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LA FILOSOFlA, EN BUSCA 
DE LA SEMANTlCA PERDIDA 

¿Por qué sigue habiendo hoy Filo
sofía? ¿Para qué? Parece un hecho 
esa falta de fundamentación de la Fi
losofía. Los neopositivistas la relegan 
al campo de la poesia, o se consi
dera al mundo filosófico como el len

_guaje del engaño (Lenin). Se han de
cretado una serie de muertes a la Fi
losofía: la heideggeriana (muerte de 
un lenguaje sin una ruta clara), la 
nietzscheana (hay que estructurar 
otra lógica que no sea la de la razón); 
la muerte decretada por la filosofía 
de la marginación (rechazo, incluso, 
de la historia de la cultura); o la de
cretada por el academicismo libresco, 
que al hacer filosofemas, píldoras fá
ciles que están en los manuales, an
quilosa la Filosofia. ¿Por qué esa in
seguridad sobre el estatuto del saber 
filosófico? 

Ha habido como un complejo de� 
inferioridad en _la Filosofía que la ha� 
hecho acercarse a las ciencias como� 
modelo. El éxito de la ciencia reside� 
en que funciona, en que ha estable�
cido un diálogo experimental, un cir�
cuito de conexión entre el hombre y� 
lo experimentado. Y esa estructura� 
paradigmática de la- ciencia facilita la� 
comunicación, aproxima a la socie�
dad; tiene, además, un lenguaje for�
mal sin pérdidas semánticas. La Filo�
sofia, en cambio, no se contrasta con� 
la experiencia sino con la subjetivi�
dad, está inserta en la doble semán�
tica del lenguaje natural y del lengua�
je de su propia estructura intelectual.� 

I ¿De qué hablan los filósofos? ¿Qué� 
I utilidad puede tener hoy la Filosofía?� 
I Ante esta evidente pérdida de senti�

do, de contenidos, de realidad y jus
tificación que parece acechar hoya la 
Filosofía, veamos una serie de con
textos que pueden conferirle un sen
tido. Están, en primer lugar, los con
textos de motivación. La inseguridad 
de nuestra vida, la soledad del hom
bre crean un vacío que éste ha de 
llenar con el mito, la poesía, la fí
losofía o la ciencia. También lo crean 
el endurecimiento de la sociedad y 
del lenguaje y, por consiguiente, de 
la misma conciencia (alienación); la 
hornogeinización y reabsorción de la 
personalidad, que desaparece en esa 
sociedad. La leyes de la cultura 
-pseudonaturaleza-nos agrietan y 
corrompen. 

Por otra parte, Jos contextos de 
encuentro: encontramos a la Filosofía 
en la Historia, en la Academia y en la : , 
vida. En la historia, el ejemplo griego 
es característico. Del silencio del mito 
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se pasó al diálogo, a la instalación en 
un vínculo de amistad y solidaridad. 
La Naturaleza como exterioridad. 
Con la Escolástica estamos ante la 
exterioridad de la letra. En el Rena
cimiento y la modernidad, lo impor
tante no va a ser ya la letra (ver
dad) sino el yo (la experiencia), la 
razón, la conciencia. El individuo co
mo proyector de realidad. En el em
pirismo y la Ilustración cambian de 
nuevo los temas y con ellos los índi
ces de justificación filosófica: el yo 
constructor y constituidor de expe
riencia (empirismo); el yo como fron
tera (filosofía trascendental de _Kant); 
el yo creador (idealismo alemán). En
contramos a la Filosofía en la Aca
demia, en el libro, en la Universidad; 
y en la institución. Y en la vida: los 
libros están en el mundo. El Círculo 
de Viena, la Filosofía Analítica han 
descubierto la importancia del len
guaje como vehículo en el que se ma
nifiesta el ser. «El lenguaje es la casa 
del ser», decia Heidegger. Y hoy más 
que nunca, porque el hombre vive 
más en un mundo de signifícados y 
de sentidos que de objetos. 

Hay una necesidad de plantearse 
de nuevo las grandes y viejas pregun
tas del «qué sabemos», «qué debe
mos saber» y «qué podemos realmen
te saber». El «boom» sociológico en 
todos los órdenes y su consiguiente 
imagen centralizada y en bloques de 
mitos, religiones e ideologías puede 
contribuir a la disolución de la Filo
sofia. El desarrollo tecnológico pro
duce un sistema de valores que, sin 
serlo, funcionan como tales en la so
ciedad; con lo cual los posibles valo
res utópicos quedan desarticulados y 
relegados a la mera idealidad; aparte 
de que ese enfrentamiento que vivi
mos entre la conciencia tecnológica y 
la conciencia metafísico-religiosa pro
duce una enfermedad, la soledad y la 
pérdida de valores individuales en el 
hombre. 

Hemos de volver, en cierto modo, 
a un carácter socrático de la Filoso
fia, es decir, a plantearnos los pro
blemas directos, de la vida. Las uto
pías van a surgir en el mundo con
temporáneo y ellas serán las nuevas 
orientaciones que habrá en un mun
do relativamente desorientado: la 
utopía de lo mejor, de la solidaridad, 
de la coherencia, que nos implique en 
los hechos y en los valores. Y esa 
utopía del ser humano autárquico se
rá alimentada por la Filosofía. Sólo 
el pensamiento libre será válido den
tro del eterno desequilibrio e inesta
bilidad de la villa, para asumir a un 
tiempo la historia y la individualidad. 
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el yo 
expe Los días 3 y 5 de diciembre se celebraron sendos actos académicos 
fron '.~ en las Universidades de. Sevilla y Granada, coincidiendo con la publi-. 

Kant); cación del tomo «Andalucía I» de la colección «Tierras de España», edi
~\ En tada por la Fundación Juan March en colaboración con la Editorial 
\[Aca- Noguer. Tomaron parte en las citadas sesiones los autores de los estudios

idad ; de este primer volumen, a excepción del profesor Bosque Maurel, quien
a: los no pudo asistir por hallarse enfermo. Este primer tomo tiene 384 páginas,
irculo~ con 415 ilustraciones en color y blanco y negro, además de ocho mapas 

. han 
y gráficos.

( len
e ma~ 
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acasa En el paraninfo de la Universidad 
~ más de Sevilla, y bajo la presidencia del 
e, vive vicerrector, señor Justo Alpañés, 
dos y abrió el acto el director gerente de 

la Fundación Juan March, señor Yus
te, con unas palabras que resumimosJearse 

i . en este número,' al igual que las protegun nunciadas por el catedrático señorIdebe Guerrero Lovillo, autor del cuerpo de Üffien arte del citado volumen de «Andaluleo en cía1»,
lUiente En Granada el acto se desarrollóhes de en el salón de «Caballeros XXIV»[puede del Palacio de la Madraza, bajo laI Fila presidencia del rector de la universiD pro dad granadina, don Antonio Gallegofe, sin Morell, a quien acompañaba el viceIla so rrector, señor Sáinz Cantero; el deca; .valo no de la facultad de Derecho, señoratlas y Cazarla, el catedrático jubilado de'aparte
1I •• Literatura, don Emilio Orozco, así 
FI.vIVI como el director gerente de la FunIglca y dación, los autores de las introduc-Il! pro
Id y la 

ciones Histórica y Literaria, señores 
Cabanelas y Marín y el también ca
tedrático y miembro de la Comisión 
Coordinadora de «Tierras de Espa
ña», don José Cepeda, quien explicó 
el trabajo desarrollado para la bús
queda de los autores adecuados, así 
como el cuidado puesto para que el 
legado artístico y cultural que se. tra
taba de recoger tuviera un tratamien
to exigente y de calidad. 

El rector, señor Gallego Morell, '1
subrayó el rigor, visión universitaria 
y altura de los textos del libro, al I 
reflejar una aportación, «como la an I 

,daluza, básica en el andamiaje cul
tural de España», 

A continuación ofrecemos un resu
men de la intervención del director 
gerente de la Fundación y de los au
tores participantes en estos actos aca
démicos. 

l¡en el 

Hrilado,
 
Filoso

I~ pro

lS uto-
Ii
D con
Ii nuevas
 
Ilmun

lo: la
 
Ü'idad,
 
que en
 
y esa
 
ico se

o SóloI o den

I inesta

I
l

1
' Ir a un 

lA alidad. 
'1 

\ 35 
I 
I 



'" '
" . ,~' 

-- ..;\~~' ......-.,.. - ---
'~:~R :r

, ::- ~l ~;~~~~~~~~~iiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::===d&l~ 

YUSTE: «LIBRO RIGUROSO Y ASEQUIBLE» 

«El contenido principal de esta co
lección '«Tierras de España» es el le
gado artístico de las distintas regiones 
españolas, junto con los factores geo
gráfico, histórico y literario que le 
son inseparables y que lo explican y 
condicionan. En total la colección 
constará de 16 volúmenes, de los que 
ya han sido publicados once. Cada 
tomo va ilustrado en color, y blanco 
y negro; en total presentará la colec
ción un repertorio de más de 8.000 
ilustraciones. Algunas de ellas proce
den de los mejores archivos españo
les; otras se han hecho ex-profeso 
para esta colección. No se busca con 
esto hacer más lujoso el libro. 

En el fondo, todos estos volúme
nes suponen una convicción histórica, 
la de creer necesario el conocimiento 
y la comprensión de nuestro pasado: 
de su riqueza histórico-cultural y 
también de nuestros problemas hu
manos, políticos y económicos. Ejer
cicio de introspección que se proyecta 
al presente y al futuro, a fin de que 
este reconocimiento profundice, haga 
más serio y consciente nuestro amor 
a la «hermosa tierra de España», que 
cantó Antonio Machado. 

Se ha encargado de la orientación 
y supervisión de toda la colección

1, 
una Comisión Coordinadora, com
puesta por eminentes profesores. Por 
su Darte, los autores del volumen de 
Andalucía 1 son ilustres especialis
tas en el tema de la cultura andaluza. 
La Introducción Geográfica, que al
canza hasta el momento presente -y 
que recoge no solo la Geografía fi
sica, sino también la económica y de

«El arte es un gran termómetro es
piritual que mide la presión estética 
de un pueblo y es un instrumento 
privilegiado para conocer de cerca el 
sentido de los movimientos de la his
toria. A través del arte -que revela 
las corrientes de la creatividad más 
o menos ocultas que se esconden en 
las entrañas de ese pueblo- sabemos 
que Andalucía, ya desde la Prehisto
ria, demuestra una extraordinaria ca
pacidad de recepción hacía los fenó
menos que, por imperativos' geográ

'~ 

mográfica ha sido redactada por el 
profesor Bosque Maurel,: catedrático' 
de Geografia de la Universidad Com
plutense de Madrid, cuya labor cien
tífica se ha centrado de modo espe
cial en Andalucía. Las Introducciones 
Histórica y Literaria, que en este 
primer volumen llegan hasta fines del 
siglo XVI, han corrido a. cargo, res
pectivamente, de los profesores Darío 
Cabanelas y Nicolás Marln, catedráti
cos ambos de la Universidad de Gra
nada. Y el cuerpo doctrinal de Arte 
de este volumen, que comprende des
de la Prehistoria al Gótico. ha sido 
preparado, por José Guerrero 
Lovillo, catedrático de Historia del 
Arte de la Universidad de Sevilla. 

Es este el tomo número 11 de la 
colección, e irá seguido de inmediato 
-en 1981- del segundo volumen 
dedicado a Andalucía, en el que se 
estudiarán la Historia, la Literatura 
y el Arte andaluces desde la Edad 
Moderna hasta nuestros días. Los au
tores que han redactado estos traba
jos son, asimismo, destacados profe
sores de Andalucía: Antonio Domin
guez Ortiz, Emilio Orozco, Antonio 
Sánchez Trigueros y José Hernández 
Diaz. 

Creo sinceramente que con el alto 
nivel de todas estas colaboraciones 
científicas, los dos libros que la Fun
dación Juan March.dedica a Andalu
cía en esta colección pueden signifi
car una aportación valiosa al mejor 
conocimiento de la vieja y nueva cul
tura andaluza. Y, a la postre, de la 
vieja y nueva cultura española. Ese 
es, al menos, nuestro último deseo». 

GUERRERO LOVILLO: «RECEPTIVIDAD ARTISTICA DE
 
ANDALUCIA»
 

ficos o históricos, van a llegar a nues
tras costas. Pero esta receptividad no 
significará nunca entregarse a un mi
metismo, y de ahí la originalidad y 
la riqueza de nuestra cultura y nues
tro arte». Así resumió el profesor 
Guerrero Lovíllo el panorama del aro 
te andaluz antiguo y medieval que 
desarrolla ampliamente en su estudio 
de Arte del volumen Andalucía l. 

Dijo el conferenciante gue en An
dalucía, donde la geopohtica se ha 
definido siempre como una gran fuer
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za integradora propicia a las más so de aquel nuevo y floreciente Es

inesperadas citas históricas, se han tado».
 
dado también numerosas y sugestivas
 Tras recordar la inoportuna am
convivencias, llegándose a continuas ..pliación-de la mezquita cordobesa im
superposiciones ae 'huellas, que unas pulsada por Almanzór, explicó como la 
veces son ostensibles, otras huidizas. ruptura de la unidad monolítica del 
En este sentido, cabe referirse al mito Califato desembocó en el surgimiento 
de la Atlántida. de los reinos de Taifas, suceso histó

«A lo largo de nuestra historia, la rico que había de tener sus repercu
cultura andaluza ha' sido aluvional siones artísticas: «Todos los que sur
y nuestra nacionalidad empieza a to gen en Andalucía lo hacen con una 
mar cuerpo cuando vienen las migra misma obsesión: sentirse herederos
ciones de Oriente, especialmente las del legado del califato cordobés y de 
megalíticas». Hizo un recorrido de la, su gloria, todos ellos presididos por 
prehistoria en tierras de Andalucía, que el afán un ·tanto reivindicativo de vol
tiene sus raíces en la propia réplica ver a restaurar un sentido monolí
andaluza de las Cuevas de Altarnira, tico del poder».
en Pleno Paleolítico: las de la Pile No obstante lo gris de esta etapata, en el término de Benaoján (Mála de Taifas, el conferencíante advierte ga) en plena.serranía de Ronda; para un grandioso residuo de la misma, el repasar el arte del neolítico, la cultu palacio sevillano de los Abadíes, en el ra del vaso campaniforme, «uno de recínto de los actuales Alcázares: «Enlos fenómenos culturales más sugesti el salón de las Pléyades de este palavos y misteriosos que puedan darse, cio ~señalá- se desarrollaron aqueque se dibuja primero. dentro del área llas magnas empresas poéticas quepeninsular y andaluza y luego con llevó a cabo el rey poeta Al-Muta-··más amplios horizontes»; y las mani mido En ese salón -el actual salón festaciones de la cultura megalitica -de'embajadores=-se-encierra '10 másque. rierrerrstrs nráT. insignes represen glorioso de la poesía arábigo-andataciones en los dólmenes de Anteque luza». ' ra y del Aljarafe. 

El arte ibérico andaluz se salda en Con respecto al mudejarismo anda
las últimas investigaciones con la re luz, Guerrero Lovillo lo ve como una 
cuperación de la tercera de las da etapa próspera, alimentada en las in
mas, la de Baza; y llega la romani cursiones históricas de almorávides y 
zación que dejará huellas inmortales almohades. La irrupción del gótico 
y vestigios arqueológicos en Itálica y en Andalucía -explica- no significó 
Carmona. «Muchos de los "andaluces la erradicación de esos focos musul
de hoy -dijo- tienen cabeza, carac manes, que incluso llegaron a dejar 
teres y reacciones romanas. Si rasca su impronta en obras realizadas por 
mos un poco en nuestra cultura, apa castellanos. Ejemplo prototipico de 
rece siempre lo romano». Tras el pa esta simbiosis es la escuela Alfonsí, 
réntesis paleocristiano, «que no es en torno a Alfonso X el Sabio: «En 
otra cosa que arte romano bajo el ese momento, se produce una síntesis 
signo de la cristiandad», se alcanza inteligente de 'Ias ciencias conocidas 
el momento culminante de la penetra por el rey, y en esa escuela se debió 
ción del Islam. «Sevilla -señaló iluminar gran parte del tesoro minia
estuvo a punto de asumir la capita do, con que arropó producciones de 
lidad de este crucial y esplendoroso la talla de las Cantigas de Santa Ma
proyecto histórico, pero el sueño se ria o el Libro del Ajedrez». 
diluyó y el protagonismo lo adquirió Concluida la fase de islamización, 
Córdoba. Abderramán 1 el.Emigrado se logrará la unidad geográfica espa
haria de la Mezquita -en cuya pri ñola y con ello' «se cierra el ciclo 
mera fase participa- un signo glorio- mediterráneo y se abre el atlántico». 

MARIN: «LITERATURA ANDALUZA»'" 

Subrayó el profesor Marin cómo mana -Séneca, Lucano, entre otros 
mientras la cultura castellana -es de hitos- pasando por el dominio visigó
evolución y crecimiento' lento, Anda tico; hasta llegar a AI-Andalus y su 
lucía aparece pronto como un foco espléndida civilización; y en cuya li
brillante. El conferenciante hizo un teratura ocupa un lugar destacado la 
recorrido por la historia de la litera poesía arábigo-andaluza. Todo ese 
tura de Andalucia desde la época ro- pequeño corpus de voces líricas que 
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son las jarchas -señala- convierten 
desde el siglo XI a nuestra poesía 
en la más antigua de la Romania, 
un .siglo anterior a la aparición de 
los trovadores. El mérito andaluz 
-subraya el conferenciante- está en 
que se llegaron a transcribir esas can
ciones, que en otros dominios lin

l·	 güísticos quedaron en estado latente 
hasta ser retomados más tarde como 
base de nuevos poemas. 

Subraya también Marín la gran in
fluencia que los judíos tuvieron en la 
cultura andaluza y en toda Europa; 
influencia que adquiere su plenitud 
en los siglos XIII y XIV, cuando la 
cultura musulmana mostraba ya se
ñales de agotamiento. Y Granada, 
desde finales del siglo XIV. va a 
generar una literatura castellana de 
frontera, andaluza por su origen y 
tema: los encuentros, victorias, fra
casos y demás episodios de una gue
rra lenta y que ganarían definitiva
mente los castellanos. El romancero

1"¡: 

viejo, que se iniciaba desde una épi
ca en disolución, fue el encargado de 
difundir algo nuevo: la realidad his
tórica del reino granadino: 

Finalmente, citó a algunos andalu
ces ilustres, ya en el siglo XV, como 
Juan Alfonso de Baena, cordobés y 
de origen judio, colector de la poesía 
culta, dentro, de la tradición proven
zal, en el Cancionero de su nombre, 
que dedicó a Juan 11; el genovés 
Francisco Imperial sería el aglutina
dor del grupo sevillano que daría ori
gen a la Escuela Sevillana del siglo 
siguiente; y el cordobés Juan de Me
na y su admirador, Antonio de Ne
brija. Será este sevillano, que se sue
ña idealmente heredero de aquellos 
romanos de la Bética, trascendida ya 
su frontera, el que comprende el va
lor hispánico del castellano. Así con 
Nebrija -señaló Marín- se dispone 
Andalucía a volver a su origen pri
mero con las primeras ilusiones rena
centistas, pronto inauguradas en la 
recién conquistada Granada. 
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CABANELAS: «EVOLUCION HISTORICA» 

"l' . 
1 ~; Por su parte, Darío Cabanelas ex
I puso la evolución histórica seguida'
1.	 

por Andalucía, desde los tiempos 
preshistóricos, con referencia a la cul
tura argárica, vaso campaniforme y 
relaciones comerciales entre fenicios 
y tartesios, a la dominación romana, 
que acaba con el poderío cartaginés 
y paraliza el curso de la cultura ibéri
ca. Señaló el conferenciante, al ha

:1 blar de la romanización de la Bética, 
!' cómo ésta fue tan profunda que per
l' vivió incluso después de la caída del 

Imperio romano de Occidente y de la 
ocupación de la Península por los 
visigodos, cuyos monarcas apenas lo
graron sustraer las regiones de Anda
lucía al dominio de los emperadores 
de Bizancio. 

i, 

Tras subrayar como gran aporta
ción de la Bética durante la época 
visigoda la escuela de San Isidoro de 
Sevilla, que atesora el legado cultural 
latino y sirve de puente entre la Anti
güedad desaparecida y la Edad Media 
naciente, abordó el profesor Cabane
las la invasión musulmana de la Pe
nínsula, «algo que resulta sorpren
dente, teniendo en cuenta las disen
siones y encarnizadas rivalidades de 
los árabes a lo largo de las cuatro 
décadas que abarcó ese período de 
asentamiento». El emirato omeya, el 
califato de Córdoba, la pulverización 
de la unidad política del Islam con 
el advenimiento de los Reinos de Tai
fas, en el siglo XI, y la consecuente 
africanización que supone la domina
ción de almorávides y almohades (re
lativamente corta y, en opiníón de 
Cabanelas, exagerada en los tintes 
de, barbarie con que sé la ha descri
to), fueron recorridos por el conferen
ciante para abordar el proceso de la 
Reconquista paulatina de Andalucía 
que culminará con la ,guerra de Gra
nada. Esta supone -afirmó Cabane
las-, entre otros extremos, una nue
va orientación de la conciencia reli
giosa española, «al sustituir la hete
rogénea perspectiva de lucha, convi
vencia e influjo recíproco entre dos 
mundos antagónicos, por el unifor
mismo político y religioso de carácter 
defensivo ante ínfluencias extrañas». 
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.a- A lo largo de los últimos años, la Fundación Juan March 'ha venido 

desarrollando un Plan Especial de Biología que ha apoyado mediante becas he 
l. 
n- y ayudas diversas investigaciones y actividades científicas en Genética, Neu
a robiología, Especies y Medios Biológicos'Espaíloles y Métodos Físicos Apli
la cados a la Biología. A la vista de los satisfactorios resultados alcanzados, 

la Fundación promueve ahora un nuevo Plan, circunscrito en esta ocasión 
al ámbito de la Biología Molecular, con lo que se trata de concentrar los 
recursos disponibles en una especialidad seleccionada en razón de su impor
tancia intrínseca, su potencial de crecimiento, su amplia gama de reper
cusionesprácticas y su grado de desarrollo actual en España. []

n' 
¡t,a
oca 
¡de Este nuevo plan será cuatrienal, ex a) Se ofrecen becas de larga dura
lI'al tendiendo su acción desde el 1-1-1981 ción, de carácter postdoctoral , dirigi
ti al 31-12-1984. Su propósito es contri  das á mejorar en España o en el ex

dia buir al desarrollo de la Biólogia Mo tranjero la formación personal de los e
lecular y sus aplicaciones a través de candidatos. Es imperativo que el la,e


en-
 dos vías concretas: la formación de boratorio en que se realice el trabajo 
en personal investigador especializado en objeto de las becas sea distinto de los 
tle estas materias y el intercambio de co laboratorios en que haya desarrollado 

tro nocimientos e ideas entre los distintos su labor el candidato en los últimos
lde grupos o laboratorios que a ellas se dos años.l; el dedican en España o en el extranjero. b) Se ofrecen también becas de
Iión corta duración, en España o en el ex"con El concepto de Biologia Molecular 

tranjero, siempre de carácter postr'ai se entenderá aplicado en sentido am
lnte doctoral, para promover cierto tipoplio, con un ámbito que permite aco

de aprendizajes avanzados y rápidasI?a ger en este plan solicitudes de espe
(re- puestas aldia en las últimas innovacialistas de muy diversas proceden
Lde ciones.cias universitarias: biólogos, médicos, 

,t ~ s c) Se promueven las estancias de 
cn- farmacéuticos, químicos. físicos, irirI cientificos extranjeros en centros degenieros, veterinarios, matemátiren- trabajo españoles.~ la cos, etc., Por tanto, la unidad del 

d) Se ofrece una convocatoria~cía plan se asegura, no por la proceden
Gra- abierta, sin fechas prefijadas de precia o experiencia científica previa a
"me- sentación de instancias, y con reuniolos solicitantes, sino por el hechode"me- nes periódicas del jurado. lo que perque los trabajos a realizar hayan dereli mitirá atender con rapidez las dernan-I versar, precisamente, sobre Biologíalete . das que puedan surgir a todo lo larI • Molecular o sus aplicaciones. 

go de cada año de duración del plan. l "I~~~ Como rasgos destacados de la pre e) El jurado a cuyo cargo estaráfor
ícter sente convocatoria se pueden resaltar la selección de, c,iryiidatos y el segui

il 
I los siguientes: miento del plal1.fieiá público.. 

11 
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o A) BECAS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 

1. CANDIDATOS 

1.1. Podrán optar a las becas to
dos los españoles que o estén en pose
sión del título de doctor. . 

Los datos personales del candida
to, así como los de su titulación y 
actividades profesionales, deberán 

¡"	 hacerse constar en el impreso de SO" 

licitud, que será facilitado en la sede 
1, de la Fundación Juan March (Caste

I{ 
lió, 77, Madrid-6). I 

1.2. Propuesta por el jurado la 
adjudicación de una beca en el ex
tranjero, el beneficiario deberá acreo, 
ditar suficientemente, a juicio de la 
Fundación, el conocimiento de algún 
idioma que le permita el ejercicio de 
su actividad en el país de destino. 

2. DURACION 

\ 
Las becas que se convocan serán de 

dos tipos: 
Tipo A.-Becas con duración má1 

xima de dos años en España o en el 
~ extranjero. 

i I Su objetivo será la formación de 
!	 personal investigador efectuada nece

sariamente en un laboratorio español l' I 
1\ i o extranjero distinto de los laborato

rios en que haya desarrollado su acti
vidad el candidato en los últimos dos 
años. Aunque las becas pueden con
cederse desde el primer momento por 
la duración total máxima de dos 
años, el segundo año estará siempre 
condicionado a confirmación expresa 
por parte de la Fundación. 

Tipo B.-Becas con duración má
xima de tres meses en España o en el 
extranjero. 

Su objetivo es facilitar a los can
didatos el desplazamiento a un labo
ratorio español o extranjero para un 
aprendizaje avanzado de nuevas téc
nicas, una rápida puesta al dia en 
cualquier innovación, o una colabo
ración concreta en un proyecto de 
investigación en curso. Estas becas no 
se concederán para permitir asisten
cias a reuniones, congresos, etc., ni 
para mantener discusiones de trabajo. 

~------------~_-_d:;.~1 

f, 

3. DOTACIONES y DEVENGOS 

3.1.	 Becas en España: 

Estarán dotadas con una cantidad 
bruta que se fijará a razón de 60.000 
pesetas mensuales. 

3.2.	 Becas en el extranjero: 

Estarán dotadas con: 
3.2.1. Una cantidad bruta que se 

fijará a razón de 1.000 $ USA men
o, suales (o su equivalente en la moneda 

del país de destino).' 
3.2.2. Importe de los gastos de 

viaje de ida y vuelta. En las becas 
de tipo A podrán incluirse, en su ca
so, los gastos de viaje del cónyuge. 
3.2.3. En casos excepcionales y pre
via aprobación del jurado en el mo
mento de concesión de la beca, po
drán atenderse gastos no previstos en 
los dos apartados anteriores. 

3.3.	 Dotación paralela para los
 
Centros y Laboratorios
 
españoles:
 

En las becas en España existe la 
posibilidad de una dotación paralela, 
que se fijará a razón de un máximo 
de 150.000 pesetas anuales, en favor 
de los centros y laboratorios donde 
vayan a desarrollarse los trabajos ob
jeto de la beca; y' como contribución 
a los gastos que éstos originen. 

3.4.	 Devengos: 

3.4.1. En las becas de tipo A la 
dotación se hará efectiva por cuatri
mestres anticipados. 

3.4.2. En las becas de tipo B la 
dotación se abonará integramente al 
comenzar el disfrute de las mismas. 

3.4.3, La dotación paralela se 
abonará por cuatrimestres vencidos 
(o al finalizar el trabajo, en el caso 
de períodos más breves), previa jus
tificación de los gastos realizados. 

40 
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Respecto al punto 3.2.2. la Funda
ción, como norma general, facilitará 
al becario los billetes necesarios para 
su desplazamiento o bien hará efec
tivo el impone de los costes corres
pondientes, debidamente justificados 
y previa su aprobación. 

4. DOCUMENTACION 

Los candidatos remitirán a la fun
dación los documentos que. se indican: 

4.1. Formulario de solicitud, 
cumplimentado por los interesados, 
en los impresos que facilitará la Fun
dación. 

4.2. «Currículum vitae» del soli
citante, con indicación de los estudios 
realizados, actividades profesionales 
desempeñadas, premios obtenidos. 
publicaciones (libros, articulas y 
otros escritos técnicos o profesiona
les) e idiomas que conoce. 

Si en el momento de presentar la 
solicitud han transcurrido menos de 
seis años desde la fecha de obtención 
de la Licenciatura, dicho «Curricu
lum» deberá incluir certificado del 
expediente académico universitario, 
con calificaciones de.todos los cursos. 

4.3. Memoria relativa al estudio, 
investigación o trabajo que se pro
pongan realizar, redactada de acuer
do con las orientaciones contenidas 
en los impresos que facilitará la Fun
dación. A la memoria se añadirá un 
resumen de la misma de aproximada
rnentel Sü palabras. 

4.4. Documento que acredite la 
admisión del candidato en el centro 
de trabajo elegido y en el que se haga 
constar la duración del trabajo pro
yectado. 

4.5. Copia de los trabajos cientí
ficos publicados. 

5. PRESENTACION DE LA 
DOCUMENTACION 

5.1. La documenr ación deberá 're
rmtirse, en fecha libremente elegida 
por el candidato, a las oficinas de la 
Fundación, calle Castelló, 77, Ma
drid-6. 

5.2. El jurado, si lo estima perti 
nente, podrá citar a los candidatos 
y adjudicatarios para cualquier acla
ración o entrevista personal. 

5.3. Los solicitantes cuya pro
puesta no sea admitida por el jurado 
podrán presentar otra o la misma so
licitud. una vez haya transcurrido un 
año desde la fecha de su presentación 
anterior. 

6. DECISION DEL JURADO 

6.1. El jurado se reunirá al me
nos tres veces al año (normalmente 
en febrero. mayo y octubre) y deci
dirá sobre las instancias presentadas 
hasta seis semanas antes de cada 
reunión. 

6.2. La Fundación hará públicos 
los resultados de las decisiones del ju
rado dentro del mes siguiente a la fe
cha de cada una de sus reuniones. 

p.3. Los candidatos, por el solo 
hecho de solicitar la beca. renuncian 
a toda clase de acción judicial o 
extrajudicial contra ·el fallo del jura
do, y aceptan íntegramente el conte
nido de esta convocatoria. 

7.	 INDIVISIBILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD DE LAS 
BECAS 

7.1. Las becas son indivisibles y 
se concederán, individualmente, a 
personás físicas. . 

7.2. Como regla general estas be
cas son incompatibles con cualquier 
otra beca o ayuda. También lo serán 
con cualquier remuneración econórni

. ca	 en el lugar dé destino. La infrac
ción de est~ regla permitirá a la Fun
dación cancelar sus concesiones. Sin 
embargo, en algunas becas de tipo B . 
podrán admitirse excepciones. que re
querirán la autorización expresa del 
jurado. otorgada en el mismo acto de 
concesión de la beca. 

8. PROPIEDAD DE LOS 
TRABAJOS 

8.1. En su caso, la propiedad de 
los trabajos será de sus autores. 

8.2. La publicación de los mis
mos deberá ir acampanada de la 
mención de la beca recibida y lleva 
aneja la obligación de proporcionar a 
la Fundación dos ejemplares de ca
da trabajo publicado. 
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8.3. La Fundación se reserva el 
derecho de mantener los trabajos en 
la biblioteca de su sede social, a 
disposición del público. 

9. OBLIGACIONES DE LOS 
BECARIOS 

.¡ Entre otras obligaciones figuran: 
Comenzar el disfrute de la beca 

dentro de los seis meses posteriores a 
la comunicación de la concesión de 
la misma. 

En las becas de tipo' A, remitir a 
la Fundación cada cuatro meses, a 
partir de la iniciación del disfrute de 
la beca, un avance o declaración su
ficiente, por duplicado, respecto de 
los trabajos, estudios o investigacio

. nes realizados en el periodo cuatri 
rnestral correspondiente. Estos avan
ces se someterán a examen del jurado 
para su aprobación. La falta de pre
sentación puntual de estos avances, o 
la no aprobación de los mismos, pro
ducirá la suspensión de los pagos 
pendientes relacionados en el aparta

lo	 do 3. Todo ello sin perjuicio de la co
municación que pueda tener la Fun
dación con el centro de trabajo co
rrespondiente, para conocer la labor 
del interesado. 

En las becas de tipo A, al término 
de la beca concedida, el último avan
ce cuatrimestral será sustituido por el 
trabajo final, presentado de acuerdo 
con las normas que facilitará en cada 
caso la Fundación. Los titulares de 
becas tipo A en el extranjero, al fina
lizar su periodo de disfrute, podrán 
presentar el trabajo final dentro de 
los dos meses siguientes al término 
de la beca. o 

En las becas de tipo B, el informe 
final sustituye los avances. 

En cualquier caso el becario deberá 
entregar, junto con el trabajo terrni
nado, un extracto del mismo que 
contenga de 100 a 150 palabras. Asi
mismo deberá presentar a la finali
zación de la beca un certificado del 
centro donde se haya desarrollado la 
misma, en el cual se hagan constar 
expresamente las fechas de comienzo 
y. terminación de la estancia del beca
no. 

10. INCIDENCIAS 

El Jurado podrá declarar desierta, 
total o parcialmente, la adjudicación 
de las becas previstas en esta convo
catoria. 

B) AYUDAS PARA ESTANCIAS DE
 
CIENTIFlCOS EXTRANJEROS
 

Independientemente de las becas 
que se describen en los apartados an
teriores de la presente convocatoria, 
el Plan de Biología Molecular y sus 
aplicaciones se propone también posi
bilitar las estancias de científicos ex
tranjeros de cada especialidad en cen
Iros o laboratorios españoles, con ob
jeto de impartir en ellos cursos o se
minarios, promover el aprendizaje de 
nuevas técnicas, participar en proyec
tos de investigación, etc., con la fi
nalidad de fortalecer los niveles de 
docencia o investigación de los cen
Iros receptores. 

Para ello, el jurado resolverá so
bre las propuestas que le sean presen

ladas por los directores de los centros 
o laboratorios en que vaya a tener lu
gar la estancia del científico visitante. 
Dichas propuestas deberán contener 
información del aliada acerca de la 
persona que se propone recibir, des
cripción de las actividades que se.rea
Iizarán durante su estancia, ventajas 
que se espera obtener de la misma, 
financiación que se requiere y cual
quier otro detalle que se considere de 
interés. 

Las propuestas podrán ser di
rigidas, en cualquier momento, a la 
Fundación Juan March, que podrá 
recabar la información complementa
ria que estime conveniente. 
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Biológicos españoles». 

A pesar de la pérdida de incentivo 
que los estudios de faunistica regis
tran entre los científicos, más atraí
dos hoy por elexperirnentalismo, la 
elaboración de tal índice-catálogo se 
justifica, en opinión de los autores, 
por la necesidad de que toda inves
tigación en el campo de la zoología 
parta de un diagnóstico seguro, no 
sólo para la aplicación de medidas 
destinadas a controlar o erradicar 
agentes patógenos, sino también pa
ra las investigaciones básicas y para 
conocer los efectos de determinados 
métodos de lucha contra plagas sobre 
los ecosistemas. 

Por otra parte, el interés por los 
zooparásitos deriva de su acción di
recta sobre el hombre (como patóge
nos) o indirecta (a través de su ac
ción patógena sobre los animales y 
plantas que aquél utiliza como ali
mento, compañia, ornato, etc.).r Aparte de los aspectos higiénicos y 
sanitarios, adquiere gran relieve tam
bién la importancia de la producción 
de alimentos, en cuyo. proceso pue
den actuar negativamente los parási
tos, asi como los intereses de la in
dustria químico-farmacéutica, irnpli-.

I cada en la fabricación a gran escala 
11 de parasiticidas. Finalmente, la granrl preocupación por la ecologia que hayros en el mundo actual puede justificarIp- igualmente las investigaciones pa¡

l
t ' 
te. rasitológicas, no sólo porque muchas 
ner de las grandes alteraciones del medio 
ila (por ejemplo, la agricultura intensiva, 
es los extensos regadíos, etc.), pueden 

crear problemas parasitarios nuevos,'~a
sino también porque el conocimientoljas

na,¡, de la parasitofauna puede constituir 
un buen indicador para detectar la

ial modificación de los ecosistemas. . 
:de La opinión generalizada de que en 

ia zona templada del globo, que coin
cide con los países desarrollados, ya 

di se conocen suficientemente los proble
mas parasitarios es un error. Incluso1 la 
algunas parasitosis que se consideran'1 Idrá. poco menos que relegadas al mundo:1 ata

1'\ del subdesarrollo irrumpen con reno
I
 
I
 vada violencia, de vez en cuando. 
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Un equipo científico del Departamento de Patología Infecciosa y Para
sitaria de la Facultad de Veterinaria y de la Estación Agrícola Experimental 
del C.5.f. C. de León, dirigido por Miguel Cordero del Campillo, Catedrá
tico Director del citado Departamento universitario, ha llevado a cabo un 
«Indice-Catátogo de zooparásitos ibéricos» mediante una ayuda concedida 
por la Fundación Juan March dentro del Plan Especial de Biología que, 
en su última fase, se ocupó de los estudios sobre «Especies y Medios 

CATALOGO DE ZOOPARASITOS IBERICOS 
• Elaborado por un equipo dirigido por 

el profesor Cordero del Campillo 

;1;, 
v 

I 

r 

. 

Por estas y otras razones, diversos 
organismos estatales han reclamado 
la preparación del «mapa parasita
rio» nacional, sín haberlo logrado. 
Realmente, la situación española ha 
sido de profunda dependencia. La 
mayoría de las obras que sirven de 
base en universidades y centros de in
vesngación aportan 'datos que sólo 
tienen una limitada validez para Es
pana, en particular cuantos hacen re
ferencia a condiciones ecológicas, por 
tratarse de traducciones de obras 
creadas en realidades muy diferentes. 

De acuerdo con estos planteamien
tos y con el fin de aportar solucio
nes a los problemas expuestos, el 
equipo dirigido por el profesor Mi
guel Cordero del Campillo ha llevado 
a cabo una amplia revisión critica de 
la bibliografia relacionada con la para
sitologia ibérica, al tiempo que se des
arrollaban trabajos de campo, enca
minados al hallazgo de nuevas áreas 
de distribución, búsqueda de nuevas 
especies, conocimiento de la dinámica 
estacional de algunas parasitosis ya 
conocidas, etc. 

En esta tarea han participado 43 
científicos (españoles, portugueses, 
franceses, suizos, etc.), pertenecientes 
a 19 centros de investigación de dis
tintos paises. 

El índice-catálogo de zooparásitos 
ibéricos se divide en doce apartados 
y aporta datos sobre los zooparási
tos, sus hospedadores y su distribu
ción provincial y regional -con re
ferencias numéricas para la localiza
ción en el mapa parasitológico ibéri
co- así como indicaciones sobre la 
literatura existente. Los doce grupos 
de zooparásitos son: Protozoos, Tre
rnatodos, Cestodos, Nematodos. 
Acantocéfalos, Anélidos, Crustáceos, 
Malófagos, Anopluros, Sifonápteros, 
Dípteros y Acaros.: . 

Miguel Cordero del Campillo (~. co
laboradores), Indice-cotálogo dé zoopará
siros ibéricos. Beca ESpaña 1976. Depar
tamento de Biologla. Memoria aprobada 
el 26-10-79. . 
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TRABAJOS 
RECIENTEMENTE se han aprobado por los TERMINADOS Secretarios de los distintos Departamentos 

GEOLOGIA 

(Secretario: Carmina 
Virgili Rodón. Catedrá
tica de Estratigrafía y' 
Geología Histórica de 
ia Universidad Complu
tense) 

EN EL EXTRANJERO: 

Antonio Miguel Ro
ca Adrover. 
Estudios en el campo 
próximo de terremo
tos mediante redes 
de acelerógrafos. 
Centro de trabajo: 
Universidad' de Cali
fornia en Berkeley 
(Estados Unidos). 

BIOLQGIA y 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

(Secretario: Francisco 
Garcia Olmedo. Cate
drático de Bioquímica y 
Química Agrlcola. de la 
Universidad Politécnica 
de Madrid) 

EN ESPAÑA: 

Antonio de Haro Bai
lón. 
Control genético de 
la composición pro
teínica en legumino
sas de grano autócto
nas. Implicaciones 
filogenéticas. 
Centro de trabajo: 
Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros 
Agrónomos de Cór
doba. 

los slgulenres trabajos finales realizados por 
becarios de la Fundación, cuyas memorias 
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma. 

CREACION 
LITERARIA 

(Secretario: Víctor Gar
da de la Concha. Ca
tedrático de Literatura 
Española de la Univer
sidad de Salamanca) 

EN ESPAÑA: 

Maria Concepción 
Zardoya González. 
Diotima y sus edades 
(autobiografía en cua
tro tiempos). 
Lugar de trabajo: 
Madrid. 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario: Gustavo 
Torner de la Fuente. 
Pintor y escultor) 

EN EL EXTRANJERO: 

Leopoldo 1rriguible 
Celorrio. 
Por una nueva se
miótica de los ele
mentos pictóricos.-
ESTUDIOS E
 

Centro- de trabajo: 
Ecole des Hautes Etu
des en Sciences So
ciales. París (Francia). 

BIOLOGIA 

Galo Ramirez Ortiz. 
Estudios sobre la di
ferenciación del siste
ma nervioso utilizan
do como modelo cul
tivos de agregados de 
células nerviosas di
sociadas durante el 
desarrollo embriona
rio. 
Centro de trabajo: 
Instituto Gregorio 
Marañón, del e.S.Le. 
Madrid. 

Antonio Palanca So
ler. 
Aspectos faunísticos 
y ecológicos de Cará
bidos altoaragoneses. 
Centro de trabajo: 
Centro Pirenaico de 
Biología Experimen
tal del e.S.Le., Jaca 
(Huesca). 

INVESTIGACIONES
 
EN CURSO
 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por 
los Secretarios de los distintos Departarnen

. tos 10 informes sobre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la 
Fundación. De ellos 7 corresponden a becas 
en España y 3 a becas en el extranjero. 
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TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACiÓN 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIOI\IES 

Se han recibido las siguientes publicaciones
 
de trabajos realizados con' ayuda de la
 
Fundación y editados por otras instituciones.
 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
 
de la Fundación a disposición del público,
 
junto con todos los trabajos finales llevados a cabo por los becarios.
 

•	 E. Oset (y A. Palanques-Mestre). 
Selfconsistent determination o/ quasiparticle properties in nuclear 
matter: 
«UBFf» 12-80 (sin paginación).
 
(Beca España 1979. Física).
 

•	 Mercedes Garcla-Arenal. 
Relación del origen y suceso de los xarifes y del estado de los reinos 
de Marruecos, Fez y Tarudante, por Diego de Torres. 
Edición, estudio, índice y notas de M. García-Arenal.
 

. 'Madrid, Siglo XXI Editores, 1980.328 páginas.
 
(Beca España 1978. Historia).
 

•	 L. C. Alonso (y G. Kimber). 
A hybrid between diploid «agropyron junceum» and «triticum aes
tivum», 
«Cereal Research Cornmunications», vol. 8, n. o 2, 1980, págs.
 
355-358.
 
(Beca Extranjero 1978. Ciencias Agrarias).
 

•	 M. Gracia (y J. R. Gancedo yA. Hernández). 
Mossbauer spectroscopy study of Iberian pottery. 
«Journal de Physique», Colloque Cl., Suppl. au n.? 1, tome 41,
 
janvier 1980, págs. CI-40i.
 
(Beca España 1977. Química).
 

•	 Antonío Márquez. 
Los alumbrados. Orígenes y filosofía (1525-1559). (Segunda edición,. 
corregida y aumentada.) 
Madrid, Taurus, 1980.315 páginas. 
(Beca España, 1968. Ciencias teológicas, filosóficas e históricas). 
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LUNES, 12 ====;;;;; 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de arpa. 
Intérprete: Ana Maria Martini. 
Programa: 

Obras de Cabezón, Pasquini, 
Purcell, Freixanet, Mozart, Tho
mas, Granados, Gambau, Alon
so, Rodrigo y Salcedo. 

MARTES, 13 ==== 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Concierto de flauta y piano. 
Intérpretes: Antonio Arias y Ana 
Maria Gorostiaga. 
Comentarios: Tomás Marco. 
Programa: 

Obras de Mozart, Van Eyck , 
Reinecke, Fauré y Bartok. 

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

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La obra poética de Juan Ramón 
Jiménez» (1). 
Antonio SánchezBarbudo: 
«La primera época (1898-1915»). 

MIERCOLES, 14 =;;;;;;;;;;;;;;= 
19,30 horas 

LA MUSICA ELECTROACUSTI
CA (1). 
Luis de Pablo: 
«Antecedentes y orígenes». 

JUEVES, 15 =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Concierto de vihuela y guitarra ba
rroca. 
Intérprete: Jorge Fresno. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
Programa: 

Obras de Pisador, Valderrábano, 
Mudarra, Cal vi, Roncalli, Fosca
rini y Gaspar Sanz. 

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

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La obra poética de Juan Ramón 
Jlménez» (11). 
Antonio Sánchez 'Barbudo: 
«La segunda época (1916-1936»). 

VIERNES, 16 =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES, 
Recital de piano. 
Intérprete: Joaquin Parra. 
Comentarios: Antonio Fernández
Cid. 
Programa: 

Obras de Schumann, Chopin, 
Liszt y Albéniz. 

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

CONCIERTOS DE MEDIODIA, EN VALENCIA 

Organizado por la Fundación Juan March y el Conservatorio Supe
ríor de Música de Valencia se desarrollará, a partir del mes de enero 
y hasta marzo, y todos los viernes a las 12 horas, un ciclo de con
ciertos matinales en el salón de actos del Palacio del Marqués de Dos 
Aguas. En enero se ofrece el siguiente programa: ' 

Dia 16: Recital de piano, por Perfecto Garcia Chornet, con obras 
de Schubert, Chopin, Granados, Mompou, Turina y Albéniz. 

Día 23: Concierto de Trompeta y clave-piano, por Vicente Campos y 
Josep Sanz Biosca, con obras de Torelli, Telemann, Haydn y Puértolas. 

Dia 30: Quinteto de viento del Conservatorio Superior de Música 
de Valencia, con obras de Vercher, Talens, Blanes, Arrieu y Hindemith. 
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SABADO, 17 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~ 

Clausura de la VI EXPOSICION 
DE BECARIOS DE ARTES PUS
T1CAS. 

LUNES, 19 ;;;;;;;;;;;;;~=~;;;;;;;; 

12,00 horas 
CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de piano. 
Intérprete: Gloria Emparán. 
Programa: 

Obras de Schubert, Liszt y Mus
sorgsky. 

MARTES, 20 ;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 

ARTE ESPAÑOL 
CONTEMPORANEO, 
ENCORDOBA 

En enero se inaugurará en 
Córdoba, en colaboración con 
la Universidad y el Ayunta
miento de Córdoba, la Expo
sición de Arte Español Con
temporáneo (Colección de la 
Fundación Juan March). 

VI EXPOSICION DE 
BECARIOS DE ARTES 
PLASTICAS, EN LA 
FUNDACION 

Hasta el 20 de enero permane
cerá abierta en la sede de la Fun
dación Juan March la VI Expo
sición de Becarios de Artes Plás
ticas de esta institución. Ofrece 
un total de 14 obras pertene
cientes a 5 artistas, cuyo trabajo 
-objeto de la beca- fue apro
bado el pasado curso por el Ju
rado correspondiente de la Fun
dación. 

Los 5 artistas representados 
en la muestra son: José Luis Al
varez Vélez, Ignacio Casanovas, 
Leopoldo Irriguible, Roberto 
Luna y José Ramón Sierra. 

Concierto de flauta y piano. 
Intérpretes: Antonio Arias y Ana 
Maria Gorostiaga. 
Comentarios: Tomás Marco. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del dia 13.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La obra poética de Juan Ramón 
Jiménez» (I1I). 
Antonio Sánchez Barbudo: 
«En América (1937-1948)>>. 

~ERCOLES,21~~;;;;;;;; 

19,30 horas 
LA MUSICA ELECTROACUSTI· 
CA (Il). 
Luis de Pablo: 
«Fijación del lenguaje electroacús
tico». 

JUEVES, 22 
11,30 horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Concierto de vihuela y guitarra ba
rroca.
 
Intérprete: Jorge Fresno.
 
Comentarios: Jacinto Torres.
 
(Programa 'y condiciones de asis

tencia idénticos a los del día 15.)
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«La obra poética de Juan Ramón 
Jiménez» (y IV). 
Antonio Sánchez Barbudo: 
«Los años finales (1949-1958)>>, 

GRABADOS DE GOY A, EN 
PALMA DE MALLORCA 

El martes 6 de enero se clau
sura en La Lonja de Palma de 
Mallorca la Exposición de Gra
bados de Goya, que se ha veni
do. ofrecierido en esta capital 
desde el pasado 1 de diciembre 
de 1980, organizada en colabo
ración con el Consell Interinsu
lar de las Islas Baleares, el Ayun
tamiento de Palma y el Consell 
Insular. 
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VIERNES, 23 =;¡¡¡¡¡¡¡¡¡:;;;;;;;;;;;= 
11,JO horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano. 
Intérprete: Joaquin Parra. 
Comentarios: Antonio Femández
Cid. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 16.) 

LUNES, 26 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA. 
Recital de órgano. 
Intérprete: Maria Teresa Martinez. 
Programa: 

Obras de Correa de Arauxo, Ca
banilIes, Bach y Messiaen. 

19,30 horas 
EXPOSICION «MlNIMAL ART». 
Inauguración. 

MARTES, 27 ===== 
11,JO horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Concierto de flauta y piano. 
Intérprete: Antonio Arias y Ana 
Maria Gorostiaga. 
Comentarios: Tomás Marco. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 13.) 

CONCIERTOS PARA
 
JOVENES, EN ALBACETE
 

Los miércoles 14, 21 Y 28 de 
enero, por la mañana, tendrán 
lugar Conciertos para Jóvenes 
en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, de Albacete. 

Han sido organizados en co
. laboracíón con el Conservatorio 

Elemental de Música. ' 
Pianista: Miguel Baró. 
Programa: Obras de Beetho

ven, Brahms y Chopin. 
Presentador: José María Pa

rra Cuenca. 

19,JO horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Problemas de la lengua españo
la» (1). 
Manuel Seco: 
«La lengua, los niveles y la norma». 

MIERCOLES, 28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.. 

19,JO horas. 
LA MUSICA ELECTROACUSTI~ 

.CA (111). 
Luis de Pablo: 
«Fórmulas mixtas, electroacústicas, 
instrumentales y vocales.» 

JUEVES, 29 -.;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;; 
11,JO horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Concierto de vihuela y guitarra ba
rroca. 
Intérprete: Jorge Fresno. 
Comentarios: Jacinto Torres. 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 15.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
«Problemas de la lengua españo
la» (11). 
Manuel Seco: 
«Estabilidad y cambio en la estruc
tura de la lengua». . . 

VIERNES, 30 -.;¡;;;;=== 
l1,JO horas 

CONCIERTOS PARA JOVENES. 
Recital de piano. 
Intérprete: Joaquín Parra. 
Comentarios: Antonio Fernández
Cid . 
(Programa y condiciones de asis
tencia idénticos a los del día 16.) 

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

Información: FUNDACION JUAN MARCH, Castelló, 77
 
Teléfono: 225 44 55 - Madrid-6
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