








; han 
desde MUSICA 
artis
como 
Row
parti CICLO SOBRE LIED 
lad y 
ta, el 
; ma ROMANTICO 
cenas 
iros y Los dias 2, 10, 16, 23 y 30 de no Cancionero espaiiol, traducido por 
icons viembre, se celebra en la sede de la P. Heyse; y obras del Cancio nero 

Uno Fundaci6n Juan March un Cicio de italiano, traducido por P. Heyse y 
.iones cinco conciertos sobre Lied Romanti E. Geibel). 
unas, co, que sera realizado por otros tan Montserrat Alavedra (soprano). 

icidas tos destacados interpretes espafioles: Al piano: Miguel Zanetti. 
ipers Maria Oran, Montserrat Alavedra, 
ijeria, Carmen Bustamante, Manuel Cid y Mlercoles 30: 

Ana Higueras. Actuaran como pia STRAUSS (Canciones de su primera 
agua
razon 

nistas Miguel Zanetti y Ana Maria y ultima epoca). 
imera Gorostiaga. Ana Higueras (soprano). 

Con este cicio de recitales se pre Al piano: Miguel Zanetti. 
) Du
; Sue

tende ofrecer una selecci6n de obras 
hacia que reflejan la evoluci6n y variedad 
e Wi de estilos del lied, a traves de cinco EL LIED Y EL ROMANTICISMO 

compositores romanticos alemanes 
de la que se han distinguido en este genero Genero tipicamente rornantico, con 

musical: Schumann, Brahms, Mahler, una gran varied ad de estructuras, 
; Hol
, gra

Wolf y Strauss. poemas, estilos y autores, el lied se 
e Ho EJ programa de los conciertos es basa en el duo poesia-musica, y cons
:s que el siguiente: tituye un ejemplo de la intercomuni
1 y la cacion de las artes, que se agudiza 
itra la Miercoles 2: con la corriente simbolista francesa 

SCHUMANN (Obras del Cicio Myr en el siglo XIX: los cuadros se hacen 
ten, Op. 25; Lieder der Mignon, poemas y los poemas pueden conver
Op. 98; Frauenliebe und Leben, tirse en musica, La dialectica entre 
Op. 42; Y Zwei venetianische Lie la gran forma sonata y el intimismo 
der. de las fantasias y las formas popula

Maria Or an (soprano). res en el piano rornantico, se resuelve 
Al piano: Miguel Zanetti. en el lied, forma musical de confe

si6n esencialmente sentimental y li
Jueves 10: rica. 
BRAHMS (Lieder de diversas epocas; Aunque existia desde antiguo, en 

Zigeunerlieder, Op. 108; y Maed forma de canciones populares, el lied 
chenlieder). como tal surge con Schubert, en 1814, 

Carmen Bustamante (soprano). tras haber sido entrevisto por Mozart 
Al piano: Miguel Zanetti. y Beethoven. Posteriormente, los mu

sicos romanticos alemanes cultivaran 
Miercoles 16: este genero de una forma constante. 
MAHLER (R. Leander, Piezas del Schumann ira mas alla en la intensi

Don Juan de Tirso de Molina, ficacion del sentimiento y del colori
Des Knaben Wunderhom, Ruckert do en sus dos grandes ciclos de lie
y Canciones del muchacho viajero). der: «Arnor y vida de una mujer», 

Manuel Cid (tenor). de Chamisso, y «Amor de poeta», 
Al piano: Ana Maria Gorostiaga. de Heine. Desde 1815 hasta 1896 el 

lied va a acompafiar toda la obra 
Miercoles 23: de Brahms, constituyendo quiza una 
WOLF (Canciones de Juventud, Lie- de las manifestaciones mas perfectas

.1 
de En la misma linea de ··. .der sobre textos de M6rike, Lieder su musica,

Wech , sobre textos de Goethe; obras del lirica sentimental y literaria de Schu
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I

mann, los lieder de Brahms acentuan, de Aragon, obteniendo el Premio Ex
sin embargo, el tono popular. traordinario Fin de Carrera «Lucre

Gustav Malher (1860-1911) vive de cia Arana», del Real Conservatorio 
lIeno el periodo de «nacionalismo ale de Musica de Madrid, y el Primer 
man» y su musica, asi como la de Gran Premio de los Teatros Liricos 
Anton Bruckner, no va a tomar sus de Francia en el Concurso Interna
rakes del folklore. Finalmente, el ul cional de Canto de Toulouse. Desde 
timo de los exponentes de este Cicio 1970 a 1974, contratada por la Opera 
de Lied Romantico, es Richard Strauss. del Estado de Viena, actua en sus tea
Frente al atonalismo vienes y al exa tros nacionales como soprano. Desde 
gerado formalismo de la ultima gene 1977 es catedratico en la Escuela Su
racion de rnusicos alemanes, la rmi perior de Canto de Madrid. 
sica de Strauss constituye una mues
tra de la permanencia romantica ale Manuel Cid 
mana a traves del naturalismo. 

Cursa sus estudios musicales en el 
Conservatorio de Sevilla, con el Pri

LOS INTERPRETES mer Premio Extraordinario, trasla
dandose posteriormente al Mozarteum 

Montserrat Alavedra de Salzburgo donde se especializa en 
Lied, Oratorio y opera alemana. Tras 

Cornenzo sus estudios de canto con trabajar en esa capital con Teresa
G. Puig y J. Albareda, marchando Berganza, prosigue sus estudios de
luego, becada por la Fundacion Juan perfeccionamiento en Espana con Lo
March, a Austria, donde estudia du la R. de Aragon. Ha actuado en di
rante tres anos en el Mozarteum de versas ciudades europeas con impor
Salzburgo. Su repertorio alcanza des tantes orquestas y bajo la direccion
de la musica del Renacimiento hasta de directores como Igor Markevitch, 
la contemporanea. Desde 1967 actua Ros-Maria, Frunbeck de Burgos y
en Espana y en el extranjero en Reci otros.
tales, Oratorios y Operas. 

Carmen Bustamante Miguel Zanetti 

Tras estudiar en el Conservatorio Alumno de Jose Cubiles y premiodel Liceo de Barcelona con Dolores de piano del Conservatorio de MaFrau y con Salli Marcoff, debuta en drid, se ha dedicado por completo1960 en el Gran Teatro del Liceo, a la labor de acompanamiento y mudonde ha actuado en repetidas oca siea de camara, habiendo colaborado siones con notable exito. Ha colabo con primeras figuras como Victoriarado asiduamente en el Festival Inter de los Angeles, Montserrat Caballenacional de Musica de Barcelona con y Alfredo Krauss. Hoy comparte sus programas de los mas diversos esti recitales con la ensefianza, y es catelos. 
dratico interino de Repertorio Vocal 
Estilistico en la Escuela Superior de Maria Oran 
Canto de Madrid. Amplio estudios

Realize sus estudios musicales en como becario de la Fundacion Juan 
Santa Cruz de Tenerife, prosiguien March en Salzburgo, Viena y Paris. 
dolos en Madrid con Lola Rodriguez 
de Aragon (canto) y Jose Cubiles Ana Maria Gorostiaga 
(virtuosismo de piano). Protagonizo
 
el estreno en' Espana de la opera Tras realizar sus primeros estudios
 
«EI Consul» de Menotti, asi como el musicales en el Conservatorio de Ma

estreno mundial en Lisboa de la «Tri drid can su padre y con Enrique Aro

logia das Barcas», de Braga Santos. ca, obteniendo los Premios extraordi

Abarca el Lied, la opera y el oratorio narios «Maria del Carmen» y «Pedro
 
y ha actuado en la mayor parte de los Masaveu», arnplio estudios en Roma,
 
escenarios europeos. en Siena y en Paris. Es pianista del
 

quinteto clasico de RTVE y profesora 
Ana Higueras de la Escuela Superior de Canto de 

Estudia canto con Lola Rodriguez Madrid. 
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TEATRO
 

BIBLIOTECA DE TEATRO
 
ESPANOL DEL SIGLO XX
 
Diez mil volurnenes tiene ya este fondo 
de la Fundaci6n Juan March 

Con diez mil volurnenes y mil foto
grafias se ha abierto al publico, des
de octubre, un fondo dedicado al tea
tro espafiol del siglo XX, dentro de la 
Biblioteca de la Fundaci6n Juan March. 
Comprende Iibros y documentaci6n 
referida a este tema e intenta poner 
a disposici6n del profesional, del cri
tico 0 del aficionado los medios para 
conocer y estudiar nuestro teatro 
contemporaneo, a traves de este fon
do, para el cual se espera la colabo
racion de todas las personas que pue
dan aportar material de interes 0 in
formaci6n sobre como localizarlo. 

EI nucleo principal de esta biblio
teca esta integrado por dos secciones: 

- Textos teatrales espafioles del 
siglo XX, estrenados 0 no (incluidos 
los ineditos). 

- Criticas sobre autores u obras 
dramaticas, procedentes de Iibros, re
vistas y peri6dicos. 

EI fondo contiene tambien Iibros 0 

articulos de materias afines: auto res 
fundamentales del teatro universal 
del siglo XX; obras drarnaticas espa
nolas anteriores a nuestro siglo; este
tica, tecnica, teoria y sociologia del 
teatro; teatro infantil; grupos y movi
mientos; tendencias de la critica lite
raria contemporanea, etc. 

En el terreno de la documentaci6n, 
se pretende reunir fotografias, boce
tos de figurines y decorados, discos 0 

grabaciones y fichas biograficas de 
los profesionales del teatro. 

Con ocasion de la apertura al pu
blico de esta Biblioteca, se ha cele
brado en la Fundaci6n un Cicio de 
conferencias sobre el Teatro Espanol 
del siglo XX, a cargo de Francisco 
Ruiz Ramon. Los temas han sido: 

«La invisibilidad del teatro espanol 
del siglo XX», «Dramaturgias mayo
res; las tres primeras decadas», «Dra
maturgias en la sociedad de posgue
rra» y «El drama historico», 

Por otra parte se organize tambien, 
en eI hall del sal6n de actos de la 
Fundaci6n, una exposicion documen
tal sobre teatro espanol del siglo XX, 
con la colaboraci6n de la Direccion 
General de Teatro, en la que se ex
hibian fotografias, bocetos, progra
mas, figurines, etc. 

La Biblioteca de la Fundaci6n Juan 
March esta abierta al publico en su 
sede social de Caste1l6, 77, todos los 
dias, de 10 a 2 y de 5 a 7,30 (saba
dos de 10 a 13,30). 

Bocelo de Viclor Maria Cortezo para Los cuer
nos de Don Frio/era, de Valle-Indian, en 1976, 
con acolaciones manuscrilas pur el autor. 
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cultivadr 
PUBLICACIONES ideales. 

«ORATORIA Y PERIODISMO EN LA 
ESPANA DEL SIGLO XIX» 
Estudio de Maria Cruz Seoane, publicado por la 
Fundaci6n Juan March y Editorial Castalia en la 
colecci6n «Pensamiento Literario Espafiol». 

Oratoria y periodismo en la Espana 
del siglo XIX es el titulo del trabajo 
de Maria Cruz Seoane, que acaba de 
aparecer en la coleccion «Pensamien
to Literario Espafiol», editada por la 
Fundacion Juan March y Castalia. 
Esta serie, de la que ya han aparecido 
otros tres volumenes, se dedica a pre
sentar el estado actual de las investi
gaciones de destacados hispanistas es
panoles 0 extranjeros sobre epocas, 
generos 0 figuras de nuestra historia 
literaria. 

EI estudio de Maria Cruz Seoane 
ahonda en la importancia de ambos 
generos, como reflejo y expresion de 
nuestra «gloriosa» tradicion parla
mentaria -Ia oratoria-, y como 
fuente de conocimiento de diversos 
aspectos de nuestra historia politica, 
social e ideol6gica, en el caso del 
periodismo. La autora ha centrado su 
analisis en la oratoria politica y, mas tas cualidades para escalar altos pues I' 

concretamente, en la parlamentaria; tos politicos. Ambos constituyen ar
y en la prensa de Madrid -con un mas de combate y son coyunturales, 
capitulo dedicado al periodismo del es decir, se dirigen a un publico y en 
periodo de las Cortes de Cadiz un momenta determinado. En este 
como mas representativo del pulso sentido hay que contar, en el caso 
politico nacional en un regimen cen de la oratoria, con el fen6meno de 
tralista. la «representacion»: el gesto, el tono, 

Los dos son generos no propia la mirada y, en definitiva, la persona
mente literarios -en ambos predomi lidad del orador . 
na 10 util sobre 10 bello-; van diri
gidos a un publico colectivo e intere
sado en la vida politica y social del EL «CUARTO PODER» 
pais; y son bar6metros del clima de 
libertad 0 censura y represi6n de las Es en el siglo XIX cuando se desa
alternantes tendencias y gobiernos rrolla al maximo el arte del discurso 
que se suceden a 10 largo del siglo. parlamentario en las Cortes, los de
Ambos siguen una evoluci6n parale bates lucidos y cuidadosamente me
la: nacen al calor del proceso revolu didos, llenos de insinuaciones, reti
cionario de 1808 y 1813 y sufren brus cencias y omisiones -los tres recur
cas oscilaciones hasta culminar en el sos estilisticos clasicos del genero->. 
sexenio revolucionario de 1868-74. La Alcanza su auge en el sexenio revolu
figura del periodista y del orador cionario del 68, para ser derrocado 
coinciden muchas veces, sirviendo es- con la Restauraci6n, junto con sus 

En cu: 
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mero vel 
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cultivadores, los politicos de grandes 
ideales. 

A 
En cuanto a la Prensa, tras su fun

cion, a finales del siglo XVIII, de 
mero vehiculo de la lIustraci6n «entre 
ilustrados», esencialmente erudita y 
divulgadora de conocimientos cienti
ficos, Iiterarios y filos6ficos, apare
ce el germen de un verdadero perioor la dismo al establecerse la Iibertad de 
imprenta con ellevantamiento de 1808. 
Una extraordinaria proliferaci6n de 
peri6dicos y folletos desbancan cual
quier otro tipo de literatura. Aparece 
un nuevo factor: la «opinion publi
ca» a cuyo adoctrinamiento y direc
ci6n se dirige toda esta prensa auro
ral. Es esta apelaci6n a la opinion 
publica y la importancia de la publici
dad frente al secreta del anterior re
gimen absolutista, 10 que caracteriza 
al regimen liberal que instauran las 
Cortes de Cadiz. AI establecerse en 
esta ciudad la «division de poderes» 
propia de un gobierno moderado, la 
prensa politica va a surgir como 
«cuarto poder». Son peri6dicos poli
ticos en su mayoria, adscritos a uno 
u otro de los bandos imperantes: 
liberal, 0 reformista, y servil 0 ene
migo de las reformas. 

Tarnbien en las Cortes de Cadiz la 
oratoria se va a convertir en militan
teo Es cierto que adolecia de un mar
cado tono academico y parlamenta
rio, natural si se piensa que los inte

sn la 

lS pues grantes del Congreso eran abogados, 
yen ar eclesiasticos y catedraticos a los que
turales, resuItaba dificil desprenderse de los 
co y en habitos de su profesi6n. Una oratoria 
~n este cargada, ademas, de influencias ex
el caso tranjeras. Sin embargo, esta oratoria 
eno de va a presentar ya desde el principo 
:1 tono, unas caracteristicas que permanece
ersona ran constantes a 10 largo del siglo. Se 

trata de los grandes principios -Ia 
soberania, la Iibertad, la tolerancia 

I

o intolerancia religosa- que consti

tuiran los temas preferidos de los dis
cursos. Junto a ello, destaca la auto


e desa ra la interpretaci6n interesada que los 
iscurso oradores de Cadiz hacen de la histo
los de- ria de Espana, buscando el lado bue
~e m~- no de la verdadera tradici6n espanola, 
>, reti- segun convenga; «y asi pudieron, du
recur- rante aquellos tres anos, dedi carse a 

iero->, . 'I'd d I trazar con cierta tranqui 1 a y sere
revo u- nidad, el hermoso cuadro te6rico so
rocado lbre el que pretendian modelar una 
on sus . nueva Espana, con un deseo, que to

maba la forma de convencimiento, 
de que la Espana real estaba con ellos», 

Por otro lado, la oratori a, que en 
los periodos oscurantistas se ha ido de
sarrollando en las logias masonicas, 
una vez jurada la Constituci6n por el 
Rey, florece en las Sociedades Pa
tri6ticas incipientes. Es esta una ora
toria popular mas caracteristica que 
la parlamentaria. Mucho mas apasio
nada y directa. Menos cuidadosa de 
la correcci6n y mas teatral. Mucho 
mas influida por el publico, «cuya 
intervenci6n hacia con frecuencia re
tractarse al orador que acababa di
ciendo 10 contrario de 10 que habia 
dicho al principio» (p. 162). En el 
Trienio Liberal, mejora desde un 
punta de vista Iiterario. Ya no tiene el 
tono de majestuosidad y empaque de 
Cadiz; es mas dinamica y viva, con 
mas improvisaciones y men os citas 
farragosas; y es que ahora todos son 
Iiberales y las diferencias entre exalta
dos y moderados son sobre cuestio
nes de tactica y oportunidad. De ahi 
que las palabras «clave» sean ahora 
el justa media entre eI despotismo y 
la anarquia que constituira la defini
ci6n misma del Iiberalismo doctrina
rio y del programa de Martinez de la 
Rosa en 1834. 

LA PRENSA, AMORDAZADA 

Llega la lIamada «decada ominosa» 
(1823-33), que supone el exilio para 
los Iiberales y eI sofocamiento de la 
prensa en Espana, trasladada a Lon
dres 0 Paris, y cultivada por los emi
grados. Por otro lado, la censura 
obliga a los periodistas a azuzar su 
ingenio para burlarla. Un ejemplo 
bien conocido es el de Larra. «Nun
ca sabremos que periodista hubiera 
sido Larra si, profundamente imbui
do como estaba de la mision de guia 
que creia que era la que Ie correspon
dia al escritor en la sociedad, se hu
biera lanzado bajo un regimen de li
bertad al campo de batalla de la 
prensa con el arma de su palabra». 
(p. 219). Estamos, pues, en un perio
do de prensa de opinion, con pre
dominio absoluto del factor politico
ideologico. 

Con el perfeccionamiento del tele
grafo va cobrando progresiva impor
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tancia el periodismo de tipo inforrna
tivo. Un peri6dico, Las Novedades, 
fundado por Angel Fernandez de los 
Rios, se pone asi a la vanguardia 
de 10 que sera el peri6dico de infor
maci6n barato y popular, con noti
cias distribuidas en secciones. Asimis
mo constituyen indicios de estos co
mienzos timidos de la transformaci6n 
de la prensa hacia una autonornia 
fuera de los partidos, la creciente im
portancia que cobra la publicidad y 
la avasalladora presencia del folletin 
para atraer lectores. Estamos en la 
edad de oro de las novelas por en
tregas. 

DE LA REVOLUCION A LA 
RESTAURACION: SOBRIEDAD Y 
PROFESIONALIZACION 

La flamante ret6rica de los orado
res de la generaci6n de 1854 sera du
ramente criticada a finales de los 80 
por los regeneracionistas, Galdos en
tre ellos, siendo sustituida por otro 
tipo de oratoria mas sobria. «Esta 
critica a la oratoria no es -opina 
la autora- sino un aspecto mas de 
la critica al falso parlamentarismo y 
al total sistema de la Restauraci6n, 
que se acentua tras el tragico Desas
tre del 98, al ponerse en evidencia 
la falsedad en que estaba montada 
la vida nacional. Maura y Silvela re
presentan el nuevo espiritu antirret6
rico y practice. 

En el campo del periodismo, en la 
segunda mit ad del siglo se acentua 
la tendencia informativa, con abun
dancia de noticias, reportajes, entre
vistas y secciones literarias, de pas a
tiempos y de humor. S610 la prensa 

obrera, socialista 0 anarquista, con
serva la pureza del peri6dico de opi
ni6n. Se produce, adernas, la profe
sionalizaci6n del periodista, que ya 
no busca ocupar un escal6n desde eJ 
que saltar a los altos puestos de la 
politica. La tipografia se hace mas 
llamativa con Ia aparici6n de los gran
des titulares. Pero no por ello el pe
riodismo deja de ser arma de comba
te de los diferentes bandos ideol6gi
cos. En el periodo anterior y pos
terior a la Revoluci6n del 68, proli
feran los peri6dicos politizados, en 
los que escriben parlamentarios y po
liticos de uno y otro signo. La Res
tauraci6n trae consigo fuertes restric
ciones en materia de prensa, como 
medio para afianzar el nuevo regi
men. Los peri6dicos que cuentan son 
los que asumen decididamente su ca
racter de empresa mercantil. 

Prensa y oratoria, como vehiculos 
fundamentales para tomar el pulso a 
un periodo importante de nuestra his
toria y catalizadores de la «opinion 
publica» y del aparato de poder de 
un siglo que se debati6 entre el oscu
rantismo y la libertad de expresi6n, 
ha sido, en lineas generales, el tema 
abordado por Maria Cruz Seoane en 
un trabajo documentado con frag
mentos de discursos y una larga rela
ci6n de los peri6dicos y revistas mas 
significativos del periodo estudiado. 

Maria Cruz Seoane 
Oratoria y periodismo en la Es
pana del siglo XIX. 
Madrid, Fundaci6n Juan March. 
Castalia, 1977. Col. «Pensarnien
to Literario Espafiol», vol. 4, 
454 pags, 525 pesetas. 

TEATRO ESPANOL ACTUAL
 
En colaboraci6n con Ediciones 

Catedra, y dentro de su nueva co
lecci6n «critica literaria», la Funda
ci6n Juan March ha publicado el vo
lumen Teatro espaiiol actual, en el 
cual se recogen las comunicaciones 
y la transcripci6n de los coloquios 
celebrados en la sede de la Fun
daci6n en Madrid, en junio de 1976, 
dentro del ciclo desarrollado bajo 
eI mismo titulo. Tambien se han in
cluido, por semejanza de materia, 

los textos autocriticos leidos por An
tonio Buero Vallejo y Lauro Olmo 
dentro del Ciclo «Literatura Viva» 

tos- ccelebrado igualmente en la Fundaci6n. sor y cr 
Con esta inclusi6n, la obra se es

La ntructura como la semana en que se 
clo -y,desarro1l6 el ciclo, en la que cada dia 
de enohablaron tres representantes de dis
profesotintos sectores profesionales: criticos 
ernpare

(L. Garcia Lorenzo, Jose Monle6n y1del ere:Adolfo Prego), autores (A. Buero 
su obraVallejo, Lauro Olmo, J. M. Rodri
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guez Mendez, J. Martin Recuerda y 
Antonio Gala), actores (Maria Fer
nanda D'Oc6n, Tina Sainz y Jose 
Luis G6mez), directores (Miguel Na
rros, Angel Facio y A. Gonzalez Ver
gel) y representantes del nuevo teatro 
(M. Perez Coterillo, Jose Ruibal y 
Francisco Nieva). Dieciocho destaca
dos profesionales, en suma, que es

de la cultura espanola-> subrayan un 
hecho evidente: «los problemas del 
teatro espafiol son inseparables de la 
situaci6n cultural y politica del pais», 
Intervenciones que, por 10 demas, se 
desarrollaron en una diversidad de 
tendencias, artisticas, profesionales y 
politicas. 

tudian y dialogan sobre los problemas 
del teatro espafiol de hoy: la censura, los 
empresarios, la formaci6n de los ac Teatro espafiol actual 
tores, los grupos independientes, etc., 
actuando de moderador Andres Amo Conferencias y coloquios del ci
r6s, critico teatral y Director del Ser cio sobre el mismo tema, celebra
vicio de Actividades Culturales de la do en la Fundaci6n Juan March 
Fundaci6n. en junio de 1976. Madrid. Fun

Todas las intervenciones del Cicio daci6n Juan March. Ediciones Ca
-organizado y ahara difundido con tedra, 1977. Colecci6n «Critica 
la intenci6n de promover una refle Literaria». 297 pags, 375 pesetas. 
xi6n critica sobre uno de los aspectos 

NOVELA ESPANOLA ACTUAL 
Tarnbien en coedici6n con Catedra 

y en la misma colecci6n de Critica 
Literaria ha aparecido Novela espa
nola actual, volumen que recoge las 
conferencias y coloquios del ciclo 
que, sobre este terna, tuvo lugar en la 
Fundacion Juan March en 1975. 

En este cicio -dirigido y modera
do par el profesor Martinez Cachero, 
de la Universidad de Oviedo- inter
vinieron los narradores Francisco 
Ayala, Gonzalo Torrente Ballester, 
Juan Benet, Vicente Soto y Camilo 
Jose de Cela, cuya obra y persona
lidad literaria fueron presentadas y 
analizadas por los criticos Andres 
Amor6s, Joaquin Marco, Dario Vi
llanueva, Damaso Santos y Alonso 
Zamora Vicente, respectivamente. 

Tarnbien se incluyen en este volu
men las intervenciones habidas en la 
mesa redonda final, sobre la situa
ci6n actual de la novela espanola, 
en la que intervinieron los novelis
tas y criticos mencionados -a excep
ci6n de Ayala, Cela y Damaso San
tos- con la incorporacion del profe Novela espanola actual 
sor y critico Gonzalo Sobejano. 

Conferencias y coloquios del ci
La novedad mas destacable del ci cio sobre el mismo tema, celebra

cio -y, por tanto, de esta obra- pue do en la Fundaci6n Juan March
de encontrarse, segun el juicio del en junio de 1975. Madrid. Fun
profesor Martinez Cachero, «en el dacion Juan March. Ediciones Ca
emparejamiento en una misma sesi6n tedra, 1977. Colecci6n «Critica
del creador y de un comentador de Literaria». 334 pags, 350 pesetas. 
su obra.» 
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NUEVO CUADERNO BIBLIOGRAFICO
 
Nueve estudios e investigaciones de 

Ingenieria, tres de Arquitectura y Ur
banismo, ocho de Geologia y seis de 
Ciencias Agrarias, es el contenido 
del Cuaderno Bibliografico numero 
14 que acaba de editar la Fundacion 
Juan March. 

Dichos trabajos, realizados por be
carios de la Fundacion y aprobados 
ultirnamente por los Secretarios de 
los Departamentos correspondientes 
a las especialidades citadas, se presen
tan en forma de fichas catalografi
cas. En elias, ademas de registrar los 
datos sobre la memoria 0 informe 
final, autor, especialidad, ano de 
concesion de la beca y fecha de apro
bacion de la memoria, se incluye un 
resumen 0 «abstract» de su contenido. 

Los «Cuadernos Bibliograficos» se 

publican en numero variable a 10 lar
go del afio y giran en torno a cuatro 
grandes areas: I) Filosofia, Teologia, 
Historia, Literatura y Musica; 2) De
recho, Economia, Ciencias Sociales y 
Comunicacion Social; 3) Matemati
cas, Fisica, Quimica, Biologia y Me
dicina; 4) Ingenieria, Arquitectura, 
Geologia y Ciencias Agrarias. Me
diante estos Cuadernos la Fundacion 
hace lIegar a profesionales y especia
listas cientificos una informacion su
maria de unos trabajos que estan a 
disposicion del publico en la Bibliote
ca de la institucion, 

EI proximo Cuaderno Bibliografico 
ofrecera informacion sobre trabajos 
de las siguientes especialidades: Ma
tematicas, Fisica, Quimica, Biologia 
y Medicina. 

CUATRO NUEVOS TITULOS DE 
«SERlE UNIVERSITARIA» 

Dentro de la «Serie Universitaria», en la que se publican amplios resume
nes -redactados por los propios becarios- de estudios e investigaciones 
realizados en su dia bajo patrocinio de la Fundacion, han aparecido ulti
mamente los titulos que a continuacion se indican. Las memorias origina
les se encuentran a disposicion de los interesados en la Biblioteca de la 
Fundaci'm. 

38. J. M. Lasa Dolhagaray y A. Silvan Lopez. 
Factores que influyen en el espigado de la remolacha azucarera, Beta 
vulgarisL. 
47 pags. 
(Beca Espana 1974. Ciencias Agrarias.) 

39. Jose Luis Blasco Olcina. 
Compacidad numerable y pseudocompacidad del producto de dos espa
cios topologicos. Productos jinitos de espacios con topologias proyecti
vas de junciones reales. 
34 pags. 
(Beca Espana 1975. Maternaticas.) 

40. Maria del Dulce Nombre Estefania Alvarez. 
Estructuras de la epica latina. 
49 pags. 
(Beca Espana 1971. Literatura y Filologia.) 

41. Francisco Sandoval Hernandez. 
Comunicaci6n por jibras 6pticas. 
43 pags. 
(Beca Espana 1975. Ingenieria.) 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

SECAS MARCH 1978 
Convocatoria de Secas para estudios y 
trabajos de creaci6n 

La Fundaci6n Juan March ha con
vocado las becas anuales para Estu
dios y Creacion, tanto en Espana co
mo en e1 extranjero, correspondientes 
a 1978. La selecci6n de los solicitan
tes correra a cargo de Jurados inte
grados por especialistas en las respec
tivas materias. Habra dos tipos de 
becas, ambas de caracter estrictamen
te individual: las de Estudios Cienti
ficos y Tecnicos en Espana y en el 
extranjero; y las de Creaci6n Litera
ria, Artistica y Musical en Espana, y 
de Creacion Artistica en el extranjero. 

SECAS PARA ESTUDIOS
 
CIENTIFICOS Y TECNICOS
 

Objeto 

Las Becas de Estudios Cientificos y 
Tecnicos se orientan a la realizaci6n 
de investigaciones, a la ampliaci6n de 
estudios 0 al aprendizaje de nuevos 
metodos de trabajo cientifico 0 tee
nico, en centros espafioles 0 extran
jeres. 

Campos 

En esta convocatoria, las especiali
dades objeto de Beca, que responden 
a otros tantos Departamentos de la 
Fundacion, son los siguientes: 

Historia. 
Literatura y Filologia. 
Artes Plasticas, 
Geologia. 

-	 Ciencias Agrarias 
-	 Derecho. 

Candidatos 

Podran optar a estas Becas los es
panoles en posesion de un titulo su
perior de Facultades universitarias 0 

Escuelas Tecnicas Superiores. Se pres
tara especial atenci6n a los candida
tos jovenes, sin perjuicio de la cali

lar la aparici6n de nuevos valores 
en los distintos campos. De igual 
modo, para las Becas en el extranje
ro se consideraran especial mente las 
solicitudes de quienes aun no hayan 
tenido oportunidad de estudiar 0 in
vestigar fuera de Espana. 

Duracion 

•	 Becas en Espana: duraci6n maxi
ma de un afio. 

•	 Becas en el extranjero: hasta dos 
afios. 

Dotaclon 

•	 Becas en Espana: 25.000 pesetas 
mensuales. 

En algunos casos se preve una do
tacion paralela de hasta 150.000 pese
tas anuales durante la vigencia de la 
Beca, para los Centros y Laborato
rios donde se desarrolien los trabajos, 
siempre que la Beca verse sobre Geo
logia 0 Ciencias Agrarias. 
•	 Becas en el extranjero: 

- 500 d6lares USA mensuales 0 

su equivalente en la moneda del pais 
de destino, mas 100 d61ares mensua
les en el caso de becarios casados. 

- Importe de la matricula en el 
centro de trabajo. 

- Importe de los gastos de viaje 
de ida y vuelta (tambien del con
yuge). 

- 6.000 pesetas por cada mes de
dicado en el extranjero a los trabajos 
propios de la beca. Esta cantidad se 
hara efectiva tras la aprobaci6n del 
trabajo final y la reincorporaci6n in
mediata del becario a sus tareas pro
fesionales en Espana. 

Plazo de solicitud 
La documentaci6n debera presen

tarse antes de las siguientes fechas: 
•	 Becas en Espana: 31 de diciembre 

de 1977. 

1
dad de los trabajos propuestos y me • Becas en el extranjero: 15 de fe
ritos presentados, asi como a estimu- brero de 1978. 
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SECAS DE CREACION 
L1TERARIA, ARTISTICA Y 
MUSICAL 

Objeto 
Las Becas de Creaci6n Literaria, 

Artistica y Musical en Espana, y de 
Creaci6n Artistica en el extranjero, 
tienen por objeto la realizaci6n de 
trabajos directamente destinados a la 
creaci6n de obras literarias (prosa, 
poesia, teatro), artisticas (pintura, es
cultura y otras aportaciones de las 
Artes Plasticas) y musicales (compo
sici6n de este genero), 
Campos 

Becas en Espana: Literatura, Arte 
y Musica, 

Becas en el extranjero: Arte. 
Candidatos 

Podran optar a estas Becas todos 
. los espanoles que acrediten logros, 

experiencias 0 iniciaci6n suficiente en 
la especialidad literaria, artistica y 
musical en que se encuentren. Se 
pres tara especial atenci6n a estimular 
la aparicion de nuevos valores en los 
respectivos campos. 

En el caso de las Becas en el ex
tranjero, se consideraran especial
mente las solicitudes de quienes aun 
no hayan tenido oportunidad de tra
bajar fuera de Espana. 

Duracion 
Las Becas tend ran una duraci6n 

maxima de un ano. 

Dotacion 
•	 Becas en Espana: 25.000 pesetas 

mensuales. 
•	 Becas de Creaci6n Artistica en el 

extranjero: 
500 d6lares USA mensuales 0 

su equivalente en la moneda 
del pais de destino, mas 100 
d6lares mesuales en el caso de 
becarios casados. 
Importe de la matricula en el 
centro de trabajo. 
Importe de los gastos de viaje 
de ida y vuelta (tam bien del 
conyuge). 
6.000 pesetas por cada mes 
dedicado en el extranjero a los 
trabajos propios de la beca. 
Esta cantidad se hara efectiva 
tras la aprobaci6n del trabajo 
final y la reincorporaci6n in
mediata del becario a sus ta
reas profesionales en Espana. 

Plazo de solicitud 
La documentaci6n deb era presen

tarse antes de las siguientes fechas: 
•	 Becas en Espana: 31 de diciem

bre de 1977. 
•	 Becas de Creaci6n Artistica en el 

extranjero: 15 de febrero de 1978. 

INFORMACION ----------------........
 

Los folletos informativos de 
estas Convocatorias -con por
menores sobre la documentaci6n 
exigida, los Jurados, propiedad 
de los trabajos, obligaciones de 
los becarios y otras incidencias-, 

asi como los impresos de solici

tud pueden recogerse 0 pedir

se en:
 
Fundaci6n Juan March
 
Castell6, 77
 
MADRID-6
 

BECAS PARA UNIVERSITARIOS DE
 
BALEARES 

Ha sido resuelta la convocatoria de 
Becas para estudiantes universitarios 
de las Islas Baleares, que cada afio 
viene realizando la Fundaci6n Juan 
March, destinadas a la iniciaci6n de 
estudios superiores en universidades 
espanolas en el curso 1977-78, y do
tadas con 90.000 pesetas anuales. 

Tras el fallo del Jurado designado 
al efecto -compuesto por Andres 

Catedratico de Tecnologia Nuclear, 
y Carlos Sanchez del Rio, Catedrati
co de Fisica At6mica y Nuclear- se 
adjudicaron seis nuevas becas a los 
siguientes candidatos: 

MEDICINA 

Gaspar Alemany Mandilego, en Bar
celona. 

FIL 
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Amor6s Guardiola, Catedratico de Maria Esther Amengual Rela, en Pal

1
(Sec

Literatura, Joaquin Ortega Costa, ma de MaIIorca. del 

42 



'acion 

esetas 

en el 

lies 0 

meda 
s 100 
so de 

en el 

viaje 
n del 

mes 
a los 
beca. 
ectiva 
abajo 
.n in
IS ta
ana. 

'esen
is: 
ciem

en el 
1978. 

E 

clear, 
drati
'- se 
a los 

Bar

1 Pal

1
 

Pedro Roca Manzano, en Palma de 
INGENIERIAMallorca. 

FILOSOFIA Miguel Antonio Colom Altes, en 
Barcelona. 

Luis Magrinya Bosch, en Palma de Por otra parte, se concedieron 22 
Mallorca. prorrogas de las becas otorgadas en 

Miguel Vives Mascaro, en Palma de afios anteriores, dotadas igualmente 
Mallorca. con 90.000 pesetas. 

TRABAJOS 
TERMINADOS 
RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos 
Departamentos los sigulentes trabajos finales 
realizados por Becarios de 
la Fundaci6n. 

HISTORIA CARMINA VIRGILI RODON, 
NUEVO SECRETARIO(Secretorio: Jose Cepeda 

Adan, Catedratico de His DEL DEPARTAMENTO DE 
toria Moderna de la Uni GEOLOGIAversidad Complutense) 

EI Consejo de Patro
EN ESPANA: nato de la Fundacion ha 

designado a la profesora 
Concepcion de Castro Carmina Virgili Roden 
Monsalve. Secretario del Departa
La adrninistracion local mento de Geologia, pa
de la Espana liberal ra sustituir a don Eduar
(1812-1868). do Alastrue del Castillo, 

quien ceso en sus fun
ciones por haberse cum fue Profesor Asociado

LITERATU RA Y plido el plaza prefijado. en la Universidad de Es
Carrnina Virgili Rodon, trasburgo. Ha realizado 

nacida en Barcelona, se trabajos de investigacion 
doctoro en 1956 en Cien en numerosos Laborato

FILOLOGIA 

(Secretario: Eugenio de 
Bustos Tovar. Catedratico cias Geologicas en la rios y centros extranje

Universidad de dicha ros.de Historia de la Lengua 
ciudad. En 1963 obtu Actualmente es DecaEspanola de la Universidad 

de Salamanca) vo la Catedra de Estra no de la Facultad de Cien
tigrafia y Geologia His cias Geologicas de la 

EN ESPANA: torica de la Universi Universidad Compluten
dad de Oviedo que de se, miembro representan

Carlos Bousoiio Prieto. sempefi6 hasta 1968, afio te de Espana en la Sub
El irracionalismo y el su en que paso a ocupar comision Internacional
perrealismo en la poesia la de la misma denomi de Estratigrafia del Trias contempordnea. nacion en la Universi y del Permico de la Union 

dad Complutense de Ma Geologica Internacional 
drid, siendo sirnultanea y Vicepresidente del Co
mente Jefe del Departa mite Espanol de Estrati
mento de Geologia Eco grafia. Fue becaria de 
nornica del C.I.S.C. Du la Fundacion Juan March 

FISICA 

(Secretario: Carlos Sanchez rante el curso 1973174, en 1958. 
~~~~~~nl 
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sica A tomico v Nuclear de 
la Universidad Compluten
se) 

EN ESPANA: 

Francisco Gonzalez Gas
can. 
Fenomenos no lineales 
en electrodinamica de 
alto vaclo y plasmas. 

QUIIVIICA 
(Secretario: Antonio Gon
zale: Gonzalez. Catedrati
co de Quimica Organica y 
Bioquimica de la Universi
dad de La Laguna) 

EN EL EXTRANJERO: 

Diego Armesto Vilas. 
Sintesis y estudio foto
quimico de dimetoxi y 
diciano-pentadienos-1,4. 

Centro de trabajo: Uni
versidad de Wisconsin 
(Estados Unidos). 

CIENCIAS 
AGRARIAS 
(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parellada. Ca
tedratico de Genetica de la 
Escuela Superior de Inge
nieros Agronomos de Ma
drid) 

EN ESPANA: 

Margarita Ruiz Altisent. 
Propiedades flsicas de 
las variedades de tomate 
para recoleccion meed
nica. 

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 
(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pinazo. 
Doctor Arquitecto y «Mas
ten> en Urbanism0) 

EN EL EXTRANJERO: 

Josefa Rios Ivars. 
Problemas economicos 
del desarrollo urbano. 

Centro de trabajo: Uni
versidad de Harvard (Es
tados Unidos). 

COMUI\IICACION 
SOCIAL 
(Secretario: Horacia Saenz 
Guerrero. Director de «La 
Vanguardia», de Barcelona) 

EN ESPANA: 

Jesus Garcia Jimenez. 
Educacion y comunica
cion como factores inte
grantes de una nueva po
Utica del desarrollo cul
tural en Espana. 

CREACION 
L1TERARIA 

(Secretario: Jose Maria 
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Espa
nola de la Universidad de 
Oviedo) 

EN ESPANA: 

Jose Maria Alvarez 
Alonso-HinojaI. 
L 'age d'or (1976-1977). 
Poesia. 

CREACIOI\J 
ARTISTICA 

(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pin tor y 
escuttor) 

ESTUDIOS E 

EN ESPANA: 

Juan Antonio Cadenas T 
Dapena. 
Film de largo metraje. P 

I~ 
MUSICA 

Se
(Secretario: Cristobal Halfpulfter. Compositor y Direc

detor de Orquesta) 
Est 
FUIEN EL EXTRANJERO: 
jun

Salvador Mas Conde. a c: 
Estudios de direccion de 
orquesta. 

Centro de trabajo: Es •
 
cuela Tecnica Superior
 
de Musica y Artes Esce

nicas de Viena.
 • 

MATEMATICAS 
(Secretario: Jose Luis Vi•viente Mateu. Catedratico 
de Geometric Diferencial y 
Director del Departamento 
de Topologla y Geometria 
de la Universidad de Zara
goza) 

EN EL EXTRANJERO: 

Manuel Castellet Sola • 
nas. 
Una contribucion al es

tudio de las teorias de
 
cohomologla generalize•
 
da.
 

Centro de trabajo: Eid
genossische Technische •
Hochschule de Zurich 
(Suiza). 

• 

INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTlMAMENTE se han dictaminado, por • 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos 24 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Fun
daci6n. De ellos 16 corresponden a Becas en 
Espana y 8 a Becas en el extranjero. 
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TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes 
publicaciones de trabajos realizados con ayuda 
de la Fundacion y editados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca de la 
Fundacion a dlsposlclen del publico. 
junto con todos los trabajos finales lIevados 
a cabo por los Becarios. 

• Antonio Contreras (y David Vazquez). 
Synergistic interacion of the streptogramins with the ribosome. 
«Eur. J. Biochem» (1977), nurn. 74, pags. 549-551. 
(Beca Espana 1974. Biologia.) 

• Luis Carrasco Llamas. 
The inhibition of cell functions after viral infection. A proposed 
general mechanism. 
«Febs Letters», (1977), vol. 76, April, num, 1, pags. 11-15. 
(Beca Extranjero 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 

• Eduardo Perez Ferrer. 
Rozon de ser y existir del Derecho penitenciario. 
Del «Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales», 1977, pags, 
409-427. 
Las fuentes del Derecho penitenciario. 
De «Revista de Estudios Penitenciarios», 1976, num, 212-215,
 
21 pags,
 
(Beca Extranjero 1962. Derecho.)
 

• Javier Salas Hernandez. 
Regimen juridico-administrativo de la energia electrica. 
Bolonia, Real Colegio de Espana, 1977,502 pags. 
(Beca Espana 1971. Derecho.) 

• Teefilo Aparicio Lopez. 
La Orden de San Agustin en la India (1572-1622). 
Valladolid, Ediciones Montecasino, 1977,528 pags, 
(Beca Extranjero 1971. Historia.) 

• Alfonso Perez de Laborda, 
Leibniz y Newton. I. La discusion sobre la invencion del calculo 
infinitesimal. 
Salamanca, Universidad Pontificia, 1977,452 pags. 
(Beca Extranjero 1973. Teologia.) 

• Mauro S. Hernandez Perez. 
La Palma prehispdnica. 
Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 1977, 136 pags.
 
y XXII lam. neg.
 
(Operacion Especial para Estudios Arqueol6gicos en la Isla de La
 
Palma, en 1973.)
 

• J. A. Rodriguez Renuncio (y M. Diaz Penal. 
Termodinamica del sistema n-hexano + n-hexadecano. Capacidad ca
lorlfica de exceso. 
«Anales de Quimica de la Real Sociedad Espanola de Fisica y 
Quirnica», 1975, vol. 71, enero, num, 1, pags. 27-34. 

r 

1 
(Beca Espana 1972. Quimica.) 
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CALENDARIO
 

MlERCOLES, 2 
19,00 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo» de Lauro Venturi. 

19,00 he 
Proyecci 

20,00 horas portra 

ClCW SOBRE LIED ROMANTICO. 
Cantante: Maria Oran, MARTES,8 

Pianista: Miguel Zanetti.
 
Programa: Canciones de Schumann.
 

JUEVES,3 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten grupos de alumnos de cole

gios e instltutos, previa solicitud de 
dichos centros a la Fundacion.) 

19,30 horas 
CICLO PICASSO: 

Alexandre Cirici Pellicer: «En tor
no a las Meninas de Picasso». 

11,30 horas 
HOMENAJE A LA GENERACION 

DEL 27 (Poesia y Teatro). 

lnterpretes: Servando Carballar, Car
men Heyman y Vandi Carballar. 

Programa: Textos de Gerardo Diego, 
Rafael Alberti, Jorge Guillen, Pe
dro Salinas, Luis Cernuda, Vicente 
Aleixandre, Damaso Alonso y Fe
derico Garcia Lorca. 

(Asisten alum nos de colegios e insti
tutos, previa solicitud.) 

JUEVES, 10 

LUNES 

11,30 H 
Proyecc 

pinto! 
(Asisten 

tutos, 

19,00 he 
Proyecc 

pintor 

VIERNES,4 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e ins

tltutos, previa solicitud.) 

19,00 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

un portrait», de E. Quinn. 

MARTI 

11,30 horas
 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso,
 11,30 he 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. HOME! 
(Asisten alumnos de colegios e lnsti- DEL 

tutos, previa solicitud.) lnterpre 
men l20,00 horas 

(PrograiClCLO SOBRE LIED ROMANTICO. 
Cantante: Carmen Bustamante. cia, i~ 

Pianista: Miguel Zanetti. 
Programa: Canciones de Brahms. 

LUNES? VlERNES,11 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicltud.) 

CONCIERTOS PARA
 
JOVENES EN VALENCIA
 
Y PALMA DE MALLORCA
 

En el mes de noviembre co
menzaran en Valencia y en Pal
ma de Mallorca los CONCIER

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e instl

tutos, previa solicitud.) 

EXPOSICION PICASSO 

Durante el mes de noviembre 
estara abierta al publico en la 
sede de la Fundaci6n Juan March 
en Madrid, la EXPOSICION 
PICASSO. 

MIERO 

20,00 he 
CICLO 
Cantant 
Pianista 
Prograrr 

EXP(
 
EN Z
 

Dur 
TOS PARA JOVENES patroci esta e Horario: De lunes a sabado: 
nados por la Fundaci6n Juan de 10 a 14 y de 18 a 21. Do
March. mingos y festivos: de 10 a 14. r..·. Eragoz:
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~ 
19,00 horasasso, ) 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, un rturi. 

portrait», de E. Quinn. 

LUNES,14
:ION 

11,30 Horas
 
Car
 Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

Lr. pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
iego, (Asisten alumnos de colegios e insti
, Pe tutos, previa solicitud.) 
cente 
1 Fe 19,00 horas 

Proyecci6n de [a pelicula «Picasso, 
insti pintor del siglo», de Lauro Venturi. 

MARTES,15 

11,30 horas 
rturi. 
asso, 

HOMENAJE A IJA GENERACION 
DEL 27 (Poesia y Teatro).insti

lnterpretes: Servando Carballar, Car
men Hayman y Vandi Carballar. 

(Programa y condiciones de asistenICO. 
cia, igual que el martes 8.) 

MIERCOLES, 16 

20,00 horas 
CICLO SOBRE UED ROMANTICO. 

lSS0, Cantante: Manuel Cid. 
ituri. Pianista: Ana Maria Gorostiaga. 
nsti- Programa: Canciones de Mahler. ,. 

re EXPOSICION «ARS MEDICA», 
la EN ZARAGOZA 
~h 

N 

1
Durante el mes de noviembre 

est a expuesta en la Lonja de Za
D
D: 

ragoza la EXPOSICION «ARS 
MEDICA». 

L---..-I_1 

JUEVES,17 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 

19,30 horas 
CICLO PICASSO 
Alfonso E. Perez Sanchez: «Picasso 

y la pintura antigua». 

VIERNES, 18 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 

19,00 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

un portrait», de E. Quinn. 

LUNES,21 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 

ARTE ESPANOL
 
CONTEMPORANEO
 
EN CANARIAS
 

• El 6 de noviembre se clausu
ra la EXPOSICION DE ARTE 
ESPANOL CONTEMPORA
NEO (Colecci6n de la Funda
ci6n Juan March) presentada en 
la Casa de Col6n de Las Palmas. 

• EI 15 de noviembre se inaugu
ra est a Exposici6n en el Museo 
Municipal de Santa Cruz de Te
nerife. 

' 
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(Asisten alumnos de colegios e insti 19,30 horas 
tutos, previa solicitud.) Conferencia del novelista Vergilio Fe

rreira: «Apresentacao de un es
19,00 horas critor», 
INAUGURACION DE LA EXPOSI

CION CONMEMORATIVA DEL 
CINCUENTA ANIVERSARIO 
DE LA REVISTA PORTUGUE LUNES, 28
SA «PRESEN«;A». 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picassc 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. MARTES,22 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 
11,30 horas 

19,00 horas HOMENAJE A LA GENERACION 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, DEL 27 (Poesia y Teatro). 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. Interpretes: Servando Carballar, Car
men Heymann y Vandi Carballar. 

(Programa y condiciones de asisten
cia, igual que el martes 8.) 

MARTES,29 

11,30 horas 
HOMENAJE A LA GENERACIONMIERCOLES,23 

DEL 27 (Poesia y Teatro). 
lnterpretes: Servando Carballar, Car

20,00 horas men Heymann y Vandi Carballar. 
CICLO SOBRE LIED ROMANTICO. 

(Programa y condiciones de asistenCantante: Montserrat Alavedra. 
cia, igual que el martes 8.)Pianista: Miguel Zanetti.
 

Programa: Canciones de Wolf.
 

MIERCOLES, 30 

JUEVES,24 
20,00 horas
 
CICLO SOBRE LIED ROMANTICO.
 

11,30 horas Cantante: Ana Higueras.
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, Pianista: Miguel Zanetti. 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. Programa: Canciones de Strauss.
 
(Asisten alumnos de colegios e insti


tutos, previa solicltud.)
 

19,30 horas 
Conferencia del profesor D. David EI presenie Calendario esta sujeto a 

Maurao Ferreira: «0 movimiento posibles variaciones. Salvo las ex
literario da revista Presenca». cepciones expresas, la entrada a los 

actos es libre. 

VIERNES, 25 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 
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