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" (NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe) 

Hasta el 12 de junio en 1a Fundaci6n 

«ZERO», LA VANGUARDIA 
EN MOVIMIENTO 

Hasta el 12 de junio perrnanecera abierta en Madrid, en la sede 
de la Fundacion Juan March, la exposicion «Zero, un movimiento 
europeo», que desde el pasado 8 de abril ofrece 52 obras, entre 
pinturas y esculturas, pertenecientes a la coleccion alemana Lenz 
Schonberg, y de las que son autores 22 artistas de distintos paises 
europeos que en tan solo seis aDOS, de finales de los aDOS cin
cuenta a mediados de los sesenta, erearon un movimiento de 
vanguardia. 

En el acto de inauguracion «El secreta de los grandes 
de la muestra pronuncio una maestros del arte abstracto bor
conferencia Dieter Honisch, di dea aqueIla frontera en la que 
rector de la Galeria Nacional de el arte deja de ser arte en el 
Berlin y comisario de esta expo sentido mas usual. El destro
sicion, autor de uno de los tex namiento de los objetos practi
tos del catalogo. camente reales dio al publico 

El horario de la exposicion es en general, desde comienzos de 
el siguiente: dias laborables, de nuestro siglo hasta hoy, la oca
10 a 14 horas y de 17,30 a 21 sian de acusar a ese arte como 
horas. Domingos y festivos: de destrucci6n del espiritu practice 
10 a 14 horas. y, con ello, de toda especie de 

En el catalogo tambien se arte. Lo que de veras ocurria 
incluye un trabajo firmado por era todo 10 contrario. 
Hannah Weitemeier, conserva Con el sosten que proporcio
dora de la coleccion Lenz Schon naba la experiencia de poder 
berg, de Munich, que explica reproducir en la realidad carente 
las lineas basicas del movimien to de objetos una legalidad univer
Zero y 10 situa en un contexto sal que no resulta visible a tra
abstracto y vanguardista. De el ves de la sola mirada Iisica, 
se ofrece a continuaci6n un abierto el camino a ~ 
amplio extracto. 

quedaba 
nuevos contenidos de conscien , 



t\ cia. Provistos de variado equipo
V instrumental y diversas concep

ciones, pusieron manos a la 
obra los pioneros del arte abs
tracto en Europa. Todos ellos 
emprendieron la misma via, la 
busqueda de formas de energia, 
que no eran 'ensefiables' en sen
tido estricto, sino que podian 
ser estimuladas, despertadas, co
mo todo cuanto viene 'del espi
ritu'. 

Matisse, Mondrian, Brancusi, 
Malevitch, Kandinsky y otros 
que, con grandes logros perso
nales, se atrevieron a irrumpir 
en interiores mundos iconicos 
de nuevas dimensiones espacia
les y temporales, removieron en 
una antiquisima esfera del ac
tuar humano. 

EI mas consecuen te de los 
representantes de una nueva epo
ca y de un arte de alcance pla
netario fue entonces Kasimir 
Malevitch (1878-1935); sus teo
rias y su obra piciorica estaban 
plenas de premoniciones y de 
anuncios para el porvenir. Male
vitch habia i nven tado , entre 
1911 y 1915, la 'forma cero'. 
Deeia el que no encontraba la 
nueva realidad en el objeto de 
su pintura; 10 que habria hecho 
era transponerse el mismo a la 
forma cero. 

La mision politico-cultural de 
Malevitch se desp lazo a Occi
dente, pas ando por la actividad 
del artista en la 'Bauhaus' duran
te la decada de los veinte, y 
opero como fermento de un 
amplio entrelazamiento esprri
tual de culturas en la Europa 
oriental y en la occidental. 

Hora cero 

Medio siglo despues volvio a 
alumbrarse un movimiento eu
ropeo. Se repite la hora cera, el 
momenta del punto cero y de 
un nuevo empezar en cornun. 
En un marco temporalmente 

limitado, de pocos afios -de 
1958 a 1964, aproximadamente-, 
surgieron en el espacio europeo, 
mas alia de las fronteras nacio
nales, obras plasticas de una 
cultura abierta, orientada al futu
ro. Partiendo de las estructuras 
concretas de una epoca inspi
rada por la tecnica y la ciencia, 
se crean imagenes de espacios 
ilimitados; zonas sensibles de 
calma, un estado de rneditacion 
y contemplacion, y tambien la 
radical desmaterializaci6n de la 
existencia aherrojada, son objeto 
de invocacion en cuanto senti
miento colectivo de la existen
cia. EI aspecto dinamico de la 
'action painting' y de 10 infor
mal resulta casi 'Iiltrado' y libe
rado del gesto personal. Quedan e

p 

al descubierto los principios es S
tructurales que apuntan mas 
alia de la obra. 

Notables artistas de diferentes 
paises europeos, como, por ejem
plo, Yves Klein, Fontana, Man
zoni, Uecker, Verheyen, Opalka, 
Graubner, Soto, Bury, Tinguely 
y muchos otros, proclaman con 
gran ahinco un nuevo arte de I
curio europeo. ElIos, unos cin
cuenta artistas de tendencias ana n 
logas, organizan grandes expo d 
srciones en las metropolis del ' q 
arte y comparecen ante la dis a 
cusion publica con numerosas n 
actividades de grupo. En el n 
espacio de unos diez afios, ese h 
movimiento redobla sus brios y t, 
lIega a rep resen tar un arte de 
rango internacional, que par 
primera vez puede lIamarse eu
ropeo. q 

Desde el principio, Ives Klein d 
pseria uno de los artistas mas
 

relevan tes del eirculo de «lero».
 l\ 
a 

fuerza de conviccion de su arte 
Ello no se debio solo a la 

S 
y a la irradiacion de su perso p 
nalidad; se explica tambien par d 

gel mismo decurso historico, 
c: 

la «Symphonie Monotone», la 
Klein compuso a partir de 1947 

n 
S(orquesta de un solo sonido. Ya 
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«Acromo», 1959, de Piero Manzoni. 

partir de 1954 fue descubriendo 
el estado etereo del ser humano. 
Sus cuadros muestran el azul 
cosmico, mas alla de los con
trastes de vibracion, un satu
rado azul de ultramar. 

Idea y realizaci6n 

En el tiempo que media entre 
1957 y 1958 empieza en Alema

j nia la expedicion de conquista 
~I de «Zero». En acontecimientos 

que se suceden rapidamente unos 
a otros, con mutuos entrelaza
mientos personales y esponta
neo intercambio de ideas, se 
hace visible el circulo de artis
tas reunidos en torno a «Zero», 

Es caracteristico del proceso 
evolutivo de estos hechos el que 
se fundaran dos galerias de las 
que marcan tendencias: en mayo 
de 1957, la «Galerie 22» (Jean 
Pierre Wilhelm y Manfred de la 
Motte), y en junio del mismo 
afio, la «Galerie Alfred Schmela», 
Schmela fue despues el princi
pal marchante de la vanguardia 
de «Zero», Su galeria la inau
guro con «Proposiciones mono
crornas», de Yves Klein, la pri
mera muestra que de este artista 
se ofrecia en Alemania. 

La idea de la obra mono
eroma fue decisiva para el clima 
artistico aleman; a ella se suma
rian los primeros cuadros reti
culados (con reticule 0 trama) 
de Otto Piene y los primeros 
ensayos seriales de Heinz Mack. 
Desde un principio, Mack y 
Piene constituyeron el nucleo 
del grupo «Zero» de Dusseldorf, 
en el que se integraria tanto la 
actitud Iilosofica del segundo de 
dichos artistas como el tempe
ramento, propicio a la experi
mentacion, del primero. 

Gunther Uecker, que s610 mas 
tarde perteneceria al circulo inti
mo, describio con caracter retros
pectivo la generosa sensibilidad 
del grupo de artistas: «'lero' no 
era solo una esfera espiritual 
que se hacia visible en los tra
bajos... , pues 'Zero' constituyo 
desde el principio un abierto 
cambio de posibilidades, y se 
especulaba con la forma de la 
pureza, de la belleza y de la 
quietud...» 

La septirna exposicion vesper
tina, titulada «El cuadro rojo» 
(un acontecimiento de «Zero» 
en el que intervenian ya mas de 
cuarenta artistas y que se cele
bro en abril de 1958 en el taller 
de Mack y Piene), abri6 en 
Alemania, por primera vez, pers
pectivas que dejaban ver ele
mentos, momentos de una pin
tura monocroma. Aunque mu
chos de los artistas participantes 
fueron tenidos en cuenta con
forme a puntos de vista mas 
bien estrategicos, en la revista 
<<Zero, volumen 1» -simultanea
mente publicada por Mack y 
Piene- se divulgo la preten
sion, de efecto provocador en
tonces, de conseguir una «con
figuraci6n eminente del mundo» 
con una pintura impregnada 
del universo sensitivo de «Zero». 

Mack y Piene trataban de 
compaginar las ideas de Ives 
Klein con el pensamiento Iilo- ~ 
sofico hegeliano: «El rojo es el , 
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~ color concreto por excelencia.» 
V Piene declara: «EI espacio cro

matico integro, mostrado en to
da su pureza por Klein, se nos 
imponia casi como un espacio 
vibratorio», 

Ese espacio en estado de vibra
cion no se abrio concretamente 
a los artistas de «Zero» hasta 
producirse la inclusion real de 
estructuras luminosas. Con la 
vibracion de la luz y el movi
mien to virtual que se opera en 
el cuadro empieza la discusion 
en torno al arte cinetico, Para 
los artistas de «Zero» fue deci
sivo el encuentro con el suizo 
Jean Tinguely a principios del 
afio 1959. Las ideas de este 
til timo acerca de un «meta
movimiento», asi como su acti
tud vital, combinado ella con 
un gran gusto por el juego y 
gran aficion por la aventura, 
influyeron sobre la situacion, 
transmitiendole un tono eufo
nco. 

Un movimiento europeo 

En tanto que la anterior gene
racion de artistas -en la que se 
contaban autores como Dorazio 
o tambien Fontana- estuvo ya 
representada en la «Documenta 
II» (Kassel, 1959), los movimien
tos de la generacion mas joven 
se desarrollaron poco menos que 
en el «subsuelo» de la epoca, 

En el breve espacio de tiempo 
que comprende 1959 y 1960 se 
estrecharon las relaciones per
sonales de los artistas; estos 
comenzaron a hacer viajes y a 
proyectar y organizar exposicio
nes en cornun; con el intercam
bio de ideas se amplio el campo 
de accion de su trabajo. 

Importante personaje favore
cedor de los contactos es en esa 
epoca Piero Manzoni, que fue 
un infatigable iniciador de pro
yectos, realizaciones y experi
mentos que concernian al espa

cio 'total', como por ejemplo la 
idea de trazar una linea a 10 
largo de todo el meridiano de 
Greenwich. 

En septiembre de 1959 publico 
Manzoni en Milan, juntamente 
con Castellani, el primer nume
ro de la revista «Azimuth», que 
en calidad de preparativo ten
dia a crear una nueva situacion 
artistica de los miembros de 
«Zero», todavia poco conocidos 
en Italia. Con la galeria «Azi
muth», fundada poco tiempo 
despues, se afirmaron en suelo 
italiano las tendencias de «Zero», 
que comparecerian en la expo
sicion colectiva de Breier, Caste
llani, Holweck, Klein, Mack, 
Manzoni, Mavignier y Piene, 
celebrada en enero de 1960 bajo 
el lema prograrnatico «La nueva 
concepcion artistica». Coinci
diendo con la exposicion apa
recio la revista «Azimuth 2», 
como expreso manifiesto de «Ze
ro», con amplios textos, en tres 
idiomas, de Udo Kultermann, 
Castellani, Manzoni y Piene. 

Contribuyo tambien a prepa
rar los contactos la muestra 
«Pintura monocrorna», organi
zada en marzo de 1960 por Udo 
Kultermann en el Museo del 
Palacio Morsbroich. La exposi
cion tuvo importancia, entre 
otros motivos, porque a ese 
acontecimiento estuvo Iigado el 
encuentro con Lucio Fontana y 
su obra, encuentro esencial en 
10 humano y en 10 artistico, 

En el contacto con Fontana 
los artistas del grupo «Zero» 
tomaron conciencia de su vin
culacion historica a la epoca 
que vivian y de su responsabi
lidad en el terreno del arte. La 
fuerza y el penetrante influjo de 
Fontana sobre la generacion in
mediata se fundaron en la segu
ridad recien lograda y en la 
conviccion del arte en el sentido 
de poder abrir un camino nuevo 
en aquel momento. 

La relacion de Fontana con 
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~ los artistas del circulo de «Zero», en la antigua galeria Schmela y 
en especial con Verheyen y Goep
fert, se convirti6 en una con
firmaci6n reciproca, dado que 
aquel, por obra de su «espacia
lismo», alcanz6 a artistas toda
via j6venes -algunos aun desco
nocidos- que, en las actividades 
propias, se movian ya dentro de 
dicho espacio de experimen
taci6n. 

El artista flamenco Jef Verhe
yen propugnaba la interioriza
cion de los elementos pictori
cos. Con el primer manifiesto 
del «esencialismo», que publico 
en Milan en noviembre de 1958, 
crearia Verheyen el fundamento 
de su pintura luminosa mono
croma. En numerosos articulos 
y notas elabor6 Jef Verheyen su 
teoria de los colores; la vision 
pict6rica de este artista condujo, 
arrancando de la fecha de 1958, 
a la fundacion de la «Nueva 
Escuela Flamenca», que en mayo 
de 1961 se presento de forma 
colectiva en la exposicion «Fo
rum 61», organizada en Gante 
por el Centro Nacional de Arte 
Moderno. En el «Forum 62» se 
produjo la anexi6n al grupo 
internacional «Zero». Las rela
ciones con Amberes y Bruselas 
fueron decisivas para la pene
traci6n en el ambito interna
cional, pues alIi es donde el 
Ienorneno «Zero» atrajo por pri
mera vez la atencion de colec
cionistas y museos de impor
tancia. 

El movimiento irradia ahora 
su influjo sobre muchos artistas 
y tendencias del espacio cultu
ral europeo: el «Groupe de Re
cherches d'Art Visuel», de Paris; 
el «Gruppo N», de Italia; el 
«Equipo 57», de Espafia; la 
«Nove Tendencije», de Zagreb, 
etcetera. 

En 1961, con casi un millar 
de espectadores y movilizaci6n 
de policia, tuvo lugar la gran 
manifestaci6n artistica «Zero 3» 

~ 

en las calles del casco antiguo 
de la ciudad de Dusseldorf. Con 
una semilla de girasol (de Tin
guely) para plantarla en la tie
rra, y con la cabeza de un Ios
foro (acompafiada de unas instruc
ciones piromanas de Spoerri) 
aparecio «Zero, volumen 3». En 
este documento, ya hist6rico, 
del movimiento «Zero» figura al 
principio la fotografia de un 
ojo surgida del principio del 
movimiento perpetuo del «dyna
mo»; al final del torno, la foto
grafia del movimiento de unos 
labios al pronunciar la palabra 
«Zero» y el colof6n simb6lico 
de un cohete «Zero» lanzado al 
infinito. 

Este fue el arranque de un 
movimiento que se extendio por 
toda Europa y que en adelante 
no q uedaria vinculado a un 
lugar 0 a una epoca: por el 
contrario, su resonancia y per
manencia las halla ese movi
miento en la comunicaci6n abier
ta, «en el coraz6n del hombre», 
como expresa Klein: alIi donde 
el fuego arde con viveza.x • 

«Pianos virtuales en azul y negro», 1966, de 
J. R. SOlO. 



Balance del ana 1987 

MUSED DE ARTE ABSTRACTO 
DE CUENCA: 49.786 VISITANTES 
•	 La exposicion «El Paso despues de E1 Paso», 

abierta hasta junio 
Un total de 49.786 visitantes Respecto al capitulo de nue

tuvo el Museo de Arte Abstracto vas incorporaciones, en 1987 se 
Espafiol de Cuenca durante 1987, adquirieron 10 obras destinadas 
siendo esta la cifra anual mas a incrementar las colecciones 
alta de la historia del Museo. disponibles para el Museo. Son 
Durante los siete afios de ges- sus autores Eva Lootz, Sergi 
ti6n de la Fundaci6n Juan March Aguilar, Soledad Sevilla, Jose 
han visitado el Museo 278.816 Maria Cruz Novillo, Manuel H. 
personas. En este c6mputo no Mompo, Miguel Rodriguez Acos
se incluyen las que acceden al ta, Antonio Lorenzo, Rafael Ca
Museo con caracter gratuito, nogar y Julio L6pez Hernandez. 
como es el caso de los conquen- Desde el pasado 22 de marzo 
ses 0 residentes en Cuenca. puede contemplarse en el Museo 

En cuanto a la labor divul- la Exposici6n «E1 Paso despues 
gadora del Museo, durante 1987, de E1 Paso», integrada por obras 
la Editorial del mismo public6 de la Colecci6n de la Funda
1.000 ejemplares de serigrafias ci6n Juan March (parte de elIas, 
originales de Gerardo Rueda y del Museo de Arte Abstracto de 
jordi Teixidor; 250 ejemplares Cuenca). Esta muestra, que ofre
de grabados al aguafuerte de ce 43 obras pertenecientes a los 
Juan Romero y 47.000 repro- diez artistas que formaron el 
ducciones en offset de obras de grupo «El Paso», se exhibio 
diversos artistas. Asimismo se anteriormente en la Fundaci6n 
e?itaron 43· MPostales de dis- JCuan Mharch..Est.ara abierta en 
untas 0 bras d200 useo. uenca asta JUniO.e1 

....------- Colecci6n de 800 obras 
A un total de 800 obras asciende actualmente la colecci6n 

que alberga el Museo de Arte Abstracto Espafiol de Cuenca, 
que desde 1981 pertenece a la Fundacion Juan March por 
donaci6n de Fernando Z6bel. 

Abierto en 1966, el Museo de Arte Abstracto Espafiol esta 
instalado en las Casas Colgadas de Cuenca, pertenecientes al 
Ayuntamiento. Tuvo una primera ampliaci6n en 1978 y otra 
posterior en 1985. Entre la larga n6mina de autores represen
tados en su colecci6n -150 artistas- figuran, resefiados por 
orden alfabetico, los siguientes: Rafael Canogar, Eduardo 
Chillida, Modesto Cuixart, Francisco Farreras, Luis Feito, 
Luis Gordillo, Jose Guerrero, Josep Guinovart, Juan Her
nandez Pijuan, Antonio Lorenzo, Cesar Manrique, Manuel 
Millares, Manuel H. Mompo, Lucio Munoz, Pablo Palazuelo, 
A. Rafols Casamada, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Anto
nio Saura, Eusebio Sempere, Antoni Tapies, Jordi Teixidor, 
Gustavo Torner, Manuel Viola y Fernando Z6bel. 

i' 
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Del	 4 a1 18 de mayo 

MUSICA DE CAMARA 
DEL SIGLO XIX 
•	 Tres conciertos del Ensamble de Madrid y el 

Conjunto de cuerdas «Rossini» 
Un ciclo de tres conciertos 

con musica de camara del siglo 
XIX, en conjuntos de cuerda 
que incluyen siempre el contra
bajo, se celebrara en la Funda
cion Juan March los dias 4, II 
y 18 de mayo. Acruaran en el 
ciclo el Ensamble de Madrid, 
bajo la direccion de Fernando 
Poblete, y con Svetlana Arapu 
(viola) y Enrique Ricci (piano) 
como artistas invitados (los dias 
4 y 18); y el Conjunto de Cuer
das «Rossini» (el dia II). 

£1 programa del ciclo es el 
siguiente: 

•	 Miercoles 4 de mayo: Ensam
ble de Madrid, Svetlana 
Arapu (viola) y Enrique 
Ricci (piano). 
Obras de Mendelssohn y 
Schubert. 

•	 Miercoles II de mayo: Con
junto de Cuerdas «Rossini», 
Obras de Rossini, Schu
bert, Janacek y Dvorak. 

•	 Miercoles 18 de mayo: En
samble de Madrid y Svet
lana Arapu (viola). 
Obras de Brahms y Dvorak. 

Todos los conciertos del ciclo daran 
comienzo a las 19,30 horas. Entrada 
libre con asientos limitados. 

£1 25 de mayo, en 1a Fundaci6n 

VII TRIBUNA DE JOVENES 
COMPOSITORES 
•	 Estreno de cinco obras de otros tantos 

autores 
£1 proximo 25 de mayo Grupo Koan, dirigido por 

tendra lugar en la Fundacion Jose Ramon Encinar, e l 
Juan March el estreno en Cuarteto Arcana, can la co
concierto publico de cinco lab o raci o n de Eva Vicens 
obras encargadas a cinco auto (clave), y el Grupo OMN, y 
res, dentro de la VII Tribuna son: «Dos glosas», de Alfredo 
de j ovenes Compositores que Aracil; «Galeria de objetos 
organiza esta institucion, Las Iantasticos», de Eduardo Ar
obras pertenecen a cinco com menteros; «Paraiso», de Jorge 
positores que en su momenta Fernandez Guerra; «Non si
fueron incluidos en ante lente», de Eduardo Perez Ma
riores ediciones de la Tribu seda; y «Diferencias y Iugas», 
na, seran interpretadas par el de M. A. Roig-Francoli. 
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Encargo del Centro de Documentaci6n de Ja Musica 

ESTRENO DE «LA CHEVELURE», 
DE MIGUEL ANGEL CORIA 

El pasado dia 2 de marzo se 
celebro en la Fundacion Juan 
March un concierto en el que 
se estreno la obra del composi
tor Miguel Angel Coria «La 
chevelure», «arieua» n Q 2, sobre 
texto del poeta frances Charles 
Baudelaire, para soprano, Ilauta, 
arpa, piano y violonchelo. Se 
trataba de un encargo del Cen
tro de Documentacion de la 
Musica Espanola Conternpora
nea, de la misma Fundacion, 

El propio Coria presento la 
obra y la comento, interviniendo 
al piano en la interpretacion de 
la pieza estrenada y en las dos 
«ariette» con textos de Lorca y 
Pavese. 

De su obra general explico 
Coria que efectivamente era bre
ve, pero «no es que eseriba 
poco, es que rompo mucho. No 
me gusta prodigarme.» justifico 
su in teres por las «ariette»: «Re
torno racionales practicas de la 
composicion musical». Coria, en 
su breve nota al programa, con
fesaba que desde su nifiez «calle
jeaba- por las paginas del poeta 
simbolista frances. «La verdad 
es que desde hace afios deam
bulo por la obra total de Bau
delaire, por sus poesias, sus 
poemas en prosa, sus escritos 
sobre estetica, musica.» 

La obra de Coria fue inter
pretada por la soprano japonesa 
Atsuko Kudo; por Rafael Revert, 
profesor solista de flauta de la 
Banda Municipal de Madrid y 
de la Orquesta Sinfonica; por 
Paul Friedhoff, violonchelista so
lista de la Sinfonica de Madrid; 
por Michaele Granados, arpista 
de la Orquesta Sinfonica de 
Madrid; y Coria al piano. 

Fernando Ruiz Coca, en «Ya» 
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(4-3-88), en su comentario eri
tico escribio de Coria que «es 
una de las personalidades mas 
egregias (dicho sea en un sen
tido literalmente exacto: fuera 
de la grey) de la musica espa
nola (... ). Sus obras son un raro 
prodigio de concision, antire
torismo y estricta levedad, que 
consigue con la eleccion de 
unos timbres instrumentales in
dividualizados, unas armonias 
exquisitas y un sutilisimo arte 
de los 'tempi'». 

Por su parte, Antonio Fermin
dez-Cid (<<ABC», 4-3-88) se refe
ria asi a la obra: «Fragmentos 
de 'Les fleurs du mal'. Pasajes 
puramente instrumentales. Otros, 
en los que la voz cobra prota
gonismo. Clima de extrema cali
dad, imperio de la atmosfera 
sonora. Herencia impresionista. 
Ocho minutos de rnusica seduc
tora. Valor especialisimo de las 
intervenciones del cello, el arpa, 
la flauta, mas adecuados que el 
piano. Con perdon por la osa
dia del juicio, creo que Coria es 
mas «elx cuando emplea esa 
variedad de timbres que cuando 
en las otras «ariettex (... ) ofrece, 
como esta vez, simple apoyo 
pianistico a la soprano.» 



l Con un recital de piezas de Bacarisse 

PRESENTACION DEL CATALOGO 
DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 
DE LA MUSICA 
•	 Recoge 4.500 obras de 500 compositores 

espafioles 
liarse por motivosAproximadamente 
politicos esta reu4.500 obras de casi 
nion	 de materialesmedio millar de com
supone una autenpositores se inclu
tica	 recuperacion,yen en el Catalogo 
Gracias al hijo dede Obras 1988, del 
Bacarisse esos papeCentro de Documen
les han vuelto altacion de la Musica 
lugar de donde nunEspanola Contem
ca debieron haberporanea, que se pre
salido.»sento en la Funda

Estos rnateriales hancion Juan March el 
pasado a engrosar el 9 de marzo. Con 
fondo del Centro,este motivo se cele

·tlf'·, 

bro un recital de 
violin y piano, a cargo de 
Manuel Villuendas y Elena Ba
rrientos, con obras de Salvador 
Bacarisse (1898-1963). 

El hijo del musico espafiol, 
miembro destacado de la lla
mada Ceneracion de la Repu
blica, dono recientemente al Cen
tro de Documentacion de la 
Musica Espanola Conternpora
nea obras y materiales diversos 
de Bacarisse. El fondo donado 
comprende: 120 obras manuscri 
tas, 20 obras editadas, 14 frag
mentos de obras vocales, 20 de 
obras instrumentales, 4 libretos 
de opera y 93 grabaciones de 
sus obras y de entrevistas radio
Ionicas. 

«Si la reunion de obras musi
cales de cualquier compositor 
espafiol -senalo Antonio Galle
go, director de Actividades Cul
turales de la Fundacion, refi
riendose a esta entrega- contri 
buye a inerementar nuestro pa
trimonio musical, cultural por 
10 tanto, en el caso de los com
positores que tuvieron que exi

que el mes que vie
ne cumplira cinco afios de existen
cia. En 1984 se publicaba el pri 
mer catalogo de obras, que incluia 
referencias de 270 compositores; 
el segundo catalogo recogia 352; 
el tercero, 460; y este ultimo, que 
se presento en marzo, sobrepasa 
el medio millar de nombres. En 
cuanto a obras contenidas en 
estos catalogos se ernpezo con 
1.539, se paso a 1.981, despues a 
3.728 has ta llegar al de la pre
sente edicion, con unas 4.500 
obras. 

«Las cifras -explico Antonio 
Gallego-, con ser importantes, 
no son, desde luego, 10 princi
pal. Todos somos conscientes 
de que no hemos hecho mas 
que empezar. La musica espa
nola del siglo XX es incompa
rablemente mas rica de 10 que 
esas 4.500 obras representan, y 
estamos seguros de que podre
mos irlas reuniendo y haciendo 
del Centro de Documentacion 
de la Musica Espanola Con
ternporanea de esta Fundacion 
un rico arsenal de datos.» • 
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CONCIERTO DE CAMARA EN EL 
«AULA DE REESTRENOS» 
• Obras de Jose Maria Franco, Bretons y 

Carreta 

Un concierto de camara ofre
cido por Jaume Francese (vio
lin), Aureli Vila (viola), Juan 
Manuel Romani (violonchelo) y 
Mary Ruiz-Casaux (piano) el 
pasado 16 de marzo constituyo 
la quinta sesion del «Aula de 
Reestrenos», modalidad que des
de diciembre de 1986 viene orga
nizando la Fundacion Juan 
March a traves de su Centro de 
Documentacion de la Musica 
Espafiola Contemporanea, En 
esta quinta sesion se interpreta
ron la «Sonata Op. 32 para vio
lonchelo y piano», de Jose Maria 
Franco; La «Sonata para viola y 
piano», de Salvador Brotons: y 
el «Cuarteto para piano y cuer
da», de Julio Garreta. 

Jose Maria Franco (Irun, 1894
Madrid, 1971) dirigio la Orques
ta Arbos (Sinfonica de Madrid) 
y fue el primer director que 
tuvo la Orquesta Nacional. Fue 
catedratico del Conservatorio de 
Madrid. Su Sonata para violon
chelo y piano, Op. 32, fue 
escrita en 1930, pero no se 
estreno hasta bastantes afios des
pues, en Buenos Aires, en 1952. 

Salvador Bretons (Barcelona, 
1959) fue durante ocho afios 
flauta solista de la Orquesta del 
Gran Teatro del Liceo de Bar
celona y entre otros galardones 
obtuvo el Premio Nacional de 

Cornposicion por su obra Cua
tro piezas para cuerda. Actual
mente reside en Estados Unidos, 
donde es director de la orquesta 
de la Universidad de Portland 
(Oregon). Su obra de camara es 
abundante, destacando sus sona
tas para flauta y piano y para 
violonchelo y piano, asi como 
esta Sonata para viola y piano, 
estrenada en 1985. 

Julio Garreta (1875-1925) es, 
para Romani, «uno de los ejem
plos mas conspicuos de musico 
autodidacta. Su gran amigo del 
alma, Pablo Casals, escribio de 
el: 'Es un hombre genial, total
mente intuitivo'». 

En cuanto a los interpretes, 
Jaume Francese es catedratico 
de violin del Conservatorio del 
Liceo de Barcelona y concertino 
de la Orquesta del Gran Teatro 
del Liceo y de la Orquesta de 
Camara Solista de Catalufia; 
Aureli Vila es catedratico de 
viola del citado Conservatorio y 
viola solista de las mismas or
questas; Juan Manuel Romani 
se ha interesado siempre por la 
musica de camara, actuando en 
duo y en trio; y Mary Ruiz 
Casaux es profesora en el Con
servatorio Superior de Madrid y 
cultiva, exclusivamente, la musi
ca de carnara. 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 

EN MAYO 
Guitarra, tromb6n y piano, piano y guitarra,
 

y piano son las modalidades de los «Conciertos de
 
Mediodia» del mes de mayo y que tienen lugar en
 

la Fundaci6n Juan March los lunes a las
 
doce horas. La entrada es libre y se permite el
 

acceso 0 salida de la sala en los intervalos
 
entre las distintas piezas del programa.
 

Lunes 9 

RECITAL DE GUITARRA, 
por Guillem Noguera i 
Cerda. 
Obras de G. Frescobaldi, 
M. Giuliani, H. Villa
Lobos, M. Castelnuovo
Tedesco, A. Barrios Man
gore y A. Ruiz Pipo. 
Guillem Noguera nacio 

en Baleares y se dedica a la 
docencia de la guitarra. Ha 
dado clases en el Conserva
torio de Palma y ha reali 
zado estudios de armonia, 
contrapunto y fuga y en la 
actualidad sigue estudios de 
composicion. 

Lunes 16 

RECITAL DE TROMBON 
Y PIANO, por Rogelio 
Igualada (trombon) y Pe
dro Marine (piano). 
Obras de S. Sulek, C. 
Saint-Saens, Z. Stojowski, 
C. Debussy, E. Bozza y L. 
E. Larsson. 
Rogelio Igualada pertene

ce a varias orquestas y a los 
19 afios gano, por oposi
cion, la plaza en la Orques
ta Nacional de" Espafia. Pe
dro Marine es profesor auxi
liar de Musica de Camara 
del Conservatorio de Sala
manca. 
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Lunes 23 

RECITAL DE PIANO Y 
GUITARRA, por Ernesto 
Rocio Blanco (piano) y 
Manuel Ruiz Salas (gui
tarra). 
Obras de A. Diabelli, F. 
Carulli, M. Giuliano, F. 
Constant y M. Castelnuo
vo-Tedesco. 
Ernesto Rocio, venezolano, 

es profesor de piano del 
Conservatorio de Musica de 
Madrid. Manuel Ruiz ha 
estudiado en el Conservato
rio de Musica de Madrid, 
donde es acrualmente profe
sor de guitarra. 

Lunes 30 

RECITAL DE PIANO, por 
Albert Nieto. 
Obras de R. Schumann, 
F. Liszt, S. Brotons, F. 
Mompou e I. Albeniz, 

Albert Nieto estudio en 
los Conservatorios de Mata
ro y Barcelona. Posee nume
rosos premios y desarrolla 
su labor pedagogica como 
profesor y coordinador de 
la planificacion y progra
macion de los cursos de 
piano en la Escuela de Musi
ca-Eres ikastola «Jesus Guri
di», de Vitoria-Gasteiz. 



cursos lJrIIVerSITOrIOS)(~-----~ 
«LA PINTURA ESPANOLA 
DEL SIGLO xx
•	 Conferencias de Julian Gallego y San tiago 

Amon 

Sabre el tema «La pintura primeras conferencias, sabre «Rea
espanola del siglo XX», la Fun lismo, Simbolismo y Modernis
dacion Juan March organize en rna en 10 espafiol (1900-1920)>> Y 
su sede, del 8 al 18 del pasado «Las vanguardias espanalas den
mes de febrero, un cicIo de con tro y fuera de la Peninsula 
Ierencias, coincidiendo can la (1920-1940 )>>; Y par el cri tico de 
exposicion «£1 Paso despues de arte Santiago Amon, quien dio 
£1 Paso», que por esas fechas las otras dos charlas, sabre «La 
estaba abierta en Madrid, en la vanguardia y su concepto» y 
Fundacion. El ciclo fue impar «La vanguardia y su practica». 
tido por Julian Gallego, cate
dratico emerita de Historia del Ofrecemos seguidamente un 
Arte de la Universidad Complu resumen de las cuatro confe
tense, quien pronuncio las dos rencias. 

Julian Gallego: 

«REALISMO, SIMBOLISMO Y
 
MODERNISMO EN LO ESPANDL»
 

E
l Realismo, el Simbolismo 
y el Modernismo son tres 
posturas distintas, sucesi Posee un contenido espiritual y 

vas, aunque a veces coincidentes en el prima la sugerencia, la 
en Espana. El termino Realismo alusion (las correspondencias en
se invento en Francia (Champ tre los sentidos, la musica, el 
fleury) en el siglo XIX, par 10 color, el 01or, etc.). Busca expre
que es un anacronismo el hablar sar 10 inexpresable de forma 
de realismo cuando nos referi exquisita dentro de un a modo 
mas a pinturas de Velazquez a de misticismo pagano. 
Zurbaran, El Realismo es un En cuanto a la palabra Mo
concepto ernpirico de la vida, dernismo fue acufiada poco an
influido par la historia natural, tes de 1900, en plena euforia de 
que surge como reaccion contra la generacion de la luz electrica, 
10 inmediatamente anterior, esto el aeroplano, el ferrocarril y el 
es, el Romanticismo y el Clasi automovil, Diez afios despues el 
jlSmo. Futurismo vendria como conse

El Simbolismo es una actitud cuencia del Modernismo. Se im
totalmente opuesta al Realismo. ponen las formas esteticas de 
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te patogeno elirninara a toda la 
poblacion. 

La Iuncion biologica de las 
moleculas del CPH esta en rela
cion con la capacidad del sis
tema inmune de distinguir 10 
propio al organismo de 10 ajeno. 
Durante la maduracion en el 
timo son seleccionados aquellos 
linfocitos T que presentan baja 
afinidad para las CPH propias 
yalta para las CPH unidas a 
antigenos. EI fenomeno de recha
zo en trasplantes no es, evi
dentemente, la funcion de las 
CPH, ya que esta circunstancia 
no se presenta en la naturaleza. 

Martinez Alonso: 

La explicacion al fenomeno del 
rechazo estriba en que los linfo
citos T confunden las CPH 
ajenas como CPH propias uni
das a antigenos. 

Por 10 tanto, el conocimiento 
del papel que juegan estas mo
leculas tendra importantes con
secuencias en las tecnicas de 
trasplante de organos. Congruen
temente con este conjunto de 
datos, se ha visto que el trata
miento de ratones con anticuer
pos contra sus propias molecu
las del CPH II tiene un efecto 
inmunosupresor. 

«EL CPH COMO RECEPTOR Y
 
LA TEORIA DE BENACERRAF»
 

U 
na concepcion funcional 
del CPH (Complejo Prin
cipal de Histocompatibi

lidad) 10 definiria como «un 
grupo de genes que codifica 
para las moleculas que proveen 
el contexto para el reconoci
miento antigenico por parte de 
los linfocitos T». Inicialmente 
descubierto en modelos marinos 
en 1936 por J. Gorer, su aisla
miento y caracterizacion se ex
tendieron muy pronto al resto 
de las especies. 

Los estudios iniciales sobre 
el papel biologico del CPH 
fueron realizados en modelos 
experimentales de trasplante, 
demostrandose su preferencial 
reconocimiento por parte de 
los linfocitos 1'. Esta interac
cion CPH-linfocito T domi
na desde entonces la Inrnunolo
gia y constituye uno de los 
paradigmas fundamentales de la 
misma. Su comprension requie
re, sin embargo, la asercion de 
una serie de principios funda
mentales de aspectos diferencia
dos en el reconocimiento anti

geruco mediado por las celulas 
Bylas celulas 1'. Asi, en opo
sicion a las celulas B, las celu
las T reconocen: I) antigenos 
unicarnente asociados a la mem
brana celular; y 2) son especifi
cos para secuencias peptidicas 
de aminoacidos, producidas como 
consecuencia de la degradacion 
intracelular de las distintas es
tructuras antigenicas. Estos pep
tidos, procesados, son presenta
dos ahora sobre la superficie 
celular en asociacion con los 
antigenos del CPH. De esta 
forma, el CPH se elige como 
receptor especifico de peptidos 
(propios 0 extrafios) intracelula
res y se hace responsable de su 
«presentacion» al medio extra
celular. 

Esta consideracion del CPH 
como «receptor», inicialmente 
demostrada por Benacerraf, es el 
principio fundamental de nues
tra comprension actual de la 
inmunologia de las celulas 1'. • 
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(---------PlJBLlCOClonesJ 
Revista critica de libros 

APARECE EL NUMERO 15 DE 
«SABERILeer» 
•	 Can articulos de Tomas y Valiente, Garda 

Diez, Yndurain, Sobejano, Azcarate, Perucho 
y Galindo 

Comentarios sobre Historia, 
Economia, Literatura, Arte, Bio
logia y Fisica aparecen en el 
numero 15, correspondiente al 
mes de mayo, de la revista cri
tica de libros, que edita la Fun
dacion Juan March, «SABERI 
Leer». 

El sumario se abre con un 
articulo de Francisco Tomas y 
Valiente sobre la obra de Ra
mon Carande, Carlos V y sus 
banqueros. Adernas colabo
ran Juan Antonio Garcia Diez, 
Francisco Yndurain, Gonzalo So
bejano, Jose Maria de Azcarate, 
Manuel Perucho y Alberto Ga
lindo. Los articulos van ilustra
dos por Fuencisla del Amo, 
Alfonso Ruano, Miguel Angel 
Pacheco, Arturo Requejo y An
geles Maldonado. 

Francisco Tomas y Valiente 
ha aprovechado la reedicion com
pleta de la obra de Carande, 
para vol verla a leer de forma 
distinta: buscando otros cami
nos y otros contenidos. 

Juan Antonio Garcia Diez se 
ocupa de un texto del norteame
ricano John K. Galbraith, quiza 
el economista mas leido por los 
no economistas, en opinion de 
Garcia Diez. 

Francisco Yndurain comenta 
un texto de Ramon Gomez 
de la Serna, El libra mudo (se
cretos), cuya azarosa vida y sus 
indudables logros estilisticos y 
literarios repasa elogiando esta 
edicion, 

Un equipo de hispanistas ale
manes se encaro criticamente 
con la narrativa espanola entre 
los siglos XVI y XX; en total, 
veinte novelas de cinco siglos. 
Gonzalo Sobejano se ocupa de 
esta antologia. 

El profesor Jose Maria Azca
rate describe las huellas del arte 
mudejar en Aragon. 

Manuel Pemcho comenta Mind 
Irom matter?, del Premio Nobel 
Max Delbruck, que representa 
una muestra de la evolucion de 
su pensarniento. 

El presente numero se cierra 
con un trabajo de Alberto Ga
lindo sobre el debate en torno a 
la teoria cuantica entre Niels 
Bohr y Albert Einstein. 
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MARTES, 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Interpretes: Quinteto de Viento
 
Meditemineo.
 
Comentarios: Arturo Reverter.
 
Obras de J. Haydn, W. A.
 
Mozart, J. Ibert, G. Pierne, 
L.v. Beethoven y L. Bocche

riru.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cramatica comiin» (I). 
Agustin Garcia Calvo: «Los 
idiomas y la lengua». 

MIERCOLES,4 
19,30 horas 

CICLO «MUSICA DE CA

MARA DEL XIX» (I).
 
Interpretes: Ensamble de Ma

drid (Andrea Stanics, violin;
 
Victor Arriola, violin; San

tiago Kuschevatzky, viola; Paul
 
Friedhoff, violonchelo; Fer

nando Poblete, contrabajo).
 
Direccion musical: Fernando
 
Poblete.
 
Artistas invitados: Svetlana Ara

pu, viola; Enrique Ricci,
 
plano.
 
Programa: Sexteto Op. 110,
 
de F. Mendelssohn y Quinteto
 
con piano Op. 114 (La tru

cha), de F. Schubert.
 

JUEVES,5iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano, 
Interpretes: Manuel Villuen
das y Almudena Cano. 
Cbmentarios: Jacobo Dtmin-LOriga. 
Obras de W. A. Mozart, L.v. 

Beethoven, J. Brahms, M. de
 
Falla y P. de Sarasate.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Gramatica cormin» (II). 
Agustin Garcia Calvo: «Frase. 
Palabra. Fonemas y prosodia». 

VIERNES,6 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Diego Cayuelas. 
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid. 

II CICLO DE ORGANOS 
HISTORICOS EN ZAMORA 

Los viernes 20 y 27 de 
mayo se celebrara, a las 20 
horas, en Zamora, el II Ciclo 
de Organos Historicos, orga
nizado por la Fundacion Juan 
March y la Caja de Ahorros 
de Zamora. Actuaran los or
ganistas Luis DaIda, el dia 
20, en la Iglesia Parroquial 
de Morales del Vino, con 
obras de Sweelinck, Cabezon, 
Bruna, Aguilera de Heredia, 
Correa de Arauxo, Garcia de 
Olague y Cabanilles; y Pre
sentaci6n Rios, el 27, en la 
Colegiata de Santa Maria la 
Mayor, de Taro, con obras 
de Cabezon, Clavijo del Cas
tillo, Aguilera de Heredia, 
Correa de Arauxo, Scarlatti, 
P. Soler, Zipoli, Bruna y 
Cabanilles. 

El ciclo proseguira con otros 
dos conciertos durante el mes 
de junio. 
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Obras de W. A. Mozart, F.
 
Chopin, C. Debussy y E. Gra

nados.
 
(S610 pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

LUNES,9 
12,00 horas 

CONClERTOS DE MEDIODIA 
Recital de guitarra.
 
Interprete: Guillem Noguera i
 
Cerda.
 
Obras de G. Frescobaldi, M.
 
Giuliani, H. Villa-Lobos, M.
 
Castelnuovo-Tedesco, A. Barrios
 
Mangore y A. Ruiz Pip6.
 

MARTES, 10 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Interpretes: Quinteto de Viento 
Mediterraneo, 
Comentarios: Arturo Reverter. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 3). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Gramcitica cormin» (III). 
Agustin Garcia Calvo: «L6gi
ca, gramatica y realidad», 

»lERO, UN MOVIMIENTO 
EUROPEO», EN MADRID 

Durante el mes de mayo 
seguira abierta en la Funda
ci6n Juan March la Exposi
ci6n «Zero, un movimiento 
europeo», integrada por 52 
obras de 22 artistas, proce
dentes de la Colecci6n Lenz 
Schonberg, de Munich. Hora
rio: dias laborables, de lOa 
14 horas y de 17,30 a 21 
horas. Domingos y festivos: 
de 10 a 14 horas. 

MIERCOLES, 11 iiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «MUSICA DE CA
MARA DEL XIX» (II). 
Interpretes: Conjunto de Cuer
das «Rossini» (Victor Arde
lean y jacek Cygan, violines; 
Dimitar Furnadjiev, viol on
chelo; Andrzej Karasiuk, con
trabajo, y Emilian jacek Szcy
giel, viola). 
Programa: Seis Sonatas a cua
tro, de G. Rossini; 5 Danzas 
Alemanas, de F. Schubert; Suite 
Idylle, de L. Janacek; y Dos 
Valses en La mayor y Re ma
yor de A. Dvorak. 

JUEVES,12 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Manuel Villuen
das y Almudena Cano. 
Comentarios; Jambo Dtmin-Iiniga. 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 5). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cramatica cormin» (y IV). 
Agustin Garcia Calvo: «Las 
artes del lenguaje». 

VIERNES,13 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES
 
Recital de piano.
 
Interprete: Diego Cayuelas.
 
Comentarios: Antonio Fermin

dez-Cid,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia identicos a los del
 
dia 6).
 

LUNES,16 
12,00 horas 

CONClERTOS DE MEDIODIA 
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Recital de trombon y piano.
 
Interpretes: Rogelio Igualada
 
y Pedro Marine.
 
Obras de S. Sulek, C. Saint

Saens, Z. Stojowski, C. De

bussy, E. Bozza y L. Larsson.
 

MARTES, 17 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Economic Change, Interest 
Politics and Industrial Rela
tions in West Cermany» (I). 
Wolfgang Streeck: «Industrial 
Relations and Economic Cri
sis» (en ingles, con traduccion 
simultanea), 

MIERCOLES, 18 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «MUSICA DE CAMA
RA DEL XIX~~ (y III). 
Interpretes: Ensamble de Ma
drid (Andrea Stanics, violin; 
Victor Arriola, violin; San
tiago Kuschevatzky, viola; Paul 
Friedhoff, violonchelo; Fer
nando Poblete, contrabajo). 
Direccion musical: Fernando 
Poblete. 
Artista invitado: Svetlana Ara
pu, viola. 
Programa: Sexteto Op. 36, de 
J. Brahms, y Quinteto Op. 77, 
de A. Dvorak. 

JUEVES, 19 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Economic Change, Interest 
Politics and Industrial Rela
tions in West Germany~~ (II). 
Wolfgang Streeck: «Co- Deter
mination and Industrial De
mocracy» (en ingles, con tra
duccion sirnultanea). 

LUNES,23 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de piano y guitarra. 
Interpretes: Ernesto Rodo Blan
co y Manuel Ruiz Salas. 
Obras de A. Diabelli, F. Cam
Hi, M. Giuliani, F. Constant 
y M. Castelnuovo-Tedesco. 

MARTES, 24 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Economic Change, Interest 
Politics and Industrial Rela
tions in West Germanp~ (III). 
Wolfgang Streeck: «The Role 
of the Social Partners in In-

LOS GRABADOS DE GOYA 

Durante el mes de mayo 
continuara exhibiendose la Ex
posicion de Grabados de Goya 
en el Kathe-Kollwitz-Museum, 
de Berlin (Alemania Federal). 

Asimismo, elIde mayo 
sera dausurada en Arevalo 
(Avila) la muestra de 222 
grabados de Goya, que se 
han exhibido en dicha loca
lidad, en la Iglesia de San 
Miguel, con la colaboracion 
de la Caja General de Aho
nos y Monte de Piedad de 
Avila y el Ayuntamiento de 
Arevalo. Del 6 al 29 de 
mayo, esta exposicion se exhi
bira en Avila, en la sala de 
exposiciones de la citada Caja 
de Ahorros. Sera presentada, 
el dia 6, por el critico de arte 
Santiago Amon. 

La exposicion induye gra
bados de las cuatro grandes 
series de Caprichos, Desastres 
de Ja guerra, Tauromaquia y 
Disparates 0 Proverbios. 
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dustrial Training» (en ingles, 
corr traducci6n simultanea). 

MIERCOLES, 25 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

VII TRIBUNA DE JOVENES 
COMPOSITORES. 
Estreno de las obras: «Dos 
glosas», de Alfredo Aracil; «Ga
leria de objetos fan tas ticos», 
de Eduardo Armenteros; «Pa
raiso», de Jorge Fernandez 
Guerra; «Non silente», de 
Eduardo Perez Maseda; y «Di
ferencias y fugas», de Miguel 
Angel Roig-Francoli. 
Interpretes: Grupo KOAN, di
rigido por Jose Ramon Enci
nar; Cuarteto Arcana, can la 
colaboracion de Eva Vicens 
(clave); y Grupo OMN. 

JUEVES,26 
19,30 horas 

CURSOS UNIVERSITARIOS 

«EL PASO DESPUES DE
 
EL PASo,>, EN CUENCA
 

Continuara abierta en Cuen
ca, en el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, durante el 
mes de mayo, la Exposicion 
«E1 Paso despues de E1 Paso» 
(con fondos de la Colecci6n 
de la Fundacion Juan March). 

La muestra esta integrada 
par los diez artistas que a 
fines de los afios cincuenta 
fundaron en Madrid el grupo 
«El Paso»: Canagar, Chirino, 
Feito, Juana Frances, Milla
res, Rivera, Saura, Serrano, 
Suarez y Viola. 

«Economic Change, Interest
 
Politics and Industrial Rela

tions in West Germany» (y
 
IV).
 
Wolfgang Streeck: «Recent De

velopments in West German
 
Industrial Relations» (en in

gles, con traducci6n simul

tanea).
 

LUNES,30 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de piano. 
Interprete: Albert Nieto. 
Obras de F. Schumann, F. 
Liszt, S. Bretons, F. Mompou 
e I. Albeniz, 

m CICLO DE CONCIERTOS 
DE PRIMAVERA EN AVILA 

Los domingos 8, 15 Y 22 
de mayo, a las 12 horas, ten
dra lugar en Avila, en el 
Auditorio de la Caja de Aho
rros de Avila (antiguo cine 
Reyes Catolicos), un ciclo 
con la Integral de violon
chela y piano de Beethoven y 
Brahms, que ofreceran Pedro 
Corostola (violonchelo) y Ma
nuel Carra (piano). El ciclo 
esta organizado con la cola
boracion de la Caja de Avila. 

EI presente Calendario est. su!eto a posibles 
variaciones. Salvo las excepcrones expresas, 
la entrada a los actos es libre. Asientos 
limitados. 
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