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obras dodecafónicas, seguro estoy 
que se escandalizaría. El, 'que creía 
en la ley eterna de la tonalidad, se 
hubiera negado a admitir que era un 
hecho cierto el derrumbamiento de la 
tonalidad. Yo hubiera tratado de 
aclararle que mi adscripción al dode
cafonismo no representaba un cam
bio substancial de posición estética ni 
de ideología musical, y que continua
ba siendo uno de sus más fieles dis- , 
cípulos. 

En efecto, el maestro nos había 
puesto en guardia contra el naciona
lismo estrecho y contra el 'empleo de 

Opiniones de la critica 

AUDICIONES 
SIGNIFICATIVAS 

«Por fortuna para todos, Ro
dolfo Halffter ha sido, acaso, el 
compositor español mejor recupe
rado entre cuantos al final de la 
guerra civil marcharon al exilio, 
de modo que, a partir de 1963, 
el 'transterrado' se muda en 'com
partido'. La música de Halffter 
cumple una función puente entre 
las promociones discípulas de Fa
lla y las que salieron al solitario 
campo de Montiel en torno a 1950. 

Música de gran belleza sono
ra, de depurada y flexible escri
tura, no creo (jugando a las adi
vinaciones y en contra de lo que 
dijo el propio Rodolfo) que Falla 
la hubiera rechazado por no ajus
tarse a principios de tonalidad 
funcional. Pero sí ha sabido cul
tivar exigencias fallescas aplicadas 
a otros supuestos. Exito grande 
para Halffter y su excelente intér
prete, Perfecto García Chornet, así 
como para los organizadores de 
dos audiciones tan significativas 
como útiles». 

Enrique Franco 
«EL PAIS». 12-2-80 y 19-2-80 

MODELO DE PROGRAMA 

«Siguiendo una costumbre ya 
arraigada y digna del mejor aplau
so, la Fundación Juan March rin
de homenaje, en dos miércoles 

fórmulas reconocidas de utilidad pú
blica, y nos había informado de que 
sentia auténtica atracción por todo lo 
que representa una renovación de los 
medios de expresión. 

La erección de nuevas estructuras 
formales se echa de ver en ciertas 
de mis obras seriales, concretamente 
en aquéllas escritas para piano. Por 
ejemplo: Laberinto, obra ejecutada 
en el primero de estos dos concier
tos, y las piezas Homenaje a Rubins
tein y Facetas, también incluidas en 
estos conciertos, presentan la peculia
ridad de ser atemáticas. Su estructu

------¡LJ� 
consecutivos, a Rodolfo Halffter,� 
el Halffter de Méjico. El gran� 
compositor cumple este año los� 
ochenta, y en este repaso a su� 
obra pianística. se recoge todo lo� 
más importante de ese capítulo� 
creativo.� 

El programa de mano, prepara�
do por Antonio Iglesias, es un� 
modelo no sólo por los comenta�
rios a las obras con ejemplos mu�
sicales, sino también por el catálo�
go completo de las páginas de Ro�
dolfo Halffter , la discografia y la� 
bibliografia».� 

Carlos Gómet Amat 
«RADIO MADRID», 7-2-80 

HALLAZGOS RITMICOS 

«En los primeros años de for
mación, los consejos de Falla fue
ron fundamentales para Rodolfo 
Halffter. No obstante, el compo
sitor no dudó en adscribirse al do
decafonismo. 

Después de Falla, los hallazgos 
rítmicos de Schonberg y de la Es
cuela de Viena se consideran fun
damentales en la obra de Halffter. 

En una de las intervenciones de 
Halffter en la Fundación Juan 
March, hablaba de que su 'adscrip
ción al dodecafonismo no represen
taba un cambio sustancial de posi
ción estética ni de ideología musical'. 

'Por ideología entiendo el conjun
to de ideas que forman mi esté- T: 
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ra formal se basa en el desarrollo 
progresivo y encadenado de ciertas 
células motívicas que no llegan nun
ca a integrar un verdadero tema. Así, 
la célula inicial ya muestra algunas 
variantes en su segunda presentación, 
variantes que dan lugar al surgimien
to de una nueva célula, y así sucesi
vamente.,; O también, cada célula 
musical -o mejor aún, cada imagen 
sonora- se repite dos veces, tanto 
para afirmarla en la conciencia del 
oyente como para asegurarle un mí
nimo de regularidad, una especie de 
pulsación básica. Sin embargo, como 

tica -nos informa Halffter-. Yo 
creo que la música es sólo mú
sica, y en eso discrepo de los ro
mántícosy de las últimas genera
ciones, que creen que la música es 
sólo un juego de sonidos». 

Carmen Garcla Moya 
«DIARIO 16», 16-2-80 

EN BUSCA DE UN
 
ARTE PURO
 

«De los tres Halffter que dan 
lustre a la música española, Ro
dolfo es el mayor. A finales de 
este año celebra su ochenta ani
versario y la Fundaci6n Juan 
.March ha querido adelantarse a 
los homenajes que no s610 en Es
paña le serán ofrecidos. Para esta 
ocasión se ha escogido la obra, 
casi íntegra, para piano, encomen
dando su interpretación a Perfecto 
Garcia Chomet, profesor del 
Conservatorio de Valencia, siem
pre atento a la producción de 
Halffter en México. 

Autodidacta, discípulo, en los 
consejos, de Falla, su estética se 

. adscribe a la de la generación li
teraria del 27: antirromántica, en 
busca de un 'arte puro, libre de 
preocupaciones sentimentales. La 
obra, 'objeto, sonoro' debía ser 
algo con valor en si mismo». 

Fernando Ruiz Coca 
«YA», 12-2-80 
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cada doble imagen sonora, que jamás
 
llega a constituirse en un verdadero
 
tema que desplace en importancia a
 
las demás imágenes, tiene una dura

ción diferente, tanto de" la que le
 
precede como de la que le sigue; la
 
pulsación general de la obra misma se
 
vuelve acentuadamente irregular.
 

En mi composición Música para 
dos pianos, las imágenes sonoras ex
puestas por uno de los instrumentos 
son reflejados por el otro, en forma 
inmediata o simultánea o en estrecho, 

.de modo similar al efecto visual que 
se obtendría con un espejo colocado 
en distintas posiciones respecto al 
objeto reflejado. La sucesi6n de imá
genes, con sus correspondientes re
flecciones, establece el orden formal. 

Mi persona y mis circunstancias 
hay que inscribirlas, desde luego, 
dentro de una época pretérita; dentro 
de un capítulo de la historia de la 
música, que registra logros sorpren
dentes: «Pélleas y Melisande», de De
bussy; «La consagración de la prima
vera», de Strawinsky; «Pierrot Lu
naire», de Schónberg; los seis cuarte
tos de Bartok; el Concierto para cla
ve, de Manuel de Falla; «Dafnís y 
Cloe», de Ravel, etc. Este capitulo 
se cierra con el exabrupto lanzado 
por Pierre Boulez, anunciador de una 
nueva aurora musical:. «¡Schl>nberg 
ha muerto!», 

Con la música electr6nica, la con
creta, la puntillista, la espacial, la 
abierta, la gráfica, la aleatoria, etc., 
se inicia alrededor de 1950, en Espa
ña y en México y en el resto del 
mundo, el capítulo postweberniano. 
Por los géneros musicales aludidos, 
hoy juzgados de vanguardia, siento 
un vivo interés. Estimo que los músi
cos de mi generación deben apoyar 
sin reservas a los compositores, más 
o menos jóvenes, que los cultivan y 
que realizan, en un legítimo afán ex
perimentador, un titánico esfuerzo de 
ingenio y de destreza técnica . 

Se ha repetido a menudo que mi 
obra representa una especie de puente 
que une la música de los composi
tores españoles de la generación del 
27 con la de 10s compositores de la 
generación del 51. No sé si esto es 
exacto; pero si lo fuera me sentiria 
plenamente satisfecho. 

llllli!!!!j.ll 
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«Conciertos de mediodía», en abril 

PIANO, DUO DE VIOLIN y ARPA 
Y MUSICA DE CAMARA 
• Actuarán Almudena Cano, Francisco Javier 

Comesafia y María Rosa Calvo Manzano y el 
!.! Cuarteto de cuerda con piano «Kronos» I 

,1 I ,¡:OO 
! I Piano, un dúo de violin y arpa y la música de cámara serán las I 
¡ I , 

modalidades de los «Conciertos de,Mediodta» de abril, que se celebrarán, I 
I ir	 los dla 14, 21 Y 28 con la actuación, respectivamente de la pianista
 

Almudena Cano, Francisco Javier Cdmesaña tviottn) y Maria Rosa Calvo
 L :¡ 
Manzano (arpa); y el Cuarteto con piano «Kronos».I! 1

, I 
, I 

Los Conciertos de 
Mediodía se celebran los 
lunes a las 12 y su dura
ción aproximada es del i I una hora. La entrada a 

, 1; los mismos es libre y se 
, puede salir o entrar a la
 

sala durante los interva

los entre pieza y pieza.
 

I ¡ Un programa integra

do por dos Sonatas, de
I , José Ferrer, Nocturno en 

I ' 
Mi Mayor Op. 62 n. o 2I y Polonesa «Fantasía» 

! Op. 61, de Chopin; 6 
Danzas Rumanas, de Be-

COrcmnos DEMEDIODLA ' 
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mento, así como obras 
para Arpa y transcrip
ciones de música anti
gua. Fue la artista elegi
da para ofrecer el con
cierto que los Reyes de 
España organizaron en 
Washington en honor 
del Presidente Ford y 
demás personalidades 
del mundo político mun
dial. Entre otros galar
dones, ha obtenido el 
«Sagitario de Oro», de 
la Academia Internacio
nal de Arte y Cultura 

la Bartok; Sonata n. o 4, de Scriabin; y en la ciudad de Roma. 
Almería y Triana, de A1béniz, será ofre Francisco Javier Comesaña estudió
cido el 14 de Abril poda pianista rnadri en los Conservatorios Nacional de 
leña Almudena Cano. Estudió en el México, con Luis Sosa y V. Vulf
Real Conservatorio Superior de Mú man, y «Tchaikowsky», de Moscú,
sica de Madrid con Carmen Díez con lgor Bezrodny, graduándose en 
Martín y en 1968 obtuvo el Segundo 1974 con Diploma de Solista. Ejecu
Premio del Primer Concurso de Inter tante de música de cámara y pedago
pretación Musical de RNE y la Di go, ha sido galardonado con el Pre
rección General de Bellas Artes. En mio Solista Orquesta RTVE, 
1973 se trasladó a Estados Unidos 

El dia 28 el Cuarteto con pianopara ampliar estudios con Joseph 
«Kronos» ofrecerá	 un concierto conSchwartz, y a partir de 1976, estudia 
un programa integrado por el Cuarteen Holanda con Jan Wijn. A1mudena 
to con piano en do menor, Opus 1, Cano ha actuado en diversos países 
de Mendelssohn; Simplicissimus, deeuropeos y realizado grabaciones pa
A. Arteaga; y el Cuarteto con piano ra Radio Nacional de España y Tele
en sol menor, KV 478, de Mozart. visión Española, 

El día 21 el violinista Francisco Constituido en 1979 por jóvenes 
Javier Comesaña y la arpista María músicos procedentes del Conservato
Rosa Calvo Manzano ofrecerán un rio de Madrid, este Cuarteto de cuer
recital para estos dos instrumentos, da con piano está formado por Ru
con un programa integrado por tres bén Fernández Garcia (violín), Pablo 
Sonatas, de L. Spohr. Rivíére Gómez (viola), Arantza Ló

María Rosa Calvo Manzano es ca pez Barinagarrementería (violoncello) 
tedrática de Arpa del Real Conserva y María del Carmen Mendizábal 
torio Superior de Música de Madrid Martínez (piano). Hasta ahora sus ac
y solista de la Orquesta Sinfónica de tividades se han desenvuelto en audi
RTVE. Ha publicado numerosos tra ciones de, carácter educativo y de di
bajos sobre la historia de este instru- vulgación de la música de cámara. 
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«SENTIDO Y FORMA DE LA 
OBRA CERVANTINA» 
• Curso del profesor Casalduero 

Analizar el sentido y la forma 
de la obra cervantina ha sido el 
propósito del ciclo de conferen
cias que el critico e historiador de 
la literatura Joaquín Casalduero 
impartió del 12 al 21.del pasado 
febrero en la Fundación. A lo lar
go de cuatro lecciones el profe
sor Casalduero se refirió al teatro 
de Cervantes, a los dos Quijotes, 
de 1605 y 1615, Ya la novela «Los 
trabajos de Persiles y Segísmunda». 

Ofrecemos seguidamente un re
sumen del curso. 

EL TEATRO DE 
CERVANTES 

L a actualidad del teatro de Cer
vantes reside en que nos habla 

no de experiencias pensadas en su 
cuarto de trabajo, sino de experien
cias vividas en el cautiverio. Nos pre
senta la confrontación de dos siste
mas políticos, religiosos y culturales 
completamente distintos: el mundo 
islámico y el mundo católico español; 
y nos muestra cómo en el cautive
rio, el cautivo, al perder su libertad, 
pierde con ella la dignidad humana. 

El propio Cervantes clasificó su 
teatro en dos etapas. De la primera 
de ellas nos dice que estrenó veinte 
o treinta obras, y cita diez títulos, de 
los cuales sólo se han salvado Los 
tratos de Argel y la Numancia. De la 
segunda, no se representó ninguna 
obra. Cervantes publicó sus obras no 
representadas y realmente fue una 
suerte para las generaciones posterio
res que no lograran ver los escena
rios muchas de sus obras, que de 
este modo, fueron publicadas. Cer
vantes dividió el volumen de sus 
obras publicadas en ocho comedias y 
ocho entremeses. Las ocho comedias 
se dividen en dos grupos de cuatro. 
El primero comprende El gol/ardo es-

Nacido en Barcelona en 1903, JOAOVIN 
CASAL DUERO se doctoró en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Madrid en 
1927. Impartió clases de Lengua y litera
tura Españolas en las Universidades de 
Estrasburgo, Cambridge y Oxford y, pos
teriormente, en Estados Unidos. Está con
siderado como uno de los máximos hispa
nistas y gran especialista en la obra de 
Cervantes. Además de otros trabajos de 
crítica e historia literaria, es autor de Vida 
y obra de Gald6s, Sentido y forma de las 
«Novelas Ejemplares», Jorge Guillén: 
«Cántico», Sentido y forma de «Los tra
bajos de Persiles y Seqisrnunda», Sentido 
y forma del «Quijote» y Estudios sobre 

Literatura española. 

pañol, La casa de los celos, Los ba
ños de Argel y El rufián dichoso. 
Si en las dos primeras el eje prin
cipal es el heroísmo, en las otras dos 
lo será el espíritu religioso. El segun
do grupo de comedias abarca La 
Gran Sultana, El laberinto de amor, 
La entretenida y Pedro de Urdema
las. En este grupo de comedias el 
protagonista va a ser el mundo, la 
sociedad, vistos por Cervantes con un 
aire cómico y burlesco; y, frente al 
encuadramiento del heroísmo del es
pañol y la santidad del rufián del 
primer grupo, en éste tenemos como 
encuadramiento principal la figura 
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del actor, que sirve para ofrecer toda 
la multiplicidad de posibilidades del 
hombre. Así los dos grupos de come
dias cervantinas reflejan los dos po
los de la vida espiritual española de 
la época: la religión y la comedia. 

Son varias las diferencias que se 
dan entre el teatro cervantino y el de 
Lope. Mientras éste maneja constan
temente el ritmo continuo, Cervantes 
ofrece siempre un mosaico de peque
ños cuadros, enlazados de diferentes 
maneras, pero siempre con una es
tructura en sí mismos. Además, la 
gran invención de Lope, el «gracio
so», le es completamente ajena a 
Cervantes. Característico' de éste 
es, por otra parte, su modo de pre
sentar el tema de la lujuria, de la 
pasión carnal. Ningún otro dramatur
go coetáneo lo ha presentado como 
Cervantes; Lope lo hace con una gra
cia especial, casi femenina, que se' 
nos aparece como algo natural; y más 
tarde Calderón, al presentar la rela
ción amorosa entre hombre y mujer 
(Segismundo y Rosaura) lo hará de 
forma abstracta'. Ninguno de ellos 
tiene ese sentido tan brutal que mues
tra Cervantes. 

Otro aspecto importante en el tea
tro de Cervantes 'es el tema literario 
como hecho vital. Un ejemplo claro 
de ello es el episodio del Quijote 
de 1605, cuando en el capítulo 48 el 
canónigo y el cura sienten la necesi
dad de hablar de teatro, después de 
haber estado hablando de los libros 
de caballerías. Consciente del gran 
valor de Lope, que ha inventado una 
nueva forma de hacer comedia en 
verso, Cervantes introduce el tema 
del teatro en su Quijote. 

I EL QUIJOTE DE_l_605__ 

El Quijote de 1605 y el Quijote de 
1615 no son dos partes de una mis
ma obra.. sino dos novelas comple
tamente distintas, en mi opinión. Co
mencemos por comentar brevemente 
la composición, los temas principales, 
la concepción de la persona y las tres 
experiencias esenciales del Quijote de 
1605. 

Dividido en cuatro partes, la irre
gular distribución de capítulos de és
tas ha desesperado siempre a la crí
tica, hasta el punto de decirse que 

38 

Cervantes pensó en escribir una 
«novela ejemplar» que luego se ha
bría ido alargando hasta dar lugar al 
Quijote. Sin embargo, una suma más 
atenta de los capítulos pone de relie
ve un evidente equilibrio entre esas 
partes. 

Las dos primeras tienen en con
junto 14 capítulos; la tercera, 13; 
y la última 27, que equilibra a las 
tres primeras (14+ 13). 

Tres son los temas fundamentales 
del Quijote de 1605: el caballeresco, 
en forma de aventuras, el amoroso, 
en forma de historias, y el literario, 
en forma de diálogos o discursos. 
La composición de la novela es cir
cular, con un mismo esquema ':""sali
da de la casa, aventura, vuelta a' la 
casa; segunda salida, etc.-. Esta 
composición que se sirve del camino 
como medio para que los personajes 
puedan reunirse e intercomunicarse, 
es idéntica a la del Güzman de AI
farache, novela con la que, en mi 
opinión, empieza realmente la novela 
picaresca (y no con el Lazarillo, co
mo se ha dicho). Mateo Alemán pre
senta su novela en forma circular, 
aunque con numerosos sermones y 
disquisiciones filosóficas didáctico
morales. Y es indudable que, aunque 
nunca se citaron el uno al otro, Ma
teo Alemán y Cervantes conocían 
muy bien sus' obras respectivas. 

Otra diferencia con el autor del 
Gúzman es que Cervantes aprovecha 
el tema del camino y del círculo de 
la vida, dándole una dirección, un 
destino. Es muy característico de la 
composición cervantina en el Quijote 
el ritmo bimembre: los personajes se 
agrupan de dos en dos (Don Quijo
te-Sancho; cura y barbero; ama-so
brina, etc.), hay dos salidas, dos ven
tas, dos discursos -Edad de Oro/ 
Edad del Hierro, de las Armas/de las 
Letras-; niveles que le sirven al au
tor para presentar la profunda com
plejidad de un asunto o personaje. 
Otra nota característica de la com
posición de la novela es la correspon
dencia de las partes, a fin de lograr 
la belleza de la proporción, aunque 
muy diferente del sentido de simetría 
renacentista o clásico. En el Barroco 
la composición responde a un «or
den desordenado», reflejo de la con
fusión de la vida; ese. orden subya
cente del desorden es el plan divino, 
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lIIII!!!f~, .,~'_~ 



-----

~:~ ;T'
'.;-": ~--..) 

~ . 
¡; 

=n ( 
I 
I, 

:a;::-.& _;;;+? 

a ! el plan del artista creador; ese orden
1 es precisamente la unidad que el-crea
~u ._. dor confiere a su obra. 
I 
lS En la concepción de la persona que 
~ ¡
lS 

I 
,)
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refleja el Quijote de 1605 hay que 
distinguir también dos niveles: por un 
lado, Cervantes nos presenta la clari
dad del «ser», expresada con una 
ideología católica. Don Quijote dice 
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«yo sé quién soy y quién puedo lle
gar a ser» (el cristianismo nos ha 
enseñado que el hombre sabe quién 
es y que puede salvarse). Ese des
tino que presenta Cervantes con el 
círculo de la vida y el camino está 
expresando la posibilidad de regene
ración o salvación para el hombre. 
Nos presenta la trayectoria del des

la 
I 
.a 

tino cristiano, y al situar a los per
sonajes en los distintos episodios, ve

lo 
es 

mos cómo la persona cambia según 
el azar y las circunstancias, que no 

~ son siempre las mismas. 
~: 
l. 
íll 

Para comprender bien el Quijote 
de 1605, hay que fijarse en tres ex

la, 
~-
I e-
I r, 

periencias que considero esenciales. 
En primer lugar, la experiencia histó
rica. No se trata de oponer el presen
te al pasado, ni de querer resucitar 

Iy 
~-
Ile 
I a
ln 

el pasado a través de los grotesco. 
Lo que hace de Don Quijote un per
sonaje grotesco y patético no es su 
ideal de belleza y virtud, sino el he
cho de que no está adoptando la for

~I 
la 

ma del presente que corresponde a su 
tiempo histórico. El propio Cervan
tes, nacido en la época del Emperador 

le y deseoso de vivir la vida heroica 
I 
In del Imperio (el heroísmo del santo o 
ia del soldado, como grandes ideales), 
~e cuando regresa a España, tras doce 
I 
se años de cautiverio en Argel, ve que 
I 
D- la vida ha cambiado y, en lugar de 
I 
D- sentirse deprimido y frustrado, com
I 
il prende que hay que crear un nuevo 
V 
I as 
I 
u-
I 
n

-i.' 
heroísmo, que ya no será ni religioso 
ni militar, sino un heroísmo de la vi
da interior. -

La segunda gran experiencia de la 
br: 
n, 
n-

novela es la metafísica. Si la filcsofia 
del XVII giraba en torno a la dico
tomia ser-parecer y se rechazaba el 

I ar mundo de la apariencia, de lo sensi
~e ble; para Cervantes, en cambio, las 
l. na, 
m 

sensaciones son los datos que los sen
tidos proporcionan al hombre para 

\r
n 1 interpretar las cosas. De este modo, 

las cinco aventuras de la tercera par
I a te de la novela (desde los rebaños a 
I 

F' 
I 

los galeotes) pueden considerarse co-

I 
. te I 

-1 

mo auténticas aventuras 'de las sensa
ciones. Cervantes nos demuestra que 
los sentidos no engañan y que a trá
ves de ellos podemos llegar a las 
esencias. 

La tercera de estas experiencias es 
la sentimental. Cervantes, contrario a 
la novela pastoril que trata del amor 
como algo abstracto, hace del amor 
vida, alegria y dolor: del petrarquis
mo hemos pasado al amor social; 
el hombre en Cervantes vive y contri
buye a la sociedad de la que forma 
parte no hablando de amor sino vi
viéndolo socialmente, es decir, en el 
matrimonio. 

I EL QUIJOTE DE 1615 

Varios son los puntos de referen
cia que permiten diferenciar el Quijo
te de 1615 del de 1605. Si en 1605 
Don Quijote decía «yo sé quién soy 
y sé quién puedo ser», en 1615 dirá: 
«No puedo más», y lo dice no por 
cansancio del autor, ya viejo, como 
muchos han pretendido ver, sino por
que nuestro personaje ha penetrado 
en las contradicciones de la vida real 
y social. Al escribir el Quijote de 
1615, el pensamiento de Cervantes se 
ha desarrollado ya en una dirección 
muy distinta. Ya no existe la identi
dad entre ficción y realidad sino que 
el personaje de ficción .vrve en la rea
lidad. Don Quijote sabe que es pro
cagonísta de un libro y ello le produce 
una gran confusión. 

Por otra parte, en 1615 el mundo 
árabe ha quedado atrás y lo que. 
existe ahora es el mundo protestante: 
en el tema del morisco expulsado 
de España -Ricote-, Cervantes re
fleja el problema de -la libertad de 
conciencia del protestantismo. Otra 
diferencia entre ambos Quijotes es 
que frente a la soledad de la peniten
cia gratuita- de 1605, en 1615 encon
tramos otra soledad, la soledad social. 
En cuanto a la acción de la novela de 
1615, la unidad nos la da Cervantes 
por la oposición de elementos, como 
constante de la humanidad. Y si en 
1605 los tres temas que servían de 
cauce a la novela -caballeresco, lite
rario y amoroso- los tomó el autor 
de Mateo Alemán; en el Quijote de 
1615 coincide Cervantes con Queve
do, en ese mismo cambio constante 
de lugar que está presente en el Buscón. 

39 

i 
I 
," I 



neoclasicismo no la 

. 
e. 

I~=::::~---=-~"------------------------~.,',~--, 

Otras caracteristicas de la acción son glo XVII. El 
el paralelismo antitético, una acción comprendió y el positivismo del siglo 
dirigida por el engai'lo y la burla; XIX la rechazó. Se le negaba capaci '1 

un tono de cansancio y desengai'lo; dad de composición, al igual que a '1;" 

la importancia de la luz que, si en todas las obras del barroco, cuando 
1605 dividía la realidad en dos partes precisamente esta novela de Cervan
-oscuridad/c1aridad- en 1615 es tes posee una composición muy clara \ 
siempre la luz del atardecer, el «en y revela un gran ingenio. Obra inmer f 
treclaro» muy cercano a Rembrandt; sa totalmente en el XVII, posee la 
y una serie de motivos recurrentes co misma composición que los Quijotes. 
mo la representación, la casa, la ciu Puede compararse también con La 
dad, el dinero, los animales... Vida es Sueño, de Calderón de la 

La novela de 1615 tiene, en mi Barca, por los dos lugares, la isla 
opinión, una experiencia esencial: la y el palacio, donde transcurre; y por sus 
experiencia moral. Se trata de distin dos tiempos, el de dormir o soñar 
guir lo falso de lo verdadero; pero no y el despertar. Nos presenta, también 

i de un modo filosófico, sino con una como lo hacen los Autos Sacramen
" 

profunda humanidad. Si en 1605 se tales, la historia del mundo.
 
crean los ideales -Dulcinea, la Insu El Persi/es está dividido en cuatro
 
la, como símbolos respectivos de la libros: los dos primeros suceden en
 
belleza-virtud yla justicia-política-; las tierras de la oscuridad, del Norte,
 
en 1615 lo importante va a ser ver y los otros dos en las tierras del Sur,
 
realizados esos ideales y conservarlos. las tierras importantes de la época,
 
Don Quijote necesita a Sancho para España, Portugal, Francia e Italia.
 
que surja el ideal. Serían muchos los aspectos que ca


Con respecto al amor, en 1615 es bría analizar en esta obra bellísima, 
tamos en pleno amor social. Ahora de una sorprendente riqueza de estilo 
bien: Cervantes no hace una sátira de e ingenio imaginativo, si tenemos en 
la sociedad, sino que se limita a pre cuenta que Cervantes la escribió tres 
sentarnos con una gran comprensión años antes de su muerte. Junto a las 
lo que la sociedad es, con sus defec dos figuras protagonistas, Periandro
tos y cualidades; nos muestra cómo Persiles y Aoristela-Segismunda -en 
la sociedad deforma al creador, quien, los que podría verse la' representación 
a su vez, necesita de ella. La figura de la creación del hombre y de la mu
grotesca de Don Quijote se ha trans jer si no fuera porque no podemos 
formado en 1615 en figura de figu considerar como paraíso la isla de 
rón. De ahí la importancia de las bur los bárbaros donde se encuentran pri
las, engaños, de la representación. El sioneros y de la que logran escapar
arte, nos viene a decir Cervantes, re tenemos la figura de Antonio, el es
fleja a la sociedad, las ideas que la pañol, que simboliza la soberbia, el 
han estructurado y que ésta deforma; , afán de dominio y su castigo corres
el arte devuelve así a esas ideas su pondiente (vivir oculto, en una isla de 
forma primera y pura. bárbaros); o Rutilio, el maestro de 

El Quijote de 1615 es una lección danza toscano que ha pecado de las
trascendente. Si la muerte de Don civia, y que representa el lujo, la cor
Quijote en 1605 era grotesca simple te, la civilización, quien también en
mente, en 1615 adquiere una profun cuentra su castigo. El poder, el Im ~ 
da transcendencia: moribundo, en la perio, por un lado, y la civilización, 
cama, rodeado de cuantas personas le el· lujo, por otro, son las dos histo I 
quieren, Don Quijote hace un exa rias-eje de la humanidad. I
men de conciencia en el que presenta Otros personajes, como el portu I 

la vida en todo su dolor. En el mo gués que perdió a su amada por el 
mento' de morir, recobra la salud amor divino, y el francés, Renato, 
mental, porque ha descubierto lo que que nos presenta el amor de corte, 
es la vida: solamente una locura. nos van describiendo costumbres, le

yes y relaciones sociales de la época. LEn el Persiles encontramos, una vez1 EL «PERSILES» ..... 
más, los dos polos que rigen el pensa

Con el Persiles ha sucedido lo que miento cervantino: el templo (la reli
con tantas otras grandes obras del si- gión) y la comedia. 
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I e8tudio8 e inve8tigaeione8 I 

El trabajo, subvencionado por la 
Fundación, consiste en la redacción e 
impresión del volumen II de este Dic
cionario (artículos d,uá hasta el final 
de ia letra a) que constará de 300 
páginas en tamaño folio' y a tres co
lumnas. 

Existen en otros países diccionarios 
de este tipo, pero su envergadura no 
llega a la de este proyecto., Así se de
duce, por ejemplo, de, la compara
ción entre el primer volumen del Dic
cionario Griego-Español, actualmente 
en imprenta, y la parte correspon
diente del diccionario Liddel-Scott
Jones, que es el más completo reali
zado hasta la fecha. El incremento en 
el número de autores y colecciones de 
papiros e inscripciones que han sido 
estudiados y despojados, así como en 
el número de lemas o artículos y en 
la extensión del texto supone aumen
tos que oscilan entre el 40 por 100 y 
el 120 por 100. Este último es el caso 
del número de palabras de a a ~,u&. 
que pasa de las 148.500 contenidas en 
el diccionario de Liddel-Scott a las 
324.000 recogidas en el nuevo diccio
nario. Por otra parte, si los datos ob
tenidos en esta comparación se ex

I 
\ trapolan a todo el diccionario, resul


ta que el número de palabras pasa
 
de 4.829.000 a 10.623.000 y el núme


I ro de lemas pasa de 162.000 a 260.000.
 
Se utilizan ediciones actuales, toda
 

clase de materiales y estudios nuevos;
 

EL DICCIONARIO DE GRIEGO 
MAS COMPLETO 
•	 Lo realizará un equipo dirigido por el 

profesor Rodríguez Adrados 

La Fundación Juan March ha concedido una ayuda especial a un equi
po cientlfico dirigido por el profesor Rodrlguez Adrados para la realiza
ción parcial de un ambicioso proyecto, ya en marcha, en el campo lingüis
tico: el Diccionario Griego-Español que recoge todas las palabras que apa
recen en la Literatura griega, durante veinte siglos, las traduce al español y 
documenta sus distintas acepciones y usos más notables con citas de los 
autores y obras de la literatura griegaantigua. 

y la organización de los artículos en 
acepciones se hace, por primera vez, 
de acuerdo con criterios semánticos 
y lexicográficos modernos. También 
por primera vez se incluye el micé
nico en un diccionario griego. 

Por todos estos motivos la obra, a 
la que han enviado sus contribucio
nes muchísimos estudiosos extranje
ros, se convertirá, sin duda, en el pri
mer Diccionario griego, a escala in
ternacional, y en punto de referencia 
obligado para los papirólogos, epi
grafistas y filólogos helenistas de to
do el mundo. 

El primer volumen está a punto de 
aparecer. Consta de un amplio prólogo, 
listas de autores y papiros, inscripcio-' 
nes y abreviaturas y los primeros 
8.500 artículos de la letra a. En estos 
artículos se citan 800 autores diferen
tes con un total de 30.000 documen
taciones. En el equipo científico que 
trabaja en el Diccionario, y que aho
ra es apoyado por la Fundación Juan 
March, después de haber recibido 
también ayudas de otras institucio
nes, colaboran catorce profesores de 
Universidad e Institutos, doctores y 
licenciados. Su director, Francisco Ro
dríguez Adrados, es Catedrático de 
Filología' Griega de la Universidad 
Complutense y director del Instituto 
«Antonio de Nebrija» del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí
ficas. 
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REFORMA DE LA COMPILACION 
DEL DERECHO 
CIVIL DE CATALUÑA 
•	 Estudio de la Cátedra «Durán y Bas» 

de la Universidad de Barcelona 
Bajo la dirección de la profesora Encama Roca Trias y con una ayuda Iespecial de la Fundación Juan March, un equipo de la Cátedra «Durán y 

?'"Bas» de la Universidad de Barcelona,.desarrollará un estudio sobre «La re

forma de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña», con el fin de de

terminar la extensión de la denominada «materia del Derecho Civil cata

lán» y establecer el procedimiento de una reforma de dicho Derecho a par

tir de la Compilación existente. 

En las distintas Constituciones es
pañolas del siglo XIX aparece la ne
cesidad de unificar el Derecho civil. 
La Codificación que se produce en 
1869 no asume, sin embargo, la total 
unidad en la materia civil, ya que 

tán sometidas a un ordenamiento ju
rídico diferente del contenido en el 
Código Civil. Según los autores de la 
Memoria, en materia civil España ha 
estado organizada de forma parecida 
a un Estado federal, con la diferencia 

subsisten los derechos de los antiguos de que el reconocimiento de este plu
'11,	 Reinos. La consecuencia fue el siste ralismo legislativo ha derivado de un , 

ma del Código Civil general, el «De poder centralizado. Por ello, la entra
recho común». Las especificidades de da en vigor de la Constitución de 
las regiones que habían tenido una 1978 y la aprobación del Estatuto de l' organización política propia se tenían Autonomia de Cataluña hacen nece

I que recoger en un Apéndice. sario plantear de nuevo la cuestión 
A juicio de los autores de la Me del «derecho foral». 

1 moria, este sistema no podía satisfa El derecho civil catalán, como decer a los juristas de las regiones que i	 recho foral o especial, conserva suhabían conservado su régimen civil, j:l	 vigencia en la actual Constitución y 
i!	 porque éste se convertía en una ex también desaparece su concepción co;!	 cepción al Código civil y, sobre todo, mo derecho	 privilegiado. Pero delporque dichas regiones no tenían un!I	 texto constitucional se deriva que el organismo de producción del derecho derecho catalán tiene ahora una fuencivil. Pero la situación política a que te de producción del derecho, puesdio Jugar la Constitución de 1931 lle to que su «conservación, modificava a un reconocimiento de un orga ción y desarrollo» pasan a ser compenismo de producción áel derecho en tencia exclusiva del organismo auto-las regiones constituidas en régimen nómico catalán. .

de autonomía. La derogación de la 
legislación dictada por el Parlamento La atribución de competencias a 
de Cataluña cuando fue abolido el ré Cataluña lleva' como consecuencia el 
gimen autonómico es también un in planteamiento de la forma de realizar 

'1	 dicio de que la «cuestión foral» no-es la modificación del derecho propio, 
un tema solamente técnico, sino que aduciendo como posibilidades: a) el 
tiene una raíz política evidente, ya mantenimiento de la actual Compila
que lo es el determinar cuáles son las ción, reformando temas concretos, 
fuentes materiales del derecho. para adecuarla a los preceptos cons

La posterior Codificación de los titucionales; b) la derogación de la 
derechos nacionales en las Compila Compilación y legislación por ámbi
ciones establece de forma práctica tos de materias a través de leyes es
mente definitiva el sistema español peciales que tendrían como objetivo 
del Derecho civil. Se parte de la plu la creación de un ordenamiento juri Tralidad legislativa, ya que mediante la dico civil catalán; y c) creación de un 
regionalidad existen personas que es- código civil propio. 

i \ 
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TRABAJOS 
TERMINADOS 
RECIENTEMENTE se han aprobado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados por 
becarlos de la Fundación cuyas memorias 
pueden censultarse en la Biblioteca de.la misma. 

CIENCIAS 
SOCIALES 
(Secretario: José Maria Ma
raval/ Herrero. Profesor 
Agregado de Cambio So
cial de la Universidad Com
plutense) 

EN EL EXTRANJERO: 

Juan José Solozábal 
Echevarrla. 
Nacionalismo y concien
cio nocional. Tres es
tudios. 
Centro de trabajo: Lon
don School of Econo
mies and Political Scien
ce. Londres (Inglaterra). 

HISTORIA 
(Secretario: José Cepeda 
Adán. Catedrático de His
toria Moderna de la Uni
versidad Complutense) 

EN ESPAÑA: 

Rosa Maria Capel Mar
tfnez. 
Incorporación de lo mu
jer o lo sociedad con
temporáneo españolo 
1900-1930. 
Centro de trabajo: Fa
cultad de Geografía e 
Historia de la Universi
dad Complutense. 

LITERATURA Y 
FILOLOGIA 

(Secretario: Alonso Zamo
ra Vicente. Catedrático de 

Filologla Románica de la
 
Universidad Complutense)
 

.EN EL EXTRANJERO: 

Clara Janés Nadal. 
Antología de la poesía 
de VladimirHolon. 
Centros de trabajo: Di
versas bibliotecas de 
Francia y Checoslovaquia. 

ARTES 
PLASTICAS 

(Secretario: José Manuel 
Pita Andrade. Catedrático 
de Historia del Arte de la 
Universidad Complutense) 

EN ESPAÑA: 

Manuela Beatriz Mena 
Marqués. 
Dibujos italianos de los 
siglos XVII y XVIII en 
colecciones españolas: 

'. '.?.(' 
1--

"<;': 

Museo del Prado, Aca
demia de San Fernando 
y Biblioteca Nacional. 
Lugar de trabajo: Madrid. 

José Luis Morales Marin. 
La pintura aragonesa en 
el siglo XVII. 
Lugar de trabajo: Madrid. 

QUIMICA 

(Secretario: José Font Cier
co. Catedrático de Qulmica 
Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona) 

EN EL EXTRANJERO: 

Maria del Pilar Graciani 
Constante. 
Termodinámica de elec
trolitos. 
Centro de trabajo: Isti
tuto di Tecnologie Chi
miche Speciali dell'Uni
versitá di Bologna. Italia. 

;~ ,
;p-

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos JO informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Fun
dación. De ellos 6 corresponden a becas en 
España y 4 a becas en el extranjero. 
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TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

Se ban recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundación y editados por otras instituciones. 
Estas pubUcaciones se encuentran en la BibUoteca 
de la Fundación a disposición del 
púbUco, junto con todos los trabajos finales . 
Uevados a cabo por los becarlos. 

• Camilo J. Cela Conde. 
Capitalismo y campesinado en la isla de Mallorca. 
Madrid, Editorial Siglo XXI, 1979. 241 páginas.
 
(Beca España 1976. Ciencias Sociales). .
 

• Florentino Garcla Martinez. 
- El rol/o del Templo. 

«Estudios Bíblicos», 1977, vol. XXXVI, cuad. 3-4, págs. 247-292. 
- Nuevas lecturas de IIQtgJob. 

«Sefarad», 1976, XXXVI, págs. 241-249. 
- El pesher: interpretación profética de la escritura. 

«Salmanticensis», 1979, vol. XXVI, fase. 1, enero-abril, págs. 
125-139. 

(Beca Extranjero 1975. Teología). 

• J. L. Blasco Olcina. 
Pseudocompacidad y compacidad numerable del producto de dos 
espacios topológicos. 
«Collectanea Mathematica», 1978, vol. XXIX, fase. 2. o, págs.
 
89-96.
 
(Beca España 1975. Matemáticas).
 

• Serafln Moralejo Alvarez. 
La sculpture romane de la cathédrale de Jaca. Etat des questions. 
«Les Cahiers' de Saint-Michel de Cuxa» , 1979, juin, n.? 10, págs.
 
79-106.
 
(Beca España 1974. Artes Plásticas).
 

• Luis A. Oro. 
- n-Cyctopentadienyt (carvoneiiridium (1). 

«Journal of the Less-Common Metals», 53 (1977), págs. 289-290. 
- Synthesis and protonation studies of n-cyclopentadienyl (carvo

ne) iridium (1). 
«Rev, Port. Quírn.» (1978), núm. 20, págs. 21-25. 
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- n-Cyclopentadienyt (butadienei iridium (1). 
«Inorganica Chimica Acta» (1977),21, L6. 

- n-Cyclopentadienil (2, 3, 6, 7-tetrahapto-1-trifenilmetil-cicloocta
tetraeno) rodio. 
«Anales de Química» de la Real Sociedad Española de Física y 
Química, 1978, junio, n. o 6, págs. 878-880. 

(Beca Extranjero 1971. Química). 

• Pablo Garcla Baena, 
Antes que el tiempo acabe. 
Madrid, Edicioñes Cultura Hispánica, 1978. 75 páginas.
 
(Beca España 1973. Creación Literaria).
 

• Angel Zaragoza.
Técnics i classes socials: algunes consideracions critiques entom a la 
contribució d'enLacalle. 
«Mientras Tanto», noviembre-diciembre, 1979, vol. 1. 
(Beca Extranjero 1976. Sociología). 

• J. A. Ortea, 
«Onchidoris sparsa» (Alder & Hancock, 1846) in Asturias, Northern 
Spain. 
«The Veliger», 1979, vol. 22, july 1, n." 1, págs. 45-48.
 
(Beca España 1977. Biología. Especies y Medios Biológicos Espa

ñoles).
 

• J. Marro (Joel L. Lebowitz y M. H. Kalos). 
Computer Simulation of the Time Evolution of a Quenched Model 
Alloy in the Nucleation Region. 
«Physical Review Letters», 1979, 23 july, vol. 43, n.? 4, págs.
 
282-285.
 
(Beca España 1977. Física).
 

• J. L. Vicent. 
Influencia del campo magnético imanador sobre la conducción 
eléctrica de películas ferromagnéticas. 
«Anales de Fisica de la Real Sociedad Española de Física y Quí

mica», vol. 74, núms. 3-4, páginas 193-196.
 
(Beca España 1974. Física).
 

• Juan Carlos Rentero. 
Woody Allen. 
Madrid, Ediciones JC, 1979. 135 páginas. 
(Operación Especial 1979). 

• Antonio Colinas. 
Astrolabio. 
Visor; Madrid, 1979. 136 páginas. 
(Beca España 1978. Creación Literaria). 
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~ERCOLES,9 ~ 

19,30 horas 
CICLO COMPLETO DE LAS 
SONATAS PARA PIANO DE 
BEETHOVEN. 
Intérprete: José Francisco Alonso. 
Programa: 

Sonata en Fa menor Op. 2 n. o 

1; Sonata en La menor Op. 2 n. o 

2, y Sonata en Do mayor oo. 2 
n. 03.	 . 

LUNES, 14 =;;;;;;;;;;;;;;~=;;;;;;¡ 

12,00 horas 
CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de piano por Almudena 
Cano. 
Programa: 

Dos Sonatas, de J. Ferrer; Noc
turno en Mi mayor Op. 62 n. o 

2 y Polonesa Op. 61, de F. Cho
pin; Seis danzas rumanas, de B. 
Bartok; Sonata n. o 4, de A. Seria
bin; Almeria y Triana, de I. AI
béniz. 

~RTES,15~~~ 

19,JO horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 

«La España de la Ilustración» (1).
 
Antonio Domfnguez Ortlz:
 
«Las estructuras del poder».
 

~ERCOLES, 16 ==;;;; 
19,JOho~ 

CICLO COMPLETO DE LAS
 
SONATAS PARA PIANO DE
 
BEETHOVEN.
 
Intérprete: José Francisco Alonso.
 
Programa:
 

Sonata en Mi bemol mayor Op. 
7; Sonata en Do menor Op. 10 
n. o 1; Sonata en Fa mayor Op. 
10 n. o 2, y Sonata en Re mayor 
Op. 10 n. o 3. 

JUEVES, .17 ===;;;;¡;;;;;;;;; 
19,JO horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La España de la Ilustración» (0). 
Antonio Domfnguez Ortiz: 
«Los factores económicos y so
ciales». 

VIERNES, 18 ==;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;¡;; 
19,JO horas 

INAUGURACION DE LA 

CONCIERTOS PARA JOVENES, EN ZAMORA Y ZARAGOZA 

Los viernes 11, 18 Y 2S de abril, por la mafl.ana, tendrán lugar 
los Conciertos para Jóvenes en: 
•	 BENAVENTE (Salón de Actos del Centro de Formación Profe

sional de Benavente). 
Organizados en colaboración con la Casa de Cultura y la Caja de 
Ahorros Provincial de Zamora. 
Pianista: Maria Victoria Mardo. Comentarios: Miguel Manzauo. 
Programa: Obras de Soler, Mozart, Chopin y Albéniz. 

Los viernes 18 y lS de abril en: 
•	 ZARAGOZA (Salón de Actos de la Caja de Ahorros de la In

maculada) 
Organizados en colaboración con la Caja de Ahorros de la Inmacu
lada de Zaragoza. . 
Pianista: Pedro Carboné. Comentarios: Angel Azpeltia. 
Programa: Obras de Beethoven, Chopin y Granados. 
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EXPOSICION DE ROBERT
 
MOTHERWELL.
 
Conferenciante: Juan Manuef Bond.
 

LUNES, 21 ====;;;;;; 
12,00horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Dúo de violin y arpa. 
Intérpretes: M. a Rosa Calvo (arpa) 
y Francisco Javier Comesaña 
(violín). 
Programa: 

Sonata concertante en Sol mayor 
Op. 115, Sonata en Do menor y 
Sonata concertante en Re ma
yor, de L. Sporh. 

~RTES,22~~~~ 

11,30 horas 
CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de música barroca por la 
Camerata de Madrid. 
Director: Luis Remartfnez. 
Solista: PoHna Kotllarskaya. 
Comentarios: Tomás Marco. 
Programa: 

Concierto en La menor, de J. S. 
Bach; La Primavera y El Invier
no (de Las Cuatro Estaciones), 
de A. Vivaldi. 

(Sólo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa 
solicitud.) 

4. • ..&.3' 5 {. J\2C4:: 

---....... '....
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La España de la DustracióD» (Ill). 
Antonio Dom.lnguez Ortiz: 
«El pensamiento». 

MIERCOLES, 23 ;¡;;;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;; 
CICLO COMPLETO DE LAS
 
SONATAS PARA PlANO DE
 
BEETHOVEN.
 
Intérprete: José Francisco Alonso.
 
Programa:
 

Sonata en Do menor Op. 13 (Pa
tética), Sonata en Mi mayor Op. 
14 n. o 1, Sonata en Sol mayor 
Op. 14 n. o 2 y Sonata en Si be
mol mayor Op. 22. 

JUEVES, 24 ;¡¡;;;;;:===~ 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano por Julián L. Gi· 
meno. 
Comentarios: Antonio Femández
Cid. 
Programa: 

Sonata Op. 13 (Patética), de 
Beethoven; Balada en Fa menor 
Op. 52, de Chopin; Triana (de 
la Suite Iberia), de A1béniz, y 
El Pelele (de Goyescas), de E. 
Granados. 

(Sólo pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa 
solicitud. ) 

EXPOSICION DE GRABADOS DE GOYA 

En Alicante 

El domingo, 6 de abril, se clausura la Exposición de Grabados de 
Goya en las Salas de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Alicante. 

En Larca 

El martes, 15 de abril se inaugurará en colaboración con la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia la Exposición de Grabados de Goya, en 
Lorca. 

Se clausurará el miércoles, 30 de abril. 

I
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19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La España de la )lustración» (y IV). 
Antonio Domlnguez Ortiz: 
«La crisis final». 

VIERNES, 25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡;;;¡;;;;;;;;;;;;= 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano por Julián L. Gi· 
meno. 
Comentarios: Antonio Fernández
Cid. 
(Programa y condiciones de asis, 

i	 tencia idénticos al día 24.) , 
! 

: LUNES, 28 ¡;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
:	 Recital de música barroca por el 

Cuarteto con piano Kronos. 
Programa: 

I 

:	 Cuarteto con piano en Do menor 
:	 Op. 1, de/Mendelssohn; Simp/i

cissimus, de A. Arteaga, y Cuar
teto con piano en Sol menor, 
de Mozart. 

MARTES, 29 ==== 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de música barroca por la 
Camerata de Madrid. 

EXPOSICION DE ARTE 
.ESPAÑOL CONTEMPORANEQ, 
EN PALENCIA 

El martes 8 de abril se inau
gurará en la Casa de la Cultura 
de Palencia, en colaboración 
con esta misma entidad, la Ex~ 
posición de Arte Español Con
temporáneo (Colección de la 
Fundación Juan March). 

Director: Luis RemartInez.
 
Solista: PoUna Kotliarskaya.
 
Comentarios: Tomás Marco.
 
(Programa y condiciones de asis

tencia idénticos al día 22.)
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«El proceso de independencia de 
las repúblicas hispanoamerica
nas» (1). 
Carlos M. Rama: 
«Causas de la revolución indepen
dentista hispanoamericana». 

MIERCOLES, 30 === 
19,30 horas 

CICLO COMPLETO DE LAS 
SONATAS PARA PIANO DE 
BEETHOVEN. 
Intérprete: José Francisco Alonso. 
Programa: 

Sonata en La bemol mayor Op. 
26, Sonata en Mi bemol mayor 
Op. 27 n. o 1, Sonata en Do sos
tenido menor Op. 27 n. o 2 y So
nata en Re mayor Op. 28 (Pas
toral). 

EXPOSICION DE JULIO 
GONZALEZ, EN BARCELONA 

El viernes _11 de abril se inau
gurará en la Capilla del Antiguo 
Hospital de la Santa Cruz, la 
Exposición de Julio González, 
organizada con el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

El presente Calendario está sujeto a 
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los 
actos es libre. 

In/0177Ulción: FUNDACION JUAN MARCH, CtuteUó, 77 
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