cuatro tiempos», dedicada a don Teodosio
Martínez Pardo, párroco a la sazón de San
Lorenzo, e impulsor de la romería. La Junta
Directiva de la Hermandad de Romeros la ha

!J. editado ahora, cuando se cumple el primer
centenario del nacimiento del autor. De esta
edición elegimos algo de lo mucho hermosí-
simo, que Fernández-Shaw cantaba.o

Amanecer... «Avanza en sus andas la Vir-
a	 gen María: / Salió de su pueblo y entró en La121z1	 Herrería / ¡Que hermosa, que buena la Vir-

gen morena. / Es Ella, la imagen más purae
del día». / Historia... «¡Viva la Virgen de Gra-

l":	 cia / por milagro aparecida! / La Virgen más
a,	 aparente / de toda la serranía». / Romería...

-d	 «Ya llega a su plaza, ya llega a su fuente / la
-g	 Reina del cielo que en andas camina. / El sol,

refulgente, que bien la ilumina! ...Retorno...r:u «¡Viva la Virgen de Gracia / con lo contenta
o	 que va... ¡Viva la Blanca Paloma, que vuelve

su palomar!».
aJ	 Hoy, como ayer, Fernández-Shaw, recor-

dado y respestado en el Real Sitio.

bu

o

q
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HIMNO A LA VIRGEN DE GRACIA
Letra de Guillermo Fernändez Shaw
Música del Maestro Alonso

Alégrense los montes y los valles
Repiquen las campanas sin cesar,
La Virgen de la sierra nos bendice
Con gracias de divina claridad.
¡Digamos su pureza inmaculada,
Cantemos alabanzas en su honor,
Y sean nuestros cantos mensajeros,
De nuestra fervorosa admiración.
Virgen de Gracia, Virgen María,
Líbranos siempre de todo mal:
Tiende tus brazos amparadores
A quienes tiemblan de amor filial.
¡Virgen bendita, mira a tus plantas
A los que imploran tu mediación!
Da a los que sufren, tu fortaleza.
Puerta dorada de tu perdón.
El cielo por la noche es todo estrellas,
El cielo por el día es todo azul
Y siempre nos parece, Virgen santa,
El manto con que nos proteges tú.
Si nubes nos ocultan ese manto,
Sabemos con amor pensar en él
La Virgen nos ampara si a los cielos
Miramos con los ojos de la fe.
Virgen de Gracia, Virgen María,
Danos piadosa tu bendición,
El dulce premio de tus mercedes
Que purifican el corazón
Danos la palma de tu alegría,
Con que cumplamos nuestro deber,
La fe que alumbre nuestro camino
Con claridades de amanecer.
¡La luz que marque nuestro deber!

Fotos CAMERA

ci/Eal	 ¡luí baü,19 dc
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San Lorenzo de El Escorial

Las familias Fernández Shaw
y Alonso homenajean a Cobos

San Lorenzo. I. M. M.
Los hijos del escritor Guillermo Fernán-

dez-Shaw y el maestro Francisco Alonso
ofrecerán un sencillo homenaje de gratitud a
don Antonio Cobos, autor del quincuagé-
simo cartel de la romería de la Virgen de
Gracia a su ermita de La Herrería, en el que
el pintor ha rendido a su vez un homenaje a
los autores del himno, en el acto que ante el
monumento que hizo Juan de Avalos a Fer-
nández-Shaw se celebrará la víspera de la
romería, sábado 11 de septiembre, al cum--
plirse este año el I centenario de su naci-
miento.

Tanto María Amalia Fernández-Shaw
como Carmen Alonso, hijas de los queridos
y recordados personajes que tanto dieron a la
romería, han manifestado a ABC “la emoción
que para todos nosotros ha supuesto que el
cartel de Cobos renovase tantos recuerdos
entrañables. La reacción del Real Sitio ha
sido emocionante. El detalle de Cobos al de-
dicar el cartel al himno y a sus autores ha
sido hermosísimo y nos ha hecho darnos
cuenta que nuestros padres son recordados
entre los «gurriatos» y veraneantes con ver-
dadero cariño. Antonio Cobos se merece mu-
cho más, pero será un homenaje sencillo y
muy sincero, plasmado en una placa que le
entregarán nuestros hermanos Carlos y
Paco en el acta de la Junta de Romeros, vís-
pera de la romería».

,41
gL

Cobos pinta
el cartel de
la Romería

de Gracia
A sus ochenta y

cinco años,
Antonio Cobos ha
visto cumplido su
sueño al pintar el
cartel número 50
de la romería de

la Virgen de
Gracia (en la
imagen), que

cierra el verano
en San Lorenzo

de El Escorial.
Este cartel es un

homenaje a los
autores del himno

de la Virgen,
maestro Alonso y

Guillermo
Fernández Shaw,

cuando se cumple
el primer

centenario del
nacimiento del

gran autor
español SAN LORENZO 0-ESCORIAL



San Lorenzo de El Escorial

El padre Turienzo abrirá
las fiestas de la Romería

San Lorenzo. I. M. M.
Mañana, 11 de septiembre, se celebrará en

el Santuario de la Calle Floridablanca, a las
seis de la tarde, la solemne recepción de Ro-
meros nuevos a los que se impondrá la Me-
dalla y la Hermandad de Señoras correspon-
dientes a sus nuevas asociadas. Ambas im-
posiciones, las realizará el Consiliario de las
Hermandades, don Juan Delgado, cura pá-
rroco de San Lorenzo.

Posteriormente, en cortejo precedido de
dulzaineros y tamborileros, ataviadas las se-
ñoras con trajes de serranas, se dirigirán to-
dos por Floridablanca y la calle Leandro Ru-
bio, a la Plaza de Santa Joaquina Vedruna,
donde se rendirá un homenaje a Guillermo
Fernández Shaw en su primer centenario, de-
positando ante el monumento que hizo Juan
de Ávalos, una corona de laurel.

En el mismo acto, los hijos de Fernández
Shaw y del maestro Alonso, entregarán una
placa al pintor Antonio Cobos, autor de cin-
cuenta carteles de la Romería durante medio
siglo, con el de este año dedicado a los ilus-
tres escritor y músico, autores del Himno a la
Virgen.

Después se dirigirá el cortejo al Paraninfo
cedido generosamente por los Agustinos,
donde bajo la presidencia del Vicario Espis-
copal, D. Antonio Astillero, pronunciará el
pregón de la Romería, el P. Teodoro Alonso
Turienzo.

T-/A3c" lb - cr,9



Argc 36.	 •	 V %A SI • •

San Lorenzo de El Escorial

El Señor envía pintar un camino de
estrellas, del Santuario a la Ermita
«Mi Madre, Nuestra Señora de Gracia, sale en Romería»

San Lorenzo. Isabel Montejano
«Alégrense los montes y los valles», que hoy sale Nuestra Señora de Gracia en romería y
estos días pasados, el Real Sitio de San Lorenzo ha sido una plegaria de la Ermita en el Bos-
que de La Herrería, al Santuario en la calle Floridablanca, un ir y venir de devociones, entre
misas, novenas y homilías, un encuentro de miradas de la Virgen a sus hijos, un susu-
rro enamorado de recuerdos y sentimientos y un preguntarse': «¿Lloverá? ¿No lloverá?».

Pero no tienen por qué preocuparse los
« gurriatos». Ayer, sábado, mientras se impo-
nían las medallas, el cortejo de Romeros ren-
día su homenaje a Fernández-Shaw en el
Plantel y se dirigía des-
pués al Paraninfo, a
escuchar el pregón del
Padre Teodoro
Alonso Turienzo, el
Señor, que cuando Ile-
gan estas fechas está .
muy atento a todos los
detalles de última hora,
para que a su Madre
no le falta de nada, en-
vió una nota urgente a
los ángeles pintores:
-Pintad un cielo her-
mosísimo, limpio, con
unas nubecillas respin- Antonio Cobos
gonas de esperanza y sembrad muchas es-
trellas por la Cuesta de los Pastores y el Ca-
mino de los Romeros. A las seis en punto de
la mañana, se va a poner en camino hacia su
Ermita mi Madre, Nuestra Señora de Gracia,
y quiero que lo encuentre todo como aquel
septiembre de 1941. No olvidéis dar un bro-
chazo de azulete y rayos de sol, cuando lle-
gue con su cortejo al Crucero de los Rome-
ros y se rece el Angelus, que le dedican con
amor. Os bendice Dios».

Y los ángeles se pusieron a trabajar. Hoy,
a las cinco, con la del alba, se han encendido
las ventanas del Real Sitio, y dicen que la
brisa temprana llegaba de Abantos como
traída por alas de arcángeles, atemperada de
azules claros, como el entrecejo de los mon-
tes. Las «bombas reales» anunciaban la jor-
nada romera y, cuando ABC ha llegado al
Real Sitio, ya estaba todo el pueblo en la ca-
lle Floridablanca, esperando que saliera la
Virgen del Santuario. Las Señoras y las Ca-
mareras terminaron de acicalarla. ¡Ha salido
tan guapa! ¿Será esta de Gracia la Virgen
más bonita del mundo? La Hermandad de
Señoras la ha entregado a la de Romeros y
se la ha encomendado.

Desgranando en silencio el Rosario de la
Aurora, que rezaban sus hijos, la Virgen
Nuestra Señora ha empezado a caminar, lle-
vada, como tantos años, en las andas de la
devoción y el respeto, por la calle Florida-
blanca, Leandro Rubio, Alamillos, Puerta de
la Herrería, Cuesta de los Pastores y Camino
de los Romeros hasta el Crucero, donde le
han dedicado el Angelus del alba. Miraba a
un lado y otro, y pensaba: «Se ve que el Hijo
lo ha dispuesto todo con amor. ¡Me quiere
tanto!» Han seguido hasta la explanada de la
Ermita y estallaba la mañana en aromas,
cuando se ha instalado en el porche para es-
cuchar, devota, la Misa del Alba, que aplican

todos los años por el eterno descanso de los
que asistieron a la pasada Romería y han fa-
llecido. Santa María reconoce, en un misterio
de eternidades, sus almas y los acompaña en
las recepciones del cielo.

Mientras tanto, a la puerta del Santuario se
forma el Cortejo Romero. Cuesta mucho ha-
cer una carreta, pero hay tesón y muchas ilu-
siones que- se agolpan en el corazón de los
gurriatos, y, detrás del jinete que porta el
guión estandarte de la Hermandad y los dul-
zaineros, salen las peñas, las carretas, los
vehículos engalanados; las buenas gentes
del lugar, vestidos de serranos; las familias,
que no se pierden ningún año esta jornada;
la junta directiva de las Hermandades, las au-
toridades y los invitados. Cuando llegan a la
explanada de La Herrería, la carita morena
de Nuestra Señora se arrebola de alegría y
los ve desfilar, escapándose el amor por los
ojos. Mira al Niño y le dice: «¿Te gusta? He-
mos madrugado un poquito, pero ¿verdad
que merece la pena?». La tierra exhala un
aliento de rocíos verdiazules y ya están los
agustinos, en el Monasterio, preparando los
pétalos de flores que arrojarán a su paso,
cuando, de vuelta de la Romería, Nuestra Se-
ñora se detenga, con los primeros luceros de
la noche en el cielo, en el Arco de la Univer-
sidad.

Es todo un día para la Virgen con sus hi-
jos, los «gurriatos» nacidos y criados, y los
que la aman porque sí, que es la mejor razón
para quererla. Misa Mayor, ofrendas al pie
del altar, distribución del romero bendito, su-
basta de regalos (¿te acuerdas, Amparito
Hernández', aquel año que Víctor de la
Serna te dio mil pesetas por una hogaza de
pan?...).

LUägo serán los bailes, tos concursos y el
«rondón», que también a Ti, Santa María de-
Gracia, 'comó a la Virgen -de - La Herrería, ha-
brá quien se tiene que aguantar las ganas de
sacarte a bailar. Y al caer la tarde, el regreso,
cuyo cortejo cierra ahora Ella, que mira a un
lado y otro para que nadie se despiste, y que
cuando en el Arco de la Universidad escucha
la Salve —dicen que es el momento más
emocionante de la Romería—, se vuelve al
camino de la Ermita con nostalgia y parece
que dice: «¡Hasta el año que viene, que vol-
veré a ser, con vosotros, Romera y serrana!».

Hoy es la Romería. Que sale al alba con la
Virgen más bonita del mundo, la de Gracia. Y
en cualquier momento de este día hermosí-
simo e inolvidable, Nuestra Señora le dirá a
su pintor, Antonio Cobos, al que ya le tiene
confianza: «¿Ves, Antohito, cómo has po-
dido pintar el cincuenta cartel que desde
hace tanto tiempo me vienes dedicando? Te
he llevado la mano con amor, para que cum-
plieras tu ilusión...».

xa.m
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Peña Los Cabreros
Ilusión Fallida EL PAPA EN LA ROMERIA

A la atención del concurso Fernández-Shaw

JOTA SERRANA

o

e
C/D

o
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La Romería ha llegado,
La Romería ha llegado,
la Romería está aquí.
Las carretas van pasando.
para hacernos revivir.
para hacernos revivir.
La Romería ha llegado.

Ya la jota bailad,
serranitos al fin.
Llevo un año esperando,
llevo un año esperando,
largo se hace desde Enero.
La carreta ya está lista,
para llegar el primero
para llegar el primero.
Llevo un año esperando.( al estribillo ) N9 1

Traigo coplas en la alforja,
traigo coplas en la alforja,
la guitarra y el porrón.
Si tu quieres las cantamos,
y alegramos la reunión
y alegramos la reunión.
Traigo coplas en la alforja.

A la ermita llegar,
y a la gente decir,
que nuestra Romería,
es lo mejor de aquí
es lo mejor de aquí
es lo mejor de aquí.
A la ermita Llegar,
y a la gente decir.

Serranitos y serranas,
serranitos y serranas,
con refajo y con mantón.
Juntitos van a la Ermita,
para bailar el rondón
para bailar el rondón.
Serranitos y serranar' ( al estribillo ) N2 1
la ilusión que yo tenía
la ilusión que yo tenía
de ver al Papa en la ermita
me hace traerle en pequeño
para ti Virgen Bendita
para ti Virgen Bendita.
La ilusión que yo tenía ( al estribillo ) N2 2

El Santo padre ha venido
El Santo padre ha venido.
Desde Roma y sin un guia.
Quería ver a la Virgen,
en este dichoso día
en este dichoso día.
El Santo Padre ha venido ( al estribillo ) N2 2
con la gaita y el tambor
con la gaita y el tambor,
allá va la despedida,
que para el año que viene
podamos seguir con vida
podamos seguir con vida

Allá va la despedida.
Al pasar por los arcos,
todo el mundo aplaudió,
a la Virgen de Gracia.
Qué feliz sonrió
Qué feliz sonrió
al pasar por los arcos,
todo el mundo aplaudió.
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CARPINTERIA SERRANA
Cuando se refundó hace medio siglo la Hermandad de Romeros (que ya existía desde 1715, pero que

cesó su actividad parroquial en 1890, por las vicisitudes que atravesaba), la Imagen de Nuestra Señora
era transportada desde el Pueblo hasta la Ermita en la Herrería, a hombros, en andas.

Era más entrañable y más íntimo, porque docenas de hombres se turnaban y llevaban en brazos la

venerada Imagen de sus mayores, Reina de estos contornos escurialenses desde siglos.

Pero los tiempos cambiaron y los hombres quisieron llevarla en un Trono mejor. Una Carroza móbil con

peana, dintel y baldaquino aterciopelado. Una Carroza con brillo de panes de oro, columnas talladas, flores

yfaroles alumbrados. Una Carroza movida al compás del tintineo de las esquilas de los bueyes adornados
con gualdrapas bordadas y el dulce mecer del acompasado movimiento de los tímidos animales, -para no
perder la tradición ancestral de la pareja uncida al yugo- que ayudaba a ganar el sustento de las familias

cL)
del campo que las cuidaba y convivían las duras tareas agrícolas.

La soñada Carroza tuvo artistas que la pensaron, la dibujaron, la planificaron y la ejecutaron,
L1.

haciendo realidad sobre unas ruedas, las medidas que perfilaron sobre un papel vegetal.

Carpinteros, tallistas, bronceadores, muñidores, garlopas, escofinas y gubias fueron dando forma al

u	 Trono móbil. Los artistas estuvieron a la altura de las circunstancias y de sus manos salió la vistosa
o

Carroza que hoy, 50 años después seguimos admirando.

Los artistas no hubo que irles a buscar muy lejos. Al pie de Abantos tenían sus Talleres los artesanos

locales con sus mejores o peores herramientas pero que con amor y destreza en el oficio supieron construir
para su Señora el Trono adecuado que querían para llevarla hasta su Ermita.

Hoy, después de casi medio siglo, queremos rendir homenaje a aquellas manos de nuestros padres

y abuelos que supieron modelar y construir la Carroza. No damos nombres para no herir vanidades de los
sucesores que por aquí quedamos aunque bien imaginamos que nuestra Señora los habrá "recomendado"
cuando se han ido acercando para rendir cuentas...

Nosotros os volvemos a recordar hoy, artistas escurialenses que supisteis construir la Carroza de
nuestra Virgen de Gracia y transmitir la ilusión que en este día os ofrecemos.
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"JOTAS DE PAN LLEVAR"

¡Viva la Virgen de Gracia
nuestra bendita patrona
con agua e hielo del monte
bordaremos su corona.

Un domingo de Septiembre
llena de gozo y contento
sale la Virgen de Gracia
patrona de San Lorenzo.

¡Viva la Virgen de Gracia!
. patrona del Escorial

viva la blanca paloma
A	 que vuelve a su palomar.

Del Pilar en Zaragoza
Macarena Sevillana
de Gracia en El Escorial
¡Viva la Virgen Serrana!

La fuente de los capones
le decía a la de la Ermita
que suerte tienes ladrona
de estar con la Virgencita.

Seguir cantando y bailando
que no acabe la alegría
pues contenta está la Virgen
el día de su Romería

Carreta "Carpintería Serrana"



LAGRIMAS  DE SAN LORENZO

Lágrimas de San Lorenzo
i oh maravilla 1

que recogió un fogonero
om	 de la parrilla.

a
Subidas a un cometa,
este verano
espera infructuosa,
vigilia en vano.

i=4

	

	 Telescopios y lentes,
sin dar con ellas,
buscaron en el cielo
luces y estrellas.

En el cielo buscarlas
i qué tontería 1.

Las lágrimas se han ido
de Romeria.

(en una noche de agosto de 1993, miles de

personas velaron hasta altas horas de la
1

	

	 noche para ver las estrellas fugaces,

llamadas "Lágrimas de San Lorenzo",

que no acudieron en la cantidad esperada

a la cita predicha por los astrónomos).
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Los ministros Javier Gómez Navarro y Cristina Alberdi entre los asistentes

La Virgen de Gracia congregó a 80.000
-- romeros en torno al bosque de La Herrería

La romería de la Virgen de Gracia, cele-
brada en San Lorenzo el pasado domingo,
congregó a más de 80.000 personas en las
inmediaciones del bosque de La Herrería.
Aunque las estimaciones iniciales hablaban
de hasta 150.000 personas, le cierto es que

J. Losada

desde fuentes de la Hermandad de la Virgen
se desmintieron estos datos ya que hubieran
colapsado San Lorenzo. En todo caso, la
fiesta rayó a gran altura e incluso vecinos
ilustres como los ministros Gómez Navarro
y Alberdi acudieron a la cita.

Docenas de miles de espectado-
res, sería difícil precisar si más o
menos que en anteriores edicio-
nes, pero acaso mayor participa-
ción que nunca en cuanto a vehí-
culos tirados por bueyes o motor.
La romería de la Virgen de Gracia
fue un espectáculo inenarrable por
el largo cortejo que tardó casi dos
horas en recorrer el paseo de la
Lonja, las peñas con sus grupos
musicales y los romeros con tra-
jes serranos, bailando el rondón,
cantando. Trajes femeninos de lujo
en algunas comitivas y una asom-
brosa variedad de motivos en las
carrozas, un impresionante con-
junto de máscaras en una de ellas,
paz en la tierra en otra en varios
idiomas, incluidos el árabe y yid-
dish hebreo. Guitarras, tambores,
jamones de verdad y de enormes
proporciones en cartón, el Cos-
mos, las costumbres, los oficios -
también una vetusta prensa de
imprimir con el rótulo Prensa de
la Sierra-, animales vivos o figu-
rados, edificios, escenas jocosas
o salpicadas de ironía o sarcasmo,
caballería andante, sin que falta-
sen los jinetes disfrazados de
guardias reales.

Se había cortado la circulación
por la carretera de la Estación y la
Lonja, desviando la dirección de
Avila por la calle Dr. Abelló. De
salida, en la Presidencia los ro-
meros mayores de la Virgen de
Gracia y de La Herrería, Agustín
Cebrián y Javier Montero, el cura
párroco y los romeros de la Junta
Directiva. El alcalde atrás en el
cortejo, como diferentes conceja-
les de arriba y de abajo, éstos con
el primer teniente de alcalde.
Después los concursos, las comi-
lonas -a una de las cuales estaban
invitados los dos ministros que
tienen piso en San Lorenzo, Cris-
tina Alberdi y Gómez Navarro-,
las visitas a la ermita y las jaranas
en el bosque de La Herrería -los
chiringuitos no pudieron abrir hasta
la mañana-. Por la noche, al re-

greso, impresionante la esceno-
grafía entre luces en la noche.
Fiesta romera tan arraigada y de
fraternal comunión entre los dos
Escoriales y otros lugares, que
durante la romería las calles del
Real Sitio aparecían casi desier-
tas.

El viernes y sábado se celebra-
ron actos previos en la plaza del
Ayuntamiento, ante el monumen-
to dedicado al escritor Fernández
Shaw en el centenario de su naci-
miento, con bella carreta en el
desfile. El pregón en el paraninfo
del colegio Alfonso XII fue un
canto de devoción mariana, de
María visitada por el ángel y ante
la Cruz. Un emotivo recorrido por
la historia de la Virgen de Gracia,
con citas del padre Sigüenza y
versos de fray Luis de León en la
cárcel por el Santo Oficio. Lo
pronunció el agustino leonés
Alonso Turienzo, director de la
biblioteca, como Arias Montero
en el siglo XVI. La presentación
corrió a cargo de Agustín Cebrián,
una oración muy sentida rindien-
do homenaje a los romeros desa-
parecidos y de las peñas, que son
el alma de la romería.

Ya en la noche del domingo,
conocemos que se han concedido
cerca de cien premios, contando
también los de danza y grupos.

El colorido denominador común en las carretas romeras
Carretas que llenaban el bosque,
con un calvario por la tarde por
los atascos en la carretera.

" fam,"

fuvuoce/co
_



La orquesta de RTVE en los actos del Bicentenario.- La Or-
questa de adiotelevisión Española actuará en San Lorenzo de El Escorial el próximo primero de
octubre dentro del programa de actos diseñado con motivo del Bicentenario de la Fundación del Real
Sitio. El concierto será retrasmitido por la cadena estatal de televisión y servirá para homenajear a
su veZ a Guillermo Fernández Shaw con motivo del centenario de su nacimiento.
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Escasez de grupos urbanos
escultóricos en San Lorenzo

J. L.

El Escorial es monumento his-
tórico de interés mundial por el
monasterio, palacios, museos,
edificios de los siglos XVI al XIX.
Tiene calles, plazas y parques con
un inconfundible sabor artístico y
grandiosidad. Lugar turístico
español por excelencia con hote-
les de acrisolado crédito, en su
ermino municipal está también
a obra funeraria del Valle de los
aídos. Restan algunas fuentes
e un especial encanto en los
osques y la zona urbana, en
ecadencia desgraciadamente; el
bolado es abundante en su alre-

edor. Hay dos o tres monumen-
os de evocación religiosa en la
illa. En San Lorenzo no se pro-
iga la trama escultural en honor
e personajes que significaron
astante en su historia: dos de
cupe II, una a Carlos III en el

eatro de su nombre, al personaje

de Benavente Crispín, el marqués
de Borja, los recuerdos en placa
de Alarcón, Alonso y Fernández
Shaw, el escultor Benlliurc está
representado por su imagen de la
Virgen de Gracia. Poca cosa para
la galería de personalidades que
se asentaron en San Lorenzo; por
ejemplo, Grimaldi, Villanueva,
Godoy, Alarcón, maestro Alonso,
Azafia, Pablo Iglesias, Carlos
Amichcs, hermanos Alvarez Quin-
tero, por citar unos pocos. Ahora
se dice que el Ayuntamiento está
estudiando la posibilidad de le-
vantar una obra escultárica res-
pecto al pintor Manuel Viola. Es
interesante el proyecto si se lleva
a cabo, pero no estaría de más que
lo escultörico alcanzara mayores
proporciones, incluido uno o dos
alcaldes que demostrasen haber
hecho la obra municipal bien hecha.
Es cuestión de iniciativa y dinero
y a ello deben dedicarse los cor-
porativos.

" ram"

r aco

al. ¿Podíamos nosotros, los fas-
istas, dejar ese grito sin respues-

y quedarnos indiferentes ante
s sangrientas ignominias de los
entes que se decían populares?
Podríamos, sin renegar de noso-
os mismos, no acudir en socorro
el movimiento de insurrección
ue habia encontrado en José
ntonio Primo de Rivera el crea-

or, el asceta y el martir? ¡No! Y
sí partió la primera escuadrilla el
7 de julio de 1936, y el mismo
fa tuvimos nuestros primeros
uertos en el campo del honor".
uando las dialecticas de las pis-

olas, Caballero y Jiménez de Asila
ufrieron atentados criminales,
lcanzando a sus escoltas.
Debe darse por excelente la re-

en el propio extranjero.
El hecho de que fueran los mili-

tantes del Partido Comunista de
España los que han visto escritos
sus nombres en la nómina de
adalides de la lucha por la restau-
ración de las libertades democrá-
ticas no debe ser cortapisa para
dejar al margen a otros luchado-
res cuya contribución fue en algu-
nos casos tanto o más importante
que la de las personas que hoy son
homenajeadas de forma repetida.
Mucho menos resiste la compara-
ción con políticos que atacaron la
democracia desde sus cimientos y
a los que hoy día se dirigen las
miradas presentando un perfil
bastante edulcorado de su perso-
nalidad.

y el puente de Algete y Gua-
darrama y las cercanías de
Villalba respectivamente. Las e
recomendaciones municipales 1

.de San Lorenzo son de menor i
cuantía: que se rieguen los
jardines por la noche y con e

discrección, y que los días 13, 
I

14 y 15 de septiembre hubo
i

cortes del suministro por las
obras de mejora y renovación i

de la red general que conduce
al depósito principal de Mon-
te Carmelo. Esto quiere decir
que en San Lorenzo y acaso
tampoco El Escorial tendrán
restricciones de agua en bas-
tante tiempo, pues el caudal
contenido en la presa de Tobar
es suficiente, sin necesiad de

4
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La canción del olvido

(Recuerdo de un nonagenario que presenció el estreno)Canción inolvidable, recuerdo eterno, ad-verbio y verbo i nherentes a la bellísima zar-zuela que lleva ei títulol ineas	 que encabeza estasYd y que va a ser repuesta con carácter
de estreno un montaje extraordinario, quees l

o que me ha sugerido este comentario,dentro de unos dias en el teatro de la Zar-zuel a . local en que se estrenó hace setenta ycinco años. Canción inolvidable para toda
Persona que la ve bien representada, y re-cuerdo eterno para el que suscribe, que tuvola d

icha de asistir a dicho acontecimiento, pri-mer estreno clamoroso que presenciaba el
chaval de quince abriles, hace la friolera desetenta y cinco años.

Si señor, no todo van a ser achaques en elnonagenario; la edad otorga privilegios, se hadicho siempre. Y un privilegio supone que yoles 
Pueda contar a ustedes, siquiera sea su-cintamente , el resultado de aquél sensacionalestreno y

lla noche. algún episodio anecdótico de aque-

_"1-a canción del olvido» se estrenó dosanos antes en Valencia, patria chica del autorde la música, el maestro José Serrano, vete-rano Ya en estas lides, junto a los jóvenes es-critores: Federico Romero y Guillermo Fer-nández Shaw, que buscaban ansiosamente,un triunfo teatral. Lo obtuvieron entonces, y,rue e l primer eslabón de una cadena de éxi-tos .9randiosos en sin igual y dilatada colabo-riácion, cari smática en la historia del género,iricd español, a la que han aportado unaran colección de libretos insuperables que'inspiraron colosales partituras a los más ilus-tres compositores de su época.
„Romero y Fernández Shaw habían entre-

°‘uo a Serrano el libro de «La canción del ol-
vido ', con un texto interesantemente afiligra-
nado en el que, el ilustre músico, que necesi-taba,‘	 asimismo repetir éxitos pasados, volcó

genial inspiración en las múltiples ocasio-
P,_es que les brindaban los también inspirados
' iuret istas . Y el resultado fue esa joya de
nuestra lírica que consiguió una popularidadde alcance nacional y americana, que hoy, egran di stanca de la efeméride, mantiene vivo
el Máximo interés de los públicos, por la ele-
gancia del libro y la originalidad y gracia rít-
Mica de las melodías. Y es de recordar como
Influencia de esa popularidad, el famoso nú-
mero del « Soldado de Nápoles » , que sirvió
Para bautizar la grave epidemia de gripe que
Invadió España en aquel año de 1918.

No recuerdo exactamente la fecha del es-
'reno de esta obra en Madrid. Si recuerdo, en

cambio, que era una noche primaveral; que la
pieza venía precedida de enorme expectación
por su éxito grande en Valencia, y que no se
encontraba una sola entrada ni de la claque,
conjunto aplaudidor imprescindible entonces
en los teatros y hoy desaparecido. A los chi-
cos de mi edad, aficionados a todo género
teatral -que éramos muchos- nos importaba
un bledo que no hubiese entradas para los
grandes acontecimientoS del Apolo o de La
Zarzuela.

Ambos locales poseían una-amplísima en-
trada general -llamada también Paraiso- sin
numerar, y los porteros de los accesos a esta
localidad nos franqueaban la entrada me-
diante dos o tres «perras gordas» (veinte o
treinta céntimos de peseta). Por este procedi-
miento presencié yo, acompañado de un
compañero de instituto y amiguete de corre-
rías teatrales, el sensacional espectáculo.
Muy apretados por una multitud de especta-
dores expectantes, y con la cabeza pegada al
techo de aquella discriminada localidad.

La abarrotada sala de La Zarzuela «echaba
humo». La aparición del maestro Serrano en
el atril fue fuertemente aplaudida. Y ense-
guida las grandes ovaciones para el número
de «Marianela», cantado por Concha Gil y el
de «Junto al Puente de la Peña», interpre-
tado por Manuel Fernández Carbonell, so-
prano y barítono, que triunfaron apoteósica-
mente con esta obra, y con ella, pasearon el
éxito por toda España y América, y de pronto,
ambos cantantes se eclipsaron en el planeta
de la lírica, y no volvieron nunca más a bri-
llar. Tal vez se avecinaran allende los mares,
de terminación frecuente en aquel tiempo. De
él dijo que la ficción del capitán Leonello la
hizo realidad con una dama de alto copete.

Otro artista que tampoco destacó tras triun-
far con el papel de «Toribio Clarinete » fue
Patricio León, quien se oscureció de tal
forma, que andando el tiempo por la coinci-
dencia con el apellido y parecidas condicio-
nes físicas a las de Valerio León, muchos
atribuyeron el estreno del personaje al gran
cómico asturiano que empezaba por enton-
ces a figurar en el mundo de Taifa.

Como ya he indicado, el estreno de «La
canción del olvido» discurrió entre un clamor
incesante. Pero el número de «El soldado de
Nápoles», ya mencionado, produjo un entu-
siasmo delirante. Se cantó varias veces, y,
por último, la sala, tras una imponente ova-
ción acompañada de bravos, se cubrió de pa-
ñuelos aireados por los espectadores igual
que el gentío taurino lo hace en las plazas de
toros, en solicitud de un premio para el torero
triunfador. El ilustre maestro Serrano, que ya
había saboreado las mieles de grandes éxi-
tos, no pudo soportar la enorme emoción su-
frida en éste. Hombre feble y muy trabajado,
cayó derrumbado en su silla de descando y
hubo que esperarse unos minutos para que
enjugase el llanto y seguir la representación.
Después, las aclamaciones volvieron a oirse
en el maravilloso dúo y el final de la obra fue
de un apoteósis indescriptible. El maestro.
hubo de ser protegido por los músicos, para
evitar que los entusiastas lo cogieran en vo-
landas como pretendían algunos, y en los sa-
ludos de gracias al público -incontables subi-
das y bajadas de telón- se percibía el go-
zoso nerviosismo de todos. Serrano estaba
«roto», Romero y Fernández Shaw aturdidos
por el triunfo. Calmados los ánimos, desalo-

jada la sala y limpios los alrededores de La
Zarzuela de entusiastas fogosos y noctivagos
curiosos que esperaban la salida de los auto-
res, éstos y sus intérpretes reposaban en el
saloncillo del teatro mientras se preparaba la
marcha hacia el Cate Castilla, punto de reu-
nión de la gente de teatro, situado en la calle
de las Infantas, próximo a la Plaza del Rey,
para celebrar el feliz éxito. Mi amigo y yo
-dos «pollos peras» que se decía enton-
ces-, que habíamos estado de polizones en
el saloncillo, nos metimos en el café como
dos caballeros, y allí vimos, esperando a los
triunfadores, a los hermanos Alvarez Quin-
tero, a don Carlos Arniches, a don Antonio
Paso y a otros colaboradores del insigne
compositor valenciano. También se hallaban
las primeras figuras del vecino teatro Apolo
(Rosario Leonis, Consuelo Mayendía, Casi-
miro Ortas, Galleguito, Paco Meana, etcé-
tera), muchos periodistas, compañeros de
Guillermo, y muchos telegrafistas compañe-
ros de Federico.

La llegada de los autores de la « Canción -
y sus intérpretes, fue acogida con bravos,
aplausos, vítores y vinos españoles, porque
aún no privaba el champán, aunque también
se descorcharon algunas botellas de este es-
pumoso. Después, hubo los discursitos y plá-
cemes de rigor, muchos chistes, mucha
broma y mucha alegría. Y con las claritas del
día, los dos mozalbetes que vivimos la glo-
riosa jornada con «nuestra cara», emprendi-
mos la marcha hacia nuestros domicilios.

Yo, según costumbre, me despojé del cal-
zado en el descansillo de mi piso, introduje
con sumo cuidado el llavín en la cerradura de
mi puerta, y entré en casa con el mayor si-
gilo. Pero mi madre, que dormía como las lie-
bres, me preguntó capciosamente: ¿Qué hora
es, hijo?, ¡las dos y media, mamá!, respondí,
en el precioso instante en que el inoportuno
reloj de pared del comedor hacía sonar las
cinco. Mi flemática progenitora me ordenaba
seguidamente desde su lecho: «A ver si lle-
vas luego a arreglar ese reloj».

De acuerdo con el relojero, al mediodía,
me hizo cargar con el voluminoso «chivato»
para llevarlo a la relojería. Y a recogerlo al
día siguiente después de «arreglado». Así,
nos reprendían a los- chicos aquellas madres
de antes de la guerra... del 14. Comprenderá
usted, querido lector, que tengo motivos más
que suficientes para que «La canción del ol-
vido» sea recuerdo eterno para mí.

Martín SANTOS YUBERO

E
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Música de José Serrano
Libro de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Edición del Instituto Complutense de Ciencias Musicales realizada
por Miguel Roa y Ramón Sobrino

Reparto

Rosina Ainhoa &teta (18, 21, 23, 25, 28 de
Sep. y 1 de Oct.)
Beatriz Lanza (19, 22, 24, 26, 29, 30
de Sep. y del 2 al 10 de Oct,)

Flora Goldani Teresa Castal
Casilda Martina Bueno	 •

Leonello Enrique Baquerizo (18, 21, 23, 25,
28, 30 de Sep., 2, 5, 7 y 9 de Oct.)
Santos Aria° (19, 22, 24, 26, 29 de
Sep., 1, 3, 6, 8 y 10 de Oct.)

Toribio Clarinetti Luis Varela (18, 21, 22, 24, 25, 28,29
de Sep., 1, 2, 5, 6, 8 y 10 de Oct.)
Eduardo O. Carranza (19, 23, 26, 30
de Sep., 3, 7 y 9 de Oct.)

Pietro Joaquín Galán
Sargento Lombardi Luis Damas° (18, 21, 23, 25 de Ser_

3, 5, 6, 7, 9 y 10 de Oct.)
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SIN OPSIS DEL ARG 4TO

PRIMER ACTO
Cuadro Primero: Sorrentinos, imaginaria ciudad del reino de Nápoles,

allá por los años 1799.

Sale Toribio Clarinetti, músico
ambulante que lleva un arpa sobre
los hombros, y denota en todo su
atavio el miserable estado en que se
encuentra. Toribio, que es romano,
llega, como siempre, con hambre.
Menos mal que su llegada ha coinci-
dido con la clásica noche de las se-
renatas —en la que los galanes dedi-
can a sus novias sus más tiernas
canciones—, y ya le han encargado
a Clarinetti más de quince.

Pronto entabla el músico conver-
sación con el Hostelero, y pronto se
entera de las personas principales
que viven en aquellos contornos: de
la cortesana Flora, feliz en su pala-
cio, donde se da el gusto de despre-
ciar a los muchos adoradores que a
ella acuden; de la princesa Ferratta,
a quien Toribio asegura que conoció
en Roma.

Efectivamente, Rosina, que es la
princesa, llega de la calle con
Casilda, su servidora, y entra en la
Hostería, sin parar mientes en el em-

bustero Clarinetti. Pero el músico,
que está decidido a comer a costa
de su paisana, no tiene inconvenien-
te en pedir una gallina y en dispo-
nerse, tranquilamente, a devorarla.
Rosina y Casilda entran en el apo-
sento de la izquierda. Acude el
Hostelero a atenderlas, y le interro-
ga la princesa. Rosina ha venido de
Roma siguiendo el capitán Leonello,
de quien está locamente enamorada,
cosa que él ignora en absoluto. Ha
sabido Rosina que Leonello acude
por las tardes a la Hostería, y para
enterarse de lo que a aquel lugar le
lleva ha alquilado el aposento, des-
de el cual puede ver todo lo que
ocurre en la plazuela.

El Höstelero informa a Rosina de
la causa de las frecuentes visitas de
Leonello, que no es otra cosa que los
amoríos con Flora, la cortesana.

Acuden a la plazuela Pietro y
Paolo, y a poco el capitán, que viene
muy satisfecho del giro que toman
sus empresas amorosas. Sus amigos
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le interrogan y él les explica el moti-
vo de su satisfacción.

Leonello bebe y brinda con sus
amigos. Rosina, que le observa, no
puede más. El capitán sigue hablan-
do de Flora, y dice que ha encarga-
do al sargento Lombardi que le can-
te, por la noche, la mejor serenata.
Por lo pronto, noticioso de que
Toribio es músico, le ordena que en-
tone una canción bajo el balcón de
Flora.

A ello se dispone Clarinetti; pero
apenas lanza, con el arpa, los prime-
ros acordes de la «Canción del
Olvido», muy popular en Italia,
Rosina no puede contenerse, y es
ella la que canta.

La voz de la desconocida sorpren-
de a todos, y especialmente cautiva
a Leonello, que, a pesar de su exte-
rior despreocupado, es, en el fondo,
ut romántico.

Sin embargo, el recuerdo agrada-
31e de Flora vuelve a imponer, y,
lespués de dar al sargento
,ombardi las disposiciones para la
-erenata de la noche y despedirse
le Pietro y Paolo, dedicase Leonello

a escribir a la cortesana una cart,.
todo lo más apasionada que se le
ocurre. Rosina no puede sufrir todo
esto; quiere impedir a todo trance
tales amores, y busca para ello un
supremo recurso; llama a Toribio, lE

contrata, pagándole espléndidamen

-te, y le ordena que en adelante se
finja el príncice Ferratta, esposo de

la princesa. El príncipe deberá ena-
morar a Flora y ahuyentar a Leonello
del lado de la cortesana. Rosina, en

tanto, ayudará al supuesto príncipe,
sirviéndole de paje. Así queda todo
convenido. Se va Toribio satisfecho a
ponerse las galas de principe, y
queda Rosina observando, como
siempre, a Leonello. Éste, que ha
terminado su carta, va a entregarla
en casa de Flora. Cuando se aproxi-
ma, para llamar, a la verja, comienza
Rosina a cantar de nuevo la «Canción
del Olvido». El capitán se detiene;
retrocede unos pasos, atraídos por
„la voz deliciosa, y, sin darse apenas
cuenta, rompe en pedazos la carta,
mientras Rosina sonríe satisfecha por
el triunfo, y el telón cae lentamente.

Sale Rosina, vestida de pajeima mandolina, como es el rigor en
la noche de las serenatas. Dirige unbreve apóstrofe a la cortesana Flora,
y canta la serenata. Al reclamo de la
serena sale Flora al mirador, reci-biendo el homenaje del paje fingido.Rosina le dice que su señor, el pode-
roso príncipe Ferratta, locamenteena

morado de ella, le envía a dar la
sere

nata,. que es expresión de sua
mor. Le pinta con vivos colores la

Pasión de su amo y al fin consigue
Para él una cita, que va a verificarse
en el acto.

Va Rosina por Toribio, y le alee-ciona 
para que no quede mal ante la

cortesana. Pone al falso príncipe
ante Flora, y Toribio, a pesar de que
le apunta Rosina cuanto debe decir,
co

mete una serie de indiscreciones
que la cortesana disimula, porquesólo aspira a obtener algo de la in-
mensa fortuna del príncipe, a quieni
nvita a entrar en su casa, como lo

hace Too, seguido por Rosina.
Sale el sargento Lombardi con unpe
lotón de soldados para cantar anteel mirador de Flora, como ha dis-

puesto el capitán Leonello.
Vanse los soldados con el sargen-

to y viene Leonello a observai
efecto de la canción; pero da con
Rosina, en su disfraz de paje, que le
advierte de que Flora está entreterc
da con su señor, el gran príncipe
Ferratta. El capitán, desesperado
quiere buscar a éste para desafiark
y Rosina le dice: ¡Qué poco sabéis
del amos!

El Capitán comprende que Rosina
es un paje fácilmente sobornable,
en efecto, intenta el soborno para tc
mar venganza del afortunado prínci
pe. Rosina dice a Leonello que
puesto que el príncipe es casado,
vaya a su palacio a las diez de la no-
che e intente sustituirlo cerca de I
princesa. El capitán, contento co:
esa inesperada aventura promet:
hacerlo así, y se va.

En este momento sale Toribio
violentamente arrojado del palacic
de Flora, sin duda por alguna indis-
creción de las suyas. Encuéntrase
con Rosina, que le hace alejarse
quedando sola invocando sus re-
cuerdos y sus esperanzas de adue-
ñarse del amos de Leonello, mien-
tras suenan en la noche las trovas de
amor.

5 - /14-93
Sábado 18

• El Teatro de la Zarzuela co-
mienza su temporada con «La
canción del olvido», de Serrano,
Romero y Fernández -Shaw, en un
montaje dirigido y diseñado por
Pier Luigi Pizzi, y dirección mu-
sical de Miguel Roa y Miguel Or-
tega. Los protagonistas son Ain-
hoa Arteta ip Beatriz Lanza, En-
rique Baquerizo o Santos Ariño,
Luis Varela o Eduardo Ca-
rranza, y Teresa Castal. Madrid,
Teatro de la Zarzuela. Del i8 de
septiembre al 10 de octubre (ex-
cepto lunes). A las 20 horas. Pre-
cios: de 1.200 a 3.900 pesetas.

ci.
ii-	 Cuadro Segundo: Es la clásica noche de las serenatas, ya lo lejos se oye el canto
c	 de una alegre sonda,-,
f

SEGUNDO ACTO
Cuadro Primero: Un gabinete intimo en un pabellón aislado del Palacio

de Marinelli.

1

J

Es la clásica noche de las serena-
as, y a lo lejos se oye el canto de una
legre ronda.

Por otra parte, la voz de un caba-
t	 ero suena cantando una serenataa

elancólica. Vuelve a sonar el «firu-
» más lejano, y cesa la música.
Aparece Toribio espléndidamen-
vestido de príncipe Ferratta. En

Jon monólogo explica las primeras
impresiones de su nueva vida de
prócer, con sus pintorescos inciden-
tes.

I
Sale el capitán Leonello, rondan-

do a Flora Goldoni, encontrándose
o
_ 	

con el supuesto príncipe, que viene
a hacer otro tanto, y contrariándose
con el encuentro. Tori.bio, alarmado
con la presencia de su rival, intenta
alardes de valor, que corta el capi-
tán con un reto, al que responde el
músico con evasivas y disculpas,
porque tiene muy poca gana de re-
ñir. Leonello le advierte que no quie-
re ver a nadie en la calle cuando
vuelva y se marcha.

Toribio respira con tranquilidad
por un momento; mas al sentir pasos
huye velozmente, escondiéndose en
la calleja más próxima.

Rosina sola, en bata, luego
Leonello, en traje de paisano, con
capa . Al levantarse el telón aparece
Rosina arrodillada ante una imagen
de la Virgen.

Reza y espera ansiosa la llegada
de Leonello. Dan las diez. Cuando
éste se presenta, la princesa finge
dormir y despertarse, con sobresal-
to e indignación. El capitán se ena-

mora de Rosina y confiesa humilde-
mente su amor. Ella se burla, pero le
permite regresar al día siguiente. Al
abandonar el gabinete Leonello oye
a Rosina cantar la «Canción del
Olvido» y sólo entonces reconoce la
misteriosa voz de la Hostería del
Ganso. Mientras cae el telón,
Leonello desaparece.
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Cuadro Segundo: Jardín del palacio Marinen
	

JOSE SEIRANO
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La princesa Rosina da una fiesta
en su palacio, haciendo los honores
Toribio, que pasa por marido de
aquélla. Toribio, aprovechando la
ausencia de «su esposa», cuenta una
historia picaresca. Como, en cierto
modo, el cuento tiene parecido con
la tranquilidad de Toribio, a quien
tienen todos por un marido confiado,
se comenta entre los invitados la au-
sencia de Rosina, que pasea por
otros lugares del jardín con el capi-
tán Leonello.

En efecto, viene el capitán con la
princesa, y ésta invita a sus amigos a
una regata que va a celebrarse en el

• lago del parque. Hacen mutis todos,
ci	 menos Leonello, que al cabo de dos

semana de trato con Rosina, está
enamoradísimo de ella sin conseguir
sus favores, porque es una mujer vir-
tuosa. Lamentándose de sus que-

▪ Paolo y Pietro, que quieren llevárse-
brantos le sorprenden sus amigos

• le consigo, burlándose de sus ro-
a)	 manticismos, que desestonan en su

historia de calavera. Leonello les
cuenta sus cuitas y les pide que le

a)	 dejen solo con sus penas. Pietro le
aconseja que espere que la princesa
enviude, lo cual es de esperar, por-
que el príncipe está algo viejo.
Vanse Pietro y Paolo, y por la mente

• de Leonello pasa la idea de buscar
pendencia con el príncipe y matarleO

• en desafio.
a)

En este momento Luya Ton,.
bien ajeno de lo que le espera.

Aunque Toribio es pacífico de
suyo, Leonello está decidido a batir-
se con él, y no hallando otro pretex-
to para el desafío, le confiesa que
ama a su esposa, y por lo tanto, uno
de los dos estorba al otro.

Toribio, comprendiendo que no
hay más remedio que reñir o descu-
brirse, se prepara a batirse; pero al
cabo le falta valor y halla un medio
hábil de evadirse. Cuando más de-
sesperado está Leonello porque no
le queda el recurso de matar al prín-
cipe, se presenta Rosina.

La princesa, al ver a Leonello es-
pada en mano, se ríe de él buena-
mente, con gran azoramiento del ca-
pitán. Éste le canta su amargura por
haber caído en un amor imposible.

Rosina le contesta con la cancion-
cilla del capitán: mujer, primorosa
clavellina, lo cual desespera más a
Leonello. Al fin, Rosina, compren-
diendo que el cariño del capitán es
suyo, cuando más abatido se halla
éste se le acerca apasionada: ¡Mi
Leonello!...-, suspira. Y ambos re-
cuerdan las frases de su primer en-
cuentro en la noche de las serenatas.
Llegan todos los invitados con
Toribio; se descubre que éste es un
marido por contrata, y Leonello, loco
de júbilo, promete hacer su esposa a
Rosina.

A

Nació en Sueca, provincia de
Valencia, el 14 de octubre de
1 873; como otras celebridades
musicales de la época, su padre,
director de la banda local, fue
quien le introdujo en el campo de
la música pero más como pasa-
tiempo que como verdadero por-
venir. José se aferró a sus balbu-
ceos musicales y a los 12 años
tocaba ya con cierta corrección
la guitarra y el violín.

Decidido a seguir por el cami-
nó emprendido, en 1889 se tras-
ladó a la capital valenciana, des-
pués de haber estrenado ya
alguna que otra obra en el Teatro
de Sueca, y consiguió entrar en
el Conservatorio donde estudió
con Salvador Giner. Fueron arios
de duro aprendizaje del piano,
instrumento que pronto abando-
nó , por el violín y la composi-
ción.

Traslalado a Madrid con la es-
peranza de conseguir una beca
Para poder proseguir su forma-
ción, se encontró con un mundo
musical diferente al que ya esta-
ba habituado y bastante saturado

de ofertas, lo que le desanimó
profundamente; son arios de durc
combate por lograr un encargo
pierde varias ocasiones de traba
jo por causas ajenas a su labor
debe dedicarse a escribir can
ciones a 25 pesetas para promo
cionar artistas mediocres.

La ceguera progresiva clt
Fernández Caballero es la prime-
ra oportunidad, aunque triste, de
componer para el teatro; con él
colabora en la partitura de
Gigantes y Cabezudos, obra que
sale elogiada en las páginas de
«El Saloncillo», revista en la que
Serrano escribía desde hacía
unos meses.

La primera composición estre-
nada por Serrano con éxito, El
Motete, data de abril de 1900; los
hermanos Alvarez Quintero le
ofrecieron el libreto en un intento
de darle una oportunidad y acer-
taron de lleno puesto que ense-
guida se hizo un hueco entre
Chueca, Bretón, Chapí, Caballe-
ro y Jiménez, de modo que pocos
años más tarde trabajaba febril-
mente para musicar con premura

• El Teatro de la Zarzuela co-
mienza su temporada con «La
canción del olvido», de Serrano,
Romero y Fernández-Shaw, en un
montaje dirigido y diseñado por
Pier Luigi Pizzi, y dirección mu-
sical de Miguel Roa y Miguel Or-
tega. Los protagonistas son Ain-
hoa Arteta o Beatriz Lanza, En-
rique Baquerizo o Santos Ariño,
Luis Varela o Eduardo Ca-
rranza, y Teresa Casta!. Madrid,
Teatro de la Zarzuela. Del 1 8 de
septiembre al 10 de octubre (ex-
cepto lunes). A las 20 horas. Pre-
cios: de 1.200 a 3.900 pesetas.
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• El Teatro de la Zarzuela co-
mienza su temporada con -La
canción del olvido», de Serrano,
Romero y Fernández-Shaw, en un
montaje dirigido y diseñado por
Pier Luigi Pizzi, y dirección mu-
sical de Miguel Roa y Miguel Or-
tega. Los protagonistas son Ain-
hoa Arteta Beatriz Lanza, En-
rique Baquerizo o Santos Aritio,
Luis Varela o Eduardo Ca-
rranza, y Teresa Casta!. Madrid,
Teatro de la Zarzuela. Del 18 de
septiembre al 10 de octubre (ex-
cepto lunes). A las 20 horas. Pre-
cios: de 1.200 a 3.900 pesetas.

todos los encargos que le llega-
ban.

Su figura queda, pues, realza-
da por la labor llevada a cabo en
el primer tercio del siglo )3C, en-
marcándose en el género chico
que, aunque empezaba a ceder
campo a la renovada zarzuela
grande, todavía perduraría lar-
gos arios en el gusto del público.

Entre su más de medio cente-
nar de obras escritas para el tea-
tro algunas han logrado colocar-
se en el grupo de las puntales en
el género.

Así, La Reina Mora, de 1903,
con texto de los hermanos
Alvarez Quintero; Moros y
Cristianos, de 1906; El Pollo
Tejada, de 1906, en colaboración
con Quirtito Valverde, Arniches y
García Alvarez; Alma de Dios de
1907; La Alegría del Batallón, de
1909, de Arniches y Quintana; El
Amigo Melquiades, de 1914, tam-
bién de Arniches; La Canción del

estrenaaa en ei iedLi.

Lírico de Valencia en 1916 po
dificultades en el Apolo madrile
rio, y cuyo Soldado de Näpole,
fue una explosión de aplausos;
Los de Aragón, de 1927; Los
Claveles, de 1929 y La Dolorosa,
de 1930, figurando estas últimas
dos entre las obras mas presti-
giosas de Serrano.

Músico de gran aprecio por el
público y sobre todo por los va-
lencianos, sus paisanos, en 1925
fue aceptado su Himno a

Valencia como himno regional,
conocido ya desde el ario de su

estreno en 1909 con motivo de la
Exposición Regional Valenciana.

Murió en Madrid el 8 de mar-

zo de 1941 sin poder ver el estre-

no de una de sus más elaboradas
obras, Golondrinas, que en honor
.al compositor fue estrenada en

San Sebastián en 1944, pero no
alcanzó la popularidad de las
obras antes citadas.

MINISTERIO DE CULTURA
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música

Emilio Sagi Alvarez-Rayón
Director

Jovellanos, 4
28014 Madrid

Teléfono 429 82 25
Fax 429 71 57
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Ficción, juego, fantasía. Una invención de Pler Lulgi Pizzi so
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1,teira, a -te- glin4
Mañana se estrena en el Teatro

de la Zarzuela el montaje de -
Pier Luigi Pizzi de «La
canción del olvido». El

prestigioso director,
escenógrafo y figurinista

italiano hace así su primera
incursión en el género lirico

español, por el que se confiesa
fascinado. Pizzi explica en este
artículo el universo teatral que

le inspira la zarzuela

D

ESDE que escuché por
primera vez una zarzuela
he mantenido que el ge-

nero lírico español podría perfec-
tamente romper el cerco de las
fronteras culturales y lingüisticas y,
siempre que se haga un espec-
táculo de altura, triunfar como co-
media musical en París, en Lon-
dres o en BroadwaY . La nacionali-
dad del director importa poco. En
eso pensaba cuando acepté la
amable invitación de Emilio Sagi,
el director del Teatro de la Zar-
zuela, para realizar un nuevo mon-
taje de «La canción del olvido».

Todo el mundo sabe que -La
canción del olvido-, sin ser una

' obra maestra, tiene momentos
cautivadores, romanzas, coros y
rondallas muy popul ares, que el
público se sabe de memoria. Pero
también sabemos q ue su estruc-
tura teatral es bastante esquemá-
tica. Muchas de las ideas que pro-
ponen los autores se p ierden en el
vacío porque no están desarroll
das, y algunos p ersonajes, e -
principio prometedores, luego no
quedan perfilado s adecuada-
mente. Hay un entramado, pero no
hay una dramaturgia.

Yo he querido utilizar ese entra-
mado básico y aprovechar cual-
quier ocasión para llenar la obra
de ideas —textos, músicas o imá-
genes— que dieran una sensación
de solidez al espectáculo. He tra-
tado de dar más consistencia a los
personajes, y he añadido núme-
ros, procedentes de otras zarzue-
las de Serrano, el autor de la mú-
sica, que casan bien con el am- o,
biente de «La canción del olvido»
y sirven para redondearla. He am-
pliado, por ejemplo, el personaje
de Flora Goldoni, sólo apuntado
por los libretistas, pero que, a
punto de estrenar, me parece que
tiene un carácter propio. Flora, una
cortesana, estaba destinada a cru-
zar el escenario, servir de apoyo a
los otros personajes, sin tener una
verdadera personalidad. Tampoco
tenía encomendado ningún nú-
mero musical. En este montaje,
canta dos arias, una de «El carro
del sol» y otra de -El trust de los
tenorios» y tiene una divertida in-
tervención con Rosina, la protago-
nista, y Toribio, el -gracioso» de la
obra. Ahora, Flora es un personaje
reconocible, con interés.
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Pizzi instruye a Ainhoa Arteta durante un ensayo

Un guiño al espectador

Este distanciamiento se distin-
gue un poco de lo que yo he visto
en las representaciones de zar-
zuela que he tenido oportunidad
de contemplar hasta ahora. Por lo
general, en la zarzuela existe un
código escénico: el coro, por
ejemplo, que suele representar el
pueblo, tiene un comportamiento
bastante realista. Un realismo tea-
tral, naturalmente. Las mujeres del
pueblo llevan siempre un pañuelo
al cuello, su bolso, charlan siem-
pre entre ellas..., todo lo que se su-
pone que hace la gente de la calle.
En nuestra representación no pasa
eso. Toda la atención está puesta
sobre los papeles principales y
todo se mueve alrededor como las
chispas de una hoguera que saltan
en torno.

El peligro de bordear la cursile-
ría es siempre el de caer en el ridí-
culo. Para evitarlo, he tratado de
que todos los cantantes y actores
interpreten sus papeles toda la li-
gereza posible. Si actúan con
grandes gestos, a la manera «ve-
rista», todo se viene abajo. Estos
personajes están hechos de nada
y se soportan si están interpreta-
dos como con doble intención. Si
no, se caen, porque no tienen bas-

Ese mismo reforzamiento de la
c a r acterización se ha aplicado
también a los personajes principa-
les. Muchos de sus rasgos no es-
tán más que sugeridos en la obra.
El pobre capitán Leonello, que se
toma a sí mismo tan en serio, no es
más que un fantoche, un gallito
presumido. Todos le toman el pelo,
hasta sus propios soldados, que
incluso visitan la casa de la corte-
sana antes que él, que tanto alar-
dea de esta conquista.

Creo que la zarzuela se puede
tratar con el mismo sentido de «di-
vertimento» que la «commedia
dell'arte». Todos los personajes
son estereotipos: el capitán Leone-
Il, vanidoso y ridículo, que em-
pieza en Plauto — « Miles glorio-
sus»— ha permanecido en todo el
teatro europeo, ya sea en Shakes-
peare, Moliere o Goldoni, y ha im-
preganado otras culturas y me-
dios, llegando incluso al cine ame-
ricano. Rosina no creo que se
llame así por casualidad. Pienso
que es el estereotipo creado por
Beaumarchais y luego por Rossini:
la joven intrigante, que se las sabe
todas y, por medio de sus «mille
trappole- se las arregla siempre
para conseguir su propósito. Aquí
consigue hacer que el capitán Le-
onello se acerque a su cama mien-
tras ella finge dormir. Es todo un
juego.

«La canción del olvido», vista
así, parece ser una heredera de la
tradición teatral italiana de la

« commedia buffa». No parece for-
tuito que los autores hayan situado
la acción en un pueblo imaginario,
pero cercano a Nápoles a finales
del siglo XVIII. En aquel preciso
momento, Nápoles era la capital
teatral de Europa. Estos detalles
implícitos en «La canción del ol-
vido» fueron los que, cuando fui in-
vitado a dirigirla, contemplé como
una posibilidad: poner mi empeño
en inventar, de cualquier manera,
un teatro. No tengo ninguna pre-
tensión de ser mejor que los auto-
res. Eso no me interesa. Pero sí he
tratado de aprovechar todas las
ocasiones que ellos presentaban
para que la obra resulte de la me-
jor manera posible, como hoy
debe de hacerse un espectáculo:
brillante, con trajes, con luces y
con un escenario adecuado. Todo
lo que el público necesita para
«soñar».

Soñar: esa es la palabra clave.
Porque nada aquí es real, nada es
verdadero. Todo es ficción, juego,
fantasía. Bajo esta luz se pueden
ver también otras ideas introduci-
das en el montaje, unas proceden-
tes de la tradición teatral italiana,
como la utilización de máscaras, y
otras de la francesa, como las «fe-
tes galantes-, que empiezan con
Watteau, pasan por María Anto-
nieta y terminan con los Rothschild
o la Condesa Casati y los bailes
que daban en 1920, más o menos
en la misma época en que Serrano
escribió su obra.

tante sustancia. El juego que 'la-
cen es muy formal, como la propia
música de la zarzuela, que bebe
de muchas fuentes. Se nota que
Serrano ha escuchado a Puccin i , a
Strauss, incluso a Wagner. ¿Por
qué no? Me parece muy bie°.
siempre que no se trate de hacerlo
demasiado en serio. En esto era un
maestro Nino Rota, de quien yo he
dirigido «Il cappello di paglia di Fi

-renze». Rota podía transformar un
tema de Paisiello. Rossini, puccini
o Stravinski en algo personal y M o-
derno, todo pasado a través de un
filtro de, ironía y de distancia, que
hace que la obra se convierta en
una especie de juego de la memo"
ha.

Lo mismo ocurre en el cine,
cuando vemos que los directores
de hoy hacen, en sus películas, re-
ferencias a Hitchcock, Ford o
Busby Berkeley. Todo vale, siem-
pre que el público se dé cuanta de
que es un «clin d'oeit-, un guiño al
espectador. Yo creo que un teatro
ligero, como creo que es la zar-
zuela en su mayor parte, necesita
ser visto con esta distancia.

Sin embargo, no creo que este
concepto pueda aplicarse a la ma-
yoría de las zarzuelas, que son
más que realistas hiperrealistas,
en el retrato que hacen de la vida y
las costumbres populares españo-
les. Probablemente yo no habría
aceptado dirigir algunas de las
obras maestras de la zarzuela,
que, por transparente que pueda
ser su música, están fuertmente
ancladas en la realidad cotidiana.
Es la misma razón por la que
nunca pondré en escena «La
bohème». Pero mi fascinación por.
el género español no disminuye,
por eso. Ojalá pueda montar
pronto una zarzuela en mi propio-
país.

Pier Luigi PWZ1

En esta versión de «La canción
del olvido» hay, sin duda, una refe-
rencia al pasado. Pero no se trata
de nostalgia, de añoranza, sino
que es una manera simpática, iró-
nica, de mirar a un pasado —bas-
tante cercano, el de la creación de
la obra—, que, a su vez, miraba a
un pasado anterior, con un poco
nostalgia, quizá, y también con un
poco de ironía. Es el gusto del dis-
fraz. Esta doble ironía permite ver
claramente al espectador que nin-
guno de los personajes se toma en
serio a sí mismo.
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LA CANCI6N DEL OLVIDO
Música de José Serrano

Libro de Federico Romero y
Guillermo Fernández -Shaw
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Coproducción entre el
Festival de Otorio de la Comunidad de Madrid

y el Teatro de la Zarzuela
CON: Ainhoa Arteta/ Beatriz Lanza, Teresa Castal,
Martina Bueno, Enrique Baquerizo / Santos Arillo,
Luis Varela/Eduardo O. Carranza, Joaquín Galán,
Luis Damas° ¡Javier Ferrer, Luis Barbero, Julián
Herrero y Celsa Tamayo.

Dirección Musical: Miguel Roa / Miguel Ortega.
Dirección de Escena, Escenografia y Figurines:

Pier Luigi
Coreografía: Luca Veggetti.
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Reparto: Ainboa Arteta, Beatriz Lanza, Teresa Costal, Morfina Bueno,
Enrique Baquerizo, Santos Arito, Luis Varela, Eduardo O. Carranza,
Joaquín Galán, Luis Damas° Serrano, Javier Ferrer, Luis Barbero, Ju-
lián Herrero y Celsa Tamayo. Música: José Serrano. Libro: Federico
Romero y Guillermo Fernández-Shaw. Dirección música): Miguel
Roa/Miguel Ortega. Dirección de escena, escenografia y figurines:
Pier Luigi Pizzi. Con la Orquesta Sinfónica de Madrid y el Coro del
Teatro de la Zarzuela dirigido por Valdo Sciammarella.

"La canción del olvido" desarrolla la historia de amor de
Rosina, princesa romana, con el capitan Leonello. La ac-
ción transcurre en 1799 en la imaginaria ciudad de So-
rrentinos, en el reino de Nápoles. La obra se compone de
dos actos, divididos en cuatro cuadros. Además de la can-
ción que da nombre a la comedia lírica, gozan de gran
popularidad por su belleza la "Canción de Leonello", "Mu-
jer, primorosa clavelina", así como la "Canción de la Ron-
da" y "Marinela, Marinela". "La canción del olvido" fue es-
trenada en el Teatro Lírico de Valencia el 17 de Noviembre
de 1916. La nueva producción que ahora se presenta ha
sido realizada por Miguel Roa y Ramón Sobrino, a partir
de la edición del Instituto Complutense de Ciencias Musi-
cales. Su autor, José Serrano (Sueca, 1873), compuso la
mayor parte de su obra en Madrid y alcanzó un reconoci-
miento similar al de compositores de la talla de Chapi, Bre-
ton o Chueca.

Pier Luigi Pizzi es uno de los directores de escena más
afamados de Europa y Ainhoa Arteta es la última revela-
ción de la joven lírica española.

Coproducción:

FESTIVAL DE OTOÑO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Y EL TEATRO LÍRICO NACIONAL DE LA ZARZUELA

f*Vfruzi c C1	 -/e3 d
LA CANCIÓN
DEL OLVIDO

de JOSE SERRANO

TEATRO DE LA ZARZUELA

Del 18 de Septiembre al 10 de Octubre
20,00 h
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«La canción del olvido», gran espectáculo
del Festival de Otoño y La Zarzuela

Feliz presentación madrileña de la soprano Ainhoa Arteta

ovacionado 
logro Solistas coros orquesta, direcciones como pocas veces se ponen

Un gran espe	
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ctáculo lírico. Un montaje sin el menor regateo de medios. Un brillandtdey
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seo,«Soldado de Nápoles» llevaron al éxito sub-rayado por la perv ivencia en el repertorio.El petulanteco	 Leonello, su donjuanismo de
al servicio de conquistado Por

su amor despliega Rosina; el
la astucia que

ecouomodaticio servilismo de Toribio, el con-lo rs°, de los restantes personajes componen,
M rnrinisr rn2 que la música la simpática obra
Oouee —h' u' b̀ iieesejusta medida en su acto original,

permitido completar el programae en o
tra de ritmos y acentos más españoles.

re rijaiquier trabajo
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veces dirigidas las obras, carentes de partitu-
ras, con la parte de apuntar — sean bienveni-
dos. Llamarle edición crítica al brillantísimo
espectáculo que se ofrece, dadas las anexio-
nes y licencias, no parece ortodoxo. Decirlo
es compatible del todo, con el reconocimiento
a la calidad, el acierto, la altura de la versión
y la información sobre la acogida magnífica.

Nunca «La canción del olvido» ha dis-
puesto de tales medios: reparto notable, con
estupenda figura femenina, orquesta grande y
cuidada, coro ensayado y capaz de matices,
fondo escénico de importancia.

Si comenzamos por los cantantes, ha de
saludarse alegremente la presentación madri-
leña de Ainhoa Arteta. Es soprano de voz
muy bella, extensa, fácil en el agudo, musical
en el fraseo y si en todas sus intervenciones
lució una gran calidad, sus filados conclusi-
vos de «Marinela» fueron exquisitos. Tiene
además, una presencia seductora y juvenil.
La réplica corrió a cargo de Enrique Baque-
rizo, también de adecuada estampa como
Leonello. Su voz de barítono grave, con her-
moso centro, puede quedar algo tirante en la
zona aguda, pero su labor fue sobresaliente.
El personaje de Flora tuvo en Teresa Castal
una muy acertada intérprete, también al can-
tar con calidad una de las romanzas añadi-
das. Luis Dámaso lució un bello timbre de te-
nor pn sus intervenciones. Las de Luis Varela
como «Toribio Clarinetti » aplaudido en un
mutis, divirtieron mucho al público y de hecho
estuvo eficaz. Luis Barbero, Julián Herrero, la
pianista Celsa Tamayo, en funciones de tal
como acompañante en la escena y para sub-
rayar las estudiadas salidas y saludos finales,
Martina Bueno, todos, en resumen, colabora-
ron en el éxito.

Lo hubo para todos, sostenido. También
para la rondalla, el coro, no grande, a pesar
del total desaprovechamiento del número
siempre puntero, el « Soldado de Nápoles»,
acogido en silencio y al que se hizo preceder

• Original producción de Pier
Luigi Pizzi, con notable direc-
ción musical del maestro Mi-
guel Roa

por unas piruetas, saltos incluidos, de bailari-
nes —la coreografía, lo menos logrado del es-
pectáculo— por completo fuera de lugar. Ex-
celente el coro femenino, en la canción con
soprano incorporada en el último cuadro.
Máximo elogio para el maestro Valdo Sciam-
marella. Y para la orquesta sinfónica, gran
contraste si pensamos en las anémicas de la
mayoría de los fosos zarzueleros, cuidadosa-
mente dirigida por Miguel Roa, destinatario
de especiales ovaciones.

Queda por hablar de Pier Luigi Pizzi, emi-
nente director escénico italiano. Propuso un
fondo abstracto, sin referencias de lugar o
ambiente, pero espectacular: imperio del rojo,
distintos planos y alturas, juego de escaleras,
barandillas, espacios, arcos. Tras él, un azul
sugerente. Después, el Gabinete de Rosina,
quizá nos llevó a una estancia oriental, pero
grata, como la explanada o terraza que reem-
plazó al jardín, donde la fiesta se alarga, sin
beneficio alguno para la obra.

Ya se dijo que el número coral más espe-
rado, el «Soldado de Nápoles » careció de
fuerza. Preciosa, en cambio, la romántica
forma de concluir el primer acto, en un am-
biente poético de parejas de enamorados.
Mucho más feliz que la clausura de la obra,
con unos pasos de baile general que no vie-
nen a cuento. Personalmente creo que sobra
pasarela, más de revista, que tapa la visión
de la orquesta.. como en Bayreuth.. pero me-
nos. En cualquier caso, Pier Luigi Pizzi, me-
recedor de los aplausos recibidos, apostó por
un trabajo espectacular, distinto y brillante.

Lo es sin duda esta «Canción del olvido»
que reunió en el Teatro de la Zarzuela a un
público de grandes acontecimientos que lo
abarrotaba. En tal sentido, la producción que
abre la temporada y se ha realizado en cola-
boración con el Festival de Otoño, es ambi-
ciosa y la acogida que tuvo -muchos minutos
de ovaciones individualizadas y colectivas- es
anuncio de muy positivas respuestas por
parte de los futuros espectadores.

Antonio FERNANDEZ-CID
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ZARZUELA

Ensoñación
La canción del olvido
Festival de Otoño. Temporada lírica.
La canción del olvido, de Federico
Romero, Guillermo Fernández Shaw y
José Serrano. Director musical: Miguel
Roa. Director escénico, figurinista y
escenógrafo: L. Pizzi. Principales figuras:
A. Arteta, E. Baquerizo, L. Varela y
Teresa Casta]. Teatro de la Zarzuela,
Madrid, 18 de septiembre.

ENRIQUE FRANCO, Madrid
" Con La canción del olvido, de

José Serrano sobre libreto de
Romero y Fernández Shaw, han
comenzado, de un golpe, la tem-
porada lírica del teatro de la Zar-
zuela y el Festival de Otoño de
Madrid. Y en la versión corregi-
da y aumentada con diversos nú-
meros de El carro del sol y El
trust de los Tenorios, dos obras
anteriores del mismo Serrano, y
montada con talento por el mila-
nés Luiggi Pizzi, triunfó un nom-
bre: Ainhoa Arteta.

Pocas veces se ha cantado me-
jor ese feliz sentimentalismo que
es la canción de Marinella y su
triste cantinela. Además de su
materia, la Arteta encanta por
una expresividad que tiene algo
de irreal y onírico: parece una
ensoñación, lo que cuadró muy
bien con la ensoñación escénica
de Luigi Pizzi (de ironía, poco,
maestro; usted se ha dejado lle-
var, al fin, por el tirón de lo cursi
y lo ha salvado desde su buen
gusto y su repertorio de figura-
ciones venecianas). En este senti-
do, los trajes son, con la actua-
ción de Arteta, lo mejor de la re-
presentación.

EL PAÍS, lunes 20 de septiembre de 1993

La nota negativa, o conflicti-
va, procede de lo que se me anto-
ja error: la hinchazón de la obra
en un acto en pieza que llene
todo un espectáculo. Es cierto
que se aportan elementos atracti-
vos y que los trozos añadidos a la
partitura original lo mismo po-
dían pertenecer a ella. Pero las
proporciones y dimensiones de
una obra determinan mucho de
su talante, y La canción del olvido
es, todavía, una pieza de género
chico por mucho que nos engañó
su italianismo operetístico.

Con Ainhoa Arteta, se ganó
grandes ovaciones el barítono
madrileño Enrique Baquerizo,
de materia tan densa y colorea-
da, cuyo raconto de presentación

-(Junto al puente de la Peña) fue
desde el estreno de La canción
otro de los éxitos. El tercero, ya
es sabido, es el coro Soldado de
Nápoles. Tanto que en el año
1918 la epidemia española de gri-
pe recibió el mote de El Soldado
de Nápoles. En el nuevo montaje
se le ha quitado aire popular al
número, y al añadirle espectácu-
lo es curioso que haya perdido
importancia. Quizá es el proble-
ma de estas producciones ambi-
ciosas cuando se aplican a cosas
de menor fuste. Durante toda la
noche recibimos la impresión de
que el tono estaba desproporcio-
nado con la canción, que la reali-
dad musical de la partitura era
menos ambiciosa que la de sus
realizadores de ahora.

Entre ellos hay que contar h
avezada maestría de Miguel Ro a..
(que mantuvo un sonido y un‘
expresividad acorde con las to-
nalidades de los escenarios) El
tenor Luis Damas° entonó bien
su solo del Soldado, y la coreo-
grafía resultó animada y perfec-
tamente encajada en el movi-
miento escénico ideado por Piz-
zi. El éxito no se hizo esperar.
festival y temporada comenza
ron con buen pie.



• Y ADEMAS

• La soprano Mont.
serrat Caballe
actúa el jueves 23
de septiembre en la
Plaza de las Ventas
a las 22 horas. En el
primer concierto
popular que ofrece
en M adrid, la can-
tante estará acom-
pañada

Orquesta Fiplaorrmónlai.ca de Gran Canaria
dirigida por José
Collado.
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II «LA CANCION DEL OLVIDO». LUGAR: Teatro de la Zarzuela. INTERPRETES: Ainoha Arteta,
Santos Ariño, Enrique Baquerizo. Director: Miguel Roa, FECHA: Del 18 de sept. al 10 de octubre.

• Pier Luigi Pizzi, escenógrafo y figurinista de La canción del olvido.

Entre zarzuela y opereta 
Comienza la temporada lírica de otoño
CARLOS GOMEZ AMAT

li
vando José Serrano
estrenó La canción del
olvido, era ya un com-
positor popularísimo, de
primera fila en el género

teatral, con triunfos clamoro-
sos que se recuerdan, como
Las estrellas, Moros y cristianos,
La noche de Reyes, La reina
mora, Alma de Dios, La alegría
del batallón, El carro del sol
y El trust de los tenorios. Sus
melodías no sonaban sólo en
los teatros, sino en los cafés
y en los organillos de la calle.
Era difícil continuar esa carre-

músico intuitivo, que nació en
Suecia el 14 de octubre de
1863. Es cierto que estudió
con maestros de tan firme
prestigio como Salvador
Giner, en el Conservatorio de
Valencia, pero también es
verdad que pronto se dejó lle-
var por su inspiración meló-
dica natural y que, ya en
Madrid, supo imponer con
fortuna su gran imaginación.
Es sus principios fue impor-
tante su contacto con Manuel
Fernández Caballero, el
venerado artista ya casi ciego,
que le utilizó para dictarle las
partituras que no podía escri-
bir por sí mismo.

Amadeo Vives dijo en cier-
ta ocasión: «Si Serrano supie-
ra algo más que hacer melo-
días, ningún músico comería
en España». Efectivamente,
el caudal melódico de José
Serrano es tan abundante y
variado, que permanece en la
memoria colectiva de los
españoles, incluso de los que
no han visto en su vida una
zarzuela.

La canción del olvido se

presentó en Valencia el 11 de
noviembre de 1916, y pronto
se aplaudió en todos los tea-
tros de España. Su texto es
fruto de la primera colabo-
ración de Federico Romero
y Guillermo Fernández Shaw,
los últimos grandes libretistas
del género. Este año se cele-
bra el centenario del fecundo
Fernández Shaw, a quien la
vena literaria le venía de
familia. Por el lugar de la
acción, el desarrollo y el
carácter de la música, La can-
ción del olvido está próxima
al mundo de la opereta.

A la espera de que el géne-
ro lírico español sea normal
en la capital, bien está esta
zarzuela anual que se presen-
ta con todas las garantías
musicales y escénicas. Dirige
Miguel Roa, maestro en el
género. La escenografía y
figurines son de Pizzi. Entre
los cantantes, junto a Santos
Ariño, Enrique Baquerizo y
Batriz Lanza, figura Ainoha
Arteta, que ha triunfado en
la Quincena de San Sebastián
con La Traviata.

La Canción del Olvido se presentó en
Valencia en 1916 y pronto se aplaudió

en todos los teatros de España

ra triunfal, lograda por un
hombre que, paradójicamen-
te, fue acusado de vago y des-
cuidado. También se le acu-
saba de tener una técnica
insuficiente a este formidable
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:CIOIT DEL OLVIDO

La colaboración eatableclda nfte la Uniersidad
Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de Artes Esoénicas y
de la Müsica y la Sociedad General de Autores de España ha
permitido que el INSTITUTO COMPLUTENSE DE CIENCIAS MUSICALES
incluya entre sus cometidos la aportación de datos concretos para
el mejor conocimiento de la realidad musical española. En 1992
viö la luz la edición critica de "jugar con fuego", zarzuela de
Ventura de la Vega y Francisco Asenjo Barbieri; corresponderá a
1993 la aparición de la referente a "La Canción del Olvido",
libro de Federico Romero (1886-1976) y . de Guillermo Fernández-
Shaw (1893-1965), con müsica del maestro José Serrano (1872-
1941). Si para comenzar se escogió una joya lírica del siglo XIX,
se creyó conveniente ofrecer ahora otra del siglo XX. Los nombresue	 de tres escritores y dos compositores que tantas horas

o consagrarían al teatro musical quedan así incluidos en estas
primeras ediciones del INSTITUTO.

=

›a

	

	 "La Canción del Olvido" fue el primer fruto de
la colaboración entre Federico Romero y nuestro padre, a raíz del

N	 fallecimiento de Carlos Fernández Shaw, nuestro abuelo, de quieno
Romero se declaraba su discipulo y admirador. La obra fue la
primera estrenada y el primer gran éxito de los 	 jóvenes

/1.	 libretistas, cuya colaboración marcó señaladamente la	 vida
o literaria de ambos y la obtención de grandes éxitos a lo largo de

muchos años. El maestro Serrano aprovechó las oportunidades que
le ofrecía el argumento de la obra para verter su inmensa
inspiración melódica y lírica, que conmovió a sus contemporáneos,

C	 consiguiendo que algunos nümeros alcanzaran desde un comienzo
o
e	 gran popularidad. El famoso "Soldado de Nápoles" se expandió con_e

rapidez y persistencia y actuó como padrino de una gripe entonces
batallona. Años de espera y de derroche de paciencia hubieron de
afrontar Romero y. Fernández -Shaw, pero llegada su culminación, el
maestro de Sueca, en actitud que debe valorarse, no dudó en
ofrecer su propio feudo de Valencia para mostrar la confianza que
depositaba de unos escritores noveles, la que fue justificada por
el gran éxito de 1916, ratificado después en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid en 1918.

Calificada de "comedia lírica" por sus
autores, LA CANOION DEL OLVIDO es una obra de su tiempo que, por
la fecha de su producción y estreno, debe situarse, con las
reservas del caso, entre el fina] de Jas obras de corta
duración -un acto- (cuyo paradigma serán Jas del género chico) y
la proliferación de las de mayor tiempo de desarrollo -tres
actos-. Los mismos autores, que tantas muestras dejaron en este
ültimo campo, se percataron de que los argumentos basados en la
vida real necesitan exposición y enlace más prolongados que los
meramente líricos o de fábula. En su larga producción teatral, no
volvieron prácticamente sobre tales planteamientos, inclinándose
más bien por aquellas producciones que les acercaban más al
pueblo. También abandonaron los lugares de acción foráneos o
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imaginarios, para centrarse en la vasta geografía hispánica.
Merecería la pena analizar si no fueron su mejor conocimiento de
nuestros clásicos y de los sentimientos del pueblo espanol los
que coadyuvaron a una mayor adhesión del püblico a su favor.

Por sus calidades televisivas, "La Canciön
del Olvido" fue una de las obras escogidas por la Radiotelevisiön
espanola (RTVE) para el lanzamiento del color en sus producciones
de Teatro Lírico Espanbl. En el mercado internacional de Milán
obtuvo el Gran Premio Perla TV, justo galardón a los esfuerzos de
la adaptación televisiva de libro y müsica por parte de los
autores (el propio Romero), actores, director, etc.

Confiamos en que con esta necesaria y
oportuna aportación del INSTITUTO y la existencia, por tanto, de
un material completo y no deteriorado, los casi ochentones que
son Rosina y Leonello reciban un juvenil impulso para ocupar, con
más asiduidad si cabe, los escenarios de España y del mundo
entero.

Y vaya nuestro agradecimiento por la
oportunidad que se nos brindó de poner pórtico a esta edición de
la "primogénita", en el Centenario del nacimiento de uno de sus
libretistas y con ocasión de su significativa reposición al
cumplirse las bodas de diamante de su estreno en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.

Carlos M. y Félix
Fernandez-Shaw
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Todo oídos

Critica edición

T
RAS contemplar el primer es-

pectáculo de la temporada
en el Teatro de la Zarzuela, se po-
dría decir, como en la famosa
anécdota: «Anoche se puso en
escena -La canción del olvido».
¿Por qué?».

¿Por qué ha elegido el Teatro Lí-
rico Nacional para su única zar-
zuela del año —sólo veinte repre-
sentaciones— un título tan ende-
ble, tanto que ha habido que
añadirle cuatro números de otras
zarzuelas? ¿Por qué se ha elegido
para escenificarlo a un director
extranjero al que, comprensible-
mente, no le gustaba la obra, y se
ha ido, al montarla, por los cerros
de übeda? ¿Qué contrapartidas
recibirá el teatro, o su director, en
Italia? ¿Es cierto que el montaje ha
costado más de sesenta millones,
y que todos los trajes, hasta el del
más humilde figurante, son de
seda natural? ¿Ha habido contu-
bernio de ex-embajadores en el
caso? ¿Qué tiene que decir el
Festival de Otoño?

Y así sucesivamente. Pero lo
peor, por más desconocido el pú-
blico es el asunto de la llamada
-edición crítica» de -La canción
del olvido», realizada por el Insti-
tuto Complutense de Ciencias Mu-
sicales, que sostienen el rector Vi-
Ilapalos y el INAEM.

Para empezar, ya tiene delito
gastar dinero público en editar
una partitura innecesaria y escrita
en fecha tan reciente como 1916,
cuando faltan por editar todos y
cada uno de los grandes títulos
del género. Pero es que toda la
«edición crítica-, en este caso
realizada por Miguel Roa y Ramón
Sobrino, se reduce a poner «las
indicaciones dinámicas, ausentes
en la ediciones existentes de la
obra». Nada más.

Para ello, los «editores» han
consultado las partes instrumenta-
les individuales depositadas en la
SGAE, la edición comercial para
canto y piano, y tres o cuatro re-
ducciones para piano, guitarra o
banda. Menuda investigación.
Todo el estudio crítico se reduce a
seis páginas, cuatro de ellas dedi-
cadas a la biografía del composi-
tor, José Serrano, con larguísimas
citas, de página entera, sacadas
de un libro de Federico Romero.

Y ¿saben ustedes cuáles son
los próximos títulos a editar por el
famoso Instituto? Pues grandes
éxitos internacionales como -El
hijo fingido», de Joaquín Rodrigo,
y títulos de rabiosa actualidad
como -El duende», de Rafael Her-
nando. Señores, seriedad.

José Luis RUBIO
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CONCIERTO DE OTOÑO
CON MOTIVO DEL

BICENTENARIO DEL REAL SITIO DE
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Y
HOMEARIE DEI CEATEAARIO DE SU AACIMIEATO

D. GUILLERMO fERIIRADEZ-SHAW
Organizado por:

Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial
Real Monasterio, Comunidad Agustiniana

Patrimonio Nacional del Estado
Festival de Otoño C. A. M.

Con la Actuación
ORQUESTA SINFONICA DE RTVE

Dirigida por ENRIQUE GARCIA ASENSIO
Día: Viernes 1 de Octubre. A las 20,30 horas

Lugar: Basílica del Real Monasterio de El Escorial

Entrada Libre
Patrocinado por:

Comunidad de Madrid
Coas adula de Educacoón y Cauta
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ENRIQUE GARCIA ASENSIO
Director

Nació en Valencia. Hizo sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
diplomándose en Música de Cámara, Violín, Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición.

Fue Violín Concertino de la Orquesta del conservatorio y más tarde su Director.
A los 11 años empezó a tocar en orquestas, habiendo colaborado con la Filarmónica, la de Cámara y

la Sinfónica de Madrid.
En 1959 obtuvo la Beca "Ataulfo Argenta' para ir a estudiar Dirección de Orquesta en la Escuela

Superior de Música de Munich (Alemania) con los Maestros Eichorn, Lessing y Mennericti. Posteriormente
estudió en la Academia Musical Chigiana de Siena (Italia), con el gran Maestro Sergiu Celibidache, al que
le une un gran afecto y el que ha sido Asistente en los Cursos Internacionales que ha dado en Bolonia (Italia)
y Munich (Alemania).

Ganó el Premio de la RAI (Radio TV Italiana) en Milán, el año 1962. En este Concurso, representaba
a la Academia Chigiana, habiendo sido seleccionado por el Maestro Celibidache.

En 1963, ganó el Premio al mejor alumno de la Academia Chigiana.
Fue Director del Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria y Director Titular de la Orquesta

Filarmónica de 1962 a 1964.
De 1964 al 65 estuvo de Director Titular de la Orquesta Municipal de Valencia y Profesor del

Conservatorio en las clases de Conjunto Instrumental y posteriormente en la Cátedra de Dirección de
Orquesta.

De 1966 a Octubre de 1984, ha sido Director Titular por oposición de la Orquesta Sinfónica de la RTVE.
En 1967 ganó el Primer Premio y Medalla de Oro en el concurso Internacional "Dimitri Mitropoulos" de

Nueva York, así como el puesto de Director Adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington D.
C.

García Asensio es Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia,
Caballero de la Orden del Santo Cáliz y de Santa María del Puig. Actualmente, es también miembro del
Consejo de Cultura de la Generalitat de Valencia, habiendo sido nombrado por las Cortes Valencianas para
un segundo periodo.

Desde 1970 es Catedrático de Dirección de Orquesta del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, puesto que obtuvo por oposición.

Ha actuado prácticamente en toda España, habiendo dirigido casi la totalidad de las orquestas
existentes. En el extranjero, ha dirigido las más importantes orquestas de: USA, Canadá, México,
Checoslovaquia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Uruguay, Italia, Portugal, Francia,
Bélgica, Alemania, Austria, Inglaterra, Japón, Holanda, Dinamarca, Grecia, Israel, Rusia, Irlanda del Norte,
Suiza y Bulgaria.

Como profesor, también ha dictado cursos Internacionales en España, Holanda y la República
Dominicana.

Durante más de cuatro años presentó en TVE, el programa 'El Mundo de la Música', constituyendo un
gran éxito de crítica y público.

García Asensio posee una extensa discografía hecha en España e Inglaterra, habiendo ganado el
Premio de la Academia Charles Cros de París en 1976, por un disco de Zarzuela con Teresa Berganza y
la English Chamber Orchestra.

En 1967, ganó también el Premio al mejor Director de la Temporada de Opera de Madrid, por su
interpretación de la Opera 'Werther' de Jules Massenet, con el tenor Alfredo Kraus.

Ha ganado el Premio de Interpretación Discográfica 1991 con la grabación de la 'Sinfonietta' de
Ernesto Halffter con la English Chamber Orchestra. Este Premio es instituido por el Ministerio de Cultura
español.

La Asociación 'Cultura Viva', le acaba de conceder su Premio Nacional de Música 1992, por 'una vida
consagrada a la música'.

Desde 1991 es Principal Director Invitado de !,1 Orquesta de Valencia.

PROG RAMA

PRIMERA PARTE

Tres Sonatas	 P. SOLER (1625-1688)
A. GARCIA ABRIL (1933)

Sinfonía n' 36 en Do mayor

KV. 425 "LINZ"

Adagio. Allegro spiritoso	 W. A. MOZART (1756-1791)

Poco Adagio

Menuetto

Presto

SEGUNDA PARTE

Sinfonía n 5 en Do Menor, Op. 67

Allegro con Brio

Andante con moto	 L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Scherczo

Allegro finale
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za Cultural Hispano-Canadiense

presenta :

La Reuoltosa
zarzuela

de

RUPERTO CHAPI

Castle Frank High School
711. Bloor East

Friday, Saturday, Sunday
Oct. 2, 3, 4 at 7:30 p.m.

Sunday Oct. 4 at 2:30 p.m.
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REPARTO

MARI-PEPA 	  ELIA RICO

FELIPE 	
	

JORGE PUJOL

SOLEDAD
	

(movia de Atenedono) 	  MARÍA TERESA RIFÁ

GORGONIA (eapoea de Cdndido) 	  LAURA NAPAST

ENCARNA	 (e»oza de Tibertio) 	  ELIANE TABACZNIK

TIBERIO 	  MIGUEL HORTIGÜELA

CANDELAS 	  FELICIANO MARTÍNEZ

CHUPITOS 	  YOLANDA SANGAREAU
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Dirección escénica:

Coreograf la:

DIRECCIdN MUSICAL:

ELVIRA SÁNCHEZ

PAULA MORENO

JOSi HERNÁNDEZ 

La acción es en Madrid, hacia el año 1900.

Intermedio de 15 minutos

PRODOCCI6N

Decorado s

Dirección técnica

Regidora

Luces

Vestuario

Maquillaje

Diseño gráfico

Organización:

STAN SELLEN

ALBERTO BENDAHAN
Ro3anna Fa5ciani
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Monika Dabrowsky	 Lisa Loader	 Patricia Suksi

Pilar Umnus	 The Theatre Class Of Castle Frank High School

La Zarzuela es una comedia musical tipicamente española, que

se inició en un palacio real cerca de Madrid en el siglo XVII y cul-

minó a fines del XIX, pero que sigue siendo muy popular en el mundo

hispánico. Su característica es la combinación de música y dialogo ha-

blado, con canciones, bailes, viva acción dramática, y en la variedad

mas breve llamada "género chico", o sainetes de acto único, cuadros có-

micos y pintorescos de tipos y Costumbres locales. A este género perte-

nece LA REVOLTOSA, compuesta en 1897 por Ruperto CHAPI, con su retrato

de un trozo castizo de vida madrileña en el patio colectivo de una mo-

desta casa de vecinos, donde en pocas horas se desarrolla una simple y

divertida intriga de amores y celos, que revela el fondo humano de unos

personajes bien delineados, con sus graciosos manerismos y fraseología

típicos del Madrid finisecular. La escena tiene lugar el día de una ver-

bena de barrio.

El primero de los tres cuadros en que se divide la pieza empieza

con una tranquila escena de día festivo (vecinos jugando a las cartas,

mujeres decorando el patio con farolillos de colores, un 'guitarrista

que canta coplas de mal gusto), pero en seguida aparece Mari-Pepa, la

"revoltosa" del lugar por su 'sex-appeal' coquetón, quejándose de la mú-

sica de Atenedoro y provocando una graciosa contienda entre los dos

sexos. El alboroto termina cuando sale de su cuarto el señor Candelas,

inspector de policía municipal y administrador del local, que censura

con tono pomposo y aire de superioridad la conducta irresponsable de

sus vecinos y su falta de moralidad conyugal. Aunque los cuatro juga-

dores se burlan de él, acaban reconociendo su fascinación por Mari-Pepa,

siendo ahora uno de ellos, el joven soltero Felipe, quien critica la

frivolidad y coquetería de esa mujer, a quien a pesar suyo él ama.

Mari-Pepa sale de su cuarto y empieza a flirtear con sus tres admirado-

res hasta que aparecen muy indignadas las tres mujeres, Gorgonia, Encar-

na y Soledad, quienes recriminan y salten a Empellones a sus 1Kmbres, quejamiose

al inspector Candelas de la desvergUenza de Mari-Pepa. La reacción

hostil de Candelas hacia ésta se va suavizando a medida que ella le

camela con picardía, hasta que Gorgonia interrumpe el flirteo, acudien-

do las dos vecinas y surgiendo otro altercado entre la seductora y sus

rivales en el que Felipe sale en defensa de las tres agraviadas. Estas

deciden dar un escarmiento a sus hombrssenviando a cada uno una supuesta

cita nocturna de Mari-Pepa a la misma hora.
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El cuadro segundo es una especie de interludio en la calle,
frente a una buholeria, de la que sale Felipe con dos chulapas en plan
de ir a la verbena por la noche y Mari-Pepa rabia de celos al obser-
varlos, entablando con g l un tenso diálogo que deja traslucir, bajo su
tono desdeñoso, el enamoramiento mutuo. En contraste cómico sigue a
este diálogo otro tambien de celos conyugales en que Gorgonia maltrata
de palabra y obra a Cándido por su afición a Mari-Pepa.

En el cuadro tercero, ya de noche, mientras los vecinos se di-
vierten con canto, baile y bebida en el mismo patio de antes, cada uno
de los cuaLio aumiradores de Mari-Pepa aguarda impaciente la hora de
su cita, pero cuando ella vuelve de la calle y se encuentra con Felipe
acaban por declararse su amor reprimido, aunque todavía bajo la sombra
de los celos de Felipe. Al quedar por fin el patio vaoáo y a oscuras,
salen los cuatro admiradores en busca de Mari-Pepa y tienen que disimular
sus intenciones al irse tropezando unos con otros en la oscuridad. Felipe
vuelve a salir de su cuarto decidido a reconciliarse con Mari-Pepa, pero
al oír que sus rivales se acercan también al cuarto de ella los echa a
golpes y acusa a Mari-Pepa de mala mujer en medio del tumulto general,
hasta que las vecinas aclaran que los indecentes son los cualfo aficio-
nados a Mari-Pepa, con lo cual esta y Felipe ya pueden amarse sin rece-
los y los vecinos irse por fin a disfrutar de la verbena.

LA ILEVOLTOSA, a "zarzuela"

The "zarzuela" is a typically Spanish musical play in which muslo, song
and dance are interwoven with poetry and drama. Its name comes fron the royal
residence near Madrid where lt was first performed in the 17th century; it
reached its peak in the second half of the 19th century and is still popular
in the Hispanic world, though hardly known elsewhere. Besides a happy combina-
tion of MUEiC and spoken dialogue, with its lively dramatic action, cimmon to
all "zarzuelas",the ene known as "género chico", a one-act comedy, presents
almising and picturesque sketches of local types and customs. LA NEYOLTOSA,
composed by auperto CHAPI (1897), belongs to this genre, portraying life in a
Madrid lower-class neighbourhood at the close of the century, with well-de-
lineated characters whose "madrileño" mannerismß and speech are representative
of the time and place.

The action beginn in the enclosed courtyard or patio of a tenement house
and lasts a few hours on the day of a "verbena", the annual district festival.

Seine sen are playing cards, women are decking the patio with Chinese lanterns,
arid a guitarist is improvising songa, when the peaceful atmosphere is inter-
rupted by Mari-Pepa, the "revoltosa" (mischievous flirt), who complains sar-
castically about Atenedoro's singing, thus provoking a good-humoured quarrel
between the sexes. Order is restored when Mr. Candelas (a municipal police
inspector and superintendent of the building) comes out of his room and chas-
tises his neighbours for their unseemly conduct with a pompous mir of authority.
Although the playera malte fon of him, they do admit their fascination for Mari-
Pepa, except for Felipe the bachelor who condenms both their infidelity and the
coquetry of Mari-Pepa, whom he loves in spite of himself. Bhe reappears and
begins to flirt with her three admirers until she is stopped by the three
offended women: Gorgonia (Cgndido's wife), Encarna (Tiberio's wife), and Soledad
(Atenedoro's fiancée), who complain to the superintendent. The latter scolds
Mari-Pepa but she turna her charm on him and gradually his attitude softens.
The flirting is cut short by Gorgonia, who provokes another row between the
"revoltosa" and her rivals, now defended by Felipe in his annoyance with Mari-
Pepa. The women decide to teach their unfaithful sen a lesson by sending each
one a separate invitation to call on Mari-Pepa at the same hour that evening.

An interlude follows in the street, where Felipe comes out of a "buñolería"
(a sort of doughnut bakery) accompanied by two females and talking of going to the
"verbena" with them, but a jealous Mari-Pepa, ribo is watching, engages him in a
tense dialogue which reveals their mutual attract ion under the disdainful words.
As a comic relief, another dispute over Mari-Pepa follows between Gorgonia
and Cándido.

In the patio again at night, while the tenants are enjoying themselves
singing, dancing anal drinking, each admirer awaits impatiently the hour of his
date with Mari-Pepa, but when she returns and meets Felipe the latent love
between them surfaces at last (in the outstanding duet of the zarzuela), although
still clouded by Felipe'3 jealousy. Once the patio is empty, the fcur men come
out in search of Mari-Pepa, but have to hide their intentions as they bump into
each other in the dark. Felipe also comes out of his room resolved to malte up
with his beloved, but upen noticing his rivals approaching her door he is enraged,
throws them down the steps and reviles Mari-Pepa amidst a general uproar, until
the women responsible fon the trick declare that it is their men who are the
guilty enes, thus clearing the way for Mari-Pepa and Felipe to leve each other
without auspicien and fon everybody to go and enjoy the "verbena" at last.
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La zarzuela y Ruperto Chapí
El monumento fue inaugurado en el Retiro el 17 de junio de 1921

El monumento erigido en
memoria del gran maestro de
la zarzuela, Ruperto Chapí,
es otro de los muchos que
pueblan el Retiro.

Fue en 1917, cuando la
Sociedad de Autores decide
levantar esta gran mole en
homenaje al ilustre músico
español.

La obra fue encargada al
joven escultor Julio Antonio,
considerado como uno de los
renovadores de la escultura
realista española de princi-
pios de siglo. Pero este escul-
tor tan solo pudo acabar las
figuras del maestro Chapí y
de la alegoría a la música
española, pues murió el 15
de febrero de 1919, dos años
después de recibir el encar-
go, a la temprana edad de
30 años.

La escultura
El monumento fue inaugu-

rado el 17 de junio de 1921
en el parque del Retiro.

El conjunto escultórico
está compuesto por dos figu-
ras que se complementan
entre sí y que ponen de mani-
fiesto la gran influencia que
tuvo el arte renacentista ita-
liana sobre la obra de Julio
Antonio.

La alegoría de la música
espar'rla es una figura de
gran belleza, en la que Julio
Antonio, mediante un hiera-
tismo voluntario y una sutil
idealización, ha querido plas-
mar la representación de un
concepto. Aunque formal-
mente esta obra se relaciona
con el primer carácter del

renacentismo italiano, la figu-
ra de Ruperto Chapí entron-
caría con la plástica migue-
langelesca, en la que destaca
lo fuertemente escorzada
que está la figura, el vigor
de su anatomía y la forma
en que desde el bloque, va
surgiendo la figura con mayor
nitidez, a medida que desde
las piernas se asciende hasta
la cabeza totalmente acaba-
da y definida.

Hablar de la zarzuela es
hablar de Ruperto Chapí,ya
que a pesar de haber cul-
tivado un sinfín de géneros

musicales, fue en el mundo
de la zarzuela donde alcanzó
sus mayores éxitos. Entre las
obras de este género escritas
por este alicantino nacido en
1851, destacan La tempes-
tad, La bruja, El puñao de
rosas, El rey que rabió y una
de sus más conocidas e ins-
piaradas partituras, La revol-

tosa.
La mayor parte de estas

obras han sido representa-
das durante largo tiempo, y
ahora parece que vuelven a
estar en auge gracias al bene-
plácito del público.

La Sociedad de Autores tuvo la idea de erigir el monumento en 1917.
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La grabación en Tenerife de dos de los
más representativos títulos de nuestra
zarzuela — «Doña Francisquita” y
«Bohemios » — con cantantes de primer
rango —Kraus, Bayo, Urna— y la dirección
de Antoni Ros Marbá viene a romper el
silencio que durante años ha padecido un
género muy poco atendido por la industria
del disco. ABC Cultural estuvo en la
grabación.

Zarzuela digital
Por José Luis Rubio

°	 42

9111,1,gc

¿Otra «Francisquita» con Plácido Domingo?
• Plácido Domingo. Hace un mes
nadie quería saber nada de grabar
zarzuelas. Ahora todo el mundo se
apunta. O quizá sea simple coinci-
dencia. Plácido Domingo, al que de
casta le viene el género lírico espa-
ñol, tiene el propósito de grabar su
propia «Doña Francisquita», con
Ainhoa Meta en el principal papel
femenino. La Multinacional Sony
está detrás del proyecto. Lo curioso
es que el tenor quería que la diri-
giera Antoni Ros Marbá, sin saber
que éste acababa de grabarla en
Tenerife con Alfredo Kraus y María
Bayo, como informó «ABC de la

Música« la semana pasada. Otra
firma extranjera interesada en la zar-
zuela es BMG, propietaria de RCA y
de las antiguas grabaciones espa-
ñolas de Columbia.
• Compactoteca. Philips acaba de
poner a la venta en España una co-
lección titulada « La magia de la
ópera», con 114 títulos, la práctica
totalidad de su repertorio: desde el
« Fidelio » de Jessye Norman y Rai-
ner Goldberg, dirigido por Bemard
Haitink, hasta el «Tristán e 'solda»
de Leonard Bemstein con Peter
Hoffmann y Hildegard Behrens,
además de todos los Wagner, Ver-

dis, Rossinis y Mozarts imaginables,
• FNAC. En pleno centro de Madrid
-en el edificio original de Galerías
Preciados- se instalará el primer
FNAC, red de tiendas establecida
en París y varias ciudades france-
sas, especializada en la venta de
discos, libros y material fotográfico
a precios notablemente más bajos
que en las tiendas normales. Esta y
otras « megatiendas . , como Virgin,
ya instalada en Barcelona, o la tam-
bién inminenteTower Records, es-
tán ejemplarmente organizadas y
supondrán un cambio radical en la
venta de discos en España.

B C Cultural
8 de octubre de 1993
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Gardiner: Misa y zarzuela
OHN Eliot Gardiner, director de
orquesta inglés de cincuenta

años, es el fundador y director artís-
tico de la Orquesta Revolucionaria y
Romántica y del Coro Monteverdi,
con los que el martes estrenó en Es-

paña la «Messe solennelle » , de Ber-
lioz, obra primeriza recién redescu-
bierta.
— , Merecía la pena
sacar esta Misa del
olvido en que quiso
sepultarla su autor'?
—Ya lo creo. Aun-
que, en mi opinión,
no sea una obra ma-
estra, la «Messe so-
lennelle » es una obra
de aprendizaje que
tiene momentos fas-
cinantes.
—Pero Berlioz deci-
dió quemarla. ¿Tene-
mos derecho noso-
tros a contrariar su
voluntad?
—Ese será siempre un tema sujeto a
debate. Pero el hecho de que hace
dos años apareciese el manuscrito
que Berlioz aseguró haber quemado

justifiba la interpretación y grabación

de esta obra, en la que descubrimos
infinidad de pasajes que Berlioz usó

luego en la «Sinfonía fantástica » , el

«Te Deum » y otras obras.
—¿Cuando grabará la Misa?

—Dentro de unos días, en Londres.

Vamos a grabar las dos obras que

hacemos en estos conciertos: la

Misa de Berlioz y la «Cuatro piezas

sacras » de Verdi. La Misa la grabare-
mos en directo en la catedral de
Westminster, y la obra de Verdi en

estudio. Hubiera preferido que fuese
al revés, pero así son las cosas.

—En el concierto utiliza usted instru-

mentos «originales » para Berlioz y
modernos para Verdi.
—Es natural. Hay casi tres cuartos de

siglo de diferencia entre ambas

obras.
—Con su doble orquesta —los En-
glish Baroque Soloists y la Orquesta

Revolucionaria y Romántica— está

usted dispuesto a atacar ya cualquier

repertorio?

—Cualquiera no. Pero sí que hay una
ampliación del espectro. Por ejemplo,
vamos a grabar sucesivamente obras

de Janacek, Monteverdi («La corona-

ción de Popea ») y Franz Lehar («La
viuda alegre»).
—¿De veras? Nadie le imaginaría a

usted, que parece tan serio y cir-
cunspecto, ha-
ciendo opereta.
—Pues no será la
primera vez. Cuando
estuve al frente de la
Opera de Lyon dirigí
varias operetas de
Offenbach. Lo que
no había hecho
hasta ahora es ope-
reta vienesa. Gra-
baré «La viuda ale-
gre» con Cheryl Stu-
der.
— ¿Conoce usted la
zarzuela?
— ¡Sí! Y me encanta.
No he visto ninguna

en escena, pero he oído discos con
romanzas, escenas y fragmentos ins-

trumentales. Me parece deliciosa.
—¿Le veremos dirigir zarzuela alguna
vez? El director de escena Pier Luigi

Pizzi ya lo ha hecho.
— ¡No me diga! Pizzi es extraordina-

rio. Hice con él una ópera de Ra-

meau en el festival de Aix-en-Pro-
vence. Pero yo, antes que nada, ten-
dría que aprender a hablar español,
que entiendo a duras penas. Me ayu-
dan mis estudios de árabe en la Uni-
versidad.
— Usted siempre está en perpetua
búsqueda. ¿Qué es lo último que ha
descubierto?
—La música de Kurt Weill. Sobre

todo las canciones de las comedias
musicales que hizo en Estados Uni-
dos. Acabo de grabar un disco en
Hamburgo con Anne Sophie von Ot-
ter, que está maravillosa en cancio-

nes como «Speak low » o «My ship».
Esta última, del musical «Lady in the

dark», es una canción increíblemente
nostálgica. Nos impresionó mucho
hacerla en Hamburgo, desde cuyo
puerto tantos alemanes emigraron a
América, como el propio VVeill. J.L.R.

Cuatro notas
• La ONE, en Munich. La Orquesta

Nacional ofrecerá el próximo día 12, bajo

la dirección de Aldo Ceccato, y con el
pianista Guillermo González, un concierto
en la Sala Philharmonie de Munich, den-

tro del ciclo «Europa Musicale 1993».
• Ópera de Helsinki. Miguel Ángel Gó-

mez Martínez, director musical de la
Ópera de Helsinki, dirigirá el próximo 30
de noviembre la función inaugural de su
nueva sede. Primeros títulos: «Carmen » y

• Messiaen póstumo. Anoche se es-
trenó en París la obra póstuma de Olivier
Messiaen «Éclairs sur l'au-delà» . Myung-
VVhun Chung dirigió en la Bastilla a una
orquesta de 128 músicos.

• Concurso Sarasate. El albanés Tedi
Papavrami, de 22 años, ha ganado el pri-
mer premio del Concurso de Violín Pablo
Sarasate 1993. Otros cuatro violinistas
(un norteamericano, un austríaco y dos
polacos) obtuvieron otros dos premios.

50

Todo oídos 

Cherchez la femme

FJ
L pasado martes se

I inauguraba la temporada
en el Auditorio Nacional con el
concierto de la Asociación
Fil armónica de Madrid que nos
traía a Gardiner y su nueva
orquesta con la «Misa solemne»
de Berlioz. (Por cierto, tras la
escucha de la obra, uno piensa
que, en este caso particular, los
English Baroque Soloists po-
d tan haber adoptado más bien
el nombre de Orquesta Clásica
y Completamente Académica
c Din Sólo Pequeños Toques de
Revolucionaria y Romántica).

El caso es que abríamos
, temporada y, quizá por ese

2 mismo motivo, destacaba más
que nunca la calidad y cantidad
del público femenino que acude

(T..;u a los grandes conciertos. Si va

.21' uno a la taquilla del

.2 aparcamiento subterráneo, para
71, pagar antes del concierto y
Pc ahorrarse así la larga cola
Ir posterior, verá entrar multitud de
• imponentes cQchazos, de

prestigiosas marcas conducidos
• invariablemente por mujeres.
• Sus acompañantes varones,
g caballerosos, suelen descender
E allí mismo del auto para efectuar
a. al pago. Luego, en el vestíbulo y

4- la sala del Auditorio, ellas lucen
trajes, exhiben peinados y
desparraman sonrisas por

a.: doquier. Y todas disfrutan de lo
— lindo con la música.

El martes volvimos a
c comprobar que el ciclo de la
r, Sociedad Filarmónica es el que
t.. congrega a las señoras y

1nnn señoritas más interesantes.
Quizá porque acoge al público
¡oven que no lograba entrar en
el Auditorio por la saturación de
otros ciclos. Se ven caras
nuevas, frescas, que no tienen
miedo de confesar que acuden
a un concierto de música clá-
sica por primera vez en su vida.
Tampoco estaban mal el martes

las cinco contrabajistas, nada
menos, de la orquesta de Gar-
diner. Sobre todo en el último
tiempo de la Misa de Berlioz, el

«Domine salvum», donde se lan-
zaron con admirable entusiasmo
a un vivaz pizzicato que prefigu-
raba sorprendentemente el «wal-
king bass » de la música de jan.

Las señoras son muy
importantes en el ambiente
musical español. (Algunas, in-
cluso, demasiado). Ellas forman
la mayor parte del público de los
conciertos, aman la música en
vivo. Curiosamente, no suelen
ser grandes coleccionistas de
discos, que es parcela, como la
de la crítica, reservada casi por
completo a los varones. Pero no
nos engañemos: no hay color.

I atie 1211R1



Antoni Ros
Marta, María
Bayo y Luis Urna
repasan
un pasaje de
•Bohemios»

 
941,14„Li e_42

GRABACIONES DE ZARZUELA:
El género musical menos atendido por la industria discográfica
española es la zarzuela. Y no es que no haya grabaciones. Las
hay, y muchas, pero en su mayoría son tan antiguas que no se

pueden ni oir, por mucho que se reediten una y otra vez,
incluso en disco compacto. Las «legendarias» grabaciones de

Ataálfo Argenta en los arios cincuenta, y luego las de Frühbeck
y otros maestros, adolecen de un sonido primitivo cuando no

de un reparto discutible. Ahora, por fin, la zarzuela ha llegado
a la hora digital. El sello Auvidis acaba de grabar «Doña

Francisquita» y «Bohemios», con dirección de Ros Marbá
y grandes voces —Kraus, Bayo, Lima— en el reparto.

«ABC de la Música» estuvo en la grabación.

E L techo del Paraninfo de la
Universidad de La Laguna,
junto a Santa Cruz de Te-

nerife, es una apoteosis de la alego-
ría: el arte y el trabajo, la imaginación
y el esfuerzo físico, se dan la mano
mediante un arcoiris simbólico, entre
templos griegos, palomas, imágenes
del « Moisés- de Miguel Ángel o del
« Pensador» de Rodin. Anónimos
obreros de torso desnudo y hombres
en futuristas escafandras contrastan
con las efigies de Baroja, Unamuno,
Ortega, Ramón y Cajal, Galdós y
otros padres culturales de la patria.
Ni un sólo músico entre ellos. Pero no
importa. Porque la música nace,
como una explosión, sólo unos me-
tros debajo, en el escenario de la

--. sala. Una orquesta de sesenta yJ-,
'- cinco músicos, una rondalla de die-

ciocho componentes, un coro de se-
tenta y seis voces y casi una docena
de solistas vocales están haciendo

(- un clamoroso final del primer acto de
.r. n
l',, « Doña Francisquita», la otra maestra

de Amadeo Vives y primera de las
zarzuelas que se graban en España
con sonido digital.

Cuajada de jóvenes

Cuando la « mezzo» proclama:
r «¡Soy madrileña!», el coro suelta un

« ¡Olé!» que llenaría una plaza de to-
ros. El escenario despide tal energía
que un solitario espectador, en medio
de la sala, siente calambres a quince

c.5
f, metros de distancia. La Orquesta Sin-

(7) fónica de Tenerife, cuajada de jóve-
nes y expertos músicos extranjeros;
el Coro de la Universidad de la La-
guna, ampliado con voces de otras
masas corales tinerfeñas; la rondalla,
constituida al efecto entre diversos
conjuntos de pulso y púa, todos pro-
rrumpen en un estremecedor «fortis-
simo». A la izquierda del escenario,
separados de los músicos por una
severa mampara negra de madera,
Alfredo Kraus, María Bayo, Raquel
Pierotti, Santiago Jericó y los otros
solistas dan rienda suelta a sus pul-
mones con la vista fija en Antoni Ros
Marbá, el director.

Es uno de los momentos culminan-
tes de la obra, de los muchos que
tiene «Doña Francisquita». Un rato
despúes, cuando el coro y la rondalla
ya han roto filas, la escena se vuelve
intimista y María Bayo, junto a Kraus y
Jericó, se concentra en la justamente
famosa «romanza del ruiseñor», con
su coloratura, llena de peligros para
cualquier soprano. La pequeña nava-
rra parece que va a echarse a volar,
abiertos los brazos, y su amplia blusa
de seda flotando en el aire.

La cabina de grabación está insta-
lada en el palco más cercano al es-

cenario, por la izquierda, en el primer
piso. El único acceso a ella desde.la
sala, si no se quiere uno perder en un
complicado laberinto entre los pisos,
es a través de una escalera metálica
sujeta con cuerdas a una columna,
por la que María Bayo, más bien te-

meraria, se aventura en un par de
ocasiones. Tras el cristal de la ca-
bina, Antoni Parera Fons, el productor
del disco, consulta la voluminosa par-
titura, marcada con infinitos números
a lápiz, mientras el ingeniero de so-
nido, Steve Taylor, se ocupa de que
semejante marea sonora permanezca
todo el tiempo bajo control. Para ello,
además de su experiencia, el técnico
cuenta con un mascota a modo de
talismán: un minúsculo cerdito de
plástico entre los controles de la
mesa de veinticuatro pistas.

«Cuando uno se plantea una gra-
bación de estas características —
dice Parera Fons— siempre pretende
lograr una "versión de referencia".
Creo que el sonido digital y la partici-
pación de los grandes cantantes jó-
venes españoles de hoy ayudarán
mucho a conseguirlo».

Quien nunca ha presenciado la

grabación de un disco clásico no
puede imaginar la de veces que un
pasaje, aparentemente impecable, ha
de ser repetido, por errores de los
cantantes o de algún músico de la or-
questa. (Ni que decir tiene que se
graba todo a la vez; el «playback» no

es decente aquí). Oídos menos finos
que los del director o los técnicos de
sonido darían por buenas muchas de
las tomas que se desechan. Algunos
cantantes también, pero tienen sus
razones. « Esto lo haces en un teatro y
la gente se vuelve loca —dice Alfredo
Kraus, que suele estar perfecto a la
primera toma—. Aquí tienes que re-
petir y repetir. Se pasan el día bus-
cando el mínimo detalle, buscando,
como dicen los italianos, el pelo en el
huevo». Pero el tenor, que tiene la
ventaja de grabar en propia tierra, mi-
tiga esta vez su intransigencia.

Un grillo insidioso

El ruiseñor de María Bayo vuela una
y otra vez. Una de las tomas es inte-
rrumpida por el técnico de sonido,
que emerge de su cabina para anun-
ciar lo inimaginable: hay un grillo

oculto en algún lugar de la sala y es
preciso eliminar su estridente «cri cri».
Steve Taylor desciende por la frágil
escalera como Indiana Jones en
busca de una bestia peligrosa El gri-
llo opta por guardar silencio desde
entonces.

No son los ruidos extemporáneos,
sin embargo, los que inquietan a Ma-
ría Bayo, sino la dificultad de su aria,
que le había salido redonda la primera
vez, como a Kraus, sin que entonces
se hubiese grabado. La soprano
teme que, en los muchos intentos su-
cesivos, la calidad de la voz dismi-
nuya. «Tengo que dar continuamente
"Dos" y "Si sostenidos", y eso cansa
mucho —explica—. Al final ya no te
sale tan bien como cuando tienes la
voz fresca». No obstante, soprano y
tenor se someten, obedientes, a lar-
gas horas de «retakes» para cubrir los
fallos detectados.

A la mañana siguiente, María Bayo
está todavía más inquieta. «No he pe-
gado ojo en toda la noche, preocu-
pada por cómo habrá salido la di-
chosa aria», se lamenta durante el
desayuno. Llega Ros Marbá con la
misma historia. «Me he despertado a
las tres de la mañana pensando en el
aria —dice—, y ya no he podido vol-
ver a dormirme». Risas. Más tarde, en
la cabina de control, todo temor
queda disipado. «Me gusta el color»,
dice la soprano de la voz que oye, la
suya propia, a través de los altavo-
ces.

Esta «Francisquita» permite a María
Bayo interpretar su primer papel com-
pleto en el género lírico español, que
ya probó el año pasado dentro de la
«Antología de la zarzuela». La soprano
está encantada, aunque reconoce
que «el papel tiene a veces unos sal-
tos infernales » y ya se imagina can-



LLEGA LA HORA DIGITAL

Alfredo Kraus n plena grabación de «Doña Francisquita,

tándolo sobre el escenario. Sus com-
pañeros de reparto también. Porejemplo, José Manzaneda, que inter-
preta aquí un pequeño papel pero
que ha cantado más de cien «Fran-
cisquitas» como protagonista, dice:
« María Bayo es una cantante porten-
tosa. Desde Victoria de los Ángeles
no he escuchado a nadie con una afi-nación igual».

Por su parte, Alfredo Kraus, que
está inscrito en la historia de «DoñaFrancisquita» desde que, en 1956, lo
cantó en el Teatro de la Zarzuela, ya
la había grabado dos veces anterior-
mente. Ahora que tiene sesenta y
cinco años, Alfredo Kraus se sientetodavía por dentro como el joven pro-
tagonista masculino de la obra. Vo-
calmente, es sabido, el tenor no tiene
Problema en lograr esa identificación,
como recuerdan los espectadores
que le vieron interpretar esta zarzuela
hace unos años en el Liceo de Bar-
celona.

Kraus se muestra interesado por el
carácter de « reconstrucción» que
tiene esta nueva grabación, «elimi-
nando vicios, latiguillos y tradiciones
adquiridas, para ofrecerla limpia, lumi-

nosa y tal como la concibió su autor».
Para lograr este propósito, el direc-

tor Ros Marbá utiliza una revisión de
los materiales originales de «Doña
Francisquita» que otro maestro, M i -
guel Roa, preparó en 1985 para las
representaciones en el Teatro de la
Zarzuela. «Es una música exquisita,
muy refinada, con un precioso aroma
francés — explica Ros Marbá—, "Bo-
hemios" recuerda a Gounod, mien-
tras que "Doña Francisquita" puede
llevarle a uno hasta Massenet». El di-
rector ha tratado de conducir ambas
obras con un pulso relajado y ele-
gante, como saboreando los detalles
de buena música, Ese placer de las
formas hará que su grabación de
«Doña Francisquita» resulte segura-
mente más larga que las anteriores.

« Esta es una zarzuela de verdadero
corte operístico —dice el director—.
Ya desde el primer número de. la
Obra, resultan sorprendentes la inven-
tiva y el refinamiento orquestal, aún
moviendose dentro de la armonía tra-
dicional. Vives, hombre muy culto, no
P retendía innovar, pero sus obras,
vistas desde la perspectiva actual, re-
velan sus valores»

Ros Marbä y los productores dis-
cográficos han querido poner en pie
estas obras «de la mejor manera po-
sible, con cantantes de primera cate-
goría, y no sólo en los papeles princi-
pales; esta es un música muy difícil,
aunque a veces se exprese en frases
muy cortas, y necesita grandes voces
en todos los papeles » . A este deseo
corresponde la intervención de San-
tiago Jericó en « Doña Francisquita» y
de Carlos Álvarez en «Bohemios», y
de Alfonso Echeverría en ambas.

Otros títulos

«Bohemios » —que se graba a con-
tinuación, con el tenor Luis Lima y
María Bayo como protagonistas— y
«Doña Francisquita» suponen el pri-
mer capítulo de un ambicioso plan de
grabaciones digitales de zarzuela que
han emprendido la Fundación Caja
de Madrid y la casa discográfica Auvi-
dis —francesa, con filial española en
Barcelona—, que figuran como co-
productores al cincuenta por ciento.
Los discos serán distribuidos en más
de treinta países.

«Yo siempre he defendido que el

gran reto de la música española era
hacer grabaciones de zarzuela —dice
Antonio Moral, asesor musical de la
fundación—. Los intentos con multi-
nacionales, como el grupo Polygram
o Sony, no llegaron a cuajar y, al final,
optamos por Auvidis, con quien esta-
mos embarcados ya en otros proyec-
tos. Nuestra idea incial es grabar
cinco discos compactos, dos por
año, con un total de ocho zarzuelas.
Después de estas dos, queremos
grabar "género chico". Los próximos
títulos serán seguramente "La revol-
tosa" y "La Gran Vía", ésta con Teresa
Berganza y María Bayo y "El barberillo
de Lavapiés". Además de Ros Marbá,
que es el director artístico de toda la
serie, otros títulos serán dirigidos por
maestros como Rafael Frühbeck o
Víctor Pablo Pérez».

La grabación de «Doña Francis-
quita» y «Bohemios» costará cerca de
cuarenta millones de pesetas, según
Claudio Martí, director de Auvidis Ibé-
rica. «Después, nosotros tenemos un
coste adicional muy importante de
postproducción y comerc1alización de
los discos —añade—. Vara amortizar
gastos tendremos qu vender al me-

nos sesenta mil ejemplar, o de cada
zarzuela, que se vender/1 por sepa-
rado, «Doña Francisqu » en un do-
ble compacto. En un r ryecto de es-
tas dimensiones, los ,astos resultan
siempre gigantescos. De ahí que ha-
yamos optado por trabajar en este
caso con la Orquesta Sinfónica de
Tenerife. Por razones de calidad , sin
duda, pero también porque cuesta
menos que otras. Nuestra intención
es grabar los dos próximos titulos con
la Orquesta Sinfónica de Madrid».

Semanas después de la grabación,

en el estudio de Steve Taylor en las
afueras de Madrid, Ros Marbá y Pa-
rera Fons realizan las « mezclas » , la-
borioso y lentísimo trabajo de selec-
ción de las mejores tomas y ajuste
fino de cada una de ellas, elevar una
presencia o apagar un eco para lo-
grar el equilibro deseado. Al concluir
el gran número coral, con orquesta,
rondalla y todo lo demás, se escucha
un suspiro. Todo va bien. El cerdito-
mascota del ingeniero de sonido son-
ríe satisfecho.

J..L.R.

Además de «Doña Fran`cisquita» y
«Bohemios», se van a grabar con sonido
digital "La revoltosa", "La Gran Vía" y
"El barberillo de Lavapiés", entre otros

grandes títulos del género lírico español

el111



44/ CALENDARIO

Noviembre

11,30 RECITALES PARA
JOVENES

Violonchelo y piano, por
Alvaro Quintanilla
(violonchelo) y Daniel del
Pino (piano).
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
Obras de Bach, Vivaldi,
Brahms, Fauré y Cassadó.
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud).

-2< 19,30 CURSOS
UNIVERSITARIOS.
BIBLIOTECA DE
TEATRO ESPAÑOL
CONTEMPORANEO

Presentación del
«Catálogo de Libretos
siglos XIX-XX».
«50 años de libretos
españoles» (I).
(En el centenario de
Guillermo Fernández-Shaw).
Carlos Fernández -Shaw:
«Recuerdos familiares».

3, MIERCOLES

19,30 BIBLIOTECA DE LA
MUSICA ESPAÑOLA
CONTEMPORANEA

Presentación del
«Catálogo de Obras
1993». Recital «Músicas
sobre Mompou», por el
Trío Mompou (Luciano G.
Sarmiento, piano; Joan
Lluis Jorda, violín; y
Mariano Melguizo,
violonchelo).
Programa: Per a Frederic,
de C. A. Bernaola; Canto al
poeta de los sonidos, de

C. Prieto; Quinto Cantar, de
T. Marco; Canción Callada,
de C. Halffter; Caligrafías,
de L. de Pablo; Diálogo con
Mompou, de
X. Montsalvatge; Trío
homenaje a Mompou, de
A. García-Abril; y Paul
Valéry - Evocación, de
F. Mompou.

4, JUEVES

11,30 RECITALES
PARA JOVENES

Canto y piano, por María
José Montiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano).
Comentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de Rossini, Mozart,
Schubert, Granados y Falla.
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud).

19,30 CURSOS
UNIVERSITARIOS.
BIBLIOTECA DE
TEATRO ESPAÑOL
CONTEMPORANEO

«50 años de libretos
españoles» (II).
(En el centenario de
Guillermo Fernández-
Shaw). Ramón Barce:
«Lenguaje y sociedad en los
libretos».

5, VIERNES

11,30 RECITALES
PARA JOVENES

Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio
Fernández-Cid.
Obras de Soler, Beethoven,



Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 4).

CURSOS
UNIVERSITARIOS.
BIBLIOTECA DE
TEATRO ESPAÑOL
CONTEMPORANEO

«50 años de libretos
españoles» (y III).
(En el centenario de
Guillermo Fernández-Shaw).
Vicente Molina Foix: «La
música, con letra entra.
(Opiniones de un libretista
ocasional)».

/19,30

12, VIERNES

11,30 RECITALES
PARA JOVENES

Piano, por Jorge Robaina.
Comentarios: Antonio
Fernández-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia como el día 5).

13, SABADO

12,00 CONCIERTOS
DEL SÁBADO

EXPOSIC ION «BRÜCKE.
ARTE EXPRESIONISTA
ALEMAN»

Durante todo el mes de noviem-
bre seguirá abierta en la Funda-
ción Juan March la Exposición
«Brücke. Arte expresionista ale-
mán», integrada por 77 obras —47
pinturas, 20 acuarelas y dibujos y
10 grabados—, todas ellas proce-
dentes del Brücke-Museum, de
Berlín.

Horario de visita: de lunes a sá-
bado, de 10 a 14 horas y de 17,30
a 21 horas. Domingos y festivos,
de 10 a 14 horas.

91,ai sc/i/AL, Nzi75
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Chopin, Prokofiev y
Mompou.
(Sólo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud).

6, SABADO

12,00 CONCIERTOS
DEL SABADO

CICLO «GRIEG: MUSICA
DE CAMARA» (I).
Intérprete: Nairi Grigorian
(piano).
Programa: Peer Gynt, Suite
riQ 1, Op. 46; Suite ng 2, Op.
55; Cuadros poéticos; y
Balada, Op. 24.

8, LUNES

12,00 CONCIERTOS DE
MEDIODIA

Flauta y guitarra, por el
Dúo Raña - González
(Fernando Raña, flauta, y
Román González, guitarra).
Obras de J. B. Loeillet,
F. Carulli, A. Barrios,
J. Ibert y A. Piazolla.

10, MIERCOLES

19,30 CICLO «TCHAIKOVSKY,
CANCIONES E
INTEGRAL DE MUSICA
DE CÁMARA» (I)
Intérpretes: Silvestri String
Quartet.
Programa: Cuarteto n' 3 en
Re menor Op. 11(1871); y
Cuarteto n 2̀ 2 en Fa mayor
Op 22 (1874).

11, JUEVES

11,30 RECITALES
PARA JOVENES

Canto y piano, por María
José M'ontiel (soprano) y
Miguel Zanetti (piano).



Fundación Juan March
Salón de Actos. Castelló, 77. 28006 Madrid
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La Fundación Juan March t\-
:-•

y su BIBLIOTECA DE TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO ›,
I

Tiene el gusto de invitarle a la presentación del

CATÁLOGO DE LIBRETOS ESPAÑOLES (SIGLOS XIX Y XX),
y al ciclo de tres conferencias sobre el tema
50 AÑOS DE LIBRETOS ESPAÑOLES
(En el Centenario de Guillermo Fernández-Shaw)

NOVIEMBRE 1993

martes 2: Carlos Fernández-Shaw: Recuerdos familiares

jueves 4: Ramón Barce: Lenguaje y sociedad en los libretos

jueves 11: Vicente Molina Foix: La música, con letra entra (Opiniones de un libretista ocasional)

19.30 horas. Entrada libre.

tJ



Todas as COilfer211d23 terldrári lugar a las 19,30 horas 8ri e ÓP de Actos de 2 Furiciacióri Juri Varch. C2Ste o, 77 28006Sa EPtrada br8

Fundación Juan March
CURSOS UNIVERSITARIOS

1993194
Noviembre 1993

*10

CINCUENTA ANOS DE
LIBRETOS ESPANOLES
En el centenario de
Guillermo Fernández-Shaw

Martes, 2

CARLOS FERNÁNDEZ-SHAW

Recuerdos familiares

Jueves, 4

RAMÓN BARCE

Lenguaje y sociedad en los libretos

Jueves, 11

VICENTE MOLINA FOD(

La música, con letra entra
(Opiniones de un libretista ocasional)

11n111,
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El resurgir de
la zarzuela

JAVIER PÉREZ SENZ

La zarzuela ha vivido de ren-
tas. El disco compacto ha re-
procesado las históricas gra-
baciones dirigidas por Ataúl-
fo Argenta, Daniel Monto-
rio, Pablo Sorozábal, Federi-
co Moreno Torroba, Rafael
Frühbeck de Burgos y Benito
Lauret, realizadas desde fi-
nales de la década de los
treinta hasta comienzos de
los setenta, protagonizadas
por cantantes como Hipólito

' Lázaro, Mercedes Capsir,
Manuel Ausensi, Alfredo
Kraus, Pilar Lorengar y Te-
resa Berganza. El fondo de

catálogo sólo se ha enriqueci-
do con trabajos puntuales di-
rigidos por Enrique García
Asensio, Luis Antonio Gar-
cía Navarro y Antoni Ros-
Marbá protagonizados por

Plácido Domin-
go, Montserrat
Caballé, Jaume
Aragall y José
Carreras: pocas
zarzuelas com-
pletas y bastan-
tes discos con ro-
manzas célebres,
dúos o fragmen-
tos orquestales.

La triste si-
tuación disco-
gráfica del géne-
ro lírico español
cambia de aires
gracias al ambi-
cioso plan de
grabaciones que

han emprendido la Funda-
ción Caja Madrid y Auvidis
Ibérica (filial española de la
compañía francesa) para co-
producir ocho zarzuelas que
serán distribuidas en 30 paí-

ses. Los dos primeros títulos
ya grabados y que serán dis-
tribuidos en el mercado en
febrero de 1994 son Doña
Francis quita y Bohemios, las
dos obras más populares de
Amadeo Vives.

El director de la produc-
ción es Antoni Parera Fons y
la dirección musical corre a
cargo de Antoni Ros-Marbá,
al frente de la Orquesta Sin-
fónica de Tenerife.

Los protagonistas de
Doña Francis quita, grabada
el pasado mes de septiembre
en el Paraninfo de la Uni-
versidad de La Laguna de
Tenerife, son el tenor Alfre-
do Kraus, que graba la obra
por tercera vez, y la soprano
María Bayo, que también
protagoniza Bohemios, jun-
to al tenor argentino Luis
Lima.

"Fe	 Ci:44"
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EL DIRECTOR DE A 13 C

Madrid, 25 de octubre de 1993

Excmo. Sr. D. Carlos M. Fernández—Shaw

Claudio Coeli°, 60

28001 Madrid 

Querido embajador:

Recibo tu carta y nada tienes que agradecernos. Es un deber ele—

nacionalmental para la cultura

Un fuerte abrazo,

ocuparse del género lírico español.

Luis María Anson
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CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 
arector Anionio Guirau 	

HOMENAJE A

GUILLERMO
FERNÁNDEZ SHAW

en el centenario de su nacimiento
(1893-1993)

Día 12 de noviembre de 1993
19.30 horas

SALA II

Ayuntamiento de Madrid
Tercera Tenencia de Alcaldía

Cultura y Medio Ambiente

Ayuntamiento de Madrid
Tercera Tenencia de Alcaldía

Cultura y Medio Ambiente

El Alcalde de Madrid
y en su nombre

El Director

del Centro Cultural de la Villa
le invitan al

HOMENAJE A GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

en el centenario de su nacimiento (1893-1993)

Se pronunciará la conferencia

«Vida y obra de Guillermo Fernández Shaw»
por D. Luis Gutiérrez Serantes
y a continuación tendrá lugar el
Recital «Recorrido Lírico por la obra de
Guillermo Fernández Shaw»

por Guadalupe Sánchez (Soprano)
Ernesto Grisales 0.enor)
Agustín Lisbona (Barítono)
Aida Monasterio (Piano)

Tendrá lugar el 12 de noviembre a las 19,30 horas.
- • Solo

MADRID 1993

T-g,	 Se ruega puntualidad. Entregar esta ¡nación en la entrada de la Sala II.
Invitación válida hasta completar el aforo de 288 localidades.
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HOMENAJE A

1iu.1.3RMO FERNÁNDEZ SHAW

en el centenario de su nacimiento
(1893-1993)

Conferencia:

"Vida y obra
de Guillermo Fernández Shaw"

por
D. Luis Gutiérrez Serantes

Recital:

"Recorrido Lírico por la obra
de Guillermo Fernández Shaw"

por
Guadalupe Sánchez

(Soprano)

Enrique Ferrer
(Tenor)

Carlos Bergasa
(Barítono)

Aida Monasterio
(Piano)

*************************************
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"A MODO DE PRESENTACIÓN": Se ha cumplido
durante el ario 1993 el centenario del nacimiento de
Don Guillermo Fernández Shaw, uno de los más in-
signes cultivadores de ese género literario que cons-
tituye el libreto de zarzuela.

El Ayuntamiento de Madrid y, en su representación,
el Centro Cultural de la Villa de Madrid, no podían de-
jar transcurrir este ario sin dedicar su particular home-
naje a este singular e histórico literato y, he tenido
el honor de ser elegido para contarles con mi voz y
esos innumerables datos históricos que he recopila-
do en mis largos arios de investigación, la vida de
Don Guillermo, madrileño de renombre y continua-
dor de esa saga de literatos que tienen como orgullo
común el apellido Fernández Shaw.

No voy a dar datos en esta presentación sobre su vi-
da y su obra, ya que trataré de sintetizarlos conjunta-
mente en mi conferencia... ardua tarea la de resumir
una vida tan llena de acontecimientos en un breve es-
pacio de tiempo, con el único fin de no distraer ni un
momento su atención al deleite de escuchar lo que el
propio libretista quería decirnos con su mágica pluma,
en las voces de estos tres consagrados cantantes líri-
cos que son Guadalupe Sánchez, Enrique Ferrer y
Carlos Bergasa, magistralmente acompañados al pia-
no por Aida Monasterio.

Por eso termino agradeciéndoles su asistencia a
este homenaje y deseándoles que disfruten tanto es-
cuchándolo, como ha disfrutado todo el equipo or-
ganizador soñándolo y haciéndolo realidad.

Un último agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid
y al Centro Cultural de la Villa, sin cuyo patrocinio y
apoyo, nunca hubiera sido posible este homenaje.

Un saludo afectuoso

Luis Gutiérrez Serantes
*************************************
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BREVE SEMBLANZA DE

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW

El día 26 de Febrero de 1893 nació en Madrid Don
Guillermo Fernández-Shaw, en una casa de moderna
hechura situada en el madrileño barrio de Salamanca,
exactamente en el calle Columela.

Le corría al infante por las venas sangre gaditana
de la más alta cuna literaria que ha dado nuestra tie-
rra española y andaluza, ya que su padre era nada
menos que el ya inmortal autor de La Revoltosa, Las
Bravías, La Venta de Don Quijote, La Chavala ó La
Vida Breve -entre otras obras- es decir, Don Carlos
Fernández Shaw.

El niño creció entre libretos, apuntes y partituras
de zarzuela hasta formar parte de ellos, pero... había
que labrarse un porvenir.

Por ello se licenció en derecho, aunque su verda-
dera vocación fue siempre la literatura.

Ya en sus años mozos empieza a ejercer las labo-
res periodísticas, primero en la revista "La época"
(1911), continuando con múltiples colaboraciones
en otros medios escritos de gran difusión social.

Escribió, además, múltiples poemas; él mismo de-
cía lo siguiente:

"He compuesto muchos, no sé, ...millares, desde
luego muchos mas de los que he debido escribir
y muchos menos de los que todavía tengo ilusión
de componer".

ir Con estas dotes magníficas de sensibilidad, imagi-
nación y esta profundidad espiritual que siempre
han caracterizado su vida y su obra literaria, tenía
que engrandecer el mundo de la obra lírica.

Su ideal -de alguna manera- fue siempre el de
continuar la tarea que su padre -al que admiraba y
adoraba por encima de todo- dejó inconclusa por su
precoz fallecimiento.

Como anécdota de este apasionado amor filial
baste recordar que, disfrutando Guillermo de uno de
sus más grandes éxitos artísticos tras el estreno de
"La Duquesa del Candil", su periodista le preguntó:
¿Echa usted algo de menos después de este tremendo
éxito?

A lo que él contestó:
"Sí, desde hace 38 largos años a mi padre".

Como antes decía, Don Guillermo tenia una meta
que cumplir, una "Asignatura pendiente" que la his-
toria de la zarzuela ya le ha aprobado con la califi-
cación de "matrícula de honor cum laude" por su
prolífica e inmejorable aportación a este género.

De momento no les voy a contar nada más de la
vida de este ilustre español, ya que eso es tema de
la conferencia que Vds. han venido a escuchar.

Sólo decir que falleció en Madrid, en el ario 1965,
pero su memoria y su obra -como la de los grandes
literatos- permanece inalterable al tiempo, ya que la
historia le ha distinguido con el laurel de lo eterno.

Es para mí un honor hablar de usted, maestro.

4

Guillermo Fernández-Shaw
Revista "MOMENTO" de Barcelona - 23 -Agosto - 1951

Algunos de estos poemas fueron recopilados en
los siguientes títulos:

• "En la paz del huerto"	 • "Sigfrido"
• "Poesías"

*************************************

• "La Paz del Alma"
(obra póstuma)
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PRINCIPALES OBRAS LÍRICAS DE
GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW

L= Libreto/C= Compositor/F= Fecha de Estreno
T= Lugar del Estreno

1- "La Canción del Olvido"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: José Serrano
F: 1916
T: Teatro Lírico de Valencia

2- "La Serranilla"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Ernesto Rosillo
F: 1919
T: Teatro Cómico de Barcelona

3- "Los Fanfarrones"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Eduardo Granados
F: 1920
T: Teatro Tívoli de Barcelona

4- "Las Delicias de Capua"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Ernesto Rosillo
F: 1921

5- "El Dictador"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Rafael Millán
F: 1923
T: Teatro Apolo de Barcelona

6- "Doña Francisquita"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Amadeo Vives
F: 1923
T: Teatro Apolo de Madrid

7- "La Sombra del Pilar"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1924

8- "El Caserío"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jesús Guridi
F: 1926
T: Teatro de la Zarzuela

9- "La Villana"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Amadeo Vives
F: 1927

T: Teatro de la Zarzuela

10-"Las Alondras"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1927
T: Teatro Apolo de Madrid

11-"La Meiga"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jesús Guridi
F: 1928
T: Teatro de la Zarzuela
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12-"Los Flamencos"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Amadeo Vives
F: 1928
T: Teatro Apolo de Madrid

13-"La Rosa del Azafrán"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1930
T: Teatro Calderón de Madrid

14-"La Moza Vieja"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Pablo Luna
F: 1931

15-"Luisa Fernanda"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Federico Moreno Torroba
F: 1932
T: Teatro Calderón de Madrid

16-"El Aguaducho"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Federico Moreno Torroba
F: 1932
T: Teatro Cómico de Madrid

17-"Talismán"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Amadeo Vives
F: 1932
T: Teatro Calderón de Madrid

18-"La labradora"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Leopoldo Magenti
F: 1933

19-"La Chulapona"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Federico Moreno Torraba
F: 1934
T: Teatro Calderón de Madrid

20-"Luna de Mayo"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Ernesto Rosillo
F: 1934
T: Teatro de la Zarzuela

21- "No me olvides"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Pablo Sorozábal
F: 1935

T: Teatro de la Zarzuela

22-"La Cibeles"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1932

23-"La Tabernera del Puerto"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Pablo Sorozábal
F: 1936
T: Teatro Tívoli de Barcelona
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24- "Monte Carmelo"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Federico Moreno Torroba
F: 1939
T: Teatro Calderón de Madrid

25-1Cuidado con la pintura!"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Pablo Sorozábal
F: 1941
T: Teatro Coliseum de Barcelona

26-"La Rosario o la Rambla de fin de siglo"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Pablo Sorozábal
F: 1941
T: Teatro Coliseum de Barcelona

27-"Juan Lucero"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Angel Barrios
F: 1941

28-"Loza Lozana"

L: Federico Romero y Rafael y Guillermo
Fernández Shaw

C: Jacinto Guerrero
F: 1942
T: Teatro Coliseum de Madrid

29-"Pepita Romero"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Manuel Quiroga
F: 1943

O- "Mimí Pinsón"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Vila
F: 1944

31-"Tiene razón, Don Sebastián"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1944
T: Teatro Principal de Zaragoza

32-"Cinco minutos nada menos"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1944

33-"Peiíamariana"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Jesús Guridi
F: 1944
T: Teatro Madrid

34-"Sol de Levante"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Ernesto Rosillo
F: 1945
T: Teatro Principal de Alicante

"Mambrú se va a la guerra"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Juan Dotras Vila
F: 1945
T: Teatro Principal de Barcelona



38- "A todo color"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Manuel Parada
F: 1950
T: Teatro Lope de Vega (Madrid)

1- "La Severa" o "La Morería"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Rafael Millán

40- "El Canastillo de Fresas"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Jacinto Guerrero
F: 1951
T: Teatro Albéniz de Madrid

39- "La Lola se va a los puertos"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Angel Barrios
F: 1951

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Victorino Echevarría

4- "Pierrot"

3- "El Campeador"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Arturo Duo - Vital

2- "La Malquerida"

L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
C: Conrado del Campo
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36- "Un día de primavera"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Jesús Roms
F: 1947
T: Teatro Calderón de Madrid

37- "La Duquesa del Candil"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Jesús García Leoz
F: 1949
T: Teatro Madrid

42- "María Manuela"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Federico Morens Torroba
F: 1957
T: Teatro de la Zarzuela

OBRAS SIN ESTRENAR

41- "El Gaitero de Gijón"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Jesús Roms
F: 1953
T: Teatro Campoamor de Oviedo

5- "El anillo de Polícrates"

L: Rafael y Guillermo Fernández Shaw
C: Victorino Echevarría

*************************************
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1- "La Canción del Olvido"

C: José Serrano
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Raconto de Leonello"
(Carlos Bergasa)

2- "La Canción del Olvido"

C: José Serrano
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Marinela"
(Guadalupe Sánchez)

3- "El Caserío"

C: Guridi
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Yo no sé qué veo en Ana Mari"
(Enrique Ferrer)

4- "Luisa Fernanda"

C: Federico Moreno Torroba
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Dúo de Luisa Fernanda y Vidal"
(Guadalupe Sánchez y Carlos Bergasa)

5- "Doña Francisquita"

C: Amadeo Vives
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Por el humo se sabe dónde está el fuego"

C: Pablo Sorozábal
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"No puede ser"
(Enrique Ferrer)

2- "La Tabernera del Puerto"

C: Pablo Sorozábal
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
"Romanza de Simpson"
(Carlos Bergasa)

3- "La Tabernera del Puerto"

C: Pablo Sorozábal
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
"Dúo de Marola y Leandro"
(Guadalupe Sánchez y Enrique Ferrer)

4- "Luisa Fernanda"

C: Federico Moreno Torroba
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Luche la fe por el triunfo"
(Carlos Bergasa)

5- "La Rosa del Azafrán"

C: Jacinto Guerrero
L: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

"Romanza de Sagrario"
(Guadalupe Sánchez)

400
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El Caserío

Luisa Fernanda
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Todo oídos

El «Barberillo»
UANDO tomará el

Teatro de la Zarzuela
la sublime decisión de montar
«El barberillo de Lavapiés, una
de las máximas cumbres de
todo el género lírico español»?
¿Lo hará en 1994, año en que
se cumplen cien de la muerte
de su autor, Francisco
Barbieri? ¿O permitirá, en
flagrante dejación de respon-
sabilidades, que lo haga otro,
quizá el Teatro de Madrid,
propiedad del Ayuntamiento,
una vez deshojada la marga-
rita de su nuevo arrendatario?

Con la obligada puesta en
escena de «El barberillo», re-
clamada desde hace años por
todos los aficionados, podría
enderezar el Teatro Lírico
Nacional su persistente
tendencia de representar
títulos de los años veinte y
treinta, alguno de ellos poco
digno de recuerdo. Barbieri, el
«creador de un estilo y una
tradición, pondría de nuevo la
zarzuela en el lugar que le
corresponde.

Hay una señal de espe-
ranza: como si se estuviera
tentando la ropa con «El
barberillo», el Teatro de la
Zarzuela ha incluido una se-
lección de la obra en el con-
cierto que el 3 de diciembre
servirá de prólogo al centena-
rio del maestro. En este « mini-
Barberillo» cantarán el barítono
Carlos Álvarez (Lamparilla), la
soprano Carmen González
(Paloma), la mezzo Lola Casa-
riego (La Marquesa) y el tenor
Ricardo Muñiz (Don Luis). Diri-
girá la orquesta Miguel Roa.
En el mismo concierto se in-
terpretarán fragmentos de
« Jugar con fuego», el preludio
y la seguidilla de «Pan y To-
ros», el bolero de « Los dia-
mantes de la corona» y la es-
casamente interpretada « Sin-
fonía para orquesta y banda

Mientras tanto, hacer zar-
zuela sigue siendo negocio.
Otra cosa no piensan los
empresarios teatrales que
pujan ante el Ayuntamiento
madrileño para explotar, du-
rante tres años, el Teatro de
Madrid: nombres como los de (
Justo Alonso o Enrique Cor-
nejo —de escasa experiencia
zarzuelística—, o empresas
como la Ópera Cómica de
Madrid o la Asociación Pro-
Género Lírico Español, que ha t
decidido tirarse al ruedo. La

	

solución: el 13 de diciembre.	 E

	

José Luis RUBIO	 a

Marcos Redondo

UDO haber sido un gran
barítono de ópera y no

quiso, y eso que sus faculta-
des eran tan sobresalientes
como las de cualquiera de lo
italianos de su tiempo. Tenía
una voz amplia, cálida, de
hermoso timbre, y una dic-
ción perfecta que sabía arran
car a la música todo cuanto
ésta encierra.

El barítono de Pozoblanco,
que vino al mundo el 24 de
noviembre de1893, hace
ahora cien años, dejó la
ópera cuando contaba treinta
y uno, después de obtener
halagadores éxitos en Italia y
en España. Tal vez pensó
que en este campo le sería
dura la lucha por su condi-
ción de extranjero, pero ése
era un temor infundado. Ahí
estaban Lázaro, Fleta, Fagoa-
ga, la Supervia, la Barrientos
y Mardonès para desmentirlo.
Pero él había contraído matri-
monio, feliz por cierto, y prefi-
rió no moverse de España. El
empresario de la compañía
Gisbert le hizo ver que en la
zarzuela tenía ancho campo
para ser una gran figura.
Desde ese momento, el es-
pañolísimo género hubo de
estarle agradecido.

Retirado el gran Emilio Sagi
Barba en1932, Marcos Re-
dondo se erigió en el divo in-
discutible de la zarzuela. Es-
trenó zarzuelas famosas que
cantó cientos de veces,
como « La calesera», «La pa-
rranda», « Katiuska», «El cantar
del arriero» y otras, en las que
su arte lucía dominador.
Basta para probarlo uno solo
de los muchos discos que
grabó, el dúo de «La revol-
tosa», con Conchita Supervia.
¡Es un gozo escucharlo!

Halagado por los miles de
admiradores que surgieron en
torno suyo, quizá prolongó
demasiado, más de treinta
años, su vida artística. Le es-
cuché en 1950 y su voz ha-
bía perdido color y frescura.
Él, sin duda, comprendió me-
jor que nadie el ocaso irreme-
diable y decidió su retirada.
No en un gran teatro, con un
programa de homenaje, lo
cual hubiera parecido natural:
lo hizo el 6 de octubre de
1956, en Barcelona. Cantó
por última vez « La ...úgaresa»,
junto a los aficionados de la
Agrupación Lírica Marcos Re-
dondo. Contaba 63 años de
edad. ¡Buen ejemplo!

F. HERNÁNDEZ GIRBAL



Fuencarral

El Ayuntamiento ahorrará 750 millones en
tres años con la cesión del Teatro Madrid
Ocho empresas optan a la privatización del centro entre 1994 y 1996

Madrid. Gabriel Muñoz
Ocho empresas privadas optan a quedarse con la gestión del Teatro Madrid durante los
próximos tres años. La cesión de este equipamiento supondrá un ahorro a las arcas públi-
cas del orden de los 750 millones de pesetas. Un dato que, a juicio de la concejala de Cul-
tura, Esperanza Aguirre, justifica por si sólo el traspaso de la gestión a manos privadas
«que ofrecerán espectáculos de alta calidad y a un precio menor que los demás teatros».

Ayer se celebró la apertura de plicas de las
empresas interesadas en hacerse cargo de la
gestión del Teatro Madrid, situado junto a La
Vaguada. Ocho entidades totalmente priva-
das presentaron sus
planes de organización
y sus proyectos de pro-
gramación para los
ejercicios de 1994,
1995 y 1996, periodo
por el que, de mo-
mento, está dispuesto
a ceder el Ayunta-
miento su flamante ins-
talación.

Todas las empresas
se mueven dentro de
unos mismos márge-
nes: aprovechar al
máximo la subvención
prevista por el Ayuntamiento, de 100 millones
de pesetas por año, con unos precios un 10

por 100 más bajos que la media de los tea-
tros privados madrileños, y con una progra-
mación completa entre los meses de septiem-
bre a junio.

Unas ofertas que, a juicio de la concejala
de Cultura, Esperanza Aguirre, aseguran que
el Pleno de diciembre falle a favor de una de
las ocho empresas: «Este año, el Teatro Ma-
drid le ha costado al Ayuntamiento unos 350
millones de pesetas. Es decir, que, dándoselo
a cualquiera de las empresas interesadas, el
coste para las arcas públicas será de 300 mi-
llones, con un ahorro de unos 750 millones
de pesetas en los tres años que dura la ce-
sión».

El Ayuntamiento estudiará estos días las
ofertas, «muy completas todas ellas», dijo la
edil. Sin embargo, según palabras del al-
calde, Álvarez del Manzano, se dará prioridad
a los que apuesten por impulsar la zarzuela,
« un género totalmente español que merece
ser recuperado y relanzado al máximo».

Esperanza Aguirre
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CONCIERTO DEDE MUSICA MILITAR

El Concierto dedicado a La Zarzuela y la Música Militar
Española, con ocasión del centenario de la marcha Los Voluntarios, y cuya
celebración estaba programada para el día 23 de Junio, víspera de la
onomástica de S. M. el Rey, en el Teatro Monumental de Madrid, fue
suspendido por un atentado terrorista y programado nuevamente para hoy
23 de Octubre a la misma hora y en el mismo lugar.

La programación del Concierto experimenta sólo ligeras
variaciones, tal como se ve en esta nota.

En cuanto a los intérpretes hemos podido contar nuevamente con
las mismas Bandas de Música de Ejército, Marina, Aire, Guardia Civil
Guardia Real, así como con el Coro de RTVE.

Las aportaciones a este Concierto recibidas de instituciones
financieras y empresas se destinan a necesidades de la población de Bosnia-
lFlerzegovina.
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GRUPO ZURICH El Ministerio de Defensa (DRISDE), con la colaboración
de la Real Asociación de Amigos de los Museos Militares,
ofrece este Concierto de Música Militar, «La zarzuela y la
música militar española», en homenaje al género lírico y al
compositor de Los voluntarios, Gerónimo Giménez, al cum-
plirse el centenario de la zarzuela y marcha de este nombre,
la más representativa quizás de las que hoy interpretan nues-
tras músicas.

Nuestro agradecimiento a la Casa Real, a los Cuarteles
Generales de los Ejércitos, a la Guardia Civil, a Radiotelevi-
Sión Española y a los solistas de primerísima fila que hoy
actúan. Igualmente, a la Asociación Pro-Género Lírico Es-
pañol y a las Instituciones y Empresas que generosamente
han hecho posible este concierto con sus aportaciones y es-
tímulos.

Hoy, víspera de San Juan, queremos que nuestros sones
marciales transmitan, en el día de su onomástica, un men-
saje de felicitación lleno de afecto y respeto a nuestro Rey,
junto a un recuerdo de apoyo y reconocimiento a todos los
soldados de España que cumplen su deber y, muy especial-
mente, a los que lo realizan en tierras de Bosnia Herzegovina.

23 de Junio de 1993

Edita: Ministerio de Defensa (DRISDE)
Depósito Legal: M. 20.005 - 1993.
Imprime: Artegraf. Sebastián Gómez, 5. Madrid.

Portada: Trompeta de Húsares de Puja (1899)
Biblioteca del Palacio Real.
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LAS OBRAS

o

Pasodoble de los quintos
Cc3 de la zarzuela «La Bejarana»

F. ALONSO (1887 - 1948)

Desde 1903, fecha en la que Francisco Alonso fue nombrado Director
de la Banda de Música de los Obreros Polvoristas de la Fábrica Militar

E	 de El Fargue, en su Granada natal, hasta prácticamente el final de su vi-
da, este inspirado compositor no dejó de producir obras líricas vinculadas

con la milicia.
Como dice su biógrafo José Montero, el contacto del Maestro Alonso

con sus antiguos jefes de El Fargue «le lleva a sentir, desde muy pronto,
L.7
o 

el amor a todo lo que tiene traza militar». El haber asistido desde muy
niño a los conciertos de la banda militar de su ciudad, el haber vestido
el uniforme y el apoyo de sus jefes, en los primeros arios de su carrera pro-
fesional, dejaron en Francisco Alonso una profunda y hermosa huella que

se refujarA An esas marchas y pRQ(ximieç milh2rpg nne ciernen deleitando

y emocionando a los públicos de hoy al igual que a los dc aycr.
Entre los cientos de pasodobles que compuso, el de «Los quintos» se

halla posiblemente entre las cinco o seis piezas más importantes del reper-

torio lírico militar. Esta composición corresponde a la zarzuela «La Beja-
rana», estrenada en el Teatro Apolo en 1924, con letra de Luis Fernández

Ardavín y musicada conjuntamente con Emilio Serrano.
El estreno de «La Bejarana» constituyó un rotundo éxito al que con-

tribuyó decisivamente el famoso pasodoble de los quintos, que no tardaría
en alcanzar una rápida y amplia popularidad. En todas partes se oían aque-
llas estrofas que decían: «Bejarana no me llores / porque me voy a la gue-
rra», evocadoras de puertos y andenes con miles de banderas y pañuelos
tremolando al viento, emocionada despedida a nuestros soldados que par-

tían a tierras africanas; eran las etapas finales de la guerra de Marruecos.

—11 —
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sica del Maestro Alonso una delicia para el oído y un grato recuerdo para

el corazón.

La Gran Via
F. CHUECA (1846 - 1908)
J. VALVERDE (1846 - 1910)

El proyecto de construir una gran vía que ensanchase y dignificase el
centro de Madrid despertó el recelo y la inquietud de no pocos madrile-
ños, que abierta o veladamente ridiculizaron y criticaron la idea. Felipe Pérez
González plasmó este ambiente en el texto de una zarzuela, con música
de Chueca y Valverde, en la que se suceden una serie de cuadros jocosos
y divertidos donde se hace una crítica social desenfadada y chispeante de

la Municipalidad y otras instituciones.
Este hermoso fresco costumbrista del pueblo de Madrid y de sus pro-

blemas urbanísticos, que ya entonces padecía, no podía estar sazonado si-
no con la sal y pimienta de ese genio del casticismo madrileño que fue
Federico Chueca, quien en esta zarzuela, estrenada en 1886, consolidó de-
finitivamente el mal llamado género chico. Al decir esto coincidimos ple-

namente con el pensamiento de tratadistas como Andrés Amorós, quien
en la obra «La Zarzuela de cerca» nos dice que «este género chico es ver-
daderamente grande» y también, «no en vano consideraba Federico Nietz-
sche como una de las joyas del teatro europeo el coro de los ratas de «La

Gran Vía».
La grandeza del género chico está en haber sabido recoger las más pu-

ras esencias del alma popular y reflejarlas musicalmente en obras maestras
como esta «Gran Vía», «Agua, azucarillos y aguardiente», «Cádiz», «El
tambor de granaderos», «La revoltosa», «La verbena de la Paloma», «Gi-
gantes y cabezudos», «La tempranica» y tantas otras que por su valor in-
cuestionable han superado el paso del tiempo y siguen gozando del favor
público. Pensamos que hemos de estar profundamente agradecidos a los
compositores y libretistas del género chico aunque sólo sea porque, como
dice Antonio Valencia, «ha sido la cosa que ha hecho más felices al ma-
yor número de españoles y que ha nutrido, jovial y apasionadamente, sus

conversaciones en pláticas y tertulias».

Cádiz
Marcha militar
F. CHUECA (1846 - 1908)

La marcha de «Cádiz» pertenece a la zarzuela del mismo nombre ori-
ginal de Javier de Burgos con música de Chueca y Valverde. Su estreno,

—13-13-

La alsaciana
Selección
J. GUERRERO (1895 - 1951)

Entre los compositores de zarzuela que contribuyeron al enriquecimiento
de la música marcial escénica destaca la figura de Jacinto Guerrero, cuya
obra «La alsaciana», de ambiente militar, constituyó su primer éxito den-
tro del campo del género chico. Esta zarzuela escrita según libreto de José
Ramos Martín, fue estrenada en 1921 en el Teatro Tivoli de Barcelona, cons-

•

	

	 ta de un acto y dos cuadros; su acción transcurre en Alsacia a principios
del siglo XIX.

1•4

	

	 La llegada y estancia de las tropas napoleónicas en un pueblo alsacia-
no constituye el telón de fondo sobre el que se dibuja una trama de lances

C.)

amorosos entre el personaje central femenino, Margot Frandinel, presunto
noble al que desterró Napoleón, y un Capitán de la tropa acantonada en
el lugar.

El Maestro Guerrero ha conseguido en esta zarzuela, además de unas
bellas melodías, un perfecto equilibrio en los números musicales perfecta-
mente dosificados en los que alternan las romanzas, las marchas y los co-
ros; entre éstos nos llama la atención el dedicado a la exaltación del Ejér-
cito napoleónico, que por otro lado no parece que fuese muy deseado, al
menos esto es lo que se desprende de la actitud de ciertos personajes de
la obra.

Con esta pieza lírica, Guerrero inicia una serie de éxitos que van con-
solidándose a través de zarzuelas como «Los gavilanes», «El huésped del
sevillano» y «La rosa del azafrán», posiblemente la que ha alcanzado ma-
yor popularidad.

Pasodoble del Relevo de la Guardia

de la zarzuela «La zapaterita»
F. ALONSO (1887 - 1948)

Han pasado muchos arios desde el estreno de «Armas al hombro» (1911)
y del emblemático «Pasodoble de la Bandera» (1919), pero Francisco Alonso,
fiel a sus orígenes, vuelve a recrear sobre el pentagrama una escena emi-
nentemente castrense, el relevo de la guardia, que en esta ocasión refleja
en «La zapaterita», zarzuela de gran elegancia y brillantez que cierra el
ciclo de obras en las que aparece al menos un cuadro de índole militar.

«La zapaterita», con letra de J. L. Mafies, fue estrenada en 1941; en
nuestra opinión se halla en la línea divisoria entre la opereta y la revista
musical, lo que no es ningún desdoro para su autor, que siempre supo abor-
dar este género con una dignidad y una elegancia exquisitas. En «La za-
paterita» se vuelven a escuchar melodías pegadizas y sencillas pero cons-
truidas conforme a una técnica totalmente depurada que hacen de la mú-

-12 —
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que tuvo lugar el 20 de Noviembre de 1886 en el Teatro Apolo, fue cla-
moroso, repitiéndose la mayor parte de los números.

La acción de «Cádiz» transcurre durante el asedio de esta ciudad por
las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. En la elección y
el tratamiento del tema radica, en nuestra opinión, el éxito de la obra cu-
yo verdadero intérprete es el pueblo gaditano alzado en armas contra el
invasor. Este hecho casi inédito en nuestra zarzuela y el momento históri-
co en que se representó constituyen la clave del entusiasmo que despertó
esta pieza teatral. El número más sobresaliente de la partitura o al menos
el que alcanzó una mayor popularidad fue, como en tantas ocasiones («Los
Voluntarios», «La Bejarana», «Las corsarias», «La orgía dorada», etc.) la
marcha militar, que vino a marcar el paso de los soldados que embarca-
ban rumbo a Cuba y Filipinas. Como dice el ilustre musicólogo militar Ri-
cardo Fernández de Latorre, dicha composición «llegó a constituir un sím-
bolo de patriotismo y admiración hacia el Ejército que partía para defen-
der el honor de España en tierras de Ultramar».

La marcha de «Cádiz», que en su estreno fue aplaudida con auténtico
delirio, se convirtió en una especie de Himno Nacional. Tras el desastre
de 1898 que pone fin prácticamente a las campañas coloniales, con el tris-
te y dramático desenlace que conocemos, el derrotismo y la animadversión
hacia el Ejército por el descalabro militar, cuya responsabilidad, como muy
bien dijera Pío Baroja, recaía en toda la nación, hicieron que la famosa
marcha de «Cádiz» fuese proscrita, por lo que dejó de interpretarse.

Nuevamente, veintidós años más tarde, Federico Chueca pone de ma-
nifiesto su amor al pueblo de Madrid así como a los oficiales y soldados
que combatieron con él en la gloriosa gesta del 2 de Mayo de 1808, com-
poniendo para conmemorar el centenario de esta fecha un himno que fue
estrenado también con gran éxito en la plaza de la Armería del Palacio Real.

El tambor de granaderos
Preludio
R. CHAPI (1851 - 1909)

En el ámbito de nuestra música marcial escénica, Ruperto Chapí, en
nuestra opinión, debiera ocupar el primer puesto; a él se deben no menos
de dieciocho obras líricas de todos los géneros, óperas, zarzuelas grandes
y chicas, sainetes, etc., que comprenden prácticamente la totalidad de di-
cho ámbito. Recordamos entre otras «Academia Militar», «El cura del re-
gimiento», «Roger de Flor», «Las naves de Cortés», «El banderín de la
cuarta», «Los hijos del batallón»...

Chapí abarcó múltiples facetas de la composición, música de cámara,
lírica, religiosa y sinfónica por la que sentía una especial predilección y para
la que estaba suficientemente dotado por su sólida formación musical ob-
tenida en centros nacionales y extranjeros. Sin embargo donde alcanzó su
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mayor gloria fue en el campo del género lírico en sus distintos niveles; «La
tempestad», «La bruja», «El rey que rabió», «La revoltosa», «La patria chi-
ca» y muchas más obras han hecho posible que el músico de Villena sea

mundialmente conocido y admirado.
Aunque en las biografías de este compositor apenas se habla de su vi-

da militar sí se indica, al menos, que 1872, con 21 años de edad, ganó por
oposición la plaza de Músico Mayor de Artillería, dedicando todo su es-
fuerzo y entusiasmo a mejorar el nivel artístico de esta Banda de Música,
lo que consiguió debido a sus excepcionales dotes como director, puestas
de relieve a los 15 años en que se vio obligado a dirigir la banda de músi-
ca de Villena (Alicante). Pensamos que, al igual que otros grandes compo-
sitores, su paso por el Ejército debió dejar en Ruperto Chapí una profun-
da huella dado el gran número de composiciones líricas que dedicó a te-
mas militares y dado también su tratamiento melódico y rítmico.

«El tambor de granaderos» es un vivo ejemplo de lo que decimos. Es-
ta zarzuela fue estrenada el 16 de Junio de 1894 en el Teatro Eslava de
Madrid, su texto, de Emilio Sánchez Pastor, aborda una temática totalmente
militar. Transcurre la acción de esta zarzuela en Alcalá de Henares y en
Madrid, poco después de la gesta del 2 de Mayo de 1808. La trama argu-
mental se centra en el dramático dilema del tambor Gaspar ante la alter-
nativa de ser leal a su Patria, España, o jurar fidelidad a una bandera y

a un rey, José 1, de una nación extranjera e invasora.
De esta obra destacan el pasodoble militar, el acto de la Jura de la Ban-

dera y sobre todo el preludio, página de carácter cuasi-sinfónico en la que
por medio de acordes marcadamente sincopados se da paso a una magní-

fica melodía con acompañamiento de un bajo destacado. Un tema que va
acelerándose y se repite, produciendo el efecto de terminación interrumpi-

da y prolongada, pone fin a esta pieza magistral.

Los cadetes de la Reina
Selección
P LUNA (1879 - 1942)

La opereta, nacida en Francia a mediados del siglo XIX, se extendió
rápidamente por toda Europa; su carácter alegre y desenfadado captó des-
de un principio la voluntad de los públicos. En España se empieza a culti-
var este nuevo género musical a finales del siglo pasado, sin embargo, cu-
riosamente y al igual que acontece con la zarzuela moderna, la primera
opereta que figura en el «Catálogo de Libretistas Españoles del Siglo XIX,
está escrita sobre un tema militar, se trata de la obra «El Campamento»,
de 1nzenga y Castellanos con letra de Luis de Olona cuya fecha de estre-

no data de 1852.
Ya en nuestro siglo la opereta va generalizándose, e importantes com-

positores como Vives, Sorozábal o Luna ponen música a piezas tan aplau-
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IIdidas como «La Generala», «Black el payaso» o «Molinos de viento». En-
tre todos los compositores de operetas, Pablo Luna ocupa un lugar desta-
cado, tanto por el número a las que puso melodía como por su calidad,
«Los cadetes de la Reina» son un claro ejemplo de lo que decimos. Esta
opereta, en un solo acto, escrita por Julián Moyrón, se estrenó en el Tea-
tro Price el 18 de Enero de 1913. Transcurre la acción en un país imagina-
rio y época indeterminada, la trama gira en torno a los amores de la bella
Reina Herminia y Carlos, Capitán de cadetes; se suceden otras historias
paralelas de carácter amoroso entre una serie de personajes secundarios.

Aunque el argumento no es precisamente de índole militar, el ambien-
te cortesano y la presencia de oficiales y cadetes da lugar a la interpreta-
ción de diversos motivos marciales que se reflejan en la introducción de
la obra y en varios pasajes de fanfarria que aportan la brillantez, la sono-
ridad y el colorido propios de este género musical.

Pasodoble de los voluntarios
G. GIMENEZ (1854 - 1906)

Como broche de oro de esta primera parte del concierto, hemos selec-
cionado, lógicamente, el pasodoble de «Los voluntarios», cuyo centenario
ha motivado la celebración de este encuentro de la representación más des-
tacada de nuestras músicas militares para ofrendar un homenaje al Géne-
ro Lírico español, en general, y a Gerónimo Giménez, en particular.

El pasodoble de «Los voluntarios» pertenece a una zarzuela del mis-
mo nombre compuesta por Gerónimo Giménez con letra de Fiacro Yrai-
zoz, cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro Príncipe Alfonso el 28 de Julio
de 1893. Si bien el pasodoble militar de esta zarzuela pasó a la posteridad
con todos lo honores, el resto de la obra no tuvo la misma suerte, tal vez
por tratarse de una pieza de circunstancias, pero aun así, no deja de ser
una lástima que al igual que tantas joyas del género chico duerma en el
cajón del olvido pues «Los voluntarios» posee toda la gracia y frescura que
sólo el músico del garbo podía infundirle.

«Los Voluntarios» transcurre en un pueblo de Aragón que se engalana
y alboroza para recibir a los soldados catalanes que voluntariamente van
a luchar por España en tierra africanas. lbps personajes de la obra son parte
de las fuerzas vivas del lugar; el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento,
los dueños de la fonda, el sacristán y el viejo hidalgo, aunque sólo lo sea
de corazón, que no cesa de jalear y ensalzar las virtudes castrenses de los
voluntarios catalanes.

Tras un breve diálogo entre los principales personajes de la acción se
oyen toques de cornetas y un coro que dice:

Vecinos vecinos
venid llegad.

— 16 —

Los bravos voluntarios
aquí se acercan ya.
Ya se oyen las cornetas
ya pronto llegarán
los bravos catalanes
que van a pelear

Acto seguido irrumpen en escena, encabezados por una banda de cor-
netas y tambores, los soldados, que entran cantando nuestro pasodoble:

Aquí están los voluntarios
y hoy se marchan a campaña;
cuando vuelvan victoriosos
serán la gloria de España.

Que alegres van en formación
que alegres van en formación
a pelear por la Nación
y cumplirán con su deber
hasta morir o hasta vencer

Tras este canto alegre y vibrante, comienza verdaderamente el desarro-
llo de la obra en un tono jocoso y desenfadado, con las peripecias, situa-
ciones equívocas y un diálogo ingenioso y chispeante que debió hacer las

delicias del respetable.
Desde el punto de vista musical, el pasodoble de «Los voluntarios» es

realmente original, comparable en este sentido únicamente con la música
legionaria. Su fuerza arrolladora, su belleza melódica y ese toque de gra-

cia y donaire que tan acertadamen te le dio su autor, hacen que esta pieza

sea sencillamente extraordinaria . Aunque en su momento no tuvo el im-
pacto emocional de otras composiciones como, por ejemplo, la marcha de
«Cádiz», alcanzó sin embargo una popularidad más duradera que enraizó
profundamente en el alma de nuestros soldados, convirtiéndose en la obra

posiblemente más interpretad a y de mayor representatividad no sólo de la

Infantería sino de todo el Ejercito español.

Gigantes y cabezudos
Fantasía y coro de los repatriados
M. FERNANDEZ CABALLERO (1835 - 1906)

De todas las obras compuestas por Manuel Fernández Caballero, la que
alcanzó mayor popularidad fue sin lugar a dudas «Gigantes y cabezudos»,
dos razones poderosas contribuyeron al éxito de esta zarzuela, su calidad
artística, tanto de la música como del libreto, y el momento psicológico
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de su estreno, que coincide con la tragedia ultramarina de 1898. «Gigan-
tes y Cabezudos» refleja como pocas zarzuelas el carácter noble, valeroso
y constante del pueblo aragonés al tiempo que nos muestra su profundo
sentido religioso y patriótico. Tal vez están aquí las claves de su populari-
dad que se ha prolongado en el tiempo casi milagrosamente dados los gran-
des cambios sociales producidos desde la fecha en que se estrenó.

El tema central de la obra trata sobre el empeño, la constancia y la
fidelidad de una mujer, Pilar, a su novio que se halla prestando el Servicio
Militar en Africa, y de la superación de una serie de obstáculos que ha-
brán de salvar los protagonistas para llevar a buen término su relación amo-
rososa. Tres cuadros enmarcan esta trama argumental: el primero tiene co-
mo fondo la plaza del mercado de Zaragoza donde un coro de vendedo-
ras, en un apunte de crítica social, entona el famoso número de «Si las
mujeres mandasen...». El segundo cuadro ofrece también otro número fa-
moso, el «Coro de los repatriados», una de las páginas más bellas y emoti-
vas de nuestra zarzuela en la que los soldados que vuelven de las campa-
ñas de ultramar cantan sus añoranzas y su amor a la Patria.

El último cuadro se desarrolla el día de la Virgen del Pilar: salen los
gigantes y cabezudos que simbólicamente representan en esta obra, el es-
píritu aragonés, gigantesco y tenaz, expresado musicalmente en una inigua-
lable jota que por sí sola justificaría la fama de esta zarzuela. Al término
de la misma reaparece el tema musical del coro de los repatriados, que se
funde con la Salve popular en un final apoteósico.

La tabernera del puerto

Romanza
P. SOROZABAL (1873 - 1941)

En la última etapa histórica de nuestro teatro lírico los grandes com-
positores españoles siguen manteniendo el alto novel artístico alcanzado
por la zarzuela y por la opereta que también consigue en España un lugar
destacado. Entre los músicos que triunfan en ambos géneros se halla Pa-
blo Sorozábal; este compositor vasco, nacido en San Sebastián, se adentra
en el conocimiento instrumental del violín y del piano, esta preparación
le servirá para obtener un perfecto dominio de los recursos musicales que
posteriormente aplica en obras como «Katiuska», su primer éxito, «Los bur-
ladores», «Black el payaso» y «La tabernera del puerto».

La última de estas obras comparte con «Katiuska» la popularidad den-
tro de la música bandística, tan importante en el ámbito del repertorio de
las músicas militares.

«La tabernera del puerto» fue estrenada en el Teatro Tivoli de Barcelo-
na el 10 de Mayo de 1936, está dividida en tres actos y su texto original
se debe a la pluma de dos grandes libretistas: Federico Romero y Guiller-
mo Fernández Shaw, autores asimismo, entre otras obras, de la letra de «Do-
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ña Francisquita», «La canción del olvido» y «Luisa Fernanda». La zarzuela
que ahora comentamos transcurre en un ambiente marinero perfectamen-
te logrado, con su barrio de pescadores, la taberna donde se desarrolla parte

de la acción, la Cofradía de mareantes...
La historia de Leandro, joven y apuesto marinero que tiene que com-

petir con los hombres de Cantabreda, pueblo imaginario, por el amor de
Mariola, la bella tabernera, constituye la base en que se apoya la música
nada vulgar en la que al sentido dramático que surge en el preludio y otros
pasajes, se contrapone la nota cómica y un lirismo que se desborda en la
romanza de Leandro que pone fin al tercer acto.

El huésped del sevillano

Fantasía
J. GUERRERO (1895 - 1951)

La Imperial ciudad de Toledo sirve de fondo al desarrollo de «El hués-
ped del sevillano», zarzuela en dos actos, en prosa y verso, que, sobre un

texto de Enrique Reoyo y Juan Ignacio Luca de Tena, se estrenó en el Teatro

Apolo de Madrid el 3 de Diciembre de 1926.
Esta famosísima pieza lírica de Jacinto Guerrero se sitúa en la misma

época —S. xvii— y en los mismos lugares que Cervantes eligiera para su

obra La ilustre fregona. El propio escritor aparece en escena como hués-
ped del Mesón del Sevillano en algunas secuencias de la zarzuela.

La época y el lugar dan ocasión a la puesta en escena de acciones de
capa y espada de gran lucimiento; la trama amorosa corre a cargo de Ra-
quel, la hermosa hebrea hija de Maese Andrés el espadero; el pintor Juan
Luis, que encuentra en Raquel el modelo ideal para hacer un retrato de
la Virgen, el malvado Conde Don Diego, el fiel escudero Rodrigo y Cons-
tancia, la moza del mesón, que inspirará a Cervantes sus novelas más ce-

lebradas.
Entre los variados números musicales de la obra en la que no faltan

los dúos, romanzas, pasacalles y una serie de danzas populares como la
jota o la seguidilla, destacamos el «Canto a la espada», original loa a un
arma aristocrática que ha pasado a la historia con nombres propios. Esta
canción ha sido desde su nacimiento pieza obligada del virtuosismo vocal

de nuestros tenores.
Otro número que, como el anterior, ha alcanzado una personalidad y

un valor independientes del resto de la obra, es el «Coro de las lagartera-
nas» en el que los oboes y las flautas confieren a este pasaje musical un
peculiar aire tradicional de rancio sabor. La romanza «Mujer de los ojos
negros» ha gozado asimismo de la predilección de cantantes y público que
ha sabido captar toda la alegría y el colorido que se desprende de las pie-

zas del maestro toledano.

— 19 —
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El Cabo Primero
Romanza
M. FERNANDEZ CABALLERO (1835 - 1906)

Tres insignes autores contribuyeron a crear «El Cabo 12», pequeña jo-
ya del género lírico que para nosotros posee un gran valor por cuanto for-
ma parte, junto a «El Tambor de Granaderos», de Chapí, de los últimos
vestigios de la Música Marcial Escénica española que todavía se representan.

Con música de Manuel Fernández Caballero y texto literario de Car-
los Arniches y Celso Lucio, «El Cabo 12» se estrenó el 24 de mayo de
1895 en el Teatro Apolo. Esta zarzuela, en un acto y cuatro cuadros, pese
a su brevedad, presenta un rico muestrario de una serie de instituciones
y peculiaridades de la vida militar que raramente aparecen en una misma
pieza. Comienza la obra con una escena campamental en la que los solda-
dos se afanan en la limpieza del calzado, aparente minucia que siempre
ha tenido su importancia en el ámbito castrense. Pasamos después a la can-
ción que uno de los actores hace de la cantinera, figura popular en todos
los ejércitos. En esta galería de personajes singulares no podían faltar los
rancheros del Regimiento que nos brindan una alegre canción sobre las ex-
ceencias de su «arte culinario».

Para completar la muestra aparece el Pelotón de los torpes que bajo
el mando de un enamoradizo Sargento, evolucionan en el campo de ins-
trucción a los acordes de una música alegre y pegadiza. Los toques de dia-

na, asamblea y llamada sirven de línea temática para la melodía que en
forma cantable entona un coro femenino creando un efecto marcial muy

del gusto de la época. Por último cabe señalar la romanza «Yo quiero a

- un hombre...» de gran belleza cuya interpretación exige unas condiciones
bastante notables.

Salve marinera
de la zarzuela «El molinero de Subiza»
C. OUDRID (1825 - 1877)

De signo completamente distinto a las obras de este programa, pero tam-
bién evocador y entrañable, es la «Salve marinera», tradicional en la Ar-
mada española, que al igual que tantas composiciones de nuestra música
militar proviene de la zarzuela, en este caso de «El molinero de Subiza»,
de Cristóbal Oudrid.

Nació este compositor en Badajoz en 1825, las primeras lecciones mu-
sicales las recibió de su padre, que era músico aficionado y no es demasia-
do aventurado pensar que la predisposición y el interés por los temas mili-
tares provendrían de su abuelo paterno, que fue soldado de Napoleón, com-
batiendo con sus ejércitos en la batalla de Waterloo, cuyo resultado adver-

so para las armas francesas originó su destierro a España, donde ya había
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estado durante la Guerra de la Independencia. Cristóbal Oudrid aborda la
temática militar en varias obras líricas como «El hijo del Regimiento», «El
postillón de la Rioja» y «Los sitios de Zaragoza», cuyo título original se
singularizó después al convertirse en la fantasía militar que todos conoce-
mos, basada en toques de Ordenanza y motivos populares, que, desde su
nacimiento, no ha dejado de interpretarse, especialmente durante los años

1939 a 1959.
«El molinero de Subiza» fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela el

21 de Diciembre de 1870, con un éxito verdaderamente clamoroso. El li-
breto de Luis Eguilaz, escrito en magníficos versos, fija la acción de la obra
en el castillo navarro de Subiza, en 1124, durante la rebelión de los nobles
contra Ramiro I el Monje y coincidiendo con la subida al Trono de Gar-

cía Ramírez.
Esta zarzuela, que, como vemos corresponde al género basado en he-

chos históricos más o menos mixtificados, incluye entre otros números una
jota que se hizo muy popular y dos pasajes de música religiosa de gran
impacto escénico y musical: un solemne «Te Deum» y «La Salve Marine-
ra» cuya sencilla belleza cautivó desde un principio a nuestros marinos de

guerra.

La marcha de Cádiz

Pasodoble
(1897)

El éxito de la zarzuela «Cádiz» y especialmente de su marcha militar,
impulsaron a cuatro jóvenes autores, Celso Lucio y Enrique García Alva-
rez, en el plano literario, y Joaquín Valverde, hijo, y Ramón Estelles, en
el musical, a componer una pieza lírica con una relación puramente se-

mántica con la citada marcha.
El argumento de esta zarzuela, de carácter cómico, gira en torno a dos

puntos convergentes : de un lado la caricaturización del cesante, figura des-
graciadamente frecuente en aquellos arios, y de otro la de los aprendices
o supuestos músicos, como es el caso de los murguistas de la obra, que

entre otras cosas delirantes dicen:

Hago yo locuras
con el instrumento.
Todo lo domino
si es cuestión de viento.
Yo hago filigranas
con este flautín.
Yo con los platillos

hago chin, chin, chin.
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Todos	 Y los cuatros juntos

sin vacilación,

somos los mejores músicos

de toda la nación,

que hay en toda la nación.

Venimos a ayudar a un clarinete

que toca, cuando menos, como siete...

Otro aspectos jocoso de la obra es el de la crítica a las autoridades mu-
nicipales por la malversación de unos fondos que no se han aplicado a la
creación de una banda de música del pueblo. En este tono desenfadado
y a veces caústico, transcurre esta regocijante y entretenida pieza.

El trust de los tenorios

Jota
J. SERRANO (1873 - 1941)

En la región valenciana, cuna de grandes compositores de música mili-
tar, nació José Serrano el 14 de Octubre de 1873. Como tantos composito-
res también Serrano era hijo de un director de banda de música, en este
caso de la de Sueca (Valencia) su ciudad natal. Desde muy niño aprendió
la ejecución de distintos instrumentos como la guitarra y el violín que to-
caba con gran corrección a los 12 arios de edad.

Tras largos arios de estudio y trabajo en condiciones nada fáciles, Se-
rrano consigue su primer éxito como compositor lírico con el estre de «El
motete» (1900) al que seguirán, «La Reina mora» (1903), «Alma de Dios»
(1907), «La Dolorosa» (1930), etc. En el campo de la música militar José
Serrano obtuvo un éxito extraordinario con «La canción del soldado», pie-
za eminentemente castrense que desde su estreno en 1917 no ha dejado
de interpretarse. La letra de esta hermosa canción corresponde también a
un hombre del teatro, Sinesio Delgado, ilustre comediógrafo que hizo fa-
mosos aquellos versos que dicen:

1

22—

Soldado soy de España

y estoy en el cuartel

contento y orgulloso

de haber entrado en él...

Madre mía Patria mía

cuando salgo a la campaña

tu recuerdo me acompaña

con el ruido del cañón.

Y gritando ¡Viva España!
se me ensancha el corazón.

—22-

En cuanto a la música marcial escénica, también aquí consiguió el Maes-
tro Serrano piezas como «La alegría de' Batallón» (1909), «Moros y cris-
tianos» (1905) y la apoteósica «Soldado de Nápoles» de «La canción del
olvido» (1916), que siguen figurando en el repertorio lírico con el mismo
éxito que en las fechas de su estreno.

«El trust de los tenorios» fue estretwla en el Teatro Apolo de Madrid
en 1910, durante muchos arios gozó de una gran popularidad, especialmente
su famosa jota que hoy escucharemos, y que al igual que en otros casos,
es el único número de esta zarzuela que sigue vigente en los repertorios
de los cantantes españoles. Su estructura melódica y el brioso ritmo que
la encuadra permiten apreciar bastante bien las dotes del cantante de tur-
no, que puede obtener grandes posibilidades virtuosísticas de esta magnífi-
ca composición.

El texto del libreto, de Carlos Arniches y Enrique García Alvarez, con-
tribuyó en gran medida, en su momento, al éxito de esta partitura.

Soldadito español

de la revista musical «La orgía dorada»
J. GUERRERO (1895 - 1951)

De los campos de la comedia y de la revista musicales nos han llegado
espléndidas obras que, desde su origen, fueron incorporadas al repertorio
de nuestras bandas de música militares, que las interpretan conjuntamente
y sin ningún tipo de discriminación con las composiciones netamente cas-
trenses. En este sentido, el Pasodoble de «La Bandera», perteneciente a «1 as
Corsarias», de Francisco Alonso y «Soldadito español» de «La orgía dora-
da», son las dos piezas más representativas de estas formas lírico-musicales.

Jacinto Guerrero, que obtuvo, como ya hemos dicho, su primer éxito
con una zarzuela de ambiente militar, insistió con indudable fortuna en
esta temática con obras como «La fama del tartanero» (1931), que fija su
desarrollo en 1811, durante la Guerra de la Independencia, «La canción
del Ebro» (1941) y «Soldadito español».

Esta última composición, vibrante y luminosa, contribuyó a elevar la
moral de los soldados que realizaban las últimas operaciones de la Guerra
de Marruecos en 1927, en la zona del Rif. Desde aquella fecha esta parti-
tura no ha dejado de interpretarse en todas partes y ocasiones.
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LOS INTERPRETES

RICARDO MUÑIZ

Nace en Madrid, cursa estudios musicales y de Canto en el Real Con-

servatorio de Madrid y en la Escuela Superior de Canto de la misma ciu-

dad. Ya profesional amplía sus estudios de Canto con el Tenor Alfredo

Kraus.
Debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, siendo desde entonces

habitual en el elenco de dicho Teatro, tanto en Zarzuela como en Opera.
Ha cantado asiduamente en todos los Teatros Españoles, como mues-

tra repasemos sus últimas temporadas con actuaciones como: La Francis-

quita, en el Teatro Cervantes, Don Gil de Alcalá, en el Teatro de la Zar-

zuela de Madrid, Marina, en el Teatro Arriaga de Bilbao, Francisquita, en

el Teatro Victoria Eugenia, La Bruja, en el Teatro Gayarre de Pamplona,

igualmente La Misa Solemne de Rossini cerrando los Festivales de Nava-

rra, en Estella, etc.
Entre sus actuaciones más importantes cabe destacar, Francisquita junto

a Enedina Lloris en el Teatro del Liceo y en el Teatro Principal de Valen-

cia, sus intervenciones en París, Edimburgo y Méjico con la compañía del

Teatro de la Zarzuela, así como la Carmen, en Sintra y la Fi/le du Regi-

ment en Bastia.
Recientemente ha intervenido en el encuentro iberoamericano organi-

zado por el Ayuntamiento de Madrid junto con la ciudad de Bogotá, así

mismo interpretó Don Gil de Alcalá y La Chulapona, en Caracas y Méji-

co con la compañía del Teatro de la Zarzuela, y Jugar con Fuego en el

Teatro Cervantes de Málaga y Teatro Madrid.
Ha grabado para TVE y posteriormente en compact disc. Inconvenienze

Teatrale, también ha grabado en disco La Zapaterita y una parte en el Ga-

to Montés junto a Domingo y Berganza. Ha interpretado, en Japón, el pa-

pel principal de Tenor del Gato Montés, con la compañía del Teatro de

la Zarzuela de Madrid.
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ASCENSION GONZALEZ

Cursó sus estudios musicales en la Escuela Superior de Canto de Ma-
drid alternándolos, como Soprano Titular del Teatro de la Zarzuela, con
la representación de muchas zarzuelas, entre ellas «El huésped del sevilla-
no», «Don Gil de Alcalá», «El Caserío», «Jugar con fuego», «Doña Eran-
cisquita», «La bruja» y «Fuenteovejuna».

En este mismo teatro hizo su debut en la ópera, interpretando los pa-
peles principales en El Teléfono, de Menotti, Hin und Zurück, de Hinde-

mith, y como «Frasquita» en Carmen, de Bizet.

Representó a España, en 1985, en el Festival Europalia, interpretando
el papel de Doña Francisquita en Bruselas, Gante y Amberes. Y, como so-
lista de la Compañía Lírica Nacional, er Roma, con obras de Francisco

Asenjo Barbieri.
Ha intervenido en numerosos conciertos de ópera y zarzuela a lo largo

de España, dando a conocer la lírica en círculos culturales universitarios;
formando parte del grupo «Eurídice», con la Antología de la Zarzuela de
José Tamayo ha recorrido el mundo mostrando, desde Japón a la Costa
Oeste de Estados Unidos, el inigualable valor musical de nuestro género
lírico, culminando con varias representaciones de la Exposición Universal
de Sevilla «92».

grabación de una serie de obras, algunas de ellas incluidas en la «Antolo-
gía de la Música Militar de España».

Desde su nacimiento, esta formación bandística ha sido dirigida por los
Capitanes Sanz, Carre y García Polo, últimamente por el Capitán Andrés
Martos y, en la actualidad, por el Teniente Coronel Francisco Javier Gar-
cía Pérez Boraita.

Nacido en Laguardia (Alava), el día 30 de Octubre de 1948, el Tte. Co-
ronel García Pérez inicia sus estudios con el Maestro García Basoco. En
1971, realiza un seminario sobre «Análisis e instrumentación de la música
actual», dirigido por el Maestro Günter Beker y celebrado en el Instituto
Alemán de Madrid. En 1973, obtiene por oposición la plaza de Director
de Músicas Militares. En 1976, asiste al VII Curso «Manuel de Falla» de
Composición, celebrado en Granada y dirigido por Rodolfo Halffter. En
1978, asiste en las mismas condiciones al IX Curso «Manuel de Falla» de
Composición, dirigido en esta ocasión por Carmelo Bernaola. Nuevamen-
te, acude a Granada en 1980 para participar en el XI Curso «Manuel de
Falla», esta vez sobre «Pedagogía Musical», dirigido por el Profesor An-
gulo. Simultáneamente, con sus estudios militares, ha recibido de García
Asensio enseñanza superior de dirección de orquesta.

BANDA DE MUSICA DE LA AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE MADRID

BANDA DE MUSICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

En 1939 fue creado el Batallón de Infantería del Ministerio del Ejérci-
to, y cuatro años más tarde se formó su Banda de Música. En un corto
espacio de tiempo la Sección de Música, la Banda de Cornetas y Tambo-
res y una Sección de Gaiteros que muy acertadamente sc constituyó for-
maron una agrupación musical que alcanzó una gran calidad artística al
tiempo que una notable popularidad. Llegó a haceise entrañable y fami-
liar el acto del relevo de la guardia, que, cada día, convocaba gran número
de personas ante las puertas del Palacio de Buena Vista, deseosas de ad-
mirar la marcialidad de los soldados del Batallón, rigurosamente seleccio-
nados, y escuchar el magnífico empaste sonoro de las cornetas, tambores,
gaitas y música.

Si bien la Banda de Música del Batallón del Ministerio, hoy del Cuar-
tel General del Ejército, destacó su presencia en desfiles y paradas, por la
vistosidad de sus uniformes y ciertas peculiaridades como la utilización del
«triángulo chinesco» —pieza única en el Ejército—, también se hizo no-
tar por su continua participación en Festivales de Música dentro y fuera
de España (Mons, Mönchengladbach, Stuttgart, Münster, etc.), en los que
obtuvo toda clase de éxitos. Fue asimismo muy destacada su intervención
en los certámenes anuales del «Premio Ejército» y meritoria su labor en la
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En 1950 fue consituida la Banda de Música de la Agrupación de In-
fantería de Marina de Madrid. Esta formación está integrada por subofi-
ciales músicos de la Armada rigurosamente seleccionados, lo que le ha per-
mitido alcanzar un notable nivel artístico en las tres Semanas Navales, ce-
lebradas en Barcelona, Santander y Almería, así como en los conciertos
celebrados en la Plaza Mayor de Madrid y en el Palacio de Cristal de la
madrileña Casa de Campo. En el Certamen Nacional de Bandas de Músi-
ca Militares que tuvo lugar en el ario 1970, en Valencia, obtuvo, por una-
nimidad, el Primer Premio.

En 1975 fue designada para rendir los primeros honores que se tribu-
taron a S.M. el Rey, con motivo de su exaltación a la Jefatura del Estado.
A partir de 1980, la Banda de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina ha estado presente no sólo en los Festivales de Música Militar ce-
lebrados en España sino también en los organizados en las ciudades bel-
gas de Roselare, Ostende, Koksijde y Brujas, así como en la francesa de
Albertville. Figuras tan prestigiosas como los Comandantes Sáez de Ada-
na y Bertomeu han dirigido esta formación bandística a cuyo frente se ha-
lla en la actualidad el Teniente Coronel Codina, primer director músico de
la Armada que ha obtenido este empleo.

El Teniente Coronel Codina, al igual que otros directores de músicas
militares, ha compatibilizado sus tareas castrenses con otras de orden civil
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en las que asimismo ha destacado. Su preparación intelectual, de carácter
universitario, cae fuera de lo normal. Doctor en Filosofía Pura, posee tam-
bién la especialidad de Psicopedagogía, habiendo pertenecido al Servicio
de Psicología y Psicotecnia de la Capitanía General de la Zona Marítima
del Mediterráneo. Dentro de su especialidad, ha ejercido las funciones de
coordinador de diversos centros dependientes de la citada Capitanía Gene-
ral con el Seminario Permanente de Tecnología Educativa de la Universi-
dad de Murcia. Actualmente acaba de terminar un importante trabajo de
investigación sobre «La personalidad musical de Alberto Einstein», que será

publicado en fecha próxima.

BANDA DE MUSICA DEL CUARTEL GENERAL DEL MANDO
AEREO CENTRAL

La Aviación Militar española, en sus orígenes, sólo contaba, desde el pun-
to de vista de la organización musical, con Bandas de Cornetas y Tambo-
res, y curiosamente, en sus primeros tiempos, cuando pertenecía al Arma
de Ingenieros, por ser éste un Cuerpo Montado, dispuso de una Banda de
Caballería. Al término de nuestra guerra de 1936-1939, se encomienda a
un prestigioso Director de Música Militar, como era José Martín Gil, que
había sido Director de la Banda de Música de la Academia de Infantería
de Toledo durante el asedio del Alcázar en 1936, la organización de las
Bandas de Música del recién creado Ejército del Aire. A título anecdótico
cabe señalar la coincidencia histórica que hizo figurar en el proceso de or-
ganización de las músicas del novísimo Ejército al músico militar, Francis-
co Mena del Rosal, que ostentaba el cargo de Subdirector de la Banda de
Música de la Academia de Infantería de Toledo durante el citado asedio,
y que treinta arios después es requerido para organizar la que posterior-
mente sería la Banda de Música de la Región Aérea del Estrecho.

Tras el período anteriormente descrito, en 1940 se fijan las plantillas
de las nuevas Bandas de Música del Ejército del Aire, que se distribuyen
en tres Regiones Aéreas, de las cinco que existían, más una para la Acade-
mia de Tropas de Aviación. La correspondiente a la Primera Legión de Tro-

pas de Aviación de la 1.a Región Aérea constituyó el germen de la actual
Banda de Música del Cuartel General del Mando Aéreo Central, cuya prin-
cipal misión es la de rendir Honores de Ordenanza, en los distintos aero-
puertos y bases aéreas, a los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a
aquellas personalidades que por su categoría o rango les corresponde. Con
independencia de estos actos protocolarios, la Banda de Aviación, como po-
pularmente se la denomina, ha participado en numerosos actos militares
y civiles como Desfiles, Juras de Bandera, Conciertos, Festivales de Músi-

ca Militar, etc.

— 28 —

Desde sus orígenes, la Banda de Música del Mando Aéreo Central ha
tenido seis directores: los Comandantes o Capitanes Martín Gil (agregado),
Rebollo, Gómez de Arriba, Larios, De las Cuevas y Buján.

El Comandante Buján Torices realizó sus estudios musicales en los Con-
servatorios de Música de Madrid y Murcia, teniendo entre otros prestigio-
sos maestros a García Abril, R. Alix, Calés y Massotti. Ingresa en la Ban-
da de Música de la Escuela de Especialistas del Ejército del Aire y poste-
riormente ingresa por oposición libre en el Cuerpo de Directores Músicos
del citado Ejército. Entre los destinos, funciones y cometidos desempeña-
dos a lo largo de su vida militar merecen citarse los de Director de la Ban-
da de Música de la Academia General del Aire, Asesor del Cuartel Gene-
ral del Ejercito del Aire en materia de Músicas Militares y Bandas de Gue-
rra, Presidente de diversos Tribunales de Oposiciones y Profesor de «His-
toria de la Música» en los Cursos de formación específica para el ingreso
en la Escala Básica del Cuerpo de Músicas Militares.

Como compositor, el Comandante Buján ha escrito obras de géneros
diversos como marchas militares, y piezas de carácter folklórico; asimismo,
ha realizado numerosos trabajos de instrumentación de himnos nacionales
extranjeros, así como numerosos arreglos de obras diversas. Un elevado nú-
mero de felicitaciones, recompensas y distinciones figuran en su Hoja de

Servicios.

BANDA ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL

Desde sus orígenes de Benemérito Instituto de la Guardia Civil, dispu-
so de formaciones bandísticas tanto de Infantería como de Caballería; no
obstante, los datos de carácter histórico que hemos podido obtener ofre-
cen una base documental tan exigua que nos impide siquiera esbozar un
breve apunte del historial de estas músicas. Prácticamente hasta después
de nuestra guerra de 1936-1939 no se conoce con detalle la estructura, fun-
ciones y labor desarrollada por las formaciones musicales de la Guardia
Civil. En 1941 se crean las Bandas de Música del Tercio Móvil y del Cole-
gio de Guardias Jóvenes, y es a partir de este momento cuando la música
de la Guardia Civil va adquiriendo una mayor importancia en el ámbito
de la música militar española. La proyección de estas agrupaciones y de
las Bandas de guerra (cornetas y tambores, clarines) se extiende al ámbito
civil, que en forma creciente demanda su presencia en gran número de ma-
nifestaciones patrióticas, religiosas y festivas. A este respecto destacamos
la participación de las Bandas de Caballería de la Guardia Civil en los des-
files procesionales de Semana Santa o del Corpus en ciudades como Sevi-
lla, Granada, Toledo o Burgos, que acogen con gran entusiasmo el paso
de estas magníficas y vistosas formaciones.
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Pero lo que realmente hace que se eleve el nivel artístico, y al mismo
tiempo popular, es la presencia al frente de las formaciones musicales de
la Guardia Civil de magníficos Directores como Jiménez Vaquero, Fran-
cisco Lorenzo, Fernández Sastre y Martínez Ortiz de Landaluce.

Digno representante de quienes le precedieron es el actual Director de
la Banda Especial de la Dirección General de la Guardia Civil, Coman-
dante Guerrero, quien con carácter voluntario en vacante de libre designa-
ción hace unos meses que acaba de incorporarse a esta Banda de Música.
El Comandante Guerrero Navarro cursó sus estudios musicales en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, siendo, entre otros, sus pro-
fesores Victorino Echevarría, Francisco Calés Otero, Cristóbal Halffter y
Enrique García Asensio, este último en Dirección de Orquesta. En 1963
ingresa por oposición en el Cuerpo de Directores de Bandas Civiles de la
Administración Local y en 1975 obtuvo el número uno en la del Cuerpo
de Directores de Música del Ejército.

Desde un principio el Comandante Guerrero estuvo al frente de Uni-
dades Musicales de gran prestigio como la Banda de Música de la Aca-
demia de Artillería, primer destino al que accedió dentro del campo de
la música militar. Durante su permanencia en la Academia de Artillería
—interrumpida por un breve espacio de tiempo que estuvo destinado en
la División de Montaña n.° 5— desarrolló una gran tarea de difusión mu-
sical a través de más de sesenta conciertos de la Academia y numerosas
audiciones populares. Su paso por la ciudad de Segovia fue realmente fruc-
tífero, pues no solamente contribuyó a elevar el conocimiento general de
la música mediante conciertos y dirección musical de orquesta y coros en
distintas temporadas del género liric,o, sino que también sentó las bases para
que en un futuro Segovia cuente con unos músicos profesionales autócto-
nos. Con esta visión y la ayuda y entusiasmo de otros compañeros, el Co-
mandante Guerrero creó en 1979 el Conservatorio Elemental de Música
de Segovia, que posteriormente fue reconocido oficialmente por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. Hasta que accedió a su nuevo destino en
la Música del Gobierno Militar de La Coruña, Héctor Guerrero ostentó
la dirección del Conservatorio de Segovia. Desde 1989 a 1992 ha dirigido
la Banda de Música de la División Acorazada «Brunete 1».

BANDA SINFONICA DE LA GUARDIA REAL

Los orígenes de esta agrupación musical se remontan a 1875, siendo
su primer director Martín Elexpuru, al que siguieron figuras tan insignes
como Juarranz, Pérez Casas (fundador de la Orquesta Nacional de Espa-
ña) y Emilio Vega, bajo cuya dirección la Banda del Real Cuerpo de Ala-
barderos, que era como se llamaba entonces, llegó a alcanzar rango y fa-
ma internacionales. Su organización actual arranca de 1975, con la deno-
minación de Banda y Música de la Guardia Real. Posteriormente, siendo

— 30 —

Director José López Calvo, lleva a cabo una remodelación creando la ac-
tual Unidad de Música de la Guardia Real, que está integrada por Banda
de Música, Banda de Cornetas y Tambores, Sección de Pífanos y algunos

instrumentos de cuerda.
Durante el período de existencia, relativamente corto, de esta forma-

ción bandística en su última etapa histórica, su labor ha sido muy fecun-

da, y la cosecha de éxitos y galardones, extraordinaria. Compatibilizando

su función primaria de rendir honores a SS.MM . los Reyes y Jefes de Es-

tado extranjeros, la Banda Sinfónica de la Guardia Real viene desarrollan-
do una importante tarea de difusión musical a todos los niveles mediante
la celebración de conciertos en el propio Palacio Real, Auditorio Nacional
y el de Manuel de Falla de Granada. Desde hace unos años tienen lugar

en el incomparable marco de los Jardines del Campo del Moro los ciclos

de conciertos «Primavera Musical en Palacio», que en la mañana del do-
mingo, preferentemente, congregan a un numeroso público atento al reper-
torio de esta formación musical, que suele ser muy variado.

Al igual que otras músicas militares españolas, la Banda Sinfónica de
la Guardia Real ha actuado brillantemente en el extranjero: Londres, Bru-
selas, Lisboa y recientemente en Turín, «Settembre Música». Cabe por úl-
timo señalar el éxito apoteósico obtenido ante un auditorio de más de sie-
te mil personas, en el concierto interpretado en la Semana Internacional

Militar de Música celebrada en Las Palmas de Gran Canaria en 1991.
En la actualidad la Unidad de Música de la Guardia Real está dirigida

por el Teniente Coronel Músico Francisco Grau Vegara. Nacido en Bigas-

tro (Alicante), en el seno de una familia muy vinculada al arte musical,
a los siete años de edad ingresa en la Banda de Música de su localidad,
concluyendo antes de los catorce arios sus estudios instrumentales con la
máxima calificación. Con el Maestro Massotti, inicia los estudios de Com-
posición y Dirección, que más tarde perfeccionará en el extranjero.

Comienza su carrera de director como titular de la Banda de Música
de Orihuela (Alicante), con posterioridad ingresa por oposición en el Cuerpo
de Directores Músicos del Ejército, hallándose sucesivamente al frente de
las Bandas de Música Militares de Alicante, Melilla, del Colegio de Guar-
dias Jóvenes «Duque de Ahumada» de la Guardia Civil y por último de
la Unidad de Música de la Guardia Real, de la que se hace cargo en 1988.
Francisco Grau ha sido el primer director músico de las Fuerzas Armadas

que ha obtenido el empleo de Teniente Coronel.
Como pedagogo ha sido catedrático de la Escuela Universitaria, y pro-

fesor de Armonía del Conservatorio Municipal de Madrid. En el campo
de la composición ha obtenido once Premios Nacionales e Internaciona-
les, siendo uno de los autores con más obras seleccionadas en la Nueva

Antología de la Música Militar de España.
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CORO DE RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

Fundado en 1950 con el nombre de «Los Cantores Clásicos», fue diri-
gido por Roberto Plá hasta 1952, fecha en la que se transforma en «Coro
de Radio Nacional», bajo la dirección de Odón Alonso, hasta 1958, cuan-
do pasó a ser dirigido por Alberto Blancafort. Posteriormente han sido ti-
tulares Pedro Pirfano, Pascual Ortega, Jorge Casas, Miguel Amantegui y
como Director en funciones Mariano Alonso.

El Coro de Radiotelevisión Española está considerado como uno de los
mejores conjuntos corales de nuestra nación y su labor en el campo de
nuestra polifonía profana y religiosa no tiene parangón; asimismo, en su
repertorio figuran numerosas obras contemporáneas de compositores na-
cionales y extranjeros.

La abundante discografía registrada por el Coro de Radiotelevisión Es-
pañola es capítulo necesario para el conocimiento de nuestra historia mu-
sical. Ha sido galardonado con el premio al «Mejor Disco de Música Co-
ral 1975». Aparte de sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica de RTVE
y de sus numerosos conciertos, tanto «a capella» como con otras agrupa-
ciones instrumentales, ha actuado en los Festivales Internacionales de Mú-
sica de Barcelona, Santander, Granada, etc., así como en las Semanas de
Música Religiosa de Cuenca, Decenas de Música en Toledo y Festivales
de Opera en Madrid.

En el ámbito internacional, es de destacar su participación en el Festi-
val de Flandes y, en Junio de 1990, en el Festival Internacional de San
Petersburgo. En su plantilla de profesionales han figurado cantantes como
Teresa Berganza, Isabel Penagos y Pedro Lavirgen.

Como Director invitado, actuará al frente del Coro de Radiotelevisión
Española Alberto Blancafort. Este prestigioso compositor se dio a conocer
como músico a los dieciséis arios en su ciudad natal, Barcelona, a través
de un concurso de composición. Posteriormente, ganó el primer premio de
composición de Juventudes Musicales y estrenó su Sexteto en los Ateneos
de Madrid y Barcelona. Pensionado por el Gobierno francés y más tarde
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se traslada a Pa-
rís, donde durante siete arios estudia con Nadia Boulanger y Darius Mil-
haus. A dichos estudios seguirán los de dirección de orquesta, con los maes-
tros Celibidache y Markevitch. De regreso a España, reside en Madrid, don-
de da a conocer, como director, obras de Stravinsky, Messiaen, Stockausen,
Penderecki, etc., así como compositores españoles de su generación.

Al mismo tiempo lleva a cabo una labor de divulgación, con el Coro
de Radio Nacional, de las más antiguas escuelas europeas de polifonía y
de la producción renacentista española. Por espacio de quince arios dirige
los Conciertos para la Juventud tanto en Madrid como en el resto de Es-
paña. Creador del Coro de Radiotelevisión Española, ha desarrollado du-
rante mucho tiempo una gran labor al frente de él. Durante algunos arios
trabaja al frente de la Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, a
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cuya titularidad accedió por concurso oposición. Con esta prestigiosa agru-
pación ha realizado giras de conciertos por la mayor parte de las naciones
europeas. Toda esta actividad ha podido compaginarla con su mundo mu-
sical preferido: el de la música coral. En 1989 fue nombrado Director Ti-
tular del Coro Nacional de España.
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EL GENERO LIRICO Y LA MUSICA MILITAR ESPAÑOLA

Con este mismo título y sobre un esquema histórico y conceptual aná-
logo al que figura en este programa, presentamos un trabajo en la Mesa
Redonda correspondiente al Seminario Cultural sobre la Zarzuela, organi-
zado por la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo lugar en los
Cursos de Verano de 1991 en El Escorial. En este año en que se cumple
el centenario de la creación de «Los voluntarios», hemos querido rendir
un homenaje de gratitud a quienes desde la escena hicieron posible que
las Fuerzas Armadas españolas tuviesen un magnífico repertorio de com-
posiciones marciales pero al mismo tiempo enraizadas en la vena más pro-

funda del pueblo.

LA TEMATICA MARCIAL EN LA GENESIS DEL TEATRO

Desde que existe el Teatro, los temas relacionados con la guerra, pri-
mero, y con la milicia, después, han estado presentes en la labor creadora
de muchos autores. Por lo que respecta a la faceta musical del Arte Escé-
nico, también la Música Marcial ha hecho acto de presencia en numero-
sas obras, al principio en forma de sencillos toques de trompeta o llama-
das a modo de fanfarria, que se utilizaban para subrayar la entrada o el
movimiento en escena de regios personajes y héroes victoriosos.

Posteriormente, con el perfeccionamiento del arte escénico, se inicia la
representación de batallas o acciones análogas, para ellas se empiezan a
escribir o a adaptar unas nuevas formas musicales denominadas piezas de
batalla que surgen como desarrollo natural de los toques de «alarma», «re-
treta», «asamblea», «parlamento», etc., que se interpretaban con trompe-
tas, tambores, pífanos y otros instrumentos militares. Este tipo de música
adquirió un gran desarrollo en Inglaterra durante los siglos XVI y XVII,
alcanzándose en ciertas ocasiones una perfecta correspondencia entre los
toques militares de Ordenanza y los de ficción teatral; algo semejante ocu-
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ser así, nos hubiese llegado como así ha ocurrido con las composiciones
de música militar escénica de los siglos XIX y XX.

Transcurrida la mitad del siglo XVIII, la historia de la zarzuela entra
en una nueva etapa que, según nos refiere Eduardo Huertas en su magní-
fico y documentado libro sobre el «Teatro Musical Español en el Madrid
ilustrado», «se anuda fundamentalmente en torno a la producción libretís-
tica de Ramón de la Cruz y a la producción musical de Antonio Rodrí-
guez de Hita». De esta nueva etapa en la que músicos y libretistas, enca-
bezados por los citados autores, especialmente por Ramón de la Cruz, ini-
cian un proceso de popularización de signo nacional, nos ha llegado una
obra, «Briseida», subtitulada «zarzuela heroica», con letra de Ramón de
la Cruz y música de Antonio Rodríguez de Hita, famoso compositor y autor
de varias marchas militares. Esta zarzuela parece ser que es la única de
carácter marcial del siglo XVIII y en cierto sentido residual de la zarzuela
antigua que testimonia la permanencia de los temas marciales en el géne-
ro lírico español.

Casi a un siglo del estreno de «Briseida», que tuvo lugar en 1768, na-
ce una obra que vendrá a revolucionar el concepto escénico y musical de
nuestro género lírico: nos referimos a la zarzuela «Colegialas y soldados»,
estrenada en el Teatro del Instituto el 21 de Marzo de 1849 y que según
su autor, Rafael Hernando, «determinó la forma del género lírico, promo-
vió empresa teatral para cultivarlo y consiguió sin dilación ni demora, y
de la manera más completa, la asidua concurrencia del público».

Posteriores manifestaciones de críticos y tratadistas han venido a refren-
dar las palabras de Rafael Hernando, coincidiendo en la idea de que «Co-
legialas y soldados» sentó los fundamentos de la zarzuela en su estado ac-
tual. El hecho de que una obra relacionada con el estamento militar haya
sido, precisamente, la que marcase las pautas del nuevo género lírico, pare-
ce premonitorio, ya que a partir de 1849 se inicia un proceso de interrela-
ción, cada vez más acentuado, entre la zarzuela y la música militar.

El ario 1849 marca simbólicamente el término de un período en el que
la Música Escénica no ha tomado todavía contacto con la realidad de la
música e instituciones militares, siendo únicamente pinceladas o pasajes de
carácter épico y heroico los que denotan su proximidad al mundo de las
armas.

Llegados a la altura de 1886, se opera un curioso e interesante fenó-
meno: si hasta esta fecha el Teatro es el que recibe la influencia de la Mili-
cia, a través de su temática y de su música, a partir del citado año se in-
vierten los términos en el sentido de que son los Ejércitos los que recu-
rren cada vez con mayor frecuencia a las piezas de índole militar escritas
para la escena, utilizándolas en sus desfiles, paradas y conciertos que con-
tinuamente se celebran.

La interrelación a que antes aludíamos se manifiesta a través de:
— Una continua presencia de temas militares en la línea argumental

de las obras.
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rre en cuanto a indumentaria, armamento y otros aspectos de la ambien-
tación escénica.

En nuestro Teatro Clásico de los siglos XVI y XVII también se utili-
zan los sones marciales en las representaciones que se celebran en los tea-
tros y salones de Corte y en los corrales de comedias. Tanto Cervantes co-
mo Lope de Vega, Calderón de la Barca y otros autores, para realzar fies-
tas y acciones de guerra utilizan los sonidos de trompetas, tambores, chiri-

mías y pífanos.
Con la aparición de la ópera, en 1597, y posteriormente de la zarzue-

la, en 1626, los toques militares y piezas de fanfarria se transforman en
pasajes musicales cada vez más extensos y complejos que llegan a conver-
tirse en obras dedicadas íntegramente a temas de carácter marcial. Las pri-
meras óperas, basadas en historias o leyendas de la Mitología, la Biblia o
la Literatura, son las que a través de motivos épicos y heroicos propician
la creación y desarrollo de la Música Marcial Escénica.

Prácticamente casi todos los compositores situados entre el Barroco y
el Romanticismo han producido obras, en gran medida, líricas en las que
se exaltan los valores de la Epica y de la Milicia, mediante la narración
literaria o musical de las hazañas de los héroes mitológicos y de los gran-
des personajes históricos. Entre los autores que ensancharon el horizonte
de la música marcial en sus distintas facetas pero especialmente en la líri-
ca figura Jorge Federico Haendel, quien a través de sus óperas: «Rinaldo»
(1711), «Julio César» (1724), «Escipión» (1726) y muchas otras más, confi-
rió a este género una gran calidad artística que años más tarde encontra-
ría un gran eco en la música militar europea, pero especialmente en Ingla-
terra.

Otros grandes músicos que comparten la gloria de Haendel en la géne-
sis de este tipo de música son: Henry Purcell con «Abdelazar» y «El Rey
Arturo», Mozart con «Idomeneo», Verdi con «Aida» y «Nabucco», Ros-

sini con «El sitio de Corinto», Bizet con «Carmen», Berlioz con «Los tro-

yanos», Donizetti con «La hija del Regimiento», y así un lago etcétera de
compositores y obras que demuestran el interés de los músicos y de los
públicos por la Música Marcial Escénica.

LA TEMATICA MILITAR EN LA GENESIS DE LA ZARZUELA

Apenas poseemos datos relativos a la producción zarzuelística de los si-
glos XVII y XVIII; no obstante, sabemos que hasta 1757, aproximadamente,
fecha en que Ramón de la Cruz irrumpe en nuestro Teatro Lírico Nacio-
nal, los compositores y libretistas, influenciados por el estilo operístico ita-
liano, utilizan argumentos mitológicos y legendarios en los que la música
marcial, como ya hemos dicho, adquiere una gran importancia, aunque bien
es verdad que su naturaleza es puramente accesoria y coyuntural; de no
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El primer grupo comprende una serie de piezas líricas en las que se
hallan la mayor parte de figuras, personajes e instituciones castrenses más
significativas, entre las que recordamos:

«Academia Militar», de Chapí, «La cantinera», de Barrera, «El centi-
nela», de Marqués y García, «El Banderín de la Cuarta», de Chapí, «Ma-
niobras militares», de Estelles y Rubio, «El Cura del Regimiento», de Cha-
pi, etc.

Curiosamente, se hallan recogidos en este grupo también casi todos los
empleos o grados del Ejército encontrándonos, entre otros, con:

«El Cabo López», de López Torregrosa y Calleja, «El Cabo 1.°», de
Fernández Caballero, «El Sargento Federico», de Barbieri, «El Alférez»,
de Núñez Robles, «El Teniente Vaselina», de Alonso, «Señor Capitán», de
Carrascosa, «El Comandante Martínez», de Arnedo, «Los dos Coroneles»,
de Rodríguez Hernández, «La Generala», de Vives, y «Los Mariscales»,
de Gómez Calleja. Lógicamente, aquellos empleos más conocidos como los
de Cabo, Sargento y Capitán han polarizado la atención de los autores,
que en su labor creadora han insistido en ellos.

La existencia de obras líricas dedicadas a exaltar o narrar algunos de
los capítulos más importantes de nuestra Historia Militar nos ha permiti-
do formar el segundo grupo, en el que entre otros títulos figuran:

«La Batalla de Tetúan», de Valverde y Sanjuán, «Cádiz», de Chueca
y Valverde, «La conquista de Granada», de Arrieta, «La conquista de Ma-
drid», de Gaztambide, «Covadonga», de Bretón, «Padilla o el asedio de Me-
dina», de Espín y Guillén, «Trafalgar» y «Los Voluntarios», de Giménez.

Quedan, por último, los dos últimos grupos de nuestra clasificación que,
realmente pueden sintetizarse en uno solo, ya que su distribución se basa
únicamente en una cuestión de matiz. Piezas representativas de estos gru-
pos son:

«La alegría del Batallón», de Serrano, «La cena de los húsares», de Vi-
ves, «El hijo del Regimiento», de Oudrid, «El barquillero», de Chapí, «El
chaleco blanco», de Chueca, «La canción del olvido», de Serrano, etc.

EL APROPOSITO

Dentro del género chico, mediado el S. XIX aparece el apropósito, mo-
dalidad de pieza lírica de corta duración que como su propio nombre indi-
ca se componía y representaba «a propósito» de «algo» o «alguien», es decir,
con motivo de la celebración de alguna festividad religiosa o patriótica, en
homenaje o a beneficio de alguien y para resaltar alguna fecha o aconteci-
miento histórico.

En nuestro caso, el apropósito tiene su importancia, pues con ocasión
de las campañas coloniales, y especialmente de las de Africa, se escribie-
ron y pusieron en escena gran número de este tipo de obras que, obvia-
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La adaptación de toques de Ordenanza, canciones, himnos, marchas
y pasodobles a la partitura de las piezas líricas.
La transcripción e instrumentación para banda de música militar
de ciertos pasajes de las zarzuelas y otras composiciones líricas.
La reproducción del vocabulario, indumentaria, costumbres y hechos
históricos de la Milicia en las obras escénicas.

El grado de identificación entre los ámbitos que analizamos es tan pro-
fundo que da lugar a la insólita circunstancia, casi desconocida en los anales
de la música militar europea, de que las obras más representativas de nuestra
música militar, o al menos las más populares al término del siglo XIX y
primer tercio del XX, provienen de la zarzuela y otras formas escénicas
más o menos afines como el sainete, la comedia musical, la revista e inclu-
so las variedades. El hecho de que centremos nuestra atención en la zar-
zuela no significa menosprecio ni olvido hacia las otras formas musicales
del género lírico, que como veremos también ha aportado su grano de are-
na al mundo de las armas, sino sencillamente porque nuestro Teatro na-
cional, la zarzuela, ha producido, en calidad y cantidad, un número de obras
relacionadas con la milicia infinitamente mayor que el resto de las ramas
del arte musical escénico.

LA TEMATICA MILITAR EN EL DESARROLLO DE LA ZARZUELA

Como ya hemos dicho, los temas militares han estado presentes en el
género lírico desde sus orígenes hasta el primer tercio del siglo XX. Pode-
mos decir que prácticamente, y salvo raras excepciones, la mayor parte de
los compositores y libretistas del género lírico, y especialmente de zarzue-
la, han incluido en alguna de sus obras temas musicales y argumentales
de carácter marcial, o han dedicado al Ejército piezas completas. Tras un
análisis no exhaustivo, hemos comprobado que, de seiscientas obras que
aproximadamente constituyen el repertorio lírico, ciento setenta se hallan
relacionadas, en mayor o menor grado, con la vida militar.

Esta ingente producción podemos clasificarla en cuatro grupos perfec-
tamente diferenciados:

1) Obras líricas de índole totalmente castrense.

2) Obras basadas en hechos históricos o pseudohistóricos, en las que
el argumento y/o el ámbito en el que se desarrollan están relacio-
nados con el mundo de las armas.

3) Obras con denominación o adjetivación militar, pero que no res-
ponden a dicho concepto, aunque tengan cuadros y pinceladas vin-
culados al mismo.

4) Obras que, por su argumento, son ajenas al Ejército pero que, a
semejanza de las anteriores, tienen escenas o pasajes relacionados
con aquél.
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mente, eran de carácter marcial. Entre ellas destacan «Los Cazadores de
Africa», de Miguel Galiana y Folgues, estrenada en 1859, «Banderín de
enganche o Mujeres para Cuba», de José Barretta, y «Escenas de Campa-
mento». Esta última, pieza que se representó en 1860, en el Teatro Prínci-
pe, se hizo en homenaje a los soldados que combatían en Marruecos.

Según nos dice Ricardo Fernández de Latorre en un artículo sobre «La
música en la Guerra Africana de 1859-1860», la representación de apro-
pósitos iba acompañada de cantos e himnos patrióticos de homenaje al Ejér-

cito.
Además de constituir la representación de apropósitos, actos de afirma-

ción patriótica y exaltación de los valores castrenses, su puesta en escena
se realizaba en muchas ocasiones con fines benéficos de ayuda a los heri-
dos de guerra y sus familiares, razones por las cuales, una vez más, los Ejér-
citos muestran su agradecimiento a quienes, como los compositores y autores
teatrales, estuvieron a su lado en esos momentos.

1
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EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA U. N. E. S. C. 0.

PAR I S

París, 29 de septiembre de 1993.

Sr. D. Agustín Cebrián
Juan de Leyva, 4
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Mi querido amigo:

Aunque en el Día del Pregón de nuestra Romería ya
tuve ocasión de, a la salida, hacerte llegar mi enhorabuena
por todo de lo que fuimos testigos, no quiero dejar de
ponerte estos renglones para felicitarte, por el éxito, un
año más alcanzado.

El cortejo desde el Santuario al monumento de mi
padre es algo que para todos nosotros será difícil de
olvidar.

Y desde estas tierras, quiero enviarte un espe-
cial saludo, que te ruego hagas extensivo a la Junta de
Hermandad de Romeros y Romeras.

tA/No." ígit

Félix	 ández-Shaw



EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA U. N. E. S. O. O.

PAR 15

París, 29 de septiembre de 1993.
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Sr. D. Adolfo Ruiz Abascal
Travesía de las Pozas, 32
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Mi querido amigo:

De regreso ya en París y tras haber despachado
los papeles más urgentes que me esperaban, no quiero dejar
pasar un minuto más sin enviarte estos renglones para
fe licitarte por la preciosa carreta que preparasteis para
la Romería de Nuestra Virgen de Gracia y agradeceros, tanto
a Patri como a tí, la amabilidad que tuvisteis con nosotros
al mostrárnosla en una hora intempestiva y obsequiarnos con
vuestra bota. Ya sé que la Romeria resultó muy brillante
y que vuestra carreta consiguió un premio, lo que siempre
es dificil de obtener.

Pero el motivo de estos renglones es mostrarte mi
satisfacción por haber tenido la oportunidad de estar
juntos, lo que espero sea ya habitual en los próximos años.

Para los dos, con él afecto de

Félix Fernández-Shaw
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Alzó de pronto un dedo. Tomó el cable de alimentación y lo
conectó en el enchufe situado junto al espejo. Acto seguido,
movió un resorte y la banda de papel comenzó a avanzar
lentamente mientras se escuchaban unas alegres notas musi-
cales.

—Increíble —murmuró Prudencio, encandilado—. Encima,
tiene música. Este aparato es un portento inigualable.

—Y el caso es que a mí esta música me suena —dijo Sa-
muel Zinc, que había permanecido en silencio hasta el mo-
mento.

—Y a mí también —añadió Florencio—. Pero no logro re-
cordar...

Fue la propia máquina la que los sacó de dudas cuando,
instantes más tarde, comenzó a cantar con voz metálica e
impersonal, desafinando ligeramente, como un estudiante de
primer ario de conservatorio.

—Cuánto tiempo sin verteee, Luisa Fernandaaaaa.

—Desde el último día, si n00000 me engarionoon. 

—Y ahora vas, por lo vigtnnn, de ruchipandaaaaa 

—Ahora voy donde quiero, no es como antari00000. 

Florencio y Zinc se miraron de inmediato.
—Claro! —exclamaron al alimón—. ¡Es Luisa Fernando! 
—La famosa zarzuela de Romero y Fernández Shaw, con 

música del maestro Moreno Torroha —informó Florencio a los

demás, al comprobar su expresión de suprema ignorancia.
Prudencio, con un gruñido, accionó el resorte en dirección

contraria y la máquina quedó muda. Sin embargo, un instante
después, quizá para llevar el desconcierto de los presentes a
su estado máximo, el aparato escupió por la boca de entrega

'VV

un extraño objeto cilíndrico, cobrizo y brillante, que Prudencio
tomó ei su mano lleno de estupor.

—¿Qué es eso, abuelo? —preguntó Silvia.
Prudencio se rascó la patilla izquierda.
—Parece el rotor de un motor eléctrico —dijo, tras exa-

minarlo con rapidez—. Posiblemente, de unos dos caballos y
medio de potencia.

Los demás se miraron, un tanto molestos.
—ZY eso qué significa? —preguntó Elías—. ¿Por qué lo ha

fabricado? Que yo recuerde, nadie le ha pedido nada.
Prudencio suspiró, desanimado.
—No lo sé, la verdad. Esto va de mal en peor. Los enigmas

se acumulan uno sobre otro sin que logremos ningún avance.
Y el tiempo apremia, amigos míos. La ausencia de Urdax y
Gropius puede ser nuestra última oportunidad. Hemos de
aprovecharla para investigar a fondo.

—¿Qué sugieres? —preguntó Samuel Zinc.
—Repartirnos el trabajo de investigación. Elías y yo nos

dedicaremos a la máquina. Florencio, mientras tanto, revisará
los efectos personales de los dos tipos.

—ZY nosotros? —preguntó Silvia, temiendo quedar al
margen.

—Deberíais revisar cuanta información tengamos sobre la
época en que funcionaba la Factoría: periódicos y revistas
atrasados... y también nuestros propios álbumes de recuerdos
y fotografías.

—Entonces, tendremos que bajar a Santa Tecla —dijo Sa-
muel Zinc—. Todos vuestros recuerdos están en mi tienda.
Los habéis ido empeñando a lo largo de estos arios. Y los
periódicos de la época se pueden consultar en la redacción
de La Gaceta de Santa Tecla.
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la estrofa apropiada. Cada zarzuela agrupa objetos relacio-
nados entre sí. Marina, por ejemplo, proporciona menaje de
cocina, cristalerías, cuberterías, vajillas y cosas afines. Ahora
verás: ¡dale, Prudencio!

A bebeeer, a beber y apuraaaaaaar
las c000pas deel lic0000r,
que-el viiino hará olvidaaaaaaar

las peeenas deel am000000r.

El resultado fueron seis platos llanos y seis hondos, una
sopera, un cazo de servir y un sifón.

—La rosa del azafrán —continuó Prudencio— proporciona
artículos deportivos; La Gran Vía,  material de construcción, y
Agua, azucarillos y aguardiente,  componentes eléctricos.

—Extraordinario —afirmó Samuel Zinc, cada vez más im-
presionado.

—Bueno, Zy vosotros? ¿Qué habéis descubierto? —pregun-
tó el abuelo Elías.

Silvia, Zinc y Eguíluz sonrieron ladinamente mientras el
prestamista levantaba en su mano derecha el informe sobre
la Central Sopera.

—¿Qué es eso? —preguntó Prudencio.
—Algo que os va a encantar.

Ni POR GRETA GARBO

El abuelo Esteban se detuvo, apoyándose en una enorme
roca situada al borde del camino.

—iBuf! Lo siento, amigo Andreas. Mis piernas ya no son
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las de antes, ni mi corazón tampoco. Estoy casi exhausto y a
esta marcha, desde luego, no conseguiremos llegar esta noche
a Aras. Hágame caso y siga usted solo. No teniendo que es-
perarme, en menos de tres horas puede estar cenando en la
fonda de Eloísa.

Andreas Gropius terminó de limpiar su monóculo antes de
dar una respuesta.

—No, don Esteban. Después de lo que hemos pasado jun-
tos, yo no le dejaría ni por Greta Garbo.

El abuelo Esteban rió con ganas la ocurrencia.
—Hace usted mal. Yo, por Greta Garbo, le dejaría a usted,

a todos mis compañeros y a mi señor padre, si viviese. Pero
se lo agradezco sinceramente.

El sol había desaparecido ya tras las altas montañas y la
temperatura había descendido considerablemente.

—Supongo que la noche será fresquita.
—Délo por seguro —dijo don Esteban—. En esta época

del año, si no hiela, ni bien, ni mal. Tendremos que buscar
refugio en alguna cueva o nos vamos a pasmar.

—¿Sabe usted de alguna?
Don Esteban negó, desalentado.
—No puedo presumir de conocer el valle de memoria,

como mi compañero Florencio. Nunca he sido excursionista.
Me he limitado a ir de un lado a otro a lomos de mi ómnibus.
De Arás a Santa Tecla; de Aras a Aras Alto; de Aras a la
Factoría...

El anciano quedó entonces en suspenso.
—Espere un momento... ¿Cómo no se me había ocurrido

antes? ¡Podemos intentar llegar a Arás Alto y pasar allí la
noche!

--ZA qué distancia se encuentra?
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de piano, Eguíluz, Prudencio, Elías, Esteban y Samuel Zinc
formaron en dos filas —los bajitos, delante—, componiendo
un singular coro de compañía lírica, mientras Florencio se
reservaba para las intervenciones del tenor. Silvia y sus dos
abuelas harían las voces femeninas.

Situaron la máquina Número Seis en el lugar más adecua-
do para que pudiera seguir la interpretación y, a una serial,
atacaron con gallardía la pieza de Romero  Shaw y Moreno

Torroba. 
Empezaron las señoras:

A san Antonio, como es un santo casamenter0000 

pidiendo matrimoni00000, larai, larail0000 

que yo no quier00000 pedirle al sant0000 

más que un am0000r sincer0000. 

—iLará, laráaa! —corearon todos.
Llegó el turno de los caballeros:

Yo, señorita, que soy soltero y enamorad00000 

al verla tan bonitaaaa, la, la larail0000 

que estoy pasmad0000 de que un solter000000 
no lleve usted a su lad0000.

Se acercaba el momento del diálogo. Gropius señaló su-
cesivamente y con total precisión a hombres y mujeres:

— JA y, qué zafagatero es usted!
—Yo soy un caballero español. 
—Yo no s000y extranjeraaa...
—Y,-abra usted el quitasol 
para que no se mue-ra-de-ce-los-el-s0000l...

•
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ASOCIACION PRO—GENERO LIRICO ESPAÑOL

"La necesidad de una asociación"

La ASOCIACION PRO—GENERO LIRICO ESPAÑOL tiene uncarácter benéfico —cultural, y ha sido fundada por un
grupo de herederos de los más ilustres compositores
y libretistas de nuestro Género Lírico, así como por
destacados intelectuales, profesionales y aficionados
en general a la música española.

Esta Asociación nace para impulsar y promover el
Teatro Lírico Español, y en especial la Zarzuela,
dando respuesta a la demanda del público y colocando
a este género en el lugar que le corresponde dentro
de la cultura española.

Los fines de la Asociación son promover el
género lírico español en España y fuera de ella,
difundir el género lírico por todos los medios a su
alcance, fomentar la creación de nuevas zarzuelas y
otras obras líricas, así como su estreno. Descubrir
y promocionar nuevas voces para nuestro Teatro
Lírico, así como promover la labor de investigación
de nuestro repertorio lírico.

Una Asociación nacida para defender y promover
nuestro Teatro Lírico, nuestra Zarzuela, que con
iniciativas como estos II ENCUENTROS DE ZARZUELA,
promovidos por el Teatro Barakaldo, seguirá en primer
plano de la cultura musical española.

FRANCISCO ALONSO DE LA JOYA
Presidente

59

LOS PROXIMOS VIERNES 5, 12 Y 19 DE NOVIEMBRE
SE DESARROLLARA UNA NUEVA ACTIVIDAD EN LOS

II ENCUENTROS DE ZARZUELA 1993.
TENDRÁN LUGAR DOS CONFERENCIAS A CARGO DE FRANCISCO ALONSO  Y

CARLOS FERNANDEZ—SHAW, ILUSTRES APELLIDOS
DEL MUNDO DE LA ZARZUELA, Y UNA MESA REDONDA CON

EL GRAN TENOR PEDRO LAVIRGEN.

Viernes, 5 de noviembre

FRANCISCO ALONSO DE LA JOYA

"Creación y fin de la Asociación Pro-Género Lírico Español'

Francisco ALONSO DE LA JOYA es hijo del célebre maestro Francisco ALONSO, compositor de zarzuelas tan

destacadas cono 'La calesera', 'La linda tapada' y 'La parranda', y de revistas famosas cono 'Las corsarias'
y 'Las leandras'.

Fue precisamente 'La parranda', representada por la Sociedad 'Amigos del Arte' de Santander, la
ganadora de los 1 Encuentros de Zarzuela.

Francisco ALONSO DE LA JOYA heredó de su padre la afición al género lírico español, y a su muerte se

propuso luchar por la reivindicación de la zarzuela como categoría musical.

Después de infinidad de intentos, vió la luz la Asociación Pro-Género Lírico Español, de la que es
presidente desde el año 1991.

En su conferencia, que versará sobre la creación y fin de esta Asociación,

disertará asimismo sobre el futuro de la zarzuela.

Viernes, 12 de noviembre 

CARLOS H. FERNANDEZ-SHAW BALDASANO

'La importancia del letrista en la zarzuela'

Hijo del célebre letrista Guillermo FERNANDEZ-SHAW -autor de títulos tan recordados como "El caserío",
"La tabernera del puerto", "Luisa Fernanda" o "La canción del olvido"-, ha sido un ilustre miembro del
cuerpo diplomático al frente de varias embajadas, entre ellas la de Australia.

Ha desarrollado su vida profesional fundamentalmente fuera de España, lo que no le ha permitido

disfrutar suficientemente de su afición favorita, la zarzuela. Sin embargo, una vez concluida su carrera

diplomática, es uno de los miembros más destacados de la Asociación Pro-Género Lírico Español.

En su conferencia hablará sobre uno de los aspectos más olvidados del género

lírico: la importancia del letrista en la zarzuela. Cuando se cumple el

centenario del nacimiento de su padre, Carlos FERNANDEZ-SHAfinos contará asimismo
alguna de sus vivencias con el gran autor lírico español.
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Sección Competitiva 1 	  *
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41.

Lehiaketaldia
SOCIEDAD LIRICA «AMIGOS DE LA ZARZUELA » de VALLADOLID

«El barberillo de Lavapiés»
Zarzuela en tres actos

Letra: M. de Larra. • Música: F. A. Barbieri
ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: ANTONIO MOYA

OCTUBRE

17

Sección Competitiva
Lehiaketaldia

MASA CORAL DEL ENSANCHE de BILBAO
«La del soto del parral»
Zarzuela en dos actos

Letra: L. Fdez. de Sevilla y A. Carreño. • Música: R. Soutullo y J. Vert

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: U. Ruiz LAORDEN

Sección Competitiva

OCTUBRE

24
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TEATRO LIRICO DE ZARAGOZA
« La Dolorosa»

Zarzuela en un acto
Letra: J. J. Lorente • Música: J. Serrano
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Lehlaketaldia

NOVIEM.

7

«Gigantes y cabezudos»
Zarzuela en un acto

Letra: IVI. Echegaray. • Música: M. Fdez. Caballero

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: TULIO GAGLIARDO

	 Sección Competitiva

ASOCIACION CANTABRA DE AMIGOS DE LA OPERA (A.C.A.0.)
«Marina»

Zarzuela en tres actos (versión operística)
Letra: F. Campodrón. • Música: P. E. Arrieta

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Directora: MONTSERRAT FONTMARCO

Agrupación Invitada
Talde Laguntzallea

ORFEON BARACALDES
«La tabernera del puerto»

Zarzuela en tres actos
Letra: F. Romero y G. Fdez. Shaw. • Música: P. Sorozábal.

ORQUESTA DE CAMARA «ANDRES ISASI » • Director: FERNANDO BRAVO

Jornada de Clausura
Itxiera-Ekitaldia

SOCIEDAD «AMIGOS DEL ARTE » de SANTANDER
«Los gavilanes»

Zarzuela en tres actos
Letra: J. Ramos Martín • Música: J. Guerrero

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: JULIO JAURENA

La Jornada de Clausura será presidida
por el tenor Pedro Lavirgen.

Los espectadores podrán elegir, mediante
votación, la compañía preferida.

La Zarzuela, ese género musical

H
artaz dena, ecio ia dena, esanda clagoen musika-gene-
ro batl buruz zerbait berria esa tearen arazoari heltzea

bezalakoa da Zarzuelaz min tzatzea.
Zergatik du Zarzuelak hainbeste etsai, batez ere musika

landuaren --orain esa ten den mocluan- aldeko puristen arte-

an? Bailo gutxiagoko musikatzat jotzen dute biciegabeki,
guztiz gutxiesteraino heltzen direlarik ere. Eta hori, zorigai-
tzez, gure komunikabideetan ere entzu ten da. Ikonoklasten
herri honetan, atzerrikoari bertokoari baino garrantzi handla-
goa eman ohi zaio.

Jalo zenetik bertatik, edo behitzat horrela irakurri eta
esan egin ohi da, pobre munduratu zen «apainclura » aldetik;
orkestra bcikiak, jan tzi eta clekoratu apalak, eta operan jar-
dun ezinik, malla edo hanclinahikeria falta zela-eta, Zarzue-
larako geratzen ziren kantariak. Kantari bat gutxiesteko, en-
presari zein zaletuek «zarzuelero» esan ohi zioten, adjektibo
horren bitartez balioeza, musikarako gustu txarra, itxurake-
n'a eta hez/era txikiko ikusleen gustuko esamoldeak erabil-
tzea adierazi nahi zutelarik.

lhardunaldl hauek Zarzuelari buruzko ikuspegi horiek
errotik kendu nahi dituzte, edo, behintzat, horien biclegake-
tia agerian uzten saiatu.

H
ablar de la Zarzuela, es enfrentarse al problema de de-
cir algo nuevo sobre un género musical del que se ha

dicho todo, o casi todo.
¿Por qué la Zarzuela tiene un sector de detractores, es-

pecialmente entre los puristas de la música clásica, como
ahora se llama? Injustamente la consideran música menor,
llevando al extremo su menosprecio. Y esto, desgraciada-
mente, se oye con frecuencia en nuestros medios musica-
les. Este país de iconoclastas, siempre otorga más impor-
tancia a lo foráneo que a lo propio.

Ya desde su nacimiento, según se lee y se cuenta, la
Zarzuela nació pobre de «vestimenta»: orquestas no sufi-
cientes, vestuario y decorados modestos, y cantantes que,
al no poder desarrollar su actividad en la ópera, por falta de
nivel o ambición, se quedaban en la Zarzuela. Para menos-
preciar a un cantante, empresarios y aficionados, lo llama-
ban «zarzuelero», adjetivo con el que quieren atribuirle falta
de talento, mal gusto musical, amaneramiento y latiguillos
de concesión a la galería.

Esto es absurdamente injusto. Algunas zarzuelas -dicho
por grandes cantantes de ópera- son tan difíciles de inter-
pretar vocalmente como ciertas óperas, o aún más difíciles.
El problema es que el público ha pedido siempre al cantan-
te determinadas concesiones, que con el paso del tiempo,
ha quedado como tradición. Y estas concesiones no siem-
pre son ortodoxamente musicales.

Este certamen trata de desterrar, o intentar convencer,
de lo injusto de estos conceptos sobre la Zarzuela. Este ge-
nero, tan queridamente nuestro, se puede interpretar con
absoluta pureza y rigor musical, sin menosprecio de otor-
garle a su interpretación los acentos característicos de nues-
tro ibérico temperamento y tradicional gracia española.

Pedro Lavirgen
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HITZALDIAK • CONFERENCIAS

AZAROAK FRANCISCO ALONSO
5	 Presidente de la Asociación

NOVIEMBRE Pro-Género Lírico Español

CARLOS FERNANDEZ SHAW
Con motivo
del Centenario de su padre,
Guillermo Fernández Shaw

MAHAI INGURUA • MESA REDONDA

AZAROAK Encuentro
19	 con el tenor español

NOVIEMBRE PEDRO LAVIRGEN

SARRERA DOHAINIK
ENTRADA GR AT U I TA

Ekitaldi guztiak arratsaldeko 8etan izango dira
Todos los actos serán a las 8 de la tarde
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• Txartelak erosteko
Asteartetik ostiralera: 6etatik - Betara.

Ekitaldi egunean, arratsaldeko 6etatik, funtzioa hasi

arte.

• Jarlekuak erreserbatzeko
Txartelak erosteko orduetan, eta (94) 478 06 00

telefonoan, funtzioa hasi arte.

• Funtzioa hasi ostean, ezingo da aretora sartu.

• Ekitaldian zehar ezingo da ez grabaketa ez eta

argazkirik egin.

• Horario de taquilla
De martes a viernes: 6 a 8.
Los días de actuación, de 6 de la tarde hasta el inicio

de la función.

• Reserva de localidades
En horario de taquilla, y en el teléfono (94) 478 06 00,

hasta el comienzo del espectáculo.

• Una vez iniciada la función no se podrá acceder a la

sala.
• No se permiten obtener grabaciones ni realizar

fotografías durante la representación.



Urda - Azaroa • 1993 • Octubre - Noviembre

Arratsaldeko 8etan • 8 tarde

-

loAmmmm
9
9e9eeee9
9
ee ZARZUELARI BURUZKO II. IARDUNALDIAK
	 1993 	
II ENCUENTROS DE ZARZUELA9

9999e9e9ee
e9999
9-9
9999e

60

BARAKALDO al TEATRO
ANTZOKIA	 BARAKALDO

1



60

LA ZARZUELA,
ESE GÉNERO MUSICAL

Hablar de la Zarzuela, es enfrentarse al

problema de decir algo nuevo sobre un
género musical del que se ha dicho todo,

o casi todo.
¿Por qué la Zarzuela tiene un sector de

detractores, especialmente entre los puristas de la música clásica, corno
ahora se llama? Injustamente la consideran música menor, llevando al ex-
tremo su menosprecio. Y esto, desgraciadamente, se oye con frecuencia en
nuestros medios musicales. Este país de iconoclastas siempre otorga más

importancia a lo foráneo que a lo propio.
Pero si reflexionamos desapasionadamente, debemos admitir que la mis-

ma profesión musical española, con especial mención a la actividad músi-
co-teatral, no es ajena a este "sambenito" peyorativo con que se polemiza la

Ya desde su nacimiento, según se lee y se cuenta, la 
Zarzuela nació po-

zarzuela.

bre 
de "vestimenta": orquestas no suficientes, vestuari

o y decorados mo-

destos, y cantantes que, al no poder desarrolla
r su actividad en la ópera, por

falta de nivel o ambición, se quedaban en la Zarzuela. Para menospreciar a
un cantante, empresarios y aficionados, lo llamaban "zarzuelero", adjetivo
con el que querían atribuirle falta de talento, mal gusto musical, amanera-

miento y latiguillos de concesión a la galería.
Esto es absurdamente injusto. Algunas zarzuelas —dicho por grande

s can-

tantes de ópera— son tan difíciles de interpretar vocalmente como ciertas
óperas, o aún más difíciles. El problema es que el público ha pedido siem-
pre al cantante determinadas concesiones, que con el paso del tiempo, han
quedado como tradición. Y estas concesiones no siempre son ortodox

amen-

te musicales, sino más bien de exhibición de fuerza o poderoso aliento.

Este certamen trata de desterra r
, o intentar convencer, de lo injusto de

estos conceptos sobre la 
Zarzuela. 

Este género, tan queridamente nuestro, se

puede interpretar con absoluta pureza y rigor musical, sin menosprecio de
otorgarle a su interpretación los acentos característicos de nuestro ibérico

temperamento y tradicional gracia española.

PEDRO LAVIRGEN
Septiembre 1993

La Sociedqd .Amigos del Arte' de Santander,

representando LA PARRANDA, con la que ganaron los

I Encuentros de Zarzuela.
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SOCIEDAD LIRICA "AMIGOS DE LA ZARZUELA" DE VALLADOLID
Fruto de la gran inquietud que un grupo de vallisoletanos sen-

tía por el arte escénico y, en concreto, por la zarzuela, surgió, en
el año 1956, una entidad llamada Sociedad Conjunto Lírico
“Amigos de la Zarzuela » , para ofrecer a sus socios y aficionados
conocidas representaciones de zarzuelas que no figuraban con
normalidad en los programas de las compañías profesionales.

Durante estos más de 30 años de andadura artística, « Ami-
gos de la Zarzuela » de Valladolid ha sido un vivo exponente del
mejor quehacer lírico.

A través de tan dilatada vida, esta agrupación, dirigida por
grandes maestros de la zarzuela, ha revalidado su quehacer en
pro del género lírico español, por diferentes lugares de gran
tradición, como la Plaza Porticada de Santander, Madrid, Za-
mora, Salamanca y otras ciudades.

El pasado año, en el marco de los I Encuentros de Zarzuela de Barakaldo, representaron "LA LEYENDA DEL BESO",

junto al Ballet de Mariaenma, conjunto que colabora habitualmente en sus montajes.

REPARTO

Paloma 	  NURIA MARTINEZ

Marquesa 	  MATI GARCIA

Lamparilla 	  ENRIQUE R. DEL PORTAL

D. Luis 	  MANUEL MANRIQUE

D. Juan 	  SANTOS HERRERO

D. Pedro 	  SANTIAGO PEINADOR

Lope 	  PEDRO ZAMORA

Vendedora 	  M.  CARMEN LOPEZ
Estudiantes 	  JESUS ALVAREZ

y JULIO ROSON
Majo 1. 2 	  J. L. ESPINILLA
Majo 2. 2 	  ILDEFONSO GUTIERREZ
Costureras 	  M.  VI ASENSIO
Maja 1. 2 	  RAQUEL CASTILLA

< EL_ ES A Fir la E IR II L_ILCIIn 1:2> E LAVA IF•	 »

Zarzuela en tres actos
Letra de Luis Mariano DE LARRA

Música de Francisco ASENJO BARBIERI

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 18 de diciembre de 1874.

4ekn F2 R_J NI E N 
El personaje central en torno al cual gira la trama es Lamparilla, un barbero madrileño, inspirado en el

"Figaro

 n< Fi si gt ar oo 
d

r or » 

de Beaumarchais. La obra cuenta sus andanzas en el barrio de Layapiés, y sus enredos amorosos

Con Paloma, una modistilla de la cual está locamente enamorado.
P otraa

corte
tria pcaortee 

de Carlos 

anda metido en intrigas cortesanas, ayudando a la ciudad a destituir al mi-

os III, Grimaldi, cuyas costumbres italianizantes, no son del agrado de los madri-

leños, que le quieren sustituir por el Conde de Floridablanca.
Al final Lamparilla convence a la marquesa y a los nobles D. Luis y D. Juan y consigue sus propósitos.

r.i c 1	ns_r 	 MES.% •2 VEZ II EI.	 n'O ILJ	 4:2b

Nacido en Madrid el 3 de agosto de 1923, BARBIERI es una de las
grandes figuras no ya sólo de la Zarzuela, sino de la música española de
todos los tiempos.

Inició a los doce años los estudios de medicina, pero tuvo que dejar-
los por no poder vencer la repugnancia que le produccia la diseción.

Al vivir en el Teatro de la Cruz, donde su abuelo era gerente, se rela-
cionó con músicos y comediantes y eso marco su camino.

En 1840 comienzó los estudios de composición que terminó brillante-

mente y en 1850 inició su carrera teatral con el estreno de la zarzuela
"GLORIA Y PELUCA" que constituye un gran éxito.

En 1851 estrenó "JUGAR CON FUEGO" que se considera clave de la zar-
zuela grande, y que, junto a "PAN Y TOROS" y "EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS",

marca la trilogía de zarzuela popular más brillante del género.
Perteneció a la Real Academia de San Fernando y la Real Academia Es-

pañola, y su labor fue decisiva para la construcción del Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde estrenó

en 1856 su obra "EL DIABLO EN EL PODER".

Barbieri murió en Madrid en 1894.

"La obra de Barbieri, se puede definir en dos palabras, es la tonadilla idealizada."

Peña y Gorii

Vestuario 	  PARIS (Madrid)
Decorados 	  ESYDE, MARIANO LOPEZ
Montaje musical 	  M.  CARMEN PALACIO
Traspunte 	  M.  LUISA REDONDO
Regidor 	  RICARDO MUELAS

Adjunto Dir. escena 	  ALFONSO NIÑO

Dirección escénica y diseño de luces: LUIS LAFORGA

CORO «AMIGOS DE LA ZARZUELA»

Colaboración del BALLET DE ANGEL ARCOCHA y CURRA JI-
MENEZ

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93
Director y concertador: ANTONIO MOYA

TEGIn11



MASA CORAL DEL ENSANCHE DE BILBAO
Esta entidad fue fundada en el año 1903, actuando ininte-

rrumpidamente hasta nuestros días.
En un principio existió el Orfeón de voces graves, que se

mantuvo hasta los años 40. A partir de esa fecha, se dio pa-
so a las voces femeninas, comenzando a realizar obras de te-
atro, simultáneamente con zarzuelas y conciertos.

En la actualidad se dedica en exclusiva a la zarzuela, géne-
ro en el que ha alcanzado grandes éxitos, actuando en ciuda-
des como Torrelavega (Certamen Nacional), Santander, Abaran
(Murcia), Alicante, y obteniendo a lo largo de su historia cinco
primeros premios, el último de ellos en 1989, en Alicante.

Asimismo ha venido actuando durante cinco años consecu-
tivos en la Plaza Porticada de Santander, en los Festivales In-
ternacionales de Música y Danza, consigiendo grandes éxitos
con diversas zarzuelas y antologías.

En su seno se están forjando cantantes jóvenes que sustituirán en breve a los veteranos, y seguirán, con su gran
afición y condiciones, dando gloria a nuestra zarzuela.

,
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Zarzuela en dos actos

Letra de Luis FERNANDEZ DE SEVILLA y Anselmo CARREÑO
Música de Reveriano SOUTULLO y Juan VERT

Estrenada en el Teatro de la Latina de Madrid, el 26 de octubre de 1927.

A.Felm NI E TIC)

En tierras de Segovia, un matrimonio, Aurora y Ger-
mán, llevan en arriendo una hacienda, propiedad de un
rico terrateniente, cuyo hijo, Miguel, es amigo del ma-
trimonio.

En una de sus visitas, Miguel confiesa a Germán su
amor por una moza, Angelita, y su deseo de casarse
con ella. Germán, visiblemente molesto al enterarse de
la pretensión de Miguel le dice que ese amor no puede
fructificar. Al preguntarle la causa, Germán dice que no
Puede revelársela a nadie, ni incluso a su mujer, quien
le requiere asimismo para que le desvele el misterio.

Miguel, celoso de que Germán haya tenido amores
con Angelita, le reta a un duelo y, por fin, Germán revela
Sido el padre de Miguel, aclarándose el malentendido.

En la obra tiene un papel relevante la figura de Tío Prudencio,
l o conductor del drama.

que quien ha tenido relaciones con Angelita ha

el romancero del pueblo, que sirve de hi-

FICHA -TECNICA

Vestuario 	  MIGUEL DE ALONSO

Decorados 	  CONCEPCION PASTOR
Apuntadora 	  ESTHER PEREZ
Maestra musical 	  EVA GARCIA

Regidor 	  RAFAEL ZURDO

Dirección escénica: ANGEL BALSALDUA

CORO DE LA MASA CORAL DEL ENSANCHE DE BILBAO
Director: LUIS A. GAMARRA

Cuerpo de baile:
«ALARDES DE CASTILLA Y LEON» AGRUPACION DE CEN-
TROS DE BARAKALDO

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93
Director y concertador: URBANO RUIZ LAORDEN

MANE o S o a_Pv	 11-J /s. ni	 il a., socos

Reveriano SOUTULLO nació en Puentearenas (Pontevedra), en 1884. Recibió desde muy pequeño lec-

c iones de música de su padre, director de la Banda de Redondela.

A los catorce años dirigía el Orfeón de Tuy. Fue músico de Regimiento en Murcia y en 1902 se matri-
culó en el Conservatorio de Madrid, obteniendo un premio de composición que le permitió acceder a una
beca para estudiar en Italia, Alemania y Francia.

Escribió música para orquesta y piano y la ópera "LA DEVOCION DE LA CRUZ", pero sería en la zarzuela don-
de su inspiración y maestría se manifestarían con mayor brillantez, con obras como "LA LEYENDA DEL BESO"

O "LA DEL soro DEL PARRAL", en colaboración con Juan VERT.

Juan VERT CARBONELL nació en Onteniente, en 1890. Allí empezó a estudiar música con su padre, or-

ganista director de la banda local.
Se traslada posteriormente a Valencia, donde cursa armonía y composición, con brillantes resultados.

Su maestro más influyente fue Emilio Vega, director de la Banda de Alabarderos.

En Madrid, donde fijó su residencia, conoció a Reveriano SOUTULLO, y fruto de su colaboración son al-
gunas de las más grandes zarzuelas, como las citadas anteriormente, y esa delicia musical que es "EL UL-

TIMO RomANTtco".

REPAR-ro

Aurora 	  IRENE OJANGUREN
Catalina 	  ARANTXA BURGOA

Germán 	  JOSE LUIS G. ORDORIKA
Miguel 	  MIGUEL DE ALONSO

Tío Sabino 	  EMILIO DELGADO

Damián 	  JOSE MARIA ARTOLA
Tío Prudencio 	  ANGEL BASALDUA
Mozos y mozas de la provincia de Segovia.
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TEATRO LIRICO DE ZARAGOZA
El Teatro Lírico de Zaragoza fue fundado en el año 1989, bajo la di-

rección del tenor Emilio Belaval. Lo forman gentes de las más diversas
profesiones. De la zarzuela "MARINA", adaptaron su lema "Animo todos,

fuera pereza", que ilustra el entusiasmo que caracteriza a esta entidad.

En su primer año de vida logró poner en escena 25 representaciones

de una Antología de Zarzuela.
Gracias al trabajo y la continua dedicación de sus componentes, en el

año 1990 vieron hecho realidad su primer sueño: la presentación de una zarzuela completa, "LA DOLOROSA", del ma-

estro Serrano. Animados por el resultado conseguido, al año siguiente pusieron en pie la zarzuela de ambiente ara-

gonés "GIGANTES Y CABEZUDOS". logrando un extraordinario éxito de crítica y público.

De esta manera el Teatro Lírico de Zaragoza se consolidó y puso en escena zarzuelas como "Los GAVILANES"V "Los

CLAVELES", En los años tres últimos áños, el Teatro Lírico de Zaragoza ha realizado más de doscientas representa-

ciones, lo que le da una sólida experiencia en el campo de la zarzuela.

« ILA I W I IC:» S »

Zarzuela en un acto
Letra de Juan José LORENTE

Música de José SERRANO
Estrenada en el Teatro Apolo de Valencia, el 23 de mayo de 1930.

4121..weim 4...1 NI E r..1 uc e

El hermano Rafael es un novicio en un convento de cartujos, cerca de Zaragoza. Su aspiración prin-

c ipal es terminar un cuadro que está pintando con el rostro de la Virgen.

Un día llega al convento Dolores, una joven que fue antiguo amor de Rafael, y que viene con un ni-

ño , fruto de los desgraciados amores con un individuo que la ha abandonado.
Se produce entonces una lucha entre la vocación de Rafael y el amor que sintió por Dolores, acre-

centado ahora al verla en una situación tan comprometida.
Perico, el criado del convento, va todos los días a ver los progresos de Rafael con el lienzo y se da

cuenta que la cara de la Virgen en el cuadro es idéntica a la de Dolores.
Así se lo hace ver a Rafael, que comprende que sigue enamorado de ella y renuncia a su vocación

Para vivir con Dolores y su hijo.

REPARTO

"La Dolorosa" 

Dolores 	  CARMEN CAMARA
Rafael 	  EMILIO BALAVAL
Nicasia 	  MARIFRANCIS OYARZABAL

Perico 	  JUSTO NAVARRO

José 	 AGUSTIN LARA
Prior 	  ANTONIO ALEGRE

Juana 	  TERESA ALONSO

Bienvenido 	  JUAN DE DIOS BELMONTE
Fray Lucas 	  PEDRO FOZ

"Gigantes y cabezudos" 

Pilar 	  CARMEN CAMARA
Antonia 	  TERESA ALONSO

Juana 	  CARMEN GAY
Pepa 	 ANA GRANEL
Isidro 	  AGUSTIN LARA

Timoteo 	  JUSTO NAVARRO

Sargento 	  EMILIO MORALES

Pascual 	  ANTONIO ALEGRE

Municipal 	  NICOLAS PEREZ
Jesús 	  ALBERTO ESCALERA

Vicente 	  ANTONIO DAGNINO
Y los de Calatorao

FICHA TECIMICA

Vestuario 	  TEATRO LIRICO DE ZARAGOZA

Decorados 	  Vda. DE LOPEZ MUÑOZ

Apuntadora 	  ALICIA CAMARA
Peluquería 	  ROSARIO CAMARA
Montaje musical 	  MIGUEL SESMA y

JOSE M. BERDEJO

Dirección escénica: EMILIO BELAVAL

CORO DEL TEATRO LIRICO DE ZARAGOZA

CUERPO DE BAILE DEL TEATRO LIRICO DE ZARAGOZA

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93
Director y concertador: TULIO GAGLIARDO
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Nacido en Sueca (Valencia), el 14 de octubre de 1873, recibió las

primeras lecciones de su padre D. José Serrano Martí.

Las primeras clases en el Conservatorio del Turia se las dió D. Sal-

vador Giner, en los años 1890, 1891 y 1892.
Su primera zarzuela, compuesta en 1900, se tituló "EL MOTETO". Des-

pués de estrenar esta zarzuela, trabó amistad con Fernández Caballero,
lo que supuso su lanzamiento en el mundo de la zarzuela.

Triunfó rotundamente con obras que han quedado en la historia del

género lírico como "LA REINA MORA", "Los DE ARAGON", "LA CANCION DEL OL-

VIDO", "Los CLAVELES " Y "LA DOLOROSA".

En la música de José SERRANO hay un arranque pasional, un vuelco
lírico y una luminosidad que conmueven todavía hoy, cada vez que sus
partituras cobran vida en los escenarios.
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ASOCiaCión 
Pro-G

énero
Lírico Español

"La 
necesidad de una 

asociación"
L-Género Lírico Español tiene un carácter be-

néfico-culturaa Asociación Pro
'Y ha sido fundada 

p

or un grupo de herederos de los másIlustres compositores y libretistas de nuestro Género Lírico, así corno porsica española.
destacados intelectuales, profesionales y aficionados en general a la mú-

Esta Asociación nace para impulsar y promover el Teatro Líd-

co Español, y 

en especial l a Zarzuela, dando repuesta a la demanda delde la cultura espafí 01a
y 

colocando a este género en el lugar 
q1 

correspond e dentro
Los fi

nes de la Asción sorz prornover el género lírico espa-

ñol en 
Espana y fuer	 ocia

a de ella, difundir 
el género lírico por todos los me-

d

ios al alcance, fomentar la creación de nuevas zarzuelas y otras obraslíricas, así como su estreno 
Descubrir y 

promocionar vestiació
nuevas voces pa-

nuestro repertorio lírico.

ra 

nuestro Teatro Lírico, así corno promover la labor de ingn de

La AsociaciÓt? pretende agrupar cono socios al mayor ruitneroPosible de profesionales, aficionados y amr

antes del Género Lírico espa-

ñol. Los socios contarán con una 
s
erie de beneficios estipulados por la

Asociación y podrán participar en las actividades

 que se orgai
ncen.

C.l% 
Asociación nacida para defender 

y 
promover 

nuestro Tea-

tro Lírico, nuestra Zarzuela, que con iniciativas corno estos II 

Encuentros

no 
de la cultura musical espariola.

de Zarzuela	
q

, promovidos por 
el Teatro 

Baralca/do, 
seguirá en primer 

pla-
FRAIYCISCO 

ALONSO DE 
LA JOYAPresidente

« I	 ES V CA RES	 ILJ i0 >,

Zarzuela en un acto
Letra de Miguel ECHEGARAY

Música de Manuel FERNANDEZ CABALLERO

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 28 de noviembre de 1898.

41= 	t.J UVI

La acciónacción se desarrolla en Zaragoza. Durante la guerra
de Cuba, varios mozos maños han ido a la isla caribeña.

Uno de ellos, Jesús, está enamorado de Pilar, un guapa
maña, y la escribe constantemente desde el frente cubano.
Pilar no sabe leer, por lo que pide al sargento que le lea las
cartas.

Este, que a su vez pretende a Pilar, lee el texto a su con-
veniencia, diciéndola que Jesús no la quiere. Pilar extraña-
da, hace que la última carta que ha recibido se la lea otro
amigo.

Una vez enterada del contenido, en el que Jesús reitera
su amor y dice que volverá en breve, se la hace leer al sar-
gento, que deseando conquistarla le dice que Jesús ha
muerto.

Pilar le descubre que ya sabe el contenido de la carta y
le desprecia delante de los maños.

NII4eLna UJuma_ 11Frena A nao	 ICAre.ms4en 11— Ic» INO1 e_o U c cz.

Es el músico más representativo de la llamada Zarzuela grande. Nació en Murcia en el año 1835,

y desde una edad muy temprana, a los 5 años, empezó a recibir las primeras lecciones de música de

su cuñado D. Julián Gil, aprendiendo con tanto ahínco que un año después ya estudiaba piano, violín

y flauta.
A los quince años se trasladó a Madrid, continuando sus estudios musicales en la célebre cátedra

Hilarlón Eslava, donde alcanzó el primer premio final de carrera.

Fue violín del Teatro Real y dirigió las orquestas del Teatro Lope de Vega, el Circo y el Español.

En 1854 comenzó su carrera en la zarzuela escribiendo obras menores, pero cansado de las conjuras
de la vida musical de Madrid, se fue a Cuba como director de una compañía de zarzuela.

Regresó a España en 1871, y desde entonces comenzaron sus grandes éxitos, desde "LA GALLINA CIE-

GA" (1873) o "LA IVIARSELLESA" (1876), hasta sus grandes obras "Los SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT", "LA VIE-

JECITA", "EL DUO DE LA AFRICANA", y la última "GIGANTES Y CABEZUDOS". FERNANDEZ CABALLERO sobrevivió so-

lamente ocho años a su último éxito, ya que murió en 1906, manteniendo hasta el final su trabajo e ins-

piración.

de
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Vestuario 	  FERCAR

Decorados 	  FERCAR

Maestra musical 	  ROSA GOITIA
Regidora 	  DOLORES FONT

Direcion escénica y diseño de luces: DOMINGO FELICES

CORO AGRUPACION LIRICA ITSASO

Director: JAVIER APEZTEGUIA

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93

Directora y concertadora: MONTSERRAT FONT MARCO
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ASOCIACION CANTABRA DE AMIGOS DE LA OPERA (A.C.A.0.)
A.C.A.O. nació en Santander en el año 1975, fruto de la

unión de un selecto grupo de cantantes líricos cántabros en-

cabezados por el barítono Ramón Seoane. Su amor por el gé-
nero lírico, tanto por la zarzuela como la ópera, y su tremenda
afición, han hecho que su corta vida lírica esté marcada por el
trabajo y los éxitos continuados.

A.C.A.O. es la fundadora de los "Ciclos de Zarzuela y Ope-
ra" de la Plaza Porticada, dentro de los Festivales Internacio-
nales, donde ha estado presente hasta la desaparición de ese
bello recinto, y donde ha producido títulos como "LA TRAVIATA"

o "Ricourro", dentro del mundo operístico, y "Los GAVILANES",

"BOHEMIOS", "LUISA FERNANDA", "MARUXA" O "LA ROSA DEL ALA-

FRAN", dentro del mundo de la zarzuela.
Ha producido, asimismo, antologías de zarzuela en home-

Sáez de Adana, Ataúlfo Argenta o Enrique Luzuriaga, y ha colaborado con voces co-

A.C.A.O. en la actualidad sigue produciendo títulos en el Palacio de Festivales de Santander, donde últimamente

ID ha obtenido un éxito extraordinario con la obra presentada en este Certamen de Barakaldo, la célebre "Marina".

Sus actuacioines han sido numerosas en lugares como Euskadi, Aragón, Salamanca, Valladolid, Madrid y en Sin-

delfingen (Alemania),

C.7

o

bil
1=2 EPAR-11-0	 FICHA TÉCNICA 

Marina 	  MONTSERRAT OBESO

Jorge 	  JESUS LAVID

Roque 	  RAMON SEOANE

Pascual 	  CARLOS ZUGASTI
Teresa 	  CELIA ALCEDO
Capitán Alberto 	  DAVID RUBIERA

Marinero 	  CARLOS CEBERIO

Marineros, pescadores y gente del pueblo.

neo	 I FJArk »
Zarzuela en tres actos (reconvertida en ópera)

Letra de Francisco CAMPRODON
Música de Pascual Emilio ARRIETA

Estrenada en el Teatro Real de Madrid, el 21 de septiembre de 1855.

Reestrenada en versión ópera, en Madrid, el 16 de marzo de 1871.

Eze	 1.'81E1m-ro 
La acción transcurre en Lloret de Mar, pueblo de la costa catalana, donde llega, después de varios años

de ausencia, Jorge, un joven capitán, acompañado de su contramaestre, el huraño Roque.
Allí le recibe Marina, que esta enamorada de él y que a su vez es pretendida por Pascual, rico armador

que quiere casarse con ella.
Para comprobar si Jorge la quiere, Marina le dice a Pascual que pida su mano a Jorge. Así lo hace aquel

Y Jorge queda desconsolado, creyendo que Marina está enamorada del armador.
En los preparativos de la boda, un marinero intenta entregar a Marina una cariñosa carta de su padre,

Pero la recoge Pascual, quien creyendo que es de un amante, la desprecia delante del pueblo.
Jorge sale en su defensa y ambos se confiesan su amor.

IF' .daLs	 A. a_ E n'u c> Aire *e	 s c

Pascual Emilio ARRIETA nació en Puentelarreina (Navarra), en 1823. Co-
menzó a estudiar música en Madrid, ampliando sus estudios en Italia, con los

maestros Parelli, MandacInl y Vaccai.
A los 22 años compuso su primera ópera, "ILEcoNoA", de estilo italiano, ob-

teniendo el premio de composición de la Scala de Milán. En 1849, regresó a Ma-

drid y presentó en el Real las óperas "ILEGoNoA" y "LA CONQUISTA DE GRANADA". El
cierre del Real, del que fue director, le llevó de nuevo a Italia, donde escribió "EL

oAsus", una obra para canto y piano. Volvió de nuevo a España en 1853 y estre-

nó su primera zarzuela, "EL DOMINO AZUL", con gran éxito. A continuación estrenó

"EL GRUMETE" y en 1855 "MARINA", su mayor triunfo.
En 1857, entró de profesor en el Conservatorio de Madrid y en 1868 fue nom-

brado director, teniendo como alumnos a Bretón y Chapí, entre otros. Murió en

Madrid el 11 de febrero de 1894.
ARRIETA fue un ardiente defensor de la tradición musical italiana, por lo que

sus primeras obras fueron óperas. La crisis de la ópera en España en aquellos
años le llevó hacia la zarzuela, donde se entregó de tal manera que compuso al-
rededor de cincuenta obras.

"MARINA", fruto de su colaboración con Francisco CAMPRODON es la cumbre

del bel canto en la zarzuela, y números como "Costas las de Levante", "Pensar

en él" o el celebérrimo "Brindis" han pasado a formar parte de la historia de la

zarzuela.

5

naje a ilustres músicos como
mo Pedro Lavirgen, Dano Rafanti, Francisco Ortiz o Rita Lantieri.

E
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Decorados 	  VDA. DE LOPEZ MUÑOZ

Vestuario 	  ORFEON BARACALDES

Apuntadora 	  DOLORES ALBA

Dirección escénica y diseño de luces: JESUS BARO

CORO DEL ORFEON BARACALDES
Directora: ZIORTZA GARABIETA
Maestra musical: SUSANA LLONA

ORQUESTA DE CAMARA -ANDRES ISASI"

Director: FERNANDO BRAVO

Marola 	  MONTSE ECHANIZ

Leandro 	  ANTONIO SERRANO

Juan de Eguía 	  J. L. G. ORDORIKA
Simpson 	  CARMELO BARANANO
Abel 	  MARIA MONTES

Ripalda 	  ANGEL MARCOS

Verdier 	  FELIX BASTERRETXEA

Antigua 	  M ASCEN SANCHO

Chinchorro 	  JESUS BARO

Pescadores, marineros, marinos y aldeanos.

REPARTO
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ORFEON BARACALDES
La Sociedad Coral Orfeón Baracaldés se constituyó

de manera oficial en julio de 1927, presentándose en
público durante las fiestas del Carmen de ese año.

Dedicado a la Zarzuela desde sus inicios, a actúado

en Barakaldo y otras ciudades como Haro, Logroño, Ber-

meo, Sestao, Castro Urdiales, Bilbao, Barcelona, Madrid,

Torrelavega y Burdeos (Francia).
Cuenta con un nutrido repertorio de zarzuelas como

"MOLINOS DE VIENTO", "LA ALSACIANA", "LA ROSA DEL AZA-

FRAN", "Los GAVILANES", "LA TABERNERA DEL PUERTO", "KA-

TIUSKA", etc. Son varios los concursos en los que ha to-
mado parte, consiguiendo varios galardones. Destacan el
Premio Internacional de Madrid, en 1949 y los primeros

premios de los Certámenes de Torrelavega (Cantabria),
los años 1957 y 1960. En este año le fue concedido el

Premio Extraordinario de la Sociedad General de Autores, siendo la única entidad que posee este galardón.

En los últimos años el Orfeón ha actuado por toda Euskadi y Cantabria, con zarzuelas y conciertos líricos. En 1992

rindió homenaje, en el Teatro Barakaldo, a Francisco Kraus, gran impulsor de la zarzuela.

Es la entidad anfitriona de los 11 Encuentros de Zarzuela y el pasado año rindió homenaje al maestro Tomás Ara-

gües, autor de la única zarzuela de ambiente barakaldes "PERCAL Y MAHON".

<< L 	 "IrA El R PJ Fk a 	L 3:2° IL-1 E IR oc. »
Zarzuela en tres actos

Letra de Federico ROMERO y Guillermo FERNANDEZ SHAW
Música de Pablo SOROZABAL

Estrenada en el Teatro Tívoli de Barcelona, el 15 de mayo de 1936.

we a uJ ii pa -ro 

"La tabernera del puerto" es un establecimiento regentado por Marola, junto a un siniestro individuo,

Juan de Eguía, a quien todos consideran su marido.
Marola es objeto de las iras de las mujeres del pueblo, que piensan que utiliza sus encantos con sus

maridos para hacerles entrar en su taberna. Un día, las mujeres intentan agredirla, pero sale en su de-

fensa Leandro, joven pescador enamorado de Marola.
Al confesarle su amor, ésta le confia que Juan de Eguía es su padre.
El siniestro Juan, que se dedica al contrabando de droga, enterado del amor de Leandro por su hija, le

propone ir a buscar un fardo a alta mar. Leandro acepta por el amor de Marola, pero ésta le acompaña al

salir a la mar.
Salta una galerna y el barco de Leandro se pierde. Cuando todos dan por ahogados a la pareja, son

salvados y regresan al pueblo. Juan de Eguía, arrepentido de su acción, se entrega a la justicia y los jó-

venes celebran su amor.

F20 .01n1/4 NEsa_o  Sowzoz44113.4 a_UVI quisiec 

Nació en el seno de una familia en la calle Vergara de San Sebas-

tián. Niño aún, ingresa en el Orfeón Donostiarra y se dedicó a estudiar
violín con gran interés. Figuró como violinista en la Orquesta del Casino
donostiarra. Mas tarde marchó con una beca a Leipzig para ampliar su
carrera y en 1922 se presentó en público dirigiendo la Grotian Steinweg

Orchester. En 1931 regresó a Madrid comenzando su carrera como com-

positor de zarzuela, y dirigiendo a la Sinfónica de Madrid.
Su primer gran éxito fue "KATIUSKA", considerada por algunos corno

opereta, pero que es una zarzuela en dos actos. A este éxito siguieron

otros como "LA DEL MANOJO DE ROSAS", "LA TABERNERA DEL PUERTO", "DON

MANOLITO" Y "BLAK, EL PAYASO", que se hicieron célebres en España y en
Hispanoamérica, donde se presentó SOROZABAL en el Avenida de Bue-

nos Aires, en 1946, con un grandioso éxito.
Su obra más completa, según el mismo, pero que no alcanzó el éxi-

to popular, fue "ADIOS A LA BOHEMIA", sobre un texto de Fío Baroja y a la

que SOROZABA L calificó de ópera chica.
/
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SOCIEDAD "AMIGOS DEL ARTE" DE SANTANDER
La Sociedad "Amigos del Arte" fue fundada en el año

1930. Durante sus 63 años de vida ha destacado en sus acti-
vidades teatrales, y en los últimos 33 años por una profunda
inclinación a la música lírica, contando en su haber con más de
ochenta representaciones de zarzuela.

Obras como "KATIUSKA", "LA ROSA DEL AZAFRAN", "LA DOLOROSA",

"EL CANTAR DEL ARRIERO" y "LA TABERNERA DEL PUERTO"- puesta en es-

cena con gran éxito en el Certamen Nacional de Abaran (Murcia)-

, son sólo una muestra del hacer lírico de esta sociedad.

En junio de 1992, represento con gran éxito, la zarzuela "GI-

GANTES y CABEZUDOS", en el Palacio de Festivales de Santander.

Esta agrupación l inca la componen un número aproximado

de 60 personas, entre las que se encuentran actores y can-
tantes de contrastada calidad.

sociedad a ser la ganadora de los I Encuentros de Zarzuela del Teatro Barakaldo, con la

han sido los encargados de protagonizar la jornada de clausura del certamen de este año.
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Adriana 	 M. ESTHER MARTIN Vestuario 	  FERCAR-AMIGOS DEL ARTE

e
Rosaura 	
Juan 	

MARISA BOLADO
CARMELO BARAÑANO

Decorados 	  FERCAR
Regidor 	  VICTOR RODRIGUEZ

bu Gustavo 	
Clarivan 	

JAIME FERRER
VICTOR M. SANTIAGO

Traspunte 	  GEMA GUTIERREZ
Concertadora 	  ROSA GOITIA

Triquet 	 JOSE M. SARABIA Maestra musical 	  M. CRUZ TOCA

Leontina	 	 PILAR MESONES Ayte. Dirección 	  DOLORES MARTINEZ

Renata 	 ANA FERNANDEZ Dirección escénica: ARTURO RODRIGUEZ TELLITU
Marcelo 	
Enma 	

MARIANO FERNANDEZ
SILVIA GOMEZ CORO "AMIGOS DEL ARTE"

Nita 	 INMACULA TERAN CUERPO DE BAILE:
Camilo 	 MARIO CAMPO Paula Contador, Blanca Gutiérrez, Edurne Sánchez, Vero
Jorge 	 SANTIAGO GARCIA Renuncio, Raquel Mercada! y Rebeca Gutiérrez.
Aldeano 	
Aldeanas 	

RAMON SAIZ
GUILLERMINA ROYANO
ALINA BOLADO y

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93
Director y concertador: JULIO JAURENA

M. JOSE TERAN
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Zarzuela en tres actos
Letra de José RAMOS MARTIN
Música de Jacinto GUERRERO

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 7 de diciembre de 1923

we c unza 1.1-r

La acción se desarrolla en una aldea de pescadores de La Provenza, a me-

diados del siglo XIX.
Juan, un indiano que ha hecho fortuna en América, regresa a su aldea na-

tal donde se produce el encuentro con Adriana, que fue su amor antes de sa-

lir á hacer fortuna.
Adriana, tiene una hija, Rosaura, cuya belleza hace enloquecer a Juan, que

quiere hacerla su esposa.
Pero Rosaura está enamorada de Gustavo, un humilde pescador, que se

opone con tal fuerza a la boda, que hace comprender al indiano que su dine-

ro no hará feliz a Rosaura.
Comprendiendo su error, Juan renuncia a Rosaura y ayuda a la pareja a

conseguir la felicidad.
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Jacinto GUERRERO vino al mundo en Ajofrín (Toledo), en 1895. Ingresó como "seise" en la catedral

de Toledo y prosiguió sus estudios de piano, tocando en cafetines, además de ejercer temporalmente

de concertado r con las compañías que pasaban por Toledo.
Ingresó en Madrid en la orquesta del Teatro Apolo, donde comenzó a conocer la zarzuela. El ambi-

cionaba el triunfo en el teatro lírico en una época en que eran famosos 
Vives, Serrano, Luna, etc.

Su firma voluntad le permitió abrirse camino con un gran triunfo en 1871, con la zarzuela "LA ALSA-

CIANA".
Crecido por este exito, estrena varias obras menores, hasta que en 1922 

produce otra de sus obras

maestras, "LA NIONTERIA" , y da definitivame nte en la diana de la fama en 1928, estrenando "Los GAVILA-

NES", a la que dió brillo el eximio tenor Emilio Vendrell.

Viniero n después otros dos grandes títulos, "EL HUÉSPED DEL SEVILLANO" y "LA ROSA DEL AZAFRAN" , que

como todas sus obras llegaron al gran público por sus melodías populares y pegadizas.

Hizo asimismo, incursiones en el mundo de la revista, donde dejó títulos históricos, como 
"LA BLAN-

CA DOBLE" O "EL SOBRE VERDE".

Dicha calidad llevó a esta
obra "LA PARRANDA", y por ello

/
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«ELKARTE 
BATEN BEHARRA»

Genero 
Liriko Espainiarraren aldeko

Elkarteak ongizatezko izaera kulturala 
du,

gure Genero Lirikoaren konposatzaile eta le-
tragile ospetsuenen, ondorengoek eratu du-
telarik, hala nota hainbat pentsalari, profe-
sional.eta musika espaniarraren zalek ere.

Elkartea Espainiako Antzerki Lirikoa

bultzatzeko 
jalo zen, Zarzuela batez ere,

ikuslegoaren eskaerari erantzun eta genero-
ari kultura espainiarraren barruan zor zaion

lekua emateko.
Elkartearen xedea Espainian zein

beste herrialdeetan 
genero liriko espainiarra

bultzatzea da; dituen bitarteko guztiak erabi-
lirik, genero lirikoa zabaltzea; zarzuela nahiz
bestelako lan liriko berriak egiten eta estrei-
natzen laguntzea. Ahots berriak aurkitu eta
bultzatzea gure Genero Lirikorako, baita
orain arte egin diren lan lirikoei buruzko

ikerlanak bideratzea.
Azken finean, gute Antzerki Lirikoa,

gure 
Zarzuela defendatu eta bultzatzeko jalo

den elkarte bat, Barakaldo Antzokiak antola-
turiko Zarzuelari buruzko 11. Jardunaldi

hauen 
eta antzeko ekimenen bitartez gene

roa musikazko kultura espainiarraren aitzin-

darietariko bat izatea erdietsiko delarik.

Francisco Alonso de la Joya
Lehendakan

LA ZARZUELA,
ESE GÉNERO MUSICAL

Hart dena, edo la dena, esanda da-goen musika-genero bati buruz zerbait berraesatearen arazoari heltzea bezalakoa da Zar-zuelaz mintzatzea.

Zergatik du zarzueiak hainbeste et-sai, batez ere rnusika landuaren --orain esa-ten den rnoduan- aldeko Puristen artean?Bailo gulxiagoko musikatzat jotzen dute bi-
degabeki, guztiz gubdesteraino heltzen 

dire-larik ere. Eta hort, zorigaitzez, gure komuni-kabideetan ere en tzuten da. Ikonoklasten he-rri honetan, atzerrikoari bertokoari baino 
ga-rrantzi handiagoa ernan ohi zalo.

Jalo zenetik bertatik, edo behitzat ho-rrela ira kurri eta esan egin ohi da, 
pobrernu

nduratu zen «apaindura» aldetik; orkestrat
xikiak, jantzi eta clekoratu apalak, eta ope-
ran jardun ezinik, malla edo handinahikeriafalta zela-eta, Zarzuelarako geratzen zirenkantariak. Kantari bat gutxiesteko, enpresarizein zaletuek ‘(zarzuelero» esan ohi zioten,adj

ektibo horren bitartez balioeza, 
musikara-ko gustu txarra, itxurakeria eta heziera txiki-ko ikus leen gustuko esamoldeak erabiltzeaadierazi naht zutelarik.

lhardunaldi hauek Zatzuelari 
buruz-ko ik

uspegi horiek errotik kendu nahi dituz-
te, edo, behintzat, horien bidegaketia 

age-rian uzten saiatu.

Pedro Lavirgen

Fachada del Teatro Apolo hace 120 años

El Teatro Apolo, inaugurado el 13 de octubre de 1973, y
considerado como el «Coliseo del Género Chico».
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• MUSICA
• Coral. /20.15./ En la Biblio-
teca de Bidebarrieta (Bil-
bao), los Viernes Corales
ofrecerán las actuaciones de
Ikas Ama Abesbatza v San
Antón Abesbatza.
• Jazz Blues. /23.00./ En
Kafe Ateneo Arriola, de Elo-

• rrio. concierto de Santiago
Reyes v David Defries. den-
tro de la IV Semana de jazz-
Blut

• BALLET
• Teatro Arriaga. /20.00./ En
ci Tcatro Arriaga de Bilbao,
primera actuación del Ballet
Nacional de Marsella, dirigi-
do por Roland Petit, que in-
terpretara Ma Pavlova,_ co-
reografia de Roland Petit.

el Getxo Antzokia. cinema
Paradiso proyectará el corto-
metraje La puerto. de Mi-
chaelj. Claessens. v el largo-
metraje Close e . yt . s. de S.
Poliakoff. Las proyecciones
son en versión orizinal subti-
tulada.
• Muskiz. /19.30./ En la Casa
de Cultura de luskiz.
proyección de la película Be-
hiak (Vacas). de Julio Me-
dem , en euskera.

•
• Zarzuela. 120.00./ En el
Teatro Barakaldo. conferen-
cia Carlos Fernández Shaw.
con motivo . del centenario de
su padre Guillermo Fernán-
dez Shaw, dentro de los II
Encuentros de Zarzuela.

O CINES EN LA PROVINCIA
ALGORTA
	

GUREA Parque Jurásico. Sieven Spielberg 530 y 8 13 años)
GETXOANTZOKIA Close my eyes. (VOS). Sleohen PolraKotf 10.

AMORES ETA UDAL ZINEMA Stalingrado. Joseph Vilsmale: 7 30 (18 años)
BARAKALDO DUPLEX A. Kika. Pedro Almodovar 5. 7 45 y 10 30 (18 años)

(DUPLEX 8 Sol Naciente. Sean Ccnnery 5. 7 45 y 10 30 t18 años)
TEATRO BARAKALDO Conferencia Carlos Fernández Shaw. 8 tarde

BASAURI
	

SOCIAL ANTZOKIA . Máximo Riesgo. Silveste Stai icre 5 3C 8y 10 30
DURANGO
	

KURUTZIAGA No hay función.
ZUGAZA Descanso semanal

ELORRIO	 ARRIOLA KULTUR ARFOA Arnolako IV Jazz-Blues Astea. 11 nocne
GERNIKA	 CINEMA Cine Forum: Ocurrió cerca de su casa. (V.O.S) 8 (18 años)
LAS ARENAS	 GRAN CINEMA. El Fugitivo. Hanson Ford Cc-ir 5 nocne 'O 30 (13)
LEKEMO	 ANTZOKI Descanso semanal.

MUNGIA	 LAUREL & HARDY-1 Máximo Riesgo. S Slarie 8 :0 30 (18 años)
LAUREL & HARDY-2: La mate porque era mía (Tango). 6 / 10 30. (13 años)

ONDARROA	 ALAMEDA No hay función.
BIDE ONERA Perdidos en Atrica. 5 30 y

PORTUGALETE COLISEO JAVA El Abogado del Diablo. 5 30 7 -1 5	 •

SESTAO	 AMELAGA. Parque Jurásico.S:e,an	 30 '3cc
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DEIAK 
AVISOS
	 NOTA IMPORTANTE: Sólo
	  se publicarán en esta sección
los avisos que estén en nuestro
poder antes de las 12h. del día an-
terior a su publicación; los del
lunes, el sábado. Enviadlos por es-
crito, por favor.

GASTEIZ. JORNADAS
SOBRE «ESCLAVITUD Y

RACISMO » . 19,30h, C.C. .El
Campillo. Viernes 12: Cine
Forum, con la proyección de la pe-
lícula «La marcha.. Organiza «Mu-
garik Gabe..

	 GASTEIZ. SENIDEAK «15
	  AÑOS SIN LIBERTAD,
SIN DERECHOS . . Todos los
viernes, concentración silenciosa
en los Jardines de Alderdi-Eder, en
Donostia. Para acudir, apuntarse
antes del jueves, a las 5 cie la tarde,
en el Iruña Taberna, Txalupa o He-
rriko Taberna de Ramiro de
Maeztu. Salida del autobús, a las 6
de la tarde, cada viernes, del Bar
Txapela, calle Prado.

	  GASTEIZ. ACTIVIDADES
11	  INFANTILES EN EUS-
KARA. En el Centro C. Judi-
mendi, para niños de 6 a 12 años,
sábados alternativos y con horario
de 11 a 13h.: juegos, talleres-ma-
nualidades, canciones, cuentos,
etc. Las inscripciones serán de
lunes a viernes para la actividad de
cada sábado en el servicio de infor-
mación del Centro.

BARAKALDO- Charla sobre
''Etiqueta ecológica, envases

y residuos". Hoy, viernes día 12, a
las 16.30h., en Fco. Tierra 4, lonja
de Burceña. Organizada por el-
grupo ecologista Gure Lurra en co-
laboración con la Audioteca de
Burceña.

r7I BARAKALDO: II Encuentos
ni..1 de Zarzuela 1993. Hoy,
viernes día 12, a las 20h., en el
Teatro Barakaldo, conferencia de
Carlos Fernández Shaw con motivo
del centenario de su padre, Gui-
llermo Fernández Shaw.

_
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ALGORTA
GUREA: 5.30-8 PÁR.OUE JURAS!CO
ITPI De Steven Spelberg
GETXO ANTZOKIA: 10,00 . Cinema
Paradiso: CLOSE MY EVES (V.O S I y
LA PUERTA (corto)

AMOREBIETA
UDAL ZINEMA: 7,30 STALINGRA-
DO (181

BARAKA1120,.._
BARAKALDO ANTZOKIA: 8.00. Con-
ferencia: CARLOS FERNÁNDEZ
SHAW

DUPLEX A: 5-7,45-10,30: KIKA. De
Ped r o Almedovar. (18'
DUPLEX 8: 5-7, 45-'0,30. SOL NA-
°ENTE. Sean Cor.- ,-,•, 18)

BASAURI
SOCIAL ANTZOKIA: 5,30-8-10,30
MÁXIMO RIESGO Sylvester Stallone

DURANGO
ZUGAZA: Descanso

ELORRIO
ARRIOLA KULTUR ARETOA: 11,00:
Arnolako !V Jazz-Blues Astea SANTIA-
GO REYES-DAV I D DEFRIES QUAR-
TET (Jazz).

GERNIKA
ZINEMA: 8,00 Cine-Forum . OCU-
RRIO CERCA DE SU CASA (VOS.)
(18 )

LAS ARENAS
GRAN ZINEMA: 5-10,30: EL FUGITI-
VO (13 )

LEKEITIO
ANTZOKI: No hay luncic

MUNGIA
LAUREL Y HARDY:
Sala 1: 8-10,30. MÁXIMO RIESGO
Silvester Stallone (TE)
Sala 2: 8-10,30 LA MATE- PORQUE
FRA MIA ;TANGO!

ONDARROA
ESIDE ONERA: 630-1015 PERDIDOS
EN AFRICA,

PORTUGALETE
JAVA: 5 30-7,45- 1 0 EL ABOGADO
DEL DIABLO

SESTAO
AMEZAGA: 7.30
CO (TP)

ACTOS

«Ma pavlova« es el título de
la coreografía que el Ballet
National de Marseille Roland
Petit pondrá en escena en el
Teatro Arriaga de Bilbao, en
dos únicas representaciones,
hoy y mañana.

En el Centro Cultural de
Bayona, el sábado a las nueve
de la noche, actuación de la
compañía de teatro de Philip-
pe Genty con la obra «Desirs
parade», una mezcla de core-
ografía, teatro y desbordante
imaginación . Y en la sala
Omnisports de Cambo les
Bains. mañana sábado y el
domingo se celebra el Salón
de Antiguedades, en tanto
que en Bilbao, feria de Mues-
tras, se clausura el II Certa-
men de Almonedas.

En la casa de la Juventud de
Pamplona, hoy viernes y ma-
ñana sábado continuarán las
charlas taller sobre el Bon-

sai, de 19,30 a 21,30, dentro
del marco de la exposición
que sobre estos diminutos ar-
boles ha organizado el ayun-
tamiento de la ciudad.

También en Iruña, pero el
domingo, dentro del ciclo de
otoño de la Escuela Navarra
de Teatro, el grupo Geroa re-
presentará la obra «Rezaga-
dos» con texto de Ernesto
Caballero.

En Gasteiz. dentro del Fes-
tival Internacional de Teatro,
el grupo catalán Els Joglars

presenta «Ei nacional», du-
rante todo el fin de semana. .

En el Teatro Barakaldo, es-
ta tarde a las 8, conferencia a
cargo de Carlos Fernandez
Shaw, con motivo del cente-
nario de su padre, el libretista
de zarzuela Guillermo Fer-
nandez Shaw. El domingo, el
Orfeón Baracaldés pondrá en
escena «La tabernera del
puerto».

La Orquesta Sinfónica de
Euskadi ofrece esta tarde un
concierto en el teatro Victoria
Eugenia de San Sebastián.

En el teatro Coliseo Albia
de Bilbao. esta noche y maña-
na. III Gala de la Moda Vasca
con un pase de moda infantil
a las 7,30 y otro de comercios
una hora más tarde. El sába-
do, el primer desfile correrá a
cargo del Colectivo de Estilis-
tas Vascos y el segundo, de
Moda vasca, con un apartado
especial dedicado a las novias.
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Madrid, 16 de Noviembre de 1993

Excmo. Sr. D. Carlos Fernández Shaw
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
	 (Madrid)

Mi distinguido amigo:

Contesto con un poco de retraso a su carta de 30 de octubre
pasado, debido a mi ausencia de Madrid durante unos días.

En primer lugar, he de decirle que conozco bien los libretos
que su abuelo y su padre escribieron para prestigio del género lírico
español.

Como mi nombramiento de Presidente de esta SGAE es muy
reciente, no tenía conocimiento de las gestiones que usted había
realizado cerca de los señores Nebreda y García Morcillo para
conmemorar la memoria de su padre , Don Guillermo Fernández
Shaw ; no obstante doy traslado de su carta al FAC (Fondo de
Asistencia Cultural) y crea que por mi parte , pondré el máximo
interés en cuanto usted solicita.

Le envía un cordialísimo saludo,

2 zul d'a&	 4,

eoi__ a die-/-

-og"'
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SOCIEDAD . CONJUNTO LIRICO

migosdela-

«Semana Cultural»
EN HONOR DE

SANTA CECILIA
Días 22, 24, 26 y 28 de Noviembre, 1993

Con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid

1/
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La Junta Directiva de la Sociedad.

Conjunto Lírico "Amigos de la

Zarzuela", se complace en invitarles

a los actos que se celebrarán en la

Semana Cultural en honor de Santa

Cecilia, los cuáles tendrán comienzo

el lunes día 22 (festividad de Santa

Cecilia), a las 20,30 horas, con

celebración de Solemne Eucaristía en

la Iglesia Parroquial de Nuestra

Señora de San Lorenzo, ante la

patrona de Valladolid y Ntra. Sra. ce

la Novena, patrona de los cómicos

oficiada por D. Jesús Hernández

Sahagún, y armonizada por el Coro

de la Agrupación.

" ü2(,4-2 feü

aéliactdin	 1/71,2 Rm.

Día 24 de Noviembre	 20,15 h. : Sala Borja

CONCIERTO DE LOS ALUMNOS DEL AULA DE
CANTO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE

MUSICA DE VALLADOLID

PROFESORA: Maria Jesús Sanz

PIANISTA ACOMPAÑANTE: José julio Fernández

1 Parte
LA CANC1ON DEL OLVIDO	 J. SERRANO
"La Canción del Olvido"	 Canta: Consuelo Pardo

COUPLETS DE ALI-MON	 P. LUNA
"El Asombro de Damasco" 	 Canta: Rubén Girón

DUO DE JOAQUÍN Y ASCENSION	 P. SOROZABAL
NLa del Manojo de Rosas"	 Canta: Cristina Bombín - Jorge Rovira

COPLAS CANTADAS POR LA SRTA. ALBA	 M. F. Caballero
"Chateau-Margaux" 	 Canta: M. Angeles Bastarrechea

ROMANZA
	 J. GURIDI

"El Caserío"
	 Canta: Carlos Zarzuela

DUO
	 CHUECA Y VALVERDE

"El Año pasado por Agua"
	

Canta: Consuelo Pardo - Rubén Girón

ROMANZA DE PEDRO
	 P. SOROZABAL

"Katiuska"
	 Canta: César Benito

11 Parte
P. SOROZABAL

Canta: Cristina Bombín

P. SOROZABAL
Canta: Jorge Rovira

F. CHUECA
Canta: Concepción Aguado

P. SOROZABAL
Mercedes Argüe/lo - César Benito

M. F. CABALLERO
Angeles Basta rrechea

J. GURID1
Canta: Covandonga Ruiz

SOUTULLO Y VERT
Canta: Carlos Zarzuela

Día 26 de Noviembre	 20,15 h. : Sala Borja

CUARTETO DE PULSO Y PUA "FORTEA"

1 Parte
SERENATA DEL SIGLO XVIII

Anónimo

CELEBRE SERENATA
F. Schubert

TRISTESS

F. Chopin
AVE MARIA

Gounod-Bach

DANZA HUNGARA N. 5
J. Bramhs

SERENATA
E. Tosselli

MARCHA TURCA
W. A. Mozart

11 Parte

CARMEN (Intermedio)
J. Bizet

GRANADA (Serenata)
1. Albeniz

RECUERDOS DE LA ALHAMBRA
F. Tárrega

LA LEYENDA DEL BESO (Intermedio)
Soutullo y Vert

LA MESONERA DE TORDESILLAS
F. M. Torroba

EL SITIO DE ZARAGOZA (Fantasía Militar)
C. Oudrid

COMPONENTES

Bandurria 1 	  lavier Vidal Briones
Bandurria 2.a 	  Antonio Hoyos Rodríguez

Laúd 	 Jesús Hoyos Rodríguez

Guitarra 	  Carlos Rodríguez Vivar

DIRECCION:

Carlos Rodríguez Vivar

ROMANZA DE ASCENSION
"La del Manojo de Rosas"

ROMANZA DE JOAQUÍN
"La del Manojo de Rosas"

CANCION DE MAX1MINA
"La Canción de la Lola"

DUO DE PEDRO Y KATIUSKA
"Katiuska"	 Canta:

VALS
"Chateau-Margaux"
ROMANZA
"Mirentxu"

ROMANZA
"El Ultimo Romántico"

Canta:
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Día 28 de Noviembre

12,00 h. : Gran Concierto en el Teatro Carrión.

LOS GAVILANES
"Pescador"

"Palomita, Palomita"

LA LINDA TAPADA
"Borrico corre ligero"

LA PICARONA
"Canto a Castilla"

LUISA FERNANDA
"Romanza de Vidal"

BOHEMIOS
"Canto a la Libertad"

J. GUERRERO

Coro
Luis Fernández y Coro

FRANCISCO ALONSO

Carlos Bergasa

FRANCISCO ALONSO
Solistas y Coro

F. MORENO TORROBA

Carlos Bergasa

AMADEO VIVES

Santos Herrero y Coro

II

ENTREGA DE LAS «LIRAS ORO» Y «TROFEOS LIRA 1991»

ONDA CERO RADIO
En la persona de D. Vicente Ballester Montoya

D. Luis Laforga Herrero

Srta. Ana del Castillo Blanco

III

LA TEMPRANICA
"Tanguillo"

LA CANCION DEL OLVIDO
"Canción de Leonello"

J. JIMENEZ

Coro

JOSE SERRANO

Carlos Bergasa

MARUXA AMADEO VIVES
"Canto de los Pastores" Coro

LOS GAVILANES
"Salida de Juan"

LA GALEOTA
"Habanera"

J. GUERRERO

Carlos Bergasa

SALVADOR CODINA
Santos Herrero y Coro

J. GUERRERO

Carlos Bergasa

LA ROSA DEL AZAFRAN
"Canción del Sembrador'

CON LA COLABORACION ESPECIAL DEL BARITONO

Carlos Bergasa

PIANISTA	 DIRECCION MUSICAL

José Ramón Echezarreta 	 M.g Carmen del Palacio
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En cualquier momento,
en cualquier lugar,
dia a dia...

Air
llortt bt

DIARIO INDEPENDIENTE FUNDADO EN 1854

EL PERIODICO DE CASTILLA Y LEON
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Cl. Juan Mambrilla, n." 11 - 1."

Telefono 29 28 25 de 7,30 a 10 noche
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DEL PRESIDENTE 	
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MANTENIEDO LA CALIDAD ARTISTICA, ES NECESARIO INCRE-
MENTAR LA PRESENCIA DE NUESTRA AGRUPACION EN LOS

AMBIENTES MUSICALES Y ESCENARIOS DE TEATRO.

Un filósofo de la antigüedad afirma: "que no es difícil alcanzar una
meta, lo difícil es mantener esa meta y mantenerse en la misma durante
mucho tiempo".

A través de estos diez años en los que por la confianza de los socios
esta Junta Directiva ha permanecido al frente de los intereses artísticos de
esta Agrupación hemos superado no pocas dificultades, se han marcado
objetivos artísticos y se ha mantenido la presencia en los medios culturales de
la música con gran dignidad. Ni que decir tiene que ha sido gracias al
esfuerzo y a la categoría cuasi profesional de todos los componentes del
Cuadro Artístico y de los Coros, añadiendo el admirable talento de los
Directores tanto musical como artístico. Sin el considerable esfuerzo de la
profesora del Palacio y de Luis Laforga hubiera quedado deslucida la más
importante gestión Directiva.

Por todo ello, y un año más, nuestra más cordial enhorabuena y
nuestro apoyo incondicional para que lejos de quedar estancados en los lau-
ros conseguidos, sigamos ganando en calidad artística y presencia en los
ambientes musicales para mayor gloria del género lírico español.

Es también oportuno resaltar el apoyo institucional de LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEON, en su Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de la Fundación Casa Revilla, la Diputación Provincial
de Valladolid, Caja España, a través del Octubre Cultural de Palencia y una
serie de Ayuntamientos de distintos puntos de España y otras instituciones
culturales que nos llaman y nos reclaman año tras año para figurar en sus
programas de fiestas y semanas culturales, tales como Mojados de Valladolid,
Carbonero el Mayor de Segovia, Caja Burgos, Certámenes de Zarzuela en
Baracaldo, etc. A todos muchas gracias y nuestro propósito de seguir mejo-
rando y ofreciendo variados repertorios para la mayor expansión y conoci-
miento de nuestra zarzuela.

3



Aprovecho la ocasión que me brinda la Revista "Amigos de la

Zarzuela" para saludar desde estas líneas a todos los socios de esta entraña-

ble y querida institución que tan magnífica labor está realizando en la pro-

moción y difusión de este género musical en nuestra Comunidad.

La calidad de las actividades, la generosidad, entusiasmo y profesio-

nalidad que siempre habéis puesto en defensa de los valores de la zarzuela,

como género de enraizado sentir popular, merece el reconocimiento y felici-

tación de cuantos nos confesamos amantes de la música.

Mis mejores deseos de éxito para cuantas iniciativas y actividades

ponga en marcha la asociación de Amigos de la Zarzuela, en la seguridad

de que su buen hacer cuenta con nuestro aplauso y admiración.

Emilio Zapatero Villalonga
CONSEJERO DE CULTURA 7. TI IRISMO

5
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Salutación

No obstante, cabe destacar que si en el año 1983, tuvimos 33 interven-
ciones públicas entre representaciones de zarzuela y conciertos en el ario
1985 fueron 56, en el año 1988, 51 para pasar después en el año 1991 a 32
y el año 1993 a 26.

Quiero remarcar que si en el año 1983 de los 24 recitales que se die-
ron 16 fueron remunerados y 8 benéficos pasamos a 1985 donde se celebra-
ron 42 conciertos de los cuales sólo 3 fueron benéficos. En el año 1990 se
ofrecieron en calidad de conciertos 34 de los cuales 7 serían benéficos y en el
año 1993 incluidos los celebrados hasta el 31 de Octubre pasado (Venta de
Baños) han sido 19 los conciertos ofrecidos de los que uno ha sido benéfico.

Si los datos que me han sido entregados no tienen error como supongo,
durante el año 1983 se pusieron en escena las zarzuelas Katiuska, El Niño
Judío y Los Gavilanes.

Durante 1985 se pusieron en escena La Leyenda del Beso, La del
Manojo de Rosas, El Cantar del Arriero, La del Soto del Parral y El Conde de
Luxemburgo, con un total de once escenarios normalmente distintos como
Teatro Carrión de Valladolid, Teatro Olimpia de Medina del Campo, Piscina
de Torrelago, Teatro Coliseum de Santander, Teatro Carrión de Valladolid,
Teatro Olimpia de Medina del Campo, Teatro Carrión de Valladolid,
Auditorium de Logroño y Teatro Carrión de Valladolid.

En el año 1987, fueron también 11 las representaciones hechas tales
como La Picarona, Bohemios, Los Claveles, El Cantar del Arriero, La del
Manojo de Rosas y Marina, para el año 1991 representar La Picarona, La
Linda Tapada, La del Manojo de Rosas, Marina y La Chulapona. Durante el
año 1993 hemos puesto El Barberillo de Lavapiés y El Caserío, y actualmente
estamos trabajando en la preparación de El Rey que Rabió para ponerla este
año de 1993 siempre que dispongamos de teatro que es hoy una de las gran-
des dificultades que nos preocupan hasta el agobio.

Sin duda alguna los espectáculos tanto en su calidad escénica como
musical han ganado considerablemente pero hemos decrecido en la presen-
cia de representaciones y conciertos.

Que el aliento no decaiga, para que sosteniendo la calidad ganemos
en actuaciones, y que este saludo de cordial enhorabuena sea siempre esti-
mulante y gratificante.

Godofredo Garabito y Gregorio
l 'RESIDENTE DE LA AGRUPACION DE AMIGOS DE LA

ZARZUELA.
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LA ZARZUELA EN LOS PRIMEROS
AÑOS DEL SIGLO XIX

M. Antonia Virgili Blanquet
PROFESORA DEL AULA DE MUSICA DE LA UNVERSIDAD DE VALLADO-

LID. LIRA DE ORO 1985 Y ACADEMICA DE BELLAS ARTES DE LA PURIS1-
MA CONCEPCION

La opinión mantenida durante años por los especialistas que han trabajado en el campo de la zarzue-
la: Mitjana, Cotarelo, Salazar, Subirá, etc. Es que, el género lírico, pasa en la península por un estado de deca-
dencia durante toda la primera mitad del siglo XIX, para arrancar conforme nos acercamos a mediados de
siglo hacia una recuperación impulsada por una serie de compositores'. Esta teoría está actualmente en revi-
sión después del trabajo de Tesis Doctoral realizado por María Encina Cortizo y presentado en la Universidad

Complutense'. Si bien es cierto que los años 50 marcan un florecimiento del género y nuevos rumbos forma-
les, las obras que suben a nuestros escenarios desde muchos años antes y más concretamente desde los años
30 deben ser tenidas en cuenta y necesariamente contempladas en el momento de establecer la evolución y el
desarrollo del género desde su más inmediato antecesor: la tonadilla.

A este respecto existen diferentes tendencias que podríamos resumir en dos: la de corte nacionalista,
que hace derivar la zarzuela de la tonadilla anterior y otra que hace más hincapié en la influencia extranjera,
tanto italiana como francesa, rechazando por tanto las raices nacionalistas. Entre los defensores del nacionalis-

mo se encontrarían por ejemplo figuras como Adolfo Salazar o Gilbert Chase'.

El hilo conductor que mantiene el espíritu españolista va a ser, según autores como Subirá, o el pro-
pio Mitjana, la producción cancionil de los primeros años de siglo: El Serertí, El No sé qué, El julepe, la

Corrí/la, etc. Estas obras tendrán su continuidad durante toda esta pimera mitad cíe siglo, en donde proliferan

las colecciones de Polos, Tiranas, Seguidillas, Canciones Andaluzas, Cachucas, Fandangos y Boleros, cancio-

nes para voz y piano, voz y guitarra, etc; en las que compositores como León, Moretti, Carnicer, Paz, Murguía,

Soriano, Fuertes, etc; mantienen todo el sabor popular autóctono'.
También resalta en estos años primeros de siglo la figura de Manuel García a quien se le otorga la

función de puente entre las últimas tonadillas y las primeras zarzuelas que surgen a partir de 1832, fecha de

inauguración del real Conservatorio de M.' Cristina en Madrid.
En el reciente estudio citado, María Encina Cortizo llega a la conclusión de que, en lo que respecta a

los aspectos formales, existen dos líneas paralelas en las obras de estos primeros arios: una europeizante, que

adopta el patrono formal francés y que desemboca en 1851 en el nacimiento de la zarzuela grande, con el

estreno de lugar con Fuego" de Barbieri y Ventura de la Vega; y otra, que tal como defiende Salazar, se

remonta al mundo de populistas como Esteve, Lasema o Manuel García y que se materializara en obras en un

acto que desembocarán en el año 1867 en el nacimiento del Género Chico.

TEATRO Y ZARZUELA 1800 - 1830
Un hecho muy frecuente en estos años será el que los libretos que se utilizan sean en su mayoría tra-

ducciones y adaptaciones para la escena española del teatro francés, a lo que hay que sumar la ópera italiana
con obras de Cimarosa y Mosa y con los primeros ensayos de Rossini; a partir de la década de los veinte las
compañías italianas vienen asiduamente a España y el influjo de la ópera italiana se hará mucho más intenso
conforme avancemos en el siglo.

Mitjana, R., La Música contemporánea en España y Felipe Pedrell, Madrid. 1901.

Cotarelo y Mori. E., Historia de la Zarzuela. o sea del Drama Lírico en España desde su origen afines del siglo XIX, Madrid. 1934.

Salazar. A., La Música contemporánea en España. Madrid. 1930. Vid. de este mismo autor "La música española en tiempos de Gaya", Revista de

occidente, V, 22, Madrid 1928.
Subirá, J., "Panorama histórico de la Zarzuela", Temas musicales madrileños, Madrid 1971, Vid. de este mismo autor La Tonadilla escénica.

Madrid 1928,- La participación musical en el antiguo Teatro español. Barcelona 1930; Historia de la Música teatral en España, Barcelona 1945;

Historia deja ,Ifiísica Española e Hispanoamericana. Barcelona 1953.
Conizo Rodliguez, Mara Encina, La Restauración de la zarzuela en el Madrid del siglo XLV (1832-1856), Universidad Complutense de Madrid Tesis Doctoral inédita,

Madrid, 1993.
Chase, CL, La Música en España, Buenos Aires 1943.

Franco, E., "La zarzuela en la base del nacionalismo musical español, Primer Seminario Intenurcional de %amuela, Madrid, 1984

' Alonso. C.. Canción y Socitylad en la Esparta del siglo XIX. Universidad de Oviedo, Tesis Doctoral inédita. Oviedo 1993.
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calidad
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muebles

MUEBLES MUÑOZ MERINO
P9 Zorrilla, 11

Su visita nos honrará.
VALLADOLID
Villabenavente.12
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En Valladolid hay algunos datos significativos en la documentación conservada relativa a estos prime-
ros años de siglo. La compañia que se ofrece a representar en la ciudad en 1813, tiene por ejemplo una
importante presencia de lo musical: actores y actrices de cantado, tenores, boleros, etc; hasta un número de
catorce personas; además está el músico de la compañía y director de orquesta: José María Francesconi.
Vemos por tanto, a pesar del italianismo del director, una presencia de aires nacionalistas, hecho que vuelve a
repetirse en 1822 fecha en la que, según A. Cortés, se representó la graciosa tonadilla del Pastor Sordo, en el
marco de una función de teatro más amplia.

En 1824 la compañía de Vicente Castroverde pone en la escena vallisoletana obras denominadas óperas:
La Isabela, El naufragio feliz o el Marinerito, Esposas vengadas y Médico Turco, Las Citas y Esclava Persiana, El
Tío y la Tía. Esta última obra es señalada por Williams Bussey, junto a otras como Las Labradoras de Murcia,
como claros antecedentes y bases de muchas zarzuelas de finales del siglo XVIII y del XIX'. Vemos pues como
todavía en una fecha tardía se mantiene un repertorio anterior, hecho que podría apoyar, sin duda, la teoría de
un posible influjo de este repertorio en cuanto a la relación de las zarzuelas en un acto de los años 30, con

nuestra tonadilla escénica dieciochesca.
En Valladolid no será hasta los arios cuarenta cuando la presencia de las obras italianas sea casi

exclusiva en el ámbito de lo lírico: en 1842 en la relación de títulos de la compañía de José Massa
se incluyen títulos como El Furioso, La Norma, Los Puritanos, El Barbero de Sevilla, El Elixir de
Amor, La Sonámbula, El Trovador y otros genéricos de ópera; hasta 30 representaciones de ópera
se compromete a dar en - 1847, en la ciudad, el director de la compañía Miguel Rivelles 6.

Cotarelo valora muy positivamente la creación del Conservatorio de M. 5 Cristina como ele-
mento que contribuyó a la aparición de la zarzuela en el siglo XIX, señalando que a los dos arios
de fundado ya suministró cantantes para la primera obra de esta clase que aparece en el siglo
XIX: Los enredos de un curioso, estrenada en Febrero de 1832. Si bien a esta obra se le da el nom-
bre de melodrama, conforme se avanza hacia la mitad de siglo, la utilización del término zarzuela
se hace cada vez más común para definir una realidad lírica que, con claras influencias italianas y
de opereta francesa, mantiene el sabor folklórico de la tonadilla, hecho donde radica su novedad.
Es el caso de la obra escrita por Manuel Bretón de los Herreros y Basilio Basili titulada: El novio y
el concierto que se estrena con el nombre de zarzuela-comedia. Formalmente estas obras suelen
tener un solo acto, y una estructura primitiva y un tanto falta de recursos.

ZARZUELA 1830 - 1847
Hemos indicado ya como a pesar de la avasalladora presencia de la ópera italiana en nues-

tros escenarios, hay formas nacionales que se mantienen. En este marco hay que encuadrar la zar-
zuela de los arios treinta: durante estos arios se van a producir una serie de estrenos, cuya caracte-
rística común es la falta de definición formal y el ser tímidos intentos que pretender reinstaurar de
nuevo el género lírico y adaptar el nuevo lenguaje a las exigencias del público: una de las obras
estrenadas en 1843, Jeroma la Castañera, de Soriano Fuertes y texto de Mariano Fernández, es
definida por su autores como Tonadilla andaluza, sin variar para nada en sus características de
otra titulada "El ventorrillo de Crespo", de Rodriguez Rubí y Basilio Basili, que sin embargo se habla
definido en 1841 como zarzuela nueva.

Bajo denominaciones diversas late en realidad este mismo espíritu: Melodrama Lírico
(Los enredos de un curioso, 1832); Opera española (El Rapto, 1832; en 1841 El Contrabandista
Padilla o el asedio de Medina, 1845; Boabdil, en 1845; El diablo predicador, 1846...); Comedia-zar-
zuela (El novio y el concierto, 1845 ); Zarzuela nueva, (El ventorrillo de Crespo, 1841; La zarzuela
Improvisada o lo que friere sonará, 1841; La pastora de manzanares, 1842; Los solitarios, 1843; El
meson en nochebuena, 1845; Tonadilla española (jeroma la Castañera, 1843); Zarzuela Parodia,
(La Venganza de Aliffinso, 1846; El Sacristán de San Lorenzo, 1847; El suicidio de Rosa ); Zarzuela
andaluza (La Alcaldesa de Zamarra mala; La Venta del Puerto o Juanillo el Contrabandista, 1846;
La ('bachi, La sal de Jesús ); Zarzuela, como sinónimo de obras cortas, en un acto que aparecen
en los escenarios madrileños desde el año 47 y entre las que destacamos: La Pradera del canal
(música de Oudrid Cepeda y Sebastián Iradier), estrenada en 1847; Una tarde de Toros, zarzuela en
un acto original de Juan Alba, estrenada el 2 de diciembre de 1847; La Nochebuena, 24 de diciem-
bre de 1847; El Turrón de Nochebuena, 24- XII de 1847, música de Oudrid; Los Pícaros castigados o

Bussey, W., French und Italian influence on the Zarzuela (1700-1770), UMI, N. York 1980.
'Alonso Cortes. N., El Teatro en Valladolid, S. XIX Valladolid 1947.
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la fiesta del cortijo 24-X11-1848; El ensayo de una ópera, zarzuela en un acto, música de Oudrid, 24-
XI1-1848; Palo de ciego, música de Rafael Hernando, estrenada en febrero de 1849 y Misterios de
Bastidores, musica de Oudrid, estrenada el 16 de marzo de 1849.

El tipo de obra que sube a nuestros escenarios desde 1847, se caracteriza por constar de
un solo acto, formado de números musicales no demasiado extensos (entre cinco y ocho), que
alternan diálogos hablados y se integran con naturalidad en el discurso dramático e incluso lo
comparten tres personajes principales, una presencia importante del repertorio de canciones
populares al uso, una fuerte caracterización musical de los personajes, llegando incluso a veces a
la auténtica Caricatura y generalmente una defensa de valores tradicionales: nacionalismo, patrio-
tismo etc.

Pocos son los documentos que poseemos de estas fechas para el estudio del teatro lírico
vallisoletano, sin embargo sabemos de la puesta en escena de algunas de estas obras como es la
zarzuela parodia El sacristán de San Lorenzo, estrenada en Madrid en 1847 y conocida por los
vallisoletanos en la temporada de 1848-49, de la mano de la compañía de Joaquín Alcaraz y en
donde brillaron, según nos relata Alonso Cortés, la graciosa, Sra. Villabra, y los Srs. Nogueras y
Navarro'. Parece desprenderse, de los datos que conocemos, que por la ciudad casi exclusiva-
mente pasaban las compañías de ópera y apenas si se representaron algunas de estas obras, que,
aunque denominadas de diversas maneras, forman, según hemos visto, el sustrato necesario para
que el género lírico de corte nacional cobre vuelo en la segunda mitad del siglo XIX.

A partir de aquí llegamos ya a la fecha conocida de 1849, en la que se produce el estreno
de las obras de Hernando, Colegiala;s y Soldados (1849) y El Duende (1851) y en 1851 también, el
arranque de la zarzuela grande con Jugar con Fuego de Barbieri. A ella seguirá, junto al desarrollo
de este género el éxito durante ya todo el resto de siglo del denominado Género Chico.

Si embargo, y es lo que nos interesa destacar, después de las últimas investigaciones lleva-
das a cabo sobre el tema, se puede afirmar que estas etapas no suponen una única línea de desa-
rrollo, en la que la llegada de la siguiente anula la anterior: el estudio de la producción lírica entre
1832 y 1856 y especialmente entre 1851 y 1856, arios en que la zarzuela en tres actos había hecho
su aparición, revela que la forma de zarzuela en un acto no desapareció de nuestros escenarios a
pesar del éxito de la novedad del experimento en tres actos. Estas zarzuelas, ya tardías, en un acto,
perpetúan los modelos formales de los arios 30 y 40 y enlazarán con el futuro Género Chico.

9
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del estreno de
"La Verbena de la Paloma"

Angel Velasco Montoya
PRESIDENTE DE "AMIGOS DEL TEATRO"

En uno de los actos dedicados a "Recuerdos teatrales de ayer", organizados por

"AMIGOS DEL FEATRO" y que estaba dedicado al desaparecido Teatro Capitol, me recreé
i••• con uno de los acontecimientos más importantes que se celebraron en él, que fue el feste-
=

jar por casualidad, las bodas de oro del estreno de "LA VERBENA DE LA PALOMA" y a la

vez un gran homenaje a nuestro paisano Don Anselmo Fernández, que figuraba en la
E compañía y que fue uno de los actores que estrenó el "Julián" en 1894 en Barcelona y

arios después personificó a "Don Hilarión", del que hizo una verdadera creación.

Fué la compañía del Maestro Sorozábal la que representó la "Verbena" en

E	 Capitol. Había estado actuando en el Teatro Calderón con gran éxito y quisieron prorro-

gar, pero la empresa tenía escriturada otra compañía para su debut después de la lírica.

Entonces se les ofreció el Capitol para continuar, y allí se fueron, por cierto con más

$3.)	 éxito, si cabe, que el anterior. El único y gran inconveniente, fueron las dimensiones del

escenario ya que tuvieron que hacer "milagros".

a Se editaba en aquellos arios, (1944) una publicación semanal gratuita que abarca-

ba todos los espectáculos de Valladolid, llamada "Carteleras", de la que fui colaborador
y en la que hice una reseña del acontecimiento zarzuelero y recuerdo que decía entre
otras cosas: "haber si hay suerte y asisto también a la celebración del centenario".

Por si acaso y aunque no tengo ninguna prisa por "marcharme", celebro, recuer-

do y homenajeo hoy en esta revista de mis "AMIGOS DE LA ZARZUELA" el 99 aniversa-

rio, que también queda muy bonito y muy interesante ario más, ario menoS".

Como datos complementarios al anterior comentario, les recuerdo que "LA VER-
BENA DE LA PALOMA" se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, la noche del 17 de

Febrero de 1894 2 , figurando entre otros intérpretes, Emilio y José Mesejo, Manolo

Rodríguez y las hermanas Irene y Leocadia Alba.

El prodigio de las hermanas Alba y sus sucesoras es único en España y quizá en el
mundo. Me refiero a que dos hermanas, actrices destacadas, Irene y Leocadia, sean sucedí-

11
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, 1	 q	 .il. 17

das por las hijas de una de ellas, Irene y

Julia Caba Alba y estas a su vez por las
hijas de la primera, Irene y Julia .Gutiérrez
Caba, hoy día con su hermano Emilio
("Premio Valladolid de Amigos del
Teatro"), en vanguardia de la escena

española.

¡Cien arios de apellidos glorio-
sos!, ¡Cien arios de LA VERBENA DE LA
PALOMA!, ¿Quién dijo que el teatro
está en crisis?...

ci

o

1.-Dentro de 3 meses aproximadamente se cumplirá
el Aniversario.
2.- En Valladolid, el 6 de Junio de 1894 en el Teatro

4#. 2	 Lope de Vega.

O.)

E
A .A HORA DE ELEGIR SU CENA CONGRESO O CONVENCION

ACIERTE DE PLENO!

PALACIO DE LOS CONDES DE GAMAZO. BOECILLO. IVAllADOUDI RESERVAS (983) 55 12 44 - 45
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Aunque no esperaba este entrañable Premio Lírico FELIX ARROYO; quizás
me haya venido del Cielo o de las personas que han sopesado mi hacer diario
durante 37 arios en ésta mi familiar "Amigos de la Zarzuela", pero también creo
que ha habido otras personas que se lo han merecido, cuyos amigos y compañe-
ros en aquel ario de 1956 iniciamos ésta querida Sociedad y espero que aunque
yo he sido un adelantado, también les llegue a ellos por su antigüedad merecida,
que duda cabe que, por aquel entonces se formó un "edificio" que albergó la
narración de nuestra vida lírica, formando buenas generaciones de chicos y chi-
cas que dieron el mayor esplendor de interpretación a los títulos de las obras,
insignes todas ellas, que se amasaban en nuestra "casa" y de los que no puedo
dar nombres por ser tantísimos, pero existen datos en los archivos de la Sociedad
de aquella vanguardia, quizás hoy envejecida y que me perdonen que yo sea el
capitán, pués con mis 77 arios de edad y 60 trabajando en el campo no profesio-
nal del teatro, de ellos 37 como antes digo en mis queridos AMIGOS y en los que
desarrollé no sólo mi afición de actor-cantante, sino de Administración, verdade-
ramente ésta de poco trabajo en el sector económico, pues con 85 socios aproxi-
madamente y 12.000 pesetas al ario de subvención 'única del Ministerio de
Información y Turismo de aquellos tiempos, teníamos que paliar los gastos de
representaciones y algunas veces propinillas que eran tan pequeñas, que no tení-
amos más remedio que, arrimar de nuestra cuenta particular ciertas cantidades
para no perder el crédito que siempre nos dieron nuestros proovedores a los que
todavía agradezco, pues por ésta conducta, llegamos hoy donde estamos.

No pretendo añoranzas, pues lo digo con la mayor veracidad, ya que tení-
amos que tratar de vivir, manteniendo nuestra afición lírica y sacrificando a esta
gran familia que habíamos bautizado nosotros mismos.

En mi concesión del Premio Lírico FELIX ARROYO, tengo que avalarme yo
mismo, (perdón) pues aparte de las referencias anteriores, que las expongo con
la mayor honradez y sinceridad, como actor y cantante fui del montón, pero me
queda la satisfacción que las cumplí en todas las facetas con absoluta disciplina,
sin olvidar los "extras" como tramoyista y transportista de materiales con aquel
1400, y en los momentos actuales, acepto con mucho gusto y subordinación salir
de componente entre mis queridos compañeros como uno más del coro, siempre
que hace falta.

También en mi expediente de actuaciones no puedo olvidar en resumen
de aquellos primeros arios, a las tiples con las que participé: Carmen Trigo, Pilar
Abarca, Josefina Meneses, Irene Gil, Paulita Valverde, María Antonia Medrano,

13

CIPJJ S _äJC)



Carmina de Andrés (q. e. d.) y Tere Vicente, así como a Manuel Manrique, que

me dió la "alternativa" para los cómicos contribuyendo en esto con Tere Charro,
la primera en nuestros algo tiempos mozos, pues no en balde hemos trabajado
toda una vida juntos en esta casa, después Maruja Martín, Chiruca, Maribel

Rodríguez y Conchita Cordero, pero con la que estuve veintitantos arios fue con

Carmina Regaliza, y claro con tanto tiempo y dada su maestría nunca podrían
salir las cosas mal; así llegó mi final de tenor cómico y me sucedió Jesús Zamora,
muy bueno, pero este en poco tiempo cedió el puesto a su hermano mi querido
Pedro, mucho mejor, para yo pasar al que me correspondía por edad, actor de
carácter cómico, en el que continuaré hasta que Dios me llame, y representar
ALLI arriba, junto a mis compañeros y amigos la continuación en la Eternidad de
otros AMIGOS DE LA ZARZUELA.

Para terminar, y como digo al principio, no esperaba esta distinción y sí
sólo mi agradecimiento.

Miguel González García
UN FUNDADOR

SEÑORA- CABALLERO

CERVANTES, 3 y 5 (entrep.)

Telf, 29 81 94 • 47005 VALLADOLID

PELUQUERIAS

M drid aiCd
III	 III

C III III III 011

MIEMBRO
SELECCIONADO DE

intercoi re
P.' DE ZORRILLA

(El come Inglés)

63

A	 A

eL ciDeLAP SLYUAI

Angel María de Pablos

Han pasado ya treinta, puede que treinta y dos años. La memoria, a estas alturas ya, fla-
quea más de lo que yo quisiera. Por entonces, Valladolid apuntaba sin timidez alguna sus deseos
de crecimiento, de una expansión industrial capaz de arrastrar en su camino la paralela expansión
humana y de población. Era una ciudad inquieta Valladolid, servida por vallisoletanos inquietos
cuya fantasía iba a dar paso a dos décadas de un indudable florecimiento también en su aspecto
cultural ...

La esquina del Poniente con el paseo de Isabel la Católica era un solar, un descampado a la
espera de los planos sobre los que levantar el futuro instituto de enseñanza media "Núñez de
Arce". Allí, en aquel rincón todavía céntrico aunque ya rozando los límites del "finisterre" que para

la ciudad suponía cruzar el Pisuerga, se levantó la primera Feria de Muestras. Tenía un perfil rudi-
mentario, casi anacrónico, aquella feria pionera de las muchas que siguieron después en el recinto
Fijo de la Huerta del Rey. Los stands se levantaron de forma rústica poniendo de manifiesto más
entusiasmo que medios, más voluntad que acierto. Allá, en el fondo del recinto, que se había rode-
ado con una valla de alambre, alguien levantó un entarimado "por si era necesario ofrecer alguna
actuación artística". Algo que, por fortuna, sí se consideró necesario.

Iba yo y venía, por entonces, de la Feria a la redacción de "El Norte de Castilla", y a la
inversa, convertido en intrépido reportero de todo cuanto en el improvisado escenario se organiza-
ba. Aún conservo, por cierto, unas fotografías junto a Marisol, cuando era la genuina Marisol, aque-
lla niña repipi que hacía películas de tema cursi para lucir su voz de pito.

Un día cualquiera dentro de aquel trasiego de visitas al recinto del Poniente, esquina con

Isabel la Católica, inc dí de bruces con Juan Hidalgo, director artístico de "Amigos de la Zarzuela"

quien, con su agudeza habitual, inspeccionaba el entarimado de tente en pie como puedas para

ver la forma de representar sobre el una pieza cualquiera ... ¿Cualquiera? ...

- Bueno, me explicó Hidalgo, como acaban de premiarnos en Torrelavega pondremos La

Calesera ...

Antolín de Santiago que, como delegado de Información y Turismo, coordinaba los actos
culturales había pedido a Félix Arroyo la actuación de la laureada compañía. Y lo hizo como siem-
pre lo hacía Antolín, es decir, de hoy para ayer ...

- Por cierto, me soltó de sopetón Hidalgo, tú te atreverías con este papel ...
Y me enseñó unas cuartillas en las que se conservaba la letra del Candelas, aquel bandido

generoso y urbano que da intención a la obra de Francisco Alonso. El texto de González del
Castillo y Martínez Román, con su tratamiento romántico, era todo un reto. ¡Claro que me atravería

... no faltaría más! ...

- ¿Te lo aprenderás?, me insistió el director.

- Me lo aprenderé, lo fijaré en los ensayos y con tus consejos lo bordaré.
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Fue una respuesta apasionada, pero sincera. Y, sinceridad por sinceridad, Juan quiso serlo

también conmigo.

- No ensayarás; dirigirte, te dirigiré poco y, aprenderlo, tendrás que hacerlo rápido y sin

teic_1/

• UNA. VOZ CENTENARIA:
MARCOS REDONDO (1893-1976)

Por Roberto Benito Bastardo
MUSICO
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fijarlo.
Perplejidad fue lo único que recuerdo haber sentido tras aquella respuesta. Hidalgo me

anunció de sopetón.

- Representamos el sábado.
Debíamos estar a miércoles, como muy pronto martes. El actor que interpretó en

Torrelavega no podía hacerlo en la Feria de Muestras y, al verme, Hidalgo pensó que no había
nadie más tonto que yo en todo Valladolid para coger aquel embolado por los cuernos y en tales

circunstancias.
Recuerdo que la orquesta ocupé) unas sillas de madera entre el entarimado y el público.

Recuerdo también que el apuntador estuvo tan pendiente de mí que le faltó, tan solo, aparecer en
escena para que así pudiera escucharle mejor. No hubo programas de mano porque — la precipita-

ción lo impidió. Y, de mi actuación, mejor prefiero olvidarme.

Como, al parecer, se han olvidado los demás ...
No hay quien haga memoria de esta representación. Ya sabía yo que aquella interpretación

no pasaría a los anales de la zarzuela pero, al menos, sí pensaba que alguien conservase en su
memoria, siquiera por compasión, mis sudores de aquel sábado de ferias. Ni Miguel, ni Carmina, ni
Licerio recuerdan aquello que, tal vez, ya me voy convenciendo de ello, nunca existió. Pero,
caramba, podían haberme avisado. Pude evitarme, de saberlo, una noche de estudio más intenso
que cuando me examiné de Grado. Y, sobre todo, los nervios de un escenario montado sobre una
tarima móvil donde un actor no ilustre dio vida al bandido más miedoso en toda la historia de

nuestro género lírico español.

CONFECCION CAMISERIA PUNTO 

MANTERIA, 10 TEL 395951 VALLADOLID

Entre los recuerdos que guardo de mi padre, son sus opiniones sobre los cantantes, compañías y
obras de zarzuela de sus años mozos y que en mis primeras inquietudes zarzuelísticas pudimos contrastar.

Un personaje que surgía frecuentemen te en las conversaciones era un hombre de corta estatura, más bien
feillo de aspecto, con una gran nariz, pero que al aparecer en escena y cantar las primeras notas se convertía
en el centro de atención de todo el teatro y recibía los mayores y más calurosos aplausos de cualquier públi-

En este año en que se conmemora el centenario de su nacimiento vaya este mi aplauso a quien
sólo pude conocer por los elogios de mi padre, la literatura escrita de otros expertos y las obras grabadas

que con su voz se conservan.
El día 24 de noviembre de 1893 nace en Pozoblanco (Córdoba) el que sería gloria del arte lírico

español: el gran barítono Marcos Redondo. A los ocho arios de edad canta como seise en la catedral de
Ciudad Real, unos años más tarde llegaba a Madrid y fue presentado por su maestro Ignacio Tabuyo, al com-
positor Tomas Bretón, que presidía la dirección del Real Conservatorio de Madrid.

En el ario 1919 hace su debut en el Teatro Real de Madrid con la ópera de Verdi La Traviata. A

finales de dicho ario se desplaza a Milán para perfeccionar repertorio con el maestro Bettinelli.
En marzo de 1920 el agente teatral Ceriani le ofreció un contrato para debutar en Monza con La

Forza del destino trasladándose después a La Habana y México con las ()peras Traviata, Favorita,

Rigoletto, Boheme, Madama Butterfly, entre otras cosechando grandes triunfos. Volvió de América y

cantó en Manresa, -de donde era nativa su esposa María Bosch Nogué-, el Barbero de Sevilla; viaja de

nuevo a Italia cantando Don Pasquale, Barbero de Sevilla y Lucia, cosechando tantos éxitos que en toda

la prensa figura "I succesi del barítono Marco Redondo". Regresa a España y debuta en el Gran Teatre del

Liceu de Barcelona con las óperas Manon, Bobeme, Pagliaci, Falstaff y La Dolores. Otra vez en Italia

canta en varias representaciones de JI Piccolo Marat que le dirigió el propio autor Mascagni. Viaja a

Barcelona y debuta en el teatro Tívoli con una temporada de ópera. El empresario del Teatro Novedades le
propone cantar zarzuela y después de largas y varias conversaciones accede a sus deseos. El 23 de septiem-

bre de 1924 debuta con la dificil zarzuela del maestro Millán, El Dictador. Como anécdota cabe añadir, que

no sólo vendían las localidades a precios elevadísirnos, sino que despacharon más generales de las que
admitía el teatro, de ahí el revuelo que se armó en el "gallinero" con el consigiente retraso de la obra. La
aparición en escena de Marcos Redondo fue recibida con una ovación imponente, la orquesta se viö obliga-
da a parar mientras se encendían todas las luces de la sala. Repitió la primera romanza, pero la gran expecta-
ción, donde el público parecía estar esperándole, fue en la romanza de la carta del segundo acto, que tuvo

que repetir tres veces a petición unánime del público.
Despertó tal furor el debut en la zarzuela que cinco días después representaba Los cadetes de la

Reina y La Bejarana. En el mismo año estrenaba la versión ópera de Las Golondrinas . Contratado por la

empresa del Tívoli de la ciudad Condal hace su debut con Los Gavilanes llevando este mismo título al teatro

de la Zarzuela de Madrid, donde estrena María Sol y La Calesera, la cual es su consagración definitiva

cantándola dos meses en funciones de tarde y noche. Sigue otro estreno: Mari Blanca de Moreno Torroba.

En 1928 Marcos Redondo cosechó otro gran triunfo que se convertiría en su máxima e inimitable
creación desde su estreno hasta su retirada del teatro en 1957, con el personaje de Miguelem de 

La

Parranda. Llega a Barcelona en el ario 1930 y debuta en el Victoria con El Huesped del Sevillano, y al

final de dicho año estrena del maestro Díaz Giles El Cantar del Arriero. Siguen sus exitos en el Victoria
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con: La Dogaresa, La Rosa del Azafrán, El Romeral, Bohemios, Marina, Maruxa, etc... estrena en el

mismo teatro Katiuska de Sorozabal, con éxito similar estrena en el Tívoli La Tabernera del Puerto. Esta

carrera de triunfos se interrumpe debido a la contienda nacional, volviendo al escenario del Novedades estre-

nando Romanza húngara y El ramo de la Fuensanta del maestro Dotras Vila. Siguen los éxitos estrenan-

do El divo y El cantante enmascarado de Díaz Giles y Black el payaso de Sorozabal convirtiéndose en

el cantante más admirado y cotizado.
En 1951 estrena en el Calderón de Barcelona El Canastillo de fresas, la obra póstuma de

Guerrero, dos años más tarde con su propia compañía empezó a ensayar la zarzuela que seria su último

estreno y éxito El gaitero de Gijón de Jesús Romo que pasea por toda España.
Cuando en 1955 anuncia su retirada del teatro despierta gran interés en todos los teatros agotando

las localidades.
Se despide en 1957 de su público barcelones con la ópera que le vió debutar: La Traviata de Verdi.

Durante su trayectoria artística fue el divo de los divos y el cantante más popular de las firmas dis-
cográficas, compartiendo elencos con las principales voces de su época, destacando: Cora Raga, Felisa
Herrero, Emilio Sagi-Barba, Emili Vendrell, Miguel Fleta, Conchita Panades, Faustino Arregui, Anibal Vela,
Angelita Naves, José Farré.

Su técnica, creación de personajes, era tan cultivada que hicieron de él un gran artista, en su senti-
do más elevado, único en su género, de fama internacional que ha pasado a la posteridad.

Ya que a lo largo de este año centenario se han multiplicado diversos homenajes y recuerdos a su
figura, vaya este artículo en señal de admiración y animando a nuestra agrupación de "Amigos de la
Zarzuela" de Valladolid que se una de alguna manera más pública, sugiriendo la reposición de la zarzuela
que el mismo Marcos Redondo estrenara en nuestro centenario teatro Lope de Vega en 1931: La Fama del

Tartanero de Jacinto Guerrero.

Por Jesús Hernández Sahagún
DELEGADO DIOCESANO DE LA PASTORAL DE TuRismo Y TIEMPO

LIBRE, ASESOR RELIGIOSO DE "AMIGOS DE LA ZARZUELA'

"Agradezco de todo corazón, en nombre del Apóstol Santiago, esta peregri-
nación de la Asociación "Amigos de la Zarzuela" de Valladolid: la Invocación, tan

teológica y conciliar, que le ha dirigido su Presidente, las ofrendas de pan y vino
castellanos y felicito al Coro de la misma por su interpretación tan estupenda de
la "Salve" de la Zarzuela "Gigantes y Cabezudos" y del canto de Comunión.

Al mismo tiempo, invito a todos, los muchos, jóvenes presentes en esta
Catedral, con motivo de ganar el Jubileo Compostelano, a que admiren la música

Y, si les es posible, se inscriban en alguna Asociación que ponga en escena obras
de Zarzuela. Así podrán emplear el tiempo libre evitando sucedáneos hoy día
tan perniciosos para su persona y la sociedad y vivirán valores humanos y cris-
tianos de nuestra cultura que este genero promueve".

Con estos contenidos tan elogiosos Mons. Rouco Vareta, Arzobispo de Santiago

de Compostela concluía la Misa del Peregrino el pasado domingo día 3 de Octubre.
Pero todo comenzó el día anterior a las cinco de la mañana, cuando partimos

desde el pórtico de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, en dos autocares. En

uno los fumadores y sus amigos, en el otro los amantes del ambiente no contaminado

por el tabaco.
El vídeo titulado "A vista de pájaro", de más de una hora de duración, precedido

por una introducción de nuestro Presidente, nos ofreció vistas panorámicas en El
Camino de Santiago, con su historia milenaria cargada de vida religiosa y profana, de
cultura literaria y musical, de artes románico y gótico, realizado todo, por hombres y
mujeres que pusieron en su vida un único objetivo: llegar a Santiago de Compostela

para reconciliarse con Dios.
La lluvia nos visitó durante el viaje, sobre todo en el país gallego, de un modo

bastante intermitente, en Sanjenjo, con su playa tan reducida en momentos de pleamar;

en El Grove, puerto pesquero, muy pequeño, con un malecón vistoso cara al Atlántico;

en La Toja con sus tenderetes tan variopintos. Comimos, muy bien servidos, en un

Restaurante de La Lanzada conocido del matrimonio Maestegui-del Palacio y celebramos

el onomástico de María Elena Varona a quien cantamos "Cumpleaños feliz" y otros can-
tares en un ambiente profundamente cordial.
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A Santiago ya llegamos de noche y el Colegio "La Salle" nos hospedó generosa-
mente. A las nueve treinta del domingo estábamos ya en la Catedral, unos para arreglar
los detalles de nuestra participación activa en la Santa Misa Pontifical del Peregrino,
otros para recibir el Sacramento de la Penitencia con el fin de ganar el Jubileo, todos
con la alegría de romeros que se sienten católicos, universales, en uno de los tres luga-
res santos y mundiales de peregrinación del Pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica.

A las 12 el Prelado Compostelano iniciaba el Santo Sacrificio Eucarístico concele-
brado por medio centenar de presbíteros de lengua hispana y dos alemanes. Después
de la proclamación del Evangelio nuestro Presidente, Ilmo. Sr. D. Godofredo Garabito
leyó la siguiente invocación al Apóstol:

SEÑOR SANTIAGO, PATRON DE LAS ESPAÑAS:

Desde la llanura mesetaria de la vieja Castilla por donde discurre, entre el
arte milenario parte de la ruta jacobea, que nos conduce al Campo de la Estela
llegamos en peregrinación ante tu sepulcro un grupo de mujeres y de hombres
que en familia viven el arte de la música como lenitivo a la fatiga diaria y para
enriquecimiento del espíritu.

Al pisar las esperanzadas tierras gallegas hemos sentido parecida impre-
sión que la que sintiera Rosalia de Castro que llena de saudades arribaba a su
patria desde los campos de cereal castellanos con los ojos ahítos de luminosi-
dad, el alma herida de gozo y el corazón pleno del adviento en el orbayo que la
refrescaría su numen lírico.

Nos duele la fatiga del peregrino, pero nos consuela la secular gracia del
Ario Santo Compostelano que como suave lluvia rubrica la esperanza en la fe
bajo las coordenadas del amor.

Por eso este grupo peregrino que hoy se postra ante tus plantas al traspa-
sar el umbral de la puerta jubilar ha revivido ese sentimiento que les mueve a la
generosidad en el arte musical que desde el año 1956 que fuera fundada esta
Agrupación de "Amigos de la Zarzuela" de Valladolid pasea por los escenarios de
España lo mejor de su arte en la escena musical interpretando bellísimas partitu-
ras y libretos de nuestro género lírico español por excelencia.

Esforzadas y diarias jornadas de ensayo nos permiten, Señor Santiago
patrón de las Esparias, ofrecerte en esta tarde jubilar y jubilosa lo mejor de nues-
tros sentimientos junto a la generosidad de nuestro esfuerzo para que no falte por
las salas de concierto y palcos escénicos ese buen hacer de la zarzuela que permite
el sano divertimento para mayores y niños, padres e hijos, abuelos y nietos.

Después de todo fieles a nuestro compromiso bautismal nos sentimos
parte importante en perfeccionar el orden temporal según el mandato del
Concilio Vaticano II cuando en el decreto Apostolicam Actuositatem nos recuer-
da que "todo lo que constituye el orden temporal: bienes de la vida y de la fami-
lia, la cultura, la economía, las artes y las profesiones..." es objeto primordial en
esta participación laical al servicio de la humanidad, porque según la constitu-
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ción Sacrosantum Concilium: "entre las actividades más nobles del genio huma-
no se encuentran las bellas artes...".

Esta es esa parcela de nuestra actividad musical que en el decir de
S. Agustín: — "Quien canta ora dos veces"— nos permite participar en el desa-
rrollo de la cultura al servicio del bien común.

Con estos objetivos y con estas preocupaciones nos hemos acercado hasta
tu sepulcro bajo el impulso de Gaudium el Spes en donde: "La Iglesia recuerda a
todos que la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la perso-
na humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera. Por lo cual
es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de
admiración, de intuición, de contemplación y de formarse un juicio personal,
así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social".

Dentro de estas coordenadas, nuestra afición a la música en general y a la
zarzuela en especial nos permite participar en el enriquecimiento cultural de
Castilla y León de un modo especial y muy general de la humanidad.

Que nuestro esfuerzo, Señor Santiago, sea acogido bajo tu mirada apostólica
desde este lugar en el que Juan Pablo 11 gritara a Europa el que vuelva a buscar y
encontrar sus serias de identidad más características en las raíces evangélicas.

Que nuestas familias y nuestros anhelos personales y colectivos encuen-
tren protección bajo el manto de María en su pilar de Zaragoza. De ahí que nos
gustaría y antes de cantar tu himno poder entonar las grandezas de María "anci-
lla Domini" con la interpretació n de la Salve que el maestro Fdez. Caballero
incluye en su zarzuela "Gigantes y Cabezudos" como vinculación entre tierras
marianas con las tierras de Compostela a donde llegaron tus Santas Reliquias.

Esperamos tu protección Santo Patrón de las Esparias.
Mons. Antonio María Rouco Varela pronunció la Homilía en la que comentó los

textos de la Liturgia de la Palabra y contestó, en nombre de Santiago, a las
Invocaciones. Se recitó el Credo y rezaron las Preces u Oración de los fieles. La Catedral
estaba abarrotada. Acto seguido, D. Pedro Grande, Vicepresidente primero y
D. Margarita Martínez, Encargada del Atrezzo ofrecieron pan, elaborado artísticamente
y regalado por Panificadora "Manrique" y vino de esta tierra vallisoletana. Mientras
tanto, nuestro Coro dirigido brillantement e por D. María del Carmen del Palacio cantó

la "Salve" de "Gigantes y Cabezudos" cuyo solo interpretó M. del Carmen Niño, con

lírica maestría.
Durante la Sagrada Comunión el Coro también cantó "Señor escúchame" de José

Luis Betegón. David Merino Laso, nuestro pianista, acompañó al órgano magistralmente
ambos cantos. Todos admiramos el funcionamient o del Botafumeiro.

A las cinco de la tarde iniciábamos el regreso, llegando, felizmente, a las 11 de la
noche al lugar de donde salimos.

Mi enhorabuena para todos por haber sabido conjugar tan armoniosamente, cul-
tura y fe, arte y religiosidad, alegría y seriedad.
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influencias, que son enriquecedoras en la medida en que se asimilen conscientemente y no
se pierda la coherencia que debe primar en una creación con unas pretensiones claramente

definidas.
Entre toda la producción hay indudablemente que escoger aquellas obras que alcan-

zan la categoría artística que, trascendiendo las modas, obtienen una vigencia permanente. Y
son precisamente esas zarzuelas las que debemos amar, sentir como algo nuestro desde las
raíces que lo forman y, sobre todo, las que hace falta interpretar, única manera posible de
honrar a la Música como se merece. Esto es una llamada a instituciones, de niveles diversos
desde lo nacional-estatal, a lo provincial-privado que apoye cualquier iniciativa para dar a
conocer "nuestra música" la que ha salido de hombres (compositores y libretistas) de nuestra
tierra, que han querido reflejar como somos, sentimos, bailamos y cantamos, dicho apoyo
incluye por supuesto lo económico a subvencionar producciones tanto de repertorio como
nuevas, o que duermen el sueño del olvido en los estantes de la Sociedad de Autores de
Madrid; fomentar estudios y nuevas ediciones críticas de las Zarzuelas como las que están ini-
ciando la Universidad de Madrid con la S.G.A.E. Y siendo todos día a día más "Amigos de la

Zarzuela".
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La Zarzuela es, sin duda alguna, un género que posee un gran poder de evocación.
Como ineludible testimonio de unas determinadas costumbres, es un reflejo exacto de un
tiempo a través de partituras, libretos, vestuarios, formas del lenguaje característico de la
época, del estilo peculiar de la zona y de los personajes tratados individualmente. A traves
de los casi cuatro siglos en que se ha ido configurando esta forma musical, la Zarzuela, se
descubre una evolución desde aquella obra de Lope de Vega "La Selva sin Amor" (1629), las
loas, tonadillas del siglo XVIII para esteblecer la forma que quedará definitiva en el siglo XIX
con la generación de Barbieri, Oudrid, Gaztambide, Arrieta, Inzenga, Hernando. El siguiente
paso de corte más popular y que daría lugar al llamado "Teatro por Horas" lo configuran la
generación de entre centurias y primer tercio del siglo XX: Bretón, Chapí, Serrano, Caballero,
Chueca; para volver a la Zarzuela grande en los años treinta de las partituras de Guerrero,
Sorozábal, Torroba Alonso, Díez Giles, Vives, Guridi, Usandizaga, Luna, Soutullo y Vert.

La falta de zarzuelas compuestas en la actualidad hacen más intensa esa sensacion
evocadora, dado que la inmensa mayoría de la producción pertenece al pasado, reciente,
pero en definitiva, pasado. (No vamos a entrar en la explicación de la problemática de la
composición actual en el campo de la zarzuela, pues sería tan extenso y subjetivo como

impropio en este modesto trabajo).
A esto hay que añadir también el descendimiento del número de grupos aficionados

de Zarzuela, aunque no es menos cierto que el nivel de exigencia, tanto musical como escé-
nico, ha aumentado considerablemente. Aparte de las minitemporadas de zarzuelas que se
ofrecen en Madrid y Barcelona por compañías o cooperativas líricas privadas subvencionadas
por el Ministerio de Cultura, algún gran montaje al principio de temporada en el Teatro Lírico
Nacional, y la espectacular Antología de la Zarzuela de José Tamayo, los que mantienen la
llama y la educación de las nuevas generaciones son las continuas y esforzadas producciones
de los grupos amateurs, que sin casi medios reponen títulos de repertorio y osan, aspecto
digno del mayor elogio, sacar otras obras no tan conocidas o habituales en las carteleras pero

de gran calidad musical.
El intento por crear una Opera Nacional fue una frustración constante; nunca son bue-

nas las emulaciones cuando quieren ser reproducciones identicas de los originales, de ahí el
éxito rotundo del "Género Chico", denominado así, entre otras cuestiones, por su brevedad
frente a obras de dos, tres o más actos. En estas composiciones se condensaban los elemen-
tos propios de una identidad, de una idiosincrasia pura, siempre sometida a las inevitables

22

A.	 Li• A, '-7,,Di/1	 -

Diego Fernández Magdaleno
PROFESOR DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MI:SI-

GA DE VALLADOLID



LA ZARZUELA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACION

Vicente Ballester Montoya
"PROTAGONISTAS VALLADOLID"

ONDA CERO RADIO

Dos grabados de Goya impresos en sendas carpetas de dos discos, son mis pri-
meros recuerdos relacionados con La Zarzuela. Eran estas, dos grabaciones que mi
madre escuchaba con apasionante devoción, se trataba de D. Francisquita y Marina, y

si los grabados no eran de Goya se parecían, lo mismo da, incluso mi madre, ahora la
abuela, en reuniones familiares, cantaba "El Cabo Primero"; aún lo hace.

Hasta que uno creció, no fui consciente de lo que era la Zarzuela. Trabajando ya
en un medio de comunicación, fui invitado por Antonio García-Cervigón, que había
sido educador mío en el colegio, al Festival de La Solana, en Ciudad Real, donde se cul-
tiva "La Rosa del Azafrán".

Antes, y a través de la "pequeña pantalla", hoy no se da, miraba con atención los
"Play-Bak" con Pedro Osinaga, por ejemplo, que yo recuerde, como se representaban
diversas Zarzuelas, eran sin lugar a dudas buenos tiempos para este género, que hoy, si
no fuera por agrupaciones como "Los Amigos de la Zarzuela" quién sabe, no podríamos
disfrutar.

Con esto doy por sentado que los medios de comunicación, tenemos la culpa de
que la Zarzuela, -y me atrevo a decirlo-, sea para "minorías".

Se recupera la Copla, también algo tan nuestro, los Boleros, incluso se reeditan
grandes éxitos -de los clásicos modernos, Los Beatles, pero, ¿y qué pasa con la
Zarzuela?, podemos entonces entonar el "mea culpa".

Quizás en estos tiempos, donde todo pasa tan rápido, donde el segundo cuesta
un dineral, no se puede programar en cadenas de radio y televisión, algo que no se
resuelva en los tres minutos acostumbrados que dura una canción. Que pena.

En pleno verano del 90 aterrizábamos en Valladolid un grupo de profesionales de
la radio, con el sano interés de incorporamos al pulso de la Ciudad, y así lo hicimos.

Nacía entonces la más joven de las cadenas de radio, me refiero claro está, a
Onda Cero. Nuestro primer contacto con los Amigos de la Zarzuela, se produjo por
entonces, coincidiendo con la llegada de la temporada más propicia para el espectáculo
de la Zarzuela, informando a nuestros oyentes -como es obligación- de los aconteci-
mientos culturales que se producían.
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Nuestro fin común es la zarzuela, y por eso autamos de divo/garlar a la tez conocerla ampliamente pam una mejor
comprensión. Ofreciendo representaciones y conciertos se la da a conocer a gentes en diferentes y a veces recónditos lugares,
pero quizás el aneo más amplio que hay para desvelar sus entresijos esté en las personas que, día a día, ano tras año, no
celn en su afán de intentar que la zarzuela deje de ser ese género maldito, tan poco apreciado va la vez tan nuestro.

Una de esas personas, con un gran carisma dentro de 'Amigos de la Zarzuela", se asoma a estas páginas, para
conocer la zarzuela, la persona, y demostrar que tras el maquillaje, las luces y los vestidos, están estos "profesionales" que
hacen y viven por y para la zarzuela.

Por favor, Carmen Regaliza: ¿Me permites cien preguntas?

Así conocí a Godofredo Garabito y a Fernando Maestegui, quienes siempre que
demandamos su colaboración para hablar de Zarzuela, jamás pusieron ningún tipo de
inconveniente, y con nosotros estuvieron.

Es nuestro interés ofrecer cultura a nuestros oyentes, y asi fueron muchos los
minutos que le dedicamos en "Protagonistas Valladolid" a hablar de Zarzuela, siempre
además con un gran sentido del humor, nos desatábamos en conversación de amigos
para hablar de lo que nos gustaba.

De cada espectáculo, montado con tanto esfuerzo, por la Asociación Amigos de
la Zarzuela, Onda Cero Radio, se hacía eco, y no era por encontrar nada a cambio, sino
por esa manía por la cultura, que nuestros oyentes nos demandan, y quizá por ello, un
día una llamada nos anunciaba la concesión de la Lira de Oro, al programa que cada
día ponemos en antena, un equipo de personas enamoradas de nuestro trabajo.

Esta Lira de Oro que nos otorgáis a "Protagonistas" es un acicate para mejorar,
para estar ahí, donde hay que estar, y sobre todo un orgullo.

GRACIAS.
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1.-¿Cuántos años en el mundo del espectáculo?
- Treinta y cinco.
2.- ¿Cuándo empezaste en Amigos de la Zarzuela?
- En julio de 1960.
3.-¿Porqué elegiste la Zarzuela?
- Fue una gran casualidad ya que lo que cantaba era can-
ción española.
4.- ¿Tuviste padrinos?
- No.
5.-¿Con qué obra debutaste?
- Con "Doña Francisquita".
6.- ¿Cuál es tu Zarzuela preferida?
- No sabría decidirme, pues de casi cuarenta títulos corno
comprenderás tengo varias.
7.- ¿Que Zarzuela has representado más veces?
- "La del Manojo de Rosas", "La del Soto del Parral", "La
Rosa del Azafrán", "Marina", "El Cantar del Arriero", "La
Leyenda del Beso", "Los Claveles"...
8.- ¿El mayor éxito conseguido con la Zarzuela?
- Afortunadamente muchos.
9.- En qué lugar has actuado más agusto, ¿dentro o

fuera de Valladolid?
- Como hacía lo que me gustaba digamos que igual.
10.-¿En cual de ellos te han tratado mejor?
- Gracias a Dios donde he actuado me han tratado siempre
de maravilla.
11.- ¿Tu mejor interpretación?
- Yo puedo tener mis gustos, pero eso es el público el que
tiene que decirlo, yo he procurado dar en cada papel lo
mejor que tenía y he debido acertar porque él siempre me
ha demostrado un gran cariño lo cual se lo agradezco de
corazón,
12.-¿Te hubiera gustado ser profesional?
- No.
13.-¿Porque no lo fuiste?
- Por que no quise, ya que oportunidades no me han falta-
do ni (lento) de España ni fuera de ella.
14.- ¿Se ha interpuesto el amor en tu trayectoria
artística?
- No.
15.-¿Lo dejarías todo por amor?
- Sí.

16.-¿Y por un buen contrato?
- No.
17.-¿Te mereces un homenaje?
- Ya le tuve, y fue maravilloso, como también tengo la
insignia ele oro de la Sociedad y esa pocas personas la tie-
nen. También he sido premiada dos veces más como la
mejor actriz no profesional, una medalla de plata del enton-
ces Ministerio de Información y Turismo y otra de oro del
Ministerio de Cultura. Además tengo otro homenaje de los
"Amigos del Teatro" que preside Angel Velasco Montoya,
yo creo que es un curriculum un poco envidiable, ;no?.
18.-¿A quién se lo harías, o se lo deberían hacer?
- A todos mis compañeros pues por su ilusión y entrega se
lo merecen.
19.-¿Guardas rencor a alguien?
- No soy rencorosa.
20.- ¿Madre no hay más que una?
- Naturalment e.
21.- ¿Qué es lo que no has hecho y te gustaría hacer en
Zarzuela?
- En ese aspecto estoy satisfecha pues he hecho practica-
mente de todo, tiples cómicas, primeras figuras y última-
mente características.
22.-¿Te atreverías a montar una obra?
- No lo sé, es una labor muy dificil y antes tendría que pre-
pararme.
23.-¿Cuál sería?
- No lo sé, no lo he pensado.
24.-¿Mejor para amiga que para enemiga?
- Por supuesto que para amiga.
25.-¿Tu mayor defecto?
- Soy demasiado sensible y me afectan mucho las injusticias.
26.-¿Tu principal virtud?
- La confianza en las personas.
27.-¿Que cualidad prefieres en un hombre?
- Ante todo eso, que sea hombre.
28.- ¿Y en una mujer?
- La amistad sincera, "no la otra".
29.-¿El personaje de Zarzuela que más te gusta?
- Todos.
30.-¿Compositor de Zarzuela preferido?
- Sorozábal, Barbieri, Soutullo y Vert„ Alonso, etc...
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31.-Cítanos un pintor
- Goya.
32.-¿Un escritor?
- Miguel Delibes.
33.-¿Un politico?
- Ninguno.
34.- ¿Comida y bebida que prefieres?
- Cocido castellano y agua.
35.- ¿Qué pecados perdonarías, o te inspiran más
indulgencia?
- La ignorancia por falta de información.
36.- ¿Dónde te han dado más golpes?
- En esta santa casa.
37.-¿Cómo te gustaría morirte?
- No inc gustaría, pero como hay que hacerlo, en paz con-
migo misma y con los demás.
38.-¿Qué acontecimientos de la vida te impresionan más?
- El hambre que hay en el mundo, las guerras y, como soy
muy amante de los animales, la crueldad que hay con ellos.
39.- ¿A quién admiras del mundo de la Zarzuela a nivel
nacional?

11:1	 - A todos los buenos profesionales pues siempre se aprende

.	algo.
40.- Dentro de Amigos de la Zarzuela, ¿a quién has
tenido siempre en devoción?
- Sobre todo a tres: Tere Charro, Matías Niño (q. e. d.) y

cu	 Miguel González.
41.- ¿Qué cantante profesional masculino, que haya

E	
actuado con Amigos de la Zarzuela es, a tu juicio el
más completo?
- Esteban Astarloa, Tomás Alvarez y Enrique del Portal
(Padre).
42.- ¿Podemos decir alguna soprano?

a)	 - Paloma Mairant, Pilar Abarca, Guadalupe Sánchez, tres profe-
sionales como la copa de un pino al igual que los anteriores.
43.-De los aficionados que conozcas, ¿Hay alguno?

o	 - Alguno hay.
44.- ¿Hay buenos actores de Zarzuela?

ui	 - Sí, hay excelentes actores.
a) 45.-¿Y en Valladolid concretamente?

- También los hay
46.- ¿Qué condiciones debe reunir un actor y cantante
de Zarzuela?
- Precisamente eso ser un buen cantante y un buen actor.
47.- ¿Es más importante ser buen actor que cantante, o
mejor cantante que actor?
- Las dos cosas son importantes, ya que la Zarzuela se com-
pone de libreto y partitura.
48.- ¿Con quién has trabajado más agusto, con
hombres o mujeres?
- Con ambos igual.
49.- ¿Directores que te han dejado huella?
- Todos me han enseriado algo, pero con los que más me
he identificado han sido con Matías Niño (q. e. d.) y Luis
Laforga actualmente, así como musicalmente Enrique
Castro.

50.- En pocas palabras, ¿Cómo definirías a Miguel
González?
- Un hombre entrañable, gran compañero, una gran perso-
na y un gran tenor a pesar de sus 77 años.
51.-¿Tere Charro?
- El espejo donde me he mirado y en el que he aprendido
muchas cosas.
52.-¿Matías Niño (q. e. d.)?
- Un ejemplo a seguir y al que debo parte de lo que soy.
53.-¿Enrique Castro?
- Una gran persona con unos conocimientos musicales
extraordinarios buen conocedor de lo que es la Zarzuela y
esto le permitía sacar la mayor brillantez a todo cuanto ha
preparado. A mí particularmente me ha ayudado mucho en
el montaje de mis papeles.
54.-¿Algún innombrable?
- Alguno hay también -por desgracia".
55.-¿A quién te gustaría parecerte?
- A nadie, quiero ser yo misma.
56.- ¿Estás satisfecha con la labor realizada a lo largo
de todos tus años de vida artística?
- Bastante satisfecha.
57.-¿El mayor acierto?
- No lo sé supongo que habré tenido alguno.
58.-¿Arrepentida de algún error?
- Sí, pero de ellos también se aprende.
59.- ¿Cuál es la mayor dificultad que se te ha
presentado en el teatro, concretamente en la Zarzuela?
- El salto de tiple cómica a interpretar protagonistas de
soprano por su dificultad en la partitura, ya que no tengo
ningún conocimiento de música.
60.- ¿Has tenido la sensación de haber hecho el
ridículo en alguna ocasión?
- Creo que no, pero eso también tenía que decirlo el público.
61.-¿Has evitado que alguien lo hiciera?
- Si ha estado en mi mano, sí.
62.-¿Te consideras maestra de algo o de alguien?
- Maestra de nada, alumna de todo, todavía sigo aprendien-
do.
63.- ¿Tu mayor éxito está por llegar?
- Eso nunca se sabe.
64.-¿Mejor actriz que cantante?
- Eso no puedo opinado yo.
65.- ¿Has pensado en escribir tus memorias?
- No.
66.- ¿Está olvidada hoy día la Zarzuela?
- Por los estamentos oficiales bastante, por el público no.
67.- ¿Se la reconoce como un género verdaderamente
importante?
- Menos del que merece.
68.- Puede ser que debido a montajes deficientes,
orquestas minimizadas, cantantes caducos, etc. ¿la
Zarzuela esté donde está?
- Cualquier espectáculo con esas deficiencias no puede
triunfar lo que si está claro es que la Zarzuela lleva muchos
arios abandonada.

69.- ¿Realiza "Amigos de la Zarzuela" esos montajes
que no desprestigian ni envilecen la Zarzuela?
- "Amigos de la Zarzuela" creo que hace unos montajes
muy dignos, por supuesto dentro de sus posibilidades.
70 -- ¿El poco dinero que se destina a este género. ¿Está
bien repartido, o se lo llevan unos pocos?
- Está mal repartido y siempre se lo llevan los mismos.
71.- En Castilla y León, Valladolid por ejemplo. ¿Se
patrocina mucho la Zarzuela?
- Menos de lo que deberían.
72.-¿Existen otros grupos de aficionados en España?
- Afortunadamente para la Zarzuela hay bastantes grupos de
aficionados.
73.-¿Están apoyados?
- No lo sé, pero me imagino que como nosotros.
74.- ¿Convendría una unión entre todos ellos para
potenciar más la Zarzuela?
- A lo mejor podría ser una solución.
75.-¿Hacen estos grupos sombra a los profesionales?
- Algunos si.
76.-¿Les superan algunas veces?
- En medios no, en calidad si.
77.-¿Es "Amigos de la Zarzuela" el mejor que hay?
- Corno comprenderás, para mí sí.
78.- ¿Pueden ser estas asociaciones escuela de futuros
cantantes y actores de Zarzuela?
- Naturalmente, para ellos es la manera de aprender a pisar
los escenarios y a saber estar delante de un público.
79.- ¿En "Amigos de la Zarzuela" se han dado frutos de
ese calibre?
- Alguno ha y , pero menos de los que podrían haber sido.
80.- ¿Hay quién pudo y no quiso, o quiso y no pudo
ser?
- Creo que ha habido de todo un poco.
81.- ¿"Amigos de la Zarzuela" podría llegar a ser la
Compañia Lírica de Castilla y León?
- Rotundamente si.
82.- ¿Tendrías tú fuerzas para potenciar dicha
compañía?
- Estoy en ella, ¿no?.
83.-¿Cómo ves el futuro de la Zarzuela?
- Si no recibe más ayuda, bastante regular.
84.-¿Y el de "Amigos de la Zarzuela"?
- Con el esfuerzo de todos los que lo integramos seguirá
adelante a pesar de no tener un local oficial digno como
tienen otros grupos.
85.- ¿De verdad existen palmaditas, enhorabuenas,
buenas palabras por parte de autoridades, y pocos,
muy pocos aplausos de verdad?
- Lamentablemente sí.
86.- ¿Habría que rebautizar a la Zarzuela como
Comedia Musical Española, o ése es su verdadero
nombre?
- La Zarzuela es como es, y la comedia musical yo la
entiendo de otra forma.

87.- ¿Qué soluciones se te ocurren para llevarla a lo
más alto, o donde debería de estar?
- Más ayuda por parte de las autoridades y estamentos ofi-
ciales, como verás siempre vuelvo a ia carencia de ayudas.
88.-¿Faltan quizás nuevos compositores y libretistas?
- No, con los que hay son suficientes, ya que hay cientos de
Zarzuelas desconocidas.
89.- Para llegar más cerca del mundo juvenil, o sea al
futuro, ¿convendría adaptar obras, actualizarlas,
revestirlas, realizar montajes modernos, etc...?
- No, porque la Zarzuela refleja el costumbrismo y las
vivencias de distintas épocas y regiones con lo cual la
juventud tendrá más conocimientos de su propio país.
90.- ¿Se ha planteado esto "Amigos de la Zarzuela"?
- No, porque siempre hemos considerado la Zarzuela tal y
como es.
91.-¿Un deseo para los arios venideros?
- Que sigan los éxitos y que lleguen las ayudas oficiales.
92.- ¿Te retirarás algún día?
- Supongo que como todo el mundo, me retiraré o Me reti-
raran.
93.- ¿En caso extremo, te responsabilizarías de llevar el
peso de "Amigos de la Zarzuela"?
- Espero que no ocurra así, pero si llega a sucederme lo
pensaría.
94.- ¿Dejarías alguna vez "Amigos de la Zarzuela"?
- Por mi gusto no, pero no siempre salen las cosas como
una desea.
95.- ¿Echas en falta a alguien?
- Siempre se echa en falta a alguien pues a lo largo de los
años han pasado por la sociedad muchos y buenos amigos.
96.-¿Quién te sobraría o está de más?
- Nadie sobra o está de más, siempre que cada uno haga la
labor que le ha sido encomendada sin molestar a los
demás.
97.- ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
- De eso nada, cada tiempo tiene su encanto y no se puede
olvidar pero hay que vivir el presente y tratar cíe mejorarle
si se puede.
98.- ¿Qué pregunta faltaría por hacerte en esta
entrevista?
- Creo que ninguna, pero tú sabrás, que eres el autor de la
misma.
99.- ¿Mientes a menudo?
- No, suelo ser muy sincera y esto a veces me trae algún
contratiempo que otro.
100.- ¿Has mentido mucho en todo lo anteriormente
dicho?
- Nada, puedes creerme.

PAZ
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ENCUENTRO 	
DE "AMIGOS DE LA ZARZUELA"

rem Lirice FELIX ARROYO
(MEDALLA N. 2 4)

Como ya va siendo tradicional la
familia Arroyo otorga el Premio que en
memoria de su esposo y padre D. FELIX
ARROYO, crearon su vuida D. ELOISA
COLLADO y su hija LOLY.

Después de una amplia delibera-
ción el mismo recayó en la entrañable y
querida figura de MIGUEL GONZALEZ,
quien como fundador, actor y cantante ha
mantenido muy alta la antorcha lírica de la
zarzuela no solamente en los escenarios
sino en las numerosas ocasiones que como
directivo ha colaborado en el desarrollo y
esplendor de la Agrupación de Amigos de
la Zarzuela.

Una vez más, se celebró el encuentro de
los veteranos de Amigos de la Zarzuela para
juntamente con los actuales admirar la obra
realizada y estimular a nuevas singladuras líri-
cas. En torno a la hoguera que encendió en
ario 1956 D. Felix Arroyo, se han vuelto a con-
gregar cerca de dos centenares de personas
para celebrar el XI ENCUENTRO de AMIGOS
DE LA ZARZUELA.

Algunas lagunas van surgiendo al cabo de
los arios y aunque ellas sean saldadas por nue-
vas aportaciones a la Agrupación no es menos
cierto que este ario hemos tenido presente al
entrañable amigo ALFONSO REY REPISO, quien
hace unos meses se nos hizo Eternidad en la
hermosa ciudad segoviana de Cuéllar donde
residía. Desde allí cada ario acompañado de su
esposa era un asiduo a esta celebración que
como todos los arios se inició con la Santa Misa
en la Iglesia de Jesús celebrada por nuestro ase-
sor religioso D. Jesús Hernández Sahagún.

La ofrenda del pan y del vino, de la luz y de las flores, del violín y de la partitura
fue precedido de sentida oración que hizo D. ALBERTO DE PAZ, emocionando a los
presentes y como complemento a la hermosa Homilía que había dirigido el oficiante.

Solistas y Coros de la Agrupación brillantemente dirigidos por la PROFESORA
DEL PALACIO y debidamente secundados por el órgano que tocó DAVID MERINO,
pusieron la nota artística en la sobriedad solemne de la Santa Misa y ante un público
que llenaba totalmente la Iglesia.

A continuación y en los salones del Hotel Roma se celebró un almuerzo en el
que a los postres se impuso a D. MIGUEL GONZALEZ el Premio Lírico FELIX ARROYO
entre una emocionada ovación y la alegría de la sobremesa interpretando varias roman-

zas y coros de zarzuela.
Al atardecer y en la sede oficial de la Agrupación se ofreció un vino español con

abundante presencia de veteranos, alegría ilimitada y partituras de Zarzuela.

De ahí que, uno de los actos a
destacar en el tradicional Encuentro de'

Ab.	 Amigos de la Zarzuela sea el de la imposi-
ción del galardón a la persona determina-
da por el jurado pertinente.

En los postres del almuerzo de hermandad, la Secretaria del Jurado o Comisión María Teresa Redondo, leyó el Acta de
la concesión entre un nutrido aplauso por haber recaído en la persona de Miguel González. Previamente Loly Arroyo saludó y agra-

i l 	deció a todos su presencia, destacando que Cannen Trigo, la veterana Soprano estaba presente.

Unas palabras del presidente de la Agrupación D. GODOFREDO GARABITO, enmarcaron fielmente la personalidad de
Miguel González desde su generosa aportación a la Agrupación, destacando su generosidad, su buen hacer artístico, su innegable
talento.. su hombría de bien. Tuvo palabras de afecto para su esposa Conchita. destacando su fidelidad al esposo. al  padre de sus
hijas y al abuelo. Con sentidas palabras recordó
también las circunstancias de familia que les ha
permitido vivir los avatares de la vida convirtién-
doles en un matrimonio ejemplar y una familia
admirable y muy querida.

La señora viuda de Arroyo, ayuda-
da por su hija Loly impuso en la solapa la
medalla n.' 4 que le había sido otorgada junto
al título acreditativo entre una conmovedora y
larga ovación.

Unas palabras de Miguel González,
cerraron este emotivo acto de sobremesa en las
que, la gratitud, el recuerdo a personas queri-
das, ausentes y presentes, le hicieron fluir lágri-
mas sin que pudieramos adivinar si las mismas
v inieron por la alegría o nostalgia. Sin duda
alguna la emoción fue la protagonista de su

parlamento agradecido.
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II PARTE: 
Imposición de las Liras de Oro 1992 a ONDA
CERO RADIO en la persona de D. Vicente
Ballester Montoya del programa "Protagonistas",
junto a D. José A. Sánchez y D. Carmen García.

Entrega de Trofeos Lira 1992 a D. LUIS LAFORGA
HERRERO, Director artístico de nuestra
Agrupación. y Srta. ANA DEL CASTILLO BLANCO
Tiple componente del Coro de "Amigos de la
Zarzuela".

PROGRAMA GENERAL SANTA CECILIA 1992
CON EL PATROCINIO DEL EXCW. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Miércoles, 24 de Noviembre

En la Sala Borja, calle de Ruiz Hernández, a
las 20,15 horas CONCIERTO DE ZARZUELA, con
la actuación de los alumnos del Conservatorio de
Música, clase de canto que dirige doña Pilar O,
Pinilla, que interpretarán y representarán diver-
sos fragmentos de zarzuela.

Lunes día 22 de Noviembre

Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. de San
Lorenzo en honor de nuestra patrona Santa
Cecilia con la intervención del Coro de "Amigos
de la Zarzuela"

Oficiará la Misa nuestro consiliario D. Jesús
Hernández Sahagún.

En la Sala Borja, calle de Ruiz Hernández, a
las 20,15 horas GRAN CONCIERTO DE MUSICA
CLASICA Y ZARZUELA, interpretado por el cuar-
teto de PULSO Y PUA "FORTEA", bajo la direc-
ción de D. Carlos Rodríguez Vivar.

Domingo día 28 de Noviembre

A las 12,00 horas en el Teatro Carrión, Gran
Concierto de Zarzuela como solemne clausura de
la Semana Cultural-Musical de Santa Cecilia.

I PARTE: 
Actuación de solistas y Coro de la Agrupación
con la participación del barítono invitado
CARLOS BERGASA.

III PARTE: 

Continuación del concierto a cargo de solistas,
Coro de "Amigos de la Zarzuela" y del barítono
Carlos Bergasa, todos ellos bajo la dirección de
D. M. del Carmen del Palacio.

Viernes 26 de Noviembre
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Protagonistas llega a Onda Cero de la mano de su creador, Luis del
Olmo, quien cumple en este 1993 veinte arios ininterrumpidos en antena.

El día 30 de Septiembre de 1991, Onda Cero Valladolid, adaptaba la
fórmula del programa líder de la radio en España. Era el comienzo de la
nueva etapa de la cadena de radio más joven del país.

Los profesionales de esta casa, trabajan con ilusión, para poner en
antena un Magazine contando la actualidad de nuestra ciudad. Es un reto
diario, son muchas las horas de teléfono para la producción de un programa
de éstas características, muchas las horas de grabación y kilómetros de cinta.

José Angel Sánchez, Carmen García y Vicente Ballester, son los res-
ponsables de contar cada día todas esas cosas que puedan interesar a la
audiencia Vallisoletana, quienes con su fidelidad, convierten a este programa
en el más escuchado de Valladolid.
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TROFEO Ltutff 1e92 	

LUIS LAFORGA HERRERO

Desde su infancia sintió la llamada al teatro. En su
primera juventud tuvo la oportunidad de interpretar desta-
cados papeles y colaborar ampliamente con EL CARRO DE
LA ALEGRIA, dándose a conocer por toda la geografía cas-
tellano-leonesa.

A las órdenes de Angel Velasco dió vida a gran-
des personajes alcanzando un notable éxito interpretan-
do a Jesús en LA PASION, incluso compartiendo papel
estelar con Maruchi Fresno que hacía la Virgen.

Igualmente en otras ocasiones protagonizó la
obra de Zorrilla TRAIDOR, INCONFESO y MARTIR; en el
inmortal drama DON JUAN TENORIO ha interpretado
los más variados, importantes y comprometidos persona-
jes, todo ello dentro del mejor comentario crítico de los
más reconocidos periodistas de teatro.

Como director de escena ha dirigido innumerables agrupaciones teatrales habiendo
Puesto en escena a autores clásicos y contemporáneos y desde hace unos arios dirige bri-
llantemente la Agrupación de "Amigos de la Zarzuela" en su parte escénica.

Está en posesión de distintas condecoraciones, placas y ha recibido varios homenajes.
Con esta Lira que se le concede, la Agrupación "Amigos de la Zarzuela" pretende

hacerle un reconocimiento público a su dilatada labor al frente de la Dirección escénica.

ANA DEL CASTILLO BLANCO

Ingresa en el cuadro artístico de la Sociedad en
Octubre de 1979, perteneciendo desde entonces ininte-
rrumpidamente a las primeras Tiples del Coro.

Su entusiasmo y entrega la llevan a incorporar
diversos papeles en las zarzuelas representadas, que
resuelve magníficamente.

Su fidelidad a la Sociedad, así como su colabora-
ción en cualquier faceta de la misma, ya sea en el Coro,
interpretando cualquier personaje o bien en tareas
administrativas, avaladas por su antigüedad en la
Asociación, la hacen acreedora a este Galardón que en
csta ocasión se la otorga.
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1

La Ilma. Sra. D. Cristina
Agudo, Concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid
y Presidente de la Comisión
de Cultura de la Casa Revilla,
recibe de manos del
Presidente de la agrupación
la Lira de Oro 1991.

La Ilma. Sra. D.' Angelines
Portes Directora del Conser-
vatorio recibe del Presidente
de la Agrupación La Lira de
Oro 1991.
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Jose Luis Espinilla miembro
del Coro de la Agrupación
recibe el Trofeo Lira 1991 de
manos de Carmen Regaliza.

Margarita Martínez, reci-
be su Trofeo Lira 1991
que le es entregado por
el Secretario de la Aso-
ciación Alfonso Niño.



«El barberillo de Layapiés»
Zarzuela en tres actos

Letra: NI. de Larra. • Música: F. A. Barbieri
ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: ANTONIO MOYA

Lehlaketaidia
	 Sección Competitiva

AZÁROAN
14

:,ZAROAE
21

CERTAMEN DE 7.AR7u mr: LA
EÜ1 BARACALDO

CARTEL ANUNCIADOR
„,,~eeseesee+eseseeeeeebee-- •

ZARZIJELARI BLIRLIZKO H.  IAREILINALDIAK 1993
II ENCUENTROS DE ZARZUELA 1993

Lehiaketaidia	
Sección Competitiva 	

SOCIEDAD LIRICA .. AMIGOS DE LA ZARZUELA .. de VALLADOLID	 —
OCTUBRE

17Je»
17

MASA CORAL DEL ENSANCHE de BILBAO
«La del soto del parral»
Zarzuela en dos actos

Letra: L. Fdez: de Sevilla y A. Carreño. • Música: R. Soutullo y J. Vert
ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: U. Ruiz LAORDr N

Sección Competitiva

TEATRO LIRICO DE ZARAGOZA
« La Dolorosa”

Zarzuela en un acto
Letra: J. J. Lorente • Música: J. Serrano

«Gigantes y cabezudos"
Zarzuela en un acto

Letra: M. Echegaray. • Música: M. Fdez: Caballero
ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: Tulio GAGLIARDO

LehlaketalcIla	 	  Sección Competitiva

ASOCIACION CANTABRA DE AMIGOS DE LA OPERA (A.C.A.0.)
«Marina«

Zarzuela en tres actos (versión operística)
Letra: F. Campodrón. • Música: P. E. Arrieta

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Directora: MONTSERRAT FONTMARCO

Tolde LagUntzallea
	 Agrupación Invitada

ORFEON BARACALDES
« La tabernera del puerto»

Zarzuela en tres actos
Letra: F. Romero y G. Fdez. Shaw. • Música: P. Sorozábal.

ORQUESTA DE CAMARA 0 ANDRES ISASI" • Director: FE IiNANDO BRAVO

UPRIAK
24

URBAN

31

AFIOA1(

7

Lehiaketaidia

ItxIera-EkItaldla
	 Jornada de Clausura

SOCIEDAD ..AMIGOS DEL ARTE ,. de SANTANDER
«Los gavilanes

Zarzuela en tres actos
Letra: J. Ramos Martín • Música: J. Guerrero

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93 • Director: JULIO JAURENA

La Jornada de Clausura sera presidida
por el tenor Pedro Lavirgen.

Pedro Lavirgenek ibriera-ekitaldia
zuzenciuko du.

OCTUBRE
24

OCTUBRE
31

NOVIEM.
7

NOVIA
14

MOVIDA
21

Ikusleek taldenk onena aukeratu
abalizando dote botuen bitartez.

......

Los espectadores podrán elegir, mediante
votación. la compañia preferida.

SOCIEDAD LIRICA "AMIGOS DE LA ZARZUELA" DE VALLADOLID
Fruto de la gran inquietud que un gru po de vallisoletanos sen-

tía por el arte escénico y, en concreto, por la zarzuela. surgió, en
el año 1956. una entidad llamada Sociedad Conjunto Lirio()
iAmIges de la Zarzuela », para ofrecer a sus socios y aficionados
conocidas representaciones de zarzuelas que no figuraban con
normalidad en los programas de las compañias profesionales.

Durante estos más de 30 años de andadura artística, »Ami-
gos de la ZarzUela . de Valladolid ha sido un vivo exponente del
mejor quehacer lírico.

A través de tan dilatada vida, esta agrupación, dirigida por
grandes Maestros de la zarzuela, ha revalidado su quehacer en
pro del género lírico español, por diferentes lugares de gran
tradición, como la Plaza Porticada de Santander. Madrid, Za-
mora, Salamanca y otras ciudades.
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Detalle
del

Programa
de

mano

correspondiente
a

nuestra
actuación.

113AFRIEZEIR • LII_C) 101n E LAVAPIES»
Zarzuela en tres actos

Letra de Luis Mariano DE LARRA
Música de Francisco ASENJO BARBIERS

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 18 de diciembre de 1874.

pesa s..n nns,irO 

El personaj
e central en torno al cual gira la trama es Lamparilla. un barbero madrileño, Inspirado en el

«Figaro .
 de Beaurnarchals. La obra cuenta sus andanzas en el barrio de Lavapiés, y sus enredos amorosos

con Paloma, una modistilla de la cual está locamente enamorado.
Por otra parte, Lamparilla anda metido en intrigas cortesanas, ayudandb a la ciudad a destituir al mi-

nistro de la corte de Carlos III, Grimaldi, cuyas costumbres italianizantes, no son del agrado de los madri-
leños. que le quieren sustituir por el Conde de Hondablanca.

Al final Lamparilla convence a la marquesa y a los nobles D. Luis y D. Juan y consigue sus propósitos.

IFIFELEAnaLcEeLLCICE 	
Etdia.tEseetvis. rInt-setaiccs

Nacido en Madrid el 3 de agosto de 1923. BARBIERI es una de las
grandes figuras no ya sólo de la Zarzuela, sino de la música española de
todos los tiempos.

Inició a los doce años los estudios de medicina, pero tuvo que dejar-
los por no poder vencer la repugnancia que le produccia la diseción.

Al vivir en el Teatro de la Cruz, donde su abuelo era gerente, se rela-
cionó con músicos y comediantes y eso marco su camino.

En 1840 cornienzó los estudios de composición que terminó brillante-
mente y en 1850 inició su carrera teatral con el estreno de la zarzuela
"GLORIA r PELUCA" que constituye un gran éxito.

En 1851 estrenó "JUGAR CON puEoo . que se considera clave de la zar-
zuela grande, y que, junto a "PAN n TOROS" y "EL EARBERILlo DE LAvANts",
marca la trilogía de zarzuela popular mas brillante del genero.

Perteneció a la Real Academia de San Fernando y la Real Academia Es-
panola, y su labor fue decisiva para la construcción del Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde estrenó

en 1856 SU Obra "EL. DIABLO EN EL PODER..

1s8e puede definir en dos palabras. es la tonadilla idealizada."
BarbierT .,mu rió

a obra

en deMadridB,,ie e;

Pena y Gofa

Encuentros

de

Zarzuela

Baracaldo

1993

CORO .AMIGOS DE LA ZARZUELA.

Colaboración del BALLET DE ANGEL ARCOCHA y CURRA JI-
MENEZ

ORQUESTA LIRICA ZARZUELA 93
Director y concertador: ANTONIO MOYA

39

El pasado año, en el rIlarCO de los I Encuentros de Zarzuela de Barakaldo, representaron "LA LEYENDA DEL BESO",

junto al Ballet de Marlaanma, conjunto que colabora habitualmente en sus montajes.

FICI-1.4 TÉCNICA
REPARTO

Paloma 	  NURIA MARTINEZ

Marquesa 	  MATI GARCIA

Lamparilla 	  ENRIQUE R. DEL PORTAL

D. Luis 	  MANUEL MANRIQUE

D. Juan 	  SANTOS HERRERO

D. Pedro 	  SANTIAGO PEINADOR

Lope 	  PEDRO ZAMORA

Vendedora 	  M., CARME N LOPEZ

Estudiantes 	  JESUS ALVAREZ
y JULIO ROSON

Majo 1.. 	  U. L. ESPINILLA

Majo 2.. 	
 ILDEFONSO GUTIERREZ

Costureras 	  M., VI ASENSIO

Maja 1. 	  RAQUEL CASTILLA

Vestuario 	  PARIS (Madrid)

Decorados 	  ESYDE, MARIANO LOPEZ

Montaje musical 	  M. CARMEN PALACIO

Traspunte 	  M. LUISA REDONDO

Regidor 	  RICARDO MUELAS

Adjunto Dir. escena 	  ALFONSO NIÑO

Dirección escénica y diseño de luces: LUIS LAFORGA
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VALLADOLID . PALENCIA. BURGOS San Luis, 8-tel. 29 96 33- 47004 Valladolid

"EL BARBERILLO DE LAVAPIES" (12-111-93).
Música: Francisco Asenjo Barbieri.

Texto: Luis Mariano de Larra.
Teatro Calderón. Funciones Tarde y Noche. "Amigos de la Zarzuela". Valladolid.

Interpretada por: Nuria Martínez, Guadalupe Sánchez, Marta Moreno, Mati García, Enrique R. del Portal y Pedro José Pérez

"EL BARBERILLO DE LAVAPLES" (20-IV-93 )
Música: Francisco Asenjo Barbieri.

Texto: Luis Mariano de Larra.
Gran Teatro, Burgos. Fiesta de la Comunidad. Funciones Tarde y Noche

Interpretada por: Nuria Martínez, Guadalupe Sánchez, Mati García, Fernando Carmona y Pedro José Pérez.

"EL CASERIO" (11-VI-93).
Música: Jesús Guridi.

Texto: Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw.
Teatro Calderón. Funciones Tarde y Noche. "Amigos de la Zarzuela". Valladolid.

Interpretada por: Carmen Plaza, Manuel Manrique y Rubén Garci-Martín.

"EL BARBERILLO DE LAVAPLES" (17-X-93)
Música: Francisco Asenjo Barbieri.

Texto: Luis Mariano de Larra.
Teatro Barakaldo. II Encuentros de Zarzuela. Función de Tarde

Interpretada por: Nuria Martínez, Mati García. Enrique R. del Portal y Manuel Manrique.
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Dos aspectos de la Zarzuela "El Barberillo de Lavapiés", representada en Valladolid el 12-111-93; en Burgos con patrocinio de

la junta de Castilla y León, con motivo de la Fiesta de la Autonomía (204V-93) y en Baracaldo en los II Encuentros de

Zarzuela (17-X-93).
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Fotografía de la representación de "El Caserío" en Valladolid, Teatro Calderón el 11-V1-93.
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Conciertos cefebrados Año 1993 FOTOe Semana Cultural Santa Cecilia

Unas fotos en las que la Profesora del Palacio y en otro Josefina Meneses acompañada por el Coro dan la medida de la calidad de los
mismos: La 1i corresponde a la festividad de Santa Cecilia y en el que intenzino josefina Meneses celebrado en el Teatro Cardón (27-XU-
92) con el patrocinio de la Junta de Castilla y León; con igual patrocinio se celebró otro en Rioseco y en la Mudarra (29- ) II-92 y 3O-)I-92

respectivamente).

44

Dos ap.0 de Le, Hilen ení Iones en Lt 5:ila boda. donde Lt orquesta de Pulso y Púa de 'tíldela de Duelo 1/11,11 / 1111 brillan-
te Concierto así como Otro celebrado el 25-X1-92 en el que los alumnos de la Cilitedra de Canto del Conservatorio que dirige Lr Pilar
Pinffla ofreció una escenificación de vados fragmentos de zarzuelas.
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Esta noche... "La leyenda del beso"
Gracias, amigos míos.

Muchísimas gracias. Es po-
sible que cada uno de los es-
pectadores aparte del en-
tusiasmo en los aplausos.
musitaran por lo bajo este sen-
timiento de gratitud. Ese sen-
timiento de «todo bien nacido»
en boca de Cervantes y que el
pasado viernes en Cerrión hizo
poner en pie a todo un público,
entusiasta, amante de la
música, ávido de espectáculos
limpios y alegres, donde
pueden estar toda la familia
junta... que también es impor-
tante.

El conjunto lirio) de Amigos
de la Zarzuela, ya nos tiene
acostumbrados a estas mag-
nas actuaciones. El día, nor-
malmente es pesado, las
preocupaciones agobian. el
gris de un ambiente propio in-
vernal nos puede deprimir.
Pero cuando uno oye a volteo
de campanas— siempre lí-
ricas— de un espectáculo
musical clásico, pulcro y bello
no puede por menos de ex-
perimentar . una profunda
alegría.

Esta noche... «La Leyenda
del beso » . Adelante, adelante
amigos míos que hoy podemos
ir toda la familia a disfrutar de
espectáculo común. Enho-
rabuena.., ya es hora...
buenas noches.

Así entre saludos y plá-
cemenes, vamos ocupando
nuestro sitio, o mejor dicho
nuestra butaca. De público.
casi hasta los topes. Caras y
caras conocidas. Nos vernos
de «ciento en viento». Hombre
claro, cuando Surjen estos es-
pectáculos...

-El telón de terciopelo rojo.
guarda la incógnita del éxito.

Por GODOFREDO
GARABITO
GREGORIO

El maestro Enrique Castro.
toma la batuta.., y con los úl-
timos toques de los tramoyis-
tas y público.., que no es
muy puntual, se oye los pri-
meros compases de la bellí-
sima partitura de los maestros
Soutullo y Vest. Después, todo
un espectáculo, multicolor.
ambicioso, disciplinado.
Sabedores de su oficio, de
buenos aficionados con ca-
tegoría profesional. el coro y el
plantel de actores, hacen un
auténtico alarde del bien
«hacer zarzuela», con ver-
dadero mérito.

La belleza, categoría mu-
sical que tiene y obstenta con
naturalidad, la soprano
Paquita Maroto, gran actriz.
hizo que la zíngara Amapola,
fuese una auténtica creación.
tuvo el empaque y la fluidez
necesaria del personaje.
Enrique del Portal y Fernando
Grigalba, quienes con fuerza
expresiva fraseando con toda
maestría y claridad, fueron
prendiendo alfileres en el en-
tusiasmado público, hasta
conseguir un grado emocional
de verdadero fervor.

Ni que decir tiene que esta
brillante labor de soprano,
tenor y barítono, se respalde
meritoriamente por Carmen
Regaliza, Miguel González y
Angel Rojo. quienes en todo
momento dueños y señores de
su gracioso papel, hicieron las

delicias del auditorio, así como
el coro, potente, preciso, mag-
nífico en conjunto y arte.

Todo, absolutamente todo, a
punto , cantantes y actores.
coro y cuerpo de baile, or-
questa y maestro. estuvieron
en su lugar, no discretamente,
sino brillantemente.

¿Qué hay detrás de este
magno esfuerzo?... lloras y
horas de ensayo. con disci-
plina alegre. porque esta bella
tarea, sino es así no se hace...
¿Y qué más?... Sin duda al-
guna una directiva eficiente.
responsable, creadora de es-
tímulos para que todo siga y
siga porbuen camino... ¿Y qué
más?.., el aplauso. el éxito. los
«bravos» que se escucharon
insistentemente...

Ahora bien. sin temor a
equivocarme, todavía queda
un interrogante... ¿Y qué
más?... Penuria económica,
falta financiera, escasez o
nulidad de subvenciones y un
largo etcétera, que no sigo
enumerando, para no poner la
nota ácida a esa jornada
redonda, espléndida.

Cuando las cortinas de ter-
ciopelo rojo, caig an y se levan-
ten al final de la obra y los
«Amigos de la Zarzuela»,
recibían estruendosa ovación
del público verdaderamente
enfervorizado, quedaba en el
aire humedo de la noche
vallisoletana, ese preludio de
la «Leyenda del beso», por lo
cual es necesario, hasta mi
silencio.., agradecido silen-
cio. Amigos, agradecido.

Un momento del homenaje a Carlos M. (FOTO SAGAR)

(.1
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DIARIO REGIONAL,

2 de Marzo de 1978

MUSICA
Ante el hijo del ilustre detrista», la sociedad celebró su centenario

El grupo Amigos de la Zarzuela salvó la
etapa de la comedia lírica « El Caserío»

JR 11ortt bt
PREISA Da km y

Martes, 15 de Junio de 1993

,'.'',„,"';P,7,7.;'n2V	 2.̀"'Zn2` rez.kz	 Y t...0ee.:l.z0;,%.,7..?
rediaelor Jefe	 la reviste t.- Cabello 1101. ranuelnrez del urie en funrn.e or ganCada upor	 ilauberae

‚pdo. y EV1 (110,11. 111.1,2,	 peetaeulem Tmego P.e, 151. Conmino dCarrera de y antar, leo ‚Amigar de la Zarzuela». EI maneo Rodriguez
y de la que dieron lectura Fe,-	 0,13.. Pila,. San l'Orar . Juan Hidalgo I	 buzar- Don Lu g Almez. Llorar), 1161. 1181. autor de un cuartee.

pando Rey 12 3 • Enma Pene- Clemente 171 El mame, Sal/ ene.	 tI21. Camina de mimo ratedratlen 3, lnotittan ese.. , en nuestm dudad

Do (y, quiutiereb o eme a.m. ten	 que 'MIMA el altime Andreu 1131, Fall, Sano 11. y en la ‚ glena., de Filatelia. ron mon eume.

EL NORTE DE CASTILLA

24 de Diciembre de 1961

Cabe destacar a:

11.- Juan Hidalgo

13.- Carrnina de Andrés

14.- Félix Sanz

15.- Francisco Coello

18.- Maestro Camacho.
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Ch. M.

Este pasado viernes, con un
Teatro Calderón al completo
en funciones de tarde y noche,
«Amigos de la Zarzuela» , de
Valladolid, puso en escena la
comedia lírica en tres actos
«El caserío . , música del
maestro Guridi y texto original
de Federico Romero y
G uillermo Fernández-Shaw,
Ilustre autor de celebrados
libretos de zarzuela de quien
se cumple en éste el
eentenado de su nacimiento.

Con tal motivo, la sociedad
Propició la presencia de su hijo
Carlos M., hoy embajador de
nuestro Estado y también de la
zarzuela en general y de la obra
de su padre en particular, al que
rindió homenaje y nombró so-
cio de honor en emotivo acto.

Nos comentaba en un entre-
acto la satisfacción que este he-
cho le producía, no sólo por el
eco que la labor de su padre es-
taba despertando en España
fen fechas próximas Madrid ve-
rá «El gaitero de Gijón» de la
mano de Amengual, recupera-
da al efecto, y el Teatro Nacio-
nal de la Zarzuela montara «La
Canción del olvido», su primera
P roducción), si no en ambas
Américas, como había compro-
bado personalmente en USA.

¿Y qué lo del «equipo»? Pues
Porque como en el ciclismo tan
de moda ahora, fueron los gre-

garios quienes hicieron posible
salir airosos de la dura etapa
musical que encierra la partitu-
ra. Y de lujo fue la ardua labor
que hubo de llevar a cabo Anto-
nio Moya, concertador invitado,
para pone en pie una orquesta
con muchos jóvenes, aún por
debajo de las exigencias técni-
cas de la partitura plena de liris-
mo; especialmente «delicadas»
las intervenciones de trompeta
y cellos. La experiencia y buen
hacer del maestro salvaron la
nave.

Bien el equipo artístico de la
casa; la obra se hizo con soltura,
cuidando incluso el acento y en-
tonación del viejo vascuence y
respetando todo el texto del au-
tor en su integridad; como últi-
mamente, también excelente-
mente vestida.

Después la confirmación de
Nuria Martínez como estupen-
da tiple cómica, cantando con
afinación y «a tempo», que sir-
vió una simpática «Inosensia».
Destacable asimismo la labor
de Pedro Zamora en «Chomin»
(con el problema de que el can-
to no es su principal virtud) y
Carmen Regaliza en una «Eus-
tasia» que le cae como anillo al
dedo; y en general todo el cua-
dro de actores.

Y buena la presencia del co-
ro, con su papel bien sabido y
bien compactado (algún exceso
en «Reina del Cielo hermoso»),
que cumplió mas que notable-
mente en todas sus intervencio-
nes.

Los »jefes de fila» no dieron

la talla en esta ocasión. Si el te-
nor Manuel Manrique defendió
un papel que por edad física ya
le queda lejos, soprano y baríto-
no no pudieron con su cometido
vocal y sí con el escénico. Car-
men Plaza, con la voz muy tena
y afinación dudosa, tuvo lógicas
dificultades para emitir los agu-
dos; y Rubén Garci-Martín, que
aún se defiende en el registro

grave, estuvo «calante» en el
resto de las zonas, tal vez ambos
incómodos con el sonido or-
questal. Pero, en conjunto, el
público se divertió de lo lindo y
propició un nuevo éxito de la in-
fatigable compañía, que trajo a
«Erreka ortu dantza taldea» de
Retuerto (Baracaldo) para ser-
vir txistu, atabal y dantza en la
procesión.
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UN NUEVO PUNTO DE VISTA
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Graduación asistida
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Diario de Burgos
6 Dlarlo de Burgos	 MIERCOLES, 21 DE ABRIL DE 1993

ANGEL AYALA

«EL BARBERILLO DE LAVANES», UNA ZARZUELA INMORTAL-El
Conjunto Lírico «Amigos de la Zarzuela» interpretó ayer en el Gran Teatro la
famosa zarzuela compuesta en 1 874 por Francisco Asenjo Barbieri, «El Barberillo
de Lavapiós»; actuación incluida en el programa de actos del «Día de la Comunidad».
Por otro lado, a las 20,15 horas de hoy tendrá lugar un concierto de la Orquesta
Barroca de la Universidad de Salamanca, en el auditorio de la Caja del Círculo.
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CARMEN TRIGO 	

La gran Soprano
Carmen Trigo que pro-
tagonizara tantas
Zarzuelas, asistió al XI
Encuentro de Amigos
de la Zarzuela y tu yo 121

gentileza de regalarnos
esta fotografía donde
está sola y acompañada
por los hijos del
Fundador de la
Agrupación.
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NOMBRAMIENTO SOCIO DE HONOR 2
	 K'ay.1-4c)-

Dos aspectos del momento en el que se le entrega el título de Socio de Honor al Embajador de España e hijo del
autor de la letra de “El Caserío, D. Guillermo Fernändez Shaw Teatro Calderón 11-VI-93

50

PERSONALIDADES QUE NOS ADMIRAN

11,...15,6•»24 »te.6

.ill71,10, lit:	 (11..1 l van .. (jis 1011 donde	 01,1,111. 1,1 General	 nilitar y 01105 autoridades militares junto al maestro

Moya y el Presidente de la Asociación.

En otro lugar, el Embajador de España D. Carlos Fe rnández Shaw, hijo del autor de "El Caserío", junto a su esposa, el Delegado Territorial de la Junta

de Castilla y León D. Roberto Fernández de la Reguera, señora del Presidente de la Cámara de Comercio y miembros de la Directiva de la Asociación.
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El Sr. Obispo departe con miembros de 111.1Cill'a directiva junto a los componentes de -La Peña da Boina - de
ponte„a.a. que „ j „„bk. i nen j e rlt, han 0(11(10 tlgunas rotos de este reportaje.
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*EXCURSIONES NACIONALES E INTERNAC!ONALES
*SERVICIOS A FABRICAS Y COLEGIOS

II

g)..4.d4....11 Watedcal Wantiayo de
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racia5 ek Y'eterinacieSet.

et/e '71.= 04, te. Itc(Ic.:1-2',/
1A 13	

e«Z.A,
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Yen,tie«,, ott

/

—
e

t S4\ Información :
San Quirce,11- 3° D -Te1.358383

Garaje Te1.261087
Fax 358383
47003 VALLADOLID

Corno se recoge ampliamente, en la cró-
nica de D. Jesús Hernández Sahagún, ahora se
ofrecen fotografías en las que el Presidente hace
la invocación, y el Vicepresidente y Margarita
hacen la ofrenda.

Así mismo, el pergam no acreditativo de la peregrinación.
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concienTof refir0QA1A le92
NOVIEMBRE

22. Magno Concierto entrega Liras 91.
Teatro Carrión. Valladolid

22. Solemne acto Eucarístico en Honor de nuestra Patrona Santa Cecilia.
Iglesia de San Lorenzo. Valladolid

28. Bodas de Oro. Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Cine Moderno. Briviesca (Burgos).

DICIEMBRE

9. Semana Cultural. Base Aérea Villanubla.
Caja Rural. Valladolid

11. Actuación Patrimonio Cultural.
Delegación Territorial Junta de Castilla y León.
Castillo de la Mota. Medina del Campo (Valladolid).

18. Campaña de Navidad.
Casa de Beneficencia. Valladolid.

19. Actos Culturales. Navidad 92
Hogar San Juan. Valladolid.

27. Campaña Zarzuela en Navidad
Consejería de Cultura. Junta de Castilla y León.
Teatro Carrión. Valladolid.

29. Campaña Zarzuela en Navidad
Consejería de Cultura. Junta de Castilla y León.
Teatro Principal. Medina de Rioseco (Valladolid).

30. Campaña Zarzuela en Navidad
Consejería de Cultura. Junta de Castilla y León.
Salón Social de la Mudarra (Valladolid).

ENERO

10. Comienzo del curso 1993. Marianas de la Biblioteca.
Casa Cervantes. Valladolid.

11. Actos Culturales. Fundación Municipal de Cultura.
Ayuntamiento de Valladolid
Casa Revilla. Valladolid.

12. Acto Cultural
Asociación de Vecinos zona centro Pedro Niño.
Salón de Actos Caja España. Valladolid.

23. Amigos del Teatro
Misa Centenario Muerte D. José Zorrilla.
S. I. Catedral. Valladolid.
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30. Acto Cultural.
Ayuntamiento de Quintanilla del Molar (Valladolid).

FEBRERO

25. 1. er Concurso de Cuentos y Poesía Tercera Edad
Junta de Castilla y León
Casino de Boecillo (Valladolid).

MAYO

7. Ciclo Nuestra Zarzuela
Junta de Castilla y León
Sala Borja. Valladolid.

15. Acto Cultural
Cine Goya
Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid).

JUNIO

4. Semana Sociocultural
Casa de Cultura. Ayuntamiento de Mojados (Valladolid).

8. Bodas de Plata Asociación Amas de Casa de San Lorenzo
Salón de Actos de Caja España. Valladolid.

20. Fiesta de San Pedro y San Pablo.
Instituto Bachillerato.
Ayuntamiento de Villalón de Campos (Valladolid).

SEPTIEMBRE

3. Semana Cultural
Iglesia Parroquial
Ayuntamiento de la Parrilla (Valladolid).

8. Fiestas Patronales XVI Semana Cultural
Iglesia Parroquial de Carbonero el Mayor (Segovia).

25. Ferias y Fiestas de San Mateo
Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid
Patio Hospedería de San Benito. Valladolid.

26. Misa Amigos del Teatro
Iglesia Nuestra Sra. de San Lorenzo. Valladolid.

OCTUBRE

9. Octubre Cultural 93. Caja España en Palencia
Auditorio de Caja España. Palencia.

10. XI Encuentros de Veteranos de Amigos de la Zarzuela
Iglesia de Jesús Nazareno. Valladolid.

15. Congreso Arterioesclerosis
Casino Castilla-León. Boecillo (Valladolid).
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24. Octubre Cultural 93. Caja España en Palencia.
Iglesia de Lantadilla. Palencia.

27. Homenaje 75 arios de la fundación del Centro Segoviano
Sala Borja. Valladolid.

29. Homenaje Bodas de Oro a los Matrimonios de Villarcayo y Espinosa de los
Monteros (Burgos).
Salón de Actos Residencia "Las Merindandes"
Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Villarcayo (Burgos).

31. Octubre Cultural 93. Caja España en Palencia
Colegio Reparadores
Venta de Barios (Palencia).

NOVIEMBRE

7. Misa Inauguración Iglesia Casa Beneficencia
Paseo del Cementerio. Valladolid.

20. Encuentro Coral
Junta de Castilla y León
Almazán (Soria).

Concierto de Ferias S. Mateo 93

La prensa recogió el gran éxito de nuestra Agrupación en el Patio de San Benito, con motivo del concierto organizado por el Excmo.
Ayuntamiento; ofrecemos un aspecto del Coro y otro de las más de dos mil personas asistentes.
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Homenaje a

ANGEL

VELASCO

creador de sus espectáculos en el
XVI aniversario de su fundación

TEATRO CARRION
3 de Mayo de 1956

a las 7,45 y II de la noche

KATIUSKA!!
A petición del público y en vista del

resonante éxito conseguido el pasado

mes, volverá a ser representada en el.

Teatro Carrión
el dia 29 de Junio de 1956

(testIvIdaci de San Pedrol

A !as 7 45 y I I de la noche

Ofremos, por gentileza de Angel Velasco, los programas de "Katiuska", cuya representación clic:, origen a la creación de la
Agrupación, así como cuatro fotografías donde se recogen distintos aspectos de la representación y homenaje a Angel Velasco. En ellas se pueden
apreciar aquellas figuras que protagonizaron este acontecimiento. Unos ya hechos eternidad y otros, afortunadamente, aún con nosotros,

Como va siendo tradicional, la Casa de Cervantes y las marianas de
la Biblioteca, abren su curso de ario nuevo con un concierto de "Amigos de
la Zarzuela" entre un público asiduo a escuchar buena poesía, la Directora
de la Casa Cervantes, lectores y poetas.

floristería

Citria
MAGIAS PICAV EA, 7

1EL. 39 89 69
VALLADOLID
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KATIUSKA
t4404

Operesa en don acio3, en verso y prosa,

de Ina Sres nmnelen del Castillo y Marli Ahorno,

PABLO SOROZABAL
• r r ¡Mn,.	 en.

ron pell,.

liaecciódn
Felix	 /royo

SIIiAacc4ier enehrsicai
Marrano de las Heia,

Acoplaeagedo enu.a.(
Cerardo Maninee

Aigergria
miro Calvo

Aleg.ritadorr
Manuel San Los..

Aeide
Lins Alonso

51,11,1(1 L Muplar

keotadod
Alelanero WLrinweye

May‘antidia
Angel Molen

Elaciáciaia
C.a das Barreen

Veduatio
Casa Inquierdo, rtir
Casa Velasco, d Valla.(oNd

Molnlia8io
Lino Trares,

Admietiabbizeicin
Angel d« Einte

SALCHICH E RI AS
Y

FABRICA DE EMBUTIDOS

35 1012
e et 33oo5t 47X VALL1

Fotos

para

ra

Nostafgia
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PRESIDENTES DE HONOR

FELIX ARROYO MARTINEZ

POMPEYO HERMOSA MARTIN

GODOFREDO GARABITO GREGORIO

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Godofredo Garabito Gregorio

Vicepresidente 1•9

Pedro Grande Martínez

Vicepresidente 2.-Q

Antonio Alonso Villalba

Secretario
Alfonso Niño Charro

Vicesecretaria
Angela Valles Rojo

Tesorero
Francisco Coello Alonso

Contador
Félix Martín Pérez

Vocal LQ

Beni Trimiño Moreno

Vocal 2.9

Carmen Regaliza López

Vocal 3.Q
Marcelino Zarza Mínguez

Vocal 4•9

Fernando Maestegui Galán

63

c,.

1

63



III P c_1" a
1

C,

`3

C,

IAAitC)	 nkli[13[M©
ASENSIO GÜEZMES, Marivf 	 ALONSO VILLALBA, Antonio
BERMEJO GRACIA, Yolanda 	 ALVAREZ MATEO, Jesús
CAMPOS REGUERAS, M.° Angeles 	 DUEÑAS PRIETO, Luis
CASTILLA ROMON, Raquel 	 DURAN FERNANDEZ, Angel
CASTILLO BLANCO, Ana del 	 ESPINILLAS ARIAS, José Luis
CUESTA MAYO, Chelo 	 FERNANDEZ HARO, Luis
CHARRO BABON, Teresa	 GONZALEZ GRACIA, Miguel
DE DIEGO GOMEZ, Reyes 	 GUTIERREZ CORTES, Ildefonso
ESPINOSA CRESPO, Isabel	 HERNANDEZ ESPINOSA, Carlos
GRACIA RODILLA, Matilde María 	 HERRERO GOMEZ, Santos
GIL RUIZ, Rosa María 	 LLORENTE DE DIEGO, Enrique
GONZALEZ PESCADOR, Josefina	 MRESTEGUI GALAN, Fernando
GONZALEZ REOYO, Justina	 MARTINEZ HERRERA, Santos
GUTIERREZ DEL VALLE, Ana Isabel	 MATESANZ HERNANDEZ, José Luis
LAZARO VALENTIN, Celia	 NIÑO CHARRO, Alfonso
LOPEZ OBREGON, M. Carmen	 PAREDES BELMONTE, José
MARTINEZ LLOREDA, Nurio	 PASTOR ARRANZ, Virgilio
MUÑOZ REDONDO, Caridad	 PEINADOR ARROYO, Santiago
NIÑO VALDIVIESO, Carmen 	 PEREZ PEREZ, Pedro José
ORTEGA NIETO, M.° Angeles	 RODRIGUEZ FUENTES, josé
PASTOR GONZALEZ, Amaya	 RODRIGUEZ sAcz, Pedro Miguel
REGALIZA LOPEZ, Carmen	 ROSON BLANCO, Julio
RODRIGUEZ PEREZ, Conchito 	 RUIZ GUERRA, Miguel Angel
ROSON MORALES, Visitación	 SANZ BUSTOS, Alfonso
SANZ GRACIA, Feliso 	 SANZ REMACHA, José María
VIDAL MORO, Covadonga 	 ZAMORA ASENJO, Pedro

iUfiDffat 1MitIM©

DIRECCION MUSICAL:	 COLABORACIONES:
Montaje Musical: D.° M.° CARMEN DEL 	 Baile Regional: GRUPO DE COROS Y DANZAS

PALACIO GONZALEZ	 "ARIENZO"
Pianistas: D. J.RAMON ECHEZFIRRETA CANTERO	 Danza Clásica: ESCUELA DE DANZA DE

D. DAVID MERINO LASO	 VALLADOLID (dirección MARIEMMR)

DIRECCION ARTISTICA: 	 Rondalla:	 ORQUESTA MUNICIPAL DE PULSO Y
Director:	 D. LUIS LAFORGA HERRERO	 PUR DE TUDELA DE DUERO
Adjunto:	 D. ALFONSO NIÑO CHARRO	 Guitarrista: D. PEDRO MUÑOZ ROJO
Ayudante: D. RICARDO L. MUELAS ALONSO 	 ENCARGADA DE ATREZZO:
Apuntadora: D.° M.° TERESA REDONDO	 D.° MARGARITA MARTINEZ REAL

El PESOS] ri El
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I. MENCIAS

akaldo una charla sobre la importanctadel letnsta.
••.,••

MARGEN IZQUIERDA 13
EL CORREO DOMINGO, 14 OE NOVIEMBRE DE 1993

La ceiebracidn del primer centenario del nacimiento de
su padre le -10 animado a reclamar el reconocimiento
de uno de lOAspectos más olvidados del género lírico:

la impOrtOcia del letrista en la zarzuela

Carlos Fe `ändei

«Genelitlmelte;,el libroes
=4.e

lo que hace euna
zarz

•
iela

es lct.MúsiCeldee
cons

4

	 que perdure»

CARLOS FERNANDEZ-SHAW MIEMBRO DE LA SOCIEDAD PRO-GENERO LIRICO

•

burre la ópera»

«España es tan conocida
en América gracias a la
zarzuela. Esta es una
realidad que no piiede
negar nadie»

IZASKUN ERRAZT. I BARAKALQ0

UN SENOR DE 'CAMPANILLAS'

— Su trabajo como diplomático le habrá
permitido comprobar si un género tan típi-
camente español se entiende fuera de
nuestras fronteras.

—Si España es tan conocida en América,
es por la zarzuela y ésta es una realidad
que no puede ocultar nadie. Allí, hay mu-
chos españoles que tienen nostalgia de
nuestro país y oír casas españolas les entu-
siasma. Además, involucran al resto de his-
panoparläntes, que sienten como nosotros,
cuando les tocan el corazón, hay un buen
pasodoble o un bonito parlamento. En el

• resto del mundo, no se puede decir que sea
•conocida. No podernos presumir de que en
Australia o en Sudáfrica se conozca.

• — ¿Se han hecho esfuerzos por exportar
la zarzuela?

—Desde siempre, pero una cosa es querer
y otra poder..

• compañías estables del géne-
ro?

—Sf, pero pocas. Cuando mi padre es-
taba en pleno apogeo habría quince o vein-

al cabo, el cantante interpreta tres o cuatro
obras. No obstante, la zarzuela tiene otras
dificultades. Exige que los cantantes sean
actores y que se sepan mover en escena.

, ••	 .
<<E1 gene.oXinccitiene

.Ätite	 .;
algunas joyas que yc-iteis

quisiera piAt sí la ópera,
que "está	 odet»,

e

«La mayoría de la gente
que va a la ópera, lo hace
porque cree que es una
costumbre elegante»

E

, lijo del célebre letrista Guillermo
Fernández-Shaw, autor de títulos
tan recordados como El caserío, Lui-

sa Ferna 'ida, La tabernera del puerto o La
canción del olvido se ha empeñado en
mantener vivo el recuerdo de su padre.
Animado por ese afán, Carlos Fernández-
Shaw, mienbro destacado de la recién
constituida Asociación pro-género lírico es-
pañol, se ha acercado este fin de semana al
Teatro 13arakaldo, que celebra sus II , En-

cuentros de Zarzuela 1993.	 ...
—Su visita a Barakaldo ha coincidido con

la celebración del centenario del nacimien-
to de su padre.

—Sí. I le venido como invitado, y no sé
muy bien a qué, aunque, como' . el :lógico,
estoy dispuesto a hablar de mi padre; : que es
un tema tremendamente querido para mí.

—iQuú recuerdos tiene de él? . .
- Muchísimos. Todos los hijos tenernos - te. Hoy no habrá más de tres.

buenos recuerdos de los padres. Por una • _ •

pai•te, está toda su obra como libretista, que 	
il\lo será por falta de repertorio?

—La culpa de que el repertorio parezca
mi hermano y yo hemos donado, junto con
el material que teníamos de nuestro abuelo, tan escaso la tiene el público. La gente no
a la Fundación March de Madrid para • 

va a ver algo que no le suena y el empresa-

constituir el archivo Fernández-Shaw. Por .
 no se inclina por lo que le va a permitir

nuestra carrera como diplomáticos, nós he-: •
 llenar la4ala. Lo que hace falta es una poli-

mos pasado la vida fuera de España y todo ' 'ea_estatal,  regional o municipal de apoyo.

esa entrañable documentación ha :estado '•.• Re9almente, iquedan libretos por es-

.n una casa vacía , conpeliqrddé r día.. o.ine44.'
cendio. Por eso pensamos que'. el. nidterial :. 14 .,. liffOlos que usted quiera! Creo que to-

estaría mejor en manos de un	 ao el mundo tiene en España algún libretoente que lo . de zarzuela sin estrenar. Mi padre se murió
cuide y lo administre bien.	 ;	 •

d
— Pese a la celebridad de su padre, estará 

dejando 15 y eso que era de los que estre-

conmigo en que el libretista siempre ha , • 
naba casi siempre. Si usted quiere, yo le ha-

oil ipdrh) un segundo lugar respecto al mú- go ,inañaria. un libreto de zarzuela y como

sico (te zarzuela.
. qa hay un montón de escritores dispuestos.

—Esa es una injusticia qué ocurre y creo
que es inevitable. Los hijos de libretistas es-
tamos luchando, no para que no sean co-
nocidos los músicos, que se lo. ruerecert, sino ..
para que tengan parangón: Ocurre que lo
que hace que una zarzuela tenga éxito es
generalmente el libro. Sin embargo, lo que
hace que perdure es la música.

—i, Es la zarzuela uh género ménor?
—Bueno, una cosa es la zarztie/a y otra el

género chico, qui es una parte de ella. El
término chico no es peyorativosino.,delon;_:,
qitud, y ha habido joyas eh dL4érierp;hico
que ya las quisieran tener en dperii..&cier-
to que la zarzuela ha pasado una tempora-
da con una significación menos ini portante
que la ópera, pero creo que es . una moda,
porque hay muchas óperas que son una la-.'
ta. La mayoría de la gente que va a la ópera ' paiia. Si he 'venido a Barakaldos es para ver

va por moda, porque dicen que el ni4 ele- en qué medida se necesita nuestro impulso.
gante y muy intelectual p. er6" se aburren '- Creo que ; debemos apoyar la intercomuni-
enormemente, yo el primero. Los arguinen- • cación entre grupos aficionados a la zar-
tos son tétricos, dramáticos: Eri -cambio, en . zuela delAódo el país. Sólo llevamos dos
la zarzuela la gent4ntiendi,kilb:i'Wo:.se .: .años fueOnAndo, con muy buena volun-

emociona , y uno sale reconfortado,' porque . Uta y pode dinero. -:-
generalmente gana el bueno. •	— Sirt .p4- amente, ¿están los tiempos para,..

—Técnicamente, la ópera es Mucho más' , muchas zarzuelas?
compleja que la zitrzuela. _	 • .	 •	 ..',--. Lali' te responde. En Madrid, por

—Si, porque cantar durante tres horas ejemplo, las salas se llenan siempre. Pero,
requiere unas calidades técnicas ' mucho iiä cabe "duda que para ver cosas buenas

•

mayores que la zarzuela, en la que; "al fin y	 hay que rascarse el bolsillo.

i,Cómo subsiste un género aparen-
temente tan poco creativo como éste?

—La combinación de letra y música es
algo muy enraizado en España. No olvide-
mos que el fundador de la zarzuela fue Pe-
dro Calderón de la Barca, que, como autor
teatral, fije un señor de muchas 'campani-
llas'. Luego, también intervino un señor
llamado Lope de Vega. La música le gusta a
la gente Y el teatro también, por lo que es es
muy lógico que este tipo de obra guste. Lo
raro es que no guste Más y que no . se ponga
üiçfs, autique las razones para ello son me-

menteconómicas.
ZParaluchar Contra estás trabas han

Qtégdo la7Asociación pro-género lírico espa-
ñol?

Pard4inPidsar la zarzuela en toda Es-
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NOV CIAS DE CABALLEROS

En Fundación March, en un homenaje más a[ gran escritor
Fernández Shaw, nuestro amo Cabaf&ro Cap itufar y Embajador,
Don Carfos Fernández Shaw, hijo del- homenajeado, ha dado una
conferencia sobre "Recuerdos y 'Vivencias", en fa que desarroffó una
briffante y cáfida exposición de sus recuerdos y hechos de fa biografía

de su abuefo Carfos, su padre Gui&rrno y su tío Rafaef Fernández

S &izo.

Manejó datos de su archivo y de fos documentos entregados
a fa bibrio teca de fa Fundación Warch y ev ficó e[ concepto de
Zarzuefa y Género Chico, cíe su padre y de su abuefo, con anécdotas
interesantes y graciosas de toda su extensí.sima producción.

Presentó a[ conferenciante ef Director de Asuntos Cufturas
de fa Fundación March y tuvo un púb fico entusiasta que ffenó e fgran
salón de actos de fa fundación.
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• Teatro de Madrid. Las empresas y
particulares que optan a la explota-
ción del Teatro de Madrid son Antonio
Amengual, Manuel Canseco, Alejan-
dro Colubi, Francisco Gordillo, Javier
Puyol, Mariano Torralba, Asociación
Pro Género Lírico de Madrid y Pro-
ducciones y Promociones de España.
• Mozart, otra vez. La musicóloga
Montserrat Albet acaba de publicar
»Mozart, un genio musical», dentro de
la colección Memoria de la Historia de
la editorial Planeta. Una segunda edi-
ción, ya en máquinas, corregirá algu-
nos errojn;_7/1_,......_

La escena al día

Madrid. Carlos Galindo
• Teatro de Madrid. Al haberse prorrogado
durante tres meses la decisión sobre la con-
cesión a la empresa privada por parte del
Ayuntamiento madrileño de la explotación del
Teatro de Madrid (La
Vaguada), para que las
ofertas presentadas
puedan aportar más
detalladamente la do-
cumentación que se
pide (en total han sido
siete solicitudes, ade-
más de una que fue re-
chazada por no adap-
tarse a la reglamenta-
ción administrativa que
se solicitaba), la pro-
gramación de dicho lo-
cal municipal sigue en
manos de Antonio
Guirau, también responsable del Centro Cul-
tural de la Villa. Así, tras la prórroga de Anto-
nio Canales con su espectáculo flamenco
«Torero » y «A cuerda y tacón», que finalizará
hoy domingo, entrarán en dicho escenario es-
pectáculos como «El Pols de L'Angel » , de
Transit Companyia de Dansa, con dirección
y coreografía de María Rovira, que estará
del 12 al 16. A continuación entrará en el
Teatro Madrid el grupo humorístico catalán
Vol.Ras con su última creación teatral
«Psssh » , que, en principio, estará en la carte-
lera madrileña del 19 al 30 del presente mes
de enero.

Antonio Canales

A	 C"	 et:_
lo- 12- 7.•

E
L próximo lunes sabre-

mos qué compañía se
queda con el Teatro de Ma-
drid, propiedad de Ayunta-
miento, y único —aparte del
de la Zarzuela— con escena-

.. rio capaz de montar dignas
representaciones de zarzuela,
danza española y ballet.
Según las condiciones
establecidas por el Ayunta-

.- miento, la empresa que ex-
plote el teatro tendrá obligato-
riamente que asegurar la pro-
gramación de esos géneros.

En lo que respecta a la zar-
zuela, el Teatro de Madrid
tiene repertorio para rato. En

•esta última década del siglo
habrá que celebrar el cente-
nario de las grandes obras
maestras del « género chico»,
las de más digna recordación.o

Dentro de dos meses, el 17

	

rS	 de febrero, hay que celebrar
el centenario de «La verberna
de la Paloma», quizá la obra
cumbre del génep, admirada
por propios y extraños,
incluidos Luis de Pablo entre
los primeros y Alejo Carpentier
entre los segundos. El teatro

	

E	 puede iniciar su andadura conc

	

1.i • r	 -rla obra de Bretón y seguir
 luego con la de Chapí «El
tambor de granaderos», que
también cumple un siglo en
1994. (No en vano se dijo -

	

L7	 durante mucho tiempo que la

	

o	 música de « El tambor » era la
que Chapí había escrito para

	

z,	 «La verbena», y que no gustó
nada al empresario del
teatro Apolo).

Luego, en temporadas
sucesivas, veríamos con
gusto «El cabo primero», de
Fernández Caballero —con su
sensacional aria para soprano
coloratura "Yo quiero a un
hombre con toda el alma"—;
« El baile —y luego "La
boda"— de Luis Alonso», de
Jerónimo Giménez; «Agua,
azucarillos y aguardiente», de
Chueca; «La revoltosa», de
Chapí; «Gigantes y
cabezudos», de Fernández
Caballero; y, ya después del
año 2000, «La alegría de la
huerta», de Chapí; la monu-
mental «Tempranica», de
Giménez o su más ligera «El
barbero de Sevilla» —con su
celebérrima romanza "Me
llaman la primorosa"—: «El
bateo», de Chueca; «El puñao
de rosas», de Chapí; «La reina
mora», de Serrano;
«Bohemios», de Vives...

¿Será por soñar?

José Luis RUBIO

Todo oídos 

Próximas zarzuelas

A e •
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AMIGOS DE LA OPERA

HOMENAJE A MARCOS REDONDO
PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO: 24 Nov. 1993

Martes 14 de Diciembre. 8,15 tarde
OPERA Y ZARZUELAS POPULARES

Miércoles 15 de Diciembre. 8,15 tarde
ZARZUELAS INFRECUENTES 

Lugar: Salón de Actos del Colegio Farmacéutico
Riego de Agua 29-1°

INVITACION
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Asociación Pro-Género Lírico Español
RAFAEL CALVO, 15, 1 12 B

28010 MADRID
TEL. 308 57 13
FAX 308 47 45

Familia Fernández -Shaw Baldasano.
Claudio Coello, 60. 5°D
28001 Madrid.

Madrid, 17 de septiembre de 1993.
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Estimados amigos:

El Concurso de Canto que lleva el nombre de mi padre llega a su
cuarta convocatoria con seis adhesiones que honran a la Asociación
organizadora que presido.

Es un orgullo para nosotros contar en esta ocasión con cinco
"Premios Extraordinarios" voluntariamente concedidos por reputados nombres
de nuestra lírica; así mismo que la S.G.A.E. vaya a patrocinar un concierto
para los cantantes finalistas, junto a una figura relevante, nos halaga y a la par
dice mucho de la labor que dicha sociedad gestiona, así como nos supone un
apoyo incalculable.

Nos conmueve que la familia de uno de los libretistas más
relevante del mundo de la lírica vaya a colaborar con nosotros en un acto que
aúna dos fines importantísimos para la recuperación del inmenso corpus,
literario y musical, que se agrupa bajo la denominación de Zarzuela.

Queriendo a través de la presente comunicarle el inicio de nuestra
colaboración y hacerle saber que a partir de este momento estaremos en
contacto para informarle de todos los pasos que en pos del concurso se den.
Atentamente:
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CUARTO CONCURSO DE CANTO

DE GENERO LIRICO

"NUEVAS VOCES"

FRANCISCO ALONSO

BASES E INSCRIPCION
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993:

SECRETARIA ESCUELA ASOCIACION PRO-GENERO
SUPERIOR DE CANTO	 LIRICO ESPAÑOL

SAN BERNARDO, 44	 RAFAEL CALVO, 15-1.° B
TELS.: 308 57 13 / 3199913 / 31917 24

ASOCIACION PRO-GENERO LIRICO ESPAÑOL

CON LA COLABORACION ESPECIAL DE:

•c) CAJA DE A1ADRID
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CUARTO CONCURSO DE CANTO DE GENERO LIRICO

FRANCISCO ALONSO

Promovido por la Asociación Pro-Género Lírico Español
con la colaboración de CAJA DE MADRID.

BASES

1.0 Se convoca el cuarto concurso de canto FRANCISCO ALONSO.

Primer premio
	

800.000 ptas.

Segundo premio
	

400.000 ptas.

Tercer premio
	

200.000 ptas.

A realizar en Madrid durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre d
1993. Además se convocan los siguientes Premios Extraordinarios:

Premio «Angeles Gulín» 	  100.000 ptas.
(A la mejor voz de soprano)

Premio «Ana M. Iriarte» 	  100.000 ptas.
(A la mejor voz de mezzosoprano)

Premio «Fernández-Shaw» 	  100.000 ptas.
(A la mejor voz de tenor)

Premio «González Guerrero» 	  100.000 ptas.
(A la mejor voz de barítono)

Premio «Noches Líricas

Hotel Restaurante Las Postas» 	  50.000 ptas.
(A la mejor intepretación de Zarzuela)

La S.G.A.E. patrocinará un concierto para los cantantes finalistas, apadri-
nados por una de las figuras más relevantes de nuestra Lírica.

2.° Participantes. Abierto sin distinción de nacionalidad para cantantes feme-
ninas de 18 a 32 años y cantantes masculinos de 20 a 35 años. No se con-
cederá ninguna excepción en el límite de edad.

3.° Pruebas: Se celebrarán tres pruebas eliminatorias consecutivas.

1.° prueba. Los concursantes interpretarán una romanza de zarzuela y un
aria de ópera, ambas de libre elección.

2.0 prueba. Los concursantes interpretarán una romanza del Maestro Alonso,

una aria de ópera de libre elección y un lied o canción de cámara de libre
elección.

3•' prueba. Consistirá en la interpretación de un programa de una dura-

ción aproximada a los 15 minutos, en el cual estén incluidos los tres esti-

los interpretados en las anteriores purebas, entendiéndose que en el aparta-

do de Zarzuela la obra elegida por el concursante será del Maestro Alonso.
El jurado valorará positivamente la inclusión en las pruebas del mayor nú-

mero de obras de género lírico español y su no repetición.

4.0 La organización del concurso pondrá a disposición de los concursantes los

pianistas necesarios para su acompañamiento. No obstante el concursante

que lo desee podrá aportar su propio pianista.

Los concursantes aportarán las partituras a intepretar libremente elegidas

con una anticipación mínima de una semana antes del comienzo de las

pruebas.

5. 0 La inscripción de los concursantes podrá efectuarse hasta el 30 de noviem-

bre de 1993 indistintamente en la Secretaría de la Escuela Superior de

Canto de Madrid, San Bernardo, 44, o en la sede de la Asociación Pro-Gé-

nero Lírico Español, calle Rafael Calvo, 15 - 1.° B, 28010 Madrid, Tels.:
(91)3085713 /3191724/3199913.

6.° Documentación necesaria para la inscripción:

a) Instancia, cuyo modelo se facilitará en los lugares de inscripción o se
enviará por correo previa petición (postal, telegráfica o telefónica).

b) Cuota de inscripción por valor de 5.000 ptas.

c) Fotocopia del D.N.I.

d) Curriculum Vitae.

e) Fotografía reciente.

O Programa elegido para cada prueba.

7. 0 La composición del Jurado estará integrada por relevantes personalidades

e intérpretes del mundo e intérpretes del mundo musical y representantes

de la asociación patrocinadora del concurso y de Caja de Madrid.

— Su composición se hará pública oportunamente.

— El fallo del Jurado será inapelable.

— Por el hecho de la inscripción los concursantes aceptarán las bases del

concurso y las decisiones del Jurado, renunciando a toda reclamación.

8.° El orden de participación de los concursantes se determinará mediante sor-

teo público, que se efectuará el día 13 de diciembre de 1993 a las 12 de la
mañana en el salón de actos de Caja de Madrid, calle Eloy Gonzalo, 10,
20010 Madrid, donde se celebrarán todas las pruebas, comenzando el día

13 a las 5 de la tarde.
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CONFERENCIAS
En la Fundación Juan March presentó Antonio Gallego el catálogo de

"Libretos Españoles siglos XIX y XX"
Con este motivo y coincidiendo con el Centenario de Guillermo

Fernández-Shaw, su hijo Carlos pronunció una conferencia, que resulto de

gran interés para los amantes del género lírico, sobre su abuelo Carlos, su

tío Rafael y su propio padre.

Un interesante archivo sobre esta saga de Literatos ha pasado a dicha

Fundación y, bajo la tutela del Catedrático Andrés Amorós, muchos

estudiosos han realizado ya varias tesinas.

Los Shaw son de orige-n escocés y uno de sus parientes, Mac
Pheterson, tradujo al español todas las obras de Shakespeare.

Sólo en una ocasión trabajaron juntos los tres Fernández-Shaw, en "El

Cortejo de la Irene", colaborando con el Maestro Chapí.
En 1.911 fallece Don Carlos, con 40 años de edad, y Guillermo, que

tenía sólo 18 años lee en el Ateneo unos versos que llaman

ponderosamente la atención de Federico Romero.

Con esta Libretista colaboraría posteriormente en muchos de sus éxitos.

Su primer estreno fue "La Canción del Olvido", que escribió con sólo 23

años. Entonces colaboraba en el periódico "La Epoca", firmando como

Fernández lturralde.

En 1.905 presentó a un concurso de Bellas Artes, en colaboración con

Manuel de Falla la ópera "La Vida Breve", que terminó estrenándose en

Niza en 1.913

Fueron muchas las anécdotas que nuestro compañero Carlos contó en

su documentada conferencia, registrando a su terminó una gran ovación

por parte de los oyentes que abarrotaban literalmente la sala.
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Editado por la Biblioteca de Teatro de la Fundación

Catálogo de Libretos Españoles
Siglos XIX y XX
El pasado 2 de noviembre se presentó en la Fundación Juan March el
Catálogo de Libretos Españoles. Siglos XIX y XX, que ha preparado
esta institución con los fondos existentes en su Biblioteca de Teatro
Español Contemporáneo. La edición de este volumen coincidía con el
centenario del nacimiento del dramaturgo y conocido libretista de
zarzuelas Guillermo Fernández -Shaw.

bir

Según señalaba en el acto de presen-
tación del catálogo Antonio Gallego,
director de Actividades Culturales de la
Fundación Juan March, esta institu-
ción, «que atesora en su Biblioteca de
Teatro Español Contemporáneo, por
donación de la familia Fernández-
Shaw, múltiples huellas de esa activi-
dad teatral, ha querido sumarse a la
conmemoración de dos maneras: edi-
tando un catálogo de sus libretos, que
afectan a 576 compositores y a más de
600 libretistas, y organizando un pe-
queño ciclo de conferencias
en tomo a un asunto al que
normalmente no se suele
prestar demasiada atención:
la labor del libretista en la
actividad del teatro lírico».
«50 años de libretos espa-
ñoles» fue el título de dicho
ciclo, del que se dará cuenta
en un próximo Boletín In-
formativo.

El catálogo recién aparecido com-
pleta el publicado en 1991 sobre Li-
bretos españoles del siglo XIX, así
como otros catálogos, editados ante-
riormente por la F undación Juan
March, de Obras de Teatro Español
del siglo XX (en 1985) y del XIX (en
1986). Entre las múltiples obras en
ellos incluidas hay bastantes que fue-
ron destinadas al teatro musical en
cualquiera de sus géneros.

«Estos libretos —se indica en la pre-
sentación del volumen— no sólo inte-

resan al profesional del
teatro, sino también a los
investigadores musicales,
por lo que ha parecido

• oportuno desligarlos del
',11 resto de las obras teatralese españolas y editar su catá-
m• logo por orden alfabético

de los músicos que com-
- pletaron el trabajo de los

autores literarios.» 2

Fundación Juan March
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sres. Herederos de D. Carlos Fdez. Shaw
Atl. D g Mg Amalia Fdez. Shaw
C/ Claudio Coello, 60 - 29 Drcha.(39 Dcha. ö 59 Dcha.)
28001 - MADRID

Solicitamos autorización para la edición de un musicasette
en tirada de 1.500 ejemplares para regalar a las tropas españolas
destinadas en Bosnia. Dicho casette incluye un poutpourri de
fraymentos de Zarzuela interpretados por la Banda Sinfónica de
la Guardia Real, en el que figuran una selección de 1 - 22" de "La
Rosa del Azafrán", y otra selección de 1 - 34 -- de "La Revoltosa".

La edición es de la Real Asociación de Amigos de los Museos
Militares, y el sello discográfico A & B Master Record.

El producto está fabricado , pues deseamos que los soldados
lo reciban el próximo día 24 durante la cena de Navidad, pero no
se sacará de fábrica sin su autorización.

Se ruega contestación lo más rápido posible.

Francisco Castrillo Mazeres.
General de División.

AUTORIZAMOS LA EDICION DE ESTOS MUSICASETTES.

FIRMADO: D g M g Amalia Fdez. Shaw.
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En esta casa de Juan Bravo número 2 vivió el insigne poeta.

1
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PERSONAJES ILUSTRES

Dedicado a un insigne poeta
En Juan Bravo 2 está la placa en honor de Carlos Fernández-Shaw

Al comienzo de la calle de
Juan Bravo, en el número 2,
se encuentra la casa donde,
desde, vivió el escritor Carlos
Fernández-Shaw.

Nacido en 1865 en Cádiz,
escribió poesía y libretos de
obras musicales como El
Cortejo de/a Irene (1896), La
Revoltosa (1897) y La Parran-
da, todas ellas con música
de Chapí. Es autor del texto
de La vida breve con música
de Falla, que se estrenó en
Niza en 1914, tres años des-
pués de su muerte, a los 46
años, obteniendo un gran éxi-
to mundial.

Carlos Fernández-Shaw
fue un poeta de transición
dentro de cuya obra conflu-
yen la línea marcada por
Zorrilla y la que más tarde
rubricarían el modernismo y
la generación del 98.

A él se deben aportaciones
rítmicas y musicales que
suponen una renovación de
la expresión poética, como
también, en referencia a los
temas, un decidido acerca-
miento a Castilla y a su des-
nuda grandeza, pese a que
el poeta fuera muy andaluz.

Precocidad 
Fernández-Shaw escribió

desde muy niño-él decía que
desde los 12 años-, como
si presintiera que su vida no
sería muy larga.

Escribió versos con faci-
lidad, ganó lectores y pre-
mios, impresionó a la crítica
-sobre todo con La vida loca

y Poemas de/pinar- y se aso-
mó, curioso, a muchas pers-
pectivas.

Su poesía, amplia, des-
criptiva, sorprende por la
variedad temática y la fluidez,
sin que le falten incursiones
en el habla y los cantares del
pueblo.

Fernández-Shaw no sólo
cantó en sus versos los cam-
pos castellanos, sino tam-
bién los nevados picachos de
la sierra.

Y no todo son temas
solemnes -leyendas, evoca-
ciones de la patria y de las

figuras históricas-, pues en
él también se da igualmente
un gusto por lo humilde y lo
espontáneo (los niños, los
pobres, los mineros, los pas-
tores). Todos aquellos que
tuvieron contacto con el insig-
ne poeta han destacado que
su máxima aspiración era la
sinceridad y, sus versos, son
buena muestra de ello. Tenía
tan sólo 40 años, cuando pre-
sentando una enfermedad de
tipo nervioso, aún escribía
versos en los que aflora, de
una forma estremecedora, su
lenta agonía.

68
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La Casa de la Villa rinde

homenaje al barítono Pedro Terol
Madrid. Ep

El barítono Pedro Terol recibirá mañana el
homenaje del Ayuntamiento de Madrid con
motivo de sus bodas de diamante con la lírica
española. El acto, que se celebrará en el
Centro Cultural de la Villa, estará presidido
por el alcalde.

En este homenaje actuarán, entre otras fi-
guras de la lírica española, los barítonos Car-
los Álvarez, Carlos Bergasa, Antonio Blancas,
Manuel Lanza y Vicente Sardinero, bajo la di-
rección musical de Jorge Rubio.

Pedro Terol nació en la localidad alicantina
de Orihuela, el 22 de octubre de 1908. Desde
muy temprana edad comenzó su andadura
por los escenarios, y tras cursar estudios de
música, canto y declamación en Madrid, de-
butó como profesional en el teatro Dalverme
en 1930 con «Tosca», presentándose en Ma-
drid con «La rosa del azafrán», de Jacinto
Guerrero.

Desde ese momento comenzó una dilatada
carrera como barítono, estrenando numero-
sas zarzuelas, interpretando diez películas y
teniendo en su repertorio más de sesenta
obras. La última que cantó fue «El canastillo
de fresas», obra póstuma del maestro Gue-
rrero.
E Zoo. El zoológico madrileño registró el pa-
sado año un descenso del 6 por 100 en el
número de visitantes respecto a 1992, infor-
maron fuentes del citado parque. Una vez
más, el Viernes Santo fue el día de mayor
afluencia de visitantes, con 20.689, lo que
confirma la tradición de las familias madrile-
ñas de aprovechar la Semana Santa para
trasladarse a espacios abiertos y disfrutar de
la naturaleza.

Madrid rinde homenaje al barítono Pedro Terol
El acto se celebrará mañana en el Centro Cultural de la Villa

Madrid. Julio Bravo
Dejó la escena hace más de
	  treinta años, después de otros

tantos sin prácticamente dejar de
pisarla. En estas tres décadas,
sin embargo, la voz baritonal de
Pedro Terol no se ha dormido, y
mañana recibirá el homenaje de
los madrileños en el Centro Cul-
tural de la Villa, en un acto en el
que intervendrá un variado pu-
ñado de cantantes: algunos que
compartieron cartel con él, como
Pedro Lavirgen, junto a otros
que han seguido su estela, como
Vicente Sardinero, Antonio Blan-
cas, Carlos Álvarez, Carlos Ber-
gasa o Manuel Lanza. La direc-
ción musical del acto corres-
ponde al director Jorge Rubio.
En el homenaje, Pedro Terol
cantará fragmentos de «Molinos
de Viento», una zarzuela que
llevó al cine, «La revoltosa» y
«Luisa Fernanda». De esta obra
cantará el coro de los vareado-
res, acompañado por los partici-
pantes en el homenaje.

Pedro Terol, una de las gran-

des voces de nuestra zarzuela,
nació en Orihuela (Alicante) en
1908. «La rosa del azafrán», de
Jacinto Guerrero, fue el primer tí-
tulo de nuestro género lírico que
cantó. «El canastillo de fresas»,
del mismo autor, cerró su activi-
dad escénica. Entre medias,
treinta años de intensa y diná-
mica actividad.

Su retirada, relata Terol, «coin-
cidió con el declive de la zar-
zuela; desde "El canastillo de
fresas" no se ha estrenado ape-
nas nada. Cuando me fuí, es-
taba muriendo; ahora está cada-
vérica. Desgraciadamente, se ha
dejado entrar mucha música ex-
tranjera, y los grandes intérpre-
tes, además, han optado por la
ópera. A la zarzuela le ha faltado
apoyo, y también se ha hecho
muy mal; pero a pesar de todo,
sigue gustando».

Aquel estreno de «El canastillo
de fresas» en el Teatro Albéniz
de Madrid supuso la presenta-
ción de una ilustrísima soprano:
Pilar Lorengar. «Pilar cantaba

entonces en una sala de fiestas,
y fue el maestro Tejada quien
me dijo que la escuchara. Inme-
diatamente se la incluyó en el re-
parto, porque no había duda de
que era una mina de oro».

Después de esto, Pedro Terol
se ha dedicado a los conciertos,
y ha cantado en América y en
Francia. «La zarzuela es un gé-
nero muy difícil, creo que incluso
más que la ópera, porque re-
quiere que el cantante sea ade-
más un actor. En la ópera, el
personaje queda identificado con
el traje; en la zarzuela no. Hay
que hablar, y convencer. Es una
lástima que no exista una es-
cuela de zarzuela, donde se for-
men cantantes-actores, como
existen en Inglaterra o en Esta-
dos Unidos».

Entre los títulos que espiga
Terol como sus preferidos figu-
ran «Las golondrinas», «El Ca-
serío», «Marina», «Luisa Fer-
nanda», « y otros títulos menos
conocidos, como "La casa de las
cien muchachas", "La giralda".
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Constituye para nuestro Ayuntamiento y para mí, como su Alcalde, moti-
vo de honda satisfacción y gran alegría, rendir merecido homenaje a Pedro
Terol, hijo de la luminosa y entrañable tierra alicantina de Orihuela. Figura
señera de la lírica española es egregio representante de un género musical de
primera magnitud, "chico"en el nombre pero grande en espíritu y en valor
estético, así como en el reconocimiento popular. Nuestra zarzuela, que se en-
cuentra enraizada en las canciones de Juan del Enzina y en los villancicos de
las églogas de nuestros clásicos del Renacimiento y del Siglo de Oro, aunque
también tiene íntima conexión con la opereta francesa y de otras naciones
europeas, ha tenido en Pedro Terol un destacado protagonista.

Se trata ahora de celebrar un feliz acontecimiento: las bodas de diamante
con la lírica española de un intérprete que ha deleitado a varias generaciones
con la potencia y el timbre modulado de su sonora voz.

Resonaban todavía en los oidos de muchos madrileños las romanzas de
"La rosa del azafrán", obra con la que debutó en el Teatro Calderón, "La ta-
bernera del puerto", "Los gavilanes", y tantas otras zarzuelas, cuando Pedro
Terol, al frente de su compañía, nos ofreció lo mejor del repertorio, que acu-
dían a escuchar con toda la atención que merecía, niños, jóvenes y maduros,
familias enteras unidas por su afición a la música y el teatro. Memorable fue
también su actuación en el Teatro Albéniz, de Madrid, en 1952, cuando can-
tó "El canastillo de fresas" junto a los inolvidables Manuel Ausensi y Marcos
Redondo. Y no podemos dejar de recordar que paseó triunfalmente el nom-
bre de España y de su arte por toda Europa y las lejanas tierras hermanas de
Iberoamérica.

Es grande la deuda de gratitud que tenemos los madrileños con quien ha
contribuído tanto a nuestra felicidad y, con la participación de destacados ba-
rítonos, queremos demostrarle nuestro reconocimiento, porque los madrile-
ños son agradecidos. Le deseamos a Pedro Terol muchos años más de vida y
que disfrute de un descanso, merecido después de tantos años de trabajo y
esfuerzo. Sepa que siempre le tendremos presente como un gran artista y un
hombre bueno.

José María Álvarez del Manzano y López del Hierro
ALCALDE DE MADRID
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PROGRAMA

Actuarán

(por orden alfabético)

CARLOS ÁLVAREZ

CARLOS BERGASA

ANTONIO BLANCAS

MANUEL LANZA

VICENTE SARDINERO

Dirección musical:

JORGE RUBIO

Nota: Además de estos eminentes barítonos que actuarán
como homenaje a su decano,

participarán otras figuras de la Lírica Española.
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PEDRO TEROL, EL ARTISTA Y EL HOMBRE
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En todo el que llega a
ocupar emplazamiento de
popularidad por su triunfo
profesional, hay que dis-
tinguir dos aspectos: el de
su jerarquía en el destajo
que le proporcionó la fa-
ma, y el íntimo, el huma-
no. Concretando, en la
personalidad del artista se
simultanean las dos sem-
blanzas: la del artista, co-
mo tal, y la del hombre.
Pero ocurre que, a mu-
chos, la gloria los desva-
nece y deslumbra. Y ese
vivir, consagrados a la sa-
tisfacción de su propia va-
nidad, destruye el rasgo
más importante, el de las
cualidades humanas. A
fuerza de sentirse excep-
cionales, con la aureola
del éxito y la admiración
de las gentes, son como
seres aparte en todas las
manifestaciones de su vida,
hasta en las más íntimas.
Y el hombre desaparece,
se funde con el personaje
encumbrado, y pierde ras-
gos propios y categoría
individual. Siempre que
pienso en mi fraterno
amigo Pedro Terol, siem-
pre que me concedo el
placer de departir con él
unas horas, de compartir
su intimidad, llego a esta
reflexión: Pedro Terol tie-
ne bien delineadas, per-

fectamente definidas, las
dos características. Por-
que si el artista que nada
tiene ya que reclamarle a
la celebridad, ídolo de pú-
blicos, primerísima figura
de nuestro teatro lírico,
presenta unos rasgos in-
confundibles, que ganó en
legítima y reñida disputa
de laureles y puestos, el
hombre nos ofrece una
conjunción de condicio-

nes propias que le dan,
destacada y singular, una
indiscutible personalidad
humana. Nadie que le co-
nozca podrá negar su des-
bordante simpatía, su
espíritu abierto, su cam-
pechanía sincera.

La naturalidad es su es-
tilo. Nunca le hallaréis en-
greído. Desconoce la
fatuidad. Es bueno, senci-
llo y comprensivo. Y sabe
cultivar un sentimiento
que, en muchas ocasiones,
creemos que va caducan-
do: el de la amistad. Te-
rol, popular y conocido de
las gentes, saludado en la
calle, en la botillería y en
el café, en donde se reú-
nen un grupo de personas
que han acudido al teatro,
han escuchado la radio o
han leído la prensa —lo
que se puede llamar "cir-
cular" en la vida—, tiene
de todo menos de orgullo-
so. Es prudente en sus
juicios. Escucha —qué difí-
cil esto de saber escu-
char!— y ríe con ganas, sin
concesión de cortesía, la
ocurrencia o la ingeniosi-
dad ajena. Sano por den-
tro y por fuera, parece un
muchachote deportivo,
que porque la vida le son-
ríe siente el deseo de son-
reírle él siempre a la vida.

Y así, anda por ella sin
envidia, sin que el bien
ajeno le produzca esco-
zor, generoso de su bon-
dad y su simpatía. Esto en
lo humano, es Terol.

Como artista, una vo-
cación irresistible y unas
condiciones que Dios qui-
so discemirle han sido los
factores de ascensión rá-
pida y segura a la cumbre
de su arte. Su voz, modu-
lada, amplia, varonil, tie-
ne exactamente los matices
que exige el barítono. Ha
de ser fuerte, porque el
galán lírico nos ofrece la
personificación de lo no-
ble y lo gallardo, la deli-
cadeza sutil, la expresión
de su sensibilidad. Y así
el personaje que ríe, y que
canta, que padece y llora,
que deja asomar el rostro
—y en este caso a la infle-
xión multiforme de su
garganta en privilegio— la
dicha y el pesar, sin más-
cara ni doblez, es como el
exponente de la elegancia
moral que sólo ostentan
los elegidos. Su entusias-
mo le llevó a Italia, per-
feccionó en el estudio lo
que fuera tesoro que no
había sido pulido; adqui-
rió el hábito de la escena,
y poco a poco, en una su-
peración constante de afa-
nes, ha llegado. Cuando

mire hacia atrás, este gran
cantante español hoy pri-
mero en su arte, puede
sentir la ufanía legitima
de decir: "yo me lo hice
todo". Ni mecenazgos, ni
protecciones que suplen el
propio valer. Ni caminos
llanos, ni boleto de aloja-
miento para que le inva-
diera el desanimo. Otra
consigna más clara y fir-
me llevaba en su andar: la
confianza en sí mismo.
Y con ella, ha triunfado.
A veces, debilidad de los
fuertes y duda de los ven-
cedores, ha sentido un
arrebato de desfalleci-
miento. No fue suya la
culpa. La zarzuela, como
todo el teatro, pero acaso
con achaques más agudos,
sufre vaivenes; algo así
como la fatiga de muchos
arios, sin que la cabalga-
dura se renueve, trances
de atasco y colapso. Y
Terol no se resigna. La
tentación llama a su puer-
ta. Tiene oferta y suges-
tión para que la calidad y
el torrente de su voz no se
sometan a la vacación que
las contingencias quieren
imponerle. Y se deja con-
ducir por la mano invisi-
ble que le ofrece caminos
más cortos y más practi-
cables. Pero cuando se le
llama y se le dice: "Eh,
Pedro, que la senda tuya,

el camino real, lo verda-
dero está aquí", se apresu-
ra a dejar los atajos y
vuelve a lo suyo. Lo suyo
es la zarzuela, el teatro, la
interpretación irreprocha-
ble del género lírico. Y
como ahora, el requeri-
miento de un compositor
ilustre y empresario de se-
riedad probada, no duda
en abandonar lo que pu-
diera deslumbrarle y pasa
a ocupar su puesto. No
habrá vacante en tanto
que haya clarín que, para
emprendimiento de tras-
cendencia, le convoque.

Esta es la silueta que a
mí se me ocurre, la doble
semblanza del artista y del
hombre. En el pórtico de
esta colección de cancio-
nes suyas, en la antesala,
que vengo a ocupar, hon-
rándome, de un homenaje
impreso que es nuevo testi-
monio de la admiración y
el cariño de sus amigos,
me place dejar estas rápi-
das impresiones con el di-
seño de una personalidad
singular, que en el arte y
en la vida, sobre las tablas
y en la vanguardia de la
amistad leal, en el escena-
rio, en el hogar y en la ca-
lle, es compendio de
cualidades y virtudes. Este,
que descrito queda, es co-
mo yo lo veo, Pedro Terol.

Bilbao, 19 de agosto de 1943

Francisco Casares, Secretario Nacional de la Asociación de la Prensa
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Alberto Pérez de Vargas

RO TEROL

Esa tarde lo era de lujo, al final cantaría
Pedro Terol.

forma original y sublime con la que él
se expresa, que Pedro era un artista ter-
minado en persona. Muchos de los que
estábamos allí ya lo sabíamos pero nos
gustó volver a oírlo.

ba hacerlo y un representante del Ayun-
tamiento del pueblo en el que nació le
entregó un recuerdo de la Sociedad de
Amigos de la Zarzuela que —como era
de esperar— ha sido bautizada con el
nombre de Pedro.

Este hombre de pelo blanco y porte
de caballero hecho a la galantería y a los
buenos modos descubrió, mucho antes
que la Mancomunidad, la luz y el encan-
to de la Bahía, cogió almejas en los la-
bios marinos del río Palrnones antes de
que se inventara eso que ahora llaman
"marea roja", quizás para poner color a
la inmundicia, y pronunció la palabra
"turismo" cuando aún parecía un térmi-
no extranjero.

Joaquina, la mujer de siempre, la
madre de siempre, la que ha estado
siempre, la que ha sido siempre, es una
invitación al ensueño. A su belleza natu-
ral, se une el buen gusto en aparecer y
en presentarse con una sonrisa generosa,
"abierta", llena de un extraño encanto
que pelea con un escote perfecto a ser la
más mirada. Joaquina es la mujer y Pe-
dro el hombre, los dos son la unidad.

El martes, cuando el sol ya había
cumplido su jornada y el día de los ena-
morados estaba a punto de despedirse,
me encaminé a un lugar del viejo Ma-
drid que hace la esquina de la calle La-
vapiés con la de Magdalena, justo al
terminar la plaza de Tirso de Molina:
—se llama "Nuevo Apolo"— y es un tea-
tro en el que se rememora cada día la
Zarzuela, nuestra Zarzuela. Una Antolo-
gía magnífica que ha inventado y dirige
José Tamayo cubre tres horas de espec-
táculo recorriendo la música española.

A nuestro entrañable alicantino re-
criado con las marianas que empiezan en
esa roca de ahí enfrente, José Tamayo
ha querido ofrecerle este homenaje de
admiración y respeto compartido con un
público entusiasmado con el simple pla-
cer de oír su nombre, unido al estreno de
muchas de las grandes zarzuelas que
constituyen el estilo de un repertorio ab-
solutamente español. Y Pedro Terol
cantó, encantó y embelesó a unas gentes
que llenaban hasta los pasillos de este
teatro que es como una caja de resonan-
cia, preparada con el mejor estilo, de
nuestra música.

Cuando el telón señaló el final de la
Antología de la Zarzuela, el silencio se
detuvo a esperar que Pedro Terol apare-
ciera, cantó romanzas e interpretó un
dúo con una de las sopranos del elenco a
la que dio répica y con la que arrancó ri-
sas suaves, nostalgias y recuerdos: Pe-
dro Terol se portó como un joven
barítono que empieza con la experiencia
a cuestas y el frescor de la escena man-
tenido. Antes, Vizcaíno Casas nos anun-
ció que Pedro había nacido hacía
algunos arios en Orihuela, en tierra don-
de se hace músico hasta con los cohetes,
cerca de donde se hacen juegos con el
fuego y en donde se domestica al ruido.
Después, José Tamayo, una de las figu-
ras más importantes y más completas de
nuestro arte escénico, nos dijo, de esa

Pedro llegó de traje que parecía
azul, zapatos negros y una palomita en
forma de corbata, apareció en el escena-
rio a través de un camino ya recorrido
muchas veces, perfectamente recorrido
en todos los sentidos, conocido familiar.
Cantó con la fuerza que cabe esperar en
alguien que empieza cada vez que inter-
preta pero con el conocimiento de ha-
berlo hecho muchas veces, de haberlo
aprendido asumiéndolo en muchas ocasio-
nes. Tardó en irse porque no se le deja

Casi una hora se mantuvo a Pedro
Terol, al filo de los once. Me acerqué a
él para hacerle saber que conmigo, de
alguna forma, nuestro Campo estaba en
su homenaje, que no sólo era aquel pue-
blo alicantino de artistas y poetas sino
que también su tierra de adopción quería
estar presente. También Sergio Gonzá-
lez fue a abrazarle, y muchas otras gen-
tes de muchos otros sitios y de muchos
quehaceres diferentes.

Una vez, hace un
par de años, me dis-
puse a entrevistar a
pedro Terol para un
periódico, estuve con
él, con ellos, cono-
ciendo sus rincones
preferidos, su aparta-
mento de lo alto con
la base de arena y ho-
tel, me enserió el lu-
gar por el que salía el
Sol y por el que se
ponía, me contó la
forma en que se refle-
jaba en el mar y las
curvas coquetas de un
río que han puesto
turbio. Fue una tarde
que de nuevo aquí en
Madrid he recordado.

"AREA" Diario del Campo de Gibraltar
Viernes, 17 de Febrero de 1989
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PEDRO TEROL
;De ayer es la fecha! Allá

por el año 1933, conocía su
nombre pero nunca le había
escuchado. Y vine a satisfa-
cer mi curiosidad de forma
inesperada cuando siendo
gerente del Cine Fígaro, de
Madrid, proyecté un corto-
metraje titulado "Besos en
la nieve" por él interpretado.
Me agradó su voz varonil, modulada con
gusto, muy bella en el centro, espléndida
en el registro agudo y generosa en el
grave. Pero este hombre, me dije, "es un
verdadero tenor spinto que canta de barí-
tono porque así lo quiere". El caso se ha
repetido con frecuencia. Hace poco el
propio Terol me ha dicho lo mismo. Si
la voz es un don que a veces puede here-
darse, este cantante la recibió de sus pa-
dres. Él la tenía bellísima, de tenor, y la
madre, no menos notable, de soprano.
Nunca llegaron a ser profesionales. Am-
bos actuaban como solistas en la Socie-
dad Ilicitana y la Sociedad Popular de
Orihuela, donde el futuro barítono nació
el 22 de octubre de 1908. Este ambiente
le llevó de forma natural al canto, por-
que desde la niñez asistía a todas las re-
presentaciones que ambos grupos
prodigaban. Pronto fueron advertidas las
cualidades que a tan temprana edad ma-
nifestaba el pequeño y, en su deseo de
buscarle ambiente mas propicio, vendie-
ron el hostal que tenían y toda la familia
se trasladó a Barcelona.. A poco de lle-
gar, Pedro comenzó a estudiar solfeo y
canto con Rafael García y baile con
"Falco'. Cuando solo contaba diez años,
formó pareja con una chica de su edad.
Eligió por nombre artístico "Los Andre-
dis". Su presentación en el Teatro Apolo,
de Barcelona, constituyó un éxito y,

acompañados siempre por
él, recorrieron a lo largo de
cuatro años buena parte de
España. Cobraban la enton-
ces importante calidad de
ciento veinticinco pesetas
diarias.

Ya en 1922, la familia
marchó a Madrid, mas las

cosas no resultaron tan fáciles como ellos
habían imaginado. Por ser Pedro menor
de edad, las autoridades le prohibieron
actuar. Vueltos todos a Orihuela el mu-
chacho ingresó como alumno interno en
el Colegio de Santo Tomás de Aquino
donde cursó el bachillerato. La afición al
canto seguía latente en él. Por eso, cada
vez que una compañía de zarzuela visita-
ba la ciudad, buscaba forma de relacio-
narse con los cantantes, hasta lograr que
le escucharan cantar.

Uno de ellos fue Marco Redondo.
Tan buena impresión le causó que hizo
gestiones ante el Ayuntamiento para que
se interesaran por aquel prometedor jo-
ven. Así lo hicieron, mas los recursos re-
sultaron insuficientes. Entonces el
sacerdote José Ezcurra le consiguió una
subvención de la Diputación Provincial.
Gracias a ella pudo trasladarse a Madrid
para continuar sus estudios de música,
canto y declamación. Durante medio ario
recibió clases del maestro Ignacio Tabu-
yo y, lo que es mejor, consiguió una be-
ca del Círculo de Bellas Artes para
Milán. Incorporado al mundilllo de los
estudiantes de canto llegados de todas
partes del mundo, puso de su parte, du-
rante unos años, cuanto pudo para con-
seguir una buena formación. Fueron sus
maestros Rafael Grani y Giuseppe Rus-

sitano. Su presentación como tenor tuvo
efecto en el Teatro Dalverme en diciem-
bre de 1930 con Tosca. La buena acogi-
da obtenida le llevó a cantar en otras
ciudades, hasta que en 1931 le suprimie-
ron la beca y se vio en la necesidad de
regresar a España.

Entonces tuvo la suerte de que le es-
cuchara Federico Moreno-Torroba, a la
sazón empresario del Teatro Calderón.
Su intención era la de que ocupara el
puesto que había dejado vacante el gran
Emilio Sagi Barba al retirarse de la esce-
na. Se presentó pues como Barítono con
La Rosa del Azafrán, siendo muy aplau-
dido, y esto se repitió con Luisa Fernan-
da. A partir de entonces, ya solo cantó
en esta cuerda y su nombre de Pedro
Sánchez Terol quedó reducido al artísti-
co de Pedro Terol por consejo de su tío
Francisco. Y así dio comienzo la larga y
brillante carrera de este cantante oriola-
no. Permaneció en la formación de Mo-
reno-Torroba dos arios y, en 1932,
consolidó su prestigio en el Teatro Apo-
lo de Barcelona con una magnífica inter-
pretación de Las golondrinas en la que
triunfó como cantante de ancho aliento y
como actor, porque siempre lo fue muy
notable. Tan satisfecho quedó que la in-
corporó a su repertorio y durante ocho
años la cantó en sus giras por España y
América. Más tarde pasó como figura
destacada a la compañía de Pablo Soro-
zábal e hizo, con creciente éxito, todo su
repertorio, de Katiuska a La tabernera y

de Black, el payaso a La del Manojo de
Rosas. Su nombre se popularizó y tuvo
un público fiel que le siguió complacido.
La actividad que durante largos años de-
sarrolló fue extraordinaria . En su reper-
torio contaba más de sesenta obras, a las

que añadió La verbena de la Paloma, La
Revoltosa y arreglos para barítono de La
chulapona y La dolorosa.

Sus mayores éxitos los obtuvo en Ma-
drid con el estreno de La casa de las tres
muchachas sobre la vida de Schubert, con
música de éste adaptada por Sorozábal y
con Polonesa de Moreno-Torroba. En la
primera hizo el protagonista y en la segun-
da junto a Matilde Vázquez la parte de
Chopin. Ambos personajes los caracterizó
y cantó con mucho arte, por lo que su
triunfo fue justísimo y premiado con la
medalla de oro del Círculo de Bellas Artes.

Enumerar todas las temporadas y las
obras que hizo Pedro Terol sería imposi-
ble dado el espacio de que disponemos.
Baste decir que recorrió varias veces Es-
paña; que llevó la zarzuela al Teatro
L'Etoil, de París; que cantó operetas de
Kalman; que fue el protagonista de diez
películas; que su voz se escuchó en el
programa de Sullivan, de los Estados
Unidos, y en Italia, Portugal, Hispanoa-
mérica y Marruecos, siempre como entu-
siasta paladín de nuestra zarzuela. En
reconocimiento a esta gran labor fue
nombrado hijo predilecto de Orihuela.

La última obra que cantó fue El ca-
nastillo de fresas, póstuma de Guerrero,
el año 1952, en el Teatro Albéniz de
Madrid. Hoy Pedro Terol ha vuelto a sus
orígenes. Lejos de los escenarios regenta
en Algeciras un hotel que lleva su nom-
bre. Allí canta a veces para los amigos
de la bahía y pasea junto al mar. Quien
un día fuera Schubert y Chopin; Puck y
Roque; Felipe y Julián, pisa despacio la
arena de la playa y devana recuerdos que
el tiempo embellece.

F. Hernández Girbal
RITMO, año LXIV, julio-agosto, 1993.
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Obras de Zarzuela y Operetas, estrenadas por Pedro Terol
desde su debut en 1932 en Madrid hasta el ario 1980,

en que cumple sus Bodas de Oro en su gran carrera artística.
Haciendo su debut con La Rosa del Azafrán, en el Teatro
Calderón, bajo la batuta del maestro Acevedo y Torroba.

ZARZUELAS ESTRENADAS

PENA MARIANA .
LUISA FERNANDA

• POLONESA	 •	 •
MONTE CARMELO	 .	 •
LA CANCION DEL ORGANILLO

LA BODA DEL SEÑOR BFIINGAS
LA CHULAPONA (Para barítono)
LA GUITARRA DE FIGARO

NO ME OLVIDES
LA CASA DE LAS TRES MUCHACHAS

(Adaptada por Sorozábal) 	 •
PAN Y TOROS (nueva versnin)
ENTRE SEVILLA Y TRIANA

LA TABERNERA DEL PUERTO .•
MANOLITO

8LAK EL PAYASO .
AGIOS A LA BOHEMIA
LA ETERNA CANCION
EL MANOJO DE ROSAS
LA BARBIANA
LA LABRADORA
LA FAMA DEL TARTANERO	 •••
LA DOLOROSA (para barítono) 	 .
LA GIRALDA
EL AMOR RONDA EN PALACIO.
LA VIRGEN DE PIEDRA
EL CRISTO DE LOS FAROLES
LA REINA CHULAPA
EL POETILLA	 .
COMO LIRIO DE MARFIL	 ••• .•
EL JOVEN PILOTO 	
LA FUENTE DEL AVELLANO
LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS
LOS FANTASMAS DE TOLEDO

EL JUGLAR DE CASTILLA .
ARTE 1937	 . •

LOS DUENDES DE TRIANA

Y como final de esta lista de estrenos dejo como último título "El Canastillo de Fre-
sas", obra póstuma del maestro Guerrero, estrenada en el Teatro Álbeniz de Madrid
en el año 1952, constituyendo un clamoroso éxito el día de su representación.

AUTORES OPERETAS	 AUTORES

GURIDI
GUA I DI
TORROBA
TORRO EA
TORROBA

•TORROBA
TOR ROBA
TORROBA
TORROBA
SOROZABAL
SOROZABAL.

LA CONDESA MARITZA
PEPINA

CONOUISTAME .........
LOS SIETE COLORES ..

DOS CAMINOS

ALBUM DE ARTE ...

RICHARD KALMAN.
RICHARD KALMAN.
MONTORIO.
MONTORIO.
HERNANDEZ TEROL

Y GORDILLO.
TEROL, LARREA, HER.

NAH DEZ.
RIVERA, TEROL. HER-

NANDEZ.

SCHUBERT,
SOROZABAL.
SOR OZABAL.
SOROZABAL.
SOROZABAL,
SOROZABAL.
SOROZABAL.
SOROZABAL.
SOROZABAL.
SOROZABAL.
MAJENTI.
MAJENTI.
GUERRERO.
SERRANO.
PADILLA.
BRETON (hijo).
BASTIDA
MAOUEDA.
°OTRAS VILA
RIVERA
RIVERA.
ALEGO
ECHEVARRIA
RODRIGO
TOR ROBA
DIAZ GILES.
BALAGUER.
DOTRAS VILA

TER
QUINTERO

PELICULAS REALIZADAS POR PEDRO TEROL
COMO GALAN

CARCELERAS.	 UNA MORENA Y UNA RUBIA.
-LA REINA MORA
	

ODIO.
LA PATRIA CHICA.	 MOLINOS DE VIENTO.
BESOS EN LA NIEVE. 	 LOS HEROES DEL BARRIO.
IR POR LANA
	

DIEGO CORRIENTE.

ZARZUELAS QUE INCLUYO EN SU REPERTORIO
ARTISTICO Y QUE FUERON SUS GRANDES CREACIONES.

RECONOCIENDOLO ASI SUS AUTORES Y CRITICOS
MUSICALES

TITULOS	 AUTORES

LAS GOLONDRINAS ..
EL CASERIO
MARINA (ópera)
LUISA FERNANDA
LA REVOLTOSA
LA VERBENA DE LA PALOMA ...
LA CASA DE LAS TRES MUCHACHAS ...

LA TABERNERA DEL PUERTO ...
LA CARAMBA
D. MANOLITO

SABA- ALHAMBRA
EL CANASTILLO DE FRESAS ..
MOLINOS DE VIENTO

USANDIZAGA.
GURIDI.
ARRIETA.
TORROBA
CHAPI
BRETON.
SCHUBERT•SOROZA•

BAL
SOROZABAL.
TORROBA.
SOROZABAL
DIAZ GILES
GUERRERO.
LUNA.
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Ayuntamiento de Madrid
Tercera Tenencia de Alcaldía

Cultura y Medio Ambiente

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 
Director: Antonio Guirou
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Homenaje a Pedro Terol:
sabroso menú barítonal

o

Madrid. Julio Bravo
El nombre de Pedro Terol es

el de uno de los históricos de la
zarzuela, representante de una
raza de cantantes que abrocha-
ron su carrera a un género hoy
desinflado —una enorme contra-
dicción, porque sus seguidores
llenarían teatros y teatros—. Te-
rol, de ochenta y cinco años de
edad, cumple en 1994 sus bodas
de diamante con la lírica. Estan-
darte de una generación de can-
tantes sumergidos hoy en la
opacidad del recuerdo, ha reci-
bido el homenaje del pueblo de
Madrid, para quien cantó durante
muchos años.

El homenaje, celebrado en el
Centro Cultural de la Villa, re-
sultó finalmente un concierto tan
emotivo como extraordinario.
Cinco barítonos, cinco, compo-
nían el menú, aderezado con al-
guna que otra sorpresa (el tenor
Pedro Lavirgen y la soprano Car-
men González). ¡Y qué menú!
Tres jóvenes —Carlos Álvarez,
Carlos Bergasa y Manuel
Lanza— y dos veteranos —Anto-
nio Blancas y Vicente Sardi-

nero—, son una envidiable nó-
mina baritonal.

Musicalmente, el recital fue ex-
traordinario. Cinco magníficas
voces, cinco estupendos cantan-
tes, desgranaron fragmentos de
ópera y zarzuela («Don Carlo»,
« La traviata», «Rigoletto»,
« Fausto», « Andrea Chenier»,
« Los gavilanes», « Luisa Fer-
nanda», «Me llaman la presu-
mida», « La calesera '' , « La del
soton del Parral»), con mención
especial para el más veterano,
Vicente Sardinero, que dio una
soberbia lección de canto.

Y también fueron una lección
las intervenciones de Pedro Te-
rol, que suplió sus lógicas caren-
cias vocales —su voz, no obs-
tante, suena asombrosamente
fresca para su edad—, con una
claridad en el decir y una gracia
en el interpretar que le hicieron
salir por derecho propio por la
puerta grande del teatro.

Hubo tiempo también para la
fiesta, culminada con un insólito
« Coro de vareadores,› en el que
intervino un corista de excep-
ción: el alcalde de Madrid.

Pedro . Terol y la actualidad de la zarzuela
El brillante y justo homenaje a uno de

nuestros más brillantes artistas líricos, el gran
barítono Pedro Terol, que cumplía sus bodas
de oro con la música, no es tan sólo el resul-
tado de una feliz iniciativa del alcalde de Ma-
drid, José María Álvarez del Manzano, y la
concejala de Cultura, Esperanza Aguirre. Es
una llamada de atención ante el evidente
abandono del Ministerio de Cultura, o sea,
del Gobierno, a un género típico de nuestra
cultura musical, que no es otro que la zar-
zuela.

A sus ochenta y cinco años, Pedro Terol es
un superviviente de aquel último periodo de
la zarzuela en que brillaban otros barítonos
inolvidables como Emilio Sagi-Barba y Mar-
cos Redondo, desaparecidos en 1941 y 1976,
partes sobresalientes de una época llena de
vida, de la que todavía recordamos con admi-
ración figuras como la soprano lírica Ofelia
Nieto y la tiple Cora Raga, a quienes segui-
rían cantantes extraordinarios como Teresa
Berganza, Alfredo Kraus, Plácido Domingo,
en quien se mantienen inseparables la óper,a
y la zarzuela, aprendida con sus padres;
Montserrat Caballé, Pilar Lorengar... Promo-
ciones diferentes y sucesivas que mantienen
viva la devoción por el arte lírico español.

Pedro Terol es un cantante singular que
destaca entre los barítonos de la época de la
posguerra. Parecen calientes todavía sus mu-
chos éxitos, como el estreno (1932) de «La
rosa del azafrán», del maestro Guerrero, en
el Calderón; «Tiene razón, Don Sebastián»,
también de Guerrero, en el Fuencarral
(1942); ya en 1952, también de Guerrero, «El
canastillo de fresas», y tantas otras zarzuelas
de Sorozábal, de Torroba, que jalonan una
carrera rica en creaciones líricas que llena la

muy larga vida musical de este artista levan-
tino en quien respira la importante aportación
valenciana al género lírico nacional.

Pero de aquellos lejanos principios de siglo
cuando estrenos como el de «La reina
mora » , de Serrano (1903), eran aconteci-
mientos resonantes de la música valenciana
en la producción de zarzuela, a este final de
siglo en el que la animada corriente musical
parece extinguida. Y, sin embargo, las inter-
venciones en el delicioso recital de magnífi-
cos barítonos como los grandes veteranos Vi-
cente Sardinero, todo un gran maestro vivo y
actuante, y Antonio Blancas; los jóvenes, y
diestros, lo mismo en los textos operísticos
que en los zarzueleros, Carlos Álvarez, Car-
los Bergasa, Manuel Lanza, alternando con fi-
guras como el gran tenor Pedro Lavirgen, la
delicada soprano Carmen González, incluso
la actuación de un corista sobresaliente como
el alcalde Álvarez del Manzano en el fin de
fiesta, demostraban en honor y compañía de
Terol que el espíritu de la zarzuela está vivo:
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que no faltan figuras dignas de reemplazar a
las desaparecidas por el imperio de los años
y que, por tanto, la decadencia de la zarzuela
como nota singular de lo español no es atri-
buible a los artistas. Lo es a los cambios da
la sociedad, de la cultura, que se producen
en los últimos lustros y al lamentable aban-
dono de las instituciones oficiales de unos
modos de expresión artística y musical en los
que lo español aportó una nota peculiar, pro"
pia.

Recordemos aquello que después de 1658,

tiempos de «El laurel de Apolo » , se dice de

la zarzuela: «No es comed ia sino sólo / una

fábula pequeña / en que, a imitación de ita"

lia, / se canta y se representa». Desde los le-
janos tiempos del Rey Don Carlos II, desde
las fiestas del Gran Retiro, la singularidad es-
pañola llena todo un período de letriste, músi-

cos y cantantes ilustres que hoy parece clau-

surarse en este homenaje ejemplar y just o a

Pedro Terol.
Podría ser este acto, este gesto municipal

que provocó el entusias mo del público clue
llenaba el Centro Cultural de la Villa, el gran
grito de llamada, desde el nombre prestigioso
de Pedro Terol, todo un pasado, y las figuras
cordiales que le acompañaron en un C on-

cierto resonante y estimulante, para remediar
el abandono. Para reconstruir las posibi lida-
des de la zarzuela, víctimas del torpe desinte'
res de los organismos oficiales que derrocharl
millones en experiencias alternativas y Va-

neas y entierran, por no afrontar dificultades
exclusivamente económicas, esta mane
nuestra de cantar y hacer teatro, de la que
Pedro Terol es un vivo y admirable testirno"
nio.

Lorenzo LÓPEZ SANCHO
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De viva voz

Pedro Terol: «La voz, antes que la familia»
P

EDRO Terol, barítono, 85
años, es una de las voces

históricas de nuestra zarzuela. El
pasado viernes recibió un home-
naje en Madrid, durante el que se
le entregó la Medalla de Oro al
Mérito Artístico del Ayuntamiento
madrileño. Terol mantiene unas
envidiables facultades que le per-
miten cantar aún con un desacos-
tumbrado vigor.

—¿Cuál es el se-
creto de la longevi-
dad de su voz?

—Por un lado, el
repertorio que he
cultivado, siempre
acorde con mi voz.
También me he cui-
dado mucho. Mi
voz ha sido siem-
pre lo más impor-
tante, más que mi
familia en ocasio-
nes; ésta es una
vida de sacrificios.

—Usted empezó
. como tenor...

—Cuando yo estudié en Italia, a
finales de los años veinte, lo hice
como tenor; de hecho, mi debut
allí fue como Mario .Cavaradossi
en «Tosca». Pero el director de
aquella función me dijo que yo era
un tenor wagneriano, y empecé a
estudiar este repertorio.

—¿Por qué, entonces, el cam-
bio a barítono?

—Porque el barítono de zar-
zuela es, realmente, un tenor
corto, un barítono muy atenorado,
con partes muy agudas, y mi voz
(yo llegaba sin problemas al La y
al Si bemol) se adaptaba mejor a
esta cuerda que a la de tenor.

—¿Eran muy populares en su
época los cantantes de zarzuela?

—Lo eran los cantantes porque
lo era el género. Había un am-
biente extraordinario en torno a la
zarzuela. Ir a la zarzuela era mu-
chas veces como ir a los toros. Y
no sólo en España. Yo salí una
vez a hombros en Buenos Aires,
después de cantar «La tabernera

del puerto». Allí llegué incluso a
hacer anuncios publicitarios.

—¿Con qué obra tenía usted
más éxito?

—Con «Las golondrinas», «Luisa
Fernanda», «Marina», «La revol-
tosa», «El caserío»... En Bilbao lle-
gué a cantar esta obra tres veces
en el mismo día; venían hasta au-
tocares de San Sebastián.

—¿Alguna de la
que guarde un re-

.1 cuerdo especial?
—Por un lado,

de «La casa de las
tres muchachas»,
basada en la vida
y en la música de
Schubert, que
arregló Pablo So-
rozábal. Me identi-
fiqué muchísimo
con el personaje:
me dejé el pelo
largo, usaba gafas
redondas hasta en
la calle... Mi carac-
terización era tan

perfecta que la noche del estreno,
al aparecer en escena, recibí una
ovación enorme, y hubo que parar
la orquesta.

—Usted trabajó junto a figuras
tan importantes como Miguel Fleta
o Hipólito Lázaro.

—Con Fleta canté en aquellas
representaciones que hizo en las
plazas de toros. Y con Lázaro hay
una anécdota muy divertida: can-
tábamos juntos « Marina» en el Li-
ceo de Barcelona. En la escena
del «Brindis», yo cantaba y ac-
tuaba como un verdadero borra-
cho, y en un momento determi-
nado me caía al suelo. Para Hipó-
lito fue una sorpresa, porque no le
había querido decir nada, y tuvo
una reacción muy brusca conmigo
en los saludos. EStaba enfadadí-
simo, y yo pensé que era porque
me aplaudían más a mí que a él.
Pero luego me llamó, y me pidió
perdón. Se había enfadado por-
que se había asustado con mi ca-
ída. J.B.

C

• López Cobos. Se ha cancelado la
actuación de Jesús López Cobos con
la Orquesta de Cámara de Lausana
prevista para el 7 de abril en Madrid,
que sustituía a su vez a la Orquesta
de Jóvenes Gustav Mahler, en el ciclo
de lbermúsica.
• Pérez Maseda. El estreno de « Re-

greso a la luz » , de Eduardo Pérez Ma-
seda, que iba a dirigir hoy Aldo Cec-

Cuatro notas
• JONDE-Senior. Un grupo de ex-in-

tegrantes de la Joven Orquesta parti-
ciparán en junio en el Festival Mozart
de Madrid con «Don Giovanni» y dos
« Orfeo y Euridice», el de Gluck y el de
Haydn (éste en forma de concierto).
• Cursos de composición. Franco

Donatoni dirigirá un curso de compo-
sición en Granada, del 20 al 26 de fe-
brero. En Barcelona, del 11 al 15 de. —

A B C de la música
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nca, abandonada

ACE ya cuatro meses que
finalizaron las obras de

lrucción del Auditorio de
ca —que, en 1985,
do se proyectó, formaba
de un ambicioso plan
misterio de Cultura— y
ja nadie sabe cuándo se
laugurar, cuál será su
amación o quién gestio-
;u funcionamiento. No se
si será utilizado como
e conciertos o como tea-
ópera. Por no saber, no

De siquiera quién es el
)tario. El edificio, abando-
antes de nacer, sufre ya
actos de la negligencia y
dalismo: farolas destroza-
untadas enen los muros...
icar el Auditorio de
a nos ha costado a los

loles 1.100 millones de
as, pero hasta ahora las
clones que sufragaron la
—Ministerio de Cultura,
Anidad de Castilla-La
ha, Ayuntamiento y Dipu-
i de Cuenca— se han
ltendido de él. No por di-
5n política: el PSOE do-
an todas ellas. Será por
). Será porque, cuando
ascasea, es cuando se ve
dadera dimensión de las
2S culturales.
adificio, de diez mil metros
-ados, fue diseñado en el
io de José María García
tredes, autor también del
drio Nacional, en Madrid,
alau de la Música, en
cia, y del Centro Manuel
Ila, en Granada, entre
El edificio empezó a

ruirse en 1988. A la
e del arquitecto, continuó
a su yerno, Ignacio Gar-
adrosa, que ha firmado
anos (donde, por cierto,
«Teatro sobre el río Hué-
:al es la indefinición sobre
tino final del edificio).
Indo las vacas eran gor-
e pensó que el Auditorio
ser la sala fija de la

E y del Festival de Mú-
'eligiosa de Cuenca.
es como un apestado al
adie quiere mirar. La
1, que se vió alejada de
Ma Madrid-Valencia, ya
aresa por pocas cosas.
parece que el ayunta-
ha nombrado por fin a

actor, José Luis Muñoz,
ende abrir la sala en
na Santa, para el
II. ¿No será para cerrarlo,
el teatro de la Maestran-
Sevilla, al día siguiente?

Variaciones.

Retrato de Cz'

¡A
 E conocí.., creo que

la vida. Pero escuc

de verdad, en 1963, en
der, en el Festival. Desp
Madrid en 1968, en el Te
Real. Grandes abrazos d

cuentro. Tuve que proMe
que al día siguiente de s

cierto en Mallorca le lleva
Valdemosa para retratarle
que conociera el sitio ma
lioso donde había residid
pín. Fuimos con verdader
sión, paseando entre los
milenarios. Desde allí, en
subimos al monasterio.

En el largo camino ma c.

su pobrísima juventu d. Pia
desde su niñez. tuvo que
hasta en cabarets para ga
la vida. Y su tragedia en
cio militar, entre alemanes
sos en la segunda guerra
dial, en campos de pide
años sin poder tocar el Pl
Sus manos quedaron igu
las de los demás soldado
conducían tanques: sólo s

para tocar un fusil. Pero I

milagro, terminó la guerra
aguantó hasta el año 195

los bombardeos y los tancl

rusos destruyendo Budel?
Como refugiado llegó a Vi
En esta ciudad, un mundo
música, el desconocido
celebró su primer conc
un éxito tan «escandaloso
le obligó a seguir camino
la ciudad siempre soñada
París, donde se consagró
tivamente.

Llegamos al monasteri
Llevé a Cziffra a la habita
que ocupó Chopin. Se e
cionó de tal manera, que
el piano en que tocó el ni
No podía aguantar; abrió
del piano e interpretó, CO,
bellísimo sonido, el «Sue
amor» de Liszt.

Increíble técnica. En es
años de libertad desd e 5
sión, Cziffra se había C°0
en uno de los más imP°.
virtuosos del piano del sl
)0<... Y el más grande int
de la música de Liszt. "C
toco Chopin -me contab
toy hablando con él, inter

tando su música. Cuand
Liszt, interpreto su músiG
como él quería tocar 1-JS

posiciones».
Ahora, mi querido corn

Gyorgy Cziffra, desde el
estás luciendo en el cielo
buloso virtuosismo dele('
tus autores queridos: al
Liszt... Estoy seguro d
aplauden emocionados-
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Antología andaluza
(NON ocasión de la Exposición Universal de Se-
V.,/villa de 1992, José Tamayo presentó una
nueva versión de su más celebrado espectáculo, la
«Antología de la zarzuela», aunque centrado en esta
ocasión en las piezas de nuestro género lírico am-
bientadas en Andalucía». El espectáculo viajó des-
pués por toda España, y se ha presentado también
con gran éxito en el extranjero.

Ahora se acaba de publicar, en doble compacto,
la grabación de esa obra, que reúne romanzas,
dúos, escenas y bailes de zarzuelas corno tem-
pranica » , de Giménez; « El cuña° C;e rosas», de Se-
rrano; « El dúo de La AfriC;Gre», de Fernández Caba-

Ilero, o la archiconocida « Boda de Luis Alonso»,
también de Giménez. Todas ellas de tema, am-
biente o personajes andaluces. Tamayo redondea
la obra con números de carácter andaluz ajenos a
la zarzuela, procedentes de óperas ( « La vidabreve » , de Falla, o «El gato mont s», de Penella),piezas i nstrumentales ( « Suite andaluza» de Albéniz)
o incluso canciona ( « Granada», de Agustín Lara,«Malagueña», de Lecuona). Entre los solistas des-
tPcan Milagros Martín, Josefina Arregui y Antpnb
Adame. Las orquestaciones y arregloG están firma-
dos por Manuel Moreno Esuendía y la dirección mu-
sica l OGFre a cargo de Dolores Marco.

V i1 L7-13 -
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Menospreciada por quien más tendría que
protegerla, la zarzuela se resiste,

esforzadamente a morir. Se defiende con
pocas armas, quizá sólo una: la memoria.

Nadie puede quitarse de la cabeza la
música de las mejores zarzuelas, incluso

sin haberlas visto nunca en escena.
Víctima del síndrome de abstinencia,

el público de la zarzuela rememora
tiempos más felices sólo con oir el título

de las obras. Pero el género lírico español
ha escrito también sus memorias sobre
papel: más de mil partituras autógrafas,
libretos, diseños escenográficos y de
vestuario, fotografías, grabados,
caricaturas, programas, carteles y libros
se guardan en el Museo del Teatro de
Almagro. Doscientos de ellos se exponen
a partir del martes en Madrid. Hasta
sin música, la zarzuela sobrevive.

LAS MEMORIAS DE PAPEL
DE LA ZARZUELA

-
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Arriba, figurines de Joaquín Esparza. Abajo, boceto de Juan Antonio Acha y Eduardo Santonja para «La verbena
de la Paloma». A la derecha, diseño de Giorgio Busato para la escenografía de « Los sobrinos del Capitán Grant».
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,La exposición «La
rzarzuela, un legador. histórico», que
permanecerá un mesen Madrid y luego
, recorrerá la red de
teatros nacionales,

tiene, según el
director del Museode Almagro, unpropósito:« llamar laatención ante la

desaparición
progresiva del

repertorio
lírico español»

Madrid. J. L. R.

N

UESTRO siglo, zarzue-
Iísticamente hablando,
comenzó con una
simpáca partitura de

Federico Chueca que tenía am-
biente murciano: «La alegría de la
huerta», estrenada en el Teatro Es-
lava de Madrid el 20 de enero de
1900. La fotografía de aquel es-
treno es uno de los viejos docu-
mentos de la exposición «La zar-
zuela, un legado histórico», que se
inaugura el próximo 25 de enero
en el Aula de Cultura de CajaMur-
cia, en Madrid. Todavía anteriores
son las partituras autógrafas de
«Gigantes y cabezudos» y «El dúo
de La Africana», ambas de Fernán-
dez Caballero.

No sorprenden los aromas de la
huerta en esta exposición, mon-
tada para rendir triple homenaje en

Murcia a Fernández Caballero, el
más notable compositor murciano,
a Francisco Alonso, autor de «La
parranda», y al primer intérprete de
ésta, Marcos Redondo, cuyo cen-
tenario se cumplió en 1993. Pero
muchos otros clásicos del género
lírico español («La verbena de la
Paloma», «Doña Francisquita», «La
revoltosa»...) e incluso alguna
ópera, como « Margarita la tor-
nera», de Chapf, asoman su histó-
rica —y a veces historiada— figura
en la exposición.

« Los materiales se reunieron ex-
presamente para Murcia —dice el
director de la exposición, Andrés
Peláez, que es también director
del Centro de Documentación
Teatral y del Museo de Almagro, •
instituciones dependientes del
INAEM, en el Ministerio de Cul-
tura—. Utilizamos principalmente

los fondos del archivo rrosie
Teatro Real, que había reunij
los años veinte su directe

eeParís, y que hoy están ot,,,
en el Museo del Teatro.
cular del legado de Fernø1

 que lo dejó tod o 9'

hasta sus batutas».
En la muestra se exporire;

merosos bocetos escerio%0
algunos de ellos impresie'to
como los de Giorgio Buse-01
«Los sobrinos del CaPiten0
en 1877, o los de Amalio
dez para « La revoltosa!, en,
La evolución del diseño e7GpIJ
en el género lírico espanI
observarse en el trabajo u,-010
nombres fundamentale s, 6`."dio
de Wolfgang Burmann, Errij
gos, Manuel Mampaso O 05
rrondo, hasta conclui r en
corados que hizo Carlos

nowski para la celebradísima
-Gran Vía» que dirigió hace diez
años Adolfo Marsillach. También
hay notables figurines de Víctor
María Cortezo, Carlos Viudes,
Joaquín Esparza, Juan Antonio
Acha y Eduardo Santonja, «La
época de la zarzuela es también la
de los inicios del cartel y del pro-
grama de mano —dice Peláez—,
y de ambos se incluyen muestras
significativas»,

Para el director del Museo del
Teatro, la exposición permite se-
guir la evolución de las puestas en
e >cena de la zarzuela y el con-
cepto estético que las inspiraba,
«y comprobar también cómo ha
ido reduciéndose el repertorio: po-
demos ver, por ej emplo en los
programas de la compañía de Pe-
pita Embil y Plácido Domingo —
los padres del tenor—, la cantidad

de títulos distintos que se repre-
sentaban habitualmente en los
años cuarenta».

La razón, para Peláez, hay que
buscarla tanto en el público como
en los programadores de los tea-
tros: «El caso, para poner un
ejemplo local, es que una obra
como « La alegría de la huerta» no
se representa en Murcia desde
hace más de veinte años. La idea
de esta exposición, que permane-
cerá un mes en Madrid y luego
quizá recorra la red de teatros na-
cionales, es precisamente la de
dar una llamada de atención ante
la desaparición progresiva de
nuestro género lírico».

Los fondos musicales del Mu-
seo de Almagro que proceden del
antiguo Teatro Real incluyen más
de mil piezas. Además del legado
Fernández Caballero, existe tam-

bién una importante colección que
donó Jerónimo Giménez, el autor
de «La tempranica » . Según Peláez
algunos compositores hicieron es-
tas donaciones «porque no se fia-
baridel uso que fueran a hacer de
ellos sus herederos».

El archivo del Teatro Real que
había reunido Luis París ha lo-
grado, sobrevivir casi tan heroica-
mente como la propia zarzuela.
Después de la guerra civil se dis-
persó su contenido, parte del cual
permaneció varios años en un
piso del barrio madrileño de Valle-
cas. En 1945 fue instalado en el
Museo-Archivo de la calle de la
Beneficiencia, entre los museos
Romántico y Municipal, donde lan-
guideció en casi completa sole-
dad hasta que, hace cinco años,
fue incorporado al Museo del Tea-
tro de Almagro.
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El maestro Alonso (con gafas) y el baritono Marcos Redondo (con faja), en 1929, en un homenaje.

EL PRESIDENTE DE LA CAJA DE AHORROS DE v1URCIA

Y

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Se complacen en invitarle a la Inauguración de la Exposición:
«La Zarzuela, un legado histórico», de fondos procedentes del
Museo Nacional del Teatro, que tendrá lugar en el Aula de
Cultura de CajaMurcia en Madrid, en la calle Cedaceros, 11,
el martes, día 25 de enero de 1994, a las 19 horas.
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Un exquisito cotilla expone el arte de fisgonear beis
•

ROSANA TORRES, Madrid
La Zarzuela, un legado históri-
co, exposición que durante va-
rias semanas se podrá ver en la
sede madrileña de Caja Mur-
cia, en la calle de Cedaceros,
deja entrever la mano de un co-
tilla; de un fisgón cuyo conoci-
miento y profesionalidad son
verdaderamente exquisitos.
Conoce todo lo que rodea al
mundo de la zarzuela y domina
el arte del fisgoneo, imprescin-
dible, éste último, para una ex-
posición de esas características.

La mano es la de Andrés Pe-
láez, director de la exposición y
del Centro de Documentación
Teatral. Esta muestra es sin
duda el intento más serio y ri-
guroso, desde el punto de vista
documental, que se ha realiza-
do hasta ahora para acercar el
mundo de la zarzuela al intere-
sado, experto, curioso o profa-
no por informar.

El recorrido que se hace por
el mundo de la zarzuela no ha
pretendido partir desde los que
se consideran orígenes del gé-
nero, cuando en 1657 se estrenó
El golfo de las sirenas, pieza que
ha sido calificada como la pri-
mera del género.

En la exposición se recoge
una parte de los legados docu-
mentales en torno a este género
lírico desde mediados del siglo
XIX hasta ahora, material que
se conserva en el Museo del
Teatro. Diseños para esceno-
grafías, trajes, carteles, progra-
mas, fotografías, libretos, cari-
caturas y una valiosa colección
de partituras autógrafas y en
primeras ediciones.

El catálogo de la exposición,

además de material gráfico,
también recoge las opiniones
que sobre el futuro de la zar-
zuela se vertieron en una mesa
redonda celebrada en octubre

entre varios expertos españoles
y el moderador José Antonio
Campos Borrego, subdirector
general de Coordinación Artís-
tica del INAEM.

La Zarzuela, un legado histórico.
Caja Murcia (Cedaceros, 11). De lunes
a viernes, de 10.30 a 13.30. De 17.3 0 a

19.30, de lunes a jueves. Gratis.
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LA ZARZUELA,

UN LEGADO HISTORICO
(Enero-Febrero, 1994)

cajalllurcia
OBRA CULTURAL

Aula de Cultura
Cedaceros, 11
MADRID

EL MAESTRO D. TOMÁS BRETÓN,

Fotografía cubierta: Homenaje a los autores de "La Parranda"
Teatro Romea, Marzo 1929
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"La zarzuela, un legado histórico", la exposición que durante el pasado
mes de octubre mostró en Murcia el rico tesoro documental de este género se
traslada ahora a Madrid por iniciativa de la Caja de Ahorros de Murcia, en
colaboración con el Museo Nacional del Teatro, empeñado en la loable labor de

	

11.	
conservación y catalogación de todo tipo de piezas relacionadas con nuestro teatro
musical.

	

fa.	 La exposición, por lo tanto, se ubica ahora en el Aula de Cultura de
ri

	

t..	 CajaMurcia en Madrid. Y el destino ha querido que figurines, carteles, partituras,

	

a	 bocetos y trajes de un genero que despertó el entusiasmo de los españoles seo

	

.4	 expongan a escasos metros de nuestro primer Coliseo musical, el Teatro Nacionale

	

14	 de la Zarzuela, lugar donde se vivieron y se viven las páginas más admirables y

	

'-g	
emocionantes tanto de la zarzuela como del género chico.

4

	

cr:	 La exposición se torna así en más real si cabe, como si la música de Chapí,
N

	

0.1	 Chueca o Bretón, surgida de las entrañas del teatro de la calle Jovellanos diese
n2

	

g	 vida de nuevo a todos los elementos que componen esta singular y atractiva

	

e	 muestra.
a)

I.L.
o La vinculación de Murcia con la zarzuela es intensa y viene de lejos. La
Aregión de Murcia, poseedora de una enorme afición musical en la época en la que

	

1
	 la zarzuela alcanzó su máximo esplendor, proporcionó grandes autores como

	

(...5	 Fernández Caballero, Julián Santos, López Almagro, Muñoz Pedrera o Emilio
o Ramírez, entre otros, así como cantantes, directores de escena, libretistas, etc. Deli.,

	

e	 mismo modo, Murcia fue motivo de inspiración de páginas inolvidables del género

	

c.)	 como "La Parranda", "La alegría de la huerta", o "Las labradoras de Murcia".

De ahí que la Caja de Ahorros de Murcia acogiera con entusiasmo la idea de
llevar a cabo la exposición con motivo de su Semana Grande y ahora de volver a
realizarla en Madrid, como aportación de nuestra Obra Cultural a la revaloriza-
ción de la zarzuela, a través, en este caso, de mostrar el magnífico legado que ha
conservado y catalogado el Museo Nacional del Teatro del Ministerio de Cultura
a través del impulso de su director Andrés Peláez Martín, a quien desde estas
líneas CajaMurcia agradece su entrega y colaboración.

Miguel Franco Sánchez
Subdirector Jefe de la Obra Social y Cultural

de la Caja de Ahorros de Murcia.

5



LA ZARZUELA EN EL MUSEO NACIONAL DEL TEATRO
(Notas a propósito de una Exposición)

De cuantos aspectos conforman el hecho teatral español, que duda cabe, la
Zarzuela y el Género Chico ocupan un lugar de excepción en su controvertida
historia.

No es ahora el momento, ni esta exposición lo pretende, para hacer un
recorrido desde aquella fecha de 1657 en que la Compañía de Juan Rana estrenó
"El Golfo de las Sirenas", considerada la primera zarzuela, hasta fines de los arios
30 de nuestro siglo, en que prácticamente dejan de aparecer nuevos títulos, a
pesar, o tal vez, por la continua demanda de títulos que, desde fines del siglo XIX
ya estaban en la memoria de todos.

Pretendemos con esta exposición mostrar una parte del rico tesoro docu-
mental que se ha ido generando a partir de las producciones, que desde mediados
del siglo XIX hasta ayer mismo, se conservan en el Museo del Teatro: Diseños para
escenografías e indumentaria, trajes, fotografías, carteles, programas, libretos y
una valiosísima colección de partituras autógrafas y en primeras ediciones.

La validez de este patrimonio viene dado por razones muy contradictorias
y de extensa determinación que sería largo explicar, pero que podría resumirse en
una cierta necesidad, a lo largo del tiempo, de "renovar" la puesta en escena, lo que
llevó a la intervención de maestros de la escenografía, el figurinismo y de la

6

72
PRFSIDFNIF DE I A (TAIA r-)F Al-InRPC1Ç fl1 AI IPrl

1

Mou	 iCL ei,42e_	 ecremi(..—
2r- I - //e/

dirección escénica en intentos, siempre laudatorios, del salvamento de este
patrimonio musical. Caso que nunca ocurrió con otros géneros como la Revista o
la Opereta.

Muestra de lo que decimos son los bellísimos bocetos de Giorgio Busato
(escenógrafo veneciano) y Amalio Fernández (impulsor en Hollywood de la
escenografía a la italiana) que ocuparon los escenarios desde 1860 a 1920 del Real
y el Apolo. O los Cortezo y Burman, en la década de los cincuenta y sesenta, y ya
en la actualidad los dibujos de Burman, hijo, Carlos Cytrynowski o Elisa Ruiz, por
citar solo unos pocos nombres.

Esta exposición nos ha parecido una oportunidad única para mostrar
algunas partituras autógrafas de Manuel Fernández Caballero, que procedentes
de su legado se guardaban en el Archivo Musical del Teatro Real que forma parte
de las Colecciones del Museo Nacional del Teatro.

La presencia en las Salas de "La Parranda", "La alegría de la huerta" o de
"Las labradoras de Murcia", a partir de partituras, trajes, fotografías y libreto, era
más que una obligación, un testimonio necesario que vinculara la exposición con
una tradición tan precisa de Murcia y su entorno con la Historia del Teatro.

Por último recordar a todos los interesados en nuestro pasado teatral la
disponibilidad de una documentación precisa y abundante para la investigación
y estudio de esta materia y agradecer a Caja Murcia y sus responsables el firme
empeño que siempre tuvieron en esta exposición.

Andrés Peláez Martín
Director del Centro de Documentación Teatral

y del Museo Nacional del Teatro.

7
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Amalio Fernández: "Margarita la Tornera"

Al hablar del teatro musical hay que hablar de la zarzuela y del género chico,
dos cosas distintas aunque confundidas por mucha gente, que forman la ecuación
teatro musical igual a teatro popular. La única forma de teatro popular que ha
existido en este país ha sido el teatro del Siglo de Oro y el teatro musical en esa
forma que se denomina zarzuela. Por tanto en los tiempos que se avecinan
personalmente creo que nuestro teatro lírico tendría algo que decir: ¿Cómo?, ¿de
qué manera?, ¿con qué novedades?, ¿hacia quién?. Yo no tengo claro cómo habría
que contestar a esta serie de razones, únicamente me atrevo a ponerlas encima de
la mesa para que a partir de ahí cada uno de nosotros reflexionemos con ustedes
sobre si la zarzuela es un género vivo, si es un género moribundo, si está muerto
definitivamente, o si por el contrario padece una enfermedad de la que puede salir
y si somos capaces de replantear una serie de cuestiones para que en ese horizonte
en el que hay una, yo creo, sabrosa luz de esperanza que no es otra que el público.

9

LA ZARZUELA A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI.

(Este texto recoge las opiniones, que sobre el tema indicado, se desarrolló en Mesa
Redonda el 29 de octubre de 1993 en la Sede de Caja Murcia, durante la
celebración de la Semana Grande de Caja Murcia.)

Moderador:
JOSÉ ANTONIO CAMPOS. Subdirector General de Coordinación Artística del
INAEM. (Ministerio de Cultura).

Participantes:
ENRIQUE FRANCO. Crítico musical de "El País".
ADOLFO MARSILLACH. Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
EMILIO SAGT. Director del Teatro Nacional de la Zarzuela.
GUSTAVO PÉREZ PUIG. Director del Teatro Español de Madrid.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

Murcia es un lugar estupendo para tratar los problemas que la zarzuela
pueda plantear en estos momentos, entre otras razones porque si la zarzuela tiene
una geografía propia por todo el país, Murcia tiene un punto muy destacado. Basta
con pensar en el maestro Fernández Caballero o en títulos como "La alegría de la

huerta" de Chueca o como "La Parranda".

El título de este coloquio es un título comprometido, ¿qué va a pasar con la
zarzuela en el siglo que viene?. Es tan grave responder a ello como responder qué
va a pasar con el teatro. Hay un hecho que hay que aceptar: el teatro ha dejado
de ser un acto cotidiano para las personas de este país como casi tampoco lo
constituye el cine; ahora lo es la Televisión. Y dentro de ese teatro ocupa un lugar
alejado la zarzuela.

En estos tiempos anunciados de crisis, es cuando el teatro musical tiene más
sentido y el terreno está abonado para que los creadores diviertan a esa sociedad,
no frívolamente, sino con profundidad y con todos los mecanismos que el teatro
musical tiene.

8
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Giorgio Busato: "Los sobrinos del capitán Grant"

El público, en estos momentos, acude a la zarzuela allí donde se produce,
pero hay que devolver esa relación que el teatro necesita para estar vivo, detrás
de eso hay una gran incógnita y es si ese teatro lírico, ese teatro musical que
reclamamos, es solamente el teatro que está encerrado en el museo del patrimonio
o por el contrario puede haber respuestas actuales hacia lo que siempre ocurrió,
en el momento en que la zarzuela tenía mayor raigambre y presencia en la
sociedad española y es que era un teatro directamente popular, reconocido por
todos y donde todos se reconocían en el escenario. A mí me parece que eso hoy por
hoy está por resolver y a lo mejor hay que abrir la puerta a que los creadores sean
capaces de encontrar ese punto ene! que, por otra parte no es tan difícil, establecer
relaciones; yo creo -por entrar en ese campo en el que la zarzuela ha sido tan rica
y sobre todo el género chico, que es el de lo castizo- que entre lo castizo y lo cheli
hay muy poco camino que recorrer, al fin y al cabo son la misma cosa. Lo que no
sé es si hay una composición musical capaz de contar eso hoy y de solucionar ese
espacio que está sin resolver como sin embargo en la sociedad anglosajona está

10

magníficamente resuelto por el musical americano, que ha sabido perfectamente
contar historias de todo tipo con un soporte industrial detrás bastante importante.

ENRIQUE FRANCO:

Recuerdo un anuncio que salía en los periódicos cuando era muy niño que
veía un dibujo de un señor que parecía como si estuviese muerto y otro que decía:
"¡Muerto!" y el primero contestaba: "No, sólo dormido en los grandes colchones
marca equis". Bueno pues yo creo que la zarzuela no está muerta, está dormida
gracias a la confluencia de no sabemos qué marcas de colchones.

La primera vez que leí los papeles de Manuel Machado sobre teatro, me
encontré con esta perla elogiosa que refiriéndose al cine decía: "Esto que hemos
inventado es maravilloso, después tendrá color, luego relieve y al final habremos
inventado el teatro". Pues me pregunto yo si con la televisión no pasará algo
parecido, mete a la gente en casa pero la mete para qué, ¿qué es lo que ve el público

Giorgio Busato: "Los sobrinos del capitán Grant"

1 1
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en televisión?: ve reportajes, cine y disimuladamente teatro.

Estamos en un momento de crisis del teatro y de la zarzuela pero como
siempre una crisis pasajera, la zarzuela está sometida a la tiranía de la televisión,
pero ésta acabará otra vez inventando la zarzuela.

El nombre de zarzuela ha traído múltiples confusiones por aplicarse a
representaciones del orden más diverso. Comparemos las zarzuelas de Calderón
o Juan Hidalgo con las de Barbieri o con revistas como "La Gran vía", ola de salón,
de afán cosmopolita, y en todas ellas hay un valor y es el de ser un teatro popular,
auténtico, más divertido que el de otros teatros populares y al que dedicaron sus
esfuerzos por voluntad propia o por obligación músicos, que de otra forma se
hubieran dedicado a lo sinfónico. Sin olvidar que toda la música española en su

historia va unida al fenómeno popular.

Ahora nos encontramos con que en los compositores ha desaparecido la
necesidad de reflejar el mundo en que viven, reflejan fenómenos de tipo técnico-
cultural pero no salen a la calle y la zarzuela fue durante mucho tiempo el retrato
de los españoles.

Cuando por los arios 30 la zarzuela hace un quiebro para adaptarse a la
España de aquellos arios nos encontramos triunfos tan auténticos como "La del

manojo de rosas" o "Me llaman la presumida" , se asoman a lo que eran costumbres
y usos del momento, pero esto interesó porque en el fondo eran los mismos
personajes de siempre. ¿Pero es que en cada región no nos encontramos con esos
mismos personajes que tienen los mismos caracteres que sus antecedentes? Sólo

Giorgio Busato: "Los sobrinos del capitán Grant"

Giorgio Busato: "Los sobrinos del capitán Grant"
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una zarzuela con esos viejos criterios todo el mundo diría que se monta la zarzuela
muy mal. Aquí hay un problema que afecta también a la aparición de autores
dramáticos nuevos, que hoy tienen la posibilidad de escribir para televisión, para
el cine, para semanarios...

Yo creo que hay una desconexión entre el público y la zarzuela o la posible
zarzuela. Antes se decía que el cheli era el equivalente al casticismo, yo no estoy
seguro, o si lo és de lo que no estoy seguro es de que su medio de expresión sea la
zarzuela o un tipo de rock o de ópera-rock o de comedia musical. Los cánones de
la zarzuela como respuesta de una burguesía a la ópera italiana y búsqueda en las
raíces nacionales, yo no sé si esa temperatura ambiental se da hoy, a mi me parece
que no.

Amalio Fernández: "La Revoltosa"

15

varían los problemas, los esquemas de la
vida. Pero si los compositores hicieran un
esfuerzo y tantos escritores que nos dan
sainete en sus artículos periodísticos, hi-
cieran otro tanto yo creo que sería posible
-eso sí con el apoyo ineludible de los me-
dios de comunicación- la resurrección del
género.

ADOLFO MARSILLACH:

En mis espectáculos hay un tempo
que pudiéramos considerar musical, yo
dirijo la Compañía Nacional de Teatro
Clásico y creo que el verso es música.
Creo, como José Antonio Campos, que no
se puede deslindar la zarzuela ni el teatro
de los problemas actuales ni de la crisis.

Enrique Franco ha dicho que hay una
posibilidad de hacer títulos nuevos, pero
¿qué les puede motivar a esos músicos o a
esos escritores?. Yo creo que hay un fenó-
meno importante que sucede también en
el teatro y es que, cuando la zarzuela o
cuando el teatro dramático en prosa o en

verso tienen su gran momento en el siglo XIX, los autores vivían fundamental-
mente del teatro y escribir zarzuela era un medio de acceder a unas posibilidades
económicas, esa es una de las razones por las que los coetáneos de Benavente le
detestaban, porque don Jacinto era el que ganaba más dinero. Ahora hay un
problema económico muy grave: ¿qué ocurre cuando a un compositor español con
un libretista español se les ocurre hacer una zarzuela?, ¿cuántas representaciones
se van a dar, de esa zarzuela?, ¿quién la va a estrenar?, ¿qué empresas privadas
pueden atreverse a esa aventura?...

Recuerdo que cuando yo era niño recorrían América compañías de zarzuela
como la de los padres de Placido Domingo, claro que con unas escenografías de
papel. Eso hoy es impensable, hoy montar una zarzuela es carísimo y si se monta

14

Sélica Pérez Carpio, tiple
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JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

No será que hemos sacralizado de tal forma la zarzuela, que eso que era un
teatro popular que nace no por razones intelectuales ni estéticas sino como por
ejemplo, el género chico, que nace porque hay un empresario que dice: "La gente
no viene al teatro a ver obras de tres horas" y acorta a una hora dando cuatro
funciones al día, siendo el mercado el que se impone. Ahora hay una mayor

,§)	

libertad al incorporar lo musical al teatro, antes era muy difícil oír cantar o ver
bailar en una comedia, hoy raro es el grupo que no acaba metiendo elementos

o
musicales.

ADOLFO MARSILLACH:
5

L41	 En el fondo es porque se está volviendo al origen, al Siglo de Oro, a sus loas
a) cantadas, bailes...

Ea)	 JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

o A lo mejor en esa vuelta hay un camino para que lo musical en el teatro acabe
a)	 siendo algo más normal y se haga según la economía del momento, sin ese temor

al gran espectáculo.

Pasa lo mismo con la ópera que parece que no es otra cosa que "Aida" o

a)	 "Parsifal" y sin embargo en otros sitios se hace con más normalidad.

ADOLFO MARSILLACH:

Porque a la ópera se le ha rodeado del celofán de la cultura y se supone que
la ópera es más culta que la zarzuela, aunque a veces nos aburramos en la ópera.
Y ¿cómo nos enfrentamos a ese fenómeno de moda no siempre sana de la ópera?,
¿con la zarzuela?, puede, pero tendrá que ser con una zarzuela nueva.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

Tendrá que ser. Porque cuando la gente joven acude a un teatro y ve "El dúo

de la africana" no necesita nada para conectar con ese espectáculo, por ello esa

1
Federico Chueca, compositor
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Guillermo Fernandez Shaw, libretista.

puerta abierta a la esperanza debemos mantenerla.

EMILIO SAGT:

La esperanza hay que mantenerla, creo como Enrique Franco que la
zarzuela está dormida en el colchón pero que ya se está empezando a despertar.

Obviamente, las circunstancias son diferentes en las zarzuelas del siglo

pasado y comienzos del presente a las de nuestros días. Yo veo difícil pensar en un
compositor que hoy componga zarzuela, entre otras cosas porque no creo que
quiera hacerlo pues hasta ahora la zarzuela se veía de forma marginal, populache-

ra.

Manuel Fernández Caballero, libretista

19
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Francisco Alonso, compositor
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Se asomaba uno al foso y veía a
cinco músicos tocando unas partituras
que eran para cuarenta, unas voces
tremebundas y en el escenario no se veía
ni un teloncito colgado, que a lo mejor el
teloncito era muy digno, pero cuando
estaba bien pintado. La gente iba con una
serie de imágenes del cine, la televisión,
etc. y llegaba al teatro y por mucho que se
supiera "Katiuska" le daba risa lo que
estaba viendo allí.

No es necesario hablar ahora del
empeño de José Antonio Campos en el
Teatro de la Zarzuela por la renovación
del género.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

El primero que se empeñó en la
renovación de forma absoluta fue José
Luis Alonso, que decide que hay que
gastarse en la zarzuela lo mismo que en
la ópera.

EMILIO SAGI:

Hoy un compositor que se pueda
plantear escribir una zarzuela sabe que
hay un público, que hay una forma de
hacerlo bien, que hay unos cantantes que
se pueden contratar sin ser Plácido Do-
mingo, ni Pilar Lorengar, ni Teresa
Berganza, ni Montserrat Caballé y que
luego hay una orquesta para lo que el
compositor escriba. Creo que esto es im-
portante, todavía no se ha visto el resul-

Crispin: Caricatura de Emilio Sagi y Luisa Vela

tado de eso que se hizo con la zarzuela, a lo mejor dentro de cuatro o cinco arios
algún compositor se interese junto algún libretista por escribir alguna zarzuela.

Aunque también veo las razones de Adolfo, no sé hasta que punto es posible
ver a la gente cheli ponerse a cantar algo como "La del manojo de rosas" que sí era
en aquel momento lo que ocurría en la calle. Sí creo que hay un claro resurgir del
género en la forma en que se empeñó José Luis Alonso. Todo esto va a mover otras
cosas como las grabaciones de discos, que se dejaron de realizar porque ya no
interesaban, la gente prefería comprar grabaciones antiguas de mi tío Luis o de
Marcos Redondo.

Hoy en día la gente está viendo zarzuela y cuando se hace una semana de
fiestas en una localidad se piensa poner una zarzuela, con una buena subvención.
Esto está provocando que las industrias de grabación empiecen ahora otra vez a
grabar zarzuela, de hecho hay dos proyectos, uno de los cuales lleva dos títulos
editados: "Doña Francisquita" y "Bohemios", con un interés en el extranjero
propiciado por cantantes como Plácido Domingo con "El gato montés". Todo esto

20
	 21



Ugalde: Caricatura de Ricardo de la Vega

hace que la zarzuela vaya despertándose un poco más, también cuando se abra el
Teatro Real la ópera pasará allí y el Teatro de la Zarzuela va a hacer zarzuela
desde septiembre a junio.

22

72

ESIDENTE DE LA GAIA DF AHnRIY1C_Flr NALIPCI A Mou	k euulliM_ -cee t'e
-/Q2(7

Están funcionando otras cosas como la Red de Teatros en ciudades impor-
tantes para hacer coproducciones. Esto puede significar un resurgimiento de la
zarzuela, no al nivel que tuvo en otras épocas, pues tampoco las circunstancias
históricas son iguales, pero hay signos esperanzadores.

Se está haciendo ópera contemporánea, con gente que la defiende y otra que
no le gusta. Y con la zarzuela por qué no va a pasar lo mismo. Como decía Adolfo
antes, la ópera tiene la envoltura de la cultura aunque a veces en alguna de ellas
uno se aburra mucho. En cambio la zarzuela es tan culta como la ópera y a lo mejor
la gente lo analiza de otra manera. Esto va a influir mucho y desde luego los
montajes escénicos tienen mucho que ver en el resurgir de la zarzuela.

El problema principal a veces es el rigor y el buen gusto, no se puede dar
rienda suelta a los cómicos porque luego llega la soprano con un aria seria y claro,
la gente no se interesa. Esta sí es una inyección letal para el género. De esta forma
podremos levantar la zarzuela y luego veremos si hay compositores y libretistas
que se enrolen, que seguro que se enrolan porque como decía Campos el público
existe y el público Va, sea mala, buena o regular la zarzuela. Esto es una ventaja
que casi no la tiene el musical americano.

El otro día en la Sociedad General de Autores se dijo que probablemente con
La Canción del Olvido" hubo gente que no salió de su casa en todo el ario nada

más que para ver ese espectáculo. Es sorprendente y debemos darle vida al género.

GUSTAVO PÉREZ PUIG:

Yo estoy de acuerdo con todos vosotros y el problema de la zarzuela en
España es como en todas las cosas: que no tenemos cariño a lo nuestro.

Cuando era niño había unas veinte compañías por toda España, la de Luis
Sagi-Vela, la de Pedro Terol, Marcos Redondo, etc. que recorrían España entera
con decorados de papel, con trajes alquilados, con una orquesta que sonaba
bastante bien y con unos cantantes espléndidos. Y desde la República hasta aquí
todos han considerado la zarzuela como algo de barrio bajo, han admirado la ópera
Y la opereta vienesa, les ha parecido mejor Strauss o Lehar que Chueca, Valverde,
Vives o Moreno Torroba.
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Sirio: Caricatura de Carlos Arniches

Se ha ido deteriorando el género de tal manera que a pesar de la afición
enorme que tiene cuenta con enemigos como el del Teatro de la Zarzuela, que lo
hace tan bien, tiene unos decorados tan espléndidos, unos trajes tan preciosos, una
orquesta y unos cantantes fenomenales, que claro cuando después vas al Centro
Cultural de la Villa y ves una gente que hace las cosas sin ensayar con un tenor
amigo que canta en el Orfeón Donostiarra, con unos trapajos, y el desnivel es tan
grande que aunque se sigue llenando al espectador le gusta cada vez menos.

Yo recuerdo que de niño mis padres decían "Vamos esta noche al cine o al
teatro" y al primero por el que pasábamos nos metíamos. Ahora para sacar a la
gente de casa, con la televisión y sus seis canales donde hay de todo, para salir hay
que decir: "Vamos a "La del manojo de rosas", al teatro de la Zarzuela que es
colosal", uno llega no encuentra entradas, busca recomendaciones y un día logra
verla.

Nadie sale a ver una función si no tiene suficiente atractivo, ¿esto es porque
no hay autores vivos? Yo creo que con el repertorio que tenemos hay para estar
llenando mucho tiempo, pero es fundamental tener medios al alcance de las
compañías para animar a esos chicos que trabajan en un banco y no se atreven a
ser cantantes porque: ¿qué porvenir les espera?.

Yo tengo el caso de una chica que me pidió recomendación para el coro de
Emilio Sagi, había una plaza para cuarenta y cinco y esta chica había hecho cosas
Y las había hecho muy bien; ¿qué ocurre?, si hubiera doce compañías no habría
tratado de entrar de corista. Saldrían tenores, bajos maravillosos y los teatros se
llenarían.

Nuevos autores es difícil, cuando por escribir para televisión les ofrecen más
de lo que ganarían en el teatro. Hay películas en donde los músicos ganan sin
arriesgarse a escribir una zarzuela.

Es difícil que haya autores nuevos pero con el repertorio que tenemos es
suficiente. Fue Wagner quien dijo que por tres compases de "La Gran Vía" daría
toda su obra. Es un problema de concienciación, de que la zarzuela es algo nuestro,
pero tenemos la obligación que, igual que en los Teatros Nacionales, se ayude a las
compañías para que con dignidad recorran la península. Esto sí sería un renacer
de nuestro género, es un problema de dinero, y mientras tanto un teatro sólo es
muy poco para 40 millones de personas. Porque cuando se quita en el Teatro de

24
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Sirio: Caricatura del Maestro Luna
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la Zarzuela La del manojo de rosas se quedan miles de personas sin verlo porque
era un montaje espléndido. No necesitaríamos nuevos textos ni nuevas zarzuelas
si hubiera dinero para las que ya hay.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

Lis	 ¿Y la Televisión?1

ei1	 GUSTAVO PÉREZ PUIG:
.P1 Bueno la Televisión solo hace entrevistas, hace quince arios que vemos un

señor entrevistando a otro, luego a dos y así hasta Hermida que es él solo con doce.
lg	 No paran de hablar entre sí, nos repiten las noticias; lo pesados que se han puesto

J.4
rde	 todas las cadenas con que si Solchaga era o no el portavoz del gobierno cuando a
N

Yo hice Zarzuela en Televisión. Precisamente empecé con "La Gran Vía" en
play-back y me llamó el entonces ministro de información y turismo Arias Salgado
y me dijo que cómo era posible que dijéramos que hacíamos una zarzuela dirigida
por Ataulfo Argenta si había muerto el ario anterior, le dije que era un disco y yo
creo que murió sin enterarse de aquello. Entonces con un disco y unos actores se
hicieron unas doscientas zarzuelas, después se hizo otra experiencia que fue Juan
de Orduña con una serie de películas, después García de la Vega en forma de
antologías. Pero Televisión Española, -de las privadas no hablo porque deben
buscar dinero para seguir existiendo-, no hace teatro y si lo hace es de madrugada
un sábado. Y dicen que no tiene audiencia. La televisión debía cuidar la cultura.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

El problema no es que no se haga zarzuela, es que no se emite la que se hace.
"La del manojo de rosas" no se pudo emitir nunca. Hay un tema preocupante, hay
una generación de actores, sobre todo cómicos, que está desapareciendo y cada vez
hay menos posibilidades de hacer un buen reparto para una "Revoltosa".

ADOLFO MARSILLACH:

El problema es que no hay actores en nada, no es peyorativo, es comprensible.

R1)'	 los españoles no nos importa nada.

,c4z
CI)
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JOSÉ ANTONIO CAMPOS:

Están en "Farmacia de guardia".

ADOLFO MARSILLACH:

Claro o en películas si tienen suerte de entrar en el círculo de actores que
se reparten el cine español. Había unos actores que venían del sainete, que hacían
revista y secundarios en cine, que están desapareciendo. Porque lo que está
pasando es que se acaba la afición de los actores al teatro. En la Compañía que yo
dirijo cada vez es más difícil contratar actores por dos arios, porque están
esperando que les llame un director de cine.

EMILIO SAGI:

Es muy difícil, yo pienso lo mismo, haces lo que puedes. Por ejemplo cuando
buscamos un intérprete para la "Clarita" o el "Capó", haces audiciones y luego no
hay nadie que tenga tradición o ya no tiene edad para hacerlo, y ves que tienes que
crearlos de nuevas. Para una "Revoltosa" te vuelves loco.

GUSTAVO PÉREZ PUIG:

Yo digo lo mismo, en el Teatro Español como en los Teatros Nacionales
cuentan con todas las ventajas, pocas funciones a la semana, un buen montaje,
buenos compañeros, seguridad de que van a cobrar. Bueno pues cada reparto me
lleva dos o tres meses y no siempre es el que yo quiero. Un día lo hablaba yo con
Adolfo, fue antes de morir Rodero: "José María Rodero ahí está, Fernando Rey no
trabaja, tú te has hecho director, Alfredo Landa hace anuncios, José Sacristán se
va siempre a Cuba, no nos queda ninguno, Fernán Gómez se ha hecho novelista,
ya pasas a los segundos y ya no es lo mismo". Los segundos como ya son primeros
se ponen pesadísimos y los llama televisión y tienes que pasar a los terceros. Y
cuando vas a estrenar ya estás desolado y dices: "pues voy a estrenar y sea lo que
Dios quiera". Eso en un teatro como el Español, la Zarzuela, o la Comedia. Un
empresario privado tiene que salir con un lazo a perseguirlos por Madrid.

(Inicio del coloquio).

CONTENIDO DE LA EXPOSICION.

La Exposición recoge una destacada selección de los materiales que ha
originado la Zarzuela en su vertiente histórica y escénica. Entre los seleccionados
figuran:

Caricaturas de libretistas, compositores e intérpretes de Teatro Lírico
realizadas por Sirio, Ugalde y Crispín.

Bocetos de Escenografías para los principales títulos del género llevadas a
cabo por Giorgio Busato, Carlos Cytrynowski, Amalio Fernández, Wolfgang

Burmann, Rafael Richart, Gil Parrondo, Emilio Burgos y Manuel Mampaso.

Figurines para los distintos personajes que conforman el mundo de la
zarzuela realizados por César Oliva, Juan Antonio Cidrón, Víctor María Cortezo,
Manuel Muntariola, Rafael Richart, Joaquín Esparza, Juan Antonio Acha y
Eduardo Santonja, Elisa Ruiz y Carlos Viudes.

Carteles anunciadores para distintas compañías desde el s. XIX hasta la de
José Tamayo o la del Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela y primeras
realizaciones cinematográficas.

Fotografías de estrenos de zarzuela, compositores, libretistas, e intérpretes
del género.

Partituras autógrafas de Fernández Caballero y Francisco Alonso entre
otros.

Libretos de títulos señeros como "La alegría de la huerta", "Los sobrinos del
capitán Grant", "El dúo de la Africana", etc.

Programas de mano de los grandes teatros del género como Apolo o la
Zarzuela. Bandos y Homenajes con motivo del estreno de "La Parranda".

29
28



Chdou	 k (4174- 2_ -Çie

'
ti‘to

D. RICARDO DE LA VEGA,
POPULAR AUTOR CÓMICO.

zueia se vertieron en una mesa gencii Lic uuiui114L1Ofl milis- a viernes, de 10.30 a 13.30. ve 1 /...w

redonda celebrada en octubre tica del INAEM.	 19.30, de lunes a jueves. Gratis.
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JOSEFINA MENESES
(soprinio)

RAFAEL CALVO, 15, 10

28010 MADRID
TEL. 308 57 13

FAX 308 47 45

Nació en Ajofrín ( . 1Oledo), y desde muy niña sintió una verdadera voca-
ciún musical que le llevó a realizar estudios de canto, historia de la músi-
ca y estética en el Conservatorio de Madrid. En 1967 debuta como pri-
mera figura de la Columbia Titular del Teatro de la Zarzuela, represen-
tando "Luisa Fernando". Los éxitos se mantiene así hasta el 1970, ano en
el que José Tamayo la contrata corno primera figura de la Antología: en
1975 se integra, siempre como primera figura, en la recién formada
compania lírica del Teatro de la Zarzuela dirigida por Joaquín Zeus.

t 4;.	 Su voz se extienda a los grandes festivales y es reclamada en la Plaza
Porticada de Santander y en el patio de San Pedro de Toledo, donde cele-,
l na extraordinarios conciertos que levanta verdadera expectación.

e‘
Cuando hablábamos con Josefina Meneses para darle la noticia de haber

"44	 i sid o distinguida con	 rla "Rosa de Azafän de Oro"	 m, Sf2 eocionó. "porque
estar en La Solana unas horas para recoger este premio, es una delicia:
allí he cantado y inc he entregado al máximo porque públicos corno el so-
lanero, los hay pocos en toda España".

PREGON DE LA X SEMANA REGIONAL DE LA ZARZUELA EN LA SOLANA. 

(Extracto del emotivo pregón que pronunció nuestra querida soprano Josefina
Meneses).

"Hablar de ZARZUELA para mí, es hablar de parte de mi
vida.. .Como sabéis en un pequeño pueblo castellano-manchego: Ajofrín,
pueblo natal del querido, admirado y recordado Maestro Jacinto Guerrero,
autor de la rosa del azafrán la cual retrata costumbres, situaciones, vivencias
y sentimientos que hacen revivir, sentir y añorar recuerdos tan sencillos como
reales y sinceros.

Desde mi nacimiento y hasta el último rhomenío de mi vida
estaré unida física y espiritualmente a mi gran amor: LA ZARZUELA.

!Cuántas veces, al interpretar La rosa del azafrán me he
imaginado al maestro Jacinto Guerrero, a Federico Romero y a Guillermo
Fernández-Shaw recorriendo "La Solana" y otros pueblos manchegos,
observando el mínimo detalle, recogiendo apunts, oyendo al pueblo para
después plasmar en el papel la obra!

!Cuántas veces me he preguntado a la hora de interpretar al ama
Sagrario! ¿Soy el ama que Jacinto Guerrero, Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw imaginaron, vieron y sintieron o soñaron?
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Afociación Pro-Género Lírico Eipañol

RAFAEL CALVO, 15, 1 0 B
28010 MADRID
TEL. 308 57 13
FAX 308 47 45

!Cuántas veces el sentimiento puesto en la interpretación me ha
e mocionado superando la frialdad de las tablas!

!Cuántas veces el público al final de la obra me ha comentado
que han llorado en la romanza!

A lo largo de mi carrera he visto personas jóvenes, maduras,
españoles y extranjeros, que han vibrado, vitoreado, braveado y aplaudido
nuestra Zarzuela. Los he visto sentir y vivir las interpretaciones y sobre todo
los he visto entender y comunicarse con cada obra.

Esto sin lugar a dudas iio quiere decir otra cosa más que nuestra
Zarzuela es querida y apreciada por el público, es parte de nuestra cultura, es
sencilla y asequible a todo el mundo y SOBRE TODO QUE NUESTRA
ZARZUELA ESTA VIVA.

La humanidad, con independencia de sus nacionalidades, guarda,
protege y cultiva celosamente sus tradiciones, escritos, pinturas, arquitectura,
música, etc.- porque son los signos externos que retratan y transmiten
situaciones y vivencias que son su cultura y que aunque en el tiempo son
pasado, en sus valores y significado, son siempre presente.

La Zarzuela -grande o chica, seria o cómica, popular o clásica,
antigua o moderna- es un patrimonio universal, de España y de los españoles.
Proteger, cultivar y transmitir nuestra zarzuela es un debery una obligación de
los g obernantes nacionales, regionales, provincionales y locales; del mundo
cultural y de cada español.

Proteger nuestra Zarzuela no es menos obligatorio que la
protección grande o pequeña, justificada o no que reciben otros exponentes
de la cultura.

Por ello, todos los que amamos nuestra Zarzuela debemos
col

aborar para crear; en cualquier lugar, pueblo, ciudad ASOCIACIONES que
apoyen y reivindiquen a nuestra ZARZUELA.

Por ello, todos los que participamos en nuestra Zarzuela debemos
cultivarla, enr iquecerla y presentarla con la dignidad y categoría que merece.

Para finalizar pido la colaboración de todos para gritar un gran
viva a NUESTRA ZARZUELA.

Fdo.: JOSEFINA MENESES.

4,L
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Aprobada la privatización del Teatro -
Madrid con la oposición de PSOE e IU

Madrid. Ángeles del Pozo
De «chapuza» y «oferta cultural de calidad insuficiente » fue calificada por la oposición mu-
nicipal la adjudicación de la gestión del Teatro Matrid a la empresa Madrid Género Lírico,
tal y como adelantó ABC. La titular de Cultura, Esperanza Aguirre, confirmó que el cam-
bio de gestión supondrá un ahorro de 150 millones anuales para las arcas municipales.

La compañía de Fernando García de la
Vega gestionará durante los próximos tres
años el Teatro Madrid, en Fuencarral. Madrid
Género Lírico ha sido la oferta que, a juicio
de los concejales del PP en la Comisión de
Cultura, se ajustaba a los requisitos impues-
tos en el pliego de condiciones: su oferta re-
cogía un gran número de representaciones
de zarzuela, 193 en este caso, y 50 de ballet,
según dijo al término de. la comisión la conce-
jala de Cultura, Esperanza Aguirre.

Durante el pasado año, el Ayuntamiento in-
virtió 250 millones de pesetas en los capítu-
los de personal y representaciones. Sin em-
bargo, tras la privatización de este centro cul-
tural, la Casa de la Villa concederá una
subvención de cien millones de pesetas a
Madrid Género Lírico, por lo que tendrá un
ahorro anual de 150 millones. Igualmente, el
espectador se beneficiará del cambio en la
gestión, ya que el precio de las localidades
nunca rebasará las 2.300 pesetas, frente a
las 2.500 actuales.

La oposición municipal no acogió, sin em-
bargo, favorablemente la decisión del PP. El
portavoz socialista, Ramón Herrero, mani-
festó que «ninguna de las ocho ofertas pre-
sentaba la calidad cultural suficiente. El Ayun-
tamiento no invierte dinero en cultura y, en
cambio, cede la gestión de este teatro en
unas condiciones mínimas que imposibilitan
buenos niveles de calidad». Herrero, que
aventuró «problemas económicos y una baja
oferta cultural», manifestó qué la subvención
municipal sólo permitirá cubrir los gastos de
personal, « mientras que las producciones
tendrán que ser cubiertas con los propios in-
gresos de taquilla».

Franco González, de IU, declaró que el
cambio en la gestión no es «en ningún caso
una privatización. Es una chapuza. Las ofer-
tas presentadas no resisten un mínimo con-
trol de calidad. El concurso debía haber que-
dado desierto». En opinión de González, «al
final, el Ayuntamiento correrá con todos los
riesgos de esta chapuza».

Los empresarios de zarzuela dudan de que
el Teatro de Madrid reanime el género lírico
Los promotores critican el reducido aforo y la lejanía de la sala

CAROLINA DÍAZ, Madrid
Hace justo un siglo, en 1894, la zarzuela vi-
vió su mejor momento. Aquel año se estre-
naron cinco obras —jamás se repitió tal fe-
cundidad—, que llenaron los teatros. El

Ayuntamiento pretende ahora que 1994
sea, de nuevo, el año de la zarzuela. Por
ello, en el pleno de ayer se ratificó la adju-
dicación del Teatro de Madrid a un empre-
sario del género. Sin embargo, los promo-

tores de toda la vida son pesimistas. Mu
-chos, ni siquiera se presentaron al concur

-so. "Hice el cálculo y con 100 millones de
subvención no iba a ninguna parte", ase-
gura uno de ellos, Pedro Luis Domínguez.

Los empresarios coinciden en
que el aforo limitado del Tea-
tro de Madrid, que no tiene
más de 600 butacas, y su ubica-
ción en La Vaguada, fuera del
circuito habitual de los teatros,
atentan contra el porvenir del
género chico en su nuevo local.

"No me interesa ir a taquilla
a ese teatro. El aforo es míni-
mo. Una semana de zarzuela,
con una orquesta y un coro pe-
queños, de 20 personas, me
cuesta seis millones de pesetas.
Es mucho dinero para tan po-
cas butacas", señala Andrés
Novo Gómez, empresario del
género.

"No falta público, pero lo
están matando los productores
que no tienen afición", comen-
ta Evelio Estévez, un cantante
lírico que desde hace 12 años
tiene su propia compañía. "Es
una incógnita lo que pueda
ocurrir en el Teatro de Madrid.
Personalmente, tengo mis du-
das", añade. Otro empresario,
Pedro Luís Domínguez, ade-
más cree que la función de no-
che será un problema. "No hay
metro ni autobús, que es el

transporte que usa el público
de la zarzuela, eminentemente
popular".

El 17 de febrero se cumplen
100 años del estreno de La ver-

bena de la paloma, probable-
mente una de las más represen-
tadas en el último cuarto de si-
glo. "El público se queja de que
hacemos los mismos títulos,
pero si rescatamos obras desco-
nocidas, no va y nos arruina-
mos", reclama María Dolores
Travesero, profesora de canto y
socia de una compañía de zar-
zuela y ópera.

Julio Gómez de Salazar es
un amante nostálgico de la zar-
zuela. Conductor de una tertu-
lia sobre Madrid —los lunes, a
las ocho, en Cabestreros, 9,
sede de la asociación de vecinos
La Corrala— se le iluminan sus
ojos gastados cuando cuenta
que la zarzuela La Gran Vía es-
tuvo en cartel cuatro años se-
guidos, de 1886 a 1890. "El día
del estreno el público consi-
guió, con sus bises furiosos, que
la representación se alargara
cinco horas. Al final, los acto-
res pedían de rodillas que les

dejaran marchar. Con La ver-

bena de la paloma el Teatro de
Madrid inaugurará su larga
temporada de zarzuela en mar-
zo. "No hay que descubrir el
género, hay que destaparlo",
explica el director musical Ma-
nuel Moreno Buendía, socio de
la empresa adjudicataria del
Teatro de Madrid. "Aunque
tengamos llenos diarios, no cu-
briremos los costes. Por eso re-
curriremos al patrocinio priva-
do. El gran inconveniente de la
sala es su escaso aforo y su dis-
tancia del centro de la ciudad,
pero no tenemos miedo",
agrega.

Temporada de verano
Moreno Buendía, tampoco
teme la competencia con el
Centro Cultural de la Villa, que
consagra el verano a la zarzue-
la, ni a la temporada del Teatro
de la Zarzuela, que dura un
mes. "En verano llevaremos la
compañía que formaremos a
provincias", dice Moreno
Buendía. Antonio Guirau, di-
rector del Centro Cultural de la

Villa, programa zarzuela en ve-
rano para complace r a los ma-
drileños que no veranean y a
los turistas nacionales y extran-
jeros. "Tenemos llenos tota-
les", asegura.

El erudito Gómez de Sala-
zar está convencido de que el
público madrileño prefiere la
zarzuela a la ópera. "En la ópe-
ra hay mucha sangre, los ma-
drileños prefieren que les cuen-
ten la historia de su vecino. Un
empleado de Lavapiés no se
identifica con las tragedias de
Aída", aclara. A finales del si-
glo pasado, los 28 de diciembre,
se formaban colas en los 10 tea-
tros que ofrecían zarzuelas.

El cantante lírico Rafael
Castejón cree que ahora los afi-
cionados a la zarzuela lo pasan
mal porque está de capa caída.
Por eso él se ha alejado del ge-
nero. "Nadie la cuida. Hay po-
cas compañías y no son buenas,
no por falta de talento sino de
medios. Sobreviven gracias a
las giras por provincias. Los
decorados son muy cutres. Es-
pero que los del Teatro de Ma-
drid acierten", explica.



El Teatro de Madrid ya cuenta
con un nuevo gestor privado

nombre de dicha emp resa, ABC
ha podido saber que la conce-
sión será otorgada a Madrid Gé-
nero Lírico, compañía que pre-
side Fernando García de la
Vega, un hombre conocedor del
género lírico por su larga expe-
riencia en los numerosos monta-
jes que ha presentado en la pe-
queña pantalla, así como en la
realización de algunas produc-
ciones teatrales.

Según las mismas fuentes, el
propio García de la Vega co-
mentó en el momento de abrirse
las plicas de las siete empresas
que optaban a la concesión, que
él se presentaba porque le ha-
bían asegurado que sería para
su empresa, al igual que, a pe-
sar de que la titular de la Conce-
jalía de Cultura, Esperanza Agui-
rre, daba una posibilidad a Anto-
nio Amengual, responsable de la
Compañía Lírica Española, «ya
que eran los que ofrecían una
programación eminentemente lí-
rica», éste ya sabía la pasada
semana que la concesión sería
para la empresa de García de la

El Ayuntamiento aprobó ayer la privarizaelUll
de la explotación del Teatro Madrid

El PSO E e IU auguraron que la Corporación tendrá que asumir pérdidas

•
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Fernando García de la Vega será el director

Madrid. C. G.
El Teatro de Madrid, situado en la Avenida de la Ilustración, y que
el Ayuntamiento ha decidido privatizar, tiene ya nuevo titular, la
empresa Madrid Género Lírico, que dirige Fernando García de la
Vega, cuya concesión será pública hoy o mañana. Esta em-
presa figuraba entre las candidatas por su oferta netamente lírica.

Aunque todavía no es oficial el Vega y no para él.

Hay que recordar que en total
se presentaron ocho ofertas para
la explotación del Teatro Madrid,
aunque una, la presentada por la
empresa de Concha Velasco y
Paco Marsó, fue rechazada por
no presentar la totalidad de la
documentación requerida.

Las siete restantes, que pre-
sentaron un proyecto de progra-
mación variada, en el que se in-
cluía, además de espectáculos
del género lírico (al que parece
ser tiene que estar destinado di-
cho teatro), incluían ballets espa-
ñoles además de otros de carac-
ter musical, más o menos como
hasta ahora se ha venido ofre-
ciendo en dicho teatro, que en
los últimos meses ha estado diri-
gido por Antonio Guirau, director
del Centro Cultural de la Villa.

Estas eran, además de las dos
citadas, las empresas que opta-
ban: Marquite, S. A., Francisco
Gordillo, S. A., Gesteatral, S. L.,
Mariano Torralba y Manuel Can-
seco.

Con esta operación, según los
r esponsables municipales, el
Ayuntamiento de Madrid se aho-
rrará una cifra cercana a los
ciento cincuenta millones de pe-
setas anuales, a pesar de que el
adjudicatario del concurso reci-
birá una subvención anual de
cien millones de pesetas.

14' ieiRC r 1 -

Madrid. A. González-Ruano
El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer definitivamente la privatización de la explotación
d. Ol Teatro Madrid. La adjudicacion de esta concesión fue para la empresa Madrid Género
Lírico S.L hasta 1996 y se le concedió una subvención de 90 millones de pesetas para
1994 y otras de cien millones para cada uno de los dos años siguientes. Tanto el PSOE
como IU votaron en contra de este punto y auguraron pérdidas en la gestión del teatro.

El concejal de IU, Franco González afirmó que, personalmente, tengo serias dudas de
que tenga aceptación. Debería programarse
una oferta más variada » . Acusó además al
Partido Popular de «ahorrar, como siempre,
en cultura y educación y condenar así al tea-
tro más moderno de la capital a una progra-
mación gris y de escasa calidad».

La concejala de Cultura Esperanza Aguirre
respondió a los dos concejales de la oposi-
ción que «es absolutamente falso que el
equipo de Gobierno se desentienda del teatro
ya que destina una subvención de cien millo-
nes para la empresa y se reserva días para
programación propia. Lo único que pretende-
mos es que la gestión de este teatro no re-
percuta en el bolsillo de los madrileños, como
es nuestra obligación».

Aguirre explicó también que se había ele-
gido la oferta de Madrid Género lírico, «por-
que el Ayuntamiento ya tiene dos teatros que
ofertan obras en prosa y hay que promocio-
nar el género lírico. La programación que
ofrece esta empresa es muy relevante y ade-
más de representaciones de zarzuela, como
entre otras "El barbero de Lavapiés" y "La
verbena de la Paloma", tiene 50 representa-
ciones de ballet y pretende crear una or-
questa, un coro y un cuerpo de baile».

programacion que ha ofrecido estae
mpresa no es buena y que la pretensión deEsperanza Aguirre de «quitarse de encima el

Teatro Madrid tendrá como resultado que, en
Pocos meses, el Ayuntamiento tendrá que ha-
cerse cargo de nuevo de su gestión».

Según González, «la empresa adjudicataria
prevé unas pérdidas de 230 millones de pe-
setas que dicen que cubrirán con el patroci-
nio de la televisión, pero al final, lo que habrá
que hacer es asumir las pérdidas. Dudo que
ninguna televisión tenga interés en retransmi-tir una programación sin calidad».« El ser austero — añadió— no significa de-
jar sin cultura a los madrileños, y con esta
aprobación el Ayuntamiento renuncia a ofer-tar cultura».

El concejal del PSOE Ramón Herrero
afirmó que el objetivo de la concejala Espe-
ranza Aguirre con esta adjudicación era con-
seguir para el Teatro Madrid una programa-
ción de calidad y ahorrar dinero. Y auguró
que « no sólo no se conseguirá sino que en
su opinión, e mpeorará, será un fiasco ypronto aparecerán problemas económicos».

Para el concejal socialista « no debería pri-marse tanto la programación de Zarzuela por-
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La zarzuela invade el Teatro de Madrid
El adjudicatario prevé cubrir un déficit anual de 68 millones con patrocinio privado

CAROLINA DÍAZ / LARA OTERO, Madrid
El género chico se apoderará del Teatro de
Madrid a partir de la primavera. Madrid
Género Lírico, S L, una sociedad creada
por tres profesionales de la zarzuela para

presentarse a este concurso, recibirá del
Ayuntamiento la subvención de 100 millo-
nes anuales reservada para el nuevo gestor
de la sala. Pero aun así, la gestión tendrá
déficit, calcula la sociedad, que tendrá que

recurrir al patrocinio privado para cubrir
las pérdidas de 68 millones anuales. La
concejal de Cultura, Esperanza Aguirre,
resaltó ayer el hecho de que el ganador esté
respaldado por figuras de talla.

Antonio Blancas, director de la
Escuela Superior de Canto de
Madrid; Manuel Moreno
Buendía, director musical del
Teatro de la Zarzuela en la dé-
cada de los ochenta, y Fernan-
do García de la Vega, realiza-
dor de RTVE —dirigió el pro-
grama Antología de la zarzue-
la— y productor de teatro, son
los tres hombres que conduci-
rán los destinos privados de
este teatro municipal situado
en La Vaguada. El cantante Pe-
dro Lavirgen, Francisco Alon-
so —hijo del maestro Alonso—
y Ana María Iriarte son los
otros integrantes de Madrid
Género Lírico.

La nueva etapa del teatro,
que comenzará esta primavera
y durará tres años, gozará de
300 millones de pesetas de sub-
vención.

Antonio Blancas, del equipo
gestor de Madrid Género Líri-
co, afirma que la decisión del
Ayuntamiento no les ha pillado
por sorpresa. "Aunque nunca
se sabe, porque una cosa son
los rumores y otra la realidad...
Sabíamos que el municipio te-
nía preferencia por el género lí-
rico y nosotros nos encargare-
mos de dejarlo bien representa-
do. Nos hemos reunido bastan-
te para afinar los detalles", ex-
plica. El 75% de la programa-
ción que ofrecieron estaba
constituida por zarzuelas.

Escasa calidad
La concejal de Cultura mostró
su satisfacción por el hecho de
que se presentasen siete ofertas
para gestionar el Teatro de Ma-
drid y negó que se supiese de
antemano quién se iba a quedar
con la concesión. "Ha habido
un concurso público", se limitó

a señalar. La oposición ha rei-
terado hoy su crítica a la escasa
calidad de las ofertas presen-
tadas.

El Teatro de Madrid, con
capacidad para 597 espectado-
res, estrenará su temporada pri-
vada en marzo con la zarzuela
El barberillo de Lavapiés. La
programación incluirá un 15%
de danza y un 10% de comedia;
una presencia testimonial, en
palabras de Moreno Buendía.

"Estaba en las bases, y que-
remos llevar a las compañías de
zarzuelas de gira por las pro-
vincias", afirma Buendía. El
teatro deberá cerrar dos meses
y medio en verano porque care-

C. D. / L. O., Madrid
El barberillo de Lavapiés abrirá
en marzo la programación pri-
vada del Teatro de Madrid.
Después llegarán La verbena de
la paloma y El tam-
bor de Granaderos.
Estas dos obras se
darán en un solo
programa, debido
a que ninguna
dura más de 60 mi-
nutos. "Esta pro-
gramación ya esta-
ba decidida por si
nos daban el tea-
tro", comenta el
maestro Moreno
Buendía, uno de
los socios de Ma-
drid Gestión Líri-
ca, la empresa que ayer recibió
la gestión del teatro.

En danza, la empresa quiere
llevar a su escenario a la com-

pañia de Víctor Ullate y a

ce de aire acondicionado. Tam-
poco tiene calefacción, pero en
invierno permanecerá abierto.

Alejandro Colubi, propieta-
rio del teatro Marquina y secre-
tario de la asociación de due-
ños de locales, fue uno de los
perdedores en el concurso. "Es
un disparate que se destine sólo
a zarzuela, porque la sala no
reúne las condiciones técnicas
necesarias y su ubicación es
inadecuada. Le deseo suerte a
García de la Vega, pero tengo
que señalar que lo que decían
las bases del concurso no se co-
rresponde con la plica que se
premia. Los que presentamos
una oferta cultural basada en

los ballets nacionales. En come-
dia, aún no hay nada decidido.

En la oferta presentada por
la empresa adjudicataria se
asignan precios de 2.000 y 2.500

pesetas, depen-
diendo de la situa-
ción de los asien-
tos, para las locali-
dades de los espec-
táculos de zar-
zuela.

Sin embargo, la
concejal de Cultu-
ra, Esperanza
Aguirre, señala
que se reduce el
precio actual
(2.500 pesetas) a
2.000o 2.300. En el
Teatro de la Zar-

zuela, la butaca costó 3.900 pe-
setas en la última temporada.
El ballet costará 3.000 y 2.500,
lo mismo que los conciertos.
Las entradas para las comedias

todas las artes nos sentimos,
cuando menos, llevados a
error", se queja.

Las bases aseguraban que se
valorarían las programaciones
de teatro lírico y danza, estreno
de obras de autores españoles
vivos y espectáculos con fines
didácticos o de simple esparci-
miento, dirigidos al mundo in-
fantil y juvenil. Manuel Canse-
co, otro de los aspirantes, afir-
ma que la zarzuela no es "un
género por excelencia". "El
Teatro de Madrid se debe com-
partir con todas las bellas artes.
Además, las bases exigían va-
riedad de oferta cultural", dice
Canseco.

se pagarán a 2.000 y 1.500 pe-
setas.

El resto de los concursan-
tes ofrecían precios bastante
similares, aunque algunos
prometían reducciones para
grupos o en determinados
días. Amengual, la empresa
que quedó en segundo lugar,
proponía entradas a 1.800
pesetas si la localidad era de
anfiteatro y de 2.000 para las
butacas. Eso sí, los espec-
táculos extraordinarios subi-
rían a 3.000 pesetas.

Los grupos se podrían be-
neficiar de un descuento de
entre el 40% y el 50%. Algu-
nos se metían a calcular los
precios del bar. Madrid Gé-
nero Lírico dice que será ges-
tionado por un concesiona-
rio y anuncia precios módi-
cos. Amengua] ofrecía el
whisky a 800 pesetas, pero
Gesteatral lo rebajaba a 500.

Fernand
de la

o García
Vega.

La verbena a 400 duros



Algo distinto: La Fiesta
Española de la Opera de Miami

Por ARIEL REMOS

Fue efectivamente algo distinto la Fiesta
Española que puso en escena la Greater Mia-
mi Opera, con las tres obras de Falla, "El
Retablo de Maese Pedro", "El Amor Brujo",
y "La Vida Breve".

Y fue algo más que un espectáculo ope-
rístico, porque hubo una mezcla de géneros
-canto, declamación y baile- dentro de un
marco de fantasía y costumbrista no visto
antes como producción en la GMO: una adap-
tación musical y escénica de un episodio hu-
morístico de Don Quijote de la Mancha, ba-
llet con canto y parlamentos movidos por
la pasión y la superstición, y una historia
de amor que culmina en tragedia.

Puede decirse que el ballet español jugó
un papel preponderante que le dio el mayor
colorido a las presentaciones de "El Amor
Brujo" y "La Vida Breve", rompiendo la len-
titud y monotonía de ciertas escenas. El he-
cho de que los bailables hubieran estado a
cargo de la notable coreógrafa Rosita Se-
govia y su escuela de bailes espa tioles, fue
un gran acierto, porque resultó extraordi-
naria la coordinación y la ejecución profe-
sionalísimas de los intérpretes bajo su di-
rección.

La soprano francesa Sylvie Valayre, mostró
Pasa a la Página 3B Col. 2

Sylvie Valayre (Salud) y Jorge A. Pita (Paco), en
una escena de amor de "La Vida Breve".
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Algo distinto: La fiesta española
de la Opera de Miami

(Viene de la Página IB
un desenvuelto sentido escénico
y lució sus magníficas faculta-
des vocales en el papel de salud
'en "La Vida Breve", la única de
las tres obras realmente operís-
ticas. Y es el único papel en las
tres que permite lucimiento a un
buen cantante.

La mezzo-soprano Adria Fires-
tone hizo una estupenda encar-
nación del personaje gitano Can-
delas, en el que mostró sus
excelentes calidades histrióni-
cas, ya que declamó, bailó y
aprovechó al máximo el poco es-
pacio que tiene para exhibir su
hermosa voz, que tiene su mejor
momento en "Lo mismo que el
fuego fatuo". Junto a ella, en la
otra cara de la personalidad de
Candelas, se destacó por sus con-
sumadas dotes de bailarina,
Cristina Masdueírio, del ballet de
Rosita Segovia, quien hizo una
personalísima interpretación de
la famosa Danza Ritual del Fue-
go.

Adria intervino también como
la Abuela en "La Vida Breve",

w
papel totalmente opuesto al pri-
mero, que manejó con entera
propiedad.

Otra de las intérpretes feme-
ninas, Lucy Tames Creech, hizo
El Trujimán del Retablo, en el
que su continuo parlamento mo-
nocorde no permite calibrar la
calidad de la voz.

El barítono Armando Mora es-
tuvo muy bien en su papel de
Don Quijote, también en el Re-
tablo, aunque el bello timbre de
su voz pasa poco más que inad-
vertido. Hizo también de Tio Sar-
vaor en "La Vida Breve", cuya
tesitura más bien de bajo pare-
cía que le quedaba, efectivamen-
te, cuesta abajo.

El tenor Jorge Antonio Pita se
desempeñó bien en su papel de
Paco y proyectó satisfactoria-
mente su timbre lírico. Igual-
mente Jorge Gómez en la voz
tras bambalinas, ambos en "La
Vida Breve".

Hay que destacar la labor de
los bailarines Rosa Merecedes y

José Junco, en "Soleá" la prime-
ra, y ambos en las danzas pri-
mera y segunda de "la Vida Bre-
ve", que colmaron el interés del
público. Asimismo el trabajo que
hicieron en "El Amor Brujo",
Benjamín Aliaga, como el fuego
fatuo, y José Junco, como el
amante gitano que se le aparece
en sueños a Candelas.
En las escenografías de las tres
obras, Allen Charles Klein logró
al máximo la captación del ele-
mento ambiental. Fueron real-
mente impresionante los deco-
rados y los títeres a tamaño
natural en el Retablo, como
igualmente la atmósfera gitana
en la que no faltó -en "La Vida
Breve"- un "cante jondo" en la
voz de Paco Fonta.

Como director de la orquesta,
Leif Bjaland pareció familiariza-
do con los temas españoles y tu-
vo una baja involuntaria de seis
trompetistas que se quedaron
varados en New York debido a
la nevada, por lo que hubo que
exponerse a sustituciones de úl-
tima hora.
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POR LUIS FELPE MARSANS

Gran partitura, ballet flamenco y
dramatismo en trilogía De Falla

Aunque "El retablo de Maese Pedro" sea la ópera más nueva
(1923) de la trilogía de Manuel de Falla que está presentando
la "Asociación de la Opera del Gran Miami", en el Dade CountyAuditorium --estrenada el miércoles último, bajo el apelativo
de Fiesta Española—, su contenido es antiguo, en el intento
por recrear una escena de "Don Quijote de la Mancha" --de
Miguel de Cervantes y Saavedra--, usando elementos que se
vinculan al antiguo teatro de títeres y a las danzas de la
época barroca.

De ahí, pues, que sus temas melódicos y la construcción
armónica sean simples --con particular énfasis en las fanfa-rrias cortesanas—, y el canto no se ajuste a lo que conocemos
comúnmente por aria, dejando, más bien, que predomine el
recitativo, reforzado a veces por tambores, a la usanza del
Renacimiento.

Pero, si bien la obra sonaba
un poco desusada a quienes
esperaban una ópera que si-
guiera los derroteros estable-
cidos por la escuela italiana,
una vez que éstos se situaban
dentro de los parámetros de
época e intención artística
que escogió el compositor, te-
nían que aceptar que la interpretación artística era formi-
dable, tanto en la presentación "del trujamán", a cargo de
Lucy Tamez, que del "Maese" Pedro, encarnado por Jorge
Gómez. Y, por supuesto, la de Jorge Mora, como el Quijote,
impresionaba.

La presentación de la trilogía de Manuel de Falla, por otra
parte, tuvo una especial significación, al poner a un público
que estaba, en su mayoría, acostumbrado a escuchar esas
partituras del compositor solas, en contacto con el elemento
escénico, que ni siquiera muchos propios conocían, fuera de
lo que han sido sus danzas, coreografiadas por diversas com-
pañías para espectáculos que nada han tenido que ver con
la ópera.

En "El amor brujo", por ejemplo, que fue la segunda ópera
presentada, la "Danza ritual del fuego" cobra vida, no dentro
del contexto coreográfico del grupo, sino como el medio de
expresión de Candelas para evocar su tradición gitana.

BAUER SEGOVIA
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.1 Retablo de Maese Pedro
''hoto: Dallas Opera by
loe Patronite)

EL RETABLO DE MAESE PEDRO

Maese Pedro invita a los huéspedes de una posada a
presenciar un "show" de títeres. La audiencia
comienza a reunirse, arribando Don Quijote y Sancho
Panza. Un muchacho anuncia a la audiencia que van
a ver la historia de la "Liberación de la Bella
Melisendra por su esposo Don Gaiferos de su cautive-
rio por los Moros."

En la primera escena de los títeres, Don Gaiferos
está jugando ajedrez con Don Rolando. Entra furioso
el Emperador Carlomango, padre de Melisendra, por
ver que Don Gaiferos prefiere jugar ajedrez a rescatar
a su cautiva esposa. Don Gaiferos deshace el juego y
se prepara para acudir en auxilio de Melisendra.

En la segunda escena, aparece Melisendra en el bal-
cón de la Torre Morisca de Zaragoza. Un moro le roba
un beso a Melisendra y Marsilio Rey de los Moros,
ordena flagelarlo por sus acciones. En la escena ter-
cera, el joven que narra la acción informa que el moro
ha sido sentenciado sin proceso legal a recibir 200
latigazos. Irrumpe entonces Don Quijote para advertir
que debe haber siempre equilibrio en la presentación y
utilización de la evidencia. Maese Pedro está de
acuerdo, pero le pide que no interrumpa la obra.

La proxima escena muestra a Don Gaiferos
cruzando los Pirineos a caballo para rescatar a
Melisendra. Al reconocer a su esposo, baja de la torre y
escapan, siendo perseguidos por los moros. El mucha-
cho quiere felicidad y larga vida para la pareja, y es
regañado por Maese Pedro, por apartarse del texto. La
obra continúa con la alarma sonada y las campanas a
voleo en mezquitas y minaretes. Don Quijote objeta,
pero Maese Pedro le ruega que tolere la licencia artís-
tica usada en la introducción. El muchacho continúa
describiendo a los jinetes moros persiguiendo a los fugi-
tivos. Sin poder contener la tensión, Don Quijote salta
sobre el escenario y ataca ferozmente a los títeres
moros, descabezando a unos, golpeando a otros y des-
baratándolo todo, apesar de las protestas de Maese
Pedro. Don Quijote invoca a la bella Dulcinea y alaba
las hazañas de los caballeros andantes. La ópera ter-
mina con Don Quijote triunfante, y Maese Pedro con-
templando con tristeza la ruina de su teatro de títeres.

EL AMOR BRUJO

Candelas, una joven gitana, está sentada en el suelo
echándose las cartas. Estas le dicen que el hombre
que ama ya no está enamorado de ella. La campana
anuncia la media noche y Candelas comienza a bailar
lo que es conocido como la versión en ballet de la
Danza Ritual del Fuego. Desesperada, Candelas se va
a la cueva de la bruja en busca de su ayuda, pero
encuentra solamente a un espectro que la aterra.
Poniendo a un lado el miedo, Candelas persigue al
espectro hasta fuera de la cueva. Sola en la cueva, des-
cubre algunos de los hechizos de la bruja y trata de
poner bajo su encanto y atraer de nuevo a su amante.
De pronto lo ve aproximandose comenzando una
danza seductora. Al principio, el no la reconoce y cae
bajo su sortilegio. Cuando finalmente se da cuenta que
es Candelas, le ruega entonces que lo perdone por
haberla tratado tan mal. Ella evita su abrazo, se
escurre diciéndole triunfante que él debe esperar hasta
la noche para comprobar si puede olvidar cuánto la ha
hecho sufrir.

LA VIDA BREVE

La pobre joven gitana Salud vive en Granada con su
abuela y un tío. La abuela le da de comer a unas aves
en una jaula, cuando Salud, visiblemente triste, hace
su entrada. La abuela trata de convencerla que Paco,
de quien esta enamorada, vendrá pronto. Salud teme
que Paco pueda dejarla, pero la abuela le dice que se
encuentra en camino. Llega Paco y ambos cantan un
duo, que es escuchado por la abuela y el Tío Sarvaor.
El tío se ha enterado que Paco va a casarse con otra
muchacha de su clase al día siguiente.

En el patio de una casa rica se va a efectuar la boda
de Paco y Carmela. Salud llega presurosa para espiar.
Confirma sus temores cuando ve a Paco riendo y
hablando con Carmela. Ella cae con el corazón
destrozado. Su abuela y su tío llega para reconfor-
tarla, pero ella está determinada a hablar con Paco por
última vez. Paco escucha la voz de Salud y comienza a
sentirse incómodo. Manuel, hermano de Carmela,
congratula a la pareja. Paco se siente peor cuando ve
entrar al Tío Sarvaor y a Salud. Cuando Salud lo acusa
de traición, él rechaza sus acusaciones. Con el
corazón roto ella cae muerta a sus pies ante el asom-
bro de los huéspedes. La abuela y el Tío Sarvaor
maldicen a Paco, y cae en escena el telón. P
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NOTAS SOBRE EL PROGRAMA

LAS OBRAS

El Retablo de Maese Pedro es una adaptación musical
y escénica de un episodio de Don Quijote de la
Mancha, que compuso Falla en 1920 y fue estrenada
en Sevilla en 1923. Fue escrita por encargo de la
princesa de Poligny, que le pidió a Falla una ópera
para su teatro de títeres privado de París.

Es considerada por algunos una joya de la música
moderna y la más señera del autor. Está hecha de
acuerdo con los cánones de un conjunto instrumental
de cámara, y el autor logra una espléndida caracteri-
zación musical del espectáculo titiritero en que se cen-
tra la acción. La expresión musical cobra dramatismo
y se expande en la escena en que Don Quijote irrumpe
con su locura en la representación y no deja im
muñeco sano. Se acusa en ella la evolución en el autor
de la regional andaluz, a lo nacional.

El Amor Brujo es un ballet con canto, en un acto,
con letra de Gregorio Martínez Sierra. El autor la com-
puso en 1915, para ser intepretada por la artista
gitana Pastora Imperio, que había pedido a Martínez
Sierra y a Falla una obra para ella cantar y bailar.
Para ello, su madre, Rosario la Mejorana, aportó can-
ciones tradicionales y leyendas, que fueron utilizadas
por el autor. Fue estrenada el mismo ario en Madrid.
A él pertenece la famosísima "Danza Ritual del Fuego",
mundialmente conocida y escogida en el repertorio de
muchos pianistas.

La Danza es sólo una expresión del fuego, el
colorido y la intensidad que puso Falla en esta obra,
denotando la presencia "de la más sana y auténtica
tradición de la música española" (A. Mantelli).

La Vida Breve es un drama lírico en dos actos y
cuatro cuadros, con libreto del gran Carlos Fernández
Shaw. Fue compuesto en 1904 y Falla ganó con él el
Premio de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Pero no fue llevada a escena hasta 1913,
en Niza y en francés. En español, fue estrenada en
Madrid en 1914.

Fue la primera gran obra de Falla, aunque dista en
méritos puramente técnicos y de composición avan-
zada, de obras posteriores como El Retablo, El Amor
Brujo, La Noche de los Jardines de España o El Som-
brero de Tres Picos. Ha sido calificada de obra de
juventud, pero de todas formas, se destaca en ella el
colorido y el perfume popular que envuelve el
ambiente gitano que ha captado magistralmente. La
orquestración responde a ese sabor popular y refleja
destellos del original estilo que más tarde desarrollará
el autor, dándole un matiz definitivo.

EL AUTOR

Manuel de Falla nació en Cádiz, España, el 23 de
noviembre de 1876, y murió en Alta Gracia, provincia
de Córdoba, República Argentina, el 14 de noviembre
de 1946.

Sin duda el compositor que más gloria ha dado a su
patria, fue un músico nato que se destacó como
pianista desde joven.

No puede escribirse sobre la vida musical de Falla,
sin destacar la gran influencia que sobre su concepto
de la música y la estructura de sus composiciones tuvo
el compositor español Filipe Pedrell, quien tanto se
esforzó por que sus compatriotas se interesaran en
producir música de "más altas pretensiones," y no sólo
le abrió a Falla el conocimiento de la música polifónica
de los grandes siglos españoles y los recientes
movimientos musicales europeos, sino que le reveló la
inmensa riqueza de la música popular española.

Gilbert Chase considera sus relaciones con el
maestro Pedrell cruciales en la vida musical de Falla,
pues "le capacitó no sólo para encontrarse a sí mismo
como artista creador, sino también para influir profun-
damente en el rumbo de toda la música española
moderna."

Pero fue en París donde maduró su formación
musical y cristalizaron sus grandes intuiciones en la
composición, al lado de los grandes maestros del
momento, Debussy, Dukas y Ravel.

Llegó a la capital francesa en 1907, cuando ya
había escrito La Vida Breve. Allí permaneció hasta
1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y se
vio precisado regresar a España. Sobre todo con
Debussy y Ravel ingresó en las nuevas perspectivas
armónicas, que aplicó a su musa netamente española,
logrando los primeros efectos de un estilo person-
alísimo, que se mantiene a través de toda su obra.

Es tras este periodo que, de regreso a España,
escribe una de sus más exitosas y conocidas obras: ElSombrero de Tres Picos. Fue estrenada en Madrid en
1915 como la pantomima El Corregidor y la Molinera,
pero el autor la revisó y la reorquestó para los Ballets
Rusos de Sergei Diaghileff en 1919, siendo presentada
por éste como El Sombrero de Tres Picos y convertién-
dose en el mayor de sus éxitos escénicos. Viene
después el ballet-pantomima El Amor Brujo.

Falla tiene una empatía especial para captar y refle-
jar el alma de ciertas regiones de España. Andalucía
fue la primera que vive y fluye en esta primera etapa.
Posteriormente, entra Castilla, alta, fría, seca, clara y
rica en contrastes, mezclada con su interés histórico y
literario, que lo lleva a componer una ópera sobre un
espectáculo de títeres: El Retablo de Maese Pedro.

En 1926 comenzó a escribir su gran cantata
dramática La Atlántida, inconclusa, pero terminada
por su discípulo Ernesto Halffter y estrenada en 1961.

En medio de la Guerra Civil Española (1936-1939)
abandonó Granada y se trasladó a Argentina, donde
residió hasta su muerte.
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Admirable dedicación al hispanismo
del embajador Carlos Fernández-Shaw

dad -nos informa- la señora
Balmaseda brindó los salones
de su residencia en Ponte Vedra

El embajador Carlos Fernández -Shaw fue Cónsul Ge-
neral en Miami, y su paso por esta ciudad dejó huellas

, de cultura y distinción. Hombre de letras, vocación
heredada de una ascendencia admirable, ha hecho
objeto de sus preocupaciones la divulgación de los más

nobles ejemplos de España en el Nuevo Mundo

Por LUIS MAMÓ

Dentro de poco se cumplirá un
año del viaje realizado por el
embajador Carlos Fernández-
Shaw a estas tierras norteñas,
en las que presentó nuevas edi-
ciones de su libro Presencia
española en los Estados Unidos,
en sus versiones inglesa y espa-
ñola. "Ediciones Cultura
Hispánica" dio a conocer el libro
en 1972 con una segunda edi-
ción en 1988; y la empresa"Facts
on File", de Nueva York, publicó
en 1991 y 1992, una primera
edición en ingles y una tercera
en castellano.

"Estas dos ediciones -nos dice
el Embajador Carlos Fernández-
Shaw, entrevistado para
DIARIO LAS AMERICAS- se
presentaron en España y, con-
cretamente, en Madrid, en la
Casa de América, en el curso de
un acto realizado el 18 de enero
de 1993, bajo la presidencia del
Embajador de los Estados Uni-
dos, Richard Capen".

Sobre el viaje que se realizó,
nos dice nuestro entrevistado
que fue "teniendo en cuenta el
interés que para nosotros supo-
ne el mejor conocimiento de la
verdad española en Estados
Unidos. Viajé en unión de mi
esposa, Hilda M. Del Mónico,
acompañamiento que me fue
fundamental, tanto desde el pun-
to de vista psicológico como del
material'.

Este escritor español, que lle-
va el nombre de su ilustre abuelo
poeta, rindió homenaje también
a su padre, Guillermo Fernán-
dez-Shaw, al cumplirse el 26 de
febrero de 1993 el centenario de
su natalicio. La gira comenzó en
Nueva York el 18 de abril y ter-
minó en Tampa el 30 de mayo.
Con su libro editado en dos idio-
mas, y participando también en
conferencias bilingües, cruzó

— Carlos Fernández-Shaw por las
calles de Washington, Boston,
Chicago, Santa Fe, San Francis-
co, Los Angeles, Albuquerque,
Houston, New Orleans...

En Los Angeles, Fernández-
Shaw ofreció una conferencia en
inglés en la "Lummis House",
exactamente el lugar donde re-
sidió el historiador hispanista
Charles Fletcher Lummis, via-
jero por los países de habla
hispana, que además de ejercer
el periodismo fue autor de libros
tan significativos como A New
Mexican David y The Spanish
Pioners, en 1891 y 1894, respec-
tivamente.

Una de las sorpresas más agra-
dables que este viaje le propicié
a Fernández-Shaw, fue la pre-
sentación en Tampa de Luisa
Fernanda, la zarzuela escrita
por su padre -libretista y escri-
tor famoso- con música de
Federico Moreno Torroba. "Los
medios de comunicación, los
amigos y la compañía Spanish
Lyric Theatre tributaron coinci-

d entes y distintos homenaj es con
motivo del centenario de mi pa-
dre", nos dice el Embajador, que
experimentó "una grata sorpre-
sa al enterarme, al llegar a
Tampa, dala representación de
Luisa Fernanda".

De la gira de Carlos Fernán-
dez-Shaw por Estados Unidos, y
específicamente por la Florida,
este periódico se hizo eco en su
momento. Porque si en el teatro
lírico tampeño el público le tri-
butó una ovación puesto de pie,
algo similar ocurrió en Cayo
Hueso, en el curso de una actua-
ción del cantante argentino Luis
Aguilé.

Otro de los honores recibidos
por Fernández -Shaw se hizo
patente en St. Agustine, en la
Florida. "Debido a mis antiguas
relaciones con amigos de la ciu-

Beach, para ofrecer una recep-
ción en nuestro honor, en el curso
de la cual el alcalde agustino,
Baker, me entregó las llaves de
la ciudad". La primera ciudad
que levantaron los españoles en
el territorio estadounidense, y
que conserva todavía lúcidos
recuerdos coloniales, honró así a
este escritor español, empeñado
siempre en divulgar la verdad
de su patria.

-¿Qué puede decirnos sobre su
visita a Santa Fe?

-Me interesó especialmente
retornar a esa ciudad tan llena
de historia española, que yo ha-
bía conocido en 1964. Meinteresó
especialmente como la mejor
manera de utilizar el inactivo
fin de semana de primeros de
mayo. Tuve la satisfacción de
encontrar al viejo amigo don
Pedro Ribera Ortega (quien me
había ayudado en la redacción
de mi libro) y al Embajador de
los Estados Unidos, Frank Or-
tjl colega del Departamento de
Estado durante los años sesen-

Hombre agradecido, Fernán-
dez-Shaw recuerda a quienes lo
atendieron durante su gira es-
tadounidense:"El Embajador de
España, Jaime Ojeda; el Minis-
tro Encargado de los Asuntos
Culturales, Alvaro Sebastián de
Erice; el Agregado Cultural, Al-
varo Al abart; los siguientes
cónsules generales: Julio López
Jacoiste, en Boston; Joaquín
Arístegui, en 'Chicago; César
González Palacios, en San Fran-
cisco; Eduardo Garrigues, en Los
Angeles; Gonzalo de Benito, en
Houston; Pablo Sánchez-Terán,
en Nueva Orleans; Miguel Alda-
s oro, en Nueva York y los
vicecónsules Antonio de Pedro,
en Santa Fe y Emiliano Salci-
nes, en Tampa".

El Embajador Carlos Fernán-
dez-Shaw fue Cónsul General
en Miami, y su paso por esta
ciudad dejó huellas de cultura y
distinción. Hombre de letras,
vocación heredada de una as-
cendencia admirable, ha hecho
objeto de sus preocupaciones la
divulgación de los más nobles
ejemplos de España en el Nuevo
Mundo. Y todo ello se refleja en
su libro Presencia española en 
los Estados Unidos, que es un
tesoro de conocimientos y acla-
raciones históricas, que
enaltecen las raíces dala hispa-
nidad.
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Circo y
zarzuela

MONCHO ALPUENTE

La zarzuela y el circo son los
dos polos de desarrollo de la po-
lítica cultural del Ayuntamiento
madrileño, que en asuntos tea-
trales se decanta por los clásicos
españoles sin desempolvar, sin
trucos vanguardistas. El alcalde
Álvarez del Manzano y sus edi-
les se reafirman en este terreno
como auténticos conservadores,
una denominación de origen
que no cumplen en otros ámbi-
tos de su actividad en los que se
comportan como iconoclastas
insaciables, entregando a la pi-
queta o al vaciado quirúrgico
antiguos caserones y palacetes
decimonónicos para propiciar
las más altas torres de la especu-
lación urbana.

Más que conservadores, en
el área cultural los ediles madri-
leños son embalsamadores, ex-
pertos en hacer mojama de
Lope de Vega y Calderón de la
Barca. Esto es alta cultura: co-
liseos cerrados, dorados y ater-
ciopelados, que recogen los
mullidos y corteses bostezos de
un público elegido, que-partici-
pa resignado en el ritual y luce
sus mejores galas en estos even-
tos socioculturales. Alta costu-
ra cultural para la elite, y para
el pueblo llano, entretenimien-
tos más sencillos: el más dificil
todavía de los artistas circen-
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Más que conservadores,

en el área cultural, 

los ediles madrileños 

son embalsamadores

ses, organillo por clavecín y gé-
nero chico sin ringorrangos ope-
rísticos.

En la zarzuela madrileña los
personajes hablan como Matan;
zo y se comportan muchas veces
con idéntico desgarro. En los
bancos del Gobierno municipal
se sientan émulos de Don Hila-
rión y pichis de rompe y rasga,
que a veces convierten los plenos
en verbenas y el Ayuntamiento
en corrala con sus trifulcas veci-
nales.

Con personajes como Matan-
zo, Blanco, Mota, incluso con el
propio alcalde, los saineteros
madrileños hubieran conseguido
magníficos e hilarantes episo-
dios, sainetes y zarzuelas con-
temporáneas que hubieran me-
recido los honores de ser repre-
sentados en el Teatro de Madrid,
ese recinto donde, por voluntad
del señor alcalde, se representa-
rán a partir de ahora viejas zar-
zuelas de repertorio, operetas
castizas y antañonas de inimita-
ble gracia, verbal y musical, pero
de contenido arqueológico.

De existir, los nuevos saine-
teros madrileños encontrarían
un vivero abonado para sus
chanzas en los comportamien-
tos de algunos ediles de la capi-
tal, pero trabajarían en vano o
bajo la amenaza del espeso ce-
rrojazo municipal. Así pasó
con Matanzo en el Alfil, y así
les va a otros sufridos pioneros
del teatro alternativo en Ma-
drid. Para reírse, el alcalde pre-
fiere a los payasos y a los teno-
res cómicos que en su entorno
realizan una política de chiste y
una cultura de sarcófago.



El Presidente y Junta Directiva del
Centro Asturiano de Madrid,

se complacen en invitarle a la
conferencia de

D.LUIS GUTIERREZ SERANTES,
sobre:

"VOCES DE LA ZARZUELA DE AYER EN UN GRAMOFONO"

VIERNES 11 DE FEBRERO 1994 Salón "PRINCIPE DE ASTURIAS"
20 HORAS	 clFarmacia,2-0 pl.(Madrid)
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Plácido Domingo: «Hay que hacer más discos
de zarzuela; el mundo entero los quiere oír»

El tenor graba «Doña Francisquita», con Michel Glotz como productor
Sevilla. José Luis Rubio

Un teatro, el de la Maestranza, vacío de público
pero lleno de músicos, cantantes y micrófonos
hasta el último rincón del escenario. Un puñado
de excelentes solistas vocales, todos españo-
les, jóvenes y estimulados por la presencia de

Plácido Domingo. Un mítico productor discográ-
fico, Michel Glotz, cuyo nombre está asociado
con los de María Callas o Herbert von Karajan.
Es la electrizante grabación de la zarzuela
«Doña Francisquita», de Amadeo Vives, que la
multinacional Sony está realizando en Sevilla.

Es una zarzuela con nombre
de mujer, pero el alma de esta
grabación es su protagonista
masculino, Plácido Domingo, tan
enamorado de la partitura de Vi-
ves —sin duda, una de las máS
ricas de todo el género lírico es-
pañol— que se ha embarcado en
una nueva grabación de «DoñaFrancisquita» a pesar de que no
hace ni tres meses que se ha
grabado en España el mismo tí-
tulo con otro gran tenor, Alfredo
Kraus, al frente del reparto. «Ha
sido una coincidencia —dice Plá-
cido—. La nuestra estaba ya pla-
neada. Eso ha pasado muchas
veces en la ópera.»

En todo caso —y razones de
estrategia comercial aparte—, es
una bendición para la música es-
pañola el nuevo interés que de-
muestran las marcas discográfi-
cas extranjeras por nuestra zar-
zuela. Por fin alborea la era
digital sobre un panorama disco-
gráfico dominado por las legen-
darias grabaciones de hace cua-
tro décadas.

« Hay que grabar más zarzue-
las — sostiene Domingo—. Tene-
mos obras de un valor extraordi-
nario, que el mundo entero
quiere oir. Siempre que canta-
mos una romanza o un dúo, la
gente nos pregunta: "e;Por qué
no podemos tener la zarzuela

"4

Plácido Domingo

completa?". Y no sólo quieren oir
la grabación, quieren ver la obra
en escena».

Eso no será problema para el
tenor, que hace dos años grabó
«El gato montés» y ha firmado
un contrato con la multinacional
japonesa Sony para varios dis-
cos crossover —dirigidos a un
público no especializado en mú-
sica clásica—, donde junto a
canciones napolitanas tiene el
propósito de grabar « Luisa Fer-
nanda», « Marina», «El huésped

del sevillano» o « Don Gil de Al-
calá».

Por el momento. Plácido ha
conseguido poner en pie esta
«Doña Francisquita» al frente de
un reparto de jóvenes figuras es-
pañolas —la soprano Ainhoa Ar-
teta, la mezzo de origen cubano
Linda Mirabal, el bajo Carlos
Chausson, el barítono Carlos Ál-
varez, así como Enrique R. del
Portal, Milagros Martín, Ricardo
Muñiz, Rafael Lledó y Juan
Lomba—. Aunque originalmente
se pensaba hacer la grabación
en Torrelodones —donde se
grabó «El gato montés»— con la
Orquesta Sinfónica de Madrid y
el Coro del Teatro de la Zar-
zuela, al final se optó por el Tea-
tro de la Maestranza, la Or-
questa Sinfónica de Sevilla (que
tiene un setenta y cinco por cien
de músicos extranjeros, incluido
su concertino, que es ruso), el
Coro del Gran Teatro de Cór-
doba y la Rondalla del Centro Fi-
larmónico de Córdoba. El sonido
que producen esos tres conjun-
tos es i mpresionante, y hace
plena justicia a la obra de Vives.
« No me explico cómo se pudo
interpretar en su estreno, el año
1923, con sólo veintidós músicos
en el foso», dice el director musi-
cal, Miguel Roa, cuya importante
revisión de la partitura de «Doña
Francisquita» se utiliza en esta
grabación.

« Doña Francisquita» —explica
el tenor— es una obra que se
sale de todos los moldes. Tiene
cuatro magníficos personajes
que están todo el tiempo en es-
cena; se desarrolla casi con ma-
gia entre la parte cantada y la
hablada.

Plácido Domingo ha jugado
fuerte y se ha traído, para dirigir
la grabación, a Michel Glotz, «un
hombre de una capacidad ex-
traordinaria: por algo Karajan,
Kleiber o yo mismo lo preferimos
como productor».

En el futuro, Plácido Domingo
también dirigirá zarzuelas. Pero
antes quiere cantar todas las
que pueda. «Es la música que
he amado de pequeño y, como
no he podido grabar casi nada
hasta ahora, tengo un grandí-
simo entusiasmo por cantar. Más
adelante me gustaría dirigir al-
guna. Es una lástima que ya sea
tarde para hacer "La verbena de
la Paloma", ahora que es la fe-
cha de su centenario».

c l ' ds----	 qcf--



cas, los temas pimpantes, los ritmos casti-
zos del pasodoble, la habanera, la mazurca,
la seguidilla, al sabor de la copla «jaleada » , o
el nocturno de un agosto en el que hace un
calor que «es una atrocidaz » , les da el carác-
ter debido. En las primeras escenas mezcla
intervenciones dispares con una lógica abso-
luta: desde el diálogo de los dos vejetes, elr •

del matrimonio para acostar al niño dormido,
la confesión lírica de Julián sobre los «celos
mal reprimíos de su corazoncito » , las frases

del tabernero, hasta la irrup-
ción de la ju-

S

I toda manifestación categórica en-
traña siempre indudable peligro,
éste se hace mayor cuando el Campo

selectivo es pródigo, los ejemplos de calidad
abundan y otro acuerdo no podría juzgarse
descabellado. Cien años atrás, en pleno auge
del teatro musical de España y muy particular-
mente del género chico, al que abrían sus
puertas no sólo el Apolo y la Zarzuela, sino lo-
cales como el Eslava, Príncipe Alfonso, Varie-
dades, Martín, Comedia, Recoletos, Eldorado,
Felipe, Circo, Príncipe Alfonso; cuando se
agolpaban los estrenos y a los
éxitos de Chapí se

Escenas del estreno de «La
verbena de la Paloma .. en el

Teatro Apolo. Los
protagonistas fueron Luisa
Campos (Susana), Emilio
Mesejo (Julián), Manolo
Rodriguez (Don Hilarión),

Irene Alba (Casta),
Leocadia Alba (Seña. Rita),
José Mesejo (Tabernero)
y Pilar Vidal (Tia Antonia)

gc
Aires de un Madrid castizo

AÑOS DE CELOS MAL REPRIMIDOS
les unían los de Caballero, Chue-ca, tantos otros
herederos de Barbieri, ya poco prolífico, las obri-
tas con tema y ambientación madrileña integra-
ban un capítulo copioso y esencial, en el que
inscribía la mayoría de las suyas tan castizas Fe-
derico Chueca y mostraba su raza y clase Ru-
pedo Chapí.

Años fecundos. Baste recordar que desde
1886 hasta 1902 se presentaron por Chueca
«La gran vía», «El año pasado por agua » , «El cha-
leco blanco» y «El bateo » , éste ya en 1902. Por
Chapí, «La revoltosa » , «Las bravías » , «La cha-
vala», «El barquillero » . Y sólo se citan algunas
centradas en Madrid. Y que una temporada, la
de 1897, tuvo signos memorables puesto que
en ella se ofrecieron los estrenos de «Agua, azu-
carillos y aguardiente » , «La revoltosa » y «La boda
de Luis Alonso», de Giménez.

Recuerdo estos datos para afirmar que, con
todo, el descubrimiento de la obra por completo
redonda, el sainete costumbrista perfecto, se
produjo el 17 de febrero de 1894, con el estreno
en el Apolo de «La verbena de la Paloma » , de Ri-
cardo de la Vega.

Al margen de las circunstancias por las que llegó
el libreto al músico salmantino —enfrentamientos
de Chapí con los empresarios del teatro— y de la
sorpresa que causaba la elección de un sesudo
compositor con fama de sabio, que no de dueño
de la vena fácil y comunicativa; abstracción hecha
de la situación a la que hubo de someterse para

escribir en días la partitura y de esa desconfianza
que le conduce a manifestar al salir al foso en la
noche del estreno que teme haberse equivocado,
en el más feliz juicio erróneo, «La verbena de la Pa-
loma » , «El boticario y las chulapas » o «Celos mal
reprimidos » , que por falta de títulos explicativos no
podría culparse al libretista, logra la difícil diana to-
tal.

El acierto básico se produce porque Madrid —
el Madrid tan distinto de cien años atrás, del ba-
rrio en celebración de la Virgen de la Paloma—
está pintado magistralmente: en la atmósfera, los
tipos, la situaciones, las frases, cada una de las
intervenciones, apostillas, diálogos, muletillas
que definen a cada personaje: el honrado cajista
que gana cuatro pesetas «y no debe nä»; la no-
via un punto frívola y un mucho enamorada; la
hermana, la tía interesada, celestinesca y afó-
nica; la madrina, que aconseja calma y casi la
hace perder al galán; el tabernero, marido de
aquella, jugador de cartas a la puerta del esta-
blecimiento mientras sentencia; el viejo boticario
que no piensa en jubilarse en sus afanes donjua-
nescos y un amigo con el que habla de lo hu-
mano y lo divino... Y los guardias, el sereno, un
inspector, el pueblo de Madrid, alegre, bullan-
guero camino de la verbena. Todo ceñido: en el
curso de una hora.

¡Bendita servidumbre! Don Tomás, soñador de
ambiciosos horizontes, ha de concretar ideas. Lo
hace. A la fluida inspiración, a las melodías líri-

ventud camino de la verbena.
En el todo, en la diversidad, camp ean al or-

den, la unidad que se logra por el pu lso de un

gran compositor. Una vez más se demuestra
que no hay géneros buenos o malos, ob ras ma-

yores o menores, sino calidades, posib
les o fa-

llidas, en todos los campos . Y que una , OPera,
una sinfonía, por el solo hecho de ambiclonarlo
pueden no superar la calidad de un s ainete 0'
una simple canción. Cuando, además, la sabi-
duría, el dominio del maestro se acre dita per

Bretón desde el preludio mismo, culmine en ei

extraordinario concedente y logra primores en el

«dueto» de Don Hilarión y Don Sebastián que

abre el curso escénico y para el que reclamaba,
lo recuerdo bien, Ataúlfo Argenta, el mismo cui-

dado interpretativo que pudiese pone
rse en un

«divertimento » mozartiano.
Han Pasado cien años. Cambió radicalmente

Madrid, pero Madrid fue como se de
scribe Por

Ricardo de la Vega y Tomás Bretón. i,Es Posible

que no se haga nada para celebrar el 
aniversa_

rio? Y claro es que no hablo de una función o
gala suelta con divos y toda la carn e en el asa_

dor. Pienso en una serie de 
representacione,

continuadas, preparadas a conciencia, don'
buenos elementos, sin extravagancias: servida
la obra tal y como se lo merece . Que Por

nunca fue Madrid mejor reflejado.

Antonio FERNÁNDEZ-CID
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L reciente acuerdo muni-
cipal, por el que se cede
la explotación de su Tea-

tro Madrid durante los próximos
años a uno de los grupos que
aspiraban a reemplazar con un
proyecto privado el original pen-
samiento de gestión directa,
bien justifica un comentario en
torno al futuro de lo que se pre-
tende fondo fundamentalmente
'orientado al servicio
del género lírico es-
pañol.

Se ha dicho que
ésa es una de las
bazas de mayor
peso en el momento
de la elección y en
última instancia, del
estudio de los plie-
gos centrados en tal
finalidad básica.

Esta Sociedad
Anónima, «Género
Lírico » , recibe un te-
atro con serias limita-
ciones de origen,
pero también con
apoyos no desdeña-
bles. En el haber, el
sustancioso del lo-
cal, seguridad por la
que tantos en el gé-
nero claman y una subvención
considerable para ayuda.

Como contrapartida, un aforo
limitado, un no menos reducido
espacio en escenario y sobre
todo en foso y en lo que atañe a
la conveniente expansión para
ensayos y montaje paralelos a
las representaciones y un em-
plazamiento no central hacia el
que habrá de canalizarse, a
fuerza de calidad y atractivo en
la oferta, a públicos amantes de
la zarzuela, no sólo de la zona
en que se construyó, sin como-
didades para el acceso. Defec-
tos de origen, que no de hoy,
pero que existen y quizá culpa-
bles, con una gestión no feliz,
de las fallidas esperanzas pues-
tas en la idea inicial. Pero no se
trata esta vez de volver sobre el
pasado, sino de analizar el futuro
inmediato con ciertos fundamen-
tos como apoyo.

¿Quienes son las gentes de
«Madrid, Género Lírico S. A.»?
Tres nombres encabezan la rela-
ción.

Fernando García de la Vega,
Antonic Blancas y Manuel Mo-
reno Buendía. Los tres, de una u
otra forma, tienen conexiones
con nuestro género lírico más
representativo, con nuestro tea-
tro musical, hoy Cenicienta.

con fuerza y simpatía. Claro es
que ha de quedar por completo
descartado un procedimiento si-
milar y que la experiencia escé-
nica, en cambio, existe.

Antonio Blancas, hoy director
de la Escuela Superior de
Canto, es, él mismo, un barítono
de calidad probada, no muy ac-
tivo en el mundo especial de la
zarzuela, pero si del teatro lírico.
en general, esposo de una gran-
dísima soprano tempranamente
—tristemente— apartada de los
escenarios, por problemas de
salud, y padres de quien está
llamada a seguir con brillantez el
camino canoro de sus ascen-
dientes. Puede canalizar a jóve-
nes valores y hasta influir para
que en su Centro se formen de
modo especial cantantes que no
desdeñen, muy al contrario, la
zarzuela y el género chico espa-
ñol.

Manuel Moreno Buendía, pro-
fesor del Conservatorio Superior
de Música de Madrid, composi-
tor, muchos años director de or-
questa en el Teatro de la Zar-
zuela y las «Antologías» con las
que recorre el mundo José Ta-
mayo, para las que realizó arre-
glos musicales, ya lo dice todo
con este -currículum» telegrá-
fico.

A esos tres puntales, se aña-
den tres nombres más. ¿Como
expertos asesores, herederos
de tradiciones líricas? Ana María
Iriarte, en el ayer espléndida, in-
superable «Beltrana» y castiza
intérprete de grandes tipos .en
sainetes madrileños. Pedro La-

virgen, activo hasta fecha re-
ciente, que comenzó miembro

en coros de zar-
zuela, triunfó en
«Marinas» y «Fran-
cisquitas». Ambos,
cantantes de pri-
mera clase, reco-
nocida en el
mundo de la
ópera. Con ellos,
Francisco Alonso,
en condición de
aficionado, que no
de músico profe-
sional, pero sobre
todo como here-
dero de un nom-
bre y apellido con
resonancias máxi-
mas y muy queri-
das en el lirismo
español.

Todo parece
apuntar con garan-

tías. Únicamente ha de espe-
rarse —exigirse, más bien— rigor.
Si desgraciadamente sólo caben
cuarenta y pocos profesores de
orquesta en el foso « catacúm-
bico » del Madrid, que no se
contrate una cualquiera y ni un
elemento menos. Que no se
rompa la cuerda por el coro y se
ahorre en merma de la calidad y
composición, o en el número de
ensayos. Siempre se rompe la
cuerda por ahí. Y es cierto que
el público va inicialmente por las
figuras —por ello se contratan las
mejores dentro de los medios—
pero deserta cuando los conjun-
tos y las preparaciones no res-
ponden. Que es el nivel global lo
que a la postre cuenta y no que
un determinado número se
aplauda.

En otras palabras. No exigir al-
turas como las de solitarias re-
presentaciones de lujo en la Zar-
zuela, pero de ninguna forma
pensar que se aceptarán como
las que son comprensibles en
compañías privadas sin medios.
Y pedir a Dios que alumbre
pronto un estreno de calidad
que incorpore el presente al glo-
rioso ayer. ¡Confiemos, esperan-
zados!

Antonio FERNÁNDEZ-CID

García de la Vega suscita es-
peciales recuerdos por aquellas
zarzuelas difundidas por Televi-
sión Española, con músicas en
« play -back ' , a las que él puso,
con actores y conjuntos juveni-
les, imágenes alegres y directas,
que a los puritanos pudieron
molestarles por conocedores de
quienes eran los cantantes y
cuáles sus reemplazos, pero
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Cronología de sus fondos

1975 Inauguración de la Biblioteca, el 24 de enero.

1977 Se inaugura el fondo de Teatro Español Contemporáneo, en el
mes de octubre.

1981 Donación del archivo completo Fernández-Shaw.

Donación del material familiar de José Antonio Vico.

1983 Se inaugura en el mes de junio el Centro de Documentación de
la Música Española Contemporánea.

1984 Edición del primer catálogo de los fondos del Centro de
Documentación de la Música Española Contemporánea.

1985 Inauguración de una exposición documental sobre Teatro
Español del siglo XX». Se presenta el primer catálogo de obras.

1987 Donación del legado Salvador Bacarisse, por su hijo.

1988 Creación de la Biblioteca de Ilusionismo, donada por José
Puchol.

Donación del legado Conrado del Campo, por su hija.

1989 Se amplia el fondo de Música Española Contemporánea a todo el
siglo XIX.

Donación de Carlota Mercé de un fondo documental de su tia, la
bailarina Antonia Mercé, La Argentina.

1990 Donación del manuscrito de «La venganza de Don Mendo» por
Doña Rosario, hija y heredera de Pedro Muñoz Seca.

1993 Donación de la viuda de Julio Cortázar, Aurora Bernárdez, de la
biblioteca que el escritor tenia en París.
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En el centenario de Guillermo Fernández-Shaw

Cincuenta arios de
libretos españoles
«Cincuenta años de libretos españoles» fue el título de un ciclo de tres
conferencias que organizó la Fundación Juan March los días 2, 4 y 11 del
pasado mes de noviembre, coincidiendo con la edición, por esta
institución, del Catálogo de Libretos Españoles. Siglos XIX y XX y con el
centenario del nacimiento del dramaturgo y conocido libretista de
zarzuelas Guillermo Fernández-Shaw. El archivo completo Fernández-
Shaw se conserva, por donación de la familia, en la Biblioteca de Teatro
Español Contemporáneo de la Fundación Juan March.
Del catálogo citado se daba cuenta en el anterior Boletín Informativo,
correspondiente a enero de 1994. El ciclo de conferencias fue impartido
por el embajador Carlos M. Fernández-Shaw, hijo de Guillermo y nieto de
Carlos (este último, libretista de Chapí y de Falla); por el crítico y
compositor Ramón Barce y por el escritor, autor de óperas y obras
teatrales Vicente Molina Foix.
A confirmación ofrecemos un breve resumen de las tres conferencias.

Carlos M. Fernández-Shaw

Recuerdos familiares
Uno de los aspectos más

admirables de Guiller-
mo Fernández-Shaw fue su
excepcional capacidad la-
boral y su invariable entu-
siasmo, que conservó siem-
pre. Además de mi padre,
existen otros libretistas en la
familia —mi abuelo Carlos
y mi tío Rafael—, ya que
los tres han cultivado como tales el
género lírico en su más amplia varie-
dad. Los tres han dedicado, además,
muchos años de su vida a otros géne-
ros literarios (ensayos, conferencias y
traducciones). Los tres han escrito en
colaboración y por cuenta propia.

Pero centrémonos en mi padre, Gui-
llermo Fernández-Shaw, quien se me-
rece los homenajes que ha recibido en
1993, centenario de su nacimiento.
Fue una de esas personas que dio —y
sigue dando con su recuerdo— un tes-

timonio tremendamente po-
sitivo de la naturaleza hu-
mana, así como pábulo al op-
timismo...; era lo que se
dice un gran hombre, siem-
pre dispuesto a dialogar con
el prójimo y a ayudarle en
lo que hubiese menester; era
mi padre, además, muy inte-
ligente y estaba dotado de

grandes dosis de paciencia. Cabe des-
tacar en él, por otra parte, su condición
de escritor de cuerpo entero. Su jor-
nada estaba dedicada casi por com-
pleto a dicha vocación. En esta su la-
bor literaria se destacó como libretista
de zarzuela y escribió, sobre todo, en
colaboración.

La colaboración fue una forma de
trabajo practicada por mi abuelo, mi
padre y mi tío. No ha sido ninguno de
ellos su inventor, naturalmente, y, si es
la forma habitual en las obras teatrales
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con música, entre el libretista y el
compositor puede darse o no para la
confección del libreto o de la música.
En el tema concreto de mi padre, éste
colaboró con Federico Romero desde
1911 hasta 1947 y con su hermano Ra-
fael desde esta fecha hasta su muerte,
en 1965, así como con otros escritores.

Es indudable que Romero y Fernán-
dez-Shaw —muchos críticos se lo re-
conocieron— anduvieron siempre con
el afán de buscar nuevos rumbos a la
Zarzuela, de conocer muy de cerca los
deseos del público de su tiempo y de
ambientarse, por tanto, adecuada-
mente; también ejecutaron el deseo de
atraer hacia el género lírico a compo-
sitores alejados de él, por unas u otras
razones, o pusieron en la órbita de la
fama a músicos, algunos ya importan-
tes. Ellos tomaron en serio su misión y
a ella dedicaron su mejor esfuerzo. A
lo largo de su carrera, ambos recibie-
ron muchos piropos literarios, mereci-
dos, por supuesto. Sus zarzuelas más
conocidas fueron La Canción del Ol-
vido, Doña Francis quita, El Caserío,
La Rosa del Azafrán, Luisa Fernanda,
La Chulapona, La Tabernera del
Puerto, etc., a las que pusieron música
los compositores más prestigiosos. Es-
trenaron unas cuarenta obras líricas.

La zarzuela Un día de primavera,
con música del maestro Jesús Romo, es
la que inicia, en 1947, una nueva etapa
de la obra teatral de mi padre, en cola-
boración con su hermano Rafael. Dos
años después vendría la siguiente cola-
boración fraterna, con La Duquesa del
Candil, con el gran músico Jesús García
Leoz. Con la revista A todo color, con
música de Manuel Parada, consiguieron
un éxito excepcional. Y Guillermo y
Rafael también ofrecieron sus libretos a
dos músicos, que habían alcanzado la
fama en el mundo lírico: Jacinto Gue-
rrero y Federico Moreno Torroba: El
Canastillo de fi-esas, para el primero, y
María Manuela, para el segundo.

Habría que aludir a otras tres activi-
dades de mi padre: su intensa labor de
traductor del poeta catalán Miguel Sa-
peras y del francés Henri Chandebois,

sus trabajos en prosa —periodísticos y
relacionados con la persona y obra de
su padre—, su obra en verso, desper-
digada durante su vida y recogida par-
cialmente después de su muerte, y una
serie de guiones de películas. Tam-
bién habría que destacar sus incursio-
nes en el campo de la ópera, las desa-
rrolladas en San Lorenzo del Escorial
durante una serie de veranos, y sus
viajes a América, primero al Río de la
Plata y años más tarde a México, paí-
ses andinos y Canadá.

Murió mi padre en 1965, cuando
gozaba de buena salud y se encon-
traba pleno de entusiasmo. Ejercía en-
tonces el cargo de director general de
la Sociedad General de Autores de
España. Mi tío Rafael falleció dos
años después. En los tres lustros lar-
gos de colaboración dejaron estrena-
das diez zarzuelas e inéditos unos
quince títulos, con las partituras ter-
minadas. Habían conseguido grandes
éxitos de la mano de importantes
compositores, y varios premios nacio-
nales por las obras La Duquesa del
candil en 1949, la adaptación de La
Lola se va a los puertos en 1951 y la
comedia lírica Contigo Siempre (no
estrenada, música del maestro Parada)
en 1954, además del Premio del Cine
Español de 1950 al guión en la pelí-
cula La Revoltosa, y del Premio Na-
cional de Música de 1961 otorgado al
maestro Rafael Rodríguez Albert por
su poema musical El mejor Alcalde,
el Rey, con guión coreográfico de
Guillermo. El callejero de Madrid
cuenta con los nombres de mi abuelo
y de mi padre, y de éste existe un mo-
numento y una calle en San Lorenzo
del Escorial y dos placas en las casas
madrileñas en que nació y murió. Al
incursionar en la obra literaria de mi
padre, queda una lección que refleja
su vida total. En un momento dado de
su quehacer, mi padre escribió la si-
guiente frase, que es para mí y para
los míos un lema perenne: «Cuando
una verdadera ilusión se enciende,
¡qué fácil es el camino a recorrer y
qué atrayente el trabajo!».



El Teatro de Madrid sólo venderá a precios
populares las entradas con escasa visibilidad
Mientras fue municipal, el anfiteatro se usaba para colocar aparatos técnicos
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CAROLINA DIAZ, Madrid
El Teatro de Madrid, situado en 1,a Va-
guada, comenzó hace tres días su andadu-
ra privada a manos de Sociedad Pro Géne-
ro Lírico. El próximo jueves inaugura la

nueva temporada con el ballet español de
Rafael Aguilar. La entrada general costará
2.000 pesetas y la popular, 1.000. "El se-
gundo piso del teatro, con poca visibilidad,
se venderá a precio popular. Serán unas

200 localidades", asegura Fernando Gar-
cía de la Vega, uno de los socios. Mientras
el teatro fue del Ayuntamiento, esas entra-
das no se vendían puesto que desde ellas
no es posible ver todo el escenario.

En el anfiteatro aún no se han
instalado las butacas. "En
cuanto los habilitemos sabre-
mos exactamente cuántas nue-
vas localidades habrá. Calcula-
mos que unas 200. Hasta ahora
no se usaba y en esa zona las
compañías colocaban sus apa-
ratos técnicos", señala Enrique
Salaberría, actual gerente del
Teatro de Madrid, que hasta
hace tres días trabajaba como
coordinador adjunto de la anti-
gua dirección del mismo teatro.

"No podemos vender las
buenas localidades a precio po-
pular. Es normal que las buta-
cas con mala visibilidad se ven-
dan más baratas", explica el
empresario García de la Vega.

"Potenciar la zarzuela"
Con 100 millones al ario de sub-
vención municipal, y otros 60
que esperan conseguir
presa privada, Sociedad Pro
9.10,9/14. írico_fia-217Mam
programa que incluye seis me-
ses de zarzuela al año, respe-
tando la voluntad del Ayunta-

miento. "Nuestro primer inte-
rés no es ganar dinero, sino po-
tenciar la zarzuela. Pero tam-
poco queremos perder...", afir-
ma Antonio Blancas, director
de programación y director de
la Escuela de Superior de Can-
to de Madrid.

Sin embargo, no habrá zar-
zuela hasta mayo. "Estamos
formando nuestra propia com-
pañía, a base de audiciones, y
eso lleva tiempo. Tendremos
ballet, una orquesta de 38 pro-
fesores y un coro de 32 voces.
Los cantantes serán contrata-
dos para cada ocasión", especi-
fica Manuel Moreno Buendía,
director musical. Blancas ase-
gura que los alumnos de la Es-
cuela que él dirige no han copa-
do las plazas. La primera zar-
zuela sera El barberdlo de Lava-
piés.

El ballet español de Rafael
Aguilar, que ya actuó en di-
ciembre pasado cuando el esce-
nario era municipal, estará tres
semanas en cartel. Los horarios
se mantendrán: una función
diaria los días laborables y dos

los viernes y domingos. La zar-
zuela tendrá dos pases los vier-
nes. "Las condiciones económi-
cas son peores que con el Ayun-
tamiento. Aceptamos porque
era eso o nada", asegura Ma-
nuela Aguilar, ayudante del di-
rector del ballet.

Para García de la Vega, el
ballet de Aguilar "es un espec-
táculo caro a precio barato".
Los acuerdos económicos con
las compañías invitadas —de
ballet, teatro o danza— siguen
basados en porcentajes de ta-
quilla. "Pero nuestros porcen-
tajes son distintos a los que
acordaba el municipio", dice
García de la Vega.

La compañía estatal de dan-
zas rusas y la Compañía Nacio-
nal de Danza de Nacho Duato
son los próximos espectáculos.

Aún no hay programado
ningún espacio infantil, aunque
el Ayuntamiento lo especifica-
ba en el pliego de condiciones.
"Queremos encontrar una
compañía de teatro infantil in-
teresada en nuestro escenario",
señala García de la Vega. "No

la vamos a producir, porque
nuestra misión es producir zar-
zuela", apostilla Blancas.

Falta aire acondicionado
El Teatro de Madrid cerrará en
julio y agosto debido a la falta
de aire acondicionado. "Lo
normal es que lo ponga Cl

Ayuntamiento, porque el tea-
tro es suyo. Es muy necesario,
porque la gente acude a un tea-
tro popular precisamente en ve-
rano", dice García de la Vega.

La instalación del aire acon-
dicionado ya está realizada.
Sólo falta poner la maquinaria
en la sala. De hecho, oficinas y
pasillos cuentan con refrig e

-ración.
Los nuevos empresarios no

temen el escaso aforo del teatro
—hay 597 butacas, sin contar el
anfiteatro— ni su ubicación,
alejada del circuito escénico del
centro de Madrid. "Entre plaza
de Castilla y Mirasierra —los
alrededores del teatro— vive
más gente que en Valladolid",
asegura García de la Vega.
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Renace el Teatro de Madrid,
dispuesto a defender la zarzuela

«El barberillo de Lavapiés», título puntero de la temporada

Madrid. José Luis Rubio
Inaugurado hace dos años con motivo del Madrid Cultural, el Teatro de Madrid, en La
Vaguada, no ha tenido hasta ahora programación propia ni objetivo artístico claro. Pero
su amplio y moderno escenario y su foso de orquesta lo hacen ideal para espectáculosmusicales. El Ayuntamiento de Madrid, propietario del local, ha cedido por tres años la
explotación de esta sala a una empresa privada, «Madrid Género Lírico», que está deci-
dida a montar zarzuelas con la categoría y la continuidad que el género español merece.

La nueva etapa, de gestión privada, del
municipal Teatro de Madrid comienza ma-
ñana con « Carmen», un ballet español de
Rafael Aguilar sobre el personaje creado por
Merimée y Bizet. La
empresa « Madrid Gé-
nero Lírico S. L.», que
desde el primer día de
marzo disfruta de la
concesión del teatro,
ha decidido comenzar
con ballet —más ade-
lante actuará la Com-
pañía Nacional de
Danza, con Nacho
Duato—, mientras pre-
para con detalle el pri-
mer espectáculo oficial
del teatro, la zarzuela
-El barberillo de Lava- García de la Vega
piés», de Barbieri, el compositor madrileño de
cuya muerte se acaba de cumplir un siglo. El
estreno de esta primera « nueva producción>,
del Teatro de Madrid está previsto para pri-
meros de mayo.

La empresa gestora del teatro tiene un • loa-
ble propósito: ofrecer doscientas represprita-ciones de zarzuela al año, a un ritmo de
nueve funciones por semana y en dos gran-
des bloques, uno en primavera y otro en
otoño, de tres a cuatro meses cada uno: glo-
ria celestial para los aficionados al género lí-
rico español, si se compara con los escasos
veinte días que dedica el Teatro de la Zar-
zuela, propiedad del Ministerio de Cultura, al
género que le da nombre y al que tendría
que servir.

Se comprende ese interés por la zarzuela:
detrás de la empresa que regirá los destinos
del teatro está la Asociación Pro Género Lí-
rico Español. Sus socios, en conjunto, po-
seen el 39 por 100 de « Madrid Género Lí-
rico » . Su presidente, Francisco Alonso, hijo
del autor de «La calesera», tiene un 1 por
100. El 70 por 100 restante está dividido a
partes iguales entre el compositor y director
de orquesta Manuel Moreno Buendía; el barí-
tono y director de la Escuela Superior de
Canto Antonio Blancas; el director escénico y
de televisión Fernando García de la Vega; el
coreógrafo Alberto Portillo; las sopranos Ana
María Iriarte y Ángeles Gulín y el tenor Pedro
Lavirgen. A pesar de ese impresionante plan-
tel de nombres el capital social de la empresa
es modesto: medio millón de pesetas.

Tres de esos accionistas llevarán directa-
mente las riendas del Teatro de Madrid: Gar-*
cía de la Vega dirigirá la marcha diaria del
teatro y también el montaje de « El barberillo
de Lavapiés » ; Moreno Buendía se ocupa de
formar la orquesta y el coro, que dirigirá en
buena parte de !as representaciones; Blancas
es el responsable de las voces.

No será tarea fácil mantener abierto el tea-
tro diez meses al año sólo con la subvención
municipal de cien millones de pesetas (más
de la mitad irá destinada a gastos de perso-

nal y mantenimiento). El reducido aforo del
teatro —750 localidades— tampoco permitirá
la entrada de grandes sumas a través de la
taquilla. «La captación de patrocinadores pri-
vados es esencial para la buena marcha del
teatro», dice García de la Vega.

La parte del león se la llevará, sin em-
bargo, la zarzuela. El Teatro de Madrid ha to-
mado el toro por los cuernos y, a diferencia
del Teatro de la Zarzuela, montará un « Bar-
berilio» en este año del centenario de Bar-
bien. Este será el título puntero de la tempo-
rada, por el que se juzgará al nuevo equipo
del teatro, y estará al menos un mes en car-
tel. Para después del verano está prevista
también una nueva « Verbena de la Paloma»,
recién centenaria también.

García de la Vega —que dirigió varias se-
ries de televisión, como « Antología de la zar-
zuela», en las que actores mimaban en
-playback» las grabaciones clásicas del gé-
nero— quiere que los espectáculos del teatro
de Madrid sean teatralmente modernos y no
tiene miedo de levantar alguna ceja con su
« Barberillo». Lo va a aligerar de texto ha-
blado, convertirá sus tres actos en dos y pon-
drá algún cambio de decorado.



Director refinado
Pero el gran triunfador de la

grabación es el director Antoni
Ros Marbä. Bajo su batuta,
«Doña Francisquita» revela todo
su refinamiento musical, su «cul-
tura europea». La dilatada pri-
mera escena de la obra, con sus
incontables personajes, sus diá-
logos entrecruzados, sus mu-
chos temas que derivan o se en-
cadenan, causa no pocos proble-
mas a los directores. Ros Marbá

.1 traza las grandes pinceladas
como si fueran miniaturas. A ve-
ces uno siente deseos de dete-
ner la música, como se congela
la imagen de un vídeo, para po-
der estudiar toda su riqueza

11 1)C-
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Alfredo Kraus, María Bayo y Ros Marbá
ponen traje de noche a la vieja zarzuela

Cien minutos de música: la más completa graba-
ción de « Doña Francisquita» publicada hasta la
fecha. Una versión a todo lujo, con el tenor Al-
fredo Kraus y la soprano María Bayo al frente del
reparto, y un director, Antoni Ros Marbá, que

Hoy se presenta la primera grabación digital de «Doña Francisquita»
Madrid. José Luis Rubio

descubre en todo su esplendor el refinamiemto y
la riqueza musical de la famosa partitura de Ama-
deo Vives. También es la primera grabación digi-
tal que se realiza en España de una zarzuela.
Esta tarde hace su presentación en Madrid.

La nueva grabación de «Doña
Francisquita», que se presenta
hoy bajo el sello Auvidis-Valois,
pone un lujoso traje de noche a
la antigua y señorial zarzuela de
Vives: la caja con dos discos
compactos incluye un pequeño
libro de 184 páginas que repro-
duce en cuatro idiomas —espa-
ñol, francés, inglés y alemán— el

- texto completo de la zarzuela,
original de Federico Romero y
Guillermo Fernández-Shaw, una

'Sinopsis del argumento y un
' breve y penetrante ensayo del

crítico e historiador Carlos Gó-
mez Amat. (Curiosamente, la
presentación y el reparto de la
obra están sólo en francés).

Pero, por encima de todo, está
la calidad de la interpretación.
Alfredo Kraus, que ya ha gra-
bado « Doña Francisquita» en
dos ocasiones anteriores, es un
coprotagonista de ensueño, con
la misma elegante personalidad,
linea de canto y suprema dicción
que conserva desde hace déca-

lj j_das, aunque quizá ya no pueda
m representar, idealmente, el papel
del joven Fernando. La soprano
María Bayo, por su parte, lo
tiene todo: juventud, frescura,

ünusicalidad, afinación y una voz
que pocas veces habrá ador-

k—bado antes al personaje de Fían-
cisquita. Su « Romanza del ruise-
ñor » es exquisita, así como el
dúo con Kraus que pone fin a la
obra. Raquel Pierotti, en el difícil
papel de Aurora la Beltrana, y
Santiago S. Jericó, en el no me-
nos comprometido de Cardona,
exhiben una distinción musical y
un empaque que es casi imposi-
ble encontrar en otras grabacio-
nes de la zarzuela.

rife —más de la mitad son ex-
tranjeros—, los dieciocho de la
Rondalla de Tenerife, y una am-
plísima masa coral formada por
el Coro Polifónico de la Universi-
dad de la Laguna, la Coral
« Reyes Bartlet» del Puerto de la
Cruz y la Coral Universitaria de
la Laguna, amén de algunos so-
nidos grabados aparte, como las
campanas de iglesia que se es-
cuchan, contribuyen a crear un
edificio sonoro de espectaculares
dimensiones. La nitidez que pro-
porciona la grabación digital tam-
poco es ajena a ello.

Esta grabación de «Doña
Francisquita» es el primer fruto
de la colaboración establecida
por la Fundación Caja de Madrid
y la marca francesa Auvidis, a
través de su filial española Auvi-
dis Ibérica. El proyecto de nueva
grabación digital de grandes zar-
zuelas se continuará próxima-
mente con « La verbena de la
Paloma» —con Plácido Domingo

• Una marca discográfica
francesa y una funda-
ción cultural española
inician la necesaria re-
vitalización de un viejo
género que, al decir de
muchos, tiene aún toda
la vida por delante

como protagonista»— y ‹< La gran

vía». Para más adelante se con-
sideran « La revoltosa», «Agua,
azucarillos y aguardiente » y «El
barberillo de Lavapiés ». Esta
marca ha grabado ya otros dis-
cos de música española, como
«Atántida» de Falla o la suite
« Iberia» de Albéniz, y ha em-
prendido la grabación de la obra
completa de Roberto Gerhard.

Además de ésta, otra «Doña
Francisquita » verá la luz dentro
de unas semanas: la que han
grabado Plácido Domingo y 

Ain-

hoa Arteta con la Orquesta Sin-
fónica de Sevilla, bajo la direc-
ción de Miguel Roa. Durante
cerca de veinte años nadie se
había acordado de grabar zar-
zuelas. Con la era digital, y con

la iniciativa de los grandes divos
españoles, comienza por fin le
revitalización de un género que,
si recibe el trato que merece,

tiene toda la vida por delante.

Antoni Ros Marbá

Otros conocidos cantantes de
ópera y zarzuela intervienen en
la grabación, como Alfonso
Echeverría, Rosa María Ysás, Is-
mael Pons o José Manzaneda.
El productor ha sido Antoni Pa-
rera Fons. La obra fue grabada
el -pasado mes de septiembre en
el Paraninfo de la Universidad de
La Laguna (Tenerife).

Los sesenta y seis músicos de
la Orquesta Sinfónica de Tene-

'
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La llamada
Ros Marbá: «"Doña Francisquita"

es superior a muchas óperas»
- Don Antoni Ros Marbá, director de

orquesta que ha dirigido la primera gra-
bación digital de una zarzuela: «Doña
Francisquita». Un hecho histórico, ¿no?

- Si, y más teniendo en cuenta que la
han cantado Alfredo Kraus y María Bayo,
que hacía muchos años que «Doña
Francisquita» no se grababa completa...
Y así he aprobado mi asignatura pen-
diente, porque hasta ahora nunca había
dirigido esta gran zarzuela.

- Siempre se habla de un posible re-
surgimiento de la zarzuela...

- Creo que la zarzuela está resur-
giendo. Ahora estamos en el principio de
un importante proyecto de la Fundación
Caja de Madrid y Auvidis, que nos lle-
vará a la grabación digital de las más im-
portantes zarzuelas.

-Se trata de vestir de gala la zarzuela,
¿eh?

-Se trata de grabar cada zarzuela con
el mismo mimo artístico que se dedicaría
a las más importantes óperas.

-El aficionado dirá: ya era hora...
-Y tiene razón. Mire: ni el propio au-

tor, Vives, pudo escuchar su «Doña
Francisquita » interpretada por una or-
questa sinfónica de sesenta y seis músi-
cos. Era hora de que la dignidad llegara
a la zarzuela.

- ¿Qué diría Vives si pudiera oír esta
grabación digital?

- Bueno, creo que se emocionaría mu-
chísimo...

- ¿Por qué se ha despreciado tanto
este género?

- Quizá porque se ha hecho casi siem-
pre con escasos medios, y así no se ha
podido apreciar el auténtico valor de mu-
chas obras. La zarzuela, como todos los
géneros, tiene obras maestras y obras
de dudosa calidad.

- Hasta hace poco, decir que te gus-
taba la zarzuela era arriesgarse a ser ta-
chado de hortera...

- Es verdad. Personas de un gusto
musical elitista que han estado en la gra-
bación de «Doña Francisquita » me co-•
mentaron: «Cómo es posible que haya
despreciado la zarzuela; es música de
primer orden.»

-¿Y qué dice usted cuando oye hablar
así?

-Digo siempre lo mismo: toda la histo-
ria de la música se resume en buena y
mala. Ravel decía: -Prefiero un buen cu-
plé a una mala sinfonía.»

-¿Y usted?
-Yo también, sin duda. «Doña Fran-

cisquita», por ejemplo, es muy superior a
muchas óperas que conocemos. Los mú-
sicos de la Orquesta Sinfónica de Tene-
rife, la mayoría centroeuropeos, estaban
asombrados durante la grabación, y pre-
guntaban: « ¿De dónde han sacado uste-
des esta música?» La zarzuela es muy
exportable. Próximamente grabaremos
« La verbena de la Paloma » , con Plácido
Domingo y Ainhoa Arteta.

-Y después, el «ay, Felipe de mi
vida...». 

AMILIBIA

Zarzuela digital
Se ha presentado en Madrid la

primera grabación digital que se
realiza en España de una zar-
zuela. Se trata de una versión
excepcional de «Doña Francis-
quita», la exquisita y elegante
partitura de Amadeo Vives sobre
un texto de Federico Romero y
Guillermo Fernández-Shaw. En-
cabezan el reparto Alfredo Kraus
y María Bayo y dirige la Or-
qtdesta Sinfónica de Tenerife An-
toni Ros Marbá, cuya excelente
batuta obtiene de la obra todo su
refinamiento y elevación. La cali-
dad de la interpretación es ex-
traordinaria. La grabación histó-
rica, que tuvo lugar en septiem-
bre en el Paraninfo de la
Universidad de La Laguna, es el
feliz resultado de la colaboración
entre la Fundación Caja de Ma-
drid y la filial española de la
marca discográfica francesa Au-
divis. El proyecto continuará con
la grabación de otras grandes
zarzuelas. La próxima será -La
verbena de la Paloma», interpre-
tada por Plácido Domingo. Un
hito en la historia del género lí-
rico español. Se pone fin así a
veinte años en los que nadie se
ha acordado de grabar zarzue-
las, nuestro gran género musical
tan castizo como vinculado a la
tradición cultural europea.

13C	 3	 OVIDIO
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«Canto el repertorio español por vocación y por obligación»

Valentín. La producción, por otra

—Me agradó más que impresio-
narme. Es un teatro precioso,
con una acústica magnífica, muy
real. La voz suena muy natural.
—¿Qué otros cantantes partici-
pan en esta producción?

—Hace pocos días se presentó
usted en otro lugar excepcional,
el Musikverein de Viena.
—Sí. Canté la «Segunda sinfo-
nía» de Mahler, bajo la dirección
de Giuseppe Sinópoli. Fue otra
experiencia maravillosa. Tal vez
la sala es un poco pequeña para
una obra como ésta. En televi-
sión parece mayor, pero no lo es
tanto.
—¿Se desarrolla su carrera se-
gún sus planes?

parte, es muy bonita, y muy
bien movida. Creo que se ha
conseguido un espectáculo re-

-	 dondo.
—¿Impresio na cantar en el Co-
vent Garden?

De viva voz 

MARÍA BAYO: «NO A "LA TRAVIATA"»

L

a joven soprano navarra Ma
ría Bayo acaba de presen-
tarse en el Covent Garden

londinense, con una ópera infre-
cuente de Massenet: «Chéru- •
bin » , en la que encarna el papel
de «L'Ensoleillad».
—¿Cómo ha ido el debut?
—Ha sido fantástico. No en-
tiendo por qué razón no se re-
presenta más esta obra, porque
es maravillosa. La música de
Massenet envuelve, es muy ex-
citante y amorosa, con color es-
pañol. Una ópera muy adecuada
para estrenarse el día de San

—Los personajes principales los
cantan Susan Graham, que
interpreta a Cherubino, Angela
Giorgiu y Robert Lloyd. El direc-
tor musical debía haber sido
Gennadi Rozhdestvenski, pero
hubo problemas con él y final-
mente dirige Mario Bemardi.
—¿De qué trata «Cherubin»?
—La obra sigue la historia de
Cherubin, el personaje de «Las
bodas de Fígaro». Incluso apare-
cen la Condesa y el Conde, y al
final de la ópera hay una referen-
cia a una frase musical del «Don
Giovanni » de Mozart.

—Mi carrera va muy bien, sí.
Pero no había planes estableci-
dos. Se hace camino al andar.
Yo no me había planteado llegar
ni antes a después al Covent
Garden. Ha llegado en este mo-
mento, y bienvenido sea, pero
igual podía haber llegado más
adelante. No tengo prisa.
—¿Cuáles son sus proyectos in-
mediatos?
—Voy a estar e Londres hasta
mediados del mes que viene.
Las funciones de « Cherubin » ter-
minan el día 1, pero después
ten-go previstos aquí otros dos
recitales en los que voy a cantar
música española.
—¿Canta este repertorio por de-
voción o por obligación?
—Hay un poco de las dos co-
sas. Por un lado, los directores
me piden que interprete canción
española. Pero por otra parte me
siento muy a gusto; es mi mú-
sica, son nuestros autores.
—¿Con qué obra le han tentado
más, y ha tenido que decir que
no?
—Hay que decir a muchas co-
sas que no. En mi caso, digo
constantemente que no a «La
traviata » . Es una obra que toda-

- vía no debo encarnar, y me la pi-
den mucho. Pero aún no es el
momento de cantarla.
—¿Qué óperas frecuenta más?
—Sobre todo canto el papel de
Susana de « Las bodas de Fí-
garo » , de Mozart; Rosina de «El
barbero de Sevilla», de Rossini.
Y ahora canto mucha ópera fran-
cesa.
—¿Qué proyectos de importan-
cia tiene en su agenda?
—En junio del año que viene
cantaré en Viena el personaje de
Antonia de « Los cuentos de
Hoffmann». Y tengo también
previsto trabajar con Colin Davis,
con el que cantaré «Idomeneo»
en el Barbican Centre de Lon-
dres, y repetir con René Jacobs,
que me dirigirá en « Julio César»,
de Haendel.
—Pronto saldrá su grabación de
«Doña Francisquita». ¿Cómo fue
su primera incursión en el
mundo de la zarzuela?
—Extraordinaria. Creo que tanto
ésta como -Bohemios » , que se
editará más adelante, han resul-
tado grabaciones de calidad, y'
espero que se reivindique este
género. Hay títulos que no tie-
nen nada que envidiar a óperas
que están en el repertorio habi-
tual. Espero tener la oportunidad
de volver pronto a grabar zar-
zuela. J. B.
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2 Doña Frairncisquita
Amadeo Vives: «Doña Fran-

cisquita » . A. Kraus, M. Bayo, R.
Pierotti, S. S. Jericó. Orquesta
Sinfónica de Tenerife. Dir.: A.
Ros Marbä. Auvidis Valois.
V4710. DDD. 100'.

Con la pre-
sente publica-
ción se inau-
gura el ciclo
zarzuelístico
que, bajo pa-
trocinio de la
Fundación Caja
Madid, traerá lo
más represen-
tativo del gé-
nero. El co-
mienzo no pue-
de ser ni más espectacular ni
más prometedor.

El reparto difícilmente podía
encabezarse mejor: el veterano
Alfredo Kraus en un papel al
que siempre se le asimilará -no
en vano fue el de su debú ma-
drileño, y ésta es su tercera
grabación del mismo- y la jo-
ven María Bayo, caso curioso
de cantante apoyada por todo
el mundo profesional. Ambos
dan lo mejor de sí mismos. Ella,
ligera de bello timbre, con
buena dicción, fraseo y gusto
musical. El, sorprendiendo
cada día más, resulta magnífico

caso para el análisis de la evo-
lución de la interpretación de
Fernando. Junto a ambos, un
correcto Santiago S. Jericó y
una estupenda Pierotti, cuyo
dúo con Kraus es de lo más

impresionante
de la publica-
ción.

Con	 todo,
probablemente
lo mejor venga
de la mano de
Ros Marbá, que
realiza una lec-
tura atenta, ma-
tizada y de gran
vitalidad. Se vive
la obra. A ello no
es ajeno la inter-

vención de la Sinfónica de Te-
nerife y los coros de su Univer-
sidad, además de esa rondalla,
que nunca se escucha así y
aporta un ambiente muy ade-
cuado.

Si el estreno de la obra de Vi-
ves, en el Madrid de 1923, su-
puso una nueva inyección de
savia para el género aunque
desafortundamente no sufi-
ciente, esperemos que esta
nueva grabación, cuyo sonido
es ejemplar, tenga continuidad
de similar nivel. Ópera y zar-
zuela nunca antes habían es-
tado tan hermanadas. G. A.
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La FUNDACIÓN CAJA DE MADRID y AUVIDIS IBÈRICA se complacen en invitarle a la

P-res-ent-ación de la recienTe producción fonográfica de la célebre Zarzuela de Amadeo Vives.
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• ENTREVISTA •

Alfredo Kraus y María Bayo

Juventud y veteranía
para una "Doña Francisquita"

por Ricardo Jiménez

E
I sello Auvidis lanzará en breve la grabación de Doña Francisquita, protagonizada en
sus papeles protagonistas por María Bayo y Alfredo Kraus. Como ya ha comentado
RITMO en sus números de octubre del año pasado y febrero de este año, éste es el
primer título de una serie de zarzuelas, cuya siguiente entrega será Bohemios, de la
que los aficionados esperamos mucho, por varias razones. La dirección musical de
esta Doña Francisquita —quizá para que la esperanza de que estemos ante un
producto de elvada calidad sea mayor— corre a cargo de Antoni Ros Marbä.



Kraus y Bayo , juntos. Dos cantan-
tes que representan mundos artísticos
y problemáticas diferentes. María, or-
ganizando su carrera, nos habla de
sus estudios en Alemania ("Hacíamos
Lied, oratorio y cantatas de Bach...
Alemania ofrecía también una escuela
de ópera... Creo que el Lied y el ora-
torio es la base que todo cantante de-
be tener"), y Kraus, por su parte, de
cómo ha ido modelando su repertorio
con el tiempo: "La gente puede ser ig-
norante pero no tonta; en realidad mi
repertorio se ha ido moldeando según
los gustos del público; yo soy un tenor
que me muevo muy bien en la zona
aguda, es ahí donde mejor me expre-
so. He ido suprimiendo cosas; por
ejemplo ya no hago Bohème o Purita-
nos (¡pobre tenor!)". María habla ilu-
sionada de sus colaboraciones con Si-
nopoli o Jacobs: "Sinopoli sabe cuidar
las voces de los cantantes; René Ja-
cobs es un gran artista; no enfatiza en
la técnica, pero él mismo es músico,
tiene una musicalidad tremenda y,
además, se preocupa de cambiar im-
presiones con los artistas de forma
meticulosa y precisa". Kraus, ya de
vuelta, tiene sobre sí el aura de lo his-
tórico, y arremete contra los poderes
públicos: "La política se mete en todas
partes, todo lo invade la política, que
influye negativamente en la manera
de llevar los teatros de ópera: en las
programaciones, en la confección de
repertorios, en la contratación de los
cantantes, en el dinero que se gasta
inútilmente, etc. No se trata de 'en-

ganchar' a la gente a la ópera a base
de vídeos o discos, pues sólo los com-
pran los que ya son aficionados a la
ópera; los que no lo son sólo pueden
ser 'enganchados' a base de educa-
ción".

Naturalmente, preguntamos a am-
bos por su participación en la graba-
ción de Doña Francisquita. "Segura-
mente hablaré muy bien de la obra -
manifiesta el tenor canario- porque le
tengo un especial cariño. En realidad,
es la única zarzuela que he cantado
en escena. Yo soy, en todo caso, un
cantante de ópera, no de zarzuela, a •
pesar de determinadas incursiones en
el repertorio. Mis discos de romanzas
se conocen, pero sobre todo la genta
conoce mi Fernando de Doña Eran-
cisquita, que llevo cantando desde el
mismo año de mi debú en El Cairo.
(Yo debuté en Madrid precisamente
cantando Fernando, en el teatro de La
Zarzuela). Le tengo mucho cariño, y
además es una gran zarzuela, de
enorme impacto, que necesita buenas
voces y un buen director". Le indica-
mos que el papel de Fernando no
desmerece del de algunos de muchas
óperas importantes, con lo que estuvo
muy de acuerdo. María Bayo nos ha-
bla también de esta Doña Francisqui-
ta. "He grabado Bohemios con Luis
Lima (ésta será la segunda de la serie
que salga al mercado) y Doña Eran-
cisquita con Alfredo Kraus. En casos
como éste una siempre piensa cómo
será trabajar con un cantante famo-
sos. Kraus es un compañero estupen-

'frtcair-)

Dos cantantes que tienen más de un punto en común. María Bayo
	  está planificando una carrera parecida a la de Kraus
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or varias razones esperamos mucho
esta grabación ,efectivamente, pero

bre todo por poder gozar de la singu-
r juntura que se produce en sus roles
Ot4gonistas, una voz que viene de to-
1 vlielta, en su más excelsa madurez,
(le Alfredo Kraus, y otra que está

ai rasando" por esos mundos y que co-
ienza a consolidar una importante ca-
"-a discográfica, la de la soprano na-
ra María Bayo. Por eso creímos con-

niente hablar con ambos, un Alfredoc
es que hacía tiempo no era entrevis-
do en RITMO (y de cuya conversa-
6412n otro número de la revista pro-
varemos ofrecer la parte que por ne-
tdades de espacio hemos tenido que
II- en este trabajo) y una María Bayo

e es la segunda vez en pocos años
arece en esta sección.

.on sólo compartir el café unos mi-

F.

' - nutos con María Bayo es suficiente pa-
, l'a comprobar que es una soprano que

,	 sabe resistir las ofertas que muchos
-. agentes y sellos discográficos lanzan
- al aire para tentar a los cantantes (pa-

ra, en el fondo, arruinar su voz). "Hay—
queler muy consciente de lo que se
Puede y se debe hacer...y saber espe-
ra!, algo que en la actualidad es muy
dificil porque no impera solamente el

rit erio musical. Por ejemplo, me han
o muchas veces La Traviata,

r	 o es el momento. Para hacer
en un acto y no tan bien el otro pre-
e!o elegir una ópera donde puedo

.er bien todos los actos". Obvia-
ente, en esto María Bayo guarda
äs de un punto en común con Alfre-

Kraus. "La voz evoluciona -dice és-
pero yo, por ejemplo, acabo de re-

ésar de Londres de grabar un disco
n Dos sostenidos y Res naturales; sí,
r voz no es idéntica a la que tenía

e años, pero la diferencia no es co-
para tirar cohetes; yo sigo con el

.smo repertorio". Es decir, cantantes,...,„
climetvilvidan su carrera -y como es el
casó de Kraus mantienen el "temple"
con todas las consecuencias- y a cuyo
modelo también se acerca María Ba-
Yo, quien agradece públicamente el
asesoramiento que ha recibido de Te-i	 resa Berganza (otro modelo parecido)r.	 para la selección de roles. "He apren-i. dido a cantar -dice Bayo- no tirando
lela voz para abajo, atacando desde
arriba, en, por ejemplo, papeles como
la Rossina de El Barbero rossiniano,
que habiendo sido escritos en tonali-
dad de rnezzo requieren la agilidad de
una soprano ligera en el tratamiento

:de la coloratura".

RITMO - 17
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— En la grabación de "Doña Francisquita", con el maestro Marba

do, que siempre ayuda con sus indicaciones.
Trabajar con él es aprender de su madurez y
experiencia. Es una zarzuela maravillosa, que
poco tiene que envidiar a muchas óperas ita-
lianas de repertorio. Además... es algo tan
nuestro, tiene un perfume...". Indicamos a
Kraus que es la tercera vez que graba la obra...
"La hice con Montorio y con García Asensio
(Ana María Olaria y Angeles Chamorro, res-
pectivamente). Técnicamente esta tercera vez
es la más meticulosa en la preparación de la
grabación. A mí me parece que esta tercera es
más completa. Esta grabación hará honor a la
serie que planifica Auvidis, que creo será de
gran calidad, y que desde luego es la primera
que se hace con seriedad desde los tiempos de
Argenta. Esta Doña Francisquita se ha hecho
de forma muy seria, y aporta cosas importan-
tes; creo que estoy mejor, mi experiencia es
mucho más grande...Le saco más partido al
personaje. Y después, la dirección orquestal
está mejor, porque se ha preparado con más
dedicación y tiempo. Es una versión muy cui-
dada en la que se ha intentado descubrir cosas
nuevas y mejorando siempre lo que se conse-
guía día a día. La Orquesta está estupenda". En
otro terreno, pedimos a Kraus que nos hablara
de los agudos de la obra."Yo no he estudiado
lo que se ha hecho anteriormente al respecto
en la obra, pero después de estudiar la misma
en profundidad he decidido añadir un Do que
no existe en la partitura, con el fin de abrillan-
tar sin que se resienta la musicalidad. Por su-
puesto, lo consulté con Ros Marbd.

Sólo nos resta esperar la grabación, en la
que tenemos mucha fe, así como con el resto
de la serie, un proyecto que nos parece muy in-
teresante y al que es necesario apoyar. Sirva es-
te pequeño artículo a ello, ése es nuestro más
sincero deseo.

El presente artículo ha sido elaborado a par-
tir de dos entrevistas realizadas en Londres y
Madrid por, respectivamente, Agustín Blan-
co Bazán y Ángel Carrascosa Almazán.

18 NAO
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LA RECUPERACIÓN DE UN GÉNERO INJUSTAMENTE
OLVIDADO

Dentro del plan de grabaciones discográficas que se han propuesto llevar a
cabo la Fundación Caja de Madrid y Auvidis Ibérica con el fin de recuperar y
difundir nuestro patrimonio musical, la zarzuela va a ocupar un lugar
verdaderamente importante.

A pesar de ser el género más representativo de nuestro teatro musical, la
Zarzuela ha tenido una historia accidentada y difícil. Después de unos arios
de esplendor; situados entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras
décadas del XX, la Zarzuela fue perdiendo progresivamente prestigio hasta
caer en los últimos arios en el olvido del mundo musical. Como
consecuencia de esta crisis, la Zarzuela ha ido poco a poco agotando su
actividad creadora, ha desaparecido de los carteles de los principales teatros
españoles y ha dejado de interesar a la industria fonográfica, que hizo
algunas de sus mejores y únicas grabaciones allá por los años 50 y buena
parte de los 60. Nada más injusto, a la Zarzuela le debe la música española
muchas de sus páginas más felices e inspiradas. Por ello, la Fundación Caja
de Madrid y Auvidis Ibèrica se han propuesto recuperar jo mejor Y más vivo
de una música que caló como ninguna otra en el alma popuiar y que puede
codearse con la mejor opereta vienesa o con las páginas más célebres de la
ópera cómica francesa.

Después de casi treinta arios de sequía fonográfica, la Fundación Caja de
Madrid y Auvidis Iberica han puesto en marcha un ambicioso pian de
grabaciones de Zarzuela que permitirá poner al día, tanto musical corno
técnicamente, algunos de los títulos más representativos de nuestro género
musical por excelencia. El primer Fruto de esta colaboración se ha
materializado con la grabación de dos de las zarzuelas más populares de
todos los tiempos: Doña Francisquita y Bohemios de Amadeo Vives. El
segundo título de la colección aparecerá en un disco compacto el próximo
mes de junio y fue grabado, como Doña Francis quita, durante los diez
primeros días del mes de septiembre de 1993 en La Laguna de Tenerife, con

dirección musical de Antoni Ros Marbä, la Orquesta Sinfónica de Tenerife y
el Coro Polifónico de la Universidad de la Laguna. El reparto vocal está
encabezado por María Bayo (Cosette), Luís Lima (Roberto) y Carlos Alvarez
(Bohemio), además de Ro-sa María Ysás, Maribel Monar, María José Martos,
Santiago Sánchez Jericó, Alfonso Echeverría y Emilio Sánchez.
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Entre los proyectos que se tiene previsto llevar a cabo para este año están dos
nuevas grabaciones de El barberillo de Lava piés de Barbieri y de La verbena
de la Paloma de Bretón, obra de la que se cumple en 1994 el centenario de su
estreno. La primera de ellas se grabará posiblemente durante el próximo
verano y será dirigida por Víctor Pablo Pérez, al frente de su orquesta, la
Sinfónica de Tenerife, el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna y
los solistas María Bayo, Lola Casariego, Juan Pons y Manuel Lanza, entre
otros. Por lo que respecta a La verbena de la Paloma, se está ultimando el
reparto definitivo y la fecha de grabación. La primera fase de este proyecto
abarcará un periodo de cuatro años y se grabarán un total de 10 títulos. Para
su realización se cuenta con un reparto de solistas, directores, coros y
orquestas de primer orden.

Con esta iniciativa deseamos hacer una sustancial contribución a la
reivindicación, conocimiento y difusión de una parte importantísima del
legado musical español.

FUNDACIÓN CAJA DE MADRID	 AUVIDIS IBERICA
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"DOÑA FRANCISQUITA" O EL RENACIMIENTO DE UN GÉNERO

La fortuna y el éxito de Doña Francis quita no significan sólo la afirmación
de unos autores ya prestigiosos, ni un punto culminante en la historia de la
zarzuela grande, sino, en verdad, el renacimiento de ese género mayor
dentro del panorama de un teatro musical popular comparable al mejor que
se haya hecho en cualquier parte del mundo. En efecto, esa obra ejemplar
vino a inyectar una savia renovada, en lo que podemos considerar un
último gran impulso que, sin embargo, no tendría muy largas
consecuencias. El madrileriismo lírico de Doña Francis quita tuvo su
continuación, poco antes de la Guerra Civil Española, en las obras maestras
de Federico Moreno Torroba: Luisa Fernanda y La Chulapona. El casticismo
añadido y menos natural de Pablo Sorozábal seguía una línea algo distinta.
En los años de postguerra, la zarzuela conservó su vitalidad, no sólo de
supervivencia, sino de creación, con auténticos triunfos de los dos músicos
citados, mas Francisco Alonso, Jacinto Guerrero, Jesús Romo y otros, pero
esa época se nos, presenta como el último brillo de la llama antes de apagarse
el fuego.
El "género chico", considerado por sesudos musicólogos como la
degradación de la zarzuela, había mantenido la fuerza del espectáculo a
finales del siglo XIX y principios del XX. Aún hoy podemos considerar que,
en el "género chico", se encuentra lo mejor, lo más original, lo más vivo y
hermoso del teatro musical producido en España. Doña Francis quita,
estrenada en 1923, no era la única, ni siquiera la primera obra en tres actos,
con argumento desarrollado. Pero ese fruto maduro, considerado con razón
como lo más alto en la produción de Amadeo Vives, puede considerarse
como un símbolo. No en vano la intención del compositor, según sus
propias palabras, era la de recuperar un casticismo madrileño de altos
vuelos, escribiendo "una especie de Verbena de la Paloma en tres actos".
Vives buscaba, en el recuerdo de esa joya de Tomás Bretón, no un punto de
partida, sino un modelo de inspiración, dándose perfecta cuenta de que la
zarzuela, chica o grande, era un fenómeno, si no exclusivo, fundamental de
la cultura en Madrid.
Doña Francis quita favoreció a su autor, como un enorme suceso que
conmovió a España y a la América de habla española, pero también
permitió a los demás seguir su camino. El melodismo sencillo de José
Serrano, el operetismo españolizado de Pablo Luna —que según Vives
escribía música rubia— el populismo directo de Alonso y Guerrero, la carrera
de Torroba y Sorozábal, que cierra el gran arco del genero, se aseguraron en
esas fechas. Sería muy largo meterse a divagar sobre si el género puede
tener, o no, una continuación lógica y natural. Toda interrupción de Una
línea artística es posiblemente fatal, y lo cierto es que la verdadera zarzuela,
con ese simpático nombre o con otro —la Francis quita se llama comedia
lírica— cumplió su ciclo histórico.
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Como la zarzuela no ha perdido popularidad en su música o las frases de
sus libretos, pero sí contacto, fiel, directo y continuo con el público español,
se dan sobre su esencia y forma confusiones lamentables, aún en personas
culturalmente preparadas. De forma frecuente comprobamos que se engloba
a toda la zarzuela bajo la denominación de "género chico". Asoma la oreja
una especie de complejo de inferioridad. La zarzuela sería chica o menor,
por comparación con un género grande, como la ópera. Pues no. En la
zarzuela, el género chico es un maravilloso capítulo. Lo de "chico" se refiere
a la extensión. Son obras en un acto que solían presentarse en el llamado
"teatro por horas", una modalidad de entretenimiento que explicó muy bien
Benito Pérez Galdós cuando ejercía de crítico musical. El "género grande" es,
en el mundo zarzuelístico, el que corresponde a obras en dos, tres o más
actos, con un argumento desarrollado, que no se reduce a la estampa o a la
pequeña escena.
A esa distinción se refiere Vives en unas amargas palabras que figuran en su
precioso libro Sofía publicado también en 1923. Vives era un hombre
cultísimo, fino escritor —dramaturgo en una excelente comedia— del que se
ha dicho que fue el músico de la generación del 98. La verdad es que esa
gloriosa generación literaria se ocupó poco de la música. Si Vives hubiera
puesto su ilusión en hacer música española con acento universal, como
decía Isaac Albéniz, hubiera podido ser una figura internacional
indiscutible. Renunció a ello, quizá por comodidad, pero logre) obras
realmente maestras en su campo. Pensaba Galdós que la zarzuela es un arte
"modesto". Mejor deberíamos decir "doméstico", puesto que, por una serie
de circunstancias, y con algunas excepciones como la del éxito europeo de La
Gran Vía de Chueca, ha quedado reducida al ámbito de la lengua española.
Obras como Doña Francisquita , en la que se unen la aceptación popular y la
apreciación crítica de los entendidos, justifican una carrera que, por otra
parte, dio lugar a canciones de concierto muy valiosas y a bellísimas obras
corales. A Vives, probablemente, le hubiera gustado brillar en lo sinfónico.
Hizo óperas, con menos acierto que en la zarzuela. El caso es que, quizá,
hubiese cambiado un solo enemigo, serio y polémico, por todos los
pequeños miserables que envidiaban sus éxitos populares y sus
liquidaciones en la Sociedad de Autores. De ahí viene su amargura: "El
género grande es... ¿qué es el género grande?. Lo primero que noto es que es
un género innominado. El nombre zarzuela pertenece por igual a los dos
géneros, chico y grande. Luego el género grande no tiene nombre propio. El
chico se ha formado de la sustancia del sainete. Podría llamarse sainete
lírico. Algunas veces toma todas las formas de la opereta, con todas sus
insustancialidades. Pero el género grande no es ópera ni opereta. ¿Qué es,
pues? El verdadero parentesco del género grande se encuentra en ciertas
óperas que se estrenaban en el extranjero hace cuarenta o cincuenta años. La
mayor parte de este repertorio ha desaparecido del mundo de los vivos.



AUVIDIS
IBÈRICA

FUNDACION
CAJA DE MADRID

¿Cómo hablar de una cosa que hay que resucitar? Salvemos con respeto
media docena de obras, cuyo mérito las libra de clasificaciones; saludemos
con veneración dos o tres nombres y dejemos ese tema que, sin saber por
qué, me pone de mal humor. Donde estaba mi esperanza encuentro mi
mayor desilusión."
Pues precisamente en el género grande, con nombre o sin él, encontró Vives
su arte mejor, con logros inmarchitables, como Doña Francis quita, o con el

aliento clásico de La villana, por no hacer una lista que no viene al caso.
Cuando Vives quiso, de una manera extraña, elevar su astro, le salió, por
ejemplo, la ópera Maruxa, que es inferior a las zarzuelas citadas. Si fundó,
junto con Lluís.Millet, el magnífico Orfeó Catara, si compuso las páginas
breves a las que me he referido, renunció luego a remontarse, no por falta
de ambición estética, sino seguramente por desconfianza en las propias
posibilidades. Acertó plenamente en varias ocasiones, y eso, al fin y al cabo,
es lo que importa.
Julio Gómez, un día joven y frustrado colaborador de Vives, que dió
realmente las clases durante el breve tiempo en que el maestro fue
catedrático de composición en el Real Conservatorio de Madrid, nos
transmite la manera de trabajar en sus obras teatrales. Se ocupaba mucho de
los argumentos, pero luego sometía a los libretistas a una amistosa pero real
tortura. No precisamente porque pidiese modificaciones, sino porque
escribía la música primero, y les obligaba a adaptarse a ella. Esto explica
algunas leves incongruencias, como sucede también, por ejemplo, en las
tonadillas de Granados. Lo más que hacía Vives era facilitar lo que en la
jerga del oficio se llama un "monstruo", es decir, unos versos con más o
menos sentido pero con la acentuación y el metro requeridos. Muchos
"monstruos" de Chueca, que también tenía esa costrurnbre, se respetaron al
final. Lo mismo ocurrió con los dos primeros versos —"Canto alegre de la
juventud, eres alma del viejo Madrid"— que Vives escribió en la alegre
escena añadida sobre la marcha y que, como se ha dicho, bien pudiera
haberse convertido en el himno de la capital y su Comunidad.
La pequeña historia de Doña Francis quita se refleja en los escritos de

Federico Romero, uno de sus autores, de José Subirá, del biógrafo
Hernández Girbal, de Juan Arnau y de algunos otros que se han ocupado del
compositor y su obra cumbre. No importa repetir conceptos en ese cuento
feliz.
Buscaba Vives, como hemos visto, el tema adecuado para una gran zarzuela
madrileña. Buen conocedor de la gran literatura española, encontró ese
motivo en una comedia de Lope de Vega: La discreta enamorada. Pensó en

Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, libretistas que habían
demostrado ya su buen arte —y que seguirían demostrándolo en muchas
ocasiones—, les entregó un ejemplar de bolsillo de la popular y barata
Colección Universal, y les animó a la tarea. En los finales de 1922 y los
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primeros meses del 23, Romero y Fernández Shaw -una de las parejas
literarias más celebradas en la historia del teatro español- trabajaron sin
descanso, encontrando varios inconvenientes, entre ellos la época en que la
acción se desarrollaba. Propusieron al maestro el traslado al XIX, en plena
pasión romántica, y el advirtió en tal cambio muchas posibilidades. El título
fue discutido. Desde el principio se intentó el diminutivo de la protagonista,
sobre el mismo nombre de su respetable madre. Se desecharon varios
-Felipa y Felipita, Manuela y Manolita- hasta que se decidió "Doña
Mariquita". Vives, después de pensarlo, lo rechazó también por ser el
nombre de un popular establecimiento: "Van a decir que hemos hecho una
chocolatería en cuatro actos". Por fin, en la tertulia de la "Granja el Henar",
Romero apuntó tímidamente: "Doña Francisquita". A nadie le gustó, pero
Vives se había entusiasmado: "Después del estreno le parecerá a todo el
mundo que no había otro título mejor". El sutil olfato teatral del músico era
casi infalible.
Los cuatro actos originales se redujeron a tres. Otros elementos influyeron,
como el empeño en que el protagonista fuera Juan de Casenave, buen
cantante pero actor inexperto. Por esa causa, los libretistas dibujaron un
Fernando tímido, siempre apoyado y acompañado por su amigo Cardona. El
dúo del segundo acto entre Francisquita y Fernando no se añadió hasta el
estreno en Barcelona. Teniendo la obra muy adelantada, Vives, que se
movía torpemente por su semiparálisis, tuvo un fatal accidente, que no le
permitió terminar la orquestación, ni siquiera acudir al estreno. Cuatro
músicos de signos bien distintos le ayudaron: Joaquín Turina, Conrado del
Campo, Pablo Luna y Ernesto Rosillo. La versión definitiva de todo se debe,
sin embargo, a las revisiones del autor.
Doña Francisquita se estrenó en el Teatro de Apolo el 17 de octubre de 1923,
con Mary Isaura en Francisquita, Cora Raga en la Beltrarta, Felisa Lázaro en
Francisca, Beatriz Cerrillo en Irene la de Pinto, Casertave en Fernando,
Antonio Palacio en Cardona, Ricardo Güell en Don Matías y Juan Frontera
en Lorenzo. Dirigió Juan Antonio Martínez. Muchos números se repitieron
entre ovaciones ensordecedoras. Se instaló en el escenario un micrófono
telefónico para que el maestro siguiese la representación desde la cama, pero
los nervios no le permitieron escuchar más que el principio. Se puso a leer
la Vida de Santa Catalina de Siena, y así le encontraron Romero y
Fernández Shaw cuando fueron a contarle el inmenso triunfo.
El libreto es un acierto por línea y por detalles. Los personajes tienen interés,
incluso los episódios populares, y no menos el conjunto del pueblo o de la
joven burguesía romántica. Todo ello con una partitura que va de la alegre
"bulla" -siempre con cierta melancolía soterrada- a la refinada efusión
lírica. El músico estudió las viejas tonadillas en la biblioteca del Museo
Municipal, y desde luego, el espíritu del buen teatro, desde Barbieri a Bretón
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o Chapí. También utilizó otras fuentes. Se le reprochó -acusándole
absurdamente de plagio- haber desarrollado algún tema del Cancionero
salmantino de Dámaso Ledesma y de los cancioneros de Eduardo Ocón,
como si ése no hubiera sido un procedimiento normal en el nacionalismo
tardorromántico, del que estas obras, al fin y al cabo, son una consecuencia.
Nadie se dió cuenta, por el contrario, de que el airoso "Bolero del Marabú"
había sido incluído por el autor y por otros en zarzuelas anteriores. También
el fandango es una variante de la danza propia del folklore, más urbano que
campesino, recurrente como esencia del carácter español en muchas
músicas desde el siglo XVIII.
El sonadísimo ettreno, que suscitó mil comentarios en los periódicos y en la
calle, no fue fácil y sufrió retrasos. La presentación en el Teatro Tívoli de
Barcelona, el 13 de diciembre del mismo año, resultó accidentada, por una
serie de episodios y sustituciones, pero también triunfal. Muy bellamente 10
expresó Ramón Pérez de Ayala en uno de sus artículos en "La Prensa" de
Buenos Aires: "A raíz del estreno de una obra musical afortunada, la
población donde se ha verificado el suceso se convierte de súbito en una
gran caja sonora."
Veinte años después, en octubre de 1943, el poeta madrileriista Emilio
Carrére recordaba alguna compleja situación sentimental. El amor de Vives
-tuvo varios conocidos en el mundo teatral, a pesar de sus limitaciones
físicas- era en aquellas fechas la soprano ligera Mary Isaura, para la que el
músico escribió el papel de Francisquita, con sus agilidades al viejo estilo.
"Sé que no me quiere, pero cuando me lo dice, me lo creo". Así, fue para él
una sorpresa la fuerza arrolladora de un tipo "secundario" como el de la
Beltrana, favorecido por la personalidad arrolladora de Cora Raga. En
tributo a su amada, se propuso modificar la partitura. Por fortuna no lo
hizo. Pero prohibió a Cora Raga que repitiese tantas veces. "Yo he escrito un
dúo y no un cuplé", le dijo, tirando un hachazo a su propia gloria, corno
dice Carrére.
"El alma de Madrid -repetía Vives- hay que buscarla en las raíces profundas
y no en la superficie cotidiana". Quizá el secreto estuvo en fundir el
sentimiento hondo con el brillo de la superficie. Amadeo Vives nació en
Collbató el 18 de noviembre de 1871. Murió en Madrid el 1 de diciembre de
1932. Amó apasionadamente a Catalunya, dedicándole páginas inmortales.
Viö llegar el fin en la villa que le había acogido con cariño y admiración, y a
la que había cantado con entusiasmo cordial. Contribuyó a hacer de Madrid
un claro núcleo de cultura, que irradiaba a todas las Esparias. En sus últimos
minutos pidió permiso al sacerdote que le atendía para rezar en catalán,
lengua en la que había aprendido sus oraciones. De la intimidad a la
grandeza fue el espíritu de este músico sincero, sabio, inspirado y fuerte.

CARLOS GÓMEZ AMAT
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SINOPSIS ARGUTVIENTAL

Acto I: Una plaza de Madrid, en la que se destacan una iglesia y una

botillería.
Mientras un lañador y una buhonera pregonan sus servicios, en la plaza se
encuentran dos estudiantes: Fernando Soler y su amigo Cardona. El
primero está enamorado de Aurora "La Beltrana", actriz del Teatro de la
Cruz, pero ésta se burla del inexperto joven. De la iglesia salen Francisquita
y su madre, Doña Francisca; la muchacha está enamorada de Fernando y se
siente herida al ver que éste sólo piensa en la cómica. Francisquita deja caer
un pañuelo para atraer la atención de Fernando; éste lo recoge y con este
motivo ella puede entablar conversación con el joven al que ama enzy,

Cu secreto.
Cuando las dos mujeres se van, Cardona comenta la belleza de Francisquita,
pues entiende que le conviene más a su amigo que la actriz, pero Fernando
sigue pensando sólo en Aurora.
Cuando ambos estudiantes se van, Francisquita y su madre reciben la visita
de Don Matías, padre de Fernando, que aspira a la mano de la muchacha,
aunque por un momento Doña Francisca cree que es ella la cortejada.
Cuando se aclara el malentendido, Francisquita decide seguir el juego y
finge aceptar al anciano para dar celos a Fernando.
Llega Aurora "la Beltrana" con Irene, su amiga. La actriz sigue incitando con
desprecios a su rendido admirador, y Cardona la increpa. Aurora entra en la
botillería de Lorenzo, que también ama a la cómica. Cardona impide que
Fernando entre allí y riña con Lorenzo.
Don Matías se encuentra con los muchachos y se produce otro
malentendido que da a Fernando la idea de fingir que se interesa por
Francisquita para provocar los celos de Aurora. Llega un grupo de
estudiantes con Vicente, un amigo de Fernando y Cardona que va a casarse.

Reaparece Francisquita y Fernando, con la ayuda de Cardona, la aborda y
empieza a notar la belleza de la muchacha, pero sigue enamorado de
Aurora y ésta sigue excitando sus celos: cuando entra una rondalla de
carnaval, Aurora canta un pasacalle y se va con los demás. Francisquit a, a

pesar de todo, confía en lograr el amor de Fernando.

Acto II: Esplanada del Canal, junto a un merendero. Se oye a Aurora cantar
una canción, y los cofrades que celebran el carnaval responden con una
pieza humorística. Llega Cardona, disfrazado de maja, perseguido por
varios hombres atraídos por sus "encantos", y entra también Fernando.
Llegan Don Matías y Doña Francisca; el anciano quiere presentar a
Francisquita a su hijo, para que conozca a la que el cree que será su
madrastra.
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Fernando empieza a sentir amor por la joven, molesto al pensar que ella
piensa casarse con un anciano como su padre, para convertirse así en Doña
Francisquita.
Cuando todos se van, Fernando, que oye una canción de Aurora desde el
merendero, vacila en sus sentimientos amorosos, que expresa en su famosa
romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego.
Cardona, que sigue disfrazado de maja, vuelve y para molestar a Aurora
finge una escena galante con Fernando. Aurora se pica. Francisq-uita regresa
y logra que Fernando le declare su amor; luego finge un desmayo y él la
acoge en sus brazos, cosa que molesta a Don Matías, que ha vuelto al lugar.
Se organiza un baile y Francisquita baila con Fernando; Don Matías se
consuela bailando con Aurora.

Acto HI: En una calle. Siguen oyéndose las rondas del carnaval y desfilan
varias parejas de disfrazados. Doña Francisca y su hija Francisquita
anuncian a Don Matías que no asistirán a la fiesta y el anciano decide
quedarse en casa.
Francisquita ha hecho creer a su madre que es de ella de quien Fernando se
ha enamorado, y la madura dama, creyéndoselo, se dispone a acudir
también a la fiesta.
En le baile, Cardona se pelea con Aurora, y ésta, furiosa, hace recaer su mal
humor sobre Lorenzo. Éste que sabe que Aurora está enamorada de
Fernando, acude a la casa de Don Matías para desafiar al joven. Don Matías
decide acudir al desafío.
En el patio de una casa de Cuchilleros se celebra un baile. Aurora y Cardona
cantan el Bolero del Marbti, pero Fernando sólo piensa en volver a ver a
Francisquita. Llegan ésta y su madre, que coquetea ridículamente con
Fernando. Don Matías recrimina a la señora sus inadecuadas aspiraciones
amorosas, diciéndole que podría ser la madre de Fernando. Es Cardona
entonces quien hace ver a Don Matías que lo mismo podría ser él el padre
de Francisquita. El anciano se da cuenta de su error y acepta compungido
que quien debe casarse con la muchacha es su hijo Fernando. Todos
celebran el próximo enlace, y Aurora se consuela coqueteando con Cardona.

ROGER ALTER
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EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA U. N. E. S. C. O.

PAR I S

París, 18 de abril de 1994.

Queridos María Amalia y Carlos:

Estos días os he tenido bien presentes por lo que
ahora os contaré.

rze:

ie

iE

fr-D

la
El acto de imposición resultó muy bien, con mucha

gente del medio, y tanto el Embajador como el ex Ministro
estuvieron muy brillantes. La verdad es que Dumas se volcó
con él. Kraus estuvo muy simpático conmigo, agradeciéndome
mucho que le llamara días anteriores, al tiempo que le
elogiaba la buenísima grabación de Doña Francisquita que
llegó a mi poder gracias a los buenos consejos que disteis
a Trujillo. Por cierto, que le dije, lo que mucho le gustó,
que me había pasado por FNAC para comprar el compacto para
un regalo que quería hacer (en lugar de flores o chocola-
tes) y me encontré que estaba agotado. Ya véis que en todas
partes cuecen habas pues es imposible que tan pronto se
acabaran sus existencias. El tema económico está tan
difícil que las tiendas no compran más que lo imprescindi-
ble, Me figuro que ya habrán repuesto el disco.

Ayer por la tarde estuve en la Opera Comique
viendo Werther. Estuvo muy amable al enviarme las entradas.

El Embajador en Francia, Gabriel Ferrán, me
invitó a la Embajada al acto de imposición de la condecora-
ción de Caballero de la Legión de Honor a Alfredo Kraus.
Se la impuso el ex Ministro de Asuntos Exteriores Roland
Dumas. Y éste es un aspecto que quiero destacaros y que
descopocía de la personalidad de Kraus. Me lo contó su
hombre de relaciones públicas, Señor Trujillo, el por qué
era Dumas y no era el actual Ministro, según es habitual,
quien procedería a la imposición. La respuesta es muy
snriJia, crle cl5mn fue en tiempos de Dumas cuando so le
concedió y sabe que fue por iniciativa muy personal del ex
Ministro francés quería que él fuera quien se la impusiera,
abandonando los protocolos previstos y ello a pesar de que
políticamente está más cerca, como sabéis, del actual
Ministro que de Dumas. Pero dice que como artista él es
agradecido a quien con él está y que actuar de otra forma
sería minusvalorar la iniciativa de Dumas.
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EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA U. N. E. S. C. O.

PAR 15

Acudí a una matinée de las cuatro de la tarde. No tengo que
deciros que tuve cierta emoción al entrar en la Opera
Comique, que estaba resplandeciente, pues hace unos tres
o cuatro años que la acaban de poner a punto. Está muy bien
conservado, en la parte que se ve, no así en camerinos,
etc.., lo que pude comprobar cuando pasé a saludarle. Dala sensación de ser algo más chico que La Zarzuela, aunque
tiene una distribución a la francesa. Ya sabéis que el 30
de diciembre de 1913 tuvo lugar el estreno de La Vida
Breve, pero mi sorpresa fue mayor, cuando sin pensarlo y
al leer el programa de Werther, compruebo que uno de los
libretistas es nada menos que Paul Milliet, el adaptadorde La Vida Breve y que tantos disgustos proporcionara a
Falla por defender al abuelo. Ya veis que el mundo es
chico.

Werther tiene un primer y segundo actos que es un
rollo y donde Kraus no tiene demasiadas ocasiones de
lucimiento. En cambio, en el tercero, tiene dos romanzas
preciosas en las que tuvo un aran éxito con la gente de pie
'Y un etc.. al que ya nos tiene acostumbrados. El cuarto
acto también resultó muy bien, aunque la decoración de toda
la obra fue pobre y aburrida. Se está empezando a confundir
lo moderno con lo aburrido. Me hizo recordar, por contras-
te, la bonita decoración que en España se hizo para La
canción del olvido.

ir
AG au'rry

Félix Fernández-Shaw
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Especializada en teatro y música, entre otras

materias

Folleto sobre la Biblioteca
de la Fundación Juan March
La Fundación Juan March ha editado un desplegable en el que, de forma
sintetizada, se da cuenta de los fondos de su Biblioteca, que está abierta a
los investigadores que deseen hacer consultas. La Biblioteca de la
Fundación Juan March la forman los siguientes fondos especializados:

— Teatro Español Contemporá-
neo, con casi 49.000 documentos en-
tre obras de teatro español y extran-
jero, documentación teatral y literaria
diversa, obras de literatura en general,
fotografías, bocetos de decorados y
originales de maquetas, programas de
mano, carteles, etc. Este fondo se creó
en octubre de 1977, y se ha enrique-
cido en todos estos años con distintas
donaciones que han hecho a la Funda-
ción Juan March entidades teatrales o
particulares. Así, por ejemplo, por ci-
tar algunas: el manuscrito de La ven-
ganza de don Mendo, de Pedro Mu-
ñoz-Seca, donado en 1990 por su hija
Rosario; o legados de herederos de
Fernández-Shaw, Antonio Vico y An-
tonia Mercé, «La Argentina»; o de
Jaime Salom, Juan Germán Schroe-
der, Milagros González Bueno, etc.

— Música Española Contemporá-
nea, con más de diez mil documentos
entre partituras, grabaciones, edicio-
nes públicas y no venales, libros, re-
vistas, críticas, programas de mano.
Entre sus fondos destacan manuscri-
tos originales y música impresa de los
siglos XIX y XX, así como las obras
completas de algunos compositores
españoles de este siglo, bocetos, esbo-
zos y primeras versiones. La Biblio-
teca de Música se inauguró, con el
nombre de Centro de Documentación
de la Música Española Contemporá-
nea, en junio de 1983. Entre otras do-

naciones, ha recibido los legados de
Salvador Bacarisse y de Conrado del
Campo.

— Biblioteca Julio Cortázar: En
abril de 1993, Aurora Bernárdez,
viuda de Julio Cortázar y su legataria
universal, donó a la Fundación Juan
March la biblioteca que el escritor ar-
gentino tenía en su casa de París en el
momento de fallecer, en febrero de
1984. En total son unos 4.000 volú-
menes, entre ediciones de obras suyas
y libros a él dedicados o por él anota-
dos y comentados.

— Biblioteca de Ilusionismo. En
1988, José Puchol donó a la Funda-
ción Juan March su colección de li-
bros y revistas sobre ilusionismo. Ini-
cialmente el fondo constaba de 954
libros y 35 títulos de revistas, con
ejemplares de obras escritas en muy
diversos idiomas (sólo una cuarta
parte está en español) a partir del si-
glo XVIII. Hoy, el fondo de esta bi-
blioteca alcanza los 1.306 libros.

— Otros fondos: Además de todo
lo señalado, en la Biblioteca de la
Fundación Juan March pueden exa-
minarse los 2.335 volúmenes sobre
Fundaciones; las 4.102 memorias fi-
nales, las 6.103 separatas y los 1.397
libros, trabajos todos ellos realizados
por becarios de la Fundación; y los
922 volúmenes publicados por esta
institución. Además, la Biblioteca re-
cibe 101 revistas de toda índole. III

I Lt
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En 1993, el fondo de la Biblioteca de Tea-
tro Español Contemporáneo se incrementó
con 1.426 nuevos documentos, entre obras
de teatro español y extranjero, documenta-
ción teatral variada, obras de literatura en
general, fotografías, bocetos de decorados
y originales de maquetas, programas de
mano y otros materiales.

Diversos organismos oficiales, como el
Centro Dramático Nacional, Teatro María
Guerrero y particulares han donado a esta
Biblioteca distintos materiales de conteni-
do teatral (críticas, programas de mano, fo-
tos, carteles, textos, etc.), que se suman a
otras donaciones anteriores, como el ma-
nuscrito de La venganza de don Menda, de
Pedro Muñoz-Seca, donado en 1990 por su
hija, Rosario Muñoz-Seca, o legados de
herederos de Fernández-Shaw, Antonio
Vico y Antonia Mercé, «La Argentina»:
o de Jaime Salom„fuan Germán Schroe-
der, Salvador Salazar, Carlos Sánchez

del Río, Milagros González Bueno, Sig-
frido Burman o la Biblioteca de Ilusionis-
mo, que hoy cuenta (con las incorporacio-
nes posteriores a la donación) con más de
1.300 volúmenes y 35 títulos de revistas, y
que donó a la Fundación en 1987 su pro-
pietario y coleccionista, José Puchol.

En 1993 la Biblioteca de Teatro Español
Contemporáneo editó el Catálogo de Li-
bretos Españoles. Siglos XIX y XX, del que
se informa con más detalle en el capítulo
de Publicaciones de estos Anales.

A lo largo de 1993 se realizaron en esta Bi-
blioteca un total de 26 trabajos sobre diver-
sos temas de teatro español.

La Biblioteca de Teatro de la Fundación,
que se abrió al público en 1977 con 10.000
libros y 1.000 fotografías, ha ido incremen-
tando sus fondos hasta llegar a los 48.757
al 31 de diciembre de 1993.
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«Cincuenta arios d	 )s españoles»
(En el centenario de Guillermo Fernández-Shaw)

«Cincuenta años de libretos españoles» (*)
fue el título de un ciclo de tres conferencias
que organizó la Fundación Juan March los
días 2, 4 y II de noviembre, coincidiendo
con la edición, por esta institución, del Ca-

tálogo de Libretos Españoles. Siglos XIX y
XX y con el centenario del nacimiento del
dramaturgo y conocido libretista de zarzue-
las Guillermo Fernández-Shaw. El archivo
completo Fernández-Shaw se conserva, por
donación de la familia, en la Biblioteca de
Teatro Español Contemporáneo de la Fun-
dación Juan March.

Del catálogo citado se da cuenta en el capí-
tulo de Publicaciones de estos mismos

• Anales. El ciclo de conferencias fue impar-
tido por el Embajador Carlos Fernández-
Shaw, hijo de Guillermo y nieto de Carlos
(este último, libretista de Chapí y de Falla);
el crítico y compositor Ramón Barce; y el
escritor, autor de óperas y obras teatrales,
Vicente Molina Foix.

Carlos Fernández-Shaw habló de sus re-
cuerdos familiares: «Uno de los aspectos
más admirables de mi padre, Guillermo
Fernández-Shaw, fue su excepcional capa-
cidad laboral y su invariable entusiasmo,
que conservó siempre. Con los otros libre-
tistas de la familia —mi abuelo Carlos y mi
tío Rafael—, los tres cultivaron como tales
el género lírico en su más amplia variedad;
los tres dedicaron además muchos arios de
su vida a otros géneros literarios (ensayos,
conferencias y traducciones); y escribieron
en colaboración y por cuenta propia.» Al
centrarse en Guillermo Fernández-Shaw,
«que es quien se merece los homenajes
que ha recibido en 1993, centenario de su
nacimiento», afirmó que «fue una de esas
personas que dio —y sigue dando con su re-
cuerdo— un testimonio tremendamente po-
sitivo de la naturaleza humana, así como
pábulo al optimismo...; era lo que se dice
un gran hombre, siempre dispuesto a dia-
logar con el prójimo y a ayudarle en lo que
hubiese menester; era mi padre además
muy inteligente y estaba dotado de grandes
dosis de paciencia. Cabe destacar en él su

condición de escritor de cuerpo entero. Su
jornada estaba dedicada casi por completo
a dicha vocación. En esta su labor literaria
se destacó como libretista de zarzuela y es-
cribió sobre todo en colaboración.»

«La colaboración fue una forma de trabajo
practicada por mi abuelo, mi padre y mi tío.
No ha sido ninguno de ellos su inventor, na-
turalmente, y, si es la forma habitual en las
obras teatrales con música, entre el libretis-
ta y el compositor puede darse o no para la
confección del libreto o de la música. En el
tema concreto de mi padre, éste colaboró
con Federico Romero desde 1911 hasta
1947, y con su hermano Rafael desde esta
fecha hasta su muerte en 1965, así como
con otros escritores, como Francisco Ramos
de Castro y José Tellaeche. Es indudable
que Romero y Fernández-Shaw —muchos
críticos se lo reconocieron— anduvieron
siempre con el afán de buscar nuevos rum-
bos a la zarzuela, de conocer muy de cerca
los deseos del público de su tiempo y de
ambientarse, por tanto, adecuadamente;
también ejecutaron el deseo de atraer hacia
el género lírico a compositores alejados de
él, por unas u otras razones, o pusieron en
la órbita de la fama a músicos algunos ya
importantes. Ellos tomaron en serio su mi-
sión y a ella dedicaron su mejor esfuerzo. A

lo largo de su carrera, ambos recibieron mu-
chos piropos literarios merecidos.»

Acerca del lenguaje y sociedad en los libre-
tos habló el crítico musical Ramón Barce:
«Los libretos del teatro lírico en general no
han sido suficientemente estudiados, no só-
lo desde el punto de vista lingüístico o so-
ciológico, sino ni siquiera en sus aspectos
dramáticos. Algunos trabajos modernos en
Alemania e Italia han comenzado a enfren-
tarse con estos problemas. En España, pese
a la popularidad e importancia de la zar-
zuela, apenas podemos contar con aporta-
ciones en este terreno. Las historias de la
literatura generalmente ignoran los libre-
tos; y, desde otro ángulo, las historias de la
música hacen lo mismo. Y los sociólogos y
los lingüistas apenas han recurrido a ellos.»

66
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«La zarzuela moderna (es decir, desde me-
diados del siglo XIX hasta mediados del
XX) es un campo muy variado y amplio,
que abarca subgéneros muy dispares: la
'zarzuela grande', de contenido histórico y
novelesco; el sainete 'de costumbres' (so-
bre todo madrileñas), realista y popularista;
la revista, espectáculo vistoso de humor y
crítica; la opereta, derivación especialmen-
te de los modelos vieneses; y la zarzuela
regionalista, realista y al mismo tiempo
elusiva por su 'color local'.»

El lenguaje de los libretos correspon-

t-lntes tiene, por supuesto, orientación

r4iiv diversa. En líneas generales, podría
p4-(A-1 b«larse de dos tipos de lenguaje relativa-

114ente bien delimitados: la zarzuela y la
O )ereta utilizan el lenguaje culto muy lite-
2--tturizado, a menudo hiperliteraturizado.
A lo olvidemos también que una parte de su
R2pertorio —masivamente en el siglo XIX

muy escasamente en el siglo XX— está
ot..demás escrito en verso, además de todos

os pasajes cantados (o 'números') sin ex-
Cepción, lo que fuerza a concesiones lite-

L .arias constantes. Ese lenguaje en la zar-
alela aparece a veces con algún rasgo
arcaizante; más modernizado en la opere-
ta. En cambio, el sainete y la revista se
acercan a un habla coloquial, a veces inte-

e ectualizado y más conceptual en la revis-
a, e insistentemente vulgar e incorrecto

zn el sainete.»

)( en cuanto al análisis sociológico de este
tipo de obras señaló Barce: «El sainete y la
-evista son a manera de noticieros, que se-
ñalan y comentan todo lo que se señalaba y
comentaba en el día. La zarzuela no especí-
ficamente costumbrista tiende a cierto 'ale-
jamiento' de la realidad cotidiana y local.
Por el contrario, procura trasladarse a épo-
cas pretéritas (que pueden ser cincuenta
años atrás o retrotraerse hasta la Edad Me-
dia), siguiendo en esto la tradición españo-
la de la comedia del Siglo de Oro.»

La música, con letra entra» fue el título de
conferencia del escritor Vicente Molina

Foix. Este señaló: «A lo largo de los diez
años en que se ha desarrollado mi colabora-
ción con Luis de Pablo he podido conven-
cerme de que toda posible tentación reviva-
lista está fuera de lugar, y mi tarea en esos
libretos ha sido tratar de crear un soporte
dramático actual, próximo, escrito en un
lenguaje ni historicista ni neoclásico. En los
libretos que he escrito hasta hoy, me ha in-
teresado un tipo de literatura dramático-mu-
sical que, sin pagar tributo a los mitopoe-
mas wagnerianos ni a las grandes machines
históricas del post-romanticismo, plantea
una dimensión total, espectacular pero al
mismo tiempo especular, desnaturalizada (o
deshumanizada), burlesca (pero no por ello
necesariamente paródica), rasgos todos pro-
pios de una conciencia artística moderna
educada en el cansancio del logos y busca-
dora de los 'lenguajes vacacionales', del es-
pacio y los gestos abiertos.»

«La peripecia actual, aunque destemporali-
zada, que envuelve a nuestro Viajero (pro-
tagonista de las dos óperas que he escrito
para Luis de Pablo, El viajero indiscreto y
La madre invita a comer), pide una 'ópera
en prosa', según la distinción de Stra-
vinsky, si bien he de decir que a la hora de
ponerme a escribir, más que en el maestro
ruso pensé en el atrevido tratamiento rítmi-
co del diálogo en prosa de los libretos es-
critos por Janacek.»

«En los dos libretos ya escritos y en el ter-
cero en gestación, que terminará nuestra
trilogía del Viajero (y tiene el título provi-
sional de La luna del desenlace), también a
mí me ha inspirado mucho el recurso de la
alusión, a veces en forma de reescritura en
verso, otras usando paráfrasis y citas y aun
perversiones de obras y autores amados u
odiados. Lo importante, en todo caso, ha
sido la armonía de propósitos.»

(*) Títulos de las conferencias:
" Recuerdos familiares » ; " Lenguaje y
sociedad en los libretos»; y «La música, con
letra entra (Opiniones de un libretista
ocasional)».

Ramón Barce es
compositor y autor
de un centenar de
obras con un nuevo
sistema de
organización
musical, el
"sistema de
niveles». Es Premio
de la Comunidad
de Madrid 1991.

Vicente Molina Foix
ha sido profesor en
las Universidades
de Oxford y del
País Vasco. Desde
1990 es director
literario del Centro
Dramático
Nacional. Autor de
novelas, obras de
teatro, poesía y
libretos de ópera.
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Alfredo Kraus, durante una de sus actuaciones.
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Kraus canta en Paris un 'Werther' "muy moderno"
La actuación del tenor coincide con la salida del disco de 'Doña Francisquita'

OCTAVI MARTÍ, París
El tenor español Alfredo Kraus estrenará
mañana, martes, en la Opera Comique de
París una nueva versión de Werther, la
ópera de Massenet. Se trata de una puesta
en escena de Gilbert Blin, con dirección

musical de Laurent Petitgirard, producida
en 1991 por la Ópera de Nancy. Para Al-
fredo Kraus, "este montaje es muy moder-
no, muy abstracto; su concepción resulta
muy cruda, ya que se ha prescindido de
todo realismo en la creación de los decora-

dos". Para Blin lo interesante es "evitar al
máximo la tradición del siglo XIX y retor-
nar al espíritu del texto de Goethe". La es-
tancia en París del tenor coincide con la
distribución del disco de la zarzuela Doña

Francisquita, grabado el ario pasado.

• El director escénico Gilbert
Blin considera que Goethe pre-
senta a "un héroe intelectual y

r; sensible, un poeta sin poema,
un creador sin creación, al-
guien que se emociona ante la
belleza del mundo, que es capaz
de captar todas las vibraciones
del mismo, pero que no tendrá
tiempo de expresarlas".

Las reticencias de Kraus
ante la "intelectualización" de
Werther son relativas, ya que
admite que "la personalidad de
los cantantes y de los persona-
jes cobra un mayor relieve",
pero teme que "le exijamos al
espectador un esfuerzo suple-
mentario cuando él no ha ido al
teatro para pensar, sino para
ver y oír".

Blin está muy contento de
"haber podido contar con una
gran figura como Alfredo
Kraus, y, sobre todo, de que
haya aceptado algo que otras
estrellas del canto no admiten,
a saber, el venir a París durante
10 días para ensayar una obra
que el, en versiones distintas,
ha cantado tantísimas veces.
Espero que el público apreciará
la interpretación stanislavskia-
na que le proponemos, con el
porqué de cada gesto bien estu-
diado, y aceptará que es más
simple, sobria y sincera que las
clásicas".

Los compañeros de reparto
de Kraus son Martine Dupuy
como Carlota y Catherine Du-
bosc como Sophie. El tenor ca-
nario celebra el cantar entre los
terciopelos granates y las mol-
duras doradas de la Opéra Co-
migue en vez de tener que ha-
cerlo ante la simetría de cristal
y acero, en blanco y negro, de
la Bastilla.

"Es un arte que nació así,
pensado para un tipo de loca-
les", dice Alfredo Kraus. "Es-
toy de acuerdo con modernizar

al máximo todo lo que sea uti-
llaje técnico, pero los locales
han de respetar el espíritu de la
época. Confio en que el Liceo

se reconstruya tal como era,
que se mejore la parte técnica
pero que los artesanos sepan
ofrecernos una copia del teatro
que se ha quemado".

El tenor se refiere también al
futuro del Liceo. "Hay que re-
solver el conflicto de propie

-dad. Idealmente, la Adminis
-tración pública debiera interve
-nir menos en la vida artística;

creo en la iniciativa privada,
pero para que ésta sea posible
hace falta una buena ley de me-
cenazgo, y, por lo que sé de ella,
la que elabora el Gobierno deja
muchas cosas en el aire".

Hace 10 arios
El Werther que se canta maña-
na en París ha sido parcialmen-

te financiado por la Fondation
France Télécom, que es una

institución creada por la com-
pañía telefónica francesa. Para
Kraus, que ya cantó hace 10

años esta misma ópera en la ca-
pital francesa, se trata de reto-
mar "la obra que entonces elegí
porque quería presentarme en
París con un éxito seguro. En el
montaje de ahora los person a

-jes son más introvertidos por-
que la dirección de actores es
muy meticulosa".

Al mismo tiempo que se
aventura en una puesta en esce-
na cuya capacidad de comu ni

-cación contempla con cierto es:
cepticismo, Kraus también esta
de actualidad en Francia por-
que estos días se edita y distri-
buye una de sus creaciones zar-
zueleras, la grabación disco

grá-

fica de Doña Francisquita reali-

zada en Canarias a finales de
1993 y con María Bayo como
coprotagonista.
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Escenas políticas

EL ESPÍA
H

E puesto a mi espía para-
guayo a vigilar al «Ce-

sid» y a pinchar teléfonos, so-
bre todo el de Gila, pues el de
Godó está muy
transitado. El espía,
al que llamaremos
«Pájaro Campana-
14» para no descu-
brir aquí su identi-
dad, no ha logrado
enterarse todavía
de si Elisa, la fa-
mosa novia de Luis
Roldán, es o no es
una espía de
Alonso Manglano.
Sabe ya muchas
cosas de Alonso
Manglano. y me ha
informado del menú que pide
en Puerta de Hierro cuando va
a cenar allí con los otros es-
pías europeos: consomé, si es
invierno, o gazpacho si es ve-
rano, ernperador a la plancha,
carne en salsa y ensalada de
frutas, vino ligero y una infu-
sión de poleo-menta.

«Pájaro Campana-14 » escu-
chó la conversación de un me-
ritorio del «Cesid » , ahijado de
un primo del cuñado de
Alonso Manglano, que fun-
ciona con el nombre de guerra
de «Pintacilgo » , con un espía
francés, un travestido que se
hace llamar «Madeleine » . A
«Madeleine » le lloran loS ojos
y se pone perdida de rimmel a
la tercera confidencia. « Made-
leine » ha venido a Madrid tras
el rastro de los cinco mil millo-
nes que Credit Agricole les dio
a los de lbercorp, en razón a
la influencia de estos persona-
jes en el Banco de España y
en el Gobierno. Se metieron
en copas, y «Pintacilgo » le
contó a «Madeleine» los entre-
sijos secretos del « caso Rol-
dán».

—Nada de fuga. La fuga de
Roldán estaba más cantada
que «La tabernera del puerto»
y la conocía ya hasta don
Juan Sebastián Bach. A Rol-
dán lo pusieron en la frontera
portuguesa, Valença do Minho,
dos agentes del « Cesid » dis-
frazados de futbolistas de la
selección portuguesa que ha-
bía jugado en Barcelona, y
que llevaban dos númer9s de
la Guardia Civil, con un cäbreo
que no veas, a los calcañares.
Lo depositaron en el país her-
mano y se fueron a comer un
bacalao « dourado» con vino
verde. En cuanto el Roldán
llamó por teléfono a Madrid
para informar de que estaba
ya en Oporto, otros dicen que

en Coimbra, que es una flor, el
fiscal pidió que le retiraran el
pasaporte, porque algo tenían
que hacer, digo yo.

«Madeleine»
asintió con la ca-
beza y se vació en
el gaznate otro va-
sito de orujo de
hierbas. Prosiguió
« Pintacilgo», mien-
tras « Pájaro Cam-
pana-14» aplicaba
el oído.

—Desde que Rol-
dán dijo que tenia
en su poder un
montón de basura
<así- de alto,
quedó decidido su

destino hacia el Pacífico, islas
de ensueño, Brasil, Brasil, la
tierra donde te encontré, la
pampa, junto a la -hacienda de
Francisco 'Palazón, el Caribe,
antillana mía, la hamaca y el
cachondeo, y a tener la boca
cerrada. Dio la orden un bon-
sái de la Moncloa, privado o -
valido de Felipe González:
« Que se lo lleven donde no lo
vea el jardinero, mi arma, que
como lo hodamos mucho con
er delito fiscal y la * bisha y la
husha, este tío desembusha y
se organisa er diluvio universal
sobre la izquierda, pero de
mierda».

«Madeleine» se atrevió a in-
troducir una pregunta, que hay
que ver lo bien que preguntan
los gabachos.

- Asunsión, mon cherí?
Votre ministro del Interieur de-
cía que sabía su pagadego, y
Felipe González aseguraba
que Roldán no huiría de la
yusticia. Alors.

—No te enteras, si es que
tardas mucho tiempo en po-
nerte la pestaña, mariconazo.
A notre ministro del Interior le
han obligado a hacer el pape-
lón, a abrirle la jaula al pájaro
mientras decía que lo tenía
«bajo control » . La Guardia Ci-
vil está que brama porque
quería traérselo al juez entre
dos números con tricornio,
como en la portada de ayer de
este periódico. Y don Antonio
Asunción ha convocado una
rueda de press donde va a dar
cuenta de que ha presentado
su dimisión irrevocable. De
verdad irrevocable, y no como
esas que presentan Carlos
Solchaga y José Luis Cor-
cuera...

«Pájaro Campana-14 » se-
guirá informando.

Jaime CAMPMANY
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Domingo: el concierto más caro
Madrid. José Luis Rubio.

Más de setenta y cinco millo-
nes de pesetas costará el con-

- cierto que Plácido Domingo ofre-
cerá el próximo domingo en la
sala cubierta del Estadio de In-
vierno de Praga, con capacidad
para doce mil espectadores.
Aunque no se ha divulgado_la
cantidad que cobrará el tenor es-
pañol, el promotor del concierto,
Tomás Sousedik, asegura que
los gastos totales superarán los
quince millones de coronas che-
cas.

Sousedik, director de la agen-
cia Pragokoncert, que organiza
el concierto en colaboración con
las agencias Encore y Hoffmann
Konzerte, ha dicho: " En Praga
no ha cantado todavía una estre-
lla de la ópera de tal magnitud».

— El próximo 1 de mayo, Montse-
rrat Caballé y José Carreras
también cantarán en la capital
checa.

Domingo cantará arias de sus
óperas más frecuentes, como
"Otello » o « Tosca», pero tam-
bién se atreverá con la difícil
«Dalia sua pace», de (, Don Gio-

vanni», que Mozart estrenó pre-
cisamente en Praga. Además,
Domingo interpretará dúos con la •
soprano rumana Angela Gheorg-
hiu. El norteamericano Eugene
Kohn estará al frente de la Or-
questa Sinfónica de Praga.

Tres días después, Plácido
Domingo se incorporará en Ma-
drid a la primera grabación digi-
tal de la zarzuela «La verbena
de la Paloma». El tenor cantará
el papel de Julián, junto a María
Bayo (Susana), Raquel Pierotti
(Seña Rita), Rafael Castejón
(Don Hilarión), Silvia Tro (Casta),
Ana María Amengual (Antonia),
Jesús Castejón (Don Sebastián)
y Milagros Martín (Cantaora). La
orquesta será la Sinfónica de
Madrid. Antoni Ros Marbá diri-
girá la grabación para la marca
Auvidis-Valois, dentro del ciclo
de zarzuelas que coproduce con
la Fundación Caja de Madrid,
que ha dado como primer fruto
una "Doña Francisquita» con Al-
fredo Kraus que ha obtenido una
gran acogida entre el público:
5.300 ejemplares vendidos en un
mes.

1
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LOS GAVILANES
Zarzuela en tres actos y cinco cuadros, original de
JOSE RAMOS MARTIN y música del maestro
JACINTO GUERRERO

kt
	 FICHA TECNICA

VESTUARIO:

REPARTO
	 Sastrería París

ADRIANA
ROSAURA

RENATA
LEONTINA

NITA
ENMA

ALDEANA 1.a
ALDEANA 2.'
ALDEANA 3.'

GUSTAVO
JUAN

CLARI VAN
TRIQUET
CAMILO

JORGE
MARCELO

Guadalupe Sánchez
Nuria Martínez
Carmen Regaliza
Carmen Niño
Amaya Pastor
Yoli Bermejo
Angeles Ortega
Ana Isabel Gutiérrez
Conchita Rodríguez
Pedro José Pérez
Mario Ferrer
Miguel González
Pedro Zamora
Alfonso Niño
Ildefonso Gutiérrez
José Luis Espinilla

DECORADOS:

ESYDE, S. A.

ATREZZO:

ENCARGADA:

Margarita Martínez

APUNTADORA:

M .  Teresa Redondo

Propiedad de «Amigos de la Zarzuela»

AYUDANTE DE DIRECCION:
Ricardo Luis Muelas

Aldeanas, aldeanos, pescadoras, pescadores, tamborileros
	 MONTAJE MUSICAL:

M. DEL CARMEN DEL PALACIO
Y

CORO GENERAL	
DIRECCION DE ESCENA:

	
DIRECTOR MUSICAL INVITADO:

LUIS LAFORGA
	

JOSE ANTONIO TORRE ACOSTA
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Música del maestro Guerrero
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SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE ZARZUELA 1958
Y PREMIO ESPECIAL CREADO PARA ESTA AGRUPACIÓN

(APTA PARA MAYORP.S1

Sinopsis

En una aldea de la Provenza y sobre el año 1845,
tiene lugar la acción de esta Zarzuela.

Tras largos años de ausencia, regresa del Perú a
su aldea natal JUAN, después de obtener una
gran fortuna que ahora comparte con su herma-
no CAMILO, su cuñada RENATA y sus sobrinas
NITA y ENMA.
CLARIVAN y TRIQUET, alcalde del lugar y sar-
gento de gendarmes respectivamente, rivalizan en
demostrar quién de ellos es más amigo de JUAN,
al que llaman el Indiano en la aldea.

En su juventud JUAN estuvo enamorado de
ADRIANA, a quien su madre LEONTINA casó por
dinero con otro hombre, a pesar de estar enamo-
rada de JUAN.

ROSAURA, hija de ADRIANA, se siente atraída
por GUSTAVO, joven algo tímido que igualmen-
te quiere a ROSAURA.

JUAN, ante el estupor y contrariedad de todos,
decide casarse con ROSAURA valiéndose de la
colaboración de la avariciosa LEONTINA.

ANCHA

SOCIEDAD - CONJUNTO LIRICO

nuxas d la- a-r¡ziela-
C/. Juan Mambrilla, n •° 11-1.Q

Teléfono 29 28 25 • VALLADOLID

A la CIUDAD DE VALLADOLID y en la persona

de su ALCALDE, esta Agrupación de "AMIGOS DE LA
ZARZUELA'', ofrecen los galardones conseguidos en Torre-

lavega en el Concurso Nacional de Zarzuela 1958.

Fundada en el año 1956, la Sociedad Conjunto Lírico «Amigos de la
Zarzuela», se ha dedicado por entero a la representación y difusión del Gé-
nero Lírico Español, cosechando innumerables éxitos en todos los escena-
rios donde se ha presentado, una muestra de ello pueden dar, por ejemplo,
Santander, Madrid, Alicante, Murcia, Oviedo, Zamora, Salamanca, Logro-
ño, Burgos, Palencia, etc. Entre los innumerables premios y distinciones ob-
tenidas por esta Sociedad, a través de su andadura, destacan los
últimamente otorgados en los «Encuentros de Zarzuela», de Baracaldo (oc-
tubre 1992 y 1993), a los cuales se ha invitado especialmente a «AMIGOS
DE LA ZARZUELA», habiendo conseguido clasificarse el año 1992 en se-
gundo lugar y el año 1993 también en segundo lugar y el PRIMER PREMIO,
instituido este año a los mejores COROS, con la representación de «El Bar-
berilio de Lavapiés».

A través de tan dilatada vida, grandes directores, musicales y escéni-
cos, han sabido ejercer sus mejores oficios para presentar unos espectácu-
los de zarzuela de la máxima categoría, habiendo contado con la colaboración
de los más cualificados actores y cantantes profesionales del Género Lírico.

Igualmente y a través de fundaciones de cultura, aulas musicales y dis-
tintos municipios, se les ha reclamado para ofrecer magnos conciertos, ya
que superan los 700 y a través de los mismos, han permitido el conocimiento
y difusión de nuestra ZARZUELA, cosechando en cada uno de ellos, gran-
des éxitos y alabanzas, que avalan la categoría de esta Agrupación.

Durante estos casi 40 años de buen hacer, han conseguido represen-
tar 37 diferentes títulos de las más afamadas zarzuelas, representándolas
en distintos lugares en número superior a las 400 actuaciones teatrales, de
ellas podemos destacar: DOÑA FRANCISQUITA, MARINA, LA DEL SOTO
DEL PARRAL, EL REY QUE RABIO, LOS CLAVELES, LA TABERNERA DEL
PUERTO, LA PARRANDA, EL CASERIO, EL BARBERILLO DE LAVAPIES, LA
CALESERA, KATIUSKA, EL ULTIMO ROMANTICO, BOHEMIOS, LOS GA-
VILANES, LUISA FERNANDA, LA LEYENDA DEL BESO, LA PICARONA, EL
HUESPED DEL SEVILLANO, LA DEL MANOJO DE ROSAS, EL CANTAR DEL
ARRIERO, etc.

Este buen hacer de sus componentes, les ha llegado a ser reclamados
por varias compañías profesionales, logrando siempre elogiosas críticas.

Actualmente la Sociedad «AMIGOS DE LA ZARZUELA», se encuentra
presidida por el Ilmo. Sr. D. Godofredo Garabito Gregorio, académico de nú-
mero de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.

PRECIOS	 DE	 LAS	 LOCALIDADES

Vermut Noche

Plateas	 	 150 108
Palcos bajos	 	 125 90
Palcos principal 	 	 75 65
Palcos segundos 	 60 50
BUTACAS DE PATIO 	 25 18
Butaca delantera Anfiteatro 	 20 15
Butaca Anfiteatro 1. a , 2. a , 3.' 	 15 12
Delantera Galería 15 12
Galeria	 	 10 8
Delantera de paraíso	 	 10 8
Paraíso	 	 5 5

iMP. SANAG611. mucamo

Programa correspondiente a la primera representación de la zarzuela «Los Gavilanes>) por nuestra agrupación en Valladolid.
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