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_ Ernhajada.de Espaia
NUEVO SECRETARIO DE LA

REPRESENTACION
PLOMATICA DE LA

MADRE PATRIA

Desde el 3 del corriente, se
encuentra en la capital el doc-
tor Carlos M. Fernández Shaw,
designado por ei gobierno (le
España en el carácter de secre-
tario de la Embajada acredita _
da ante el gobierno nacional.

El doctor Fernández Shaw es
Un joIrell d iplomático, abogado
y licenciado en Ciencias Políticas
y Económica graduado en las fa-
cultades de Madrid, habiendo
desempeñado anteriormente los
cargos de secretario en l as Le-
gaciones de la Madre Patria a.
creditadas en Copenhague yEs
tocolmo. 

_

L2gado Guillermo Fentandez Shaw. 13ffilioteca. FJM.
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Don Clos M. Fernández

Se encuentra entre nosotros,
llegado el día 3 del corriente,

Lel señor don Carlos M. Fernán
dez, Secretario de la Embajada
de España en el Paraguay.

El señor Fernández es , abo
gado y licenciado ea Ciencias
Políticas y Económicas por las
Facultades de Madrid . Asimismo
es profesor ayudanta de Dele
cho Internacional de la Univer
sidad de Madrid.

EI señor Fernández, nuevo
Secretario de 1, Embajada de
E spaña, ha desempeñado, ante

Fi
riormew:e, cargos de Secretario
en las Legaciones de España en
Copenhagine y Estocolmo.

Saludamos al nuevo señor Se
crearlo de la Embajada de Es
paila 'entre nosotros y le desea
mos éxitos en ese su cargo.iff~

'Don Carlos M. Fernánde
Se encuentra entre nosotrce

llegado el día 3 del corriente
el señor don Carlos M. Fernan
dez, Secretario de la Embajada
de España en el Paraguay.

1 Ellt señor Fernández es ab(
, gado y licenciado en Ciencia:,1 Políticas y Económicas por las
i Facultades de Madrid . Asimismo
Ies profesor ayudante de Dele
1 cho Internacional de la Univer

i

1

 sídad de Madrid.
El señor Fernández . nuevo

Secretario de' l a Embajada de
I E upafia, ha desempeñado, ante

rforineW.e, cargos de Secretario
en las Legaciones de Es paña en
Copenliane y Estocolmo.

Saludarnos al nuevo señor Se
cretario de la Embajada de Es
paña entre nosotros y le desea

I

mos éxitos en ese su cargo.
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CINE "AMBASSADOR"
Y DIAS SIGUIENTES	

Imp. MARCOS fandll 3400, Ba. As.
	 MAR DEL PLATA
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CINE TEATRO

Vaizt itre

BARTOLOME MITRE 1332	 T. E. 38 -5591

Dirección: Cinematograiica Mitre S. R. L.

Cap. 983

- sn.dnallir

PROXIMAM ENTE

(26)

SUSANA CANALES en

CIELO NEGRO
Wire	 con Luis Prendes y Fernando Rey

	 	
Un argumento hondo, fuerte y realista como la vida misma.

Dirección Manuel Mur Oti

_91habadó` 	 Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.



CINE

Ofbrtn
4 SET 1

FERIA DE SEVILLA - Documental Dur. 15 min.
NOTICIARIO ARGENTINO Informativo Argentino Duc. 10 min.

Cinematográfica Mitre-Grandes Film presentan a:

C I:ARMEN SEVILLA en

.»7«,1n101.1.]

	 _

Precio que regia al 19 de Abril 1953 $ 5.30
Rebaja del 30 % dispuesta por reso-
lución del M. de Ind. y Comercio	 1.60

-
Precio básico 	  $ 3.70

Impuesto Ley 13.467 	  0.35
Ayuda Social y Fom. Cinematográfico „ 0.40

Precio total de las localidades .. $ 4.45

VIERNES 7

DE AGOSTO DE 1953

ESPECTÁCULO CONTINUADO

ORDEN DEL ESPECTACULO

15.00 Variedades
15.20 Noticiario Argentino
15.30 La Revoltosa

17.20 Variedad
17.40 Noticiarlo Argentino
17.50 La Revoltosa

19.40 Variedad
20.00 Noticiario Argentino
20.10 La Revoltosa

29 Sección NOCHE (Loc. Numeradas)

22.00 Variedad
22.20 Noticiario Argentino
22.30 La Revoltosa

•••••nn

LA REVOLTOSA
Mari Pepa 	 CARMEN SEVILLA

	 Manolo 	  Mario Berriatua

Don Leo 	 Tomas Blanco
	 Felipe 	  	 Tony Leblanc

Candelas	 	 Faustino Bretaño
	 Tía Josefa 	 Maria Bru

Música: Maestros Chapi y Parada
Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid. Dúo de La Revoltosa interpretado por
María de Los Angeles Morales Primer premio internacional de canto y el barítono
Luis Rodrigo.
El alma del Madrid inolvidable vuelve sobre la partitura inmortal en uno de los más
bellos poemas musicales de todos los tiempos. Aquél Madrid de finales del 800, añorante
y eterno que ne, llora y canta, cuya canción tuvo su más altcarelieve en la música del
glorioso Chapi con su "REVOLTOSA" inigualable, "La de los Claveles Dobles" cuyas
notas el alma popular ha dado la vuelta 	 al mundo.	 Dur. 95 min

1), °armo Estreno
SUSANA CANALES en

CIELO NEGRO
con Fernando Rey y Luis Prendes

Leaado Guillermo Fern	 z Sha oteca.
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TEATRO MUNICIPAL
Sábado 21 y Domingo 22	 Noche 9,15

(HV)

LA ROSA DEL

AZAFRAN

Estupenda interpretación de los

renombrados cantantes

ESTANIS TARIN
ESPERANZA ARQUERO

Ablida_Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.  FJM.
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GRANDIOSO ESTRENO de 'la iiispiracrá' Zdrzuela 'del
rne,e. •

a t e .erfool4 aM estro JACINTO GUERRERO
e>nr•

LA ROSA -DEL AZAFR:AN

naGeL ui.

.oboot ese eh
no ezbocl 	 rt•

con el siguiente Reparto:

ESPERANZA ARQUERO

ADELAIDA TORRENTE

ADELA LUCAS

MARINA OTERO

GLORIA BARREDA

ESTANIS TARIN

FRANCISCO MORENO

q. CARLOS LATORRE

FEDERICO BLANCO

ALBERTO PUIG

PEDRO ALVAREZ

OSCAR DE LEON

JOSE GARCIA ARQUERO

JUAN GARCIA

LUCINA BLANCO
en actuación especial las parejas: .1

CELESTE Y MANOLO

LOLITA Y CARLOS 4/ 23
La acción en La Mancha

-41, 1'12
14." - Maestro Director: JESUS PALLAS

Ama Sagrario

Catalina

La Custodio

La Dominica

Lorenza

Juan Pedro

Don Generoso

Moniquito

Caratrucha

Miguel

Julián

Micael

Niño lo.

Niño 2o. 9b
Niño 3o.

röini

ARGUMENTO
En un lugar de la Mancha, se halla enclavada la casa labriega de Miguel Sagra.

rio. Heredada de sus padres, ellos, la administran compartiendo buenos y malos años, con
los labriegos, que, por tradición, conviven en la misma casa. Mozas y gañanes, criados y
servidores, trabajan en franca armonía. Sólo hay una regla que tienen que respetar: Todo
gañán que pretenda a una moza de la casa, tendrá forzosamente que abandonarla si quie-
re seguir en amoríos con la manceba.

. grit. 40' I	 s" #
Hay entre los labriegos, uno, Juan Pedro. llegado al solar sh: más nombre que su

honradez y su trabajo. De oscuro nacimiento, de ignorada cuna, siente en el pecho la tris-teza de su condición.

....--	—	 -......—.	 —
Entre las mozas de la casa, está Catalina, sirviente del Ama Sagrario, quien se

cree galanteada por Juan Pedro; pero no es ella, la dueña de su corazón, sino Sagrario.
por quien Juan Pedro siente toda la ternura de su pasión. No creyéndose digno de ella,
Juan Pedro, pretende enamorar a la Catalina, con el fin de acercarse a Sa grario, a quien
no se atreve a declararse por temor a no ser correspondido

La hermana Custodia, amiga, confidente, y antigua sirvienta del Ama Sagrario.
recibe la confesión de esta, de que está enamorada de Juan Pedro, pero también teme las
diferencias sociales. Sagrario le dice que ha descubierto los amoríos de Cata lina y Juan
Pedro, y que uno de ellos, tendrá que abandonar la casa. Pese a todo el dolor que siente
en su corazón, y en la creencia de que Juan Pedro corteja a Catalina, le invita a que aban-
done la casa.

I

La hermana Custodia, comprende bien que solo por celos el ama Sa grario ha des-
pedido a Juan Pedro, y, mujer al fin, decide urdir un plan para que Sagrario y Juan Pe.
dro puedan ser felices y casarse

Anda por el lugar cierto personaje, un militar, Don Generoso, que ha perdido la
razón Veterano de las guerras Carlistas, sueña, sueña siempre en ser el Señor de todos los
contornos, amo de vidas y haciendas. Pese a su locura es visto por todos, con compasión
e indulgencia, pues su obsesión es encontrar a un hijo que segün dice está perdido, y gue-
rrear sin tregua hasta vencer al enemigo Se le ve siempre enseñando la instrucción miä

Legado Guillermo Fernández Shaw. Elliotec



Toda la Industria Nacional del Mueble
articipará en la Segunda Exposición

Los industriales de muebles de
todo el país estarán representados
en la Segunda Exposición del
Mueble que este año, en agosto. se
celebrará en el Liceo Andrés Be-
llo bajo los auspicios de la Cáma-
ra de Industriales y dél Ministe-
rio de Fomento.

Había sido casi imposible en-
trevistar al doctor Carlos Fernán-
dez Shaw. secretario ejecutivo de
la junta organizadora de esta se-
gunda exposición del mueble. El
reportero tuvo que entrevistarlo,
apresuradamente, en una esquina
de Caracas.

—La organización va muy bien
—manifestó el doctor Fernández
Shaw.

Explicó que los sectores de toda
la industria venezolana del mue-
ble. han expresado sus deseos de rio de Fomento
participar en la exposición. debi :	—Un aspecto importante —se-

Premio de seis mil bolívares ha donado
el Ministerio de Fomento para artesanía

Será Promovido Concurso de Prensa
do al gran éxito que tuvo la pri-
mera. Igualmente ha sido muy
valiosa la colaboración de Fomen-
to que, además de tener un re-
presentante en la junta organiza-
dora. ha donado seis mil bolíva-
res para premios para artesanos y
pequeños industriales.

—¿Y para los demás Industria-
les?

—Habrá premios honoríficos,
también otorgados por el Ministe-

halo el doctor Fernández Shaw—
es que este ario se exhibirán ex-
clusivamente muestras de muebles
producidos integramente en el
país. En la primra exposición se
aceptaron algunas cosas de fabri-
cación extranjera: pero esta vez
será sólo una verdadera expresión
de la industria venezolana en la
rama del mueble.

Destacó el organizador tte la ex-
posición que el éxito de la prime-
ra —también celebrada en Cara-
cas— queda comprobado por el

.42 e›-4... e- 9--	 anee_
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Liado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM

Dr. Carlos Fernández Shaw,-
organizador de la segunda e

posleihre del mueble.

hecho de que el ochenta por
to de los industriales que partici-
paron en la otra, han reservado
81.1 espacio para ésta. Además, se
están recibiendo solicitudes de
nuevas industrias criollas de mue-
bles.

—¡Que repercusión tendrá para
el movimientó industrial nacio-
nal. esta exposición?

Ni cabía hacer la pregunta. El
doctor Carlos Fernández Shaw es-
tá convencido de que será un éxi-
to fantástico la exposición, desde
todo punto de vista. Sobre todo,
pondrá de manifiesto el progreso
que ha tenido esta industria. y re-
flejará, además el desarrollo in-
dustrial venezolano.

La exposición comprenderá un
programa de divulgación sobre ac-
tividades industriales del mueble
y otras cuestiones de importancia.
Será promovido entre los profe-
sionales de la prensa, un conmr-
so para el mejor reportaje, articu-
lo o crónica que se publique con
tal motivo. Oportunamente se da-
rán a conocer las bases.

Por último el doctor Carlos
fernández Shaw informó que la
labor de la junta organizadora, ha
sido realmente valiosa. Esa junta
está integrada por el señor René
Carvallo, presidente en represen-
tación del Ministerio de Fomento;
los' señores Armando Heráriclez y
Rafael Omaña, por la Cámra .de
Industriales y el doctor Francisco
Martí.
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(0) Otra nota importante de
la semana fué la primera Ex-
posición Nacional de la Indus-
tria Textil... En el Andrés Be-
llo puede verse el desarrollo que
ha tenido la industria textilera
venezolana, y puede, además,
comprobarse la necesidad que
existe de aplicar medidas pro-
teccionistas más amplias a es-
ta industria.

En el acto inaugural el Pre-
sidente de la República, Coro-
nel Marcos Pérez Jiménez, hi-
zo el siguiente anuncio:

1) El gobierno tiene una po-
litica proteccionista bien defi-
nida .

2) Es propósito del gobierno
seguir respaldando a la industria
con medidas de protección.

3) Impresiona la exposición
textil nacional.

Carlos Fernández Show
...la exposición

0,n• onnhac dirppe iones. v elereer
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Acto de Clausura de la Primera Exposición Nacional Textil,
de la Confección e Industrias Afines

Palabras del
Dr. Carlos Fernández Shaw

El día 31 de Agosto, a las cinco de
la tarde, se celebró el acto solemne
de clausura del Primer Certamen de
la Industria Nacional Textil, acto
que tuvo lugar en el amplio Audito-
rium del Liceo Andrés Bello. El ac-
to estuvo concurridísimo por indus-
triales y público.

Estaban en el proscenio el doctor
Lucio Baldó Casanova, Director de
Industrias del Ministerio de Fomento;
los doctores Santiago Alfonzo Ra-
vard, Angel Cervini y Carlos Fernán-
dez Shaw Presidente de la Cámara
de Industriales de Caracas, Director-
Secretario de la misma y miembro
del Comité Organizador, respectiva-
mente y el señor César Augusto
Quintero, industrial y miembro tam-
bién del Comité.

Se inició el acto de clausura con
unas palabras del Doctor Carlos Fer-
nández Shaw, Secretario Ejecutivo
del Comité Organizador de la la.
Exposición Nacional Textil, de la
Confección e Industrias Afines, en
que puso de manifiesto la satisfac-
ción que personalmente había senti-
do desde el primer momento, meses
atrás, al ponerse al servicio de la or-
ganización de aquel Certamen que
en aquellos momentos sería Clausura-

do por el ciudadano Director de In-
dustrias. Dió las gracias a los Indus-
triales que desde el primer momen-
to acogieron con calor aquella inicia-
tiva y pidió excusas por aquellas im-
perfecciones que se hubieran obser-
vado.

Terminó su intervención leyendo el
veredicto del Jurado para el otorga-
miento de premios a los expositores
y periodistas que se detallan en otro
lugar de este mismo número.

Presidencia del acto de clausura de la I Exposición Nacional Textil. De derecha a izquierda: Dr. Fei -nández Shaw , el Sr. Quintero, Secretario y Presidente del Comité Ejecutivo de la Exposición; Dr. Alfon-zo Ravard, Presidente de la C. I. C.; Dr. Baldó Casanova, Director de Industrias; Dr. Cervini, Director-
Secretario de la C.I.C., y el Dr. René Carballo, Presidente del Jurado Calificador del Certamen.

PRODUCCION— Agosto 1953	
33
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El Ciudadano Ministro de
Fomento, Doctor Silvio Gu-
tiérrez , durante su visita a
la Exposición con los Sres.
C. Doolittle, E. Bushell, J.
G. Flint examina una tela
hecha por uno de los tela-

res de Venezuela.

22

El Presidente de la Repu-
blica, Coronel Marcos Pé-
rez Jiménez, acompañado
de su esposa Doña Flor
Chalbaud de Pérez Jimé-
nez, corta la simbólica cin-
ta en el acto inaugural
Junto al Primer Magistra-
do aparecen el Dr. Fernán-
dez Shaw, el Sr. Quintero
y los Doctores Cervini y

López de Ceballos.

Un grupo de Diplomáticas;
acreditados en nuestro país,
visitando oficialmente la
Exposición Textil. Les a-
compañan: el Cor onel
Fuentes, miembros de

iCámara de Industriale3 t12
Caracas y varios

industriales.

PRODUCCION— Agosto 1953
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TE T OS CINES
ESTIMO DE LA ZARZUELA «EL GAITERO DE
699.k», DfL M'ESTRO ROMO, PM LA COMPAÑÍA

DE AMI [NEO.

e

maestro R. rito, con todos sus aires
populares. No lo hubiera hecho me-
jor, sin duda alguna, un buen com-
po.,itor nacido en Mitres, en Oviedo
o en el propia .Gijört. Ello confi7ma
au gran cultura musicq y su afán de
escribir con todo honradez, aunque
para ello haya tenido que estudiar

_ arr,ucho tiempo el folklore regional,
: • ames de iniciar el trabajo le su pro-
, pia .Inspiración.
, II ca bastante tiempo que no escu-
ciamos una nueva partitura de zar-
zualo tan completa mil() és ta del
irrestro Remo, de la que con todo
ine:ecimiento el púbico hizo repe-

i.-tfr anoche la mitad e sus nútnc-
•

La pr:mara gran ovación de la
noche se esatichó a poco de iniciarse

.1a clain con un aria de tiple, Can-
,*-ida nwgi;traimente por nuestra

i paisana P;larin Andrés, h o y en la
pleniaid de su arte y de su yaz; se

ti,' ••••• itió asimismo n número 'on al-*'	 habanera, evocadora del' fin tic
• ... o, que cantó con delicados ma-
tices el tenor Jerónimo Vilardell y
(-pie fue también repTtido. Siguió el
'.3950 a ,Itttirias, qua muy bien pu-
diera convertirse en himno regional,

ue comenza con aires de la tierra,
.por el coro de tiples, para seguir
(on la intervención de ledo el coro,

dar entrada al Lr..rit'..no, quo es
• 03s Rodearlo, en una brillante y
gorósa canción en tiempo de mar-

> Faltaba por escribir la zarzue
de Asturias, siendo asi que todas la
regicnes espafiaias 'tienen una o y
ras a ellas dedicadas. El maestr

...Jesús Ramo y Guillermo y
Farnande.z-Shaw han subsanado 1
falta con una regaún de costumbre
y aires tan w_culiares,• de tan en
tr. 551)1 .es y hondas rices.

Antonio Medio, el . baritono, astu
rano de pura cepa, nos ofració.ha
ce do; o t res atlas unas estampas cos
tombristas de Asturias-, can todo s
tipisma pa:pifiar, pero .esas no cons
titilan el cl:amo airico que clabe se
toria • zarzuela grande. Los Fernán

•dez Shaw han escrito !a zarzuela d
Aaurfas, cama -si fueran hijos de es
tierra, con todo-aro-ji- para tartas la
cosas mas entraii b:es de esa tia
fra. No se han salido del patrón
clivaco, mas . sin embargo en el asun
to y su clesarrcilo hoy absoluta ori
giralidad. Pudiera . ser que el tema
este inspirado en algún sucedido de
cualquier aldea asturiana, y es . se-
guro' que . los autores Mi b bide en
las prop ; as fuentes de sus montañas
y sus prados., Porque los tipos son
n erclacleros, porque es ataentice el

- léxico; el ambiente y las costumbres.
E: argumento es interesante,. la ac-
ción es viva y animada Cn•todo mo-
mento y las pa , ajes musicales su. gen
con Ir-da naturaLidarl.

Mas si los au:oras del libro se han
In: pirado en la medula de la propia
Asturias; más . ati.1. lo ha hecha el

El maestro Jesús Romo

(ha, y volver al fin al lema primiti-
vo con todo el coro. Una gran oVa-
ción coronó este inspirado página.
que, n altra:mente, hubo de ser tepe-
Sida. El acto termina con un concer-tante de varios motivos melódicos,
la dos ellos de una t ierna • emotivi-dad. Al terminar este acto se alzó
e' telón cuaträ veces y el maestro
Romo hubo de dejar el atril para
subir ni palco escénico y recoger,'
en unlóa de Marcos Redondo y de los
demás artistas las ovaciones del pú-
blico que llenaba la sa la.	 -•

Antes de alzarse el telón para el
5ügundo acto, la orquesta ejecutó la
habanera, que Jue de nuevo muy

habieado de hacerse la
;uz c a sala para que el -maestra
Romo agracicciese el homenaje que
se le tributaba. Tras de unos aires
aturianos p 11 un ambiente de 'alme-
na y un terceto cómico sobre el mo-
t ivo de ''A coger'el trébale...", que
f.le bisado, vino un magnifico duo
de tiple y tenor, a nuestro juicio el
número has inspirado de la obra,
e n el que contrasta la dulzura sen-
timental de unos pasajes con las Ira-
res a pasiOnadas de ot ros. Este nu•mero, que puede ponerse al nivel (1:2
los mejores de las zarzuelas irmor
tale,-, fue interpretado priMorosa-
mente por Pilaría Andrés y Jerónimo
Vl lardell. La (Ovación fue clamorosa
y despues de er bisado se renové
'con el mismo entusiasmo. Se despe-ga de la obra un numerito cle ilus-tración a rrevistado. Llegó después el
triunfo de Marcos Redondo, en un co-
laquio con la gaita sumamente emo-
tiva y que termira con tira vibran-
te frase duniat.ica. Tamb - en fue vi-
sado entre aplausos unánimes; y una
vez mas cl eminiente barítono se hi-
zo aclamar en una Pagina en que se
concierta con rasgos de humor va-
rios motivos as turianos, motivos que
tienen tarnaCén un amplio desarrolle
en un cuadro de baile, admirable-
mente animado por varias parejas 'y
C n part'cWi.-,r por una de ellas.

Además de la feliz actuación de los
divos, hemos de registrar el éxito
de la ex t raordinaria tiple cómica Se-
fi Villeta, del primer actor y direc-
tor Pedro Segura, que caracterigó
magistralmente un tipo popular; Te-
resa Sánchez y Juan Martín, entre
otros, sin excluir los coros, muy afi-
nados y con buenas voces y en todo
momento en situación, como con-
viene al ambiente y movalidad dela obra.

Al terminar esta de nuevo hubo
de 'subir al escenario el maestro Ro-
mo, al que se hizo objeto de una
reiterada ovación, que Iba a su vez
dedicada a Marcos Redondo, Pilarin
Andrés, la Vilardella, Pedro Segura
y, en fin, a toda la compañía.
a F. 1911,0 C1STUE DE CASTRO.
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El «Gaitero de Gijón », se
estrena en el Teatro Principal
La inspirada partitura del maestro Romo da ocasión a
un ruidoso triunfo de Pilarin Andrés y Marcos Redondo
• La característica fundamental
de Asturias, a veces diluido en
un finisiino. sentido del humor, es
da ternura. Y Asturias, como na
'pudo inventar un día la ternura,
inventó una manera de cantar.
lAsi, la música de Asturias, apo
yandose sobre el corazón, vr_ de-
recha al sentimiento y lo mismo

entra por los caminos andaluces
de Falla que por los caprichos de
Rimsky Korsakoff. Esta vez esa
música ha servido para que la ins-
piración del maestro Romo haya
logrado el poema sinfónico de .15.53-

Pilarin Andrés
tunas, de una fuerta tan arrollado-
ra que se impone y borra todos dos
matices, como el del vestuario y el
acento, desagradables para los as-
turianos, porque caricaturiza s su
tierra sin retratarla, y desagrada-
ble para los que no .son asturia-
nos, porque no pueden entender
esa .nezria del lenguaje que se
apoya en purtos de gallego, de
portugués y de castellano antiguo.
Pero es lo Mismo. La música es
de una ,belleza extraordinaa.a. Va
derecha al corazón. Coge motivos
asturianos y los hace llorar y vi-
brar, gritar y rezar en un tono
maravilloso, en el encanto de una
música que def i ne al maestro
Romo como lo que es: un com-
s..ssitor genial, honrado, que p ien-
sa por encima de todo en que la
música es sólo arte y sentir, co-
locando sienspre la técnica al ser-
vicio del sentimiento. El maestro
Romo, maravilloso corrirpositor, ha
hecho esta vez, en su mejor parid-
tura, granada y honda, limpia y
amable, altar de arte. Y en ese
altar ha colocado a la* tierra y el
alma de Asturias.

En la jornada triunfal del 'es-
treno de "El gaitero de Gijón"
hubo que repetir casi todos los nú-
meros. Uno de ellos, el dúo de la
tiple y del tenor es algo sencilla-
mente soberbio. Y todo va en me-
lodía dulcísima a ser luego ~b-
alón de gter'o que corona el grito
final en log dos versos de una fa-
masa canción astur, la de la bar-
ca marinera:

No la puedo olvidar
porque la tengo amor...

Otros números, como el Canto
de Asturias y la romanza del - gai-
tero a su gaita, también tienen
un- sabor y una fuerza lírica in-
dudables. Y el resto de la obra,
—reflejo de la inspiración genial
y de.: temperamento del maestro
Romo—, justifica el triunfo de
esta obra que es uno de los mejo-
res timbres de orgullo de la zar-
zuela española. Que no es de ayer
ni de hoy, sino de siempre cuan-
do se apoya en la música de un
maestro que ha sabido hacer arte
para todos sin desfigurar lo más
mínimo una esencia y un, vator
regional. Al contrario, lo que nos
ha ofrecido el maestro Romo no
es aóts la música (in Asturias. Es
el alma de Asturias, tendida en-
tre el monte y el mar, y suspen-
dida como un milagro de esos ris-
cos de Csvadonga donde un día,
bajo 'Al manto de una "Sirgen pe-
queñala y galana, resucitó. Es-
paña.

El libro, honrado e interesante,
tiene un acierto fundamental:
prepara agudamente la situación
para los números musicales. Tie-
ne interés y gracia y, al lado de
los libros obligados hoy en la zar-
zuela, es algo . meritorio. Tiene un
defis:to que pue-e susanarse: el
afán de introducir palagras y gi-
ros asturianos que no son, ni
uno solo, de Asturias. La mayo-
ría gallegos, 'como las palabras em-
plead:ts y el tono con qúe se di-

cen y algunos de castellano ar-
caico. En cuanto a lo del acento
y el habla asturiana es un error
de dirección. Todos los actores,
con excepción de Sera Villeta y en
parte de Pedro Segura, hablaner
gallego. Y "El gaitero de Gijón'
sería una zarzuela de antologia en
el Arte lirico español sí se deci-
diese cue sus personajes habla-
sen en castellano.

Irreprochable la interpretación.
Pilarin Andrés fue asegurándose
conforme avanzada la representa-
ción. Cantó primorosamente
dúo y di6 a todas sus interven-
clones el acento oportuno, de le:1,
ternura a la angustia. Marcas Re-
donde fue, una vez más, Mareos
Redondo. Se entregó lleno de fer-
vor a la música s al público y>,,
arrastro triunfalmente las notas'
de esa música y el corazón de
ese público. Su voz fue, como
siempre, materia para su arte de
excepción. Muy bien Sefi Villeta,
en el personaje mas asturiano de
la obra, y muy bien también Pe-
dro Segura, en un personaje un
poco arbitrarlo , un vaqueiro muy
particular. El resto de la inter-
pretación, acertado. V las coros,
que en un principio desafinaron
mucho. conforme avanzaba la re-presentación, desafinaron menos.

U. v. n

Autorizadas para mayores a.
16 años

PRINCIPAL. — Compañía ce
Arte Lírico. 7 y II; "EI
gaitero de Gijón". • ¡'ole-
rada.

ARGENSOLA. — Compañia de
revistas. 7 y II: "¡Espa-
bilenie usted al chico!"

l'EATRO CIRCO. — Compañia
de Revistas de Muñoz Ho-
milía 7 y I I: "Dtaia Mari-
dita de mi corazón".

CINE

Marcos Redondojudo Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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Sitbado 4 de Julio " e 1953

Ayer fué estrenada con éxito, en el teatro Prin-
cipal, la zarzuela "El gaitero de Gijón"

Y

é

• Pilarín Andrés, nuestra paisana, fi-
gura destacadísima de la compañía

" lírica que actúa en A tAg‘ tre, Prim.in1

1	 Anda por las antólogías de Campoa-
• mor una "dolora" artificiosa en su for-

ma y lamentablemente melodramáti-
ca en su fondo, que creímos en un
principio que habría servid0. de mo-
tivo para esta obra lírica, y la ver-
dad, temíamos por su suerte. Pero por
fortuna Guillermo y Rafael Fernán-

? dez-Shaw son más inteligentes, y de
los famosos versos no tomaron más
que el título, y a base de él escribie-
ron un libro simpático, amable y ori-
ginal en cuanto cabe, y en un ambien-
te asturiano del pasado siglo, con una

• bien ponderada mezcla de elementos
alegres y tristes; sin 'un dramatismo
eMagerado, han buscado en todo mo-
mira° —hallándolas— coyunturas en
que apoyar los números de música. Sio
a esto añadimos que hay versos escri-
tos con dignidad que se hacen aplau-

a dir por sí solos, que en toda ella con
o su bien buscado tipismo flota un ara-
). biente de buen gusto y de sano hu-
;, mor y que el desenlace es de una sua-

ve emoción, se puede comprender que
los libretistas cumplieron su cometi-
do con amplitud.

De la música, que en esta zarzuela
tiene un relieve extraordinario, no
han de ser menores los elogios. Es su

autor el maestro Jesús Romo, de quien
si la memoria no nos es infiel, escu-
chamos hace algún tiempo "En tia
balcón de Palacio", producción exceT-
lente del-género. Aquí —naturalmente;
—ha echado mano del elemento fol-7
klórico asturiano, pero sin recargar
tos tintes en esto que con tanta fre-
cuencia nos ha dado produccione3 -
harto pedantes. En este caso anda to-w--
da la partitura apoyada en unos cuan-
tos motivos, no._muy desconocidos, y.
después se ha dejado llevar de su ins-
piración y su garbo, orquestándolo to-
do con Igual soltura y con algunos
números bien trabajados.

No es de extrañar en estas circuns-
tancias que el público asimilara total-
mente la música, que aplaudiera con
entusiasmo, que hiciera repetir cast,1
todos los números y que el maestro
Jesús Romo subiera al palco escénico
repetidas veces por espontánea mani-
festación del- respetable.

Porque todo anduviese acertado en
esta obra, la interpretación, salvo
algunos fallos en los coros, fué mag-
nífica. Marcos Redondo, este cantan.
te que no solamente mantiene sil
prestigio sino también el de una bue-
na parte del género lírico, estuvo
exactamente como hace treinta años:
bien de facultades, 'utilizando todos
sus recursos y con esa vocalizución
clara y expresiva que es en él carac-
terística, a pesar de que la parte de
él no es la de mayor lucimiento. fuä
muy aplaudido y hubo de bisar al-
gunos números. Pilarín Andrés tyiun-
f6 plenamente, sin que para esto
fuera preciso recordar su condición
de paisana. Cantante exquisita ha
llegado a trabajar su voz con un
primor insuperable, hallando en to-
dos los números la línea melódirh en
fqrma que sólo se escucha e: las
grandes figuras; así lo entendió el pú-
blico, a quien levantó el entus1.1.;mo
en no pocos momentos, repttiendn al-
gunas de sus intervenciones, y por
fin el tenor Jerónimo Vilardell. por
no fallar en el conjunto estuvo toda
la noche cantando muy bien • y va-
liente de facultades y escuchuido
abundantes aplausos.

No queremos dejar esnestarieeltaa:
ción de intérpretes a	 efi 

vii

Juan Martín y sobrb todo a Pedro
Segura.

El decorado y presentación, exce-
lentes en todos sus detalles, y el mí-
blico, selecto y abundante a lz al-
tura del acontecimiento.

R. .

ino Feniandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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Una calle llevará el

nombre de Arniches
Ayer se descubrió dita lápida

con el nombre del famoso come-
•cliógrafo Carlos Arniches plra una
calle del barrio de Abantos Fue
descubierta dicha lápida por la se-
ñorita regidoira Conchita Franco,
y asistieron al acto numerosas
personalidades, Ayuntamiento en

• pleno, comandante militar, admi-
nistrador del Real Patrimonio y
muchos artistas y escrltoces

El señor Almela, alcalde del Es-
corial, ofreció el homenaje y pro-
nunciaron o leyeron palabras de
recuerdo el presidente de la Socie-
dad de Autores, don Luis Fernán-
dez Ardavin; Guillermo Fernández
Shaw, Valeriano León y el señor
Ceballos Lapiedra. Contes ,ä as;ra-!
deciendo el homenaje, la nieta de I
don Carlos Arniches.
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UN HOMENAJE A
CARLOS ARNICHES

La colonia veraniega y el pueblo de San Lorenzo del Escorial han
rendido este verano un homenaje de admiración y cariño a la memoria
del popular sainetero don Carlos Arniches, dando su nombre 4 una de las
avenidas del moderno barrio de Abantos. Después de una fiesta de noche
en el parque, donde se interpretaron varios números de sus más conocidas
obras líricas, se celebró en la mañana de un soleado domingo el descubri-
miento de la placa del nuevo paseo de Carlos Arniches. El acto fué pie.
sidido por el alcalde de aquel Real Sitio, don Salvador Almela, que ofreció
el homenaje, hablando a continuación el gran actor Valeriano León—in-
térprete de muchos sainetes y tragedias grotescas de Arnithes—y los es-
critores Guillermo Fernández Shaw y Luis Fernández Ardavin, Este, en
su calidad de presidente de la Sociedad General de Alitores de España,
exaltó la personalidad del famoso Comediógrafo y las calidades de su
teatro. Dió las gracias en nombre de la familia en un emocionado din-
curso la bella señorita Beatriz Ugarte y Arniches, nieta del autor de «Fis
mi hombre». Publicamos a continuación las cuartillas leídas por Guillermo
Fernández Shaw :

OFRENDA DE 'EL AMIGO MFE OUIADES"
A D‘fN CARLOS ARNICHES

Don Carlos: ya lo estás viendo:
aquí estamos unos cuantos
dispuestos a que tu nombre
resplandezca en este acto
con el recuerdo efusivo
de tós los que te admiramos:
Hoy le razón es de peso:
el Municipio gurriato
—que siendo del Escorial
es madrileño por tanto—
no olvida que tú viniste
una porción de veranos
y aquí 1 escribiste... _esas cosas
tan llenas de gracia y garbo,
con las que luego en Madrid
tós nosotros la gozábamos.
Pues si por estos lugares
—aquí, a la vera de Abantos-

Grupo de algunos de los asistentes al acto. De izquierda a derecha, Vale-
riano León, María Luisa Quintero, María Bru, Rosario de Muro, RafaelRomero Marchent, Aurora Redondo, Guillermo Fernández Shaw, Luis Fer-nández Ardavín, Fernando y Pilar Arniches

'
 Moltó, Salvador Almela—alcalde del Real Sitio—, Xavier Cabello Lapiedra, administrador del

Patrimonio Nacional, coronel don Pedro Ortega, y Luis Muñoz Lorente.Delante, sentadas, Conchita Franco Poggio y Beatriz Ugarte y Arniches

El alcalde de San Lorenzo
del Escorial con la señorita
Conchita Franco y Poggio,
dama regidora del Real Si-
tio durante el último verano,
que fue quien descubrió la

lápida

y dime si no la viste
y la- admiraste en tus barrios.
Paece móra, ¿no es verdár
»oras de estas las topanzos
al volver cualquier esquina'
allá Por San Cayetano.
¡Si vieses con qué alegría,
si vieras con— qué entusiasmo
organizó la verbena
que anoche te dedicaron
unas estupendas chicas
y unos muchachos simpáticos!...
Bien..., ¡pero que bien! Yo estuve
talmente representa°
en el Pasodoble aquel
de Quinito y de Serrano.
g Te acuerdas? El «aguacero»
con' que acaba el primer cuadro
de éste tu «Amigo 111elquiacies»'.
¡Qué tiernpos! Pepe Moncayo -
con Orlas, la Mayendía,
Carmen Andrés y Rosario
Leonís... ¡Menudo quinteto!
¡Y mayúsculo exitazo!

Pero no es sólo la Isidra
la que conmigo ha llegao;
son otras muchas figuras
y tipos de tu teatro
que, pa recordarte, vienen
contentos e ilusionaos:
«Doloretes», la Antoñita,
«Mariquita la pispajo»,

tipos, diálogos y chistes
nacieron y prosperaron,
g qué tid de particular,
ni qué lié de extraordinario
que El Escorial te dedique
unas miajas de agasajor

Por eso estamos aquí.
De Madrid hemos llegao...,
no sé..., muchos de los hijos
de tu ingenio soberano;
t6s ansiosos de decirte:
«—Enhorabuena, don Carlos
porque estas satisfacciones
del alma y estos aplausos
del corazón no los borran
ni los gustos ni los años.»

Aquí la tiés a la Isidra.
Tú, fíjate en sus ojazos

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



La lápida del nuevo paseo en el momento de ser
descubierta
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MODELE
SU FIGURA

Con ello restituirá a la silueta su
prístina elegancia, y para conse-
guirlo debe friccionarse con GE.
LEE-MITZA, el producto que se
indica con preferencia para este
fin Puede asi eliminar las adiposi-
dades o acumulaciones de grasa
de las distintas partes del cuerpo
donde se hallan atascadas, re-
cobrando de este modo su esté-
tica y pureza de lineas. Sus efec-
tos se manifiestan bien pronto

GELEE-MITZA
Eliminador Externo de la Grasa.

Laboratorio PUJADAS Y PUJADAS
Anbau. 240 - Barcelona

62

la Petra, «La señorita
de Trevélez», Saturiano,
«El señor Adrián el primo»,

Salud, «La chica del gato»,
Valbuena, «El pollo Tejada»,
Tarugo, el señor Hilario,
«El último mono», «El padre
Pitillo»—y que Valeriano
nos diga si es o no cierto
que aquí están representaos-
y otros que son tan famosos
y, sobre tó, que son tantos
que no me caben en este
breve aprendiz de sumario.

Tal cual, los que aquí venimos
mismamente igual pensamos:
que tu teatro está vivo,
porque en él están pintaos
tipos, cuadros y cóstumbres
que pa siempre ahí se quedaron
como en los sainetes de

don Ramón o don Ricardo;
que esto hay que reconocerlo
y es un deber proclamarlo;
porque estimar los valores
de nuestros contemporáneos

es tanto como querernos

nosotros mismos. ¿Estamos?
Con que: lo dicho está dicho.
Perdóname tú, don Carros,
las faltas de la expresión,

que no son propias del caso,
y sepas, de hoy para siempre,
que aquí, entre pinos, carrascos,

peñas y otras zarandajas,
hoy un lugar fresco y sano,
optimista y sonriente,
lo mismo que tu teatro,
que se honra enalteciendo
a quienes antes le honraron.

Aquí la tiés a la Isidro.
Con ella lás aquí estamos;
¡que es hermoso que los hombres
demuestren de cuando en cuando
que tienen un corazón
que debe servirles de algo...,
pa recordarse queriendo
y pa querer recordando!

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW

La regidora, Ta-
chi Franco y Pog-
gio, en unión de
Beatriz Ugarte y
Arniches, que
agradeció el ho-
menaje tributado
a su ilustre abuelo

aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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La zarzuela en TRES ACTOS, del Maestro GUERRERO,

LOS GAVILANES
•or el divo JOSE LACARCEL DE PALOMARES y la tiple EMILIA RINCON, secundados
por el tenor Luis Franco, Ofelia Zapico, Pepita Alaiz, Pepita Camacho, Julio Nadal,

F. Amengua', Emilio Ramos, segundas tiples y coro general.

La zarzuela en UN ACTO y TRES CUADROS, del Maestro CHAPI,

EL PU NAO DE ROSAS
por EMIL/A RINCON, MARCOS TUNEZ, Julio Nadal, Casimir° Morales, Pepita Alaiz,

Pepita Camacho, segundas tiples y coro general.

La zarzuela en DOS ACTOS y CUATRO CUADROS, del Maestro SERRANO,

LA DOLOROSA
por su creador, el tenor VICENTE SIMON; EMILIA RINCON, Marcos Túnez, Luisa

Espinosa, Pepito Alaiz, Julio Nadal, Casimiro Morales, Luis Franco y coro general.

La zarzuela en DOS ACTOS y VARIOS CUADROS, del Maestro GUERRERO,

LA COSA DEL AZAGUAN
por EMILIA R/NCON, JOSE LACARCEL DE PALOMARES y toda la Cornpaiiia.

La joya artística en TRES ACTOS, del Maestro VIVES,

on"`"a Francisquita
Reparto Oro:

MARIA FRANCISCA CABALLER, VICENTE SIMON, EMILIA RINCON, VICENTE MARCOS
TUNEZ, EMILIO RAMOS, LUISA ESPINOSA y toda la Campal:1"i°.

La zarzuela en DOS ACTOS, del Maestro GILE\S,

EL CANTAR DEL ARRIERO
por MARIA FRANCISCA CABALLER y JOSE LACARCEL DE PALOMARES, secundados

por toda la Comparila.

En la función de noche, GRAN FIN DE FIESTA

Dúo de "La del Manojo de Rosas"
Por EMILIA RiNCON y VICENTE SIMON

Romanza del bajo y coro de Caballeros de "La tabernera del Puerto"
Por MARCOS TUNEZ

Dúo de tiple y tenor de "La del Soto del Parral"
Por EMILIA R1NCON y LUIS FRANCO

Esta función empezará en punto, por salir la Compañía a las dos de la mañana para Madrid

0.-e21	 111-12
	 Gratos-Madrid. -500 ej3.--IX-953.

\a

▪ 

a

▪

 do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



J
aaaaal

TEATI:0
	  ALCANIZ 	

f1712ZB

12	

:111kal

:
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dupante lars días 8, 9, 10 ,y 11 de iertietehtie
bi,o,ciürges de tapde a las 7 y noclie a las 11.

PRIMER ACTOR Y DIRECTOR	 DIRECCIÓN MUSICAL

-emei,sión de 7e,stej,os del --eecola. A,yuntatilientó
7iestar y 7emia de 1953

eb eX.:51:267 P._2( tieetz y

PRESENTACIÓN

a_Dia O Sullemlir p a las 11 Hoch cae, el extPacqAdieaPiü ',Neeaula si9uiente:

' 1.° La Zarzuela del Mtro. Chapi LA REVOLTOSA
2. 0 La Zarzuela del Mtro. Serrano LOS	 CLAVELES
3. 0 Presentación del Barítono Lacarcel de Palomarescon la Romanza de

LOS GAVILANES y CANTAR DEL ARRIERO
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jhgäglo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



VICENTE SIMON
I E IN	 R

[MUJA RINCON
TIPLE OH AMATICA

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Lista c e la Compañía Lírica de Arte Español

-t*Ippesa, .9 dimecciókt,	 Ati,stica idikege iä bit Afta

Divo Barítono JOSE LACARCEL DE PALOMARES

Divo Tenor VICENTE SIMON
Primera tiple lírica M ARIA FRANCISCA C All ALLE

Primera tiple drimialira Emilia Rincón
Primer barítono	 Bojo cantante	 Tenor

	

José Raño	 Marros Tuner	 Luis Franco
Primer actor y director	 Primeros actores

Julio Nadal	 Casimir° Morales 	 A. Segura
	Tiple Cómica	 Tenor Cómica	 Caricato

MillIolita Segura	 M. Cebra!	 L. Espinosa
Tiples:	 Pepita Camacho	 Chanto Martinez

Actores:	 P. Tormo	 José Escuer	 J. Cabos

Maestros directores:	 A. Riera	 F. Aroca

Apufttatlor:	 A ntön	 Redor: Lepe	 Maquinista:	 Pici

sastrería: Peos Hnos.	 Decorados: Ros .	Peluquero: Mingo

NUTRIDO CUERPO DE COROS

conjAnto de Opetesta de la jin(detica de 311admid

Apelliuo S. O. A. E.

PRECi0 DE LAS LOCALIDADES

MARIA FRANCISCA CABALLEIt
TIPLE MICA

DIAS 8, 9 y 10
TARDE NOCHE

Palcos con cinco entradas. 100'00 125'00 pts.
Entrada de Palco	 20'00 25'00 »

Butacas	 	  15'00 2000 •

Delanteras 	  10'00 1300 »

Generales 	 	 600	 8'00 »

DIA 11

TARDE NOCHE
Palcos con cinco entradas. 100'00 150800 pus.
Entrada de Palco .	 2000 30'00 »

Butacas 	  1500 2500 » JOSE LiCARCEL DE l'ALOMARES
Delanteras .	 	  10'00 1500 » 	 BARITONO
Generales . . .	 	 	 6'00	 10'00 »

Queda abierto el abollo con diluente ova las cuatro fueciodes de gaje Ea la swelalli, dE la f.CIU:Sitli de resten gyaillaCtle) desde el di! 5 hasta el 	 induslye, 121 día ß tu la laQuilla	 72ato.
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LA ROSA DEL A7PJ-7RA\ IeSaanos

LA REVOLTOSA

NOCHE a las 11 =

La Zarzuela cumbre del Mtro. Guerrero

DIA 10 TARDE a las 7

La Zarzuela de Soutullo y Verf.

La cel Soto del Parral
= NOCHE a las 11 =-

ACONTECIMIENTO LIRICO

	 Doña 7RA\CISGUI1 A
del Mtro. Vives	 Sensacional reparto

DIA 11 TARDE a las 7
La Zarzuela del Mtro. Sorozábal
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LA EL V ANOJO DE ROSgrui
= NOCHE a las 11 —

DESPEDIDA en extraordinaria

FUNCION DE GALA	 ullu oP
‘maps...ies
ocisamoa
09 SOVIUT

)S P US OP
t.rtj la 1109

2.* GRAN ACTO DE CONCIERTO ilwI
2

por todas las figuras de la Compahía

3 04/05

I.° La égloga, obra cumbre del Mtro. VIVES

MARUXA

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
~Ir
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EL ESCORIAL
Dos que no parecen

*veraneantes
El maestro Parada trabaja,

y Fernández Shaw lleva
cuello y corbata

No tenemos que decirles dende
veranea el maestro Parada. Le en-
contramos cuando se dirigia a mi-sa de doce.

—¿Mucho trabajo, maestro?
—Regular. Estoy p re parando una

cosa para estrenar en se p tiembre en
La Latina, con F ernandez DiezGalindo. Y ademas

—Pero eso no es veranear.
—No, no Descanso a

4

FERNANDEZ SHAW
ra. Como le decía, estoy escribien-do una zarzuela para los hermanos
Fernández Shaw. Mire, por ah, oh>,
no don Guillermo.

En efecto, el ilustre autor iba a
sentarse con unos amigos en una
terraza de la calle de Floridablan-
ea. Le hicimos una foto. La verdad
es que don Guillermo no parece un

I Veraneante. Lleva tiorbata,
(Fotos Sanantonio)

dike Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM
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"LA PISADA DEL DIABLO"

conoceis la leyenda?
Por estos montes serranos
corre la que se titula
LA PISADA DEL DIABLO.
Como todas sus leyendas,
tiene un poderoso arraigo,
pues la Historia y la Poesía
se dan en ella la mano.
Cuéntase,—de boca en boca
vá la leyenda pasando
que en un agreste paraje,
rico en perias y carrascos,
no lejos de lo que hoy día
todos «Escorial» llamamos,
vivían en santa paz
hace muchísimos arios
unos varones humildes,
fervorosos, solitarios,
que haciendo ermitas sus cuevas,
eran santos ermitarios.
Lucifer, siempre a la caza
de espíritus torturados,
fijó en uno de estos monjes
sus designios insensatos,
poniendo cerco a su alma
con sus infernales dardos.
¡Qué de dudas angustiadas,
qué de terribles espasmos
los del ejemplar asceta
por el Demonio tentado!
Un día llegó a los montes
un extrario ser humano
con pies de macho cabrío,
que, con aullidos y saltos,

puso en los monjes recelo
y en los rediles espanto.
Lucifer, que se ocultaba
bajo tal forma de fauno,
sólo se mostró sumiso,
caririoso y recatado
con el monje que escogiera
para vengar sus agravios.
— « Esta es mi presa», decía;
y se frotaba las manos
considerando cercana
la desventura del santo.
¡Qué serie de tentaciones
puso en su empello el Diablo!
¡Ya era su conquista cierta!
¡Ya el cenobita abrumado
por el influjo maligno,
iba a cambiarse en su esclavo!
Pero, en el alma del justo,
combatían entre tanto
con los instintos más fieros
los sentimientos más sanos;
y en fervorosa oración
se unieron ojos y labios,
solicitando implorantes
la salvación de lo Alto.

iFué premio al varón creyente?
¿Fué prodigio? ¿Fué milagro?
De luz celestial el monte
se iluminó por encanto;
rasgó los aires un trueno
y ante el monje, arrodillado,
surgió la Virgen María
llena de gracia, brindando

r-
CAR•S MANUEl FEP,NANtn-e

po Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca.
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su protección maternal
al anhelante ermitario.
¡Extasis de fe y amor
el de su espíritu en salvo!:
ya era la liberación
de la cárcel del pecado;
¡ya era la entrega absoluta
a los divinos espacios!
Cuando Lucifer llegó,
creyendo, torpe e incauto,
conseguida su victoria,
sólo pudo ver un halo
de luz subiendo a los Cielos;
y en la tierra, desplomado,
el cuerpo del cenobita
formando cruz con los brazos.
El alma Ja /lo era suya:
se le ei/perij Colando,
en tanto que una sonrisa
aún dibujaban los labios.
Y fué entonces, por despecho,
por rabia y por furia, cuando
dió el Demonio con el pie
tal golpe sobre un peziasco,
que dejó allí para siempre
su planta horrible de fauno.

Desde tal noche, a través
de los días y los arios,
la huella infame, grabada
en el granito serrano,
perpetúa la memoria
del asombroso milagro
y afirma que allí fué dada
«la pisada del diablo».

GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW.
Dibujo Je Mairata.

• 
Grafica Escorial-Telef. 569

uillermo Fei	 i. Shaw. Biblioteca. F
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TEATRO MADRID
HOY	 NOCHE

COMPAÑIA SAGI-VELA

LUISA FOERHANDA
POR

MARTA SANTA-OLALLA	 MARICAR-
MEN ARANDA - FERNANDO BAÑO
MARIA TELLEZ	 MANUEL CEBRAL

LUIS SAGI-MA
DIRECTOR DE ESCENA ANTONIO NI A RTELO

DIRECTOR DF ORQUESTA

RICARDO ESTEVARENA
NUEVO MONTAJE 3P CORISTAS 40 PROFESORES
DE ORQUESTA ORGANO FI F CTRICO DECORADOS

Y SASTRERIA NUEVOS

Publicidad: HIJOS DE V4LERIANO PE.REZ -Cruz. 7 -

4



Lamen, 12 y 14 - Avda. José Anlonia, 15 • Akali 141 - 111111
PARA OIR BIEN USE SONOTONE p •

-WM

'ULLOAOPTIb'CO

cutte
MADRID

(R•fria era.d.o)

Empresa «Espectáculos Madrid», S. A.

Plaza del (armen- Ellreulén Vi. 6ornalaz-Serrano - TAL 11 55 94

Compañía Lírica

SAGI-VELA
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR:

ANTONIO MARTELO

Maestros Directores y Concertadores:

Ricardo Estevarena y
José Ni. Mollä

Äljiää-Gäljäjäup.rgälädgl
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DISCOS DE MUSICA CLASICA
OPERA - ZARZUELA

BAILA8LES - REGIONAL

PRECIADOS,
5	 TELEF. 22 43 53

(Entre Callao y Santo Domingo)

PHETEHIA
Germana

Abrigos Astrakán, Garras, Mouton,
Capas, Renarcis, Gran surtido. Refor-
ma, teñido y curtido de toda clase

de °eles.

Precios muy ventajosos
" Facilidades de pago.

BOLA, 13 - MADRID - Teléf. 21 71 27

PARKER

SHEAFFERS
WATERMANS
KAWECO
MONT BLANC

500 modelos
diferentes 

4
Reparaciones g arantizadas 2 años

PRINCIPE, 17 ,	 MADRID	 -	 TEL. 22 79 03

Viernes, 25 de Septiembre de 1953.
A las 11 de la noche.

PRESENTACION DE LA COMPAÑIA

Comedia lírica en tres actos, el segundo dividido en dos cuadros, en verso,
original de FEDERICO ROMERO y G. FERNANDEZ .SHAW, música del maes-

tro FEDERICO MORENO-TORROB A

LUISA FERN ANDA
Reparto: Luisa, Moricarmen ARANDA ; Carolina, Marta
SANTA-CLALLA; Mariano, María TELLEZ; Rosita, Monolito Se-
gura; Criada, Esther Jiménez; Vecino, Antonia Nógués; Ven-
dedora, Felisa Gómez; Mujer del ciego, Mercedes de Andrés;
Duquesa, Monolito Rodrigo; Vida' Hernando, Luis SAGI-VE-
LA; Javier Moreno, Fernando BAÑO; Aníbal, Manuel C EBRAL;
Don Florito, Antonio Segura; Nogales, Luis Gago; Bizco
Porras, Luis González; Jeromo, 1 bdulio García; Saboyano,
Mercedes de Andrés; Don Lucas, Ricardo del Rio; Vareador,
Esther Jiménez; Capitán, Salomón Delgado; Mozo	 Pascual
Blosie; Pollo 1.°, José Piquer; Hombre del pueblo, Enrique Bar-

ta, Ciego 1. 0, Juan Badia.
Dirigirá la orquesta el maestro RICARDO ESTEVARENA.

Director de escena, ANTONIO MARTELO.
Organista: Tomás Garbizu.

Decorados: Garcia y Ros.-Sastreria: Peris Hermanos.-Peluqueria: Mingo.
Las funciones empezaran puntualmente a la hora anunciada.

ANTIQUO SASTAII
of LA. NILAL bAell Puerta del Sol, 13, pral.

Telefono 21 43 Q4 -m A DR ID- MEXICO

ALTAS CALICADE5

PRINCIPE 15	 Y	 Avda. JOSE ANTONIO, 55

PAK
NUEVO APARATO

ELECTRONICO
PARA LA SORDE-

RA PIDA DE-

MOSTRACIONES

UNION MUSICAL ESPAN-011
Música nacional y extranjero. Pianos, or-
monjas, fonógrafos. Instrumentos paro
Bandas y Orquestas y toda clase de
accesorios. Alquiler de pianos. Aparatos
de radio, etc. Discos últimas novedades
Cabinas de audición independientes.

Carrera de San Jeronimo, 26 	 Sucursal: Arenal, 16

cbtellane3
JOYERO

COMPRA DE ALHAJAS,

OBJETOS ORO Y PLATINO

Avda. Jose Antonio, 33 entlo. - Teléf. 22 71 59

1

DEPILACION NUEVO PROCEDIMIENTO
Incomparablemente superior a la Electrodesecación y Electrocoagula-ción, que hemos desechado por anticuadas y sobre las que reúne las ex-
traordinarias ventajas de extirpar más pelos en el mismo tiempo
y reproduoirse en mucha menor cantidad, por lo que resulta
muohisimo mas rápido y ec*Ilölnloo, no dejar zafia' alguna y
estar realizado bajo directb control del médico especializado.
CIRUGIA ESTETICA: Corrección de todos los defectos faciales y

corporales.l.
REIUVRNECiMNNTO DEL CUTIS de sorprendentes resultados basado

en los últimos descubrimientos de la medicina.
TRATAMIENTO EFICACISIMO con Rayos Ultravioleta y Alta
Frecuenoia de las alope oías, seborreas y oaida del cabello,

INSIITUTODE ESTETICA-Dr. Romero Flórez-Carranza.25-T , 2367 03-Vadrid

'Editado nor la Em presa Anunciadora • Hijos de Vaterieno Pérez» - Cruz, 7. Teléfonos 21 47 O - 21 39 63

o GuilletInn Fernán nr P llioteca. FJM.
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MADRI	 Luis Si	 se	 •
ro de la plaza del Carmen con la reposición,

con caracteres de estreno, da la zarzuela "Luisa
remienda". Marta fiantaolalla—gue desde el "cine"
pasó ei genero kr ico---aparece en nuestro grabad
con el titular de la compañia, durante la ejecuci
del famoso dúo. A la Izquierda, la flguración, en el
conocldfsimo coro de las sombrillas. (Fotos Sanz

Bermejo.)

• n • n

„Wiec". 	
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sido Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.



!Presentación de Sagi-Ve la
con "Luisa Fernanda'9
Puede calificarse de triunfal laacogida que obtuvo anoche en eltdrid la compañía de Luis Sagi-

Vela, que se pre-
sentó con la po-
pular zarzuela
"Luisa Penan-
da". En el repar-to se distinguie-
ron, con el pro-
pio Sagi-Vela,
que renovó los
laureles de su in-
olvidable padre,
Marta Santa Ola_
ha y Mari Car-,men Arando., con
los señores Bañó

Cebral, princi-
pa/mente. Señale-mos	 f.,uo no se
ve frecuentemen-
te en za rzuela: un
coro joven y bien -
vestido. unos de-

corados nuevos, una orqueta quesuena con plenitud, con el adita-mento del órgano eléctrico, que ya ¡habla emp leado el maestro Para-
da, y un movimiento alegre y di-námico, con ut i lización de la pa- !sarela.
Ei maestro Moreno Torroba di-rigió. Hubo ovaciones y hasta vi-vas.—G.

iVIADRID.--Reaparición de Luis Sagi
"Luisa Fernancla"

U
NA vez más ha salido «Luisa
Fernanda» al escenario, y es-

. ta vez con todos los honores.
, Anoche se presentaba Luis Sagi

Vela ante el público de Madrid,
que no sabe

• perder ocasión
• d e disfrutar

de lo bueno
que se le ofre-
ce en el géne-
ro lírico, tan
ese a samente
traído ahora a
los escenarios.

Esta vez le
	  ha tocado en

• turno a Luis
Sagi Vela con
SU llueva for-
mación. Sen-
cillamente ma-
ravilloso. He-
mos visto otra
vez una inter-
pretación d e
zarzuela ele-
gante, fina. La
hemos visto
como debe
ser, porque no hay otra forma
de presentarla. Con elegancia,
con arte, con entusiasmo y con
dignidad artística. Todo ello gra-

'fcias a Sagi Vela. •
Luis Sagi Vela es el auténtico

galán y actor por herencia y por
temperamento. Sabe decir y sabe

' estar , en el escenario. Su presen-
cia realza las escenas y las da

.vida. Y como cantante, sigue ex-
' traordinario. Canta con atina_
eión, medirla, gas to y 'moción. El

I público rsí t o ~prendió y le
9173,'.¡A11(3 ia rgaluctite -

El papel de Luisa Fernanda fue
.:encomendado a Mari Carmen
Aranda. Muy bien Mari Carmen
Corno artista y como cantante.
Una Luisa Fernand a en toda su
línea, con un temperamento

Vela coi')

L. Sagi Vela y
M. Santaolalla

Shas% D111 nu	 (1.179 !I- Y! — —	 TM. .1r.

co común y hablando espléndida,
y si no ahí queda su narración
del tercer acto, que finé acogida
con una gran ovación. Marta
Santaolalla era quien encarnaba
el papel de Carolina, y efectiva-
mente 'lentos visto a la duquesa,
y para no desdecir de nadie, can-
tó conio se debe. Magníficamen-
te, matizando y dominando su
partitura como mandan los cá-
nones.

El tenor señor Bañó hizo un
debut afortunado, dándonos una
versión extraordinaria en su pa.
pe! de Javier Moreno, con una
voz homogénea y brillante en to-
[los los registros. Muy bien Ma-
nuel Cebral, quien dió a su papel
un dinamismo y una gracia que
no todos los l l amados tenores có-
micos saben dar.

Completaron el reparto María
Téllez, Antonio segura y Luis
Gago, para quienes el público de-
dicó sus aplausos por una labor
tan brillante y tan digna como
Ja que nos ofrecieron anoche.

Magníficos los' decorados y la
sastrería, y para que no faltara
nada, un coro preparado a con-
ciencia. Voces frescas y con una
afi nación extraordinaria.

En fin. Una noche de ovacio- I
nes, con las que el público pre-mió la labor de los artistas, que
se vieron obligados a repetir va-
rios números, entre ellos el de
las sombrillas y el de los varea-
dores.

En la presentación cabe desta-
car la modalidad nueva con que
se presentan los coros, que salen
a la pasarela como en los espee-
táculos de revista. Una afinada z
orquesta, bien dirigida por el
maestro Estevarena, redondea el
excelente montaje de esta obra
que ha servido para la reapari-
ción triunfal de Luis Sagi Vela.

G. R.

4/eg/(5,4

dc

Marta Santa
Malla y Sagi-

Vela

"LUISA FERNANDA", EN EL TEATR(
MADRID

Con la popularísima zarzuela de Mo.
reno Torraba "Luisa Fernanda" ha in!.ciado šu campaña en el teatro Madrid le

compañía lírica d(
Luis Sagi-Vela. Fre.
sentada e interpreta.
da con gran digni.
dad, la s ovacione:
gonaron gene rosa4
durante toda la re-
presentación. La pri-
mera fué ofrecida al
propio Sagi-Vela al
aparecer en escena, y
más t a r de, cuando
demostró que sus fa-
cultades son cada día
más amplias, los
aplausos r edoblaronLuis agi-Vela	 su calor y le hicie-
ron repetir diversospasajes, algunos, como el de los rvare,a,-

dores", por tres veces, Marta Santaolalla
hizo una duquesa t ncantadora de voz, de
gesto y de simpatía. Mari Carmen Aran-
da interpretó el papel de "Luisa Fernan-
dt4," con mucha voluntad y entusiasmo,
y otro tanto puede decirse de Fernando
Baño, para quienes sonaron, asimismo,
aplausos entusiastas. María Téllez y Ma-
nuel Cebran—muy gracioso—, y el resto
del elenco, contribuyeron al éxito conse-
guido. La dirección escénica, excelente, y,
por último, hay que destacar la labor del
maestro Ricardo Estevarena al frente de
una orquesta, nutrida, que sonó bien du-rante la obra.—B.



Inauguración ds
la temporada

lírica en el Madrid
Con una versión cuidadísima, tan-

to por su montaje escénico como
por su interpretación artística, inau,
guró anoche su temporada lírica
gran barítono Luis Sag! Vela, La
obra elegida fué «Luisa Fernanda»,
a nuestro juicio, la más inspirad
del aiaestro Moreno Torroba y de
las más felices de Romero y Fernán.dez Shaw. Sagi Vela, saludado con
una larga ovación cerrada, reaparer
ció en plenitud de dominio y facul-
tades.

No podemos extendernos hoy poracumulación de acontecimientos er
la misma noche y hora, pero no he-
mos de silenciar la espléndida labor
de Marta Santaolalla, Mari Can/1er
Aranda, Maria Téllez, Fernando Eta.yO, Manuel Cabrán, y, en resumen,
todos y cada uno de los que toma-
ron parte en la brillante inaugura-ción. ¡ Qué barítono, que tiple y quF.
tenor! El teatro estaba abarrotado
La noche transcurrió entre deliriode aplausos.

Shaw. Elliateca

/114/eedig.

«,te
2-9

110011~8.

Madrid. — Temporada lírica
ANTEANOCHE se repuso, con carácter de

estreno, la zarzuela «Luisa Fernanda», en
el teatro Madrid. Obtuvo un gran éxito. Y com-probamos cosas tan esenciales y justificadoras Ide ese éxito, como que Luis Sagi Vela está me-
jor de voz que nunca y cada vez recuerda masa su i no l vidable padre, en la maestría con quela maneja. Comprobamos que la Santaolalla Yla Aranda son una estupenda pareja de so-p ranos líricas capaces de cantar todo lo que
se precise, y que el tenor señor Bañó tiene
una voz de timbre gratisimo y solvencia más
qui suficiente para el genero zarzuela. 

CCM1-• probamos la buena dirección de escena y li•
rica y el celoso cuidado de la Empresa en de-
corados y en trajes, y, en fin, comprobamosque el público estaba al rojo de entusiasmo, Luis 

Sagi Velano sólo por la excelentísima «Luisa. Fernan-
da» que había pr

esenciado, sino por pensar con lógica en quecon los elementos reunidos en el Madrid hay nombres sobrados
y de la más fina calidad para hacer una 

autentica gran lempo-goda de género lírico español, que... ;bien lo deseamos y lo ne-cesitamos!--A.CORDE.

z



MADRID: PRESENTACION DE
SAGI-VELA CON "LUISA

FERNANDA"

Una clamorosa ovación acogió ano-
c,I3e la presencia en escena, de Luis Sa- •
gi-Vela. Exteriorizaron así los aman-
tes 'de la zarzuela su satisfacción por
Ja Vuelta de los grandes intérpretes
del género. Y, ciertamente, el magní-
fico cantante renov ó el entusiasmo
del público, ofreciéndonos una espión- .
dída 'versión de la popularísima obra
de Moreno Torroba "Luisa Fernanda".
Sagi-Vela sacó a todas las romanzas
de la excelente partitura su calidad ar-
artística • en grado máximo, perfilando
y modulando con finura. De tal ma-
nera, que tuvo que repetir muchos nú-
meros, incluso tres veces el de los va-
readores. Marta Santa-Olalla añadió
a su papel de duquesa no sólo su bella
voz, sino la gracia y simpatía que le
son peculiares. También Mari Carmen
Aranda lo hizo meritoriamente. El te-
nor Fernando Rafió, muy acertado,
arrancando los agudos 'airoaamente.
Contribuyeron al éxito María Téllez.
Manuel Cebral—magnífico cómico—y el
resto de la compañía, una de las me-
jor conjuntadas que hemos visto. Los
coros estuvieron en su tono, y gran
parte del éxito hay que atribuirlo a
Ja acertada direccion del maestro Ri-
cardo Esteva,rena, a cuyas órdenes la
orquesta nos ofreció una límpida inter-
pretación. Las reiteradas ovacione; del
público sonaron para todos con verda-
dero entusiasmo.—P. R.

2g,

Pu 41540.

MADRID: "Luisa Fer-
nanda'9.

No pudo presentarse con
mejor fortuna la compañia lí-
rica de Luis Sagi-Vela. El pú-
blico acogió al notable baríto-
no con una gran ovación, y
así continuó durante toda la
noche en la representación de
la archiconocida y popular
"Luisa Fernanda".

La zarzuela de Fernández-
Shaw y Moreno Torroba fue fe-
lizmente interpretada por la
excelente compañia de Sagi-
Vela. flestacaron anoche, jun-
to a este buen cantante, Ma-
ricarmen A panda, Marta Santa-
olalla, Fernando Bañó y Ma-
nuel Cebral. Para ellos hubo
m u ch os y muy merecidos
aplausos, y todo hace supo-
ner que la temporada tan feli-
mente iniciada sera larga y
brillante y disfrutará de la
asistencia del público.
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Marcos Redondo, en el teatro
Madrid

Con la bella e inspirada zarzuela "Lui-
sa Fernanda", libro de Federico Romero
y Fernández Shaw, música del maestro
Moreno Torroba, reapareció anoche, en el
teatro Madrid, el excelente barítono Mar-
cas Redondo, felizmente secundado por
cantantes tan meritísimas corno Carmen
Ruiz, 1Vlarta, Santa Olalla y el resto del
reparto, integrado, entre otros, por Anto-
nio Martelo, Manuel Cabral y Juan Pas-
cual. Marcos Redondo, con su voz potente,
que adquiere en el registro central una
calidad extraordinaria, subyugó anoche al
auditorio en sus intervenciones, y espe-
cialmente en el duo del primer acto, en la
popular romanza de los vareadores. Com-
partieron el éxito de la noche, Marta San-
ta Olalla, aplauCidisima en el número de
"la sombrilla" y Carmen Ruiz Y el tenor
Bafió en sus respectivas partituras.

Un éxito más de "Luisa Fernanda". de
Marcos Redondo Y de la compañía del
teatro Madrid, a la Que el público premia,incansable, con grandes y merecidas ova-
ciones.
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Sagi Vela celebrará el peino eo:
mingo, con un programa formidable,

( el XXI aniversario de su presenta-
ción como canianie

La fecha del próximo domingo—dia 29 de noviembre—, es una fecha impre-sianante, de triunfo rotundo, inolvidable para nuielios entusiastas del arte lirifPco, y más especialmente para el propio Luis Sagt Vela, que, reconocido al pú-
blico que lo alienta, desea conmemorarla de modo extraordinario. Tal día como
el citado—el 29 de noviembre de 1932—, siendo Luis un muchacho, se presentó

por vez primera, co-
mo barítono, en el
teatro Ideal, de Ma-
drid—tierra y cuna
de Luis—, con la
a p laudiciísima zar-
zuela de Jacinto
—del también inol-
vidable maestro

, Guerrero, empresa-
rio a su Vez de
aquella tempora-
da—, «La rosa del
azafrán»

*
 que, pese

al éxito de su estre-
no, m u y • celebrado
tiempo ha, supo de
nuevo a estreno, y
Sensacional, por el
cantante sing u lar

aque ir A noche
m e m °rabie. Hasta
su director de aquel
debut—el propio don
Emilio Sagi Barba,
ya glorioso—, sobre
ßs exigencias exce->
ivas para el hijo,

Impresionado , al fin,
ee on oció gozosa-
ente la victoria. Y

'orno Sagi Bar-
a— también la

madre—Luisa  Ve-
a—, gloriosa como

marido. «¡Luis
acía hecho!» Luis
a triunfado día

tras día, año tras
afio, y en todas par-
tes, dentro y lejos

España. Y acaba
triunfar, por mi-

ésiina vez, pero con
ás fuerza que nun-
, en el MADRID

!de su Madrid. Tie-
ne, pues, en su ha-.ber, muchos días jubilosos. Mas ninguno como aquél—el de su iniciación artísti-

ca—, y es la mentada -fecha, precisamente, como homenaje al público, la que
ahora quiere—en el XXI aniversario de su grandiosa presentación, conmemo-
rar en el MADRID, con un programa extraordinario, sencillamente formidable,
o sea, con la interpretación de la celebradísima zarzuela con que empezó acantar en público, «La rosa del azafrán ' , el maestro Guerrero, y el «fin de fies-ta» siguiente, conmovedor de suyo: la «Se renata» de Schubert, la «jota» de ,,E1guitarrico» y el «Se reía » , de «Las golondrinas” . Y esto en ambas funciones. Y
esto, todo por él, por Sagi Vela—el gran cantante, muy diverso, muy madrileño
y universal—, que aspira como nunca a complacer y a complacerse, porque el
arte es su vida, y es vida y tiene vida en nuestros días el arte lírico gracias a
Luis, como lo prueba diariamente, tarde y noche , su temporada del MADRID,brillante y eficaz como ninguna.—T. M.

...



G
MAÑA	 JULVES 26 EXTRAORDINARIAS Fu fuL	 NAJE

;TRO GUERREF
'ON EL NUEVO MONTAJE DE

itusA . DEL AZAthAN
TARDE, POR
	 NOCHE, POR

bAGI VELA MARCOS LÍE ON

EA

r

•C MP

LAD

--"m111111111111111n""---

Publicidad: HIJOS DE VALERIANO PERU- Cruz, 7
.........“4••••••• • ••••••• •••••••• nét 	 	 .41.41.1144 411.41.41, 4444444 41,41>

UM.	 ..,..11t2f



PROSCENIO 
Homenaje a la memoria del

maestro Guerrero, en e/ Madrid•

Ai,ef,e e/)

4.13) CLa compañía lírica de Luis Sa-
gi-Vela dedicó ayer un homenaje
póstumo al más prolífico y que-
rido compositor, maestro Jacinto
Guerrero. El homenaje consistió
en la reposición de una de sus
obras predilectas, «La rosa del
azafrán», cuyo libro emotivo de
Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw le inspiró temas
que pronto se hicieron populares
y donde supo amalgamar la es-
critura seria nara los divos con
la movida, de sabor folklórico.
Partes y coros tienen en esa zar-
zuela amplio c ampo de luci-miento.

En la sección de noche, a la
que asistirnos, se encargó el in-
agotable barítono de la prodigio-
sa voz, Marcos Redondo, del pro-
tagonista masculino. Llegó e im-
presionó, como siempre, al audi-
torio, excediéndose acaso, como
oferta al inolvidable amigo muer-
to. Le acompañaron en la excep-
cional interpretación artistas de
la talla de Carmen Ruiz, Teresi-ta Silva, María Téllez, AntonioMartelo, Juan Pascual y Manuel
Cabra/. Mención merecen las se-
gundas partes y los coros, así co-
mo la orquesta, perfectamente
llevada por Augusto G. Vela.

Las ovaciones fueron imponen
tea. Ovaciones que dedicaron to-
dos a la memoria del llorado
compositor toledano. El público
las ofrecía por igual.

Por la tarde, el divo más jo-
ven y profesor en su arte, Luis Sa-gi-Vela, se adelantó al homenaje
y obtuvo, según informes dignos
de absoluta fe, otro doble éxito.

A--1.41 ,07etb

MADRID: RF.POSICION DE
"LA ROSA DEL AZAFRAN"

-
Ayer fué repuesta en el teatro Ma-- drid, por la compañia lírica de LuisSagi-Vela, la magnífica zarzuela de Fe-derico Romero y Guillermo FernándezShaw, música del maestro Guerrero,"La rosa del azafrán". El público pre-mió con grandes aplausos las represen-taciones de tarde y noche, en las queencarnaron, respectivamente, los princi-pales papeles Sagi-Vela y María Fran-cisca Caballer, y Marcos Redondo con

Carmen Ruiz. Con ellos participaron
del éxito Teresita Silva, María Téllez,
Antonio Martelo, Juan Pascual. Manuel
Cabrera y restantes intérpretes , así co-
mo los coros, caracterizándose la pre-sentación de la obra por el buen gustoen los decorados, dirección escénica yafinación en las cantables. El éxito fué
similar a cuantos viene obteniendo la
compañía de Sagi-Vela en esta afortu-nada ca mparia.—M. G. a
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Por TERESITA SILVA, MARIA TELLEZ, ANTONIO MARTELLO

Y
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SAGI VELA
:on	 SEN UM, MANUEL CEBRAL, JUAN PASCUAL

NOCHE
, LAS DOS FIGURAS CUMBRES DEL ARTE
LIRICO ESPANOL EN UN MISMO PROGRAMA!!
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iEl alcalde, impresionado por e
•

españolismo del Perú!

plant,
~verlos.
caldo de Lima
den t e del Const,
equivalente a nuestra
lo que facilita aun más la»
sas.

En el curso de su conversación
con los informadores, el conde
de Mayalde relató cómo en las
calles el público se paraba a
aplaudir y a dar vivas a España
cuando su coche, con la bande-
ra española, indicaba a los tran-

seúntes su presencia. En las tien-
das era difícil adquirir algo sin
que los condes de Mayalcle tuvie-
ran que luchar para impedir que
los comerciantes les rebajasen
los artículos, en un gesto de sim-
patia. En Lima estaban represen-
tando «Luisa Fernanda»
con éxito apoteósico. El público
cantaba a coro los números en
los entreactos. Oreo que el úni-
co que nunca habla visto la Obra, era yo...

i 
«SEGUN CONSTA EN LAS CEDU-

LAS REALES»

-rama del viaje tuvo que
a requeri miento de

'-as c i udades II-
- i bir oficial-

4,mi lene.
'te
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Adiós a dos cantantes
• españoles que salen

para América
Lina Huarte ha abandonado la 6pera

y en Buenos Aires va a cantar
zarzuelas por primera vez

Esteban Astado« marcha con la alegría del
auge que en los países americanos alcanza en

estos momentos el género lírico español
E

L barítono Es-
teban Astar-

loa y su esposa,
Ja tiple Lina
Huarte, salen pa-
na América, con-
tratados por don
Faustino García
—el gran empre-
sario quo tan es-
forzadamente de-
fiende en aquellos
teatros de habla
hispana el género
lírico español—
para la tempora-
da que, un año

( más, inicia en el
I Avenida, de Bue-
nos Aires.

Los dos jóve-
nes cantantes ha-
brán de estar en
Barcelona el pró-
Kimo día 11, pa-

	 ra embarcar en
aquel puerto,
rumbo a la Ar-
gentina.

Y antes de em-
prender su viaje,
Lino, Huarte y
Esteban Astarloa
dicen adiós al pú-
blico de España
desde las conmi-
nas de DIGAME,
llevándose, o o n
su gozo por la

En vísperas de su viaje, el matrimonio reco-perspectiva que
les abre esta sali- rre las calles madrileñas, de las que Saben
da a tierras de cuántas nostalgias pondrán sus recuerdos
América, la orno- cuando se vean al otro lado del mar... Pero
ción de su acen- les tan bonito ir a cantar zarzuelas a Amé-drado españolis- rica cuando tal auge alcanza allí el género
mo, que ahora	 lírico español! (Foto Santos Yubero.)más que nunca,
en vísperas de su partida, se les de la ópera. Ella nos cuenta ahora
hace palpitante y les anuncia su historia en la escena, una his-

toria todavía corta, porque la bellanostalgias en la lejanía.
—Nuestro contrato—dice Astar- cantante navarra es muy joven y,

además, que en sus comienzos ar-loa—es para cantar zarzuelas con
tísticos no pensaba ir a la profe-la compañía que el 8 de enero
sionalidad,emprende su temporada en el Ave-

—Mi familia—relata—no queríanida. 
Pero ese contrato nos deja que me dedicase al teatro. Cuando I	  en libertad para actuaciones en la

empecé mis estudios de canto no Iradio y en la televisión,
tenía otro propósito que el de ea-El compromiso es por siete me-
tisfacer una vocación. Había sido,ses, pero acaso doble ese tiempo,

ya que don Faustino García tiene en el colegio del Sagrado Corazón,
de Pamplona, una alumna  queel propósito de ir con su cornpa- cantaba solos en buena voz.

ñía, después de su temporada en Cuenta también que se presentóBuenos Aires, a Uruguay, Para- en Pamplona con "La Bohéme"
guay, Perú y Chile.

en el año 49; que obtuvo en Ma-
-En América—afirma Astar- drid el Premio Internacional deloa—tiene hoy un poderoso impul- Canto; que actuó en ópera y enso el género lírico español. 	

conciertos; que recorrió diversosCon Lina Huarte y Esteban As- paises y cantó al lado de muy fa-tarloa están dos prestigiadísimos mosas figuras internacionales,
autores de zarzuelas: Guillermo y	

—Pero hoy--dice—la ópera noRafael Fernández Shaw. 
Y son ofrece ningún porvenir. Ni siquie-

ellos quienes confirman este auge ra puede decirse de ella que cons-de la 
zarzuela, no sólo en la Amé- tituye una carrera. Estoy, pues,rica del Sur, sino también en la preparando un repertorio de zar-del Norte. 

Actualmente se están zuelas para esta temporada teatralgrabando n
umerosísimos discos de en América; mas quiero hacer

zarzuelas para Estados Unidos, público que esto no supone la re-
Las viejas partituras son orques- nuncia a la ópera. Cantaré óperas
taitas de nuevo, con lo que unen también,
a la perenne fragancia de sus me-
Jodías un aire moderno que las 	 Lina Huarte habla de José Luis
remoza y las hace nulo atrayentes Lloret. José Luis Lloret ha pre-
para los países de América.	 parado a la celebradislrna cantan-

LINA HUARTE, AR, te el repertorio de zarzuelas, co-
mo le preparó el de ópera. Debu-

TISTA DE OPERA, VA taré, Lina Huarte en Buenos Al-
res con "Doña Francisquita", obraAHORA A CANTAR que cantará con Calpe.

ZARZUELAS POR —Pero en otras zarzuelas tendré
PRIMERA VEZ	 a mi lado a Esteban—continúa—.

También he cantado óperas conLina Huarte 
va a cantar zarzue- él. "La traviata" nos ha valido ala. por primera vez. Su breve y los dos muchos aplausos,triunfal carrera artística ha esta-do hasta ej momeen en la linea	 KCIontinúa en la pág. 13),

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



11W LOS CANTANTES ES-
PAÑOLES, MUY SO-
LICITADOS EN

iticA
Adiós a Lina Huarte y Esteban

Astanloa. Sus éxitos han determi-
nado este viaje. En España hay
muy buenos cantantes de zarzuela,
pero no son numerosos, porque,
claro, la situación de las compa-
filas líricas en estos últimos años
no ha sido muy propicia a des-
pertar aficiones zarzuclistiCas. Al
difundirse más y más en América
el gusto por esta clase de teatro,es natural . que los cantantes espa-
ñoles sean solicitados para aque-llas teMporadas. Y uno de l osgrandes barítonos que la zarzuelatiene y que se nos va — aunque
transitoriamente—al otro lado delmar es Astanloa. Con él, la seño-ra Huarte, que abandona la ópe-ra y que constituye muy valiosaaportación al género de zarzuela.

/ nforrna:Guillermo Fernández Shaw nos
—Un poco ha costado conseguiresta decisión, pero ya 

es ciertoque d esde ahora la zarzuela cuen-ta con una gran artista más.

Lina Huarte y Esteban Astarloa—este a la izquierda del lec-tor—cambian impresiones con los hermanos Fernández Shawacerca de esa próxima temporada de zarzuela en América. -
i

(eft Santos Yubero.),

as- ,Are.42_

/1/9 /e//9	 iyc) tz .
c 	 nrif-

Con destino a la temporada ]ípica que el empresario don Faus-tino García y la tiple Olmo. Marín
han dispuesto pa-
ra la Argentina
y otros países!
anlerl 0E121" lo S
herrpanos p er
iländ ez Shaw y
el maestro More-
no Torroba pre-paran u n a zar-
zuela, que lleva
por titule "María 	
Manuela" y que
estará lista para
primeros de ario,

Esa zarzuel a
será estrenada
en A mérica y
vendrá a Espa-ia con la misma empresa, ya que

es Propósito de don Faustino Gar-
cía Y d e Olga Marin llevar a cabo
u-a camparía lírica en Espaaa
durante el año 1955.

Nl Torroba

,

} Adiós a dos
cantantes
(Viene de la pág. 11)

—¿Cuánto tiempo llevan uste.
; des casados?

—Tres años.
---¿Qué zarzuela de las que va

a cantar usted en América cons-
. tituye allí absoluto estreno?

—"El canastillo de fresas", que
se pondrá en escena, seguramente,
en el mes de marzo. Porque "Ma-
ria Manuela", la zarzuela que los
hermanos Fernández Shaw han
escrito para esta compañía y en
la que trabaja actualmente el
maestro Moreno Torroba, creo que
no se estrenará hasta, la otra tem-
porada.

Lina Huarte tiene españolísimas
frases de elogio para la gallarda
misión que se ha impuesto don
Faustino García y también para
la esposa de éste, la celebradísima

-- cantante Olga Marín.
HISTORIA Y ANEC-

-11 DOTA DE ESTEBAN
ASTARLOA

	 ' —Y usted—preguntamos a Faite-
han Astarloa—, ¿con qué obra ha-
ce su presentación en Bue nos
Aires?

—Con "Luisa Feraanda"
Este gran barítono español—de
	  Mallavia (Bilbao)—ha sido tam-

bién cantante de ópera. Estudió
con el maestro Echa.o y Carlota

;;Dahmen, con quienes también es-
tudió Lina Huarte.

—Pero antes, Astarloa, ¿cómo
fué su vida?

, —De niño, cantaba en el co-
legio. Era en el de los carmelitas,
	  de Vitoria. Hice allí estudios. Y es-

tuve a punto de ser licenciado en
!,filosofía. Pero mi afán de estu-
;jdiar canto me trajo a Madrid. Es-
tuve empleado en coches-camas
:mientras hacia mis estudios, y
aun cuando ya actuaba en el tea-
tro.

Astarloa estuvo durante un ario
entregado al género de ópera. Can-
t6 en muchas capitales españolas.
"El barbero" y "Rigoletto" fue-
ron sus más importantes éxitos.

—Pero tenia que salir al extran-
jero—cuenta Astarloa--, y como
yo quería seguir en España, de-
cidí cantar zarzuelas. Fuí con la
compañía de Conchita Panadés,
con la de Sorozá.bal, con la de los
Ases Líricos. Con ésta he actua-
do durante cuatro arios.

—zY en este género en qué obra
sitúa usted su éxito mayor?

—Sigo firme en la misma res-
puesta que di hace algún tiempo
a otra pregunta semejante: en
"Las golondrinas".

Y luego, revisando Esteban As-
torloa hechos y sucedidos' en sus
viajes por distintas ciudades, re-
lata que en Jerez se vió un dia,
en la calle, rodeado por un grupo
de muchachas que reían estrepi-
tosamente. Pero ninguna de ellas
queria decir la razón de aquellas
estruendosas risas, hasta que una,
más decidida y pizpireta, expli-
có: "Esta mañana, en el colegio,
una de nuestras compañeras ha si-
do preguntada así: ¿ Qué es el
Viento? Y ella ha respondido: Las
orejas de Astarloa puestas en mo-
vimiento."

Confesamos que hasta que el
popular barítono nos relata esta
anécdota, no habíamos reparado
en las orejas de Astarloa. Y, laverdad, creemos que aquella mu-
chacha exageraba un naco.

ligado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



ATROS
La "crisis" del género lírico, discutida
Fernández Shaw cree que sólo se trata de un
mal momento económico, y como remedio

pide la ayuda del Estado

Marcos Redondo: "La crisis del género lírico
ni existe ni ha existido. Un momento

de baja y nada más"

MORENO TORROBA ABUNDA EN LA
ETERNA SOLUCION: ¡DINERO!

gernAntlez Shaw

NUESTROS lectores saben ya
quo 'alguien ha lanzado el grito

de alarma: "¡Todo el mundo a las
lanchas de salvamento!"..., para
salvar del naufragio inminente al
género lírico tradicional español;
concretamente a nuestra zarzue-
la. ;Es verdad tal inminente peli-
gro? ;,Pasa nuestra zarzuela por
un mal momento? ¿Hay crisis en
el género?...

El periodista ha dirigido sus pre-
guntas hacia los cuatro puntos
cardinales de este género: un li-
bretista, un barítono, -un composi-
tor y un empresario. Al habla,
pues—y respectivamente—, con
Guillermo Fernández Shaw, con
Marcas- Redondo, con el maestro
Moreno Torroba y con el empre-
sario don._ (puntos suspensivos,
porque, según decirnos al final, los
empresarios a quienes pedimos su
opinión se negaron amablemen te a
darla).
MAL MOMENTO FiCONOMICO

E4 primero que nos contesta es
el conocido libretista Guillermo
Fernández Shaw. Y nuestra pri-
mera pregunta es:

---¿Es verdad que nuestro géne-
ro lírico pasa por un mal mo-
mento?

—Yo creo que no—es la res-
puesta...—. El mal momento, si
acaso, es económico. Y no es por
culpa de la zarzuela ni culpa de
producción ni de interpretación.
Lo que sucede es que este gé-
nero es uno de los más caros,
y para representarlo con decoro
hacen falta unos gastos que obli-
garían a poner precios exorbi-
tantes a las localidades. Coro,
orquestas y cantantes han subi-
do mucho. Y las figuras se co-
tizan también muy alto. Por eso
el empresario se encuentra ante
la necesidad de subir los precios.

—¿Qué hacer entonces?
—Como mal menor—nos dice

el señor F. Shaw—se ha llegado
a las interpretaciones con loca-
lidades a precios populares. Na-
turalmente, estas interpretacio-
nes no son del gusto del públi-
co... Pero en cuanto se dan inter-
pretaciones con todo decoro, el
público queda satisfecho y no se
le ocurre hablar de crisis.

—¿Qué solución se le ocurre a
usted entonces para remediar es-
te mal momento económico de
nuestro género lírico?

LOS EMPRESARIOS NO HABLAN
—Una de las soluciones es la

ayuda del Estado... En todos los
paises en donde existe el género
lírico, el Estado ayuda, obligan-
do, claro es, a las compañías a
mantener un determinado nivel
artístico.
(Cuestión de nivel, pues, piensa

el Periodista–, como en los embal-
ses.)

UN MO1YLENTO DE BAJA
Nos dirigimos ahora al famoso

barítono Marcos Redondo. Apenas
iniciada nuestra pregunta sobre la
supuesta "crisis", nos contesta:

—;Nada, nada! Lo que están ha-
ciendo con eso es propaganda...
En realidad, la crisis del género
lírico ni existe, ni ha existido. Un
momento de baja, y nada más.

--¿Y a qué se debe entonces es-
te momento de baja?

—Pues sencillamente a que la
juventud se inclina hoy más al cine
y a eso que llaman "folklore"...
Además, si se hace algo de género
lírico tradicional, la gente dice que
está anticuado, y mi se hace dán-
dole un aire moderno, entonces di-
cen que no es zarzuela. De este
modo los autores no aciertan con
el gusto del público.

—A propósito. ¿Y de autores
cómo estamos?

—Los tenemos 1 ..uales o mejores
que los de antes.

—Y otra cosa, ¿qué soluciones
propondría usted para atajar este
momento de baja?

—¿Soluciones?... Hacerlo bien y
presentar las obras con decoro. Si
se hace así, el público responde...
Ayer decía yo en la radio que en
América se da un verdadero cul-
to por la zarzuela, en contraste
con el empeño que tienen algunos
por aquí de hablar de decadencia
y decir qüe es un género caduco.
Yo le digo a usted que en Amé-
rica está considerado como el gé-
nero más genuinamente español...

Despedida cordial y... pasamos
al siguiente.

HABITUAR AL PUBLICO
Es el conocido maestro More-

no Torroba quien, en un tono de
voz comprensivo, nos contesta a
nuestro cuestionario:

—En efecto, no se puede ne-
gar que el género lírico pasa por
un mal momento, a pesar de los
esfuerzos que está haciendo la
compañía de Sagi- Vela. Pero,
claro es, esto es solamente un
caso aislado...

—,Las causas de esta crisis?
—Todo reside en que no hay

bastantes elementos... Faltan em-
presas, porque no se quieren
arriesgar con un negocio que hoy
es costoso... Sobre todo si se quie-
re montar ei espectáculo con to-
do el decoro artístico necesario y
ateniéndose a las exigencias de
la técnica moderna.

—Solución que se le ocurre a
usted?

—Pues, hombre, ;la eterna so-
lución para todo!: dinero... Y lo
primero que hace falta es habi-
tuar al público, y entonces acu-
dirá. Sobre todo a quien hay que

Marcos Redondo

habituar al espectáculo es a la
gente joven, que hoy se va al
cine... Y ya ve usted: yo creo
que a la gente después de cenar
le gastará pasarlo bien y diver-
tirse, y no comprendo cómo se
van a ver esas películas terrorí-
ficas, a ver cómo palpita, un co-
razón... En fin, que si se habi-
túa al público hacia el género lí-
rico. ei público responderá.

—Bueno, y ése dinero, ¿dónde
vamos a buscarlo?

—Pues, primeramente, haría
falta una ayuda del Estado. Ha-
cer desaparecer los decorados vie-
jos, etc., etc... Y los cantantes no
estudian ni se dedican al genero
porque no ven porvenir en él.

Y, finalmente,..
LOS EMPRESARIOS

NO HABLAN
Para completar esta informa-

ción hemos intentado traer a es-
tas columnas la opinión del em-
presario, que, lógicamente, seria
ei más Interesado en hablar sobre
el asunto. Pero nos hemos llevado
una desilusión... Los empresarios
a quienes hemos pedido opinen
sobre la discutida etisis del géne-
ro lírico, amablemente se han ne-
gado a hablar. ¿Por qué?... ;Ah!
Misteriosas razones de "entre bas-
tidores"... Ellos sabrán por qué.

Modestia? ¿Algún aspecto comer-
cial del problema que puede en-
cender espinosas discusiones? "Chi
lo sé"... El hecho es que nuestros
esfuerzos son baldíos y que ter-
minamos esta, breve información
con unos puntos suspensivos mis-
teriosos--corno en las novelas por
entregas.-. G. m. v.
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Moreno Torroba

Legado Guillermo Fernandez Shaw. ca. HM.
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y « MARGARITA LA TORNERA
por Guillermo Fernández Shaw

Ya se oyen los gritos del burla
dor. Como en todos os comienzo
del Novi e m br e español, DON
JUAN TENORIO irrumpe en esce-
na, libertino y escandaloso, con
todo el séquito de su destemplado
lenguaje y de sus malos ejemplos.
Mucho se ha escrito sobre el fa-
moso personaje que, desde Tirso
deMolina, inspiró a tantos drama-
turgos; y mucho se le ha vitupe-
rado con poderosas razones. Pero
es lo cierto que Don Juan sigue pi-
sando firme en los tablados y que
todos los años nos exaspera con
sus vicios y nos , emboba con sus
versos, de irresistibles consonan-
cias.

¿A qué se debe esta superviven-
cia del Tenorio en nuestro Teatro"
¿A la sonoridad y belleza de sus
estrofas? ¿A sus gallardías y des-
plantes? ¿A la coincidencia de
una sola obra dramática de las
aventu r a s del burlador—fanfa-
rrón, enamorado y arrepentido—,
y de las apariciones fantasmales'
¿Al aliento romántico que, a pesar
de todo, palpita a través de la co-
media' Nosotros creemos que, si el
tipo ha arraigado de modo tan In-
dudable en nuestro pueblo, es por
su españolismo.

Don Juan es, ante todo—nos lo
dice Ramiro de alaeztu—una ener-
gia bruta, instintiva, petulante;
pero inagotable, triunfal y arro-
lladora. Es, como afirma Said Ar-
netto, el simbolo de aquella Espa-
ña inquieta, caballerll y andariega
que tenia por fueros sus bríos y
por pragmáticas su voluntad; y es,

según frase de Ganivet, la personi-
ficación de aquellos hidalgos cuyo
Ideal jurídico se reducia a llevar
en el bolsillo una carta foral con
un solo artículo: "Este español es-
ta autorizado para hacer lo que le
dé la gana".

En la noble familia de Don Die-
go Tenorio su hijo Juan es el
"garbanzo negro" de la casa; el
que no se somete a disciplinas, el
que no atiende reconvenciones, el
que descarrila sin pensar en lo que
hace. Luego se arrepiente con to-
das la,s fuerzas de su alma; y su
arrepentimiento es sincero, porque
Don Juan nunca ha sido un des-
creído, sino un "cabeza loca" que
ha vivido muchos años olvidado de
afectos y de deberes. Mas que
amar ha querido ser amado;, mas
que admirar ha pretendido ser ob-
jeto de admiración, y ni las muje-'
res que conquistó n1 los amigos a
quienes traicionó pueden perdo-
narle en la hora fatal en que se pa-
gan todas las c ulpas. De ahí la
fuerza del personaje en el teatro y
el arraigo en nuestras multitudes,
'que le odian y le adoran a un mis-
mo tiempo. Y de ahí su exilo cre-
ciente desde el estreno de la obra
de Don Juan Zorrilla.

* *

-
s
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"Marg anta!
Margarita misteriosa:

mariposa
que la luz buscando vas:'

soy el eco
de la voz que te reclama,

soy la llama
que te atrae: ;soy don Juan!"

'Esta nueva versión del burlador
sevillano subyugó desde el primer
momento al autor de LA SIESTA.
La obra sería una zarzuela al esti-
lo de las grandes producciones que
entonces se estrenaban y adqui-
rian rápidamente popularidad. "La
primera condición para el éxito—
escribí a Zorrilla desde Valladolid
en 1888—es que el maestro sea de
aquellos cuyas obras no pueden ser
rechazadas por su reputación y su
influencia en las Compañias. • Lo
primero en una obra de teatro
dramático, cómica o lírica, es la
palabra. Esto parece lo lógico. Pe-
ro en España lo primero es el mú-
sico, el maestro; porque un libreto
lo hace cualquiera; léalos usted to-
dos y vera usted que se han hecho
sobre un patrón.... Si Chapi, Mar-
qués, Caballero u otro de tal cali-
bre entra en el negocio, marcha-
ra; y aún ast es menester que no
suene el título de la leyenda, para

ijaue se crea que es un plagio que

do Guillermo Feniandez Shaw. 131lioteca. FJM.

«DON JUAN TENORIO

Para el autor de DON JUAN TE-
NORIO —nadie lo ignora— fue su
propia obra una obsesión. Vendi-
dos sus derechos de autor a un
Editor, Zorrilia fue poco a poco
aborreciendo su creación. El arras-
traba una vida estrecha, llena de
privaciones, y veía cómo el Edi-
tor se enriquecía con el producto
de su Ingenio. Su legitimo amor
propio se satisfacía con el triunfo
de sus versos; pero su estómago se
rebelaba ante la injusticia del ca-
so: por unas miserables pesetas
había dejado de ser el propietario
de su obra. Y ésta Volcaba su cau-
dal de plata sobre un industrial
avispado y acaso analfabeto.

Incapaz de recobrar con dinero
su legitima propiedad, don José
Zorriiia concibió un dia el proyec-
to de elevar, frente a su Don
Juan, otro Don Juan de su propia
creación. Para este trabajo tendría
un colaborador: un joven poeta,
Carlos Fernández Shaw. su clisci-
pulo leal y su admirador fervoro-
so, que había solicitado su protec-
ción literaria para cierto empeño
lírico musica/ de importancia. Pe-
ro Zorrilla, al complacer a su ami-
go, impuso el tema: había de ser
la obra una escenificación de la le-
yenda MARGARITA LA TORNERA.
Don Juan de Alarcón, el protago-
nista de esa leyenda, sería quien
se opusiese con sus desafueros a los
desafueros de Don Juan Tenorio; Y
si dulce y enamorada era Doña
Inés, no menos enamorada y dulce
seria Margarita, la azucena de Pa-
lencia, a la que Don Juan habría
de cantar su serenata:

ou tez-e-te det__
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LEYENDAS SERRANAS'
e	 Por Guillermo Fernández Shaw.

¿Qué enistetio guardan los altos	 blica cubierto por los harapos de, sorites y los quebrados valles pa-	 un recamado manto real. Llevabaque en ellos nazcan, como . por	 en las manos un laud y, como un: !iranio, todas las manifestaciones	 juglar de la Corte de Juan II, ento-; te la ingenuidad popular? La vida	 naba trovas amorosas, impregna-:Mirada, allá por los inViernos du-	 des de dulces nostalgias: 	 •y .-os, se presta a que los ancianos	 "No te veré, mi señora , no;• -atieran sus cuentos y sus sucedi-	 n no te veré en mi lugar.....os; y la fantesía de aquellos y la	 Que es esta Sierra muy dura, st,.'ealidad de éstos se confunden en 	 paie poderle dejar...".muchas ocasiones, creando relatos	 El alma diel juglar gime en pe-que van luego transmitiéndose de na por las noches a través de la,-)adres a hijos. Unos veces adquie-	 falda de "la mujer muerta"; y si:ari forma de leyendas, otras de esta áspera montaña, se enternece
,consejos y aun se concentran y to- con los lamentos del vegabundó,man aire do copla. Precisamente contrae las facciones de su supees-
tina copla nos dice algo sobre el 	 ta cara, y por las mañanas se ad-tema:	 vierte en su silueta que ha perdi-• "No hay rebaño sin balidos, 	 do su admirable serenidad. Estp no• ni Primavera sin sol;	 pasta de ser una invención de' losni una Sierra sin leyendas,	 buenos serranos de "Quitapesaree"ni un domingo sin amor." 	 pero, como todas las 'invenciones, No iba a ser esta Sierra del Gua-	 de carácter popular, no exenta de
derrama, que me acoge, una excep, atractivo.ción, Recorriendo sus aldeas y pue7	 * * *	 .blos y conviviendo con sus buenas Más fuerte es la leyenda de "lagentes, las leyendas surgen con to- pisada del Diablo" que ande de bo-
do su encanto, aunque no siempre ce en boca por tierras de Zarzale- eson la garantía de su autentic- jo, el Castañar , Robledo y El Es-dad. e,Conecéis la leyenda de "Ca- canal. Hace muchos años— refié-
flemón"? No es histórica, ni cabe- rese— vivían en un agreste parejolleressea, ni siquiera antigüe. Es	 rico únicamente en peñascales,
una ldyeada reciente, que ha ad- unos santos ermitaños consagradmquirido sin embargo gran profusión	 a la vigilia y la oración. Lucifer, ipor toda la serranía. "Cafiamón" 	 "siempre a la caza de los espíritus 2es un héroe del siglo XIX; un malos", fijó sus designios inferna-héroe de zurrón y cayada que, cuan- les en uno de estos monjes, a quien ,
do se Wzo famoso, contaba apenas 	 hizq obj eto de "sus más astutas esiete primaveras. l'actor de ovejas	 tentaciones,
no lo había mejor que 61 en todo 2

• _
quena, puesta al servicio de su bra-
el contorno segoviano: su mano pe- macho cabrío, que pliso

 los seres vivos de aquelloa
uso espanto en

Tomó el Diablo la forma de ui 1

' zo de n:iio, jamás errabe la pedra- contornos, y ióio se mostró sumi-da oportuna; y no habla oveja que so con el ermitaño elegido pare
se le descarriase al avispado zagal, aus ex periencias, "¡Esta es mi pre
Ni los rigores del verano ni los más , sal", decía frotándose las pezulies.. crudos inviernos le arredraban; y	 Ya era su concluiste segura; y con-en el redil cantata y cantaba, no	 sideraba al cenobita pronto a con-
sabemos si para matar e/. hambre vertirse en su esclavo. Pero el buen
o para asustar el miedo. 	 padre, combati lo por los instintosi	 Un día "Catiamän" desapaSeció: 	 máS fieros , supo resistir y,.i en vano sus ovejas baleban llaman- 	 "en fervorosa oración

.• dale, Y la angustia lud cundien-	 se unieron ojos y labios,'e dó por la cemarca. Se decía que, 	 solicitando implorantesI durante una noche, había, bajado
el lobo y se lo había llevado entre	

la salvación, de le Alto".
eFué un prodigio? El monte sesus dientes: se contaba que, por el	 inundó de claridad celestial y en-contrado, los raptores habían sido 	 te el monje, postrado de -hinojos,

;  
unos gitanos	 que descoyuntaron surgió la Virgen María, ]len de
sus huesos y le habían convertido gracia, ofreciéndole su amparo ene-j	

,	 a
: •en titiritero. Pero ninguna de estas	 ternal. "¡Extasis de fe y amor el de

versiones recoge la leyenda popo- su espíritu en salvol", proclama la
1

i

lar: "Cafiamón", según ella, encon- leyenda, enternecida. Y Cuando el

niña len pequeña y tan desgracia- yendo conseguielo su triunfo, sólo
tró en una madrugada azul a una muto Lucifer llegó a la cueva cre-
ni

e . da coma 61: y la pareja, desde en- 	 pudo ver un halo de. luz subien-Z tonces, puede ser vista —caminando	 do a los Cielos Y. en tierra, el cuer-: siempre_ en todos y cada uno de po inaminacio del c enobita con los
0
• los clarós amaneceres serranos,	 brazos en cruz. "El alma ya no era• Cuando sale el sol las siluetas- els•	 suya. ¡Se le escapaba volando!". Y0
0 los niños se difuminan y "salame- entonces fité cuando el Demonio1 cen:*	 , (lió con el pie derecho tal golpe so,..A	 "Porque se van a jugar	 bre le piña en que estaba que pa,e	 a los espacios del Cielo,	 re siempre dejó impresa su huella-

1	

donde se olvidan las penas infernal. Y esta huella , grabada eny se consiguen los premios".
* * *	 el granito serrano, perpetúa la me-

moria del hecho asombroso.i	 Los pastores de Valsain se ins- 	 Las leyendas serranas se apoyanpiean en la tradición de las visí- 	 en la realidad y el prodigio al mis-tes de personajes reales a sus va-	 ino -ts'empo, recogiendo yiejas tra-lles para referir c onsejas un poco 	 diciones que se visten e la moder-melancóli cas. Se h abla en ellas de 	 na. Y loa juglares de hoy, cuandoun hijo del rey Enrique IV trans- 	 las tomen del mueblo, les dan lar-
formado en mendigo por maquina- mas más a menos literarias, Quee; ones de los partidarios de le Bel-	 es lo que, en suma, ha venido suce-trareia. El pordiosero iba por los	 diendo siempre,montes implorando la caridad pú-	 (Repredución prohibida).

.....f...",~~4~".~~4~~.........s......e.ne.". 
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ado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.
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El terna e avi a ha sido cultivado
en el Teatro- *español desde s s orígenes
EI Mor drama cosida] Q118 se CINCO es el luto. --ie los Kno Magos", gscrilo a comienzos ùI si* XIII

Dios. y unos deealogas de los pasto-
res buscando el Portal. de, 13elen..Lu-
cas Vernandez, contemporáneo de
Juan, del E ncina, escribió igualmente
un fervoroso ciclo de Navidad, al que
pertenecen dos farsas del Nacimien-
to, con elementos populares y villan-
cicos' de sabor rústico. No menos cite
rioso es el "Diálogo sviel Nacimiento",
de Bartolome de Torres Naliarro,
"obra ruda y sin movimiento, deri-
vada de las eglogas del Encina, pero
sin su simpatice Vida popular", se-

' gún la autorizada opinión de don
Angel V albuena. a' todavia en el si-
glo XVI hay un dramático cómo Gil
Vicente que, entre los diversos autos
que escribe no desdeña los del tema
de Navidad y menos el de la, "Huida
a Egipto", cuyo vilfancice final es
encantador;

"Camina, chiquito,
si Vieleis . caminar,
porque el Rey llerodes
os manda matar".

Al llegar el sigle XVII, hallamos
nuevos aulas y loas relacionados con

e	 el grao acontecimiento; cuatro de
rin cpillormn Fga rnhildP7 Shavir.•E

E

r. O y releo e/ libro de un gran re-
i tablò de Navidad de.•stinado ' ä
.ser representado con músiea en

un e.spectaculo para niños y perso-
nas maeores. Esta planeado lo mismo •

que pudiera planearse una gran re-
.vista; con la diferencia dc que en
estas escenas relativas al nacimiento
del fijó de Dios el interés primordial
no esta en el lujo cle la .presentacien,
sino en la fidelidad de la evocación,
intentada, ese . Si,. con los auxilias
del arte, del ingenio, la ternura y
la Ingendidad.	 .

Con mas o menos acierto y con 7CILIS
O menos fervor, el tema de la Navi-
dad ha sido cevado en ,España des-
de los tiempos de los' orígenes del
Teatro. Critices eminentes nos ilus-
tran al tratar de la evolución del
Teatro religioso medieval, sobre . lós
dos ciclos de .cereinonias que com-
prendian el drama liblagico allá por
los siglos IX al XIII: cl ciclo de Na-
vidad, compuesto por la "Adoracion
de los pastores". los "Santos 'nec een -
tes" y la "Adoración de los Reyes
'Magos', y el ciclo de Pascua, con
el tema de la "Resurrección" y el cie
"Los viajeros" o discípulos de Emails.
Ambos ciclos fueron ensanchando ca-
da vez mas sus marcos hasta abarcar

t la vida entera de Jesucristo.
El primer drama Castellano que se

conoce es el "Auto de los Reyes Ma-
gos", descubierto a fines del siglo
XVIII por un canCnigo toledano. Es-
ta escrito a comienzos del XIII Y s3-
lo ha llegado a nuestroS tiempo', un
fragmento de 147 versos. "Drama ra-
pido, conciso y jugoso —escribe
Sainz de Robles— tiene toques rea-
liStas muy castellanos que casan bien
con la localización toledana del lea-
to". La rriäs honda sugestión e lo
primitivo se encuentra .en sus versos.
"Es de notar —nos- djee Menéndez y
Pelayo— en epoca tan ruda e inci-
piente, el instinto dramáticp con que
el poeta procura acomodar les ver-
sos a las ituacioncs iniciando la ted-
deneia polimetrica• que siempre ha

1 caracterizada al - Teatro español".
El argumento' 	 fragmento canoa,

cido es señcill	 Lo constituyen los

i
monólogos' de los Reyes, su reunión
decidiéndose a ir a visitar al mesiae
anunciado por la estrella,- la llegada•

, al palacio de Heredes, el temer de
3 . este al saber que ha nacido otro Rey

'que es el Señor de la Tierra, la'lla-
mada a los sabios para comprobarlo
y la discusión del tema por los rabi-
nos congregados.

En el siglo XV, el teatro de Juan
del Encina nos ofrece dos Autos -del
nacimiento de Jesús". En -el primero,
cuatro pastores llamados, Juan , Ma-
teo, Lucas y Marcos,' en zeRresenta-,
cien de los cuatro • Evangelistas de los
mismos nombres, razonan sobre la
Natividad de Cristo y ;ea diálogo, rui-
lit° e i ngentio, termina con el Canto
de un vil lancico . El segundo —de
tecnica teatral muy primitiva 1am-
4jtin— lo forman unas escenas del
Angel y la'S pastores dando aquel
cuenta del nacimiento del Hijo de

Un detalle del belen instalado este

aeuellos y otros tantos de est6s, re-
(c,gidos en 1664 por el madrileño Isi-
dro e Robles, mercader de libres
de la calle de l'oled°, en la coleccian
que publicó cen el titulo de -Navidad
_y Corpus Christi„ festejados por los
mejores autores de España". Dos de
estos ',autos son de Lope de Vega, el
inenitableocla de "Loe pastores Ce'
fleten". Lógico era que Long —hom-
bre- de teatro ante . todo— tratase
tambien chaniaticamente el tema. Y
lo hizo en el Auto del-Nacimiento del
Hijo de Dios "El tirano castigado"
y en el "Auto famoso del. •acimien-
to ce Ndestro Salvador Jesucristo",
En el primero, toman parte desde la
Envidia y la Malicia, Luzbel y Salan'
y el Genero Humano hasta' la Buena:-
aentura gitana. pasando por las ine-
fables figuras de Nuestra Señora y
San José, La gitanilla profetiza el
nacimiento del Mesias; los espíritus
del Mal se ven derrotados y, al fin
de la fiesta se representa el Portal
de Belén. En el, la Virgen, y San Jo-
se, arrodillados ante el niño, le rin
den homenaje:

-
, ,	 ieljférdif

"1-0/i, Niño omnipotc,nie,
Dios esperado; y de la in-

, "mensa' lumbre,
lumbre indiferente;
imagen sustancial del que en

(la cumbre
del Aquilón reparte
.ei Bien con gran primor,

consejo y -arte...'-'
En el ''Auto ,del Nacimiento de Nues-

tro Salvador Jesucristo'', que se . re-
presente por primera vez en Madrid,
M-aria y Jose . caminan en demanda de
posada, que co ningún lado obtienen.
Al .fin divisan . Belen y hallan acogida
en el Portal. Cuando el Angel anuncia
'la Buena Nueva a los pastores, lea
dice que ha llegado	 .

"aquel que eš la palabra
divina y lomo carne
del Cielo, de Maria,
que es una Virgen Madre".

El Auto termina 'con la adoración
de los pastores' sobre un fondo de mu-
sica celestial interior al que prestan
realce los tan, conocidos versos:

"¡Gloria 'en los altares,- •

paz a los horieres,
mies ei Dios de venganzas
ya es Dios 'de ancores".

El Auto del doctor Mira de Ames-
cua se titula "Auto del Nacimiento
de Cristo Nuestrá Bien, y Sol a Media
noche". LO más .tierno de esta obra
es también la escena de la adoracien .
de loe pastores, llamados a qui . Men-
clrusco y Velaido, que van Con flores:
y ramos a adorar el Portal, "mien-

'Iras al Rey inmertal el blanco pie le'
besamos". Y e/ del Maestro José de

%lioteca. aproximaclamen-

año en la 13ibfloteca Nacional de
te igual, 110 es imenos delicedo, so-
bre todo en los momentos en que
Artecl anuncia el nacimiento con so-
cc, de jubilo incontenido:

'',Alegraas, pastores,
que ha nacido ya •

urp .IVino --Dios y Hombre--
que Os redimira"..

Ademes de estos cqatro Autos cita-
dos, , 	 en 'la celeccien de Ro-

. taca ' ctiatfo' ."leas . .al' nacimiento del
Hijo de Dios - , eScritas para ' ser re-
citadas er.i represeniaciones teatrales.
Son las que llevan por.primeros ' ver-
sos les siguientes: —"apeé es ésto,
dioses divinos...?" ----;Vaigame San'
Jorge, amen...!" eoino a ESCU -
ra noche..." y —"Viendo Dios que el
l'ombre ingrato..." Todas saturadas
de aroma popular.

Jugoso y aleccionador es el die,.
logo de los pastores ' Tirso, Bato, Pa-
chón y Eenisa en "La -vida de -Here-
des", de Tira° de Molina; pues si no
toda la comedia es evocación del Na-
timiento, bastan la curiosidad y el
afecto que los rústicos tleinuestran
hacia el niño por haber inspirado a/
autor las maasutiles expresiones. Pas-
tores tambien -e-porque la ingénui-:`
dad es lo que mejor rima 'con 'te-
mas navideño— son los interlecuto-
res del Auto, ya posterior' de . .Agus-
tin de Salazar "Olvidar , por querer
bien".	 .	 .

Acaso' cl siglo NVIII nos ofrece
menos novedades interesantes; pero
maravilla el- número de obras de di-,
verso merito que en la centuria si-
guiente . y en lo . que va de la, actual
recuerdan . Sebre. la eScema •del nata-
licio de Jesús. Dar todos los hados
que ..encontramos relacionados . con
Navidad y Nochebuena equivaldría a,

.1a& "ie	 %te me .fun	 me	 .N.te •Ateé..!nM nte. ts2 174 YG..t:

Madrid. -- (Foto Gil del Espinar)

hacer aún Más prolija esta relación,
critores como Pina y Ponlingtiee.

7amacois, :Jan -de Rivera, Fortuny,
'Cerezo y Torres y Aaenjo, entre otros
:michos, han consagrado su ingenjo

su desoeión a la gran beata navi-
deña. Alguno, como rolch y Torres,
ha logrado en Cataltiña ' tal popula-
ridad para su: cornedia "Lis- pasto

-rets", que es obra obligada alb por
este tiempo; y tarnbien le fue duran--
te algunos, años la titulada. , ek:sta
fleche. (.5 Nochebuena", de , José ,Ra-
mos Martin, eon música de

Jiménez, en - la que se incluia una
reproducción del Portal, con alegres
y oportunos villancicos.

Tres obras más, de calidad, han
evocado el Nacimiento, Ultiman:lente
sabre la escena española: e 1 Auto
navideño del Padre Jenaro Jesús Va-
IlelQ, que Vio la luz en el actual tea-
tro Maria Guerrerp; el "Retablo de
Navidad", que el año pasado consti-,
luyó en, el mismo teatro un positivo
triunfo para Enrique Llo ydt y el ite-
rado Jesús Leoz, y el "Milagro de
Nayidad", .que e hace unos .años. nos
orreeia Gregorio Martine,z Sierra . so''
late s fondos músicales de Joaquin,
ripe.. fiugra de ellas, muchas molí;
vas evocaciones en ,los colegios ,y gra-
ciosos apta:pósitos -en los escenarios
cierran, ceo posibles y aún seguras'
.:PMisiones, el homenaje de . nuestra
'dffirnátlea a la Natividad del 'Señor.
Ella cumple Siempre le misión que a
a los auteres ' guió; M'e no•es' ni ha
POdido ser , estra qüe 'la de celebrar
lo , más amorosamente posible la le-.
(ha mas elegre . y' optimista de la
CriStianciad.

• (Colaboración' "Logos". - Re-
prodirchil prohibida).
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ración de EL CORREO cATAL

(.1e San Al tón
11.

y la Felipa son rivales. Se ha
— o dicen que se han enamorado

• o hombre, y no se detienen ante e
e ndalo ni ante el yquj dirá 4ì1ira ilevarslo que las dicen que es fruyo	 ro, como suelsuceder,	 es oro todo le	 eloce, ni los corazones de	 s• mozas	 : ;adecen lo misniAntonio — e ispUtado -- es joven, acau

i dalado y postinero; al menos, gasta unos cuanto
ternos de postín y luce unas jacas con las qu
tiene soliviantado a todo el barrio madrileño qu
se congrega en torno de la parroquia de San 11defonso. Regina ha sidd novia de Antonio; s
han querido y se han cambiado promesas de fe
licidad; y el matrimonio no tardará. en dar . reali

I

. dad a ese . amor mutuo. Pero un día, por razone
más materiales que sentimentales, se cruza en e
camino del galán otra mujer, la Felipa que entr11 pa rentesis, aprovecha para ello la ausencia de

' otro novio, antiguo, nada- atrayente por •cierto

, m.
1

. Amigos y parientes de una y otra moza son miguarnicionero, un cochero, un tabernero y otras gen
tes del Madrid de 189$, fielmente retratados p' don Carlos Arniches en los tiempos . en que el
gran sainetero comenzaba 'a trasladar al teatroel fruto . de sus agudas observaciones en la ciudaddel Manzanares.

El caso es que Antonio quiere terminar sus
relaciones con Regina, 'obligado por sus . nuevos
amoríos con Felipa; que ésta, Para que la vean
en público con Antonio en un dia sonado, invita

, a éste a que acuda a tomarse unas copas. a una
taberna de la calle de Santa Illiiirida, precisa-
mente en la tarde del día de su santo: -el dia
de San Antón, en que medio Madrid desfila por le
inmediata calle de fortaleza conduciendo los ani-
males de su propiedad para que un padre esco-
lapio les dé su bendición; que Antonio acude.garboso .y . retador, con una de sus mejores jacas,y ante la taberna bebe, y - allí mismo desprecia. infeliziz ..cgina, que viene a suplicarle que
no la abandone; que Antonio se va sin escucharla
apenas y Aue poco despues tya esto no lo ve el: público) la jaca tropieza y el jinete cae a tierra

1 y se hiere gravemente; y que es entonces cuandoi se produce la gran situación dranuitiea de la.
; obra al hacer explosión el cariño de Regina q ue,¡ olvidada de los desprecios recientes, socorre y .
cura como una madre apasionada al herido, inien

	

lv	 -tras que la gente ruche a entregarse al bullicio
de la romería del Santó. 	 .

Pertenece «La Fiesta' de San -Anton» al pe-
riodo en que Arniches iba recogiendo sobre el
cañamazo de- argumentos tragicomicos (que conel tiempo vinieron 'a, dar en las tragedias gro-
tescas que 'tanto prestigio le procuraron), tradi-ciones y costumbres del pueblo de Madrid . Susfiestas, sus romerias y sus creencias populares seexaltaban, burla burlando„ en los escenarios: y
unas veces eran «El Santo de la Isidrg» y «La
Cara de Dios» y otras n 'El Día - de San Eugenio»
y «La Fiesta de San Antón» las que nos dejaban
rastros de sus animadas estampas. 	 •Muy de antiguo festejaba, elt efecto, Madrid— como otras ciudades españolas— la romería quecoincide con el día de San • Antonio Abad. El~tilo ha gustado siempre de divertirse; y alP 4 gar el 13 de enero ha ' rivalizado en lujo salegría al llevar sus caballerías a la bendición.en memoria del Santo que • tanto quiso a las
pobres bestias de Dios, Ahora, en que la tiestasubsiste, apenas si nos damos cuenta de la im.portancia que antes tenía y de la inusitada ani-1 mación que la ciudad presentaba. Siguen llevando
las señoras y los caballeros a sus perros y sus
atos queridos, ellgalailadOS von lazos y cascabe-

n les, y continúan yendo a la romeria asnos y •ca-— líanos enjaezados; pero aquella cantidad de jinetes1 y de amazonas que, presumiendo de montar,
e .alizaban en la riqueza y el buen gusto de los
e jaeces y trenzados de sus cabalgaduras, no volverá.
- a verse.., por muchos caballos que oculten todos

o. esos automóviles que se han hecho los . amos de- las gentes acaudaladas.

	

s	 El cuadro, en la calle de fortaleza de Madrid,
e presentaba los mas sugestivos perfiles. Desde pri-
e mera hora de la mañana, ya en la Castellana y
- el Retiro . trotaban' jacas y caballos, impacientes
e por ir a la romería,. ¡Cómo "presumían los jinetes
- luciendo el nuevo potro andaluz, la yegua inglesa
• de pura sangre o la. última adquisición de una
$ cuadra árabe, de raza! Madrid entero vivía desde
1 la inaiiana a la noche las emociones del día de

	

e	 in, y en las tertulias de los casinos y en

- hecho destilar su cabalgadura ate la ventana del

que pregonan: « ¡Panecillos del Santo!», « ¡Tiernos.
hasta los últimos modelos de la Juguetería baratamoderna.	 •

tiempos actuales, de preoetipaciones y estrecheces,aún se divierte el pueblo y fraterniza . con lasotras clases sedales bajo la protección del Abad
Ermitaño San Antonio que, en la Tebaida, enLibia. y en Nitria, supo consagrar su vida a la

católico tomo el nuestro es conservar su recuerdo
i

las charlas familiares se comentaba, ya puesto el
sol, el «tiro» de caballos de tal o cual carruaje
Y el garbo con que Fulanito o Zutanito había

n
ya viejo edificio de las Escuelas Pías.

Nos cuenta Madoz, en su Diccionario — que ya
hace seis años cumplió el siglo —, que al. doblar
el mediodía y comenzar la tarde apenas si se
podia dar un paso por la calle de fortaleza;
tal era la muchedumbre congregada para :ver el
paso de los adornados y emperejilados animales.
Se le llamaba al destile «l-as vueltas de San An-
tön», porque concurrían muchas personas a . pa-sear sus - eaballeritEi, en las cuales llevaban cierta
cantidad de cebada, que bendecía un padre desde
una reja del C-olegio de Escolapios. «Con tal mo-
tivo — escribía Madoz— se establecen en las rallesmuchos ,puestos de bollos y panecillos, que llaman
«del Santo», cuyos residuos van después a parar
a las iglesias de San Ildefonso . y San Sebastiány a la capilla de San Blas, con ocasiÓn de las
festividades que en ellas se celebran después de

Antón.» Y agregaba el cronista contono que ya era apesadumbrado: «El espíritu del
siglo ha variado cae del todo" en Madrid el as-pecto de esta fiesta, que es ya un remedo desco-
lorido de lo que fue en tiempos.»

Pues si lo anterior se redactaba Nace una .ten .turia, ¿qué frases de inelancolia necesitaríamosahora para_ deplorar la decadencia de tan popular
festejo?. .Y, sin embargo, es lo cierto que siguen
acudiendo frente a la «Fuente de los galápagos»(ario de 1772), en el chaflán de Santa Brígida yfortaleza, todos los jinetes que aún presumen detipo y de cabalgadura y que todavía atruenanlos oídos del público los gritos de los vendedores.
de canela, • tiernos!», o¡Torraos y avellanas!». Y

Y es una ' bendición contemplar eöino en los

oración y la pobreza, se entregó .a la curaciónde los enfermos y dió pruebas de amor lo mismoa la leona del desierto. devolviéndole la vista a
su cachorrillo ciego, que al lobo sanado y que
al cuervo agradecido. Y 'si los santos que le su-
cedieron, desde San Agustio a San Gregorio Na-
eianeeno tejieron en si honor una corona de
alabanzas, lo menos que puede hacer un pueblo
v Manten	 conmemoracioneser su fervor con estas conmemociones !ngenuas tnie mantienen vivas • las Más puras -ea-diciones.

- GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
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No rou creaciones do la fentasta, ni .rrvcucicrcs xr.mt. o menos ambicite litera-
ria. Latos nerbolujez, que ye he victo en buefioa, riLL: ni so abenejan a ser Iramar_o
guate antes cerocidc por A., al con Cica:ras dc eastalilln. Sin ryadn de la voluntad, sin
prop6cito preconcepido, se rresoutan er.. r.r1.5 plácidos anefioa y desfilan en la vaga bru-
ma je	 inconsciacia. ceno 'Jromit enigos que me interesen y distraen. lechas voces,
-al principio,- gua 11.4.genes sc boan	 ni rOC1,4224C S. lo pocos minutos de des-
pertare; luego, le ing.istencia de en irtemmuciAn hizo croo mi atencibn se fijara rafts
en ellas. Ahora puedo decir gle sua 20C tr . ssn la..2-iares, y mi memoria los con-
serva con suricientc fljezc do trazos, pi todas las WL9Q1X -noches los veo ni todos los
diaß su recuerdo no persizue; pero: errY-Lio pienso en 0:21.0 1J y al hacerlo experinento
una indefinible sensz‘einn de -7grade,- retengo rasgos novirrien.tos con naturalidad,y
KítiligveU coneideJ.--e cono agc muy	 estos :,ersonajec	 menos en cuya croacitm
ne he tenido311.71222/38130 la menor .1.11.- n;ervenci611.

111 cojito, ei de la cabeza gorda,	 no-rLa censtaate, la madre ciega, el hijo na-
3ror del comerUtzate, la nifia alle-eg.• • 7:or que a s toß no otros, Personajes so han
grabado ecu tal injeza en esta inez..inaci3ne acaso febril? iiw de una vez he llegado a
prestrair si ne ser'ar tipos de una novela por hacer que est gn pidiendo que lau pluma
los enlace y ecc-41lique 0 Pero, a°. tas aho:la, eJ onas, al rerrsonaje soila.do ne so
presenta en unitu de los &culo que cit sino que tiene por compañeros otros seres
--u:ras huellas luego ilP.2 bOrZE21 e 111	 1132,>C7.0 G 1,exsr.s vi.-iaz y mortas, por mi co-
nocidas, que liar. re-ri.vido por unos instantes en mi meidoria inconsciente.

Son, pues, seres aislados CIKA: 3?revencia Gbstinada se onvierto en ocasiones en
verdaderaobsesión. EI cojito inspira unn piedad sin liwites: hay que verle en su co-
che de ruedas Uplori..inüo la csu..-Idad pCLlic. u exprO	 sin embargo, os alegro;
parece que tiere le. convicc:Lón de que tul dia, do Inmuto, abandonarl el carrito o ti-
re-VI las muletas, y echaA a correr ytre unirse a otras rifos gua juegan. La noche	

	

menos pensada me lo encuentro en Lourlies, almenado por llenas de fen'ver.
zQuiSn es el de la cabeza rorda? Desde luego, ro es de los que rits frecuentan

mis suefios.	 oa rocote: su	 corenuun u,tno inexpresivo con ojos que ni-
ran muy fijos y de los (rae, •3.e oareir; en o-e.ener..,, 	 desprenclen ¡;ruesas ltgrimas. No
es aur.rradable contepolarl-, ; pelm lic hay Xa .j.e sustraerse a la atraccibn, acaso :Lor rs.
'posa, que produJe. L voo rxcer ice inbios pn.ra hablar; pero no oigo SU voz. Y debo
do ser honda zu pena porque a veces gesticula,- entre sollozos,-* itiaGazdta".113erataitatni
iliftri.»111% ar l7ìcic exturiorizer sudrarIL

Todo lo contrerie es la oLr. coustz2.ate. La 22 ....zo us. pezque siempre contaaplo a
esta grX-00SCI belleza werena cuando vt. ...eseentliendo las cradas do un templo con su ti»:
je blando de desposada, u collar 7 su adareLo de parlar y sus flores do azdaor en la

aaíIo Guillermo Fernández Shaw.Bffilioteca.FJM.
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nano. Ella os siempre la miama; pero al novio, los padrinoa ylos denlo acauparlan-

tos enrabian. Acaso haya mementoc mi que soan los mirmon, pero suo figuras no dejan
boa:Unos :yo 1CJ tìri en ainfIcas.- una y ctrl- wez,- a cota ao via antrianto ala) baja

pan una alfombrada escalinata y civa, al llagar al fltimo a oldalo, dfi un tropezta4va-
cila...y no la voc caer, porque cn aquel proeiao instante Uespierto, sicarnre, so-

bresaltado. Nut do ilusioaaa zancvadao las de esta novia 2 do la guano conozco ngs
colu la aoarisa y-una rueca ele susto!

La nadre ciega lleva puesta la rnne dare .lha en el hombro de ua hija acnor.

erguida, Inv erguida; 7, rara qao la geao ao pueda advort:r relE3K Un cuencas vu-
elas do sus ojos, ura J-2111c rmgrea :odornan. Su paso no as vacilaato y su oxprositni

no es tr:_stot ella araastna sonsiao su vida iaterna 7 paraca indiferante a cuanto la

rodea» Pero ao 02 indifcrante, vorriue sus dra/ao coz:otea se han afirado tanto que
a menudo, levemente, se sobre .ta. j02‹, no *a acaudalada, por Iiä#UJulä la noche,

cono por el dia, coa()	 a rms hijas. Paro clIa no hay ruetricciones el6etricas mm-
ea; , es inoreaiorante pana cl que l'aman en.iwar, por ejoapio, en su gabinete donde
acaso catA scla a oaaarri, ancaner la luz :a ancontArsola afahada con sus telas,sum
aa:ujas, sus hilos y sus tijeras.

¿Por cu acou'o tanto a r-is sachoa al hijo Col cialerciante? No lo conozco mAs que
do perfil; y es que &ato es tan acusado, da 11;13a:3 GtLa doilnidas, alta nc. uade

cilmente ala-Lloran. T hombra alto, aln jbvan, y se toca con un amplio sonbrero de

fieltro, cuyas alaa granti.c.V;	 na_Uanon horizantalts sin claudicaciones ni altano-

rl.as. A ni Z9 reonanda le dffithitft eatanpa do un escritor levantino que hace veinti-
tantos LIFIOJ fuh orlaZ.antc popular ea los círculos litarar3.on madrilcilos, a quien sus

anigeo carifocanento llaraban nal tiummnaro". S gua os hijo do un comerciante porque
1.1 lo dico con frecuencia; y s6lo con corror los ojoa oiao 	 nva, ,a-uesaybien tina-

brada, axalamando: -"En. ril tte-mpo5 noo aoafornebanloa con menos".

LO postergado Lao-ta cl eltinc lunar r: la nlen albina ataran° acaso sea la inhgon
que rAs me acompree.	 delirios vagos. La nifia albina poseo una mirada intorroS-

ganto :aura actitud dc txtazis (ale inrresioaa. Do rod:711as note algo que olla Ire y

yo no doscutro, tiene todo al aopecto da una santa en accatela. Jonaees voces yo, an

mi inconsaicncia, ba intentleo paecunterle laitn es y con quién disl oga, he fracasado
en mi intento, rorque despert en ol acto. 3. 2 sin faabarza, ¡can qut insistente pre-
sencia me alienta la :11.1'ic üllána an J. eouctlas o grandes praompacionos diarias! Di-
jerase our. es el ensel tutelar de ni casa y ml familia yme aparoce en lUiS suedoo pa-
ra advortirao en mi coadacta, para iluainarle an ris deboroa y para fortalecoam en a

Mi re.
M M

Alegria orao anza.da oi. nity- cs0.10, dolor sosubrio del cabezota "a lo Solana",son-

risa do la novia more.ao., :oes.inizaito. da la madre sin luz ea los ojos, perfil del co-

merciante, extcsiA de 1 ¡oiga albtn.-... ¿laarcao.át todo Grato con tanta insistencia? Aca•

eca. FJNI.
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so, digo yo, para que entre el abigarrado conjunto de las Oefermaciones soñadas

vez_ con claridad la conselzu-tora eerunza do cs Lït. de e:das de algodtn que,

con su perrienfkr.te actl_tc.d, 	 conducta y ne nuestra un c .3.r.iine. ¡Pobre

de- nt si, con tries advorteuciac-t, elerr.e los jct3 03-110 17.1.-1 luz hacia lu. hora

supronal

GITILL1:71.1", r7:27111!"3117,
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ERAN para la Humanidad tiempos mis difíciles ttue éstos. La
Humanidad no sabía que era más feliz: sólo se creía que era más des-
graciada, que en otros tiempos más remotos: "cualquiera tiempo pa-
sado fue mejor". Pero el caso ea que la gente no tenia las preocupa-
ciones aire ahora; y que, de las guerras y conflagraciones, había
Ideas un poco primitivas., Y, sin embargo, igthecerca nos parece aún -
la fecha!: domingo 1 de marzo de 1908.

En España, el Gobierno de don Antonio Maura, con don Juan
de la Cierva en Gobernación y don Eduardo Dato en la Presidencia

I

- del Congreso, se debatía entre cuestiones de orden público, aspira-.
• iones de ética moral y preocupaciones marroquíes. Pero ello no fue

bstáeulo para que se autorizara la celebración pública de los Car-
avales ma.drilenos, ya incluidos en una curva descendente que

anunciaba su próxima desaparicion. Fiesta protana esta de la exal-
tación de la Locura. Plebeya por su origen, grosera en sus manifes-
taciones populares, despreocupada y bulliciosa, tuvo que acogerse
al auxilio y a la disculpa del Arte para lograe una consideración
superficial; y a la historia del Carnaval en una porción de ciuda-
des ha llenado muchas páginas de intrigas, aventuras, desvergüen-
zas y fechornas. En España, consentido oficialmente por las autori-
dades, conservaba no obstante apariencias de fiesta sana y de alegre
expanaion popular. En las canea y en los salones se celeoraba el cae-
taaval nolgadamente; en las columnas de los periódicos tenían amplia
acogida sus festejos, y la vida oficial se interruurgra durante cuatro
aras para dar paso a las vacaciones carnavalescas.

En este Crnaval de 1908 en Madrid hubo, en efecto en el Par-
lamento interrupción de sesiones de sábado a jueves y durante esos

• días —Urde y oeeapacebles por cierto— la gente joven creyó diver-
tirse y los viejos afloraban herimos mejores. Acabarían de pasar por

• España, con su acompañamiento de homenajes, loa príncipe:, Artu-
te de Connaught, sobrinos del rey Eduardo VII y primas de nuestros
reyes, así como el príncipe Kurni, hermano del emperador del Ja-
pón. Les reyes les habían obsequiado; y hasta hubo un baile en Pa-
lacio en honor de loe príncipes británicos en que quienes balaron,
formando parejas Con la princesa y el príncipe, respectivamente,
fueron el rey don Alfonso y su augusta hermana la infanta doña
Maria Teresa, en sustitución ésta de la reina doña Victoria, a quien
su estado de buena esperanza, por a Il • segundo hijo, obligaba a un
prudente reposo. La Corte so ~tia satisfecha y optimisla ell terno
de sus amados Soberanos; y éstos, en el Real por laa -noches, con

. Anselmi y Titta Rufo en el escenario, recibían frecuentes muestras

i	 Lo
de cariño y adhesión de un público que, en otros teatros,' aplaudía
a María Guerrero y reto Prado, admiraba en Apolo a Rosario So-

Jet' y despedía, en este mismo teatro, a Emilio Carreras, su ídolo de
inuchos arios, que partía un , poco melancólicamente para la Argen-
tina.

El Carnaval público tuvo, como siempre, sus prolegómenos en_

los salones, destacándose dos bailes: uno', en el Palacio de la mar-
quesa de Squilache, y otro, en la Embajada de Inglaterra. Solía
reunir la Squilache en su Casi de la Carrera de San Jerónimo y Pa-
seo del Prado, frente al Palacio., a lo más selecto de la Sociedad de
Madrid y gustaba dar a sus bailes --como la señora de 'turbe.
pronto duquesa de Parcent— un personal atractivo. Esta vez la
consigna era para las señoras y las muchachas: había quee tvocar el
atuendo de las damas del reinado de Luis XVI. Y la cuneara, dada
con un mes de anticipación, trajo de cabeza a losi mejores modistos
de Madrid y a sua grandes auxiliadores los flgurirdstaa Cuadros de
Madame Vide Lebrun y de otros pintores de la época eran consul-
tadas : Y la Princesa de Larnballe, la condesa de Moailles, la duque-
sa de Polignac y otras damas de aquella Corte fueten admiradas y
copiadas en sus ' atavíos y Peinados. ;Los peinados del hernie() de
Luis XVI! ¿Eran verdaderas obras de arte o endiabladas obras de
ingeniería? Una vez la duquesa de Chartres presentsise en la Opeta
de París con un peinado de 64 pulgadas de alto, en el que tenían
acomodo varias caprichosas figuritas. Laa señoras madrileñas de

de principios de siglo
41,

OMPARSAS y eatudiantinas recorrieron durante la víspera las
calles céntricas de la ciudad. Eran la "Tuna Universitaria.", la. "In-
tanta zaragozana", la "Tuna Alfonsina" y, entre Lis comparsas,
tanto la de matracoa d.c "El Pilar de Zaragoza" como la -Nueva
riojana". Con anticipación Se habían dado las órdenes, por el al-
calde, cunde de Perialver, para la buena circulación de coches y
tranvías, que había de interrumpirse desde mediodía en los Paseos
de Recoletoa y la Castellana y desde media tarde en la calle de Al--
cala y Puerta del Sol, por donde habla de encauzarse el desfile. Des
de la Plaza de Colón hasta la estatua de Isabel la Católica —ante e
Hipódromo de entonces— se sucedían las tribunas instaladas por
Ayunamiento y otras Corporaciones, por loa Círculos y Casinos y
por los particulares que las construían... •y alquilaban a razón de
diez pesetas por persona, para los cuatro días. Había algo de emu-
lación en los Círculos: la Gran Peña y el Nuevo Club, con eus ser-
vidores de calzón corto; el Centro del Ejercito y la 'Armada y el de
Bellas Artes, el Casino de Madrid y las Casita Regionales confidas
han a sus socios y sus familias, que all se encontraban con un buen
acopio le "confetti" y :serpentinas para sus batallas con Las cario-
zas y los coches.

No puede decirse que el desfile fuera de loa más brillantes;
pero 'es indudable que acudieron a él, en busca de los "soñados"
premios de tres mil, dos mil y mil pesetas, grandes y muy compues-
tas carrozas. Aquel "Su , Majestad el Carnaval" de tres metros do

-altura, rodeado de quince chicas vestidas (;pobreel) de "locuras";
aquel lago bordeado de flores, en el que nadaban varios cisnes
blancos; aquellos "canipeones del diávolo" haciendo gala de su ha-
bilidad para lanzar al aire su» carretes; aquellos martnitones arma-
das de graciosas cacerola» y tantas otros alegres "carrocistasi", em-
prendían-sus combates con los de las tribunas y con los ocupantes
de los coches, cambiándose, no sólo serpentinas y "confetti", sino
caprichosos regalas. De coches, había algunas engalanadbe que Ha-
xuaron la atención: el de gasas rojas, ocupado- por ludas diablesas;
el de ' rosas de té, el de violetas... Las mascaras a pie, cuando eran
chicos conocidos- con permiso para circular por el paseo subían y
bajaban a los -coches para embromar a sus bellas paseantes; y inäs
de una cambiaba de disfraz varias veces para despistar y no ser
conocida. En los andenes laterales, atestados de público, se organi-
zaban también batallas de "confettl"e y no faltaban las broncas y
los estacazos; las comparsas grotescas, "los del alehigui" y• las más-
caras destrozonas recorríais (radas - veces el paseo con 811.5 zancadas,
gritos histéricos y paraguas rotos... De pronto

*
 una exclamación

unánime hería los espacios: ";La Infanta!" "¡Ya esta ahí la In-
fanta!" Y la Infanta doña babel de Bollón se sumaba con toda sil
simpatía al gozo del pueblo, que la aclamaba al verla pasar en su

manuela " descubierta.
Alegría. Mucha alegria, al menos en la gente joven. Pronto, a

favor del frío, el desfile; y poco después, el eausancio, el desencan-
to y La crítica por los mismos que habían tomado parte en el fes-
tival. La Prensa aprovechó la ocasión para censurar, una vez mas,
el Carnaval. Un escritor como "Andrenio" en un periódico como
"La Epoca", escribía descorazonado: El Carnaval, que fué locura, se
ha vuelto cálculo y utilidad. Es lo que le pasa a los viejos. Fueron
belleza, juventud, júbilo y bizarría, y son prudencia, cautela y
egoísmo." Y en los templos • de Dios, como siempre que pasa Momo
con sus cascabeles, centenares de fletes pedíais clemencia para tan-
tes pecadores desgraciados. Hoy en España el Carnaval ha dejado
de ser problema, reducido a las casas particulares. Ya era de espe-
rar en irnos.

Por Guillermo FERNANDEZ SHAW
1908 no se atrevieron a tanto; pero alelen medida de au riqueza,
y su ingenio reproduciendo muchos de aquellos peinados; el del
puerco espín, el del nido de amor, el del perro acostado, el del casco
inglés... Tampoco careció de brillantez el baile de niños que el em-
bajador de S. M. británica y la elegante Lady de D'irisen 'dieron en
au residencia de la calle de Fernando el Santo.
st
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i El g ozo de .leer libros i4u
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YPor Guillermo FERN1NDEZ SHAW .e.x..j„
oleal A	 vez ha y menos tiempo Tiara leer. La vida en las elu-

des ya no es activa, ainp a tropellada: se atiende amultitud de obligaciones, se ocupa la atención en mil
es/I cosas distintas y falta el- tiempo para aquello qüe no

nmediato, inaplazable o urgente. Los periódicos, cadafaz mäs nutridos de artículos e informaciones, atraen to-da el interés disponible; y hasta hay veces que ante ellos,
a favor de su inteligente co nfección, el lector pasa la mi-rada ,por los títulos y se da por satisfecho con enterarse de
que no ha ocurrido nada de particular", aunque esos ti-tulas digan que se han producido no sa cuantas eatástrofes.La Radio presta ade/oras un gran servicio de información.'Sin que el ciudadano (o la esposa del ci udadano) tenga queabandonar determinada clase de ocupacionas e incluso sm que
por oirla deje de comer, la Radio le infmana con 

sus noti-cias, lo interesa con sus reportajes y sus novelas y le encanta
con sus meaicas. Y el oyente —que ya no puede llamarselector— sale de su casa 'disparado", seguro do que está "al- día" ea la i n formación diaria del . mundo.

Y, sin embargo, gracias a Dios, cada vez os mayor laaficlen a la lectura y cada día es n'a; directo su afecto, malo
o bueno,.ea nuestras juventudas. Prea-tamos cuidadosa atenekana las películas y a las obras teatrales que rfuestroa hijos ven,
pero no ha de ser menos la selección de lecturas para ellos.
Porque, con la a pariencia de inofersivos. 1 anda' por ahl cadaensJa o y cada folletón desconcertantes...1 En loe tranvías en+ ¿os vagonaa del 'Metro", en las sillas o bancos de 'os paseos
y hasta en las colas de espera de cualquier cosa, suelen verse
jóvenes embelbidos en las l ecturas de sua libros. Muchas vecesoon obras de estudio; pero, ¿cuántas no serán melodramáticasanarraciones, a las que no - podríamos llamar ejemplares ? En-

' cauzar toda esa afición hacia las lecturas sanas, que felizmente
existen er- progresión creciente, és una de las misiones más
claras a cumplir por quienes se preocupan por el porvenir denuestras jeventudes.

Convengamos en que si el perro es, según dicen, el amigo
del hombre, el -libro es algo más: su compañero, su conseje-
ro su guía. Cuando se le pregunta, contesta. Cuando no eecpertuno el diálogo, calla. Despierta el lateras, aguza el inge-
to, favorece el desarrollo de la cultura y... ano lo dijo elocia en un soneto?:

"Y si en el libro buscas .solamente
amena distracción, te la arocura
siempre a tu gusto, varia y suficiente.

• No importa que, al dormirte, le abandones:
cuando despuas reanudes su lectura,
ite dará sus más bellas narraciones!"

• Yo guardo con amor un libro viejo", decía henchido deCerldad don Marcelino Menéndez Pelayo. El que ya ahoratengo entre mis manos no es tan viejo conto el del maestro;pero sus tapas de pergamino, los caracteres de sus letras yhasta el color amarillento de sus paginas pregonan su veje*.
En Madrid alío de 17 '73. No es -mucho: Y, sin embargo, suscerca de des centurias de existencia le dan derecho al 

respetoy al cariño de quienes le hoj , an. Se titula "Plaza Universal detodas Oteadas „y Artes".
Al doctor Suárez de Figueroa no le baatan las "aprobacio-

Pes"; que inserta, del . Padre Gerloinio Muñoz de la Compañiade Jesus, y de -Fray Mathías de :atarquina: de la Orden de Ca-puchinos, puesto que en el prólogo agrega los siguientes ren-glones: "Podrá notar acabe, lector amige, erreies quo te des-agraden. Los lila fueren en materia que se oponga a lo que en-
seña nuestra santa Madre Iglesia, no sólo desde ahora los de-
tasto, sino que yo mismo los delato y pido humildemente la co-rrección. Si lucren de otra clase, tu urbanidad sabrá disimu-larlos . pues el carecer de ellos es obra du fuerzas más que hu-
manas como advirlió el sapientísimo Emperador Justiniano".1 Qué ponderación, qué equilibrio los de estos idiscursos,
Poblados de erudición y escritos con bastante amenidad! Sulectura es un puro gozo; y es de có mprobar cómo muchas delas noticias y advertencias que en ellos aparecen fueron 'caudalque más tarde se aprovechó para varia s obras 'que hoy, con el— a bailo de redacción moderna, parecen nuevas.

Pero he aquí que, discurriendo el Doctor sobre la Gramáti-ca y el arte de escribir, llega a tratar precisamente de los li-bros, sus autores y.sua Mecenas. dán donos una cumplida lec-

1

- alón acerca de materia tan vasta. " Laercio dice haber sido

, en lo.. distinles

Anaxágoras el primero que formó libro; y Aulo 
Gelbo airDbuyela innovación a Pissistrato". Desde entonces . keocedimieetos que-se han ido conociendo hasta la Invención de

• !Librea! Fieles amigos que me habláis calladamente de
cuanto me interesa; que ni una sola -noche dejáis de darme,
uno u otro el consejo o el (lato- que necesito, y que, luego
—icuanias vecasl— realäis desde mi mano al suelo con un re-
ríanle() de hojas- que Mi silen0 110 puede impedir; no
interrumpáis en muelles afies vuestra obra, que yo quisiera
perinaneale; y cuando, llegada una noche, ml mano no pueda :L7

abrirOS y mis ejes no puedan leeros, sed paaa mis hijos estos 4
mismos compañeros léales que con sus páginas sanas roe alce-1
donan, procurándome al misme tiempo el gozo de leerlas.

Guillermo FERNANDEZ SHAW •
(Reproducción prohibida.)

•--

la Imprenta lqua suma de enseñanias-, qué serle de ItIft% y
que cetidad de Invenciones habrán hallado aaogida en las pá-
ginas la e loa, libros, cuyo número se cuenta la por millones!
"En ellos —dice Suárez de .Figueroa, refirlandose, claro es, a
los que lo merecen— está ain duda la sabiduría como en ta-
bernáctilo de su preciosidad; an ellos recibe el que llega a pe-
dir, halla el que se dedica a buscar, y el sumo Dios se venera y
conoce (en - lo permitido) .por su medio; y así como no hay
precio bastante para la sabiduría, no la hay condigno a la esti-
mación de los libros".

Como astas, son muchas las alabanzas dedicadas a estos
Inapreciables elementos do difusión de cultura. San Gerönimo
les llama "verdadera y perpetuada -efigie del animo de s'u autor";
y de Platón hay ebernias exaltaciones . y en cuanto a nuestro
Miguel. do Cervantes, que tantas pubdcaelones consideró dig-
na; de ser. arrojadas al fuego es el pritfiero en quererles y en
considerarles cuando, por boca del Bachiller Sansón Carrasco,
nos dice en la segunda parle del "Quijote": "No hay libro tan
malo que no tenga algo bueno".

Pero, si todo esto es indudable desde el punto de vista del
lector que busca en los libroa su instrucción, su entretenimiento
o su solaz. ¿qué serán para el escritor, del que son perpetua
Mentale inapiraeiatas' consueles auxiliares para su consulta?
Peseer tu'"' u p a. nutrida hialioteca privada ea un problerea,
dala 14 falta de espacie en la Mayoría de las viviendas de la
clase media española: pare, aquél compensación la que ofrecen
a todo aficionado a las Letras esas hileras de ejemplarea que
aguardan en los ,phiteos- para ser preguntadús y que son come
su fuerza. de •protección y de seguridad pare cualquier
m anto de duda! "Ye apenas si los consulto —me decía un es-
critor muy conocido— pero sa que estan ahí, y que pueden ser
mi tabla ao salvación si naufrago".

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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El descendimiento de Cristo
y la piedad en el Museo del Prado

e.44.
"EL DESCENDIMIENTO" (Vender Weiden. Manteo

se otra tabla de reducidas dimensio-
nes, acaso de mes expresiva angus-
tia. El cuerpo de Jesús aparece más rí-
gido entre su atribulada Madre y San
Juan Evangelista. La Virgen acerca su
cara a la de Jesús cubriéndola con
lágrimas; el Bautista, de' hinojos, los
contempla. Un poco retirado, un peni-
tente, también de rodillae, reza.; y trae
l a Cruz desnuda y balo el cielo azul,
agitado por nubes amenazadoras, se
extiende un breve paisaje de dudan.
Las vestiduras de María, de colea-
violeta, entre el azul de la túnica de
San Juan y el rojo de la del peni-
tente, completan el atractivo de este
admirable cuadro que nuestro Mea%
del Prado posee ahora , desde media-
dos deldel siglo XIX, por habéreelo com-
prado al Duque de Mandae.

Algo mayor, pero ambien de tema-
fio reduc4do, es "La piedad", de otro
famoso pintor flamenco, ya. del XVII,
Antón van Dyck que, hasta en estos
lienzos de asunto religioso, es el artis-
ta fino y elegante de siempre. Ante
un grueso tronco de árbol Y como enun lecho de maderos y hojas. descan-
sa el cuerpo del Crucificado. Su angus-
tiada Madre, detrae de El . sostiene su
cebeza; y es tal la expresión de amar-
gura de la Dolorosa que, por si sola,
vale todo el cuadro. A Si lado, San
Juan, de pie mirando acengojade e
grupo y la Magdalena arrodillada
besando una mano de Jesús, Tres cus
E/ros del mismo asunto con ligeras va-
riantes hizo Van DyCk: el primero se
conserva en el Museo de Amberes, el
segundo es éste ante el cual se suce-
den los copistas, y el tercero es una

noble...ya	 que posee un	 eetee,
Otro ilustre Pintor flamenco, tam-

bién del XVII, Pedro Pablo Rubens,
consagró igualmente es pinceles a la

'Por Guillermo, Fernández Shaw.
Con su última palabra termina su

vida humana el Redentor. La tierra
tiembla; la cortina del templo" se ras-
ga de arriba abajo en dos partes"; se
hienden las rocas y se' abren los mo-
numentos donde resucitan muchos
caernos de Santos. San Matee to re-
fiere puntualmepte.

Y cuando José de Arimatea obtiene
91 permiso de ?Hato para enterrar el
cuerpo de Jesús, acude a la Cruz pa-
ra desclavarlo de ella y descenderlo.
Cerca, muy cerca, María llora descon-
solada. Más lejos, miran temblorosas
unas mujeres . entre las ouales están
María Mardalena y María la madre
de Santigo el Menor y de José; "las
cuales cuando El estaba en Galilea le
seguían y servían"... El divino cuer-
po sin vida es tomado por José de
Arimatea y por los buenos varones que
le ayudan. María y las mujeres han
acudido a ayudarles; pero María no
puede sobreponerse a su dolor Inmen-
so y cae medio deevaneeida; y, si no
llega a tierra, es porque . piadosa, la
sostiene una de las mujeres. El mo-
mento es de una intensidad trágica
incomparable.

Esta escena es la que recoge el cua-
dro de Roger van der Weyden "El des-
cendimiento de La Cruz", obra maes-
tra de que se envanece con justicia el
Museo del Prado. "Las diez figuras
—nos dice el catálogo_ destacan sobre
un fondo de oro a la manera de es-
culturas de un retablo con guarnieión
gótica". Pero lo que, en esta obra del
gran artista flamenco del sigla XV,
maravilla más es el severo drarnatis-

apeo de las expresiones y las actitudes,
"logrado con un sabio contraste de co-

lores rojo, azul, verde, blanco... La
reina doña Maria de Hungría regaló
este medro a su hermano el Empe-
rador Carlos I; y en el Monasterio del
Escorial —donde hoy se expone una
magnífica copia—, estuvo durante mu
cho tiempo.

Ten pa antsä 121 Anir p. nhra de Van (14.r I
Weyden que evoca el dolor de María
ante el cuerpo exámine del Hi jo. No
lejos del "Descendimiento". nauéstra-

Impresionable escena. Nos dicen los
críticos de Arte que, su "Piedad" per-
tenece a /a última época del artista
en España. Vino el cuadro al Museo
procedente del Escorial. Las figuras
son lee mismas que en Van Dyck;
Cristo muerto, Marta, San Juan y la
Magdalena. El Evangelista ha de ha-
,ere careo de María. cele ha ~da-

del Prado)

do desamparada. "Desde la muerte
de San JOsé —nos explican los comen-1
tadores del Evangetio de San Juan—
era Jesús el cabeza de familia y tuvo
a su <ergo la Madre. Al morir Jesús
no la olvida y la encomienda al cuida-
do de su fei diseipulo"; el cual, des-
de estos trágicos instantes, cumple el
divino mandato. Presente se halla el
Bautista también en el cuadro "La
piedad" —tabla de breves dimensio-
nes —que de otro artista flamenca.
del XVI, guarda nuestra Pinace
Fue Ambrosio 13enson maestro
Brujas, y se especializó como tan
otros en temas religiosoe. Este coadro
representa a Orisbo muerto sostenido
por la Virgen y Son Juan mientras
que la Magdalena lama sus pies. A la
derecha Se hallan José de Arimatess
y Nicodemo: aquél lleva el sudario y
éste un tarro de ungüento. Y aun que-
da otro representante de Flandes, del
siglo XV. al que el Catalogo denomi-
na " el maestro de la Virgo inter vir-
gínea", que toca el tema utilizando las
mismas figuras y poniendo el Calva-rio al fondo.

Si la Escuela flamenca está repre-
sentada en este Retinto tan brillante-
mente, no lo está menos la italiana,
merced a tres pintores, del siglo XVI,
uno del XVII y dos del XVIII. Aigu-
nos de ellos fueron maestros que vinie
ren a España, aquí trabajaron y de-
jaron en tablas y 'lienzos muestres de
su talento y, al mismo tiempo de su
fe religiosa. Del florentino Bartolome
Carducci o Carducho haiy en el Museoun " Descendimiento" que fue pintado
nara is iglesia de San Felipe el Real
de Madrid, Al pie de la Cruz oran
San Juan y las tres Marias; y en el
fondo se vislumbra la entrada al se-
pulcro. Daniel de Volterra reproduce
la escena con análoga composicen;
y aunque el cuadro es excelente, Mi-
dese ahora de su. autenticidad. Copia
también, del Correggio, es la talelite
"La quinta angustia", reducción de
un célebre ouadre que se guares en
el Museo de Parma.

"La piedad", de Daniel Crespi (la
Virgen y Jesús muerto y, detrás un
Angel), es en cambio original de Una
copia, muy conocida que se exhibe en
el retablo de las Agustinas de Monte-
rrey (Salamanca); y pertenece ye al
siglo XVIII, tgnto al veneciano Juan
Domingo Tiépolo, cuyo "Descendimien
to" presenta en primer térinino a la
Virgen María, San Juan y -detrás a
Jesús, descendido por los santos
varones, como °errado Guiaquinto que
en uno de los ocho lienzos que coa--
sagró a "La sida de Jesús" acertó.
en éste de Cristo en brazos de la Vir-
gen, con ¡definibles matices de expre-
sión y ternura.

Aun queda en el Museo del Prado,
además de varios lienzos de anónimos
españoles, otro anónimo holandés Inte
ofrece la novedad de presentar la
Piedad rodeada por flores y frutea,'
Dos ángeles a derecha e izquierda,
prestan guardia al grupo.
e Tema que, por la intensa impresióti
que produce, ha sido tratado por loa
rnä,s grandes escultores y 1)ún,ores,
desde Miguel Angel a Fray Angeilee y
Boti2elli tiene en los muros de nues-
tro primer Museo tan variada inter-;
pretación, dentro de su obligada wat-
dad, que basta una piadosa peagri-
nación de sala en sala, para sentir el
alma aprisionada por la indefinible
emoción de uno de los ortemeraes mas
Patéticos y sublimes de :a Historia de
la Humanidad.

(Reproduceión prohibioa).



CRONICAS DE SOCIEDAD

mundo es producto del siglo XIX.
Un dramaturgo —don Ramón de Na-
varrete, autor de le comedia "Capri-chos de /a Fortuna", escrita a peti-. ción de doña Isabel ll— utilizó losseudónimos de "Leporello" y "Aseno-: deo" para arMar las crónicas quepublicaba en "La Epoca", "Eil Co-rreo" y "El Tiempo" con le descrip-

ción de las fiestas del Madrid arilej• tocrático de aqu ellos días. Tenía "As-modeo" un estilo llano y flúido, y suprestigio fué grande entre las damas
de aquella Sociedad isabelina a las
que hacia felices la menor alabanzai- de Navarrete. Y el bueno de don!I' Ramón, que también se titulaba ensun escritos "el marqués del Valle
Alegre", vivía rodeado de una ver-
dadera corte de admiradoras, pen-dientes de sus gustos... y de sus cró-nicas.

Pero los periodistas que arios más
,

tarde se dinputeron los favores delmundo elegante de Madrid fueron
dos escritores a los que tuve el gus-to de conocer, uniéncitome con uno
buena amistad y con otro lazos de
cariño y gratitud. Sus seudónimosse hicieron populares y aún se re-
cuerdan en Sociedad, Bien puede su-ponerse que acabo de nominar a
"Monte Cristo" y "Mascarilla". Am-
bos se hallaban totalmente identifi-cados con la vida distinguida m adri-111 leña; pero habie entre Y VOS indUaa-bles diferencias que lee singulariza- ihan. Eugenio Rodríguez de la Esca-lera, oficinista en su juventud, era

en loe tiempos en que yo le traté uncaballero fino y bien portado, que jhabía pisiaclo ya los límite de una 1prematura vejez. Su actividad, ein tembargo, era extraordinaria; peroluna actiVklad encerrada en las ter-
y le nodhee de un Madrid lujo- 	 confec

m esa d

Por Guillermo Fernández Shaw.
anóniana cronista de les- '!cosde ociedad" de ABC y rernaneode Velasco, el ceeseniaclor e infor-mador del,, »anee aristocrático deYA son, niti la Prensa diaria madh-i-, los cultivadores supervivientes

de un género literario que, si ahora
halla, en general, dificultades y sin-M'ores —aunque de cuando en cuan-do también encuentre mieles— tuve'una época de verdadera boga a fa-
vor de una intensa vida en los sa-lones y los teatros de la capital de. España. Ello; continúan una tradi-
ción a la que agregan el interés de
sus plumas modernas; y su esfuerzoy au labor se extienden a las páginasde grandes revistas y otras publica-cionea no diarias en donde tienen
une constante acogida de afecto por
esa Sociedad que comentan y esprecialmente por esa juventud con laque conviven,
Tengo pera mí que sus mejores tí-tulos han de ser, para ellos, que seles considere dignos suceoree

quienes, durante más de medio si-
glo, fueron maestros en ese difícilarte de complacer —sin perder el to-
no literario-- legítimas ranidades yde destacar con diecreción do buengueto b ellezas y virtudes femeninas.'

En España, la crónica del gran

•	 paracionarlas. Y hebía que ver sue trabajo, a la que acudían sin
cesar notas escritas y llamadas tele-fónicas, en las me nanas siguientes allas grandes fiestaa. Re,coneeedadeej

so y tratmoohador. Mientras que el
sol lucía "Monte Cristo" descansaba;
Y. cuando el estro rey seocultaba
1/calera salía de su piso coquetón

d. Brde la calle de. doña Bárbara 	 a-ganza para ir a le primera reunión aque estaba invitado. De ahí 	 1de su restro, un poco morenamate, aparecieee siempre intenea-mente pálida, enmarcada en la blan-cura de nieve de suls cabellos: cabe-za, bigete y barba un poco puntia-guda.
Las crónicas de "Monte Cristo"daban y quitaban en Sociedad. Unu

ba
aplauso o na censura suyos se co-mentan acaloradamemte en los sa-lones; y en más de una ocasión va-lieron un disgusto al pundonoroso y, delicado escritor. A la gente le pa-recia mentira que una fiesta acabada,
a altas horas de la madrugada apa-recieee en "El Imparcial" del día si-guiente descrita caan todo lujo de de-telles. "Monte Cristo" poseía una re-tentiva extna ordineria; pero ademásse auxiliaba en la Redacción con unmaravilloso cuadernito en el que te-nía anotados los nombrei que le in-teresaban,: y le bastaba ir pasando lamirada por esos nombrea arltocrá-tic os para recordar quiénes habían

estado en la fiesta y, si eran damas,
las correspondientes "toilettes". Por-que Escale, eso si, tenía un círcu-lo ree tringido de amistades; era la"créme" de la Soeieded, y conseguirun puesto en esa selección de "Mon-te" suponía un triunfo para todo
aquel que aspiraba a ingresar en le
"elite" madrileña. Como escritor erarápido y espontáneo: había que verletrazar a toda prisa MIS rasgosredon-dos y firmes con tel habilidad queeu mano escribía al aire sin que lamanga de su frac rozase rtl por des-cuido la mesa de la Redacción.

Contraste con "Monte Cristo" ofre-
cía el inolvidable "Mascerilla".
radio de acción, mucho más amplio,abarcaba política. l iteratura y periodiemo, aunque todo girara siempre al-rededor de au puesto de Directorpropietario dr "La Epoca". Su con-, dición social y la de su esposa —delaG ilustres familias Kirkpatrick yO'Farril— permitían al segundomarqués de Valdeiglesias un tratoy una intimidad' n,atuesles con lasirás linajudas familias españolas. Pa-riente diel duque dc. Alba y relacio-

nado con otras cediere:mas capas.Valdeiglesias hacía la crónica de So-ciedad por deporte; pero en este ca-so hay que reconocer que filié unode nuestros primeros deportistas Pe-queño, nervioso, dinámico, impresio-nable, veía el aspecto interesante decualquier noticia; y esta inclinación,cultivada a través de 75 artele de pe-riodismo, le hacía ser in fatigable enuna labor que apenan- si le' dejabahoras para comer y dormir En su ca-lidad de "Mascarilla" era el cronis-ta entusiasta que ponía lo mejor de,se pierna y de au ingenio al serviciode Monarq uía Y de su Corte. Parahacer sus crónipas tenía más tiem-po que "Monte ' Cristo", porque "LaEnema se publicaba dr noche y erdisponía de toda una ma"

e	

nes, consejos, advertencias... Una sín-
tesis de la eterna feria de las vani-
dades humanas.

Junto e "Monte Cristo" y "Masca-
rilla", otros notables escritores cul-
tivaron durante muchas años la cró-
nica de Sociedad. René Halphen en"La Correspondencia", "Miramar" y
"Leon Booyd" (Enrique Casal), en
"La Mañena" y el "Heraldo", Nico-
lás Jordán de Urries como "Tomi-llares", Juanito Spottorno como "Gilde Escalante" en "ABC", Y loe que
se ocultaban bajo los seudónimos de
"Tristán". "Torre Tagle", y "Monte
Amor" tuvieron la fortuna de comerle
lar en hojas diarias las menudas in-
cidenciae de una vida social sin gran-
des preocupaciones, en la que lo im-
portante era rendir tributo -esutil,
aguda, superficialmente— n la frasefrancesa que Valdeiglesias tenía siem-
pre en los labios para cuidar el tono
de sus crónicos: "Glin ,ez mortels.
n'appuyer pas".

(Reproducción prohib ida.)

do Guillermo Fernández Shaw. B1E:itera. F33,1.
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La creación de la ópera española, con
carácter permanente, aspiración a la
que no renuncian nuestros músicos
Muchas partituras aguardan con lógica impaciencia la
terminación del Teatro Real, ansiosas de ser conocidas

..n••n•••••••---

Ya en los comienzos del siglo XIX hallamos la decisión
) nacional de oir cantadas las óperas en castellano

nn•

Por GUILLERMO FERNANDEZ SHAW
Hablábamos en fecha reciente del teatro Real de Madrid. En su terminación

están puestas las esperanzas del públi-
co aficionado y acaso también del que
desea aficionarse; Y en sus temporadasponen igualmente no menos ilusiones
muchos com positores, Jóvenes o consa-grados, que guardan sus partituras en
sus carpetas en espera de tener lugar
adecuado donde estrellarlas.
Miremos, pues, con confianza el porve-

nir que se abre para la ópera y aún para
la misma ópera nacional. Parece mentira.
pero la creación de la ópera española con
carácter permanente y con dignidad que
la haga alternar, en el mismo plano de
consideración, con las óperas aleinanae,
francesas o italianas, sigue hiendo una as-
piración a la que nuestros músicos ni pue-
den ni deben renunciar. Hay quien cree
que la ópera española no existe —salvo
contadas excepciones— porque faltan o

'han faltado los compositores capacitadoe
para afrontarla. Esta no es exacto. Cierto
que, hace unos años, nuestros grandes mú-
bicos consagraron sue preferentes entusias-
mos a la zarzuela escribiendo partituras
imperecederas; pero no dejaron Por eso
de componer páginas valiosas para el Real
o para el Liceo barcelonés. Lo que ocurría,
en general, es que la empresa de nuestro
primer teatro lírico fundaba la base de
SUS negocios en los cantantes extranjeros
más afamados y en las óperas que venian
de Italia, Alemania y Francia precedidas
de notoriedad; y el compositor español
que aquí habla de estrenar su obra sólo
contaba con los artistas que buenamente
querían prestarse a cantar en español, con
los montajes más o menos anticuados que
les servían y, sobre todo, con la falta de
entusiasmo en empresa e intérpretes. La
Indiferencia era el común denominador
que reinaba tanto en el escenario como
en la sala; y hacía falta ser un titán, con

e_ el espíritu siempre joven, como don Ru-
perto Chapí, por ejemplo, Para enfrentarse
con todo el cúmulo de obstáculos que se
oponían a la realización de una obra. No
se olvide que «La vida breve» de Falla, a
pesar de haber sido premiada en público
concurso por la, Real Academia de Bellas
Artes, no pudo ser estrenada en el Realy ttivo que acogerse en 1914. ya triunfan-te en París. al escenario del teatro de laZarzuela.

No son ilusiones vanas
Y, sin embargo, basta con mirar un poco

hacia el pasado para comprender que no
son ilusiones vanas las de los composito-
res españoles de hoy que aspiran al flore-
cimiento de nuestra ó pera. Aparte «La sel-
va sin amor», de Lope de Vega, y otros
ensayos, hallamos, ya en los comienzos del
siglo XIX, la decisión nacional de oir can-
tadae las óperas en castellano. En el tea-
tro de loe Canos del Peral, la famosa Lo-
renza Correa canta en nuestro idioma, en
el mes de marzo de 1800, tres obras ita-
lianas traducidas: los dramas sacros «Atha-
ha» y «Judith» y el oratorio «Nabucodono-sor». Y en el periodo comprendido entre
1800 y enero de 1808 cuantías obras líricas
se representaron en este coliseo fueron
cantadas en español, fi gurando entre ellas
óperas tan conocidas corno «lai. serva 'la-
drona» de Paísiello, «Las bodas de Fígaro»
de Mozart y «La escuela de loe celosos»
de Saliera Pero durante ese período hubo;ego más significativo: se estrenaron va-rias auténticas óperas españolas, no sólopor eil.ls libros en castellano sino por la 1
racionalidad de sus autores; entre ellas.
«, ,n«tiElei ncapuotrilvtearimo taiephaorenalteae»n con, «El preso»

partituras
.aigirealets del celebre tenor y compositor !Nfanuel GarCla. que cantó su parte con
crea/ éxito: «E l criado de dos amos», de
Crihtiani, Y «Saul» , de Francisco Sáncheznarbero, con música del mismo composator Fui una época en que las óperas.e 

14
. ante las española» como las italianas , ten.
.ian hacía la trivialidad, apoyándose prin-palmente —nada hay nuevo en eete mun- I

o el prestigio de j

Arrieta, decidido a que sus obras sei'•
cantasen en español

En el Príncipe y en la Cruz, de Madrid,
las companias de ópera españolas que se
iban formando dieron a conocer años des-
pués do» dramas en castellano del direc-
tor del teatro del Buen Retiro, maestro
Coradini, y otro titulado «No todo indicio
es verdad», del maestro de capilla del real
palacio, don J06e de Nebra. Pero puede
decirse que hasta «El contrabandista», de
don Tomás Rodríguez Rubí y el maestro
Baeilí, y «El diablo predicador», de don
Ventura de la Vega y el mismo compoei-
ton representadas en el teatro de la Cruz
en los anos 1841 y 1846, Y, sobre todo, has-ta elel estreno de «Ilde gonda». de Arrieta,
en octubre de 1849, ante la reina doña
Isabel II y su corte, congregada en el tea-
tro del palacio real, no tuvo la opera es-
pañola base para su,e espiraciones. En este
punto comenzó, sin embargo, un nuevo
calvario para loe autores españoles: cons-
truido el teatro Real, fué cantada en él
«Ildegonda» en 1854; pero la letra que es-criblo en italiano Temistocles Solera tuvo
que eer cantada en italiano por la Gazza-
niga y Malvezzi, que eran los aetroe de
entonces. Arrieta transigió con ello y , loque fue peor. transigió de nuevo al año
siguiente al estrenar sobre nuevo libro
italiano de Solera SU ópera «La conquista
de Granada», que Se representó once no-ches en la temporada. La obstinación del
maestro, decidido a que sus obras se ma-
tasen en español, no se víó satisfecha
hasta el 16 de marzo de 1871, en que la
Ortolani y Tamberlick fueron aclamados
en «Marina», con libro de Ramos Cerrión
y Caraprodón.

Este triunfo animó a em presa Y cantan-
tes. «Don Fernando el Emplazado», con

- do-- en la popularidad
los cantantes.

ardo Guillermo F _r,



La creación de la opera espaüola...
(Viene de la pagina anterior)

letra de Cárdenas y partitura de Zubiarre,
fue ópera muy aplaudida en 1874; y «La
hija de Jefte», con letra de Arnao y mú-
sica de Chapi, fué cantada en mayo de
1876 por la Fossa —celebérrima entonces—
y Tarnberlick. Volvieron a triunfar al ario
siguiente Cárdenas y Zubierre con Ledia:
y en febrero del 78 don Ruperto Chapí,
sobre libro de Capdepón, obtuvo su con-
sagración con «Roger de Flor».

A pesar de todo esto, fueron varios los
compositores españoles que aún tuvieron
que conformarse con estrenar sus obras
en italiano. «Irene de Otranto», «Doña
Juana la Loca» y «Gonzalo de Córdoba»,
de Emilio Serrano; «Las treguas de Tole -
malda», «El solitario» y ((Don Pedro el
Cruel», de Eslava; «El último abencerra-
je», de Pedm11», y algunas de las primeras
ópera» de Bretón, sobre libros italianos se
escribieron.

Esfuerzo de valencianos y catalanes
Paralelo al desenvolvimiento de la labor

musical de los compositores que en Ma-
drid luchaban, aparece el esfuerzo de los
músicos valencianos y catalanes, que en la
Casa del Teatro y en los teatros Nuevo,
Principal y Liceo de Barcelona tie debatían
también con sueños de gloria. Martín y
Soler, Sors, Carnicer, Vilanova y, sobre
todo, Vicente Cuyas —el genio malogrado
que eón una sola ópera, la «La Fatuchie-
ra», hizo concebir las mayores esperan-
zas—, se vieron obligados a aceptar las
Imposiciones de las empresas y de los ar-
tistas italianos Tuvieron que pasar aún
unos años para que, imponiéndose los com-
positores, pudieran representarse, en Bar-
celona y en Madrid, óperas con libros en
catalán o en castellano. Y así vemos, Ya
sin aspirar a una lista completa y acu-
diendo sólo al recuerdo espontáneo, cómo
Saldoni estrenó «Boabdil» y «Guzmán el
Bueno»; Pedrell, «Quasimodo», «El conde
Arnau» y «Los Pirineos», su obra capital;
don Tomás Bretón, .«Los amantes de Te-
cuel», «Garita», «La. DOlores» i que ala dado
la vuelta al mundo), «Parinelli» y «Taba-
re», entre otras; el valenciano don Salva-
dor Giner, «Sagunto» y ‘«El sonador»; La-
mote de GrIgnon, «Hesperia»; Cassadó, «El
monje negro»: Enrique Morera, «Brunisel-
da», «Emporium» (su gran exilo), «Tita-
nia» y «Don Juan de Serrallon ga»; Ama-
deo Vives, en su juventud, «Artus» y
«Elida d Uriac», y luego «Balada de Car-
naval», «Colomba» y su popular «Maruxa»;
Pahissa, «La morisca» y «Marianela»; Cha-
pi, «La serenata», «Circe» y su célebre
«Margarita la tornera»; Ricardo Villa,
«Raimundo Lulio»; Penella, «El gato mon-
tés» y «Don Gil de Alcalá»; Emilio Serra-
no, «La maja de rumbo»; José Serrano,
«La venta de los gatos»; José María Usan-
dizada, «Mendi Mencliyan» y «La llama»;
Juan Manen, «Acte»; Facundo de la Viña,
«La espigadora»; Isaac Albéniz, «Henri
Cliford» y «Pepita Jiménez»; Joaquin Tu-
rnia, (Jardín de Oriente»; Enrique Grana-
dos, «María del Carmen» y «Goyesca.s»;
Manuel de Falla, «La vida breve», «El amor
brujo» y «El retablo de maese Pedro», y
Conrado del Campo, «El final de don Al-
varo», «La tragedia del beso», «Fantochi-
nes», «El Avapiés» (esta en colaboración
con Angel Barrios) y recientemente «Lola
la Piconera).

Pero hay compositores en plena produc-
ción que tienen, con obras ya estrenadas,
bien acreditada su preparación para dar
al género nuevos días de gloria, y hay
otros músicos nuevos ansiosos de lucha y
de estrenos. Si nos fijamos en ellos creere-
mos en el porvenir de nuestra ópera: Je-
sús Gurldi, con «Mirentxtt» y «Amaya» en
su brillante historial; Enrique Estela, con
«La hebrea»; Federico Moreno Torrobe., au-
tor de la última ópera que se estrenó en.
el Real, «La Virgen de Mayo», y de la ver-
sión como ópera de «La Tempranica», de

1Jerónimo Jiménez; Pablo Sorozabal. con
su «Adiós a la bohemia» y su versión del

n «San Antonio de la Florida», de Albéniz;
'El padre Massana, con su «CanIgo» y la
nueva ópera que anuncia con libro de
Pemán: Victorino Echevarría, Leopoldo
Magenti, Oscar Esplä, Fernando Carrasco-
sa —del que conocemos importantes frag-

_

iláro Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

menta> de su «Gitanesca» y su «Gerinel-
do»: Angel Barrios, próximo a terminar la
versión para ópera de su zarzuela grande
«La Lola se va a las puertos»; Muñoz Mo-
liada, Dúo Vital, Alvarez García, MompOU,
Montsalvatge, Zamacois y tantos y tantos
más que esperan «el gran momento».
Y no contamos —y es muy interesante—
todas las óperas (no menos de cuatro o
cinco) que ha dejado concluidas y sin es-
trenar el incansable Comado del Campo,
último enamorado soñador de la ópera es-
pañola, ni la partitura de «Barataria», que
dejó casi terminada el llorado Jesús
G. Leoz. Muchas más partituras, que yo
desconozco pero presiento, aguardan con-
lógica impaciencia. Clásicas, románticas,
modernas, revolucionarias... ¿Que fortuna
tendrán reservada esos miles y miles de
notas ansiosas de volar?

Porque creo en el valor de nuestros com-
positores y hago justicia honradamente a
los que fueron, a los que son y a los que
serán, hago votos porque la terminación
del Real suponga para ellos algo más que
la vuelta de las óperas extranjeras.
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Gloria y angustia
de las, calles chicas

EL. I ‘)&k 4C‘C
/idas. asomaban sus fachaertenáade arrugas, que son 

sus grieta5. so-bre las calles ang,oste.e que les die-ron vide; pero no han de poder 
— ¡po-bres!— «mea este 

inva.sión de lafuerza y de la veloctidael_ätze exigeun nuevo concepto para las eglome-raciones urbanas y pide, como el delchas/ca
rrillo de marras que en ade-

campo.
lente las ciudades se edifiquen en el

¿Es que entonees ei viejo Me-l viejo Parre y el viejo Lisboa sehan de conservar como 
Museos? Y.;por ol.o.i no?Por Guillermo Fernández Shaw.

A las ciudades se les van quedan-
do las calles' chicas; o, por lo menos,
estrechad': La calle chica es hija de
wiet época muy dilatada en que el
espacio no constituía problema algu-
no y, en cambio, era en los países
meridionales una solución frente a
los rayos del sol inclemente. La es-
trechez de une calle asegure la som-
bra durante la mayor parte del día
y encallejona el viento o, simplemen-
te, las brisas. El barrio de Santa
Cruz eevillano y rezos muchos barrios
españoles y todas las Morerías más
o menos conocidas tienen el orgullo
de sus calles angostas y retorcidas.
;Cuánta literatura hay hecha en tor-
no de estas calles y de sus rejas, sustoldos y sus cancelas! Algunas veces
sus laberintos son abras maestras y
siempre hay en elles rincones pinto-
reSe.03.

Cuando el progreso creó las opu-
lentas Diligencias comenzó a verse
que no todas las calles eran aptas
para su tránsito; pero se inventó, ya
entonces, la dirección úniea en de-
terminados lugares y no hubo ya pro-blema durante varios siglos; coches y
cabalgaduras, carretes y ómnibus te-nían medidas adecuadas a la vida
de antaño; y de le circulación, .como
del urbanismo y de otras "bagatelas"
por venir, nadie se preocupaba. ¡Fá-
cil existencia en los pueblos y las
ciu,dades, que no sospechaban que el
progreso les había de complicar un
bienestar inefable! EX caminante cru-
zaba de acera a acera cuando le ve-
nia en gana... (y cuando existían ace-
ras) y se apartaba despacio si ha-
bía de ceder el paso a un cabello
o un coche, mientras que en las puer-
tas de las casas se establecían ter-
tulias o simplemente le mujeres sa-_culpan aUs sillas bajes para entrega/sea
a us costura o alls chisenes.

Pero llegaron los automóviles y
erearon ante todo el problema de las
carreteras, totalmente inadecuadas
pare el peso y la velocidad de los
modernos medios de transporte. Los
A.1^Me6 especiales acudieron, en cami-
nos paseos y calles, a resolver la ene-
va necesidad; y he aqui que, cuando
parecía todo resuelto, otra cuestión
se plantea con inaplazable urgencia:
la cantidad, cada vez mayor, de au-
tos que ruedan por mpos y ciuda-
des. No bastan las direcciones Únicas
en las calles, ni que las carreteras
tengan sólidos pavimentos; es preci-
so cien los coches no ee detengan si-
ne en amplios lugares previemente
designados para su aparcamiento yes necesario aus las autopistas, de
trinle o cuádruple anchura, sustitu-
yan e las carreteras. La calle Chica
y es camino viejo ya están mandados
recoger,

En Madrid ha sido derribada enpeses días la fuente que desde hace
una centuria vertía eigua (del Alto
Abroiligal) en la plaza de Pontejes.

.rin era acabo uoe. aCaOade oote de
arte, pero constituía una muestra de
este Madrid muy siglo XIX qeu se
nos va de entre las menos.. La fuen-
te de Pantejos fué la que todas las
mañanas veía desde su balcón Ja-
cinta, la señorita madrileños que en-
contró en la bravía Fortunata una
rival inesperada. Y estas y otras be-retinas s.;aldosianas, lo mismo que la
astuta Fra.ncisquita, la rencorosa Ma-
muela y /a "Pepa la frescachona"
bebieran a.gua de aquellos cuatro ca-
ñas que apagaron la sed de varias,
generaciones de madrileños. Ei bue-
no de don Joacsuin Vizcaíno, mar-
eués viudo de Casa Pontejos llamase)
Corregidor de Madrid en 1834. cuero
busto en piedra presidía la fuente,
ne merecía este rápido desalojo en
pago a los extraordinarios servicios
que prestó a la Ciudad. Q1.1d7...4. su re-
cuerdo se perpetue en lo sucesivo en
lugar menos céntrico y transitado.
Porque el Cago es que, siendo la pla-
za de Pontejos uno de los sitios in-
mediatos a la Puerta del Sol más
indicadas para aparcar coches, no ha
habido más remedio que dejar toda
la plaza libre para que en elle se
estacionen los autos que buenamen-
te quepan. Mientras que llegan solu-
ciones de OtTO tipo; eximo son los
aparcamientos subterráneos y otros
secretos de urbanistas, no hay
sino buscar plazas susceptibles de
catedar exentas de todo adorno o in-
dustria, rs lo que han hecho en Lis-
boa los portugueses: la inmensa pla-
za del Comercio, rodeada de Minis-
terios y frente al estuario del Tajo,
ya no muestra ni el recuerdo de sus

antiguos y muy cuidados jardines:la hemos visto recientemente y, entorno de la famosa estatue del Rey
José I (que es de desear que no ha-ya de ser también derribada), se ali-nean a centenares los automóviles;lo mismo que en in vieja Plaza dela Filgueira --contigua a la del Ro-ssio—, donde el mercado tradicional 	que ocupaba todo su centro ha te-
nido que dejar paso y permitir estan-
cia e los coches que no pueden apar-
ear en otros lugares céntricos inadescuados por chicae o por estrechos.

¡Gloria y angustia de las calles chi-
cas! Por lo pronto se libran del paso
y de la perrnanencie de estos volu-
minosos coches modernos con que
nas avasalla el progreso de la Indue-tria; pero., eno tendrán cercano otropeligro aun mayor? La piqueta espe-
ra el momento de caer sobre elles,porque es obsesionante la precisiónde buscar espacios amplios en luga-
res céntricos. Y eatas casas modestas,apiñadas, que siempre se agruparon
con un aparente sentido de defensa,nos parece ahora que se abrazan pa-
ra decirse adiós. Resistieron los em
betes del viento y del agua, vencie-ron al tiempo y, más o menos invá-

riel) Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM
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Premio
extraordinario

en la licenciatura
de Derecho

En los exámenes recientes efec-
tuados en la 'Universidad Cen-
tral para otorgar los premios ex-

traordi n arlo s de
, la licenciatura de

, la  Facultad de
Derecho ha obte.:
nido este
d o galardón ei
joven abogado
don )3, 61te Gui.
11 ermo Fernán-
dez-Shaw y
d asan°.

Ya el dio pa-
sado logró tara.
bién el premio de
Montalbán, que

se concede- a los zafia brillantes
expedientes facultativos.

Felicitamos por su triunfo al se-
ñor, Fernändez-Shaw, a quien po-
demos considerar como una de las
más claras promesas de nuestras
en t usi asta s juventud es univers I ta,

Irles.
wirwrIrrTaylrarrairv•vn-g-rvw""

L. UAr érs

difirdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Madrid tiene una mrislca cuyo origen
deacubre Barbieri. Es una musica 'ex-traída del documento , con Bus gulas , consu matriz. Todavía le falta algo:
falta Chueca. Detrás de 'Chueca, ene -ton (salmanticense) y Chapí (alican-tino).

Toda esa mrisica—"Agua, azucarilloay aguardiente", "La Gran "La
verbena de la Paloma", "La Revolto-sa"—tiene raíces; es alegre, pastosa ,sensual. Es una música... "clicharache-
ra" con garbo; entusiasma, conmueve.
Sin embargo, Madrid, en esa nflUßica,
es mi pueblo sentiinental, pero no ro-
mántico; mucho más Ma terialista queespii itual; mas grávido que ingrávido,

A 140 .	 ce	 -

EL REPORTAJE EN LA CALLE

úsica madrileria
extranjero en la villa

Post 2taktaid*ca. xeecybe
También yo tengo un amigo ameni

cano. Es- cineísta, y me asegura que 'al
guna vez hizo periodisma y hasta com-
puso un drama. Pero me ha prohibido
escribir su nombre.

Ayer quiso conocer tan Madrid neto
Un Madrid -pre- Gran Via (quiero decir
anterior a la Gran Vía), en su "propia
salsa", -porque avenidas y grandes cafés
los hay en cualquier -sitio. Lo que no
hay en cualquier sitio es lo que mi ami-
go el americano quiso conocer. y me
la llevé a los barrios bajos, entrando
por la plaza del Progreso y la calle del
Mesón de Paredes, en cu yo lugar—vecino
de Duque de Alba-1-hubo un café que
se hizo célebre porque en el fué pianis-
ta don Federico Chueca y sobre el már-
mol de una mesa próxima -al piano tra-
ga sobre el papel pautado las notas que

-dieron fama y gloria al género chico.
, Quería conocer mi amigo la Corrala,

Piles una tarde de las pasadas habla
oído hablar de ella en el Museo Chi-
cote. .

La Corrala—creo haberlo dicho ya—
ea solar del auténtico Mesón de Pare-
des. Para llegar hasta ella es preciso
ir dando esquinazos a calles típicas:
Juanclo, Encomienda, Esgrima, Dos Her-
manas, Oso y la fuente de Cabestreros.

A poca memoria que ustedes tengan,
si han cumplido los treinta y cinco años,
asociarán esas cinco calles, y hasta la
plazuela, a una idea musical; el orga-
nillo, que ha sido durante medio siglo
—lo que va de 1879 a 1929—el mejor
intérprete de Chueca. Y de Chapí, por
supuesto. Porque en esas callejuelas cas-
tizas y escandalosas—con Barbieri, Sa-
litre, Tres Peces y alguna otra—se re
unjan los . centros de pianos donde
afinaba el rodillo de talo de manubri
con la solemnidad con que se tenipl
Un media cola de Hazen.

Yo culdo mi Madrid viejo con el amo
cle los barceloneses por su "earrer" d
Petrixol; los sevillanos, su barrio d
Santa Cruz, y las cacereños, su barrí
Jenacentista. Hice entrar a mi cring
el arribrittano en uno - Cle esos centro.

4«pedí—erk das duroa en la diestra-7-9u
quitasen la funda al organillo, y nc
pasamos la- tarde (y ' la "sota -tai-de'

felli e decían nuestros abuelos) oyen,- rnazurcaS, polkas y chotis, habaneras
ttßeguidillas manchegas.

—¿Esto es música madrileña?
señor, Y toda ella - tiene poc

Más de cien arios. Las mazurcas son
u--- , striacas; las polkas, de Polonia; los

1-

i los escritos periodísticos tuvieran
L.tina influencia, yo aspiraría a que es-
e reportaje nimio, escrito con amor de

aladriielo y absoluto desinterés, sirvas-
l '•- t para lograr tres cosas. Que, ademas
au justas, resultarían bonita

Primera Que el A yuntamiento de
Alaclnid—aordo a las voces q ue le han3,N. i:do un Pequeño monumento a au poe-
ta Carlere—dec.arase hija predilecta de

villa a «Doña Francisquita», con to-
los los honores públicos, y , por ende, al
:ti tu.stro Vives,

zlegunda. Que se diese el nombre de
la protagonista— pasadizo de Doña
Francisquita—al que aún se llama de la
Fresa, porque allí ;..-e supone que la ena-
morada de Fernando Soler tenia su pas-
telería. Y

l'ercera. Que se llegue a la tan
aati muelan de un teatro ,irilo, ron

Penin toot	 Madriti,
seo de la Zarelilr . r•k	 •' fr,..00i•I•41

donde cada ano al 'ui -vi) Se represen-
tase «Doña por cuya Vil',
tud la de.icaileza también Luí virtud
madrileña.

do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- chotis vinieron de Escocia; las haba-
- nenas, de Cubita. Las seguidillas na-

cieron aqui cerca, en la Mancha, lin-
dando con Toledo.

ca propia con Barbieri, que le extrae,
como un nectar, toda la sustancia queposeen las tonadillas del siglo XVII.
Con paciencia de entomólogo va claslv
ficandolas, ordenándolas, buacando sus
raíces, descubriendo sus fuentes, de las
que luego han de beber con abundan-
cia Amada ° Vives y Federico MorenoTorroba, principalmente.. "

Barbieri escoge su discípulo: Chueca,
Estoy seguro de que Chueca

leño de los de capa y pañuelo bloneeal cuello) se sabia de memoria toda
Barbieri, quien, por designio del desti-
no, le sacara de pila. Pero esto no baa-
taba para ser el músico de Madrid. Tal

-privilegio correapondla, antes que f. UnCi efitifICU, a un genial con más inspi-
ración que técnica y más alma que do-cumentación. Chueca fue el elegido. No
sabia Música. Llevaba la música en la
cabeza. Ere suficiente.

Llegan a Madrid, que ya fue morisco
y austriaco, y afrancesado, y respiran
el aire de Guadarrama, y beben agua
de los viajes antiguos, y mas tarde de
Lozoya, adquiriendo gusto, aroma y co-
ion madrileños. Es decir, pierden la
cuna.

—Ast, ¿Madrid tiene su música?
--y qué música, mister!
—"Mí ver en Niu-York, do niño

"Verbena Paloma". "M1 gran recuer-
do". Çuenteme, e,quiere?

Con tu permiso, lector.

Matri'd empieza a descubrir su mUsi-

, Mister "América'', al oírme que Ma
drin es grávido y materialista, exclama

, . —¡Ohl—abrienda mucho los ojos.
—Aguarde, misten. ¿Usted conoce

"Doña Francisquita"?
—"Mí", no.
—¿Sabe quién es don Amada° Vives?
—No, no,
- -Escuche. Don Amadeo Vives, cata-

, lan, escribió la obra máxima madrile-
ña. Nadie la ha igualado, Y menos su-
perado. Esa ubre se llama "Doña Fran-
ci,squita". Clima , olor de Madrid, ¡Ah, y
espíritu de Madrid! El libro es de Lope
tjt e Vega, magistralmente modernizado
por
Lielico tRilloimero, La miatioa es el néctar,

armo Fernández Shaw y Fe-

la esencia de cuanto Barbieri ordenó.
Pero una cosa y otra—libro lopiano y
partitura documentada—son lo acceso-
rio testa vez, no lo fundamental); el
pretexto. La partitura que Vives escrl-
pió para "Doña Francisquita" es el
aire madrileño, y el agua fina de Lo-
zuya, y lita lilas de la Casa de Campo,
y las violetas del Buen Retiro. Es la
.uz cie una mañana en el Prado deci-
monónico, de un atardecer en la Mon-

- cloa o una noche en las callejas del
valontid antiguo con claro de luna.
«Doña Francisquita» Rgrie finura, de-

‘.c..cieza de porcelana del Retiro, suavi-
uad de rasos isabelinos y languidez
...:afileña. «Doña Francisquista» ea ro-
auuttica sobre un fondo barroco.

Y tiene desgarro también mordente y
apasionado; sarcasmo de «La Belo-arma»,
ata aire de tonadilla y añoranza de

«4-)ona VrancisqulLa», Ingrávida, rom-
de la ley de la gravedad y desata las
..,auuras nntLeliales. Es frágil y alada.

vea, misten, cómo Madrid tiene su
.auslea para reir y para soñar. Para
vi retozo y para el sentimiento. Una mn-
..,lea, es ésa que ha oído usted en 41 or-
ganilló—chotis, polka, mazurca—. Otra,
,a del coro rämäntieo, la del «canto ale-
sre de la. juventud», la de otra mazur

-a.	 de Don Mallas, nostálgica y año-
IL1I e,

nees—concrota mmii amigo el noit-
.camericano—, Madrid es tin Pueblo
violento, exaltado (Julián, Felipe, la
lienrana), o fino y delicado (Fernan-
do Soler, Francisquita). Contradictorio.

—Si, señor. Lo ha captado usted muy
o ien.

—Y. dígame: ¿en qué teatro «linaer»
:a «Fransisqulta»?

—Pues.., en ninguno.

• ,Atllbler - ninerloo." y yo hemos bajado
a las Rondas. A nuestra derecha, -el
sol se hunde en un brasero enrojecido.
Los primeros murciélagos giran aloca-
d



Apunte de sainete ma-
drileiio, en verso, con
un cantable rara músi-

ca. Original de Guiller-
mo Fernández Shaw.

PERSONAJES
JUANITA, DOÑA MERCEDES,
un COBRADOR, JAVIER, RO-

DRÍGUEZ y MANOLO.

DOÑA MERCEDES.

Porque éramos más caseras,
más formales...

JUANITA.

¡ Y más listas !
No me lo niegues ahora :
¡ os dabais menuda vida!
La casa ? ¡ Que me la paguen !
Los trajes ? ¡ Que me den guita

para las telas! ¡ Y a ver
quién corre con la comida!
Hoy nosotras, ¡ las muy pavas !,
hicimos tantas conquistas,
que sólo. para alcanzar
esas cosas tan sencillas
¡ tenemos que ir a ganarlas
al taller o la oficina !

y hace un momento leías,
no me pensé que iba a verme
lo mismo que la vecina
del segundo : que se encierra
en cuanto se debilita
del bolsillo, ¡y ni a timbrazos
se da en todo el mes a vistas!

JUANITA.

Lo ves, madre ? ¡ Qué ocasión
para callarse más rica!

(Poniendo sobre la mesa del co-
medor unos billetitos.)
Toma ya : las diez pesetas
que guardé para aspirina.
Mañana.., ya buscaré.	 .

DOÑA MERCEDES.

Esto de estar solas, hija...
JUANITA.

Qué pasa ?

DOÑA MERCEDES.

Nada. Que hay cosas
que por algo son antiguas
para ganar las pesetas,
los hombres ; para lucirlas,
las mujeres..., ¡ y no hay más !

E 7.-/e /11-s .
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LO QUE MAS QUIERO
Epoca actual.

-
Comedor modesto, pero limpio y

alegre, en un piso alto de Madrid.
Puertas en :os laterales : una, que
comunica con otras habitaciones in-
teriores, y otra, que conduce a la
entrada desde la escalera. Al fon-
do, un ventanal, a través del cual
se advierte un panorama de tejados
de la ciudad. Muebles apropiados
aparador, mesa y sillas. En un ex-
tremo, entre dos butacas bajas, una
mesita sobre la que descansa un
aparato de radio.

Sentada en una de las butacas,
lee JUANITA una revista de cine. En
su atuendo, también modesto, hay
pulcritud y femineidad.

JUANITA. (Dejando de leer.)
Lo que dice Charles Boyer
es una grau tontería.
Ser padre de doce hijos
no puede ser, en la vida,
ni un ideal natural
ni una aspiración legítima.

j1041%

DOÑA MERCEDES. (Salienclo por la
derecha.)

Ya estamos con las lecturas ?
¡ Tiene razón doña Brígida !
Se te secará el cerebro
leyendo tanto, hija mía.

JUANITA.

¡ Ay, madre ! Y en estas horas
de la dulce siestecita,
qué mejor que leer de cine ?

DOÑA MERCEDES.

Pues ponerte a coser, chica ;
que no te vas a pasar
uno, otro y otro día
soñando con Charles Boyer
o Armando Calvo.
(A una breve protesta de Juanita.)

¡No digas !
¡ Qué juventud la de hay !...
I En mis tiempos... !

JUANITA.

Vivirías
corno vivimos nosotras...,
pero algo más aburrida.

(Una, pausa.)
Y a la cuenta del taller,.

DOÑA MERCEDES.
Ya supondrás : a gso iba.
La Remedios me ha contado...

JUANITA. (Levantándose rápida.)
Qué te ha contado esa víbora ?

DOÑA MERCEDES.

Nada, mujer. Nada grave,
desde luego. Tonterías...
Que si la maestra y tú
tenéis ideas distintas ;
que donde ella ve un fruncido
tú ves una franja lisa ;
que ayer ella se empeñó
en no sé qué de unas cintas...

JUANITA.
... Que yo le dije que nones ;
que ella con mucha «candinga»,
me replicó por lo fino ;
que yo contesté aún más fina
« ¡ Que te calles !» « ¡ Que no quiero !»
¡ Que me está hartando- esta niña !»

« ¡ Que ya me hartó la ' maestra !»
Que un empujón, que una silla,
que yo la agarro del pelo.
que ella entonces me pellizca,
que le muerdo, que me muerde,
que grito yo, que ella grita,
y que a los pocos minutos
nuestro salón parecía
un ring de acatch-as-catch-can»
más que un taller de modistas.

Dogisl 1VIEgcEDEs.

Pues,., ¡ cualquiera vuelve !
JUANITA.

Tú,
si es que quieres ser cumplida,
vuelve.., a ver lo que te dan.

DOÑA MERCEDES.
No, mujer ; yo lo decía
por los dineros. Calculo
que, al venirte de seguida,
dejarías el jornal...

JUANITA.

¡ Así se le pudra encima!
Nosotras..., de esa señora,
¡ ni un real! Hay que ser dignas.

DOÑA MERCEDES.

Tienes razón ; pero el caso
es—¡ y perdona, Juanita !—
que yo estaba en todo ajena
a tu afición pugilística ;
y como viniste alegre,
y has dormido tan tranquila,
y esta mañana has salido,

L: 'n do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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JUANITA.

Bueno : pues, ya que te obstinas,
tendré que decirte algo
que no sabes entoavict.

DOÑA MERCEDES.

¡ Nuevo empleo ?
JUANITA.

Frío, frío...

Do/U MERCEDES.

¿ Entonces... ?
JUANITA.

En perspectiva,
¡ un pollo chipén!

DOÑA MERCEDES.

Qué dices ?

JUANITA.

Algo que es... I de maravilla !
Simpático, jaranero,
con una voz persuasiva
'de miedo». Paco se llama.
¡ Puede haber más, madre mía ?

DOÑA MERCEDES.

¿Guapo?
JUANITA.

No lo sé.
DOÑA MERCEDES.

¡ Alto ?... ¡ Bajo ?...
JUANITA.

i Si no lo he visto en mi vida !
DOÑA MERCEDES.

¡Niña, que me vuelves loca I
¿Estás que te despepitas
por el pollo, y me confiesas
que no le conoces ?

JUANITA.

Mira
para conocer a un hombre,
¿ no basta con que te escriba
y por teléfono, luego,
te suelte cuatro mentiras
con voz que ni Sagi Vela
y gracia que ni Cantinflas ?
¡ Ese va a ser nuestro hombre!

DOÑA MERCEDES.

Será porque tú lo digas ;
pero, en mis tiempos...

JUANITA.

Hoy manda
mucho más la simpatía

que el tipo. >fú, sobre todo,
déjame ser optimista.
Quiero estar contenta, ¡ sabes ?
Mañana será otro día
¡y nos traerá soluciones
de sobra !

DOÑA MERCEDES.

Falta hace, hija.

JUANITA.

Pon la radio. (Su madre lo hace.)
Una española

mazurcas o seguidillas,
paso dobles o boleros
que pongan en mi la chispo
de esa buena cara que
el mal tiempo necesita.

(Comienza a sonar en la ! recepto-

ra un castizo chotis.)
¿ Chotis ? Estupendo, madre.
¡ Baila tú conmigo !

DOÑA MERCEDES. (DeSaStibld0Se.)

¡ Quita
Baila con el moro Muza !

JUANITA.

Pues ¡ para qué están las sillas ?
(Toma entre sus brazos una silla,

con la que baila, sujetándola por el
respaldo.)

MUSICA

VOZ DE LA RADIO. (Mientras que

Juanita se «marca» el chotis y su
madre la contempla complacielci.)
¿A ustez no le han soplao alguna

[vez
que viene con el número cambiztof
Si no se lo dijeron es que ustez,
sin duda, es un mortal afortuna°.

Y es conveniente que
se fije un poco más,
porque le puen decir
lo que no oyó jamás.

JUANITA. (Recitado, sin dejar de
bailar.)

Déjame la pista, madre : ¡ no ves
que me obstaculizas ?
Voz • DE LA RADIO. (Que canta ahora

el estribillo.)

¿Ande vas con esos modos,
Marcelino ?
¿No comprendes que es un puro
desatino ?
¡que con esos fieros ojos
de pantera
das terribles pesadillas
a cualquiera ?
Si no cambias de fluido
transmisor,
¡ ya no sirves corno magnetizador!

(La radio toca ahora a gran or-
questa el chotis.)

JUANITA. (Recitado.)
I Anímate, madre ! (Cuando Doña

Mercedes, convencida, se emPareja
con su hija y empieza a bailar, sue-
na, vibrante, un timbrazo.) Debe de
ser el cartero. (La madre desapare-
ce presurosa y vuelve acompañada
por el cobrador de la luz eléctrica.)

DOÑA MERCEDES. (Recitado.)

¡ El recibo de la luz ! (Se Lo en-

trega.)

JUANITA. (Que no ha cesado de

((marcar» .el chotis, devuelve al co-
brador el recebo y le obliga a bailar
con ella en el momento en que la
música repite para final la frase pri-
mera, que Juanita canta:)
¡A liste: no le han soplao alguna

[vez
que viene con el número cambiao?

Si no se lo dijeron es que ustez,
sin duda, es un mortal afortunaoi

(El cobrador, embobado, se va con
su recibo por la izquierda. Su mutis
coincide con el final del número.)

HABLADO

VOZ DE LA RADIO.

o j Información financiera !...»
DOÑA MERCEDES.

Eso sí que no lo aguanto :
«pase» que existan millones
pero... ¡ que entren por la radio,
que atruenen nuestros oídos...
y que no dejen ni rastro!

(Apaga el aparato.)
JUANITA.

Ese cobrador es tonto.
DOÑA MERCEDEg.

No, mujer. Ese es novato
él se creyó buenamente
que venía a un sotabanco
¡y se encontró en un dancing!

(Suena nuevamente el timbreter 

¿ Escuchas ? Otro timbrazo.
¡ Será que vuelve ?

JUANITA.

S
tendrá las peras a cuarto!

 vuelve,

(Doña Mercedes se va por la 4-
'quierda.)
Va a ser la carta ; me gustan
a mí los certificados.

in-
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JUANITA.

¿Y ustedes dicen... ?
RODRÍGUEZ.

Que el premio
fué justísimo.

JUANITA. (Volviéndose a su madre
loca de contenta.)

¡ Un abrazo,
madre, que ya somos ricas !
(Se abrazan.) (Con una transición.)
Es decir... Espera.

(A los visitantes.)
¿A cuánto

sube el premio ?
JAVIER.

Siete mil...
y un partido en el Estadio.

DOÑA MERCEDES. (Emocionada.)
¿Siete mil pesetas ?

JAVIER.
¡ Juntas

de una vez !
JUANITA.

¿Cuándo cobramos ?
JAVIER.

Cuando quieran.
DOÑA MERCEDES.

¡ Ahora mismo !
RODRÍGUEZ.

Sin embargo...
MANOLO.

Sin embargo...
(Las dos muferes se miran.)

DOÑA MERCEDES.

¿ Qué ocurre ?
RODRÍGUEZ.

La señorita
es soltera.

JUANITA.

¿Es algo malo ?
RODRÍGUEZ.

¡ Por Dios I... Pero tiene novio,
y es urgente y necesario
que rompa sus relaciones
si ha de firmar el contrato
que la Orestes le presenta
como estrella de sus cuadros.

JUANITA. (Súbitamente seria.)
¿ Yo he de romper con mi novio ?

JAVIER.

Doloroso, pero exacto.
JUANITA.

¿Yo he de renunciar al hombre
que me quiere ?

RODRÍGUEZ.

Es lo acordado.
JUANITA. (Con resolución.)

¡ Pues no firmo !
DOÑA MERCEDES. (Asustada.)

¿Cómo dices ?
JUANITA.

DOÑA MERCEDES.
¡ Hija !

JUANITA.

Es muy grande mi Paco
para que lo sacrifique
por cuatro cochinos cuartos !

RODRÍGUEZ. (Lentamente.)
Es que tu Paco.., soy yo.

JUANITA.

¿ Cómo? (Con asombro.)
RODRÍGUEZ.

Tú cierra los párpados
y dime si reconoces
esta voz de enamorado

(Juanito, emocionada, cierra los
ojos.)
«Lo que más quiero eres tú,
madrileiiita de garbo
que vas salpicando sal
por las calles de mi barrio.»

LETRAS

que me pescó aquella noche
en que miré su retrato,.
¡y esta tarde para siempre
me ha metido en el canasto !

JAVIER.

¿Podemos firmar, entonces,
el documento ? (Saca el contrato.)

JUANITA.

¡ Firmarnos !
RODRÍGUEZ. (Riendo.)

A.unque sea tu sentencia ?
JUANITA.

Siendo, chiquillo, a tu lado,
¡ aunque firmase mi muerte !

RODRÍGUEZ.

Pues yo te digo otro tanto.
Sin saber cómo era yo
--físicamente te hablo—,'
fuiste fiel a mi cariño.

JUANITA.

¿ Y es que podías dudarlo ?
Las mujeres de Madrid
no somos flores de trapo :
tenemos aroma—1 alma !—
y sangre que hierve, ¿ estarnos ?,
y por mucho que nos cieguen
las monedas o los pápiros,
allí donde esté un cariño,
de él hacemos nuestro esclayo.
¡ Cariño ! Lo que más quiero...
¡ Todo lo demás, p'a/ gato !
Conque... por mí...

JAVIER. (En lo suyo.)
El contratito.

RODRÍGUEZ. (A ella.)
Y después, el otro.

JUANITA. (Enamorada.)
Paco...

RODRÍGUEZ. (Idern.)
Juanita...

JAVIER.

¿ La firma, entonces ?
RODRÍGUEZ.

La firma, que se ha ganado
por graciosa, por bonita,
por su honradez, por su garbo,
por su genio, ¡ por su estilo !...

JUANITA. (Halagada.)	 •
Hijo, por todos los santos!

¿Quién tiene pluma ?
RODRÍGUEZ. (Sacando su estilográ-

fica.)
¡ Ya es tuya !

JUANITA. (A Doña Mercedes, cada
vez mas satisfecha.)

Madre, ya ves que firmamos.
JAVIER.

Antes leeré el documento. (Lee.)
«Madrid, a tantos de tantos...»

(Sigue leyendo. Cae lentamente el
telón. Se supone que cuando Javier
termina su lectura, Juanito, firmará
alegre y habrá lanzado dos o tres
miradas «envolventes» a su enamo-
rado galán.)

JUANITA. (Sin abrir los ojos.)
«Lo que más quiero eres tú...»

(Mirándole.)
¿ Eres Paco ? ¿ Eres mi Paco ?
Tu voz, tu acento, tu gracia...
¡ Si tenias que ser guapo!
Ay, perdón

RODRÍGUEZ.

¿ No te decía
que el día menos pensado
me presentaba en tu casa...
casi como por encanto ?
¡ Pues ya me tienes aquí !

JUANITA.

¡ Cállate ! Que estoy soñando
y no quiero despertar
de este sueño extraordinario.

DOÑA MERCEDES. (Con cierta
timidez.)

Entonces, lo de la Orestes...

JAVIER.

Todo es verdad.
RODRÍGUEZ.

Nada es falso.
Lo único nuevo es que yo,
siendo el galán contratado
para la nueva película,
exijo del empresario,
señor Pérez...,

('Señalando a Javier.)
... que me ponga

de pareja, en el reparto,
Me parece que hablo claro :	 a esta madrileña guapa,
no firmo.., y renuncio al premio. 	 mezcla de rosa y de nardo,

_ülike Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LOS TRES ULTIMOS MESES DIERON
EN LA SOCIEDAD DE A U TORES

LA LIQUIDACION MAS ALTA

Don Jacinto Benavente

L
OS aficionados al teatro hemos
 seguido con más e menos asi-

duidad el desarrollo de las ac-
tividades escénicas durante el
ario 1953. ¿Qué recuerdo conser-
vamos de ellas? Tal vez en estos
momentos nos sería difícil preci-
sarlo. Quizá do todo ello no nos
quede más que la impresión viva
del revuelo apasionado que en al-
guna ocasión se suscitó con oca-
sión de estreno o concesión de
premios... Probablemente, ni el
repaso de las críticas--inevitable
en ellas la pasión del momen-
to—nos daría una clara visión
de este año que acaba de des-
hacerse como en cenizas de un
gran rescoldo de afanes, de lu-
chas, de ilusiones y desengaños.

Es oportuna por ello la en-
cuesta q u e ofrecemos hoy a
nuestros lectores con algunas de
las más ilustres figuras de la
aventura teatral del ario, y en
la que, fuera del marco de bam-
balines, diablas y candilejas, re-
posada ya en cada uno la ex-
periencia adquirida de la labor
llevada a cabo, nos dirán cómo
fué /a larga jornada teatral de
trescientos sesenta y cinco días,
y si al final de la misma, debe
levantarse o no el telón para
recibir aplausos.

Don Jacinto Benavente, cum-
bre de nuestro teatro; Huberto
Pérez de la Ossa, uno de nues-
tros más eficaces directores de
escena; Luis Fernández Ardavin,
presidente de la Sociedad Gene-
ral de Autores Españoles; Gui-
llermo Fernández Shaw, libre-
tista de inolvidables zarzuelas, y
Joaquín Calvo Sotelo, autor de
ingeniosas y bellas comedias, nos
dicen desde distintos ángulos có-
mo füó la temporada teatral que

acaba de terminar, al responder
a las siguientes preguntas:

(1) ¿Quiere darnos su opi-
nión sobre la temporada
teatral de 1953?

(2) ¿Cuál fué para usted el
momento más agradable
de ella?

(3) ¿Y el menos grato?
SE HAN ESTRENADO OBRAS

MUY ESTIMABLES, DICE
BENAVENTE

(1) Se han estrenado obras
muy estimables que han manteni-
do el prestigio del teatro cd Es-
paña.

(2) Ninguno.
(3) Todos.

EL AÑO, DICE PEREZ DE LA
OSSA, NO IIrì TRAIDO NINGU-
NA ENSEÑANZA INESPERADA

(1) El ario 1953 no me ha traí-
do ninguna enseñanza inesperada,
pero me ha robustecido opiniones
que he ido formando en catorce
arios de experiencia teatral. Espa-
ña tiene un público de teatro más
extenso y más constante que el de
ningún otro país, seguramente.

Jettqura Calvo Sotelo

Pero el teatro aquí, como en to-
dos los países, ha dejado de ser
una obligación social, como lo era
en el siglo XIX, La gente va a
divertirse y necesita la obra ex-
cepcional. Y este es el único pro-
blerna—epero qué problema!—que
se presenta a un director. Nues-
tros autores consagrados no llegan
a dar el suficiente número de co-
medias para los teatros que fun-
cionan en Madrid; y las obras ex-
tranjeras y aun siendo de calidad
corren el riesgo de no encajar en
el gusto de nuestro público. El
autor desconocido puede conver-
tirse en famoso en veinticuatro ho-
ras, pero es necesario que su obra
sea realmente extraordinaria y no
es cosa fácil encontrar entre los
centenares de comedias que lle-
gan en condiciones de autor e iné-
dito a todos los teatros la come-
dia que armará, la revolución- de
"Hernani" o de "El Trovador".

Y acaso la raíz del problema
esté en que los escritores que vuel-
ven sus ojos al teatro lo hagan
pensando sólo en la liquidac ión del
tanto por ciento de la Sociedad de
Autores... La salvación del teatro
estaría en que todos lo viéramos
como un Arte, con . mayúscula: es
decir, • como disciplina de abnega.
ción heroica, de sacrificio sin

(2) Mi mayor alegría el ver 'lle-
no completamente el teatro Bea:
triz con "Federico, de Bramante";
cosa que la gente consideraba pun-
to menos que imposible.

(3) Mi mayor disgusto no ha
sido uno solo, sino cada uno de
los ensayos generales. ;Si hubiera
manera de cerrar la puerta y no
dejar entrar a nadie en ellos! Pe-
ro si he de elogiar uno especial-
mente, señalaré el de "Legítima
defensa", de Paole Levi, comedia
que por sus dificultades y la ea-
rencia del escenario del Beatriz fué
una prueba espantosa.

H.A SIDO EL AÑO DE MAYO-
RES INGRESOS EN LA SOCIE-

DAD DE AUTORES
Luis Fernández Ardavín:

, (1) Magnífico. Desde mi puesto de
observación de la Sociedad de Au-
tores, que presido, voy siguiendo
el curso a la vida teatral, y pue-
do asegurar que ésta se ha des-
envuelto espléndidamente. La afi-
ción del público hacia el teatro va

vez más sólida

Fernández Shaw

en aumento por día, y las recau-
daciones más altas de toda nues-
tra historia, social han correspon-
dido a los tres últimos meses. Es-
to no quiere decir, sin embargo,
que los negocios teatrales sean
muy provechosos. Pe san tantas
cargas e impuestos de todas cla-
ses sobre ellos, resulta tan costo-
so levantar un telón, que, aun con
el teatro lleno, las ganancias,
cuando las hay, son limitadísimas.

(2) Aquel en que pude despren-
derme de mis obligaciones cotidia-
nas para irme al campo, a dis-
frutar durante tres semanas el in-
comparable placer de escribir tran-
quilo una comedia.

(3) Todos los años es el mismo:
el de un aniversario inolvidable.
PARA FERNANDEZ SHAW, EL
BALANCE LIRICO DEL AÑO HA

SIDO ALENTADOR
Guillermo Fernández Shaw:

(1) Con respecto al género lírico,
insisto en mi opinión de que, a
pesar de cuanto se viene hablan-
do de la decadencia de la zarzue-
la, el balance del ario es alenta-
dor; y lo es porque se han pro-
ducido fenómenos que demuestran

cómo este género sigue arraigan-
do en grandes masas de afición.
Estos fenómenos son: el buen ne-
gocio hecho en los últimos cinco
meses en Barcelona por la com-
pañía de arte lírico de don To-
más Ros, con renovación cons-
tante de carteles; la brillante tem-
porada que, a partir de septiem-
bre pasado, realiza en nuestro Ma-
drid la compañía de Luis Sagi
Vela; la atención preferente que
las grandes empresas gramofóni-
cas de los Estados Unidos prestan
en estos días, para sus grabacii>
nes modernas, a nuestras zarzue-
las y nuestros sainetes más cono-
cidos, y, por último, la expansión
cada vez mayor del género lírico
español en toda la América quo
habla nuestro idioma.

(2) El momento más agradable
de mi vida de autor fué la noche
del .24 de abril, al ver cómo el
público rendía homenaje de admi-
ración a la partitura que Jesús
Romo había escrito para la zar-
zuela de mi hermano Rafael y
mía "El gaitero de Gijón", can-
tada por Marcos Redondo.

(3) El instante de mayor tris-
teza, cuando me entré que ha-
bía fallecido Jesús García Leoz,
uno de los valores musicales más
capacitados para contribuir a la
obra de fortalecimiento del género
tan deseado par todos.

rto SE 'CONCIBE UN TEATRO
SIN COMEDIA, DICE CALVO

SOTELO
Joaquín Calvo Sotelo: (1) La

' inedia es al teatro lo que la
uerda a la orquesta. No se con-

cibe una orquesta sin violines ni
violas, sin contrabajos y violon-
chelos. No se concibe tampoco un
teatro sin comedia. Existen, natu-
rahnente, otros géneros acaso más
difíciles o acaso más nobles que
éste, cuya ausencia, si se produce,
deja cojo también el teatro, ya

Huberto Pérez de la Ossa

Fernández Ardavín

el drama, ya la tragedia, ya, en
tono menor, el sainete. Pero la co-
media es el cuerpo esencial. Su
gama, por añadidura, es de una
enorme longitud. Tolera adjetivos
quizás heterodoxos, pero admiti-
dos por el uso, tales como el de
"comedia dramática", "comedia có-
mica", y lo cierto es que la deno-
minación a esa parte es suscepti-
ble de ir desde la situación emo-
cional a la hilarante, y aun ne-
cesitar de las dos si es buena y
bien construida, y conjugarlas ar-
mónicamente y provocar en el es-
pectador tanto la lágrima Como la
sonrisa. Brindemos, pues, con las
uvas de fin de ario por que la se-
lud de la comedia, clave de la
subsistencia del teatro, sea cada
día más sólida. Y ojalá, llegue—y
en buena hora se diga — con su
granada escolta de dramas y de
tragedias.

(2) Mi mejor momento fué el
estreno de "Milagro en la plaza
del Progreso". Me pareció que la
sala y el escenario estaban uni.
dos con un mismo clima de ale-
gria y de jocundidad. Esos segun-
dos de ufanía le consuelan a une
de muchas amarguras. Fue. , sí, en
1953, mi mejor momento.

(3) Para todo autor el más
triste coincide siempre con aquel
en que se retira su obra del cala
tel. Cuando ya cubiertas sus eta.
pas le llega la postrera, melane&
lica, con el inevitable adiós a
•tantos esfuerzos, a tantas ilusio-
nes, a tantos cálculos risueños. Sa
mejor, su único antídoto es poner-
se a soñar vivamente con ese otro
instante augural y prometedor co-
mo ninguno. Aquel en que la ga-
cetilla de prensa anuncia próximo
estreno... Que Dios no Me lo re-
gatee demasiado en 1954.

R. DE LOS REYES

Brindemos por que la salud de la comedia sea cada

Innorwonmt '	
	 1.• YIRIMMIII• n••-• ....................... Nelme••••n••••

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"INTIMOS DE LA MUSICA"

"JUVENTUDES MUSICALES ESPAÑOLAS"

IN MEMORIAN
SESION HOMENAJE A

JESUS LEOZ
EN EL PRIMER ANIVERSARIO

DE SU MUERTE

•
TOMAN PARTE EN ESTE PROGRAMA:

CONSUELO RUBIO

CARMEN DIEZ MARTIN
ANTONIO FERNÁNDEZ-CID
	 	 Y LA 	 •	

AGRUPACION DE SOLISTAS

ESPAÑOLES QUE DIRIGE

FEDERICO SENEN

•
Martes, 23 de Febrero

	  7,30 TARDE 	

Salón de actos del Instituto Nacional de Previsión

ALFONSO XI, núm. 1

Awdo Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. Elle
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JUVENTUDES MUSICALES	 PROGR AMA

PRESIDENTE DEL PATRONATO:	 PRIMERA PARTE

S. A. R. Don José Eugenio de Baviera y Borbón
El maestro . Joaquín Turina.

INTIMOS DE LA MUSICA

PRESIDENTE, PROFESOR:

Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Díaz

El Instituto Nacional de Previsión, ha brindado en la misma forma,

por completo desinteresada, su Salón de Actos

Todos cuantos aportan su concurso a este programa, han renunciado

a la menor compensación material.

El piano que se utiliza, ha sido generosamente cedido por el maestro

Ataulfo Argenta.

ORACION DEL TORERO

Agrupación de Solistas Españoles, dirigida por Federico Sanen.

EVOCACION DE JESUS LEOZ

Antonio Fernandez-Cid.

SERRANILLA (Versos de Guillermo y Rafael Fernández Shaw).

CANTARCILLO (Versos de Gerardo Diego).
Consuelo Rubio y Agrupación de Solistas Españoles.

SEGUNDA PARTE

O MEU CORAZON CHE MANDO (Versos de Rosalía de Castro).

Dedicada a Fernández-Cid.

Seis canciones sobre poesías de Antonio Machado.

Dedicadas a Consuelo Rubio

1.° Canción galante.
2.° — San Cristobalón.
3.°—La Noria.
4.°—Cantares del Duero.
5.0—Llamó a mi corazón.
6.°—Hay fiesta en el prado verde.

Soprano: Consuelo Rubio	 Pianista: Carmen Díez Martín
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O dala	 in	 nearnp
sus hijas y .#" he l'a	 (P' oto Herrero)• •	 .1111it

,José Sandoval ha com puesto
una opereta...,_	 e,}0,.............._	,

en Ithretoie los hermanos Fernandez Shaw se'l
estrenara en Madrid

-Hemos .ido eePectadores en y, anol; hay un nocturno in,spireal,
un grato anticipo de repreaen_ do, saturado de sentimiento, tuitación teatral: le lectura de/ li- dEtnzón movido y gracioeo, tiavhreto y la audición de los ni.t- dúo con coro, de factura naaee,meros . nuesicales cle una opereta tea, y' un intermedio con sabor ' --
que pronto ha de animar los es- andaluz, tan delicado, tan ella°,
canarios de España. Son autores tivo, que enes trae a la memoria
del primero los hermanos Gui. las paginas inmortales, soñado.,
liarme y Rafael Fernández ras, trazadas en el pentágrama
Shaw y ha ererito la música el por Albeniz o por Granados.
que ye tiene honores de gran _Sandoval n.os habla con enttz,
maestro, Jose Sandoval Bernal, siaamo di st obra. Le pregunt;
autor de la zarzuela "La Virgen mes cómo se titulará.
del Río",	 —"El ‚Amor se llama Dia'Molina, de Segura nos ha brin.. constará de dos Antes y tendri
dado una vez más las primicia diecisiete números musicales.
de lo que, sin duda, sane un ' —¿Cuándo los ha compuesta
exito decisivo. Sandoval triunfó usted?
C n el empeño de resucitar la ins..	 7---En loa tres Ultimes meses.piración pophilar, robusta, ale..	 —será obra•de gran enverga.,
gre, ,españolisima de la zarzue- dura en su presentación,
la, en una obra que ha arranca- —Indudablemente, el montaje
do aplausos copiosos, no sólo va a ser coatosisimo, por la vt14aquí, entre nosotros, sino en toeidad que requiere.
Andalucía, en Castilla, donde- —¿Está hecha pensando e.o liera cate sonó su =laica, cas-' los gustos actuales del público/
eal. e_hara„ unidie a los escrito... --Ciertamente, aunque hay elees que tanto honran el apelli- ella lana tendencia para atraedo glorioso cle su padre, acorne- la atenelön hacia er corte trae

te ra empresa de la opereta, y ciorial de la zarzuela, que resta,lo haca teniendo conciencia de ta evocada insistentemente. Loslo dificil de su propósito, para números que por su melodía 
hanesquivar las posibilidades de una de grabara° en el publico, tene

,equivocación. Fla.. sonado ' esa drän reminiscencia clara de Itlimúsica en pueatras °idos, con zarzuela. Por au parte, 10E1 au,*igual brillantez . y carácter que tores han tratado el libreto collsonó la de la zarzuela. Está re... todo cariño y con la ocainpetect4
velando en todo caso la parara cia que les ha gráheado famaA,nalidala del compositor, su rdiz —eDande se va a estrenex uespañola, vibrante, aunque a ve.. obra?
ces se asimila el ig ire de dis- —En Madrid' y muy digna!Unción y sentimentalismo, un mente.
poco frívolo corno- corresponde 	 El apellido Sandoval está 'inial género, que caracterizó la Un-lamente vinculado a la müs14

!
obra :mundialmente admirada cle ca. Lo acredita el compositor, deiFranz Leliar. 1-My en la parti- familia de músicos notables, 31turs dos nehotia de coile 'nepe- en el acto que reseñamos lo haai, carble, de fina traza, con ese al- acreditado SUS hijas y ou her.re garboso de la comnoaición mano Juan. interpretando IN,
que tan ahincado está en lo es- i cantables maravil a teeee- e .-eeliV

&ardo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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MARIPEPA EN LA FIESTA
Amustiándose las rosassobre la blusita clara,apagadas y envidiosas

de las rosas de su cara;
con los claveles fra-

[gantescuya lumbre se adivinahecha dardos llameantesen los cabellos de endrina;y el rápido taconeo
del pie lindo e impaciente,
en alegre jugueteo
bajo la enagua crujiente;y el garbo de madrileñaque envuelve su distinciónen la caricia sederiadel pañuelo de crespón;
y la nieve de la risa

entre los labios de grana,
y la mirada, sumisa
para quien su afecto gana,queriendo que el mundo sepalo que es una chulapona,
avanza la Maripepa
y sus afanes pregona;

«Aunque ya soy veterana
y nací el siglo pasado,
no quiero faltar mañana
al festival anunciado.

NI presumo de valía
ni he sido nunca orgullosa;
pero dicen «Poesia»...
y acude la Revoltosa.

No en balde fueron poetas
los que lograron dar vuelos
a mis burlas, mis rabietas,
mis pasiones y mis celos,y fui un músico gigante, quien, por honrar a su dama,
le trajo el sol de Alicanteal aire del Guadarrama,

y con arte peregrino
dló a mi temple de manolael perfume levantino,
que es mi mejor aureola.

SI inadrofios de la Sierra
prestan color a mi piel,
de aquella dorada tierra
tengo la sal y la miel,

y de Levante Y Castillatraigo en el pecho fundidos
el tesón que no se humilla,los i mpetus no vencidos,

Ja generosa ternura
que ni traiciona ni engaña,

nlaffriff.1(1
y esta fe y esta bravura
que son blasones de España.

Para la maldad, esquiva;
risueña para el trabajo;
soberbia con los de arriba:
humilde con los de abajo;resuelta para luchar;
constante para el amor,
activa para aliviar
una angustia o un dolor,

y sabiendo por la Historiaque soy de Lope la nieta,
vengo a ligar a mi gloria
la gloria de mi poeta.

Zo S'q
•ito)e))

Y no estoy en mis cabales
si, teniendo este adalid.necesitan credencialeslos poetas de Madrid.»

Así habló la Maripepa,y así pondrä en el festejoIngenio de buena cepa,y travesura, y gracejo,
y esa mezcla peregrinade su rumbo de manola,su garbo de levantina

y su sangre de española.
F. SERRANO ANGUITA

fr

lioteca. FJM.
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AQUI,  LA PAZ

1
 LA PAZ. (Crónica de nuestrorresporsal, remitida por avión.)Muy de tarde en tarde llegan a

1 tas montañas cosas buenas de
Paha. A veces, nqs da la sensacde q ue hemos lle gado a perder tcontacto con ' nuestra Patria, yesas circunstancias, la lle gada aPantallas paceñas de una Polioespañola o .el arribó de toda ucompañía de zarzuelas ad q uiere cracteres de acon tecimiento para, da la colonia celtíbera radicada

tre estos picachos.
Los caminos que penetran en Blivia son malos, largos y penososon caminos que no llevan a ningna parte. porque parecen perderen loS infinitos horizontes del Atiplano. Por ello. no es raro que 1cormaañías que vienen desde E.spala Buenos Aires, y que al gunas vecse acercan a Santiago de Chile y

Lima, no se atrevan a subir a estcordilleras gi gantes, donde , el públco, si bien es entusiasta de todoespañol, es tan escaso, que no asgura un éxito de taquilla.
Hay ademas un inconven ien tque podríamos calificar de técnico

la altura de La Paz influye en loPulmones más poderosos y 'las gagantas mejor templadas, impidiendo el lucimiento de los cantanteDivos y .divas . que llegaron precedídos de una fama merecida, apenapudieron esbozar unos débiles gorgoritos el día de su presentación, cola desesperación natural del respetable y el escándalo consiguientePorque lo malo es que los señorebolivianos no se dan cuenta de laaltura a que viven y exigen a losrecién llegados lo imposible. Ya esun problema proporcionar el airenecesario a los pulmones a est Itura. para Complicarlo con górgoros,agudos y florituras que hacen ter-
minar a los artistas congestionados
y al borde _ ahogo.0o.. Por otra parte, esta tierra tieneun especial acierto en deshacer com-pañías. Sé de un circo enterq, con
leones y todo, que se deshizo en LaPaz. y por sus calles andan los ar-
tistas buscando otros trabajos me-
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Ha
nos remuneradores. pero más tran-quilos. En ello influyen razones deorden económico y sentimental. Hayveces que las compaiiias no sacan
de la taquilla ni lo necesario parapa garse el viaje de vuelta, porqueLa Paz, con sus 400.000 habitantes,es una de las ciudades más peque-
ñas que conozco. Toda la indiada,que vive en sus barrios bajos, escomputable a efectos de censo,,perono posee un nivel de vida que lepermita asistir a ciertos' espectácu-los relativamente caroi. Y en cuan-to a las razones sentimentales, des..Dués que el fracaso de taquilla dejaa la compañia en tierra, vienen lascomplicaciones amorosas, para lasque los paceños tienen una especialinclinación, que les hace no consen_

tir mujer extranjera en estado de
soltería. Las componentes de los co-ros y primeras figuras solteras tie-nen la probabilidad, en grado decerteza,- de formar aquí un hogar,q ue suelen preferir a su constanteperegrinar por hoteles y Malas esta_ciones.

En estos d'as está actuando en etteatro Munici pal la compañia que
dirige Joaquín Valle, con Jesús Goi-ri, Victoria Sportelli, Encarnación
Ruiz, Hispano Santos y Javier Mo-.
reno, con un notable éxito, que yono me he parado a j uzgar, porque -mi entusiasmo no me lo permite.
Para mi no ha tenido mucha importancia la faceta artística y me hi Idejado dominar por la sentimental,
nanda» o de 'La rosa del azafrán».
a los acordes de nuestra «Luisa Fer.. I

Otra vez los paisanos del maestro
Guerrero nos hemos vuelto a delei-
tar con su manchega «flor y galade la llanura» y nos ha parecidoencontrarnos en un 'castizo teatromadrileño, lo que para ustedes/ tendrá i mportancia, pero que 1
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ne, y glande, para los españoles
viven en estas tierras y hace mnchos años que no sentían tales edones,

Para nosotros, estos días pasahan . sido de fiesta grande porq
estando los carteles teatrales o
liados por zarzueleros ' t itulares, nha llegado, el regalo de una pelle
de Sáenz de Heredia, el veterano
rector, que no quiero decir si
buena o mala, pero que aquí nosparecido una maravilla. El «Do
Juan» que el cine español ha crea
Puede tener muchos defectos técncos, que a los profanos nos pasinadvertidos, pero nó cabe dud
que ha creado un tipo netamenespañol. A nosotros y a los bolivi
nos, que han llenado las salas eque se ha proyectado. nos ha parcido una película q ue ros .recordla época de la grandeza hispanla gloria de la Sevilla imperial , jranera y bulliciosa, y ha recorad
a unos y a otros la fiereza, el orglbo indomable, la gallardía y el profundo sentido religioso que llevaba
dentro aun los más descr eídos dnuestros antepasados comunes.

Sería de desear la continuación d
estos arribos artísticos, si son de ta.
buena ley como los presentes. Porque las oosas españolas, por el merhecho de serlo, on acogidas en Boilvia con cariño y como cosa propia
Y, cuando además de españolas so
buenas, el cariño se convierte eh en-
ts
uslasmo emocionante, que para m()lo tiene una i nterpretación posiles: España abal:donó estos lugaresoli tiramente, 1-).'ro espiritualmenteigue tan presente en tos aledañosel Cerro Rico de Potosi como en
iempos de Felipe — GUZIVIANG [ALAR-
-Mera. FAT.

no
tic



-NUEVOS. WS. COS MICROSU3COS
Para donocitniento de sus favorecedores
y amantes de los tnagnificos discos
larga duración, informa que los precios
de los nuevos discos microsurco han
sido reducidos considerablemente y que,
incluidos los -impuestos oficiales, tienen
los siguientes precios cle venta al pú-

blico:

Columbia • Cecea - Alhainbra
Discos de 25 cms. a 33 1/3 r. p. in.
Ballables, canto y música regio-

nal, cuentos infantiles 	  Ptas. 175
Zarzuelas completas y música clá-

sica en general 	  	  Ptas. 200

Discos de 30 cms. a 33' I/3 r. P. in.
Preludios e intermedios. 	  Ptas. 225
Operas, zarzuelas y música •pla.sica

en general, obras completas. Pts.
ULTIMAS NOVEDADES

Las Golondrinas. Zarzuela completa.
Marina. Obra córnpleta.
Doña, Francisqüita. 'Zarzuela completa.
La tempestad. Zarzuela completa.
Gigantes • y . cabezudos. Zarzuela com-

pleta.
Los Gavilanes. Zarzuela completa.
Pagliacei. Opera completa.
PIDA UNA DEMOSTRACION A SU

HABITUAL PROVEEDOR

250

(./t~ca	 *me-
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MAÑANA, ESTRENO

MIGUEL
LIGERO

MARTA
SANTAOLALLA
CARLOS AGOSTI

lar HURTADO
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jälliWillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Notas breves
Casal y De Andrés ensayan "¡filo loco, a lo loco!", nueva revists

de sus afortunados libretistas, Na-
varro y Parada, esta vez acompa:fiados del popular maestro Padilla.

—Se encuentran en Rama, adon•
de han ido para asistir a un con-

,

greso profesional, el presidente de
la Sociedad de Autores. sefior Fer-nández Ardavin, y el consejerodon Joaquín Calvo Sotelo.

—Julia Maura leyó en el Beatrize inmediatamente eqtró en ensayo'su comedia; es decir, que gustó mu- 1cho.
i—La co mpañía lírica de Pepita

1d ez Shawel maestro Romo "EI gaitero de' y
Gijón", estreno al que asistirasistirá 07spirjo

co, estrenará en breve la zarzuelae /os h ermanos Fernánd

con brillantez por tierras de 3tféji.i.

a

Embil y Antonio Medio, que actúa 1

autor de la música.
I	 Téllez MORENO

44-4,n*-7

et-y ami do(-4K.

Ce .14' gr-ot	 481e-t_

d
27 4t---dm-r

e



rs-• - 22 4e-e-,--eICZ %C.111.-	 4101.4...e

E

4C	 Oee-4-1--e-471-9 eire- delCo.	 eme-e 

••••nn•nnn111

hb S	 elr-T-	 dL,. P9.-eyfwe—,

2	 _

r.ce-Zer	 alc-ta	 C-e—A-Zeg. C

ei_J7	 4

	

_	 A

d
97e",„,_ agea. e

	

die...z_tore	 e—o A..•n gt4. -̂P'"? Alb%.

dp<gp..	 K/9

	

dce	 71-42'r	 me-e_

-c77 4%wt4M70M	 ./%41-4"'‘›	 Zn4".•-•	 Cot Pe-N/2 d,	 _

te& 44%:L C40.~.~,freK,Z4z_ . 7. -s.-	 4,1	 ity-e
- r --f crLçt "	 ':••• _4'

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE TEATRO COLON

BUENOS AIRES Contrato n.2

_

Entre el Teatro Colón, en adelante "El Teatro", representado por su
4rector Gral.r don g ieJ.ro.V41,4ti.C4atz 	  y 12111:111111.7cr;
r11-9.1.~.AWN e -tyrruir.. en adelante "El Artista", se conviene celebrar
el presente contrato, "ad referendum0 de la Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 1 Q .- El Artista compromete sus servicios para actuar exclusiva
mente a, 14u árdenes del Teatr.11150m led	äNg.nee.1.0?....
javg.u, ae 1w54 ae 1954:COU0 J1 

en las obras que se lleven a escena en los lugares que el Teatro indi -
que a cuya transmisión por radio o televisión no podr4 oponerse. El Ar
tista se encontrar& a disposición del Teatro en la ciudad de Buenos
Aires 	 • 	  días antes de iribiar su actuación en el mismo.
ARTICU	 Teatro retribuir& la actuación idel Artie con la su-
ma de	 lobal) de lb.uv0 vesos t moneaa nacional ovince, mi 

Por cada actuación que debiera realizar excediendo el numero de funcio-
nes estipuladas, el Artista percibir& una retribución extraordinaria
de 	

Queda expresamente convenido que serdn a cargo exclusivo del Artista
todos los impuestos gle en concepto de sellos, r6ditos, derechos de
aduana o cualquier otro de cardcter nacional, provincial o municipal
tenga que abonar, obligdndose a presentar a las oficinas que correspon
dan la documentación que se le exigiera, sin derecho a reclamar comperi
sación.
ARTICULO P.- El Artista declara poder presentarse a escena mediante un
solo ensayo al piano y otro con orquesta, en cualquiera de las obras
de su repertorio, y otras a designar de cormin acuerdo, fi dndose_para
la actual tempor,a4e,wecienee	 £32ip	 FWVAPPii.(2fs!	 LK vu °l' 2	 t&213r'aD 414 

•

ARTICULO 42 .- El Teatro pondre'. a disposición del Artista los pasajes de
etedivuelta para EU traslado y el de • ...meso.* personas mAs, desde
	  basta Buenos Airaz y de rearnso

hasta el punto de partida u otro equivalente por via aerda o maritima 

Estos pasajes serdn de 	  y deberän ser uti -
lizados en conjunto por cada viaje, salvo caso de fuerza mayor. Los pa
sajas serán otorgados en todos los casos para losNapores o aeronaves
que el Teatro designe. El Artista deberá hallarse preparado para su
embarque desde la Ciudad de	 	  dentro de los..
	  días de la fecha. El aviso respectivo de par
tida le será dado con una anticipación mínima de 	  dijä.
El Artista deberá proveeerse de la documentación que exigen las autori-
dade s nacionales o extranjeras en los respectivos puntos de partida o
llegada. Los pasajes de regreso deberän ser utilizados dentro de los...
	  días de vencido el presente contrato. Pasada esa fe-
cha quedareln anulados sin que el Artista pueda por ello reclamar com

'	

r-
-Densación alguna.
ARTICUIp 52.- Si el Artista no cumpliera normalmente sus compromisos
quedara a su cargo la prueba de que no es culpable de tal incumplimien

Eenno Fernandez Shaw. Biblioteca. FJ.M.
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Si invocare accidente, enfernedad u indisposición, deberd hacer conocer
de inmediato e imposibilidad a los efectos de ser comprobados por el
eervicio módico del Teatro. En tales caso el Teatro queda facultado pa-
ra tomar las siguiente decisiones:

a) Rescindir el contruto, s.l la imposibilidad del Artista durase
ad, de quince dias, redeciendo la retribución convenida por el art.
22 a la parte proporcional correseondiente a la labor cumplida.
b) gespender la representación en la cual el Artista debía tomar
parto o reemplazarlo por otro, quedando, sin embargo obligado aec-
tuar en las representaciones siguientes ceando su estado físico lo
per itiere, a juicio det servicio módico del Teatro.
o) 9rorrogar el vencieiento del presente contrato por un tórmino no
mayor da quince días, sin variar el monto de la retribución estipu-
lada.

En caso de evidente declinación de su capacidad artística, el Teatro que-
da facultado para rescindir cate contrato por su sola decisión an cuyo
caso la retribución convenida por el art. 2Q quedard reducida a la parte
proporcional correepondiente a la labor cumplida.
ARTIC:LO 6 2 .- El Artista se oblika formalmente a cumplir , respetar, apar
te de les präcticae teatralee, todes las diepoeiciones disciplinarias y
reglamentarias existentes o ,ue dicten las autoridades del Teatro, obli-
gändoee especialmeate:

a) A iniciar su preparación y aeJetir reeularmente a todos los en-
sayos que se realicen de lee obras que deba interpretar.

b) A reemplazar u otro artista do su cuerda en los personajes du las
obras de su repertorio, cuando fuera menester.

c) A trucarse y vestir en los ensayos generales la indumentaria eue
corresponde al personaje que interprete.

d) A estar aiempre u disposición del Teatro, adn en los días que no
le correspondiera actuar, entre las diez y veinte horas, a fin de poder
realizar los cambios que eventualmente pudieran disponerse, no debiendo
ausentarse de la Capital ein permiso del Teatro.

e) A restituir sin deterioro y en el nejor estado que permita su
buen seo, elvestaario, material musical, utilería, etc., ese lo fuese
seministrado por el teatro, responsabilizdadose en cano contrario de su
valor y de los gastos que origine su substitución adn en caso de Ardida.
ARTICULO 72.- -Durante la vigencia del presente contrato, coco animismo
en loe W.Ctae4ata'e. días antes y deseuds, el Artista no podrd actuar an
el role o países Limítrofes, auneue sea bajo seud5nimo, en actividades
ardaticas de espectäculoe, conciertos, audiciones radiotelefónicas o de
televisión, impresión de "filme" cinematogrdficos o de discos fonográfi-
cos, sin la previa autorización por escrito del Teatro eue as dard con
indicación precisa del acto para el ceal se otorga, lugar, programa que
se iumplirá y demás datos concretos pertinentes. seta prohibición inclu-
yo temblón los actos o funciones de beneficio. La correspondiente autori
zación será concedida solaeente cuando estas actividades no comprometan-
o dificulten, a juicio exclusivo del Teatro, el desarrollo de su plan
artístico. gin 0820 de que se conceda dicha autorización para ast lar en
actos ajenos al Teatro, el Artista no podr'a invocar su condición delate
grante del elenco del Teatro. En caso que se autorizara al Artista a efec
tuar audiciones radiotelefónicae„ queda obligado a dar prioridad a la
Radiodifusora del Estado, en las condiciones que su estipularían previa-
mente.
ARTICULO 82 0- .e.1 Teatro podrá invocar como casos fortuitos o de fuerza
mayor que lo autoricen a rescindir sin responsabilidad alguna el pre-
sente contrato, loe que así sean considerados como de uso y costumbres
teatralesa especia mente : cierre del_ Teatro e or orden superior; esta-
do de sitio, guerra o movilización; sublevación o revolución; epidemias
y otras calamidadds pdblicae; huelga general; interrupción da serviabe
marítimos, adreos o ferroviarios; moratorias y suspensión de pagos de
depóeitos bancarios; incendio o destrucción total o parcial del Teatro,
y otras causas que impidan su normel funcionamiento.
ARTIC-10 91a .- El incumplimiento de cualculera de Jan disposiciones que
emanan del presente contrato será motivo suficiente para que el Teatro
por su sola decisión, sin necesidad de ningdn trámite judicial y con el
solo reqquieito de una comunicación escrita, pueda rescindir inmediata-
mente el contrató sin tener derecho el Artista indeenización eleena.

• Sin perjuicio de la remisión provista procodentemente el incumplimiento- por el Artista de cualquiera da las disposiciones que emanan del presen-
te contrato, autoriza al Teatro, por au sola decisión y sin necesidad denineln tramito judicial, a imponer al Artista multas que pueden elevarseen conjunto hasta el 50 % de la retribución total estipulada en el articulo 22, El Teatro ele reserva el derecho de iniciar las acciones judicia
les pertinentes, para reoarciree de los perjuicios que tal determinaciónle orleinure
ART/Me0 10 2 .- Por cualquier diferencia en la interpretación o aplicación
de las cláusulas precedentes o en caso de controversias que se suscitaren
Por causas imarevistas, las partes se someten desde ya, a la jurisdicciónde los tribunales nacionales de la Capital Pederal. Ninguna modificación
O aZ'adidura que se hiciera ea el texto impreso, aanuacrito o mecanografia
do del articule() del presente contrato tendrá valor si no fuera expresa,
mente salvada con la firma de la autoridad que representa el 2eatro.ARTICULO 11 e .- Ll Teatro constituye domicilio especial en Cerrito nA 636Capital l'edema., y el Artista en la calle 4e.aLauoilaCcull.leaßaon.riadrig.
	 Capital Federal .

Previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares del mismotenor y a un solo efecto, cuyo original queda en poder del Teatro. EnBtletG6 Aires, a les Aelrp 	
18U 	

días del mes de
de 411r 1, 41.48,1,6 41 ,14JenriAgibliWm 	

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



FLOTA ARGENTINA DE NAVEGACION DE ULTRAMAR

BUENOS AIRES

TRANSATLANTICO

"EVA PERON"

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EM.
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AL PASAR LA LINEA ECUATORIAL EN EL "EVA PLOM

el 25 de onoro do 19544

•

El Azar nos ha unido, y somos ccaaradas

-por unos cuantos diez.- do riesgos y-venturas;

el Azar, quo fabrica tantas bollas diabluras,

nos di6 el riesgo y al goce de /as mianas jornadas.

Vlvinos unas horas en un Cuanto do Hadas,

donde no faltan juegos, ni risas, ni ternuras.

Todos =poco niflos, en ~otras travesuras
ponemos lo mils sano do nuestras camdcdpi.

Pronto nos rm.rcharemos,- cada cual por su lado,-

y nunaa]es acaso nos volvamos a ver.

Otros sarta muy luogo nuestro ailin y cuidado,

nuestra Liaba sin tregua, nuestro mundo interior...

Y entonces, para todos, me hilsamo ha de sor

el recuerdo do un dea pasando el Ecedorl

C.,00

rio Guillermo Feniändez Shaw. 131lioteca.
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'Zarzuela en el
Teatro Avenida
141L pública español, tan ape-

gado al teatro. llenó anoche
el Avenida para asistir a una
versión más de la siempre lo-
zana comedia lírica de AmadeoVives "Doña Francisquita", losautores de cuyo libro, Federico
Romero y Guillermo F ernándezSnaw, se inspiraron —aunquelos programas ,or lo común omi-ten decirlo— en la comedia de

1 Lope de Vega "La discreta ena-

/

morada", Había anoche cantan-
tes nuevos, o sea el mayor de
los alicientes para los afectos ala lírica española, y en estaocasión. para solaz de todos, seunió, a la novedad le auténticacapacidad de los debutantes.Personificó a la ingeniosa Fran-cisquita, Lina Hilarle, cuya vozextensa, de juvenil frescura, ar-
monizó bien con su figura deadolescente . su juego escénico
a la vez suelto y aniñado y setnada común simpatia; a Fernan-do, el tenor Florencio Calpe,poseedor de una de las vocesmás generosas entre cuantos es-
tuvieron aquí al servicio del
Papel, que nasa sin esfuerzo de/a media voz a la nota másaguda y cumple correctamentecomo actor, y a la garrida Au-rora la Reltrana, Carmen Trigo,de apropiada estarrma y medios
vocales correctos. Sólo estos tresartistas se presentaron , reser-vándose las restantes, y en el
resto del reparto lucieron en
mayor medida Joaquín Arenas,
buen cantante y buen actor; Jo-
sé Fernández, experimentado te-nor cómico y la graciosa actrizde carácter Aurora Peris, desem-: pefiándose 'a conciencia el nutri -do coro, La reforzada orquesta' dió una versión colorida bajo las
Ordenes del maestro Francisco
Palos, el mismo que 'la estrena-se junto al autor, Y que la in -terpreta tal como el creador pre-
fería. La sala, que prodigó su
aplauso en varios pasajes, ex,.trernó al final sus demostr.a2 -atenes de anrobacitin.
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Con "Doña Franclsquzta" se gició
la Temporada del Teatro Avenida
La iniciación de una tempora

da de zarzuela española tiene ase
guracto el franco apoyo del pú
blico, por lo pronto, si el primer
de sus eapectaculos abre su cortina al pimpante gr a c ej o, a 1frescura melódica y al noble es
pañollsmo de "Doña Francisqui
ta", (a siempre deliciosa comedia
lírica. libro de Romero y F. Shaw
y música del compositor catalánAmad

Tal aconteció en el teatro Ave-
ruda, donde un auditorio entusias-
ta colmó su sala para celebrar una
vez más esta bella manifestación
del teatro cantado hispano, bien
llamada zar.mela "grande" que, a
través de los años vienen mante-
¡tiendo gallardernene su interés
sobre el púbico de todas las latitu-des hispanoamericanas, pues son
permanentes —pese a toda clase
de versiones que le ha tocado en
au auerte—, la atracción de su in-gento(sa trama lopeveguiana y la
avaaallante calidad musical de su
partitura en la que campea, jun-
to al chispeo de la imagmerla del
pueblo, la música lírica y amplia
del músico cuto de las "Cancio-nes Epigramäticas".

LA INTERPKETACION
Queda dicho que desde su estre-

no en esta capital, con la presen-
cia de su ilustre autor, de "Doña
Francisquita" hemos conocí cl oa a imaciones de todo jaez, desdelas muy buenas hasta las que norzsistieron el menor análisis. Laque nos ocupa se mantuvo en unpiano general digno. aumentado
su interés por el debut de algunas
figuras contratadas especialmente
en España para la ya tradicional
temporada zarzuelera estival... ycanicular del teatro Avenida. E n
el papel de Francisquita impresio-
nó gratamente la tiple Lina Huar-te, a la que una ligera afección
laringes no le impidió explayar
una vez ágil y fresca, registro
agudo de segura emisión y justa
afinación, que jugó despejada yfinalmente el papel de la traviesa
enamorada, debiendo re pe t ir la
canción "El ruiseñor y la rosa",qua dijo con sutil expresividad.
Junto a ella se presentaron Car-
men Trigo, de voz agradable ybuen tipo, pero sin convicción enlos arrestos "populares" de su pa-pel; Florando Calpe, uno de los
buenos tenores del género que nos
hayaa visitado en estos 'últimostiempos, de patrimonio vocal bri-llante —un tanto duro— y de in-tención apropiada, y Lupe Jara.
tiple "vedette" que en su inquietaIntervención dem as t r ser más" vedette" Que tiple... Pepita Fer-

• nändez, siempre elogiado como te-
- flor cmico de nobles recursos, jo-
- gó su papel can gracia comunica-,
o tiva y sin caer en los habituales
- excesos en el "travesti" del segun-
a do acto; Joaquin Arena.s dominó- completamente el personaje de don
- Matías, en una creación tan sobria

como bien detallada; Aurora Pe-
ris —también debutante— dió ca-
rácter y comicidad a la apasiona-
da viuda de Coronado; Luis Ga-
go se mostró seguro en su parte.
y Nernesio Cempos vistió lograda-
mente la sotana del pintoresco cu-
ra del reparto, contribuyendo a la
eficacia del espectáculo el cuerpo
de baile —encabezado por las gra-
ciosas "boleras" María E. Marti-
nez y Gloria Necón—; la rondalla
Cauvilla Prim y el disciplinado
coro. Este, juntamente can la or-
questa, reveló en sus detalles de
preparación e interpret acinn
p resencia del maestro Francisco
Palos, que hace tres décadas diri-
giera anui el estreno sudamericano
de la obra cíe Vives —que no tie-
ne secreto alguno para él—, brin-
dando una versión rica en deta-
lles, de fiel casticidad y comunica-
tiva expresión. Su aparición fué
saludada con una extensa ovación
y la velada finalizó con la palabra
viva y agradecid de director, inter-
pretes y realizadores.

'uillenno Fernández Shaw. Biblioteca.



AL

do de jóvenes y atrayentes per-
sonalidades del genero, contra-

tladas en España en su mayor par-
;te. Hi bien es cierto que olé al
'único veterano, el maestro Frau-
cisco Palos, a quien correspondió
caractetizar la faz más noble del
ealieetaculo, el ~rito de 81I labor
lo reveló no sólo la calidad musi

-cal de la reposición en erudito,
generales, mino lamben el rendi-
miento de la orquesta, que sonó
clara y castiza como pocas veces,
inagiier tui insigne modestia, y
ei ajuste — musicalidad a ratos
— con que cantó el coro en sus
varias y nada facies intervencio-
nes.

•
La sorpresa más grata de la

noche la brindó la tiple Lina
Huarte personificando a la

ttprotagonista. Su voz es cálida
t y de matices seductores y la
Jnaneja con soltura y expre-
;alón justa en toda la extensión
. del registro. Por añadidura,
"su respeto por la partitura
de Vives tan a menudo trai--
cionada por el mal gusto
e ciertas "diVaS", la hicieron

-- ien digna de las ovaciones
que se le tributaron. Fernando
oler —un rol en el que siem-

ee añorará el porteño la pre-
encia y el buen gusto de Juan

--

correcto actor
de buena figu-
ra, y voz de
grato timbre,
que se oye con
agrado en el
centro de su
compás pero
que se torna
nasal y menos
firme de afi-
nación en la
zona aguda
Pepe Fernán.
dez repitió con
beneplácito su

conocido Cardona; Aurora Pe-
ris, otrora discreta tiple cómi-
ca reapareció tras larga ausen-
cia como característica en el
ro/ de Francisca, al que purgó
de algunas exageraciones co-
rrientes y Joaquín Arenas,
buen cantante y actor, reavi-
vó el recuerdo de su habilidad
con un excelente Don Matías.
El cuadro central lo completó
la Beltrana de Carmen Trigo,
cantante de buena escuela,
mas cuya composición escéni-
ca anduvo bastante escasa del
garbo madrileño que es Pisto
esperar de tan caracteristico
personaje. Cabe mencionar por
f:n, la eficaz actuación de Luis
Gago, Lupe Jara, y de jóvenes
elementos como Adolfo Malor.
gio y Emilio Fiori, que dieron
oportuno relieve a sus "partí-
cellas". Ejerció la dirección es .
cónica, con razonable ajuste
a la tradición, el primer ac-
tor Luis Bellido que hará su
presentación como tal al repo-
nerse en fecha próxima "La
del manojo de rosas".

J. M. P.

r. "Dona Franeisquita" lleva airosamente 9/18 30 años de sólida .
lamistad con el público porteño. Que la robustez de ese vinculo no
tse debilita, lo demostró anoche el entusiasmo del päblice que
aló en IN teatro Avenida a la presentación de la nueva compañia de

• zarzuelas, interesante conglomela-
de Casenave— fuó el tenor F10.
rencio Calpe,
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VI A TEAT
VUELVE LA ZARZUELA AL AVENIDA

PvEig‘.0-
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I Con una Versito' muy Aplaudida de "Dori

Francisquita" Debutaron en el. Teatro Averti
!NO obstante haberse representado mucho entre nos0

todas las circunstancias convergian para dar a la r
sición de "Doña Francisquita" efectuada anoche en el
nida, un carácter particular. Es que a los méritos perma
tes de la . partitura, se unía seguramente la circunstancia
pecialLsima de tratarse de la presentación de un reparto
yo en lo que hace a los elementos fundamentales.

Puede a firmarse 'di, entrado
. l oe el numeroso público que aplaudida on su rlificiL p
i • olmó las amplias ir.stalacio- de Aurora, Jos 0011-1 Are
1108 del teatro no sólo no. Fa- conocido de nuestro- .
lió defraudado corno suele de- NI como l'el/Un 11-

(ir la frase hecha sino que ameniA tradicional
i,xperimenió una sensación de Avenida, dieron anima"
justificado asombro al arre- ti rfo a los personajes a
ciar la bondad de esta versión cargo. Bien en Partes renta
a ú rt parangonandola n - • ,3n la. tes Aurora. Peris. la Juvenil
o ne muchos porteños guardan Lupe Ja ra . el veterano' fc
e n el recuerdo desde luie Gago, Nernesto Campos yn ot
treinta años cuando cada no- Ajustados los coros
che, el propio imaestro Ama- ~ida. Rondalla Cuvill
d'o Vi-ves malla, al ra l co	 rivo intervención en
cenico del ex teatro Victoria momentos. Es lastima
a recoger los aplausos,	 Int-6rpretes de este elenco

Sufivientemerte 'conoCido el mantengan aferrados al
itadrilontsimo. asunto Re	 cronismo de volver a
fia Franciscruita -, desfi- para agradecer los a
latido escena. a. escena. y cua- del público: con esa
dro a. Cuadro ante u p a, corlen- enternecen la acción
Irencla que si estaba con- compañeros y perjudi	 el,
quistada de antemano por la normal desarrollo de la
evocación. exPe r imentó el Pla-
cer d e vivir nuevamente el
-ambiento y el Mimo de la pie.
isa., en sus nUrner.dt de con-
junto. en Sus duetos y r n -man-
t e., en el quinteto riel cuadr1
tercero y , so.bre todo, en el
Coro de los Románticos y en
la, culmjniti,i tin verbenero- don-
de se canta el -f n-wstsirnn
Marabú
• Excelente versión

une de loa grandes méritos
de la velada corresmende. sin,
ti u ti a. al maestro Premiseo
Palos. qUien con CII connei-
miento de la part itura liudadominar tod,,s los elementos
orquestales hast a dar a la
versión el emnaste, la gracia
y el equilibrio que 81-10Ch
pasaron a ocupar el prim o r
plano del comentario.

Entre los elementos riehu-
ciaarit.,,espltruZt)iacsonlacalliapeleteiLsiy,;

}Inerte, fina' corno actriz, de
„talego vitaz y dueaa de una
grata voz que maneja ro ü
gurn dominio en el registro
agudo. Con su aplauso	 pa-
b 11 0 o porteño la consaglró
anoche en su estimación. No
menos feliz fue la actuación
del tenor Florencio Calpe. de
'voz muy afinada, aún cuan-Jo
de tono ligeramente metálico
('atmen Trigo rur taralliztra
--------
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"N creo en brujas :,	 _	 ...e 108:

1 pero haberlas.. ¡bailas!" 1
1	

.1	 Por JOSEFINA CARABIASE 	 I
NTRE todas las tertulias cafeteriles que aun quedan vivas an gisMadrid, la más original es una que se forma en el café Neguri >

' 4
k

justamente a la hora del desayuno. Creo que es la única que tun. O• ciona tan temprano y ello resulta más particular todavia, tenían.do en cuenta que casi todos sus com ponentes son autores y com .

k
'S positores de teatro: es decir, de los que se acuestan tarde. 	 <'	 principio esta tertulia estaba exclusivamente fer., •marta por periodistas. Luego, poco a poco, caímos en poder de los 1,4autores y los músicos. ;rae una invasión como otra cualquiera!

--me decía Víctor de la Sarna, que es uno de los contertulio* ..'5,matinales.
''sPara despedir a Guillermo Fernández Shaw, que se marcha a s'
8

América a fin de asistir al estreno de «El canastillo de fresas» en 1Buenos Aires, la tertulia de les madrugadores se reunió a comer :reen el hotel Gaylord's. Eramos doce a la mesa: don Luis Fernán. edez Arclavin, el maestro Parada, Federico Colindo, Antonio Quino
tero, Victor de la Serna, Luis Muñoz Lorente, Mateo Blanco,
Manuel Enterria, Tomás Mironas, José Ruzafa, el homenajeada
V Ye. sigDe pronto llegó el maestro Moreno Torreta. ¡Hacia el mima- etli_
ro 13! A algunos esto !es hizo gracia, pero a otros les ¡jamás k—Hay que sentar otro más a la mesa Aunque sea .un cama. sreto

:II—Es igual. La mala suerte es para el que llega el última. 	 ,,3Alguien, creo que fue Antonio Quintero, salvó la s i tuación con 4Cuna amabilidad andaluza; 	 su—	
-

No somos 13, sine 19. Porque éramos 12 y llegó un múltiO0 1:1:
que vale por siete. 

En vista de esta magnifica preparación, salió, como era da ›.
temer, la consabida conversación de «gafes». Se recordó a loe ir;más famosos y acreditados: el que producía cortocircuitosen el k

periód icosteatro cuando estrenaba; el que «mataba» todos lo
donde entraba y que hacia saltar las rotativas, etc., etc.	 iss.

—Para «contrarrestarle» fuimos a un pueblo de la Mancha a lo
buscar al «antigale» más eficaz que había e ntonces en España. ;*El gobernador no nos lo quería dejar sacar de la provincia per. u:que le habian experimentado ya con buen resultado frente a toda >
clase de siniestros. Bueno, pues en cuanto le trajimos a Madrid y ,,4
se lo presentamos al que llamábamos y segpiremos llamando «el 11.8
innombrable», le aplastó un automóvil. 	 Ils—LA quién? ¡,,AI «gafe»? 	 No

—;Quiä! Al «antigafe». ;No pudo el pobrecito con el oteo! 	 s'Unos querían cambiar a toda costa la conversación y otros se l'areían, asegurando no creer en esas cosas. Víctor de le Serna logró 111.cenar punto final cociendo:	 %

no Fernández Shaw.	 eca.
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H
ACE unos días le ofrecie-
ron una comida de despe-

dida a Guillermo Fernández
Shaw, con motivo de un próxi-
mo viaje a Buenos Aires, los
amigos de la "peña" que tiene
los domingos en un café de la
calle de Goya.

Be retrasaba en ll egar el
maestro Moreno Torroba a la'
comida y todos estaban preocu-
pados, porque en cuanto llegase
los comensales iban a ser trece.

Pero cuando llegó el maestro,
Antonio Quintero salvó la situa-
ción diciendo:

—Ya somos diecinueve.
—z Cómo diecinueve? — pre-

guntó Moreno Torroba.
—Claro—c o ntestó Quinte-ro—, doce y usted, que vale por

siete.

* * *

E
L día de San Antón se pre-
sentó en la calle de Ho-

leza un caballo muy 11.,,
con muchos lacitos P.
y unas artísticas 4
cabeza.

—Parece
maestro "

Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJNI.



OPERAS, BALLETS Y ZARZUELAS

El maestro Pedro Valfriti Costa, director
del teatro Colón. que acaba de regresar
de Europa, en donde permaneció una bre-
ve temporada ultimando detalles para la
temporada lírica del Anfiteatro Eva Perón.

E

N la fresca fronda del Parque Centena-
río ha levantado el teatro Colón - su
vasto escenario veraniego.

Es el Anfiteatro Eva Perón, recinto
de lineas opulentas, con capacidad para diez
mil personas, verdadero pulmón de la ciu-
dad, que vive durante estos meses el agobio
del rigor estival.

Buenos Aíres luce con orgullo esta nueva
ya arquitectónica, engarzada en el centro

eográfico de uno de sus más extensos pa-
os. Coronando la opulencia vegetal del

parque se levanta el vastísimo escenario, so-
bre el cual se yergue un arco gigantesco.

En una generosa planicie de 150 metros
de ancho —propia de un estadio monumen-
tal— se extiende la platea, formando una
tribuna amplísima, que tiene por techo las
estrellas y la periódica visita de la luna
(una gentil invitada de honor).

La decoración natural del imponente an-
fiteatro la forman los árboles adultos y salu-
dables del Parque Centenario. El escenario
no tiene telón de fondo. El palco escénico
se abre así al follaje, que forma una deco-
ración viva, de tono obscuro, a la que se
suma ciertas noches el murmullo musical
de la brisa.

En este monumental teatro al aire libre
la Municipalidad de Buenos Aires cumple
un intenso programa de espectáculos líricos
y coreográficos de la más alta jerarquía ar-
tística, alternados con conciertos sinfónicos
y funciones teatrales de inusitada impor-
tancia.

Este vasto programa de acción cultural
tiene un solo destinatario: el pueblo.

Teatro y conciertos sinfónicos
Con brillo singular diöse término hace po-

cas noches al ciclo teatral iniciado en los
primeros días de diciembre con la presencia
ilustre del general Perón.

Animado por un número extraordinario de
actores, bailarines, músicos y coristas se
ofreció en el vasto escenario, en un inusi-
tado despliegue escénico, la noble versión
(le "Juan Moreira", escrita por Alberto Va-
carezza.

Al propio tiempo que se cumplía ese ciclo

10 EL HOGAR

escénico con el popular Juan Moreira —in-
teresante capítulo de la antología gauchesca
—se realizó una serie de conciertos sinfóni-
cos extraordinarios con el concurso de la
Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, con-
ducida por ei maestro Ferrucio Calusio.

La dilatada gradería resultó siempre pe-
queña para albergar los días lunes a los in-
mensos auditorios, que varias horas antes
del concierto ocupó posiciones para deleitar-
se con los programas sinfónicos.

Todos los conciertos —que fueron gratui-
tos— contaron con destacados solistas: Flora
Nudelman, Lía Cimaglia Espinosa, Pía Se-
bastiani y Antonio de Raco.

Este último interpretó el Concierto N9 2
de Chopin, que tiene honda predilección po-
pular. Las puertas del Anfiteatro se fran-
quearon a las 18 —tres horas antes de la ini-
ciación del concierto—, y en poco tiempo la
gradería quedó' esa noche cubierta de pú-
blico.

Fue necesario clausurar las puertas por-
que la capacidad del vasto escenario quedó
colmada con largueza. Miles de personas es-
peraron pacientemente que la Providencia
resolviera las cosas y viniera en su ayuda.
Cuando llegó el auto del intendente munici-
pal, arquitecto Jorge Sabaté, el público for-
mando una extensa comitiva entró detrás del
vehículo, y rodeando el vasto perímetro de
las graderías se colocó detrás del palco escé-
nico, escuchando así la primera parte del
programa "al revés", en silencioso recogi-
miento.

Cuando llegó el momento de iniciar el
concierto de Chopin se permitió que parte
del público que estaba detrás del escenario,
sentado en el césped, ascendiera al pros-
cenio.

Singularmente numeroso fué asimismo el
público que asistió al lunes siguiente al fe-
liz ensayo de didáctica musical para gran-
des auditorios realizada por la Sinfónica de
la Ciudad de Buenos Aires, dirigida una vez
más por Calusio con el concurso del desta-
cado musicólogo Jorge D'Urbano.

Con el título atrayente —y marcadamente
didáctico— de "la orquesta por dentro" se
realizó una suerte de conferencia, con la

POR 'RAMON ANTONIO CHAS

ilustración del propio conjunto sinfónico, pa-
ra familiarizar al auditorio con cada uno de
los instrumentales.

Y como ejemplo definidor de las partes
que integran el "todo" sinfónico brindó con
diáfan4 claridad y estilo la "Guía orquestal
para la juventud" opus 34 del compositor
británico Benjamín Britten, escrita como una
radiografía sonora de una orquesta en acción.

Este ciclo musical de notable calidad y
realizado —como vemos— con un ejemplar
criterio didáctico se completará en el curso
de la temporada estival con conciertos de
solistas y conjuntos de música nativa para
exaltar ros valores auténticos del folklore
nacional.

Los espectáculos coreográficos
En el marco grandioso del amplío escena-

rio y el despliegue magnificente de luces y
decorados, comenzó hace muy pocas noches
la serie de espectáculos coreográficos que
estarán a cargo de los cuerpos de baile del
teatro Colón, en la totalidad de sus ele-
mentos.

A fin de que tengan la vasta repercusión
que merecen en grandes sectores del públi-
co, se van a reponer todos los espectáculos
que ofreció, durante el abono especial del
teatro Colón, el notable coreógrafo Leonidas
Massine, una de las más fulgurantes estre-
llas del baile universal

Con los magníficos decorados y trajes de
Picasso se repondrá el "Sombrero de Tres
Picos" de Manuel de Falla, además de "La
Séptima Sinfonía" de Beethoven y "Gaite
Parisiense" de Oferbach. También se ofrece-
rán del repertorio del Colón varias creacio-
nes brillantes, entre ellas: "Sílfides" de Cho-
pin; "El lago de los Cisnes" de Tschaikows-
ky; "Capricho Español" de Rimsky-Korsakov;
"El amor brujo" de Falla; "Petruchka" de
Stravinsky; "Don Juan de Zarissa" de Wer-
ner Egk; "El aprendiz de brujo" de Paul
Dukas y "Rojo y Negro" de Shostakovich.

El repertorio coreográfico comprende, asi-

En el amplio escenario del Anfiteatro tuvo marco
adecuado el **Juan Moreira- de Alberto Vacarezza.

oado Guillenno Fernández Shaw Effilioteca. _



El intendente municipal, arquitecto Jorge So boté, recibe al autor de -Juan.
Moreira". Alberto Vacarezza, y a figuras del elenco que representó la obra.He aquí" el magnifico espectáculo del Anfiteatro

Eva Perón completamente colmado de público.
_

aado Guillermo Fernández Biblioteca. FJ1g.

EN EL ANFITEATRO EVA PERON
mismo, algunas obras argentinas de mérito
singular que serán recibidas gratamente por
el público. Son ellas: "Supay" de Silvia Ei-
senstein; "Estancia" de Ginastera; "Huemac"
de Rogatis y "Flor de Irupé" de Gaito.

La temporada lírica
No menos importante y representativa de

los más destacados valores será la temporada
lírica que realizará la Municipalidad por in-
termedio de la dirección del teatro Colón,
cuyo titular, el maestro Pedro Valenti Costa,
viajó especialmente a Europa para concertar
diversos detalles.

Es interesante señalar que por vez pri-
mera en las temporadas porteñas al aire
libre se han contratado artistas extranjeros,
a fin de dar mayor jerarquía a los espectácu-
los líricos.

Se dará así un mayor impulso a las ma-
gras temporadas estivales que, con un mal
concepto de lo que debe ser popular, que-
daban limitadas a elementos precarios y a
espectáculos de muy, reducidos recursos.

Uno de los huéspedes ilustres del Anfitea-
tro Eva Perón será el tenor Tito, tan cele-
brado por nuestro público, que cantará "Eli-
xir de Amor" de Donizetti y "La Traviata"
de Verdi. Además ofrecerá un concierto que
hallará vasta repercusión en un vasto sec-
tor popular.

La temporada lírica comprenderá, asimis-
mo, grandes óperas del repertorio italiano,
entre las que cabe mencionar "Cavallería
Rusticana" de Mascagni; "El Trovador" de
Verdi y "La Boheme" de Puccini.

Los músicos argentinos estarán represen-
tados también en este ciclo lírico tradicional
con cuatro óperas consagradas en tempora-
das anteriores; "Lin-Ca/el" de Espósito; "La
sangre de las guitarras" de Gaito; "El oro
del Inca" de Iglesias Villoud y "El Matre-
ro" de Boero.

El pueblo que concurra a la vastísima
platea del Anfiteatro Eva Perón podrá es-
cuchar no sólo a destacados cantantes, sino
que asistirá al montaje de decorados creados
con un sentido renovador del espectáculo
lírico al aire libre.

Las funciones de zarzuelas
La nutrida temporada estival incluye tam-

bién un género popular que tiene millares
de devotos aficionados: nos referimos a la
zarzuela española. •

Para los espectáculos de este género —
considerado como el teatro lírico popular
de Esparta— ha sido contratado especial-
mente el maestro Moreno Torroba, el cele-
brado autor de "Luisa Fernanda".

El ilustre músico de tantos éxitos popu-
lares vendrá de Madrid al frente de una
compañía. a la que se agregarán aquí desta-
cados elementos para ofrecer algunas piezas
características del género: "Luisa Fernanda"
y "La Chulapona", "La Verbena de la Pa-
loma" de Bretón y "La Revoltosa" de Chapi.

Además del maestro Moreno Torroba ven-
drá también Fernández Shaw, el autor del
libro de "El Amor Brujo" y de la adaptación
de la obra de Alarcón "El Sombrero de Tres
Picos", que sirvieron a Falla para sus tra-
bajos perdurables. Fernández Shaw actua-
rá como "regisseur" de los espectáculos de
zarzuela, en los que tiene una vastísima ex-
periencia profesional.

Cabe anunciar por último que también se
hará opereta en el Anfiteatro con el desplie-
gue generoso de los elementos estables del
teatro Colón.

Se pondrá en escena una joya magnifica:
"El Murciélago" de Juan Strauss. que el
público conocerá esta vez en una versión
española para su comprensión más directa.

El tan conocido maestro español More-
no Torroba ha sido contratado especial-
mente para los espectáculos de zarzuela.

9012 Guillermo Fernández Shaw,
autor del libro de "El amor brujo".
será -regisseur" de las zarzuelas.

UNA TEMPORADA VERANIEGA SUPERLATIVA
EN EL MAS GRANDIOSO ESCENARIO DEL
PAIS PUESTO AL SERVICIO DEL PUEBLO.



LA tradicional temporada de verano del
 teatro Colón sera inaugurada el domin-

go próximo a lax 21, en el Anfiteatro Eva

Perón, en Parque Centenario, con un espec-
aculo coreografico, cuyo programa estará
integrado por los si guientes ballets; "Capri-
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Será Inaugurada el Domingo la Temporada de
Vereno del Colón en el Anfiteatro Eva Perón

rho español". de Rimsky-
Korsakoff; "Estancia", de
Ginagtera y "Gaite Pari-
sienne", de Ofenbach.

EL repertorio
El repertorio para esta tem-

porada estival estará integra-
do pot la óperas "Lin-Calel",
de D'Explícito. "La sangre de
las guitarras", de Gaito; "El
6ro del Inca ', d Iglesias Vi-
lloud. "El matrero", de Boe-
ro; "Elix i r de Amor", de Do-
nizetti; "Cavalleria Rust Ira-
na", de Mascagni; "La Tra-
v;ata", ete Verdi: "El Trova-
dor", de Verdi; "La Boheme",
de Pnceinl y ''El murciélago",
de Strauss,

Se presentarán asimismo
las zarzuelas "Luisa Fernan-
do" y "La Chulapona", de
Moreno Torroba; "La Verbena
de la Paloma", de Bretón y
"La Revoltosa", de Chapi.

El repertorio Se completa-
rá can los 'oallets: "Estancia'',
"Ht.emac", "La flor del Iru-
pe", "Sílfides", "El lago de
leas clsnee", "Séptima sitia°.
teta", "Carrier o español", "El
recmbrero de tiße picos", "Gai-
ta Parisienite ', "El amor bru-
jo", "retrucitka'', "Don Juan

de Zarissa", "El aprendiz de
brujo" y "Negro y rojo".

Mento artístico
Integran el elenco artístico

las sopranos; Blanca Rosa
Baigorri, Sofía Bandín, Mar-
ta Benegas, Amanda Catara,
Olga Chelavtne, Gloria Cutre,
Matilde D'Antiocrhia, Maria
Lamacek, Matilde de Lupka.
Corrida Malta , Maria Pigna-
nelli, Matiia Dolores Ripollés,

Rubens y Haydée Ve-
gazzi.

eietiosopr a nOt4 y Con tra I -
tos ; Luisa Bartoletti, Emma
Brizzio, Carmeio Burello, Isa-
bel Casev, Sara César, Mon-
ería Dols, Tota d Igarzabal,
María R. Rodríguez Luleari,
Neerái Souza

Tenorev: Alvaro Bandini,
MNT CON etiblS, Humberto Di
Tato, Ca Ice Giusti, Rafael
Lagares, Italo Pfisinl, María
Pasqtetto. '1 ito Scbipa, Vir-
gilio Taviri y Eugenio Valori.

Baritowisi Víctor Bacciato,
Héctor Barbiert, Ricardo Ca-
tena, Renato Césarl, Eduardo
Cittanti, Du i llo De Matthaeis,
Eta° Espósito, Angel Brava-
tln, Ange'. Mattlello,

Bajos: Jorge Dan tón, Víctor

de Caros Fallar, Juan
Foseolo, Tui:o Gagliardo, Ho-
racio González Alisado, Fin-
dar° Hounau, Mario Verazzi
y Juan Zenln.

Actores; Constantino Fer-
nández Pixdo y José Fernán-
dez Pelle.

Corno di/actores de orques-
ta i.articiparan los maestre,
Juan Em i lio Martini, Roberto
Kineary, Federico Moreno To-
rroba y Peinldj Zamboni.

Laí zarzuelas serán puestas
en ea( erra oor Guillermo Fer-
nández Shaw,

ALdo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"La formación espiritual ha de

lograrse llevando la cultura al

ambiente de los trabajadores, y

llevándola en forma tal que influya

en el doble aspecto de conformar

su espíritu y de elevar sus valores

morales
PERÓN
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TEATRO COLON
TEMPORADA DE VERANO 1954

EN EL

ANFITEATRO "EVA PERON"
ELENCO

Director General y Artístico: Maestro PEDRO

Directores de Orquesta
ROBERTO KINSKY - BRUNO MARI - JUAN EMILIO MARTINI

FEDERICO MORENO TORROBA - RAINALDO ZAMBONI

Director del Coro: TULIO BONI
Director de Estudios: ROBERTO KINSKY

Director del Cuerpo de Baile 1, Coreógrafo MICHEL BOROWSKI
Coreógrafo de Bailes del Folklore Argentino: ANGELITA VÉLEZ

Director Técnico del Escenario: DANTE ORTOLANI
Ambientador y Jefe de Vestuario: ALVARO DURARONA

Regisseurs: ATILIO MUZIO - MARIO CARLOS TROISI
Director de Escena para las Zarzuelas: GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW

Sopranos:
BLANCA ROSA BAIGORRI - SOFÍA BANDIN - MARTA BENEGAS

AMANDA CETERA - OLGA CHELAVINE - GLORIA CUFRA
MATILDE D'ANTIOCCHIA - MARÍA DE BENEDICTIS

HAYDÉE DE ROSA - MARÍA DEL CARMEN ECIGNARD - CLARA ESTEVEZ
VERA LAMACECK -MATILDE DE LUPKA- CORRADA MALFA- HELDA MARINO

MARÍA PIGNANELLI - MARÍA DOLORES RIPOLLES - NELLY RUBENS
HAYDÉE VEGAllI

Mediosopranos y contraltos:
LUISA BARTOLETTI - EMMA BRIZZIO - CRISTI BARY - CARMEN BURELLO

ISABEL CASEY - SARA CESAR - MONCHA DOIS - ZULEMA GUAGLIONE
TOTA DE IGARZABAL - NOEMI SOUZA

Tenores:
ALVARO BANDINI - MARCOS CUBAS - HUMBERTO DI TOTO

CARLOS GIUSTI - RAFAEL LAGARES - ITALO PASINI

MARIO PASQUETTO - TITO SCHIPA - VIRGILIO TAVINI - EUGENIO VALORI

Barítonos:
VÍCTOR BACCIATO - HÉCTOR BARBIERI - RICARDO CATENA

RENATO CESARI - EDUARDO CITTANTI - DUILIO DE MATTHAEIS
ENZO ESPOSITO - ANGEL HROVATIN - ANGEL MATTIELLO'

Bajos:
JORGE DANTON - VÍCTOR DE NARKÉ - CARLOS FELLER - JUAN FOSCOLO -
TULIO GAGLIARDO - HORACIO GONZALEZ ALISEDO - PINDARO HOUNAU -

MARIO VERAllI - JUAN ZANIN

VALENTI COSTA

CONSTANTINO
• Actores:
	 i

FERNÁNDEZ PARDO - JOSÉ FERNÁNDEZ PEL.Ló

Primeros Bailarines:
ESMERALDA AGOGLIA - OLGA FERRI - JUANA MARTINI

LIDA MARTINOLI -MARÍA RUANOVA
ENRIQUE LOMMI - JORGE TOMIN - ANTONIO TRUYOL - WASIL TUPIN
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TEATRO COLON
TEMPORADA DE VERANO 1954

EN EL

ANFITEATRO "EVA PERON"

REPERTORIO

LA REVOLTOSA

Sainete lírico en un acto, dividido en tres cuadros, en verso,
original de Josétilva y Carlos Fernández Shaw. Música del maes-

tro Chapi.

Primer Cuadro

Patio de una casa de corredor en los barrios bajos madrilerlos.

En esta casa vive Mari-Pepa (la Revoltosa), chula boni-
ta, traviesa y honrada, a la que las vecinas odian y envidian por-
que todos los hombres están enamorados de ella.

Mari-Pepa tiene amores con Felipe, pero en el momento de
la acción ambos, por causa de celos, fíngense una desdeflosa indi-

ferencia.
Entre 1;s Vecinos se destacan por su entusiasmo amoroso ha-

cia Mari-Pepa, Cándido, sastre remendón; el seilor Candelas, ins-
pector municipal y administrador de la finca, hombre que presu-
me de rector y enérgico y a quien la Revoltosa enloquece con mi-
mos, cuando él se dispone a reprenderla por sus coqueteos que tie-
nen disgustados a todos los matrimonios; Tiberio y Atenedoro son

también festejantes de Mari-Pepa.

Las esposas y novias de aquellos hombres, para darles una

lección y vengarse de Mari-Pepa, traman que un muchachito de
la vecindad cite a todos, por separado y con el mayor misterio,

OPERAS:

EL MATRERO, de Boero
LIN CALEL, de D'Espósito
LA SANGRE DE LAS GUITARRAS, de Gaito
EL ORO DEL INCA, de Iglesias Villoud
EL ELIXIR DE AMOR, de Donizetti
LUCIA DE LAMMERMOOR, de Donizetti
CAVALLERIA RUSTICANA, de Mascagni
LA BOHEME, de Puccini
EL MURCIELAGO, de Juan Strauss
EL TROVADOR, de Verdi
LA TRAVIATA, de Verdi

ZARZUELAS:

LA VERBENA DE LA PALOMA, de Bretón
LA REVOLTOSA, de Chal:
LA CHULAPONA, de Moreno Torroba
LUISA FERNANDA, de Moreno Torroba

BALLETS:

HUEMAC, de De Rogatis
SUPAY, de Silvia Eisenstein de Vega
LA FLOR DEL IRUPE, de Gaito
ESTANCIA, de Ginastera
SEPTIMA SINFONIA, de Beethoven
SILFIDES, de Chopin
EL AMOR BRUJO, de Falla
EL SOMBRERO DE TRES PICOS, de Falla
EL APRENDIZ DE BRUJO, de Dukas
DON JUAN DE ZARISSA, de Egk
GAITE PARISIENNE, de Offenbach
CAPRICHO ESPAÑOL, de Rimsky-Korsakoff
ROJO Y NEGRO, de Shostakovich
PETRUSCHKA, de Strawinsky
EL LAGO DE LOS CISNES, de Tschaikowsky

y otros de repertorio

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F
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Aproveche las excursiones organizadas por el

EXPRESO VILLALONGA (E.N.T.)

y visite la maravillosa región de los Lagos del Sur - Nahuel Huapí.
11 días de excursión, visitando:

Bariloche, Lago Nahuel Huapl, Cerro Otto, Lago Moreno, Puerto
Bahía López, Isla Victoria, Puerto Blest, Correntoso, Lago Frías,
Traful, Ventisqueros del Tronador.

Hoteles, pasajes, camas y comidas.

Salidas diarias.

Precio por persona, desde $ 1.150.

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL — Turismo Social.

Espléndidas excursiones a los
Lagos del Sur.

Salidas todos los Jueves.

Todo incluido: Hoteles, pasajes con camas y las excursiones en
Autocar.

Precio por persona: $ 970.

FERIA DE AMERICA

Aproveche las ventajas que con motivo de la Feria de América se
otorgan en los pasajes, camas y comidas en los trenes y hoteles.

Viaje con nuestras excursiones organizadas,

Compre sus pasajes de aviones y vapores en nuestras oficinas de

PERU 22 - Buenos Aires

T. E. 33-8541 - 3156 - 3700
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¿ara aquella noche, noche de verbena en el cuarto de la Revoltosa.

Todos se alegran, creyéndose cada cual el favorecido por la
dama de sus pensamientos, que, como es natural, ignora la intriga.

Segundo Cuadro

Mari-Pepa y Felipe se encuentran en la calle y tienen una
escena de desdenes, disfrazando sus verdaderos sentimientos y di-
ciéndose cuál es su respectivo ideal amoroso.

Hay también una escena entre Cándido y Gorgonia, su mu-
jer, a la que él pretende convencer de su fidelidad y de su cariño.

'Tercer Cuadro

La misma decoración del primer cuadro. Los vecinos se pre-
paran para irse a la verbena. Los engallados pretendientes fingen
quehaceres y enfermedades para no acompaliar a sus mujeres y
quedarse en casa a esperar la hora de la falsa cita.

Al llegar la hora marcada, los vecinos citados apagan las lu-

ces del patio y vanse, cada uno ocultándose de los otros, al cuarto

de ' Mari-Pepa, donde se encuentran con Felipe, que, sorprendido,

los insulta y desafía.'

Llegan las mujeres que estaban vigilando, y, convencidas de
la honestidad de Mari-Pepa, confiesan su enredo para escarmen-

tar a sus maridos, que quedan chasqueados, y la Revoltosa y Fe-

lipe reconciliados para siempre y felices.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.



PUBLICACIONES MUNICIPALES

Usted puede adquirir las publicaciones de arte, historia e informa-

ción que edita la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y

que están a la venta en las buenas librerías y en la Dirección de

Rentas.

LAMINAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Carpetas conteniendo cada una doce litografías originales.
Se han publicado las siguientes:

ALFREDO GUIDO
RODOLFO CASTAGNA
HENIILCE M. SAFORCADA

•

JOSÉ BONOMI
ENRIQUE DE LARRAKAGA
JUAN ANTONIO

HÉCTOR BASALDÚA

"Parques y Jardines"
"Lugares y Recuerdos"
"Niños y Juegos"
"Caminantes y Pregoneros
"Carnaval'.
"El Barrio de Bel grano"
"El Barrio de Flores"

Precio $ 50.— cada carpeta.

COLECCION "LAS ARTES"

RAMÓN DE ALTAMIRA "La Música y las Artes Plásticas"

(2 volúmenes con numerosos grabados) $ 40.—.

FERNÁNDEZ MORENO
	

"Ciudad"

(con 5 dibujos de Juan Antonio) $ 15.—.

y otras publicaciones

Informes y ventas:

DIRECCION DE RENTAS

Oficina de Valores

Paraguay 1099
	

T. E. 42 - 9993
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LA CHULAPONA

Sainete en tres actos (el segundo dividido en tres cuadros), en verso.

Libro de F. Romero y G. Fernández Shaw. Música de Federico

Moreno Torroba.

Acto Primero

La acción se desenvuelve en Madrid en los últimos años del
siglo mx. La escena reproduce el taller de planchado de Manuela,

en el que trabajan como oficialas Rosario, Emilia y cuatro chicas
más, que en ausencia de la maestra alternan el trabajo con un poco
de conversación con el Chalina, popular organillero.

Entra Don Epifanio huyendo de Venustiana, madre de Ro-
sario, a quien debe algún dinero. Las chicas lo ocultan y el Cha-
lina se lleva a Venustiana, engañándola con unas cuantas chula-
pería s.

Llega Manuela y como son las doce despide a las oficialas

para que vayan a comer. Ella con Rosario terminará el trabajo ur-
gente. A buscar a otra oficiala, Emilia, viene Antonio, su
padre, dueño del cercano Café de los Naranjeros. El señor Anto-
nio, que es viudo, acude a notificar a la maestra la próxima boda
de su hija, por lo que ésta debe dejar el obrador, y de paso a charlar
un poco con Manuela, de la que está enamorado, aunque sin espe-
ranzas, por saber que ella tiene relaciones con José María, un mozo
pinturero que le ha sorbido el seso.

Al quedarse solas Manuela y Rosario, ésta le da a entender
que José María la engaña con otra mujer. Vase Rosario "a entre-

gar" y Manuela descarga su furia en Juan de Dios, su hermano,
un infeliz padre de diez criaturas a quien ella socorre constan-
temente.

Interrumpe esta escena un gran escándalo. Venustiana ha

encontrado al fin a Don Epifanio y la emprende con él a golpes.
Entran ambos en el obrador rodeados de gente. Manuela se
pone a todos y dice que ella pagará por Don Epifanio. Como no
tiene dinero bastante, mientras lo reúne, entrega en prenda a Ve-
nustiana su mantón de manila.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Elliccteca. F
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Al quedarse solos confiesa a Juan de Dios que ha hecho esto
porque Don Epifanio es su padre, el hombre que tuvo relaciones
con la madre de ambos antes de que ésta se casara con el que luego

. fué padre de Juan de Dios.

Sale Manuela a la calle. Vuelve a poco Rosario y seguida-
mente José María buscando a Manuela. Solos los dos, José Ma-
ría interroga a Rosario el motivo de su hostilidad. Rosario no puede
contenerse y le confiesa que está enamorada de él. José María le
da un beso en los ojos. En ese momento aparece Manuela, que ha
visto todo aunque aparenta lo contrario. Sin embargo, cuando Ro-
sario se va, Manuela le advierte que le deja al novio. José María
protesta y ella lo arroja de su casa y se queda sola con el alma des-
trozada.

Acto Secundo

Primer Cuadro

Rincón de una plazuela del barrio de la Morería. La casa del
fondo es la de Venustiana y su hija Rosario. A un lado una ta-
berna.

El señor Antonio sale de la taberna y se encuentra con José
María, que va a casa de Rosario, que ahora es su novia. Al ente-
rarse el señor Antonio se asombra: ",Pero, y la Manuela?", pre-
gunta. José María contesta que aquello acabó y entra en la casa.
En el señor Antonio vuelve a lucir la esperanza.

Llega Manuela, que viene ya con el dinero reunido a recupe-
rar el mantón que entregó a Venustiana. Cuando se lo está expli-
cando el señor Antonio, salen de su casa, acompañadas de José María,
la señora Venustiana y su hija, llevando Rosario el mantón de Ma-
nuela. A pesar de la resistencia de Rosario, Manuela recupera su
mantón, pero al ver a su rival irse a los toros con el hombre que
adora, José María, queda desolada.

Segundo Cuadro

Fachada del Café de los Naranjeros.
Juan de Dios hace ahora de sereno. Llega Rosario buscando

a José María, a quien no ve desde hace más de ocho días. Juan de
Dios se burla de ella, y ésta se va despechada.

Surge ahora una escena entre Juan de Dios y José María, que
acude tímido al café para alejarse de Rosario y, sobre todo, para
olvidar entre "chatos" y cartas el cariño de Manuela, a la que su
orgullo no le permite volver. Juan de Dios le reprocha su conducta,
y José María, aeergonzado, se va lentamente sin atreverse a entrar
en el café.

Tercer Cuadro

Interior del Café de los Naranjeros. Música, bullicio, alegría.
Juan de Dios anuncia la llegada de su hermana. Manuela es

objeto de un gran recibimiento por el señor Antonio y por su hija
Emilia, próxima ya a casarse. Manuela dice que viene a traer a
ésta el regalo de bodas, pero en realidad acude en busca de José
María.

Llega, por fin, José María; Manuela se lo lleva junto a una
mesa y, olvidando su orgullo de chulapona, le dice que ha sabido
que sufre por ella y no ha dudado en buscarlo, para pedirle s in-
cluso, que la perdone. Los dos enamorados se reconcilian, ante el
desconsuelo y la rabia del señor Antonio, cuyas ilusiones han ro-
dado otra vez por tierra.

Acto Tercero

En un merendero de los Viveros de Madrid. Es la tarde en
que se festeja la boda de Emilia.

Terminado el baile, el señor Antonio invita a un lunch a
todo el mundo. Rosario detiene a José María, que es de los últi-
mos, y ante la actitud de indiferencia de él, que asegura que "lo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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nuestro ha muerto", ella, indignada, exclama: "Pero lo que va a
nacer tiene derecho a exigir."

Rosario se confiesa con Manuela. Le dice que quiso primero
a José María por envidia; luego le profesó verdadero amor y, por
retenerlo en sus brazos, se dejó seducir por él. Manuela comprende
y toma su resolución. La perdona y la deja irse.

Cuando vienen en su busca, ella se niega a ir con José María;
no quiere que hijo de Rosario, sobre todo si es una niña, se vea
sin padre.

Son inútiles los ruegos y José María se va, desesperado; ella
entonces se ofrece como esposa al señor Antonio, • que ha sabido
esperar y puede hacerla feliz.

ADHESION
a la obra que realiza la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, cumpliendo los objetivos del Segundo Plan Quinquenal

de Gobierno, para la difusión de la cultura popular.

COLORIN
Industria de Materiales Sintéticos S. A.

Av. VELEZ SARSFIELD 5853
Gral. Juan D. Perón (Munro) F. C. N. G. B.

GATH & CHAVES, Ltd.
FLORIDA y CANGALLO

GAGLIARDI Hnos.
PATRICIOS 1552 - Bs. As.

COLLAZO & CIA. S. R. Ltda.
PERU 375- Bs. As.

CATTANEO & CIA. S. R. Ltda.
MAIPU 245 - Bs. As.

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO-

MERCIO DE LA NACIÓN COLABORANDO

PLENAMENTE CON EL SEGUNDO PLAN

QUINQUENAL, CUYOS OBJETIVOS BÁSICOS GA-

RANTIZAN A NUESTRA PATRIA UN LUGAR DE

PRIVILEGIO EN EL LIBRE CONCIERTO DE LAS

NACIONES DEL MUNDO, AL AFIANZAR SU INDE-

PENDENCIA ECONOMICA, ASEGURAR SU JUSTICIA

SOCIAL Y MANTENER SU SOBERANIA POLITICA.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F

ROSA TI y CRISTOFARO S. A.
ZABALA 3632 - Bs. As.

TAMBOS "LAS CHACRAS" S. R. Ltda.
INDEPENDENCIA 1687- Bs. As.

INDUSTRIA PIRELLI S. A. I. y C.
25 DE MAYO 444 - Bs. As.

SMITH MOLINA y BECCAR VARELA
Av. DE MAYO 570 - Bs. As.

ROBERTO I. MONTE VERDE Y CIA. S. R. Ltda.
LAVALLE 548 - Bs. As.

AUGUSTO VIGNONI
Av. DE MAYO 981 - Bs. As.

DANIEL BASS! & CIA. S. A.
Bmé. MITRE 2538/54 - Bs. As.
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LUISA -FERNANDA

Comedia lírica en tres actos (el 29 dividido en tres cuadros).
Libro de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. Música
de Federico Moreno Torroba.

Acto Primero

Transcurre la acción del primer acto en la plaza madrileña
de San Javier.

Es la primavera de 1868. En la posada viven don Luis No-
gales, caballero de estirpe romántica, en quien alientan nobles
ideas de reivindicación social, y Vidal Hernando, rico extremeño
con negocios en Madrid. De ambos cuida Mariana, la posadera, a
quien desespera la ftecucnte ausencia de Aníbal, el mozo de la
posada. En la casa dieciochesca viven, en un piso de arriba, don
Florito, ex empleado modesto de la Real Intendencia, y su hija Lui-
sa Fernanda. El jardín elevado de enfrente corresponde a un pala-
cio señorial, residencia de la Duquesa de Dalias.

Al comenzar la obra aparece un "saboyano" tocando su aris-
tón y cantando, según se acostumbraba entonces, una habanera, pre-
texto para pedir limosna.

Mariana, cuando se ha ido el músico, entabla conversación
con don Florito, que viene de dar una vuelta por palacio. Sale
de su casa Luisa Fernanda, para ir a misa. Su padre y Mariana apro-
vechan la ocasión para hablarle mal de su novio; el coronel don
Javier, según dicen ellos, es un tarambana. Javier Moreno, que fu,
de niño, mozo de la posada, hizo luego rápida carrera militar. Se
enamoró de Luisa Fernanda cuando servía en la posada; y luego
ha seguido las relaciones pero atraído cada vez más por sus triun-
fos y aventuras. Luisa, a pesar de todo, lo quiere. Aunque Javier
sólo va a verla de tarde en tarde, ella permanece fiel. Por eso no
da oídos a Mariana cuando ésta le habla de Vidal, quien se halla
enamorado de Luisa Fernanda aunque no es correspondido.

Se va la muchacha a misa. Y cuando don Florito se dirige
a su casa lo detiene la voz de Jeromo, criado de la Duquesa. Por
él sabe que su señora es un sólido puntal del trono de Doña Isa-
bel II. El grupo que ambos han formado con Mariana se aumen-
ta a poco con la llegada de Aníbal, el actual mozo de la posada,
que explica su ausencia.

ADHESION
a la obra que realiza la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, cumpliendo los objetivos del Segundo Plan Quinquenal

de Gobierno, para la difusión de la cultura popular.

ALBA  S. A.
PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES

CENTENERA 2750 - Bs. As.

ESTABLECIMIENTOS KLÖCKNEI? S. A. lnd. Arg.
Av. BELGRANO 931 - Bs. As.

ESTABLECIMIENTOS "VI- -VASQUEZ ITALIA, S. R. Ltda.
ZUVIRIA 3839-59 - Bs. As.

NOVOBRA - Empresa Constructora, S. R. Ltda.
Av. CORRIENTES 2025 - Bs. As.

TESS10, BRADAC y Cia. - Empresa de Pavimento
URUGUAY 546 - Bs. As.

DESCOURS & CABAUT S. A. I. C.
BOLWAR 501 - Bs. As.

ARTURO Y ALBERTO BARUGEL, S. R. Ltda.
CORRIENTES 1740 - Bs. As.

PANEDILE ARGENTINA S. A.
LAVALLE 1918 - Bs. As.

BAZAR "DOS MUNDOS" — J. ROGER BALET
SALTA 1451, y 25 SUCURSALES

FONTANA y LUCHETTI
SUIPACHA 58 - Bs. As.

SARABIA & GARASSINO S. A. Ltda.
GALERIA GÜEMES, 3er. piso - Bs. As.

IGGAM S. A. Ind.
DEFENSA 1220- Bs. As.
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Javier llega para ver a Luisa Fernanda. Mariana reconviene
a su antiguo criado por lo mucho que se olvida de su novia. Y él
explica lo que es su vida actual.

Mariana se dirige a la Iglesia del Sacramento para anunciar
a la muchacha la presencia del coronel.

Salen de la posada Nogales y Aníbal, en su plan de conspi-
radores. Hablan con Javier y le proponen, excitando su ambición de
gloria, que sea él la espada que dirija el movimiento. Javier acep-
ta y los tres hacen mutis por la posada al advertir Aníbal que
.desde lo alto del jardín los está observando la duquesa Carolina.

La plaza queda sola. De ahí la decepción de Luisa, que acu-
de corriendo, desde la Iglesia, en busca de Javier. Mariana, que
viene con ella, no se explica lo que ha ocurrido. Y cuando se dis-
ponen ambas a inquirir el paradero del militar, quien aparece es
Vidal Hernando, el rico extremeño. Luisa intenta marcharse, pe-
ro éste la detiene. Luisa Fernanda, a pesar de todo, no se decide
a corresponder al cariño de Vidal.

Vidal Hernando se une a los realistas, no por sus ideas, sino
para sostener lo contrario que Javier.

Sale Javier y se encamina a casa de Luisa Fernanda, pero es
detenido por la voz de la duquesa, que sueña en lo alto del jardín.

Javier, sugestionado, penetra en el jardín ducal.
Vidal, irritado por la traición del coronel, se pasa al partido

contrario, y ofrece su dinero y su vida para el triunfo de la re-.
volución.

Acto Segundo

Primer Cuadro

En la verbena de San Antonio de la Florida, con la ermita
a un lado.

Enterada Carolina de que Vidal es el novio oficial de Luisa
Fernanda, procura quedarse a solas con él para apartarlo del par-
tido popular y atraerlo, con oferta de dinero, al bando realista.

Ninguno de los dos consigue convencerse, quedando en pro.
.seguir la conversación.

Javier pide explicaciones a Luisa Fernanda.
La duquesa sale de la rectoría; comprueba que se ha recau-

dado poco dinero para el "pan de San Antonio", y decide, para
obtener ingresos, subastar un baile. Javier ofrece una onza. Enton-
ces Vidal se levanta y da cincuenta. Javier no puede pujar más.
El extremeño renuncia al premio, diciendo al coronel: "Ahora bai-
le usted con ella, que se la regalo yo". Javier, indignado, desafía
a Vidal, arrojándole un guante; y el extremeño recoge el reto. Lui-
sa Fernanda y don Florito se llevan a Vidal. Y en la verbena nace
la animación.

Segundo Cuadro

"Fuentecilla" y la entrada al parador del Bizco Porras, en la
calle Toledo.

Nogales arregla a varios mozos para tomar parte en la lucha
que se avecina.

Tercer Cuadro

Patio del parador del Bizco. Comienza el tumulto y los
conjurados luchan en la barricada no lejana. Luisa Fernanda, Ma-
riana y otras mujeres esperan y oran. Dos mozos traen a Aníbal,
herido en la cabeza.

La duquesa, al regresar de su finca de Carabanchel, en-
cuentra su camino interceptado y se refugia en el parador, donde
se halla frente a Luisa Fernanda, quien hace ante ella la defensa
de los que luchan por la igualdad. Irrumpen en el patio grupos de
gente de pueblo acorralando a Javier, que ha sido desmonta-
do de su caballo y está vencido. Luisa defiende bravamente a Javier
de las iras del pueblo. Poco después se cambia la suerte. Las tro-
pas reales han conseguido dominar la situación y son Vidal y sus
amigos —Nogales entre ellos— los que vienen derrotados y aco-
sados por los húsares. Al enfrentarse el coronel y Vidal, reconoce
Javier que fué un tiro del extremeño el que derribó su cabalgadura.
El coronel, rehecho, y ante la presencia de la duquesa, ordena

que sea detenido el jefe de los rebeldes y señala a Vidal. Pero en-
tonces Nogales se adelanta y dice que él es el jefe. Se entrega, pues,
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a las tropas, y, mientras la duquesa y Javier, del brazo,, salen del
parador, Luisa . Fernanda comprende que no hay para ella cariño
mejor que el que le ofrece Vidal Hernando.

Acto Tercero

En la dehesa extremeña de Vidal Hernando próxima a la
frontera de Portugal. En la casa de esa dehesa ha sido alojada, con
Mariana y don Florito, Luisa Fernanda, prometida de Vidal, y

próxima a casarse. Se ha producido la batalla de Alcolea, la reina
doña Isabel ha marchado al extranjero y la causa popular ha triun-
fado. La duquesa ha huido a Portugal.

Vidal presenta a los vareadores a su futura ama.
Aníbal, a quien espera impaciente Vidal, llega del pueblo

portugués de Castello Branco, a donde ha ido a recoger el vestido
de novia para Luisa, hecho allí.

En realidad, lo que ocurre es que Aníbal se ha encontrado
con Javier. Este quiere despedirse por última vez de Luisa Fernan-
da y a él le ha dado lástima el ex flamante coronel y lo ha traí-
do a la dehesa.

Todo esto se lo cuenta Aníbal a Luisa, en cuanto consigue
quedarse a solas con ella; Luisa Fernanda se resiste; no quiere ver
a Javier (precisamente porque comprende que aún no ha muer-
to su cariño hacia él) : pero al fin cede y tiene con Javier una en-
trevista en la que se despide de él diciéndole que el amor de am-
bos es ya imposible.

Se va Javier. Ella queda triste. Y así la encuentra Vidal, que
en vano intenta descubrir la razón de su tristeza.

Comienzan a bailar el tradicional "celandero". El baile se in-
terrumpe, según costumbre, con el recitado campestre de madri-
gal, por un mozo que se pone de rodillas ante la moza que cor-
teja. Al corresponder el turno al tercer madrigal, el que aparece
es Javier, que proclama su amor, ya irreprimible, ante Luisa Fer-
nanda. Ella no puede disimular su emoción y entonces Vidal com-
prende que es inútil ir contra el amor, y sacrificándose por la fe-
licidad de ella le regala todo su ajuar para que se case con Javier.
£1 seguirá en su dehesa, entre los pastores; y a solas llorará su in-
fortunio y su desengaño inconsolable.

JUSTICIALISMO EN EL COMERCIO DE GRANOS
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MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION

Dijo el Excmo. Señor Presidente de la
Nación, en su mensaje al Honorable Con-
greso el 19 de mayo de 1951: "De la con-
cepción antigua en que el impuesto te-
nia una mera finalidad fiscal, hemos
llegado a la concepción justicialista es-
tablecida por nosotros en la Constitu-
ción Nacional, estructurando principios
de equidad y proporcionalidad que dan
al régimen impositivo carácter de ins-
trumento eficiente de la justicia social
y definen toda nuestra acción y nuestra
doctrina de gobierno". Concordante con
esa orientación, el

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL

establece, como fundamental en mate-
ria impositiva, el objetivo de "lograr
una equitativa distribución de las cargas
fiscales en relación con la capacidad
contributiva de la población y utilizar
el impuesto como instrumento de go-
bierno al servicio de la justicia social y

de la economía social del país". En vir-
tud de tales principios, el

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION

advierte que en la Argentina de hoy el impuesto tiene una preeminente vincu-
lación con los problemas económicos y sociales, sin perjuicio de su función fi-
nanciera en relación con las tareas que debe desarrollar el Estado, y en conse-
cuencia, señala que el exacto cumplimiento de las obligaciones impositivas
constituye el medio más eficaz de que dispone la población del país para ase-
gurarse en su propio beneficio todas las ventajas que le ofrece el Estado
Justicialista.

LA VERBENA DE LA PALOMA

Zarzuela en un acto y tres cuadros, en prosa, de Ricardo de
la Vega. Música de Tomás Bretón.

Primer Cuadro

Al levantarse el telón, Julián, un castizo cajista de imprenta
madrileño, sentado a la puerta de la taberna de la serií Rita, cuen-
ta a la tabernera las fatigas que le está haciendo 'pasar su novia Su-
sana. Esta pinturera chulita vive con su hermana Casta bajo los
cuidados de la serií Antonia, su tía, que las recogió de niñas al
quedar huérfanas. La seriá Antonia, guiada por el interés, acon-
seja a sus sobrinas que acepten los obsequios de don Hilarión, el
boticario, vejete ochentón, calavera y adinerado, con la esperanza
de que éste, que se halla enamorado de las dos muchachas, termi-
ne por decidirse casándose con una de ellas y resolviendo de este
modo el porvenir económico de la familia.

Susana, un poco por presumir y otro poco por dar celos a
su novio Julián, de quien en el fondo está enamoradísima y con el
que momentáneamente ha regañado, se deja llevar de los conse-
jos de su tía y acepta ir esa noche a la verbena de la Paloma, en
compañía de su hermana y don Hilarión. Julián, a quien Susana
ha desairado, le dice a la seriá Rita que si encuentra a su novia en
compañía de algún hombre "va a ser sonada la verbena de la Pa-
loma". La tabernera y su marido deciden vigilar a Julián aquella
noche para que no corneta alguna imprudencia.

Segundo Cuadro

La seriá Rita y Julián van a parar frente a la casa de Susa-
na en el momento en que ésta sale con su hermana, su tía y don
Hilarión, camino de la verbena. Después del célebre dúo en que
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ambos novios
don Hilarión,
la tabernera y
la verbena.

se dan celos, - Julián, desesperado, arremete contra
que se salva de sus iras gracias a la intervención de
su marido. Las dos chulapas y el boticario se van de

Tercer Cuadro

En plena verbena Julián ha conseguido encontrar otra vez a
su novia con don Hilarión y ha dado a éste una paliza, armándose
un escándalo fenomenal. Los guardias van a llevarse detenido a
Julián y entonces Susana, en un arranque de carifin, pide que la
leven presa con él. Julián y Susana se abrazan reconciliados, y de-

jados en libertad por la intervención de don Sebastián, se van arru-
llándose a pasear sus amores por la verbena de la Paloma.

(a-e-r- c 	 —c
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E l 20 Plan Quinquenal, en materia de vivienda, determi-
na las normas y medios para asegurar a todos los

habitantes del país la posesión de una vivienda adecuada,
higiénica y confortable, compatible con la dignidad de la
familia del trabajador.
En este aspecto, el Banco Hipotecario Nacional cumple una
intensa acción de Fomento, sirviendo así al pueblo argentino
en la realización del imperativo justicialista:

una vivienda para cada familia;
cada familia en su vivienda

MINISTERIO DE FINANZAS DE LA NACION

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE CULTURA

BIBLIOTECAS GRATUITAS

LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES SOSTIE-

NE NUMEROSAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN TO-

DOS LOS BARRIO.S DE LA CIUDAD.

PREFERENTEMENTE DEDICADAS A LOS ESTU-

DIANTES, FACILITAN LIBROS DE TEXTO A DOMI-

CILIO, EN FORMA GRATUITA.

CUMPLEN CON ELLO UNO DE LOS POSTULADOS

DE LA DOCTRINA PERONISTA, QUE MANDA ABRIR

AL PUEBLO TODAS LAS FUENTES DEL SABER.

INFÓRMESE

D1RECCION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES

CARLOS PELLEGRINI 1174 - 44-1840 - DE 7 A 20 Hs.

ADHESION
a la obra que realiza la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, cumpliendo los objetivos del Segundo Plan Quinquenal

de Gobierno, para la difusión de la cultura popular.

PEGASANO,NIOLLYOS y FIDEERIAS S. R. Ltda.
PUEYRREDON 442/62 - Bs. As.

GÁBACO Soc. Anón. de Construcciones Civiles
VIDT 2326/40 - Bs. As.

SANTIAGO MACCIO & Cia.
Av. F. DE LA CRUZ 1970 - Bs. As.

A E G Cia. Arg. DE ELECTRICIDAD E. N.
Bdo. DE YRIGOYEN 330 - Bs. As.

PHILIPS ARG., S. A. DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS y RADIO
VEDIA y Av. FOREST - Bs. As.

FÁBRICA ARGENTINA DE ALPARGATAS, S. A. I.C.
PATRICIOS 1053 - Bs. As.

MAURICIO LITMAN, S. A.
RIVADAVIA 3000 - Bs. As.

LA HIDRÓFILA ARGENTINA, S. A. C. e I.
C. M. DE ALVEAR 1247 FLORIDA - F. C. N. G. B.

SILVA Hnos.
FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL

PEDRO DE MENDOZA 1635 - Bs. As.

LOMA NEGRA, S. A.
Cía. Ind. ARGENTINA

Av. Pte. ROQUE SAENZ PEÑA 636- Bs. As.

S. A. TALLERES MET ALURGICOS SAN MARTIN
CHACABUCO 132 - Bs. As.

COMPAÑIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND
RECONQUISTA 46 - Bs. As.

Legado Guillermo Fernández_ Shaw. Bffilioteca.



LOS MUSEOS MUNICIPALES
AL SERVICIO DEL PUEBLO

Los museos que sostiene la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, orientados con criterio cultural acorde con los principios
de la doctrina peronista y las normas del 29 Plan Quinquenal del
General Perón, están al servicio del pueblo y lo sirven con la expo-
sición permanente de sus colecciones y la organización de visitas expli-
cadas a los gremios de trabajo, entidades profesionales, escuelas e
institutos de cultura y educación.

MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS "EDUARDO SIVOR1"
Av. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 2372- T. E. 83-7294

Obras de pinturas, escultura, grabado y dibujo en la Argentina,
desde los -primitivos" hasta la actualidad.

M. DE ARTE HISP. AMER. "ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO"
SUIPACHA 1422 - T. E. 44-1307

Producciones del arte colonial y sus raíces romAicas y gót:cas,

hasta el Renacimiento y el barroco de la época virreinal.

M. HIST. "BRIGADIER Gral. CORNELIO DE SAAVEDRA"
REPUBLIQUETAS 6307 - T. E. 51-0746

Colecciones artísticas y documentales de la vida argentina del
siglo XVIII hasta nuestros días.

MUSEO DE MOTIVOS POP. ARG. "JOSE HERNÁNDEZ"
Av. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 2373 - T. E. 83 9967

Obras de arte indígena, arte popular de la Cdonia -y arte popu-
lar argentino, en general.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. RIM
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DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL Y JUVENIL
DEL DEPORTE "EVA PERON"

4L Capítulo V-G 12 del 29 Plan Quinquenal del General

Perón determina en su 129 objetivo general:

"El Estado auspiciará el desarrollo de la cultura física del

Pueblo en armonía con su formación moral e intelectual

mediante el ejercicio del deporte.

"El deporte tenderá a la elevación del bienestar y de la

cultura general del Pueblo, el desarrollo de sus sentimientos

de patriotismo, sana emulación y solidaridad social."

Respondiendo a ese objetivo, la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires —además de las competencias y tor-

neos que realiza en el Autódromo "17 de Octubre" y Veló-

dromo "Presidente Perón", ha creado la Escuela Municipal

Infantil y Juvenil del Deporte "Eva Perón". Ella brinda a la

infancia y a la juventud de nuestra ciudad el establecimiento

modelo que reclamaban, a fin de canalizar sus aptitudes

físicas y sus inquietudes deportivas. Cuenta para ese fin con

los elementos necesarios y la adecuada orientación pedagó-

gica, que eliminará riesgos que puedan atentar contra la sa-

lud física de los deportistas, y propiciará una permanente

elevación técnica, que mantenga y acreciente el prestigio

logrado por el deporte argentino en el concierto mundial.

Informes: ARENALES 2548	 T. E. 84 - 2630
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CASA IMPRESORA
FRANCISCO A. COLOMBO

HORTIGLIERA 552
BS. AIRES

-
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El Diario de Buenos 'ifirä Fora Toda la República

Ensaya en e!' Teatro Colón
un Clásico de la Zarzuela

e
N un poco más de gris en el cabello, sobre la imagen que reteníamos de su juventud

aun no lejana, difundida en sus triunfos tripartitos de poeta de teatro lírico ("Doña
Francisquita" de Fernández Shaw y Romero, música de Anadeo Vives; 'Luisa Fernanda"

"La Chulapona", de Fernández Shaw y Romero, música de Moreno Torroba...). he aquí
que hoy tenemos entre nosotros, ensayando en el Colón, a este clásico viviente de un gé-
nero arquetípico de la escena popular española, la zarzuela: el escritor Guillermo Fer-.
nández Shaw, que ha sido invitado por la dirección de nuestro primer coliseo a dirigir en
la actual temporada del Anfiteatro Eva Perón, la puesta escénica de aquellas dos obras su
yas, con el maestro Moreno Torroba, y la de dos sainetes, siempre jugosos y lozanos del
repertorio, que son "La Verbena de la Paloma" y "La Revoltosa", que al mismo tiempo
demuestran, junto con otras no menos rozagantes obras desde el teatro Avenida, su juven-
tud alegre y jacarandosa de siempre.
• Gratilud española

—Cuando Valenti Costa. en
su reciente viaje a Europa,
concertó en Madrid este ciclo
de obras españolas para ofre-
cerlas en la Argentina, desde
uno de los escenarios líricos
mas importantes del mundo,
los autores españoles, sin ex-
cepción, nos sentirnos fraternal-
mente orgullosos de ustedes
Tos argentinos, por lo que sig-
nifica para nuestra zarzuela
esta inclusión de cuatro obras
hispanas de género popular,
junto a las óperas universa-
les, para ser interpretadas por
un elenco y con una orquesta
de tanta jerarquía artística
como la que es tradicional en
los espectáculos del teatro Co-
lón cíe Buenos Aires. Bien es
cierto que aquí siempre se ha
asignado categoría a la zar-
zuela, desde el escenario de la
catedral del género, como es
el Avenida.
• Hermano de Mari•Pepa

—Yo. personalmente —agre-
ga el poeta viajero a su ante-
rior expresión de gratitud—
estoy, ademas, emocionado Por
dirigir la escena en una obra
de mi padre, a cuyos persona-
jes quena como a nosotros sus
hijos.

—Es como si estuviese us-
ted haciendo revivir en el me-

_

dio porteño del Parque Cen-
tenario, a hermanos suyos: la
"Mari-Pepa". el "Felipe"... O,
por lo menos, primos herma-
nos, ya que los protagonistas
de La Revoltosa los creó su
padre de usted —don Carlos
Fernández Shaw— en colabo-
ración con otro sainetero ilus-
tre : don José López Silva.

—Una especie de tio teatral
mio —sonríe, puesto a aceptar
p arentescos, el castizo escritor.
Y añade: —Que, por cierto.
me han dicro algo interesante:
que vive aquí la hija mayor
de don José. Me gustaría sa-
ludarla, en recuerdo de nues-
tros Padres,

—Pues, en una escuela cente-
naria de Buenos Aires, la nú-
mro 1, de Flores, la encontra-
rá usted —le informamos—,'
como profesora de música.
• Excelente elenco

—La direccibn_deL Colón no
haw. Elliateta. Effel.

UN HOMENAJE
A L maestro Federico

Moreno Torroba y al
libretista Guillermo Fer-
nández Shaw —autores
de música y libreto de
"Luisa Fernanda" y "La
Chulapona"— d e d icara
mañana el teatro Aveni.,
da su función nocturna,
en homenaje a quienes
han vinculado sus nom-
bres a la zarzuela y sai-
netes españoles con obras
que son verdaderas joyas
del género. A la función
concurrirán d e s tacadas
personalidades artistieas
y culturales, especialmen.
te invitadas,

ha escatimado esfuerzo alguno
—retoma el hilo de sus impre-
siones Fernández Shaw— oara
montar dignamente los espec-
táculos españoles en el Anfi-
teatro Eva Perón. El primer
cartel, irá el 19. con Luisa
Fernanda; el segundo. el 26,
con Revoltosa y Verbena; y
el 7 de marzo, subirá a esce-
Aa. La hula,pona. Se han
Puesto los mejores elementos
a nuestra disposición: des-
de la escenografía. de las
cuatro obras que están ha-
ciendo Ortolani y Chiessa,
hasta el cuerpo de baile, todo
lo encuentro excelente. Al Pri-
mer ensayo de la letra, ya mi-
de estimar, incluso en grandes
artistas de ópera no habitua-
dos a cantar y expresarse en
castellano, y menos con el
acento peculiar del pueblo ma-
drileño, una magnífica predis-
posición y en todos, un afán
de cooperación digno de gra-
titud. Estoy francamente espe-
ranzado en el éxito que van
a alcanzar las obras con re-
partos tan excepcionales como
los que integran Moncha Dois,
Emma Brizzio, María Dolores
Ripolles. Renato Cesan, Mar-
cos Cubas, Carlos Giusti, jun

-to a otras partes cantantes
también notables; y los pri-
meros actores Constantino
Fernández Pardo y José Pello,
Quien, además. me es muy va-
lioso como auxiliar de direc-
ción. El jueves llega en avión
el maestro Moreno Torroba,
para dirigir los ensayos con la
orquestas y luego a ésta, en las
representaciones, y creo que
también en uno o dos concier-
tos sinfónicos de múslea popu-
lar española,
• Estrenarán danzas

—La; presentaciones de Luisa
Fernanda y La Chulapona —
termina el libretista de ambas
obras— ofrecerán, además. una
novedad como espectáculos eo-
reográficos: para corresponder
al honor que se nos dispensa,
hemos engarzado en la acción
de las mismas, sendas danzas
españolas que ha compuesto
expresamente el maestro Fe-
derico Moreno Torroba, y cuyo
estreno en el Anfiteatro del
Parque Centenario sumará el
carácter de "ballet" al de nues-
tras zarzuelas. con el magnífi-
co realce artístico que habrán
de darle el cuerpo de baile es-
table y la orquesta del teatro
Colón.
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DECANO DE LA PRENSA ESPAÑOLA EA LA ARGENTINA
le

Al eminente escritor español don
Guillermo Fernández Shaw, que
se encuentra en Buenos Aires, in-
vitado especialmente para dirigir,
con el maestro Moreno Torroba,
la temporada de zarzuela espa-
ñola que presentará en el Teatro
Colón en el Anfiteatro Eva Perón.
La personalidad del señor Fernán-

-,	 	 dez Shaw es ampliamente conoci-
da en nuestro medio, por la fe-
cunda labor intelectual que ha n
realizado, cuyas obras siempre
i'eeeron acogidas en el Plata con
los máximos honores.

Don Guillermo Fernández Shaw
es madrileño de pura cepa, ciu-

	  dad en que nació en el año 1893.1
*lijo del gran poeta español Car-
los Fernández Shaw, autor de li-

. bros de poesía C4/110 "Poesía de la
Sierra" y "La Vida Loca", galar-
donado por la 'leal Academia Es-.

pañola, y de una porción de libros,
de sainetes, zarzuelas. y óperas es-
trenadas a fines del siglo XIX y
comienzos del XX, entre ellos; "La!
Revoltosa", "Las Bravías", "La
Venta de Don Quijote" y "La Vida
Breve", que se representan cons-
tantemente en España.

Heredero de las aficiones de su
padre, Guillermo Fernández Shaw
comenzó muy joven su carrera li-
teraria: en 1911 ingresó en la re-
dacción de "La Epoca", a la que
perteneció hasta 1936; y en 1916
estrenó en colaboración con Fede-
rico Romero, su primer obra líri-
ca: "La Canción del Olvido", con

música del inolvidable compositor
valenciano Pepe Serrano.

A Partir de entonces ha escri-
to, —en colaboracón algunas ve-
ces ron Romero o con su herma-
no Rafael— más de sesenta zar-.
zuelas, sainetes y comedias, mu-
chas de ellas de gran éxito que se
hallan en los repertorios de todas

las compañías líricas españolas.
Figuran entre estas zarzuelas,
"Doña Francisquita" con la par-
titura, tan popular en la Argenti-
na, que Amadeo Vives compuso;
"El Caserío", música de Jesús Gu-
ridi; "La Rosa del Azafrán", de
Jacinto Cuervo; "La Tabernera
del Puerto", de Pablo Sorozábal. Y
"Luisa Fernanda" y "La Chula-
pona", con música de Federico
Moreno Torroba, elegidas éstas
dos últimas por la Dirección del
Teatro Colón para ser represen-
tadas próximamente en el "An-
fiteatro Eva Perón" del Parque
Centenario.

También es autor Guillermo
Fernández Shaw con su herma-
no Rafael, del libro de "EI Ca-
nastillo de Fresas", cuya parti-
tura es la obra póstuma del po-
pular compositor Jacinto Guerre-
ro, fallecido recientemente. El es-
treno de esta obra en Buenos Ai-
res se anuncia para fecha pró-
xima en Cl teatro Avenida.

Ha publicado Fernández Shaw
varios libros de poesías y ha tra-
ducido al castellano toda la obra
del gran poeta catalán Miguel So-
peras. Por su actividad periodísti-
ca como cronista de guerra en el
frente aliado, durante la confla-
gración europea de.41914-1918, se
halla en posesión de la encomien-
da de la Legión de Honor fran-
cesa, poseyendo además otras al-
tas distinciones españolas.

'

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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VILUNIES 
*	 Gran acto de Concierto celebrando

las 1500 representaciones en Buenos Tiires.de

"LUISA FERNANDA"

	 IIDIROGIRAMA, 	

Vissi D' arte - Puccini 	  OLGA MARIN

Aleluya - Mozar 	  LINA HUARTE

Los Claveles - Serrano 	  CARMEN TRIGO

La Donna emobile - Verdi 	  FLORENCIO CALPE

Las Campanas de Madrid - Romo	 ESTEBAN ASTARLOA

Maravilla - Torroba 	  ALBERTO AGUILA

El Club de los Tenorios - Serrano 	  JOSE PICAS°

Golondron - Vives	 	  JOAQUIN ARENAS

Dueto de los Besos, PAQUITA BARRETA y PEPITO FERNANDEZ

RONDALLA: CAUVILLA PRIM

Presentará este EXTRAORDINARIO PROGRAMA

el Primer Actor y Director

LUIS IRIELLIDO

REPARTO

Luisa Fernanda 	 	 	 OLGA MARIN

Carolina 	  LINA HUARTE
Mariana 	 	 AURORA PERIS
Rosita 	 	 	 LUPE JARA
La churrera 	 	 ENCARNA CARBALLO
Una beata 	 PURA DE ARENAS
Vidal Hernando 	 ESTEBAN ASTARLOA

Javier Moreno 	  JOSE PICASO
Aníbal 	 	 PEPITO FERNANDEZ

Don Florito 	  LUIS BELLIDO
Nogales 	 JOAQUIN ARENAS
Bizco Porras 	 NEMESIO CAMPOS
Jeromo 	 CARLOS PAMPLONA
El Saboyano 	 	 EMILIO FIORI

Don Lucas 	 OVIDIO GUTIERREZ

Un Vareador 	 CARMEN VALDOR

Un Capitán 	 RAUL ORAZI

Mozo lo. 	  EMILIO FIORI
Mozo 2o. 	  RAUL ORAZI

Damiselas, Jóvenes, Músicos ambulantes, Soldados, Gente
del pueblo, Vareadoras y Vareadores.

4 UAS:111)10SO ÉXITO

LUISA FERNANDA
• Comedia lírica en tres actos, el segundo en tres cuadros,

en verso, original de FEDERICO ROMERO y FERNANDEZ SHAW con
música del Maestro FEDERICO MORENO TORROBA.

NOCHE: 22.15 HS.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. F
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Anuncian una Veraai de
Honor en el T. Avenida

La compañia lírica española
que actúa en el Avenida celebra-
rá mañana una función especial
en homenaje al compositor Fe-

derico Moreno
Torroba —q u e
llegara ese día
Pol vía aérea de
España— y al
autor Guiller-
mo Fernández
Sh aw,  que se
encuentra entre
nosotros. El pro-
grama de la ve-
lada comprende
la representa-
ción de la zar-
zuela "Luisa
F e r na nda", de
la que son au-

tores, con Federico Romero, el
músico y escritor aludidos, ofre-
ciéndose a continuación un acto
de concierto a cargo de las fi-
guras que componen la mencio- •

nada compañia lírica.

DeMOGRACIA

/71- 2
ele

Una Función Extraordinaria se
Realizará en el Teatro Avenida
riON motivo de alcanzar hoy

las mil quinientas repre-
sentaciones la zarzuela "Lui-
sa Fernanda", se realizará una
función de carácter extraordi-
nario en el teatro Avenida.

El programa comprende la
representación de dicha obra
y culminará con un fin de

--4.11esta en cuyo desarrollo 01-
' ga Marin cantará "Visi dar-

te", de Puccini; Lina Huarte,
"Aleluya", de Mozart; Car-
men Trigo, "Los claveles", de
Serrano; Florencio Calpe, "La
donna é mobile", de Verdi:
Esteban Astarola, "Las cam-
panas de Madrid", de Romo;
Alberto Agulló., "Maravilla",
de Moreno Torroba; José Pi -
caso, "El Club de los teno-
rios", de Serrano. Joaquín
Arenas, "Golondron", de vi.,
ves; Paquita Barreta y Pe-
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pito Fernández, el "Duo de
los besos", de Lehar y la
Rondalla de Cauvilla Prim,
interpretará diversas paginas.

Como animador actuara el
primer actor y director, Luis
Bellido,

Ligádo Guillermo Fernánde haw. Biblioteca. FJM.
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DOS ILUSTRES AUTORES

NOS VISITARAN EL JUEVES 11

2 a personalidad de Moreno l'arroba y
de_ Fernández Shaw, esta asociada a la
zarzuela con los más destacados éxitos
en lo que va del siglo. Autores de "Luisa
Fernanda" y de tantas otras, supieron
captar la gracia leve y sutil de la zar-
zuela para volcarla en páginas inolvida-
bles. Es por ello que el Jueves 11 desde
el escenario del Teatro Avenida donde
revivievon todos esos triunfos para agre-
gar nuevos laureles al arte español, se
los honrará con motivo de su visita y
al homenaje se sumará el püblico que
habrá de rubricar con sus aplausos los
muchos que dedicó tantísimas veces, a la
obra vasta, siempre fresca y deliciosa, de
Fernández Shaw y Moreno Torroba.

JUEVES 11 POR ULTIMA VEZ EN LA TEMPORADA

"Luisa Fernanda"
Con la PRESENCIA de los autores

MIDIREPSO TORIROLA

y FIERNANDIEZ SUAW



ez,

Moreno Torroba
y Fernández Shaw

Populares autores españo-

les, llegarán por vía aérea

a BUENOS AIRES el

Jueves 11 para asistir en

este TEATRO a la última

representación en esta

temporada de su famosa

ZARZUELA

"Luisa Ferilanda"
Jueves 11 a las 22.15 horas

liedo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CON MOTIVO DE LA ULTIMA REPRESENTACION DE "LUISA

FERNANDA", EN BUENOS AIRES, SE TRIBUTO UN HOMENAJE

A GUILLERMO FERNANDEZ SHAW

t 471-7- o Oe 1.(4 e(eMt-r.

Delirante ovación
a Fernández Shaw
en Buenos Aires

BUENOS AIRES, 13.
DI público eae asistía e-.1.2 eje

ma representación de la zräreuela
española "Luisa Fernanda" en el
teatro Avenida, después de mas
de 1.500 representaciones, tributó,
anoche una delirante ovación al
autor, do n Guillermo Fernandez
Shaw, que llegó de Madrid hace
unos días, invitado por la dirección
artística del teatro Colón, partt
montar zat-zuelas españolas en el
Anfiteatro Eva Perón.

Durante e. "fin de fiesta", en eL
que participaron muchos renom-
brados artistas, Fernández Sha w
agradeció al público argentino la
acogida que le había dispensado.

También ha llegado a Buenos
Aires el autor de la música de di-
cha zadzuela, et maestro Moreno
Torroba, invitado, asimismo, por
la dirección artistica del Colón.—
EFE.

1

Extraordinario éxito
de nuestra zarzuela

en Argentina	 -; BUENOS AIRES, 13.—E1 públi-co que asistía a la última repre-
isentaciön dé la zarzuela española
"Luisa Fernancla", en el teatro
Avenida, después de más de 1.500
representaciones, tributó anoche
una delirante oración al autor, don
Guillermo Fernández Shaw, que
llegó de Madrid hace unos, días,
Invitado, como ya se ha dicho, por
la dirección artística del teatro Co-
lón, para montar zarzuelas espa-
ñolas en el anfiteatro Eva Perón.Durante el fin de fiesta, en e
que participaron mucho, renom-brados artistas, Fernández Shawagradeció al público argentino la
acogida que le habla dispensado.

También ha llegado a Bueno,Aires el autor de la música de di-cha zarzuela, el maestro Moreno
Torraba, Invitado, asimismo, por
la dirección artística del Colón,—
EFE.

ado Guillermo Fentandez Shaw. Biblioteca.
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Fernandez Shaw y I'doreno

Torroba, aciamados en

nuenos Aires
BUENQS AIRES.--Miles de per-

Sonas han aclamado a Guillermo
Fernández Shaw y al maestro Fe-
derico Moreno Torroba, autores del
libreto y música de la zarzuela
«Luisa Fernando». Ambos autores
teatrales españoles llegaron a Bue-
nos Aires, procedentes de Madrid,
invitados por la dirección artística
del teatro Colón, para dirigir la
temporada de zarzuela española en
el magno anfiteatro Eva Perón, en
los jardines del parque Centenario.
Este enorme teatro al aire libre fue
terminado hace poro menos de un
año.

«Luisa Fernanda» ha sido repre-
sentada en Buenos Aires 1.900 ve-
ces. Actuaba la soprano española
María, Dolores Pipones que na si-
do contratada especialmente pa-
ra la 'temporada.

El critico de «La Nación» co-
menta: • «Ella: causó una favorable
impresión, demostrando poseer
atrayentes aptitudes vocales y es-
cénicas».

De Shaw dice: «Imprimió una
singular animación e interés a las
escenas de conjunto».

Del maestro Moreno Torroba es-
cribe: «Dirigió el espectáculo con
autoridad . brindando una ejecu-
ción orquestal colorida y expresi-
va».

El periódico termina diciendo:
«Prolongadas y entusiastas demos-
traciones de aplauso subrayaron la
reposición de «Luisa Fernanda».

La segunda' función será la pre-
sentación de «La Revoltosa» y «La-
verbena dela Paloma». (Efe)

-"N
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Miles de personas
Heffigil 00 111191108 fIns
a Fernández Shaw
y Moreno Torroba -

BUENOS ARES. — Miles de personas
han aclamado a Guillermo Fernández
Shaw y al maestro Federico Moreno Toz'rrob:a, autores del. libreto y música de 1la zarzuela «Luisa Fernanda». Ambos
autores teatrales españoles llegaron, a
Buenos Aires, • procedentes de Madrid,
invitados por la dirección artística del
teatro Colón. para dirigir la temporada.
de zarzuela española. en el magno anfi-
teatro :Eva Perón, en los jardines del
Parque Centenario. Este, enorme teatro,
al aire libre, fué terminado hace piacomenos de un año,

«Luisa Fernana» ha sido' representa-
da. en Buenos Aires 1.900 veces. Actuaba
la soprano española María Dolores Ri-
pones, que ha sido contratada especial-
mente para la temporada. -

El critico de «La ¿Nación» comenta:
«Ella causó una favorable impresión, de-
mostrando poseer atrayentes aptitudes
vocales y escénicas.» De Shaw dice: «Im-
primió una 'singular animación e inte-
rés a • las escenas del conj unto.» Delmaestro Moreno Torroba escribe: «Diri-gió el espectáculo con autoridad, brin-
dando una ejecución orquestal coloriday expresiva.» El periódico termina di-ciendo: «Prolongadas y'entusiásticas de-mostraciones de • aplauso Subrayaron. lareposición de «Luisa Fernanda».»

La segunda función será la presenta-
caín de «La revoltosa» y «La verbenade la Paloma».—Efe.

Triunfo de la zarzuela española
en Bnenos Aires

lineru3s Aires, 23. —	 de persona*
aclamado a Gu illermo Fernández

Shaw y al maeStro Feder„ico Moreno Te-
rroba, autores del lihreto y múeica de la.! zarzuela «Luisa Fernande». Ambos auto-

, res teatrales españoles ilearon. a Bilei,,j,3
Aires procedentes de Madrid, Invitados por
la Dirección artística del Teatro Colón,! para dirigir la temporada de zarzuela es-
pafiola en el magno' andieteatro Eva Perón,; en los jard:ines clel Parque centenario. ESta

, enorme teatro al aire libre fue terminado
hace poco menos de un año. -

«Luisa Fernanda» ha elclp representada
en Buenos Aires mil novecientas veces.

!Actuó la soprano es pañola Marta Duteres
,R1polles, que ha Jcio contratada especiai-
mente para la temporada.

Et critico de «La Nación» comentó: «Ella
causó uno la vorab:e impresión demos-
trando poseer atrayente aptitudes roca-les y csudnicas». De Sbac dice: «Imprimió
una singular animación e- interés-a las es-cena, del conjunte». Del maestro Moreno
Torroba c‘iscribe: «Dirigió el espectáculo
con autoridad, brindando una ejecución
orquestal colorida y expresiva». El perió-dico teynyina diciendio: .. «Prolongadoa ynn1„..4 astzts demostraciones de aplausos
subrayaron la re posición de «Luisa Per-
nanda»,

La ,,,gunda ifunción s'e:1i la n'ese/lis-

'
ción de «La revoltosa» y «La verbena de

,la paIoma». — EFE,
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lExito en Buenos Aires de
la zarzuela española

BUENOS AIRES, 23.--Miles .de
Personas han aclamado a Guiller-mo Feraände.z Shaw y al maes-
tro Federico Moreno Torroba, au-
tores del libreto y música de lazarzuela "Luisa' Fernanda". Am-
bos autores teatrales españoles lle-garon a 13tienos Aires proceden-
tes de Madrid, invitados por la
dirección artística del teatro Co.lón, para dirigir la temporada de
zarzuela eslaan- ola en el magno an-
fiteatro Eva Perón, en los jardi-
nes dol Parque Centenario. Este
enorme teatro al aire libre Até
terminado hace poco menos de un
año.

La segunda función será la pre-.sentación de "La Revoltosa" y
."La verbena de la Paloma".—

MOMIIN

ZARZUELAS EN BUE..
NOS AIRES

BUENOS AIRES.—Miles de per-
sonas han aclamado a Guillermo
Fernández Shaw y al maeStro Fe-
derico Moreno Torroba, autores del
libreto y músic a de la zarzuela
"Luisa Fernando". Ambos autores
teatrales españoles llegaron a Bue-
nos Aires, procedentes de Madrid,
invitados por la dirección artística
del teatro Colón para dirigir la
-temporada de zarzuela es pañola en
el magno anfiteatro Eva Perón, ea
los jardines del Parqu.e Centena-
rio. Este enorme teatro al aire li-
bre fué terminado hace poco me-
nos de un año.

La segunda función será la pre-
sentación de "La Revoltosa" y "La
verbena de la Paloma".

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.



TORROB A,
ACLAMADO EN

BUENOS AIRES

E

L maestro Moreno Torroba, que
en unión de su esposa, ha si-
do invitado por la Municipa-

lidad bonaerense para asistir a la
gran temporada lírica española
que ha sido inaugurada con "Lui-
sa Fernanda", acto en el que el
gran compositor, en unióry de Gui-
llermo Fernández Shaw, fue entu-
siásticamente aclamado

A MUEVA

OVACION
A FERNANDEZ

SHAW EN
BULOS AIREg
Buenos Aires, 13. — El pú.

blico que asistía a la última
representación de la zarzuela
española "Luisa fernanda", en
el teatro Avenida, después de
más de 1.500 representacio-
nes, tributó una delirante ova
cien al autor, don GuIlleimo
Fernández Shaw, que llegó de
Madrid hace unos días, invi_
lado, como ya se ha dicho,
por su dirección artistica del
teatro Colón, para montar
zarzuelas españolas en el an-
fiteatro Eva Perón.

Durante el "fin de fiesta",
en el que participaron mu-
chos renombrados artistas,
Fernández Shaw agradeció al
público argentino la acogida
que te habla dispensado.

También ha llegado a Bue-
nos Aires el autor de la mú-
sica de dicha zarzuela, Mo-
reno Torroba, invitado, ast..
mismo, por la dirección uds.

tica del Colón. gfej

s MA14
{ (2 eu-z eme-o)
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do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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sentaciones de género lírico en Es-
paña y que esto permite augurar
la vivificación de la zarzuela, que
nunca ha debido declinar en los
gustes de los entusiastas del tea-
tro.

)ì'6 4 /41e.-
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ANTONIO MEDIO,
EN MEJICO

MEJIC0.—Se encuentran en la
capital el barítono español Anto-
nio Medio y el también barítono
español Tomás Blanco, éste acom-
pañado de su esposa, la españo-
l(sima cantante Manan ela Baran-
dalla. Esto,* artistas han conquis-
tado grandes éxitos y la prensa
les dedica cálidos elogios.

Dos barítonos españoles en la
avenida Juárez, de Méjico:,
Antonio Medio y Torri48 Al-

varez

Din periodista ha preguntado a
Antonio Medio si era cierto su pro.
pósito de regresar en breve plazo
a España. Ha contestado el popu-
lar barítono que hace ya, tiempo
que quiere volver a su Patria, de
la que cada día se acuerda más
apasionadamente, pero que de tal
Ziodo se le han ido enlazando sus
contratos en América que la vuel-
ta a España se le ha demorado
IlltS3 de lo que pensaba. No obs-
ta.nte, ha asegurado que regresa-di pronto, pues desea. vivamente
volver a cantar ante el público
español.

También ha manifestado que es-
tá al tanto del interés con que el
público asiste ahora a las repre-

&yace jiareno Femandez Shaw. 131lioteca. FJM.
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