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INDICE DE PROGRAMA 

MAYO 

Día 26 
PREGON DEL FESTIVAL a oargo de don José María 

Alonso Gamo 

Inaugumción de las exposiciones: 
"La Pintura Española desde los siglos XII al xx" (trans
parenoi,as) 
"Acuarelas", de Manuel Martín-Pintado 

Día 28 
RECIT AL DE DANZA Y CASTAÑUELAS 
POR LUCERO TENA 

JUNIO 

Día 1 

Día 4 

Día 5 

Día 6 

Día 8 

COMPAÑIA TITULAR DEL TEATRO 
DE LA ZARZUELA DE MADRID 
Director-Comisario: Federico Moreno Torraba 

"El huésped del sevillano" 

COMPAÑIA DE TEATRO "TIRSO DE MOLINA" 
Directores : Ana Mariscal y Julio Diamante 

"La Locandiera" 

RECITAL DE PIANO POR ALICIA DE LARROCHA 

Concierto por la 
ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID 
Director: José María Franco Gil 

ALFORJAS PARA LA POESIA 
Direotor: Con rada Blanco 

Días 9 Y 10 
COMPAÑIA "LOPE DE VEGA" 
Director: J o8é Tamayo 

"Caligula" y "Ret,ablo Jovial" 

Día 11 
COMPAÑIA LIRICA "AMADEO VIVES" 
Director: José Tamayo 

"Antología de la Zarzuela" 

Día 17 
ANTONIO Y SUS "BALLETS" DE MADRID 

FESTIVALES DE ESPAlIíIA 

Un año más -y van dieciséis- " FESTIVALES 
DE ESPARA" aborda la bella y gratísima misión 
de llevar por las entrañables coordenadas de nues
tra geografía las más depuradas manifestaciones 
del Arte. Un año más, la Música, el Teatro, la Dan
za, las Artes Plásticas, el Folklore, son objeto de 
una amplia movilización al servicio de una espe
cífica tarea de cultura popular. D e nuevo, el alegre 
tinglado de nuestros festivales comparece ante los 
públicos de más de sesenta ciudades españolas pa
ra abrir, en el marco de su vivir cotidiano, un 
gozoso y exquisito paréntesis. 

Dieciséis años constituyen el más claro testimo
nio de una voluntad de acción tenazmente soste
nida a despecho de dificultades, incomprensiones, 
recelos e ingratitudes. Significan, al mismo tiem
po, una rotunda afirmación de fidelidad y de en
trega a una labor que cada día aparece como más 
útil y necesaria. Suponen, en fin, un buen acopio 
de experiencias que entrañan, con algunos sinsabo
res, no pocas alegrías y satisfacciones, siendo la del 
deber cumplido la principal de todas ellas. 

Lo que " FESTIVALES DE ESPARA" viene a ofre
cer en su campaña de 1967 no es otra cosa que la 
reiteración entusiasta de sus objetiVOS de siempre. 
A saber: el brindar espectáculos de gran calidad al 
alcance de todas las clases y todos los estamentos 
sociales; el despertar o mantener en los grandes 
públicos el gusto y la estimación por las supremas 
categorías artísticas; el dar a conocer las corrien
tes culturales y estéticas que circulan por el mun
do; el dignificar al hombre por su acceso a las 
formas superiores de la actividad intelectual y de 
la facultad creadora; en una palabra, el elevar el 
nivel de vida del pueblo español en el plano espi
ritual como complemento de su paralelo desarro
llo en el orden material. 

Para alcanzar estas · metas han sido promovidas 
y auspiciadas toda suerte de manifestaciones de 
carácter artístico-cultural sin interferir el brote es
pontáneo y la libre expansión de modos, formas, 
escuelas y tendencias. Porque en "FESTIVALES 
DE ESPARA" no hay interdictos ni hay imposicio
nes; no se impugnan o propugnan criterios estéti
cos ni se pretende fomentar un arte dirigido. Muy 
al contrario, todo aquello que sea moralmente lim
pio, posea una calidad evidente y encierre un inte
rés cierto tiene vía libre en nuestra organización. 
De ello pueden dar fe los centenares de agrupa
ciones, compañías, intérpretes y autores que han 
gozado de una cordial acogida y cubierto un hue
co acorde con sus méritos en la extensa diversidad 
de nuestros programas. 

A estas líneas básicas responde el Plan Nacional 
de Festivales, a desarrollar entre los meses de mar
zo y noviembre del año en curso. Un plan que ha 
sido preparado con detenimiento y minuciosidad en 
justa correspondencia a la atención y al cálido apo
yo que el pueblo español viene prestando a " FES
T IV ALES DE ESP ARA" desde la iniciación de sus 
actividades, y cuya máxima ambición se cifra en 
merecer, en cada ciudad y en cada espectáculo; el 
aplauso sincero del público. 



MANUEL MARTIN·PINTADO 

Nació en To~,edo, en 1925. Es licenciado en De~'echo por la 
Universidad Centr3!l. Desde muy joven hace sdmultáneas sus C-6· 
tudios y su voca'c.ión artística. Ha sido repetidas veces gaIM'do
nado y sus obrM siguen soHcitá ndos'e ca.da día con m ás interés. 
Tiene una personalida.d destaoolfLe que queremos trazaQ' con muy 
pocas palabras. 

En I~s,te pintor, cuando se H~'ma M.-Pintado, encontramos al 
acUM'elista maestro, donde todo es orden, simetría, movimiento, 
vida , p'~e a sus "n atm"·aJ.ezas mmrtas", aves caz'adas o kutas 
v.erdes y maduras. En él no h ay paradoja. Todo es r,eaJ, compren· 
sibQe, g·ráfico. 

Su segundo apellido es Ureña , que en ocasiones h emos vis.to 
-en solitM'io- aJ pte de unos trabajOS que él no ha cons1ide'l.·a do 
rup,tos para comai" entre su obra seQ'j,a. Sin emba.go, en ellos 
había un coil1ltenido inédito y mistffi'ioso, un compileto y a.bun· 
dllinte espejo en el campo d'~ la abstracción. 

M. P,inta.dO ha sonr,eido siempre aIlIte éste, su propio espec
táculo, prefiriendo seguir su camino má,s auténrtJico, sin tener 
necr~sidad de esforzaa'se en el penoso compromiso de la explica
aión, ya denunciada por Goelthe en sus 'Conversaciones eon Ec ker
mann, Q·ef.er idas a su "Fausto". He aquí el motivo por el que 
el M·.t ista ex.pone hoy sus "cosas" como son, con su r eaEd l d y 
su cM'áctJ~r d e pintor defmidamente clásiw, dejMldo en su es
tudio ~o que él mismo llama exp ffiimentos, cuya esp ffi'anza de 
vel'¡'olS expuestos a!lgún día no queremos perder. 

y hablanlos así porque la expos1ioión que nos ofreDe en esta 
festivida d del Cm'ous toledano, sólo hace CO[lQ!DeQ' un aspec·to d e 
su pffi·sonalidad. Qu'izá el más i!ITlpor,t ante por ahoi'R en su ad ie 
y en su vida, pe!l"O no rCJl más hondo y sensible. El m ás domina do, 
pero no el más alto y poético, ese que se ha.ce s,in pensaQ' dema
sliado en los demás. 

Hablamos así pocque M.-pmtado no es sola;l11"~te un arti3ta 
de<l dibujo y ctr~,l colol', un maestro en la acuM'ela, como se le 
conoce en Toiledo'. Martín-Pinbado es un creador. Crea y, humo
rísticamente, se l.'eorea en todo lo que hace, ta.nrto que, a veces , 
nas obliga a p'"nsar en una esPeDie de autoingratit ud qUe traza 
una línea divisoQ'ia enM''C el hmnbre y el aa·ltis,ta. Y, a veces, h ay 
que oblig:M'~e ipM'a que pinte. El agua "milagr osa" en que diluye 
sus colores la cont.iene g,Í'cm[lre un fruter o, pOr lo que eSlt imamos 
una madurez cuyo oomillenzo n.o nos es pos'ible precisar ... 

Este es Manue~ Martín-Pintado Ureña, el! p,i~1Itoa' que expone 
hoy sus obras en la Cas'a de la Cul·tura dr~ la ImperiaJ Ciudad. 

J. A. VILLACAJ.\rAS 

26 ,de mayo ~ 20,30 horas 

CASA DE LA CULTURA 

I.- PREGON DEL FESTIVAL, 

a cargo ,de don José María Alonso Gamo 

I I.- I nauguraciónde las exposiciones : 

a} "La Pintura Española desde los siglos x lI al xx" 
( tran sparencias) 

b} " Acuarelas", de Manuel Martín·Pintado 



LUCERO TENA 

Lucero Tena encarna las más puras esenoias del 
baile y de la danza andaluza: nervio, espontanei
dad, elegancia y señorío. Bailarina y ba.ilaora. De 
la pró'mera posee la g.racia en el desp~ante o la ac
titud d.amática y ritu8Il de los br-azos cadenc.iosos. 
De la segunda, el meditado estudio y I'll. riguroso es
tilo. Ve. baila. a Lucero Tena es un delcite pa;ra 
el espírit.u. Todo su ser es fuente de sugerencias 
estéticas y de inefables sensaciones. EIla es meTo· 
día y a.monía, ritmo y métrioa, pasión a.rebatada 
o suave caderroia. Oadenóa y oastañu'élas son su 
materia sonora, p ero la mÚSIÍca es ella; es,tá en 
su alma y en su carne antes de que eUa lo su
pIera. 

De a.hí que otra falceta importantísima d'e la 
pIural pe<rsonailidad de Lucero Tena sea [a de con
ce.tista de palillos. Los cróta-los, en sus mamos alIa
das y expresivas, cobram categoda de instrrumento 
de concierto capaz die dar g~'acia y sonoridad es 
nuevas a las ' más enjundiosas poa.titmas. Escuchar 
las castañuelas de Luoero Tena en diá!1ogo con las 
más prestigiosas orquesrtas s·infónicas es, para el 
o~do, una \2xpeTtencia inülvidable. 

Bailaora, bailarina., solista de oastañu\2'las ... Tl'es 
vertdentes a.,tísticas en una individua,lidad única. 
Unioa, singuJa., original y distinta. Con €Üla faltan 
todas las comparaciones. Luoero Ten a es siempre 
"otra cosa". Lucero es "diferente". 

28 de mayo ÍI 23 horas 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

RECITAL DE DANZA Y CASTAÑUELAS 

POR 
LUCERO TENA 

1 

CONCIERTO DE CASTAÑUELAS 

1. 

2. 
3. 
4. 
5_ 
6. 

Sonata en Re mayor 

Sonata en Re mayor 
Sonata en Re mayor 
Motto P erpetuo ... ... ... ... ... ... ... 
Scherzo del sueño de una noche de verano. 
Aires gitanos ... ... .. . ... ... ... ... 

Intermedio 

11 

DAN ZA Y ORQUESTA 

1. Danzas fantástioas (Orgía) (Danza) ... 
2. Serenata (solo de guit., Serranito) .. . 
3. Asturi,as (Danza) ... '" . .. ... ... .. . 
4. Goyescas (Intermedio) (Orq.) ... .. . 
5. Jota navarra (Danza) .. . . .. ... '" 

D. Scarlatti
V. Tommasini 
Mateo Albéniz 
P. A. Soler 
N . Paganini 
F. Mendelssohn 
P. Sarasa·te 

J. Tupina 
J. Malats 
1. Albéniz 
E. Granados 
J. Larregla 

ORQUESTA SINFONICA "PRO MUSICA" 
ConclÍ'erto piano: JOSE VIVES 
Di:r-edm' : JOSE MARIA FRANCO GIL 
Concierto piano: JOSE VIVES 

Intermedio 

- m 
FLAMENCO 

1. Sig.wÍl·iya.-LUCEHO TENA 
2. SOllo de cante.--GABfUEL. MOHENO 
3. Guajira.-LUCEHO TENA 
4. So~o de guita.ra.-VICTOH MONGE (Sen··antto) 
5. Ailegrías.-LUCEHO TENA 

Can'taor : Gabrieil Mo.eno 
Guitanista: Víctoa' Monge (Serran1to) 
Vestuario·: Raúla de Madrid 
V'estuaa'io de Concierto de Cas.tañuelas: 
Vargas-Ochagavía, de Mad<id 
Zapatería.: Gallardo 
Escenogr-aj'í'a: Vtuda de López y Muñoz 
Lum,inotecnja : ]\![alliuel del Rey 
Direc0ión y Coreografía : LUCERO TENA 



UNAS LINEAS SOBRE 
"EL HUESPED DEL SEVILLANO" 

Sean mis primeras palabras para dedicar un emo
cionado y fervoroso recuerdo a mis dos colabora
dores en esta obra, estrenada en el Teatro Apolo, 
de Madrid, hace cuarenta y un años: el insigne 
e molvidable maestro Jacinto Guerrero y mi que
ridísimo amigo Enrique Reoyo. De los tres soy el 
único supervivi,ente. 

Jacinto Guerrero, toledano de corazón, deseoso 
de rendir a su ciudad el homenaje del trabajo al 
que dedicó la actividad de su vida, me pidió el li
bro de una zar7'tela de ambiente toledano. Los li
bretistas, por nuestra parte, creímos que, para sa
tisfacer los deseos del ilustre músico, debíamos pro
curarle motivos de inspiración no en el Toledo 
moderno, sino en aquel de su época más gloriosa: 
el evocado por la tradición y la leyenda más que 
por la Historia, quizá; el Toledo de las espaderías 
y de los judaicos, el de las bizarrías hidalgas y los 
pintores gloriosos y la brida picaresca, ejercida sin 
recato, lo mismo en las encrucijadas que en los pa
tios de los mesones; ,el Toledo de principios del 
siglo XVII, cuando albergó a un insigne huésped 
el "Mesón del Sevillano", donde es posible que al
guna fregona auténtica, hermosa y discreta, le ins
pirase una de sus novelas más famosas. 

Cuanto a través del libro de nuestra zarzuela 
ocurre pudo suceder, efectivamente. Pero de nin
gún modo pretendimos dar a la obra un carácter 
histórico. De todos sus personajes únicamente exis
tió el gloriOSO "Manco", hospedado en la "Posada 
del Sevillano", y s~o hay uno, entre los principa
les, para el cual nos hemos servido de un modelo 
creado hace más de trescientos años por aquel in
geniO inmortal. No puedo, sin embargo, decir que 
nuestra obra sea una adaptación ni que esté si
quiera inspirada en la novela de Cervantes, "La 
ilustre fregona" , si bien en el segundo acto hay una 
escena, que cabe en media cuartilla, cuya prosa no 
fue debida a nuestras plumas pecadoras. Perdóne
senos la profanación que pudo suponer mezclarla 
con la nuestra, en gracia a la buena intención 
que nos guió. 

El triunfo obt enido por "El Huésped del Sevilla
no" hace cuarenta y un años fue clamoroso gra
cias a la maravillosa partitura de Guerrero, una 
de las más bellas, sin duda, del insigne maestro. 
Muchos de sus números han dado la vuelta al 
mundo. Del libro no soy yo quien debe hablar más. 

Juan Ignacio LUCA DE TENA. 

lde junio iS' 23 horas 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

COMPAÑIA TITULAR DEL TEATRO 
DE LA ZARZUELA DE MADRID 

EL HUESPED 
DEL SEVILLANO 
Zarzuela en dos actos 

Libro de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo 

Música de Jacinto Guerrero 

R eparto 

Raquel María Fernanda Acebal 
Constan cica y Lagarterana Esperanza Abad 

Posadera M.a Luisa Rodríguez 
Ginesa Esther Giménez 

Dorotea Carmen Nadal 
Moza La Amparo Moya 
Moza 2." Amparo del Río 
Moza 3." Lolita Escario 
Moza 4.a Pura Santamaría 
Moza 5". Conchita Giménez 

Moza Fea Isabel Vizcaíno 

Juan Luis Pedro Farrés 
Francisco Saura 

ROdrigo Fernando Aranda 
Don Diego Enrique Suárez 

Huésped Andrés García Martí 
Maese José García 

Posadero Ricardo Ojeda 
Corregidor José Carpena 

Capitán y Fray Miguel Carlos Ruiz 
Corchete Salvador Castelló 

Embozado 1.0 José Yesares 
Embozado 2.0 Alfonso García 

Oficial Gaspar Moscardó 
Mozo 1.0 Arturo Torró 
Mozo ::J.O Manolo González 

Coro titular. Director: José Perera 
Ballet titular. Coreografía: Victoria Eugenia 
Maestra de ballet: Mariluz 
Coreógrafos : Alberto Larca y Victoria Eugenia 

Bocetos de decorados: Manuel Mampaso 
Realización de decorados: Vda. de López y Muñoz 
Realización de vestuario: Cornejo 
Jefes de maquinaria : Alberto Luaces y Miguel Santamaría 
Jefe de electricistas: Gorgonio Rafael 
Regidor de esoena: José María Aguado 
Apuntadora: Goyita de Torres . 
Representante: Luis G. Romero 
Administrador: Emilio Martínez 

Director artístico adjunto: Joaquín Deus 

Director-comisario: FBDERICO MORENO TORROBA 
Dirección escénica: José Osuna 

ORQUESTA SINFONICA "PRO MUSICA" 
Maestros directores: Jorge Rubio y Enríque F . López 



ANA MARISCAL 

Ana Mariscal es madrileña, 
de padres toledanos. Llegó al 
teatro en 1940, debutando en el 
Teatro Nacional María Guerre
ro como primera actriz con una 
obra de Benavente y logrando 
su consagración definitiva con 
la "Dulcinea", de Gaston Baty, 
antes de cumplir los dieciocho 
años de edad. 

A partir de este instante, se 
entrega de lleno a su profesión 
de actriz, alternando el cine y 
el teatro. En 1953 hace sus pri
meras armas como director ci
nematográfico, sorprendiendo al 

público y a la crítica con una película humana y poética filma
da en la calle, sin decorados, sin actores profesionales y sin ape
nas dinero. Desde entonces ha dirigido nueve películas. Ha sido 
también profesora de interpretación en la Escuela Oficial de 
Cinematografía. 

Tanto en España como en la República Argentina ha dirigi
do, además, teaMo, habiéndose iniciado asimismo en la dkec
ción de programas de televisión IOn Buenoo Aires. Guionista de 
cine, conferenciante sobre temas de la especialidad, es en Espa
ña la única mujer directora de películas y el único miembro 
femenino deI Consejo Superior de Cinematografia. 

JULIO DIAMANTE 

Director teatral y r,ealizador 
cinematográfico titulado por la 
Escuela Oficial d'e Cinematogra
fía, Julio Diamante es uno de 
los valores jóvenes más desta
cadoo del momento aclua.J. Su 
filmografía comprende hasta la 
fecha dos documentales -"Or
ganillo" y "Velázquez y lo ve
lazqueño"- y las películas de 
largo metraje "Los que no fui
moo a la guerra", "TIempo de 
amor" y "El arte de vivir". Por 
lo que respecta a su labor tea
tral, ha montado y dirigido nu
morosas obras, mereciendo siem

pre el elogio de la crítica y el aplauso del público. Todas ellas, 
a excepción de una, fueron de rigurooo estreno en España, 

En ambas actividades han sido nUInerosos los premios y dis
tinciones obtentdos, pudiendO' señalarse como más tmportantes 
el "Premio Especial d'e Cor1tometraje", ,en el Festival Internacio
nal de Nuevos Valores Cinema,tográficos, de Las Palmas de Gran 
Canaria; el premio "Oa,rabela", a ,la mejor pelíCUla de lengua 
española, y rel del Círculo de Escl'Ltores Cinema,tog,ráfroos, aJ 
mejor guión, en el Festivall Internacional de Cme Religioso y 
de Valores Humanos, de VaUadolid; el premio a la mejor di
rección de =to1"es en las VI Rencontres Internacionales de 
Prades (Franc,ia); el premio de la "Revista Intemacional de 
Cine" y el premio a la mejor versión escénica en el I Festival 
de Teatro Nuevo, de Mawid, 

Día 4 de junio 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

COMPAÑIA DE TEATRO 
«TIRSO DE MOLINA» 

(Por orden alfabético) 

NELA CONGIU 

CHARO SORIANO 

MARCELA YURF A 

MANUEL MANZANEQUE 

JUANJO SEOANE 

ANGEL SOLER 

Joaquín Embid 

Onofre Fraile 

Francisco Merino 

Elias Romano 

Carlos Vasallo 

M.a Paz Yáñez 

Decora,dos: W, Burman. 
Música : A. Arteaga y C. Bernaola. 
Vestuario: Peris. 
Luminotecnia : Kinolux. 
Apuntador: Reyes Menasalvas. 
Sastra: Loli M. Díaz. 
R epresentante : Antonio F ernández. 

Producción : Manzaneque y Seoane 

Ayudante de dirección: Angel Llorente 

Düeotores: ANtA MARISCAL 
JULIO DIAMANTE 



"LA LOCANDIERA" 

"La Locandiera" es sin duda la mejor obra -y, 
desde luego, la más conocida-- de entre 1M varias 
que el genio de Goldoni Iegara a la litJera.tura uni
vers3il, porque --como Calderón en nuestro tea.tro, 
3iunque, por supuesto, por otros motivos- Goldoni 
no es el escr]tar de un país \'ln una determinada 
época, sino patrimonio de la Htera.tura universal. 

Sus tipos - el caballero, el conde, Fabricio, et
cétera-- son de una a.ctualidad desCQl1Cel'ta nte, 
aunqwe no es de ex,trañar si pensamos que están 
construidos sobre las bases de virtudes y defectos 
humanos tan de todos los países y de todas las épo
cas, como son: 1.31 fatuidad, el orgullo nacido de 
un falso oonoepto de la nobleza, la razón del "po
deroso cabaHe'l:o 'es don dinero" , etc. , y, por su
puesto, el amor. 

En cuanto al texto que ante ustedes se va a re
present3ir, no se trata, como comprobarán, de una 
mera traduc·ción y ada.p,tación, sino de una auténti
ca refundición, no sólo en cuanto a la técnica tea
tral utilizada, sino sobre todo en cuanto al texto 
-actualizado- e incluso en la recreación de los 
personajes, a los que se les ha añadido perfiles 
inéditos, aunque, naturalmente, no añ3ididos de una 
forma gratuita, sino porque estaban implícitos, si 
no en la palabra, sí en el espíritu de la obra ori
ginal. 

El extraordinario montaj e en fa.rsa de Julio Dia
mante -director de tea.tro y dre cine de todos so
bradamente conocido-- potenCia al máximo las 
múl,tiples sugerencias de la obra y ha sabido im
primirle un ritmo y darle un color realmente mag
níficos, a cuya plasma.ción CQntribuye 'el buen saber 
decir y moverse - y ese otro, "más difícil toda vía" , 
de saber oír y mirar- de este plantel de a.ctrices 
y de actores, todos ellos p'l'imeras figrn'as de nues
tro cine y de nuestro teatro, que forman la com
pañía "Tirso de Molina". 

Ricardo LOPEZ ARANDA. 

/ 

4 d e junIO e 23 horas 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

COMPAÑIA DE TEATHO 
~~T[RSO DE NIOLINA}} 

LA LOCANDIERA 

de Carla Goldoni 

Versión y adaptación libre de Ricardo López A randa 

Reparto 

Mimndolina 
Conde 

Marqués 
Caballero 

Lucio 
Hortensia 

Fabricio 
Deyanira 

Decorados: W. Burman 

Música: A. Arteaga y C. Bernaola 

Vestuario: Peris 

Luminotecnia : Kinolux 

Apuntador: Reyes Menasalvas 

Sastra: Loli M . Díaz 

Representante : Antonio Fernández 

Producción : Manzaneque y Seoane 

M arcela Y ur fa 
Francisco Merino 
Angel Soler 
Juanjo Seoane 
Carlos Vasallo 
Nela Congiú 
Manuel Manzaneque 
Charo Soriano 

Ayudante de ,dirección: Angel Llorente 

Dirección: JULIO DIAMANTE 



5 de junio I~ 23 horas 

MUSEO DE SANTA CRUZ 

RECiTAL DE PIANO 
POR 

ALICIA DE LARROCHA 

HAYDN 

BEETHOVEN 

CHOPIN 

MONTSALVATGE 

MOMPOU 

GRANADOS 

1 

A ndante y vanacwnes 

Sonata en la bemol mayor, op. 110 

Moderatü C8!l1!tabile 
Molto Allegro 
Adagio ma non troppo 

Arioso dolente 
Fuga 

L'istesse tempo dell' Ariese 
L'istesse tempo della fuga 

Andante spianato y gran polonesa 

11 

Sonatina para Yvette 

Tres Canciones y Danzas 

Goyescas 

Los r equiebros 
Quejas, o la Maja y el Rui&eñor 
El Pelele 

SONATA EN LA BEMOL MAYOR, OP. 110 

LUDVIG VAN BEETHOVEN 

En 1821 Be2Jthoven pasa por una aguda crisis provocada por 
una ictericia. Es en esa épo'ca cua.ndoes'cribe su "Sonalta en La 
bemol ma,yor", que fue publicada por Schl'esinger, en agos,to del 
a,ño sigutente. 

En esas circunstancias no es de extrañar que Beethoven vuel
que en esta obra sus estados emotivos de depresión y optimismo, 
según las alternativas de su enfermedad. 

ANDANTE SPIANATO y GRAN POLONESA 

FEDERICO CHOPIN (1810-1849) 

La "polonesa", al igual que la mazurca, son danzas naciona
les polacas conocidas ya ,en el siglo XVI. La "polonesa" fue 
utilizada por Bach para algunas de sus suites y también se 
encuentran en alguna obra de Mozart, Beethoven, Schubert y 
Webe~', Pueden encasma~'se las mazurcM polonesas de Chopin en 
lo que hoy entendemos por "Nacionalismo musical". Si aten
demos a lo que estas obras pueden ten er de exaltación nacio
nal, sí; mas si pensamos que el concepto "nacionalismo" está 
íntimamente ligado a un aprovechamiento melódico y rítmico 
que caracterice principalmente una música en su aspecto popu-
1811', no. AJunqUJe Bail'tok h aya afh'mado que Chopm h abía be
bido desde su infancia en las músicas populares de Polonia, 
e llo no quiera signifioa,r qu'e' sus polonesas y mazurcas sean 
arreglos de melodías popular,es, sino más bien expresión de un 
aliento nacionaL De todos modos ya es todo un síntoma las 
palabras de Chopin a su amigo Tito en una carta de 183l. 
"Tú sabes cómo h e tratado siempre de expresar e l sentimien
to de nuestra música nacional y cómo, hasta cterto punto, lo 
he logrado." 

La "gran polonesa brillante" estuvo concebida en un prin
cipio para piano y orquesta y data de 1829 ; más tarde, en el 
año 1836, su autor le añadió el "andante spianato", que la 
preoede, y que es como hoy la conocemos. 

SONATINA PARA YVETTE 

XAVIER MONTSALVATGE 

Nace en Gerona en 1912, realizando sus estudios musicales 
con Millet, Costa, Morera y pahissa, en la Escuela Municipal 
de Músiea de Barcelona. 

Su primer premio - Fundación Concepción Rabell- lo obtie
ne cuando todavía cursara estudios, con "Tres Improntus para 



piano". En 1936 gana el Premio Felipe Pedrell. En 1941 edita 
sus "Tres divertimentos para piano", obra que ha pasado al 
r epertorio de los grandes pianistas españoles. 

A parGir de entonces sus obras se han ido prodigando : las 
"Cinco canelones negras", "La Opera Cómica", "El gato con 
botas", "Mediterráneo" y "El cuart.eto indiano". Simultanea su 
labor compositiva con la musicografía y la crítica, que viene 
ejerciendo desde hace algún tiempo en "La Vanguardia", de 
Barcelona, y en la revista "Destino". 

TRES CANCIONES Y DANZAS 

FEDERICO MOMPOU 

Nace en Barcelona el 16 de abril de 1893, ciudad en la que 
realiza sus primeros estudios de piano en el Conservatorio del 
Liceo. 

En 1911 se trasladó a París, donde perfecciona el piano con 
F. Motte-Lacrois. Simultanea estos estudios con los de armonía 
con Samuel Rosseau. 

Atraído con fuerte impulso hacia la composlclOn, estudia a 
fondo la obra de Faure, Debussy y Ravel, de la que parte para 
crear su propio estilo. Su concierto pianístico es simple y di
recto, muy inclinado a un intimismo sentimental. Música de 
una pureza y limpidez exenta de cerebralismo y de una expre
sividad primitiva. 

Sus canciones y danzas son modelo de su clase en la pieza 
breve, concisas y desnudas de retórica, donde lo que importa 
son su rítmica y giros melódicos de singular belleza. 

GOYESCAS 

ENRIQUE GRANADOS 

Algunos de los famosos cartones que Gaya realizó para la 
Real Fábrica de Tapices sirvieron como sugerencia a Granados 
para la composición de sus cuadros pianísticos titulados "Go
yescas". El carácter emotivo y ambiental de estos cuadros se 
prestaba para su escenificación lírica, motivando la creación 
de una ópera que el propia Granados compuso, partiendo de 
la obra para piano. 

La obra en su versión escénica se estrenó en el Metropolitan, 
de Nueva York, el 28 de enero de 1916. 

En "Goyescas" existe una riqueza melódica en la variedad 
de sus temas y un halo sentimental que baña estos cuadros 
con emotiva fuerza poética. Es música impregnada de un aro
ma romanticista de inspiración muy personal. 

6 de junio'" 23 horas 

MUSEO DE SANTA CRUZ 

Concierto patroánado por la Excma. Diputación 

Provincial y la Dirección General de Bellas A rtes 

ORQUESTA DE CAMARA 
DE MADRID 

1 

BEETHOVEN Coriolano (Obertura) 

MENDELSSOHN Sinfonía núm. 4 en La (italiana, op. 90) 

Allegro vivace 

WAGNER 

TURINA 

RODRIGO 

BRAHMS 

Andante con moto 

Con moto moderato 

Sa.ltarello-presto 

II 

Idilio de Sigfrido 
Oración del toreTO 
Homenaje a la Tempranica 
Danzas húngaras 1, 5 Y 6 

Director : JOS E MARIA FRANCO GIL 



"CORIOLANO" (Obert ura) 

LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

Con "Leonora" y "EgmlQint", "Cm'iolano" completa 
el t liptico básico de la producción beethoveniana en 
estle género s,ulfónico, 

La obertura beethovend!ana se empa,rent,a más direc
tlamente con las creadas po;r Gluk que con las que 
configuran eS1te género en Mozart, Beeth oven, all igual 
que Gluk, siente el! firme p~'opósito de que la obertw'a 
sirva de puente o con exión oon el drama que después 
ha de representa"rse. Bien es verd&d qu'e sólo las tres 
vers,iones de la obertura a la óp ffi'a "Fidelio" l'espon
d en a este p['in cipio, y'a que la tituil&da "Coriolano" 
no prClludia dirama allgwlO, y es dramática pm' sí mis
lillL, y la de "Egmont", servía de introducción a la tra
gedia de Goe,the, pad'a la que Beethoven escribió unas 
ilustraciones sinfónioas y dos oanciones. No obs,tante, 
en todas ellas pl',eside su qU'ehruoe~' composicrionail el 
concepto ru'amático peou¡Ua;r a este tipo de obras, ba
rodas e insp,iradas en un aJ'gumento pl'evia;mente dado 
y que condiciona la construoción sirlfónica. 

SINFONIA NUM, 4 EN LA (ITALIANA, OP. 90) 

FELIX MENDELSSOHN 

Err cic lo. vitaJ d e Me:mdelssohn coinoid'e en su cm'va 
con el momento crí.t,¡co de la &upción romantácista , 
Sin ffillbru'go, él es el compoSJitor die su momento que 
menos participa de su estética. 

Educado en un ambiente refinado de pirosperidad y 
fortUil1a -hijo de un magna,te de Ias finanz'as y, a su 
vez, nreto de un fhlósofo y orítico liberario-, enouentra 
en su hogar lo n ecesaJ'io pru'a que su edu=ión le 
oondiUZca por el camino d'e la razón , el orden, ~a al'
manía, el equilib~'io y la s·ensa;tez. La obra de Men
deilssohn, pOl' su mesura, olaQ'id&d y respeto por las 
fm'mas tradiciona"les, se &dsoribe al palo opuesto que 
detlootan los partidad'ios del énfasis dramático y d'e la 
confesión irlterioc de las vivendas irldividu rules,. 

Se ha, dicho de Félix Mendellssohn que es el compo
sitor seudoclás,jco del roma ntioismo. La expr'esión, bas
tantea4ortl,lnada, encilerTa cier¡f¡a verdad, Desde muy 

A¡ 

\ joven estudió la obra de P a,Jestrina, Juan Sebastián 
Bach, Haendel y Mozaa't, 10 cuaJ ya es todo un sínto
ma en un hombre de su época, 

En sus obras el predomirlio de los valores fOl'males 
empalidece su t'emp'eramenlto lírico, en sus kanspal'en
tes es,truc.turas es difícil que 10gre filltrarse algún 1"e
~lejo de su estado anímico. Bu armonía nunca es es
pesa :mi caa'gada de presagios aJilargos, 8irlO',por el 
contrario, s'cl'ena, plácida y luminosa. En su obra todo 
está en m'd en , como en su vida, y si alguna vez aso
ma ,algún tinte melancólico, éste 8e halla refrenado 
por ciJerta elegancia que lo transmuta en eufórico im
pulsO'. 

La sinfonía italian a, al igua,l que la escoc'CSa, fue 
compuesta p nr Mendelssohn durantle su estancia en 
IngIa,t erra, en 1833 y estren&da en Lond;res en ese mis
mo añO', Es la más divulgada de ~as CIDCO que 'escri
btera para. ~ran orques.ta y la más hermosa y perfec
ta: ol"iginaJidad temática, desarrO'llo lógiCO y br illante, 
pujanza de los ritlmos y con8trucción rigurosa y metó
dioa, 

AdO'lfo Salazal' en "La Música en la Socied&d Eu
r opea" resume así su estética: M'Cndelssohn, que de 
niño tr&ducía a Esquilo, en su adolescencia se com
placía con Plauta y Terencio en su lengua original. 

CuandO' los fran ceses reaccionan contra el romanti
cismo de Hugo, vend['á un gus,to pm ~O' que s'e entien
de ser la pureza de las formas que virlculru'á,n, para 
ser lógicos, con Un neo01asicismo en las imágenes, En 
estJe sentido, Mendelssohn se anticipa aJ PaJ'naso, p'ero 
sirl necesida d de apela;;¡- a argumentos pseudohelénicos, 

"IDILIO DE SIGFRIDO" 

RICARDO WAGNER (1813-1883) 

El "Idhlio de 8 igfridO''' es una O'bra sinfónica oue 
Wagner compuso con motivo d'el n acimiento de su 
hijO'. En ella parece qUe oasi mmo!l:taJizó tod a la ter
:mura, de la que él en su infancia h abía estado pri
v&dO', 

A este respectotransüribe un párrafo de su a"utobio
grafía en el que qU'edan patentes. s,us sentimientos con 
respecto a su irlfan ola: "Las angus,tias de una fami
ha numerosa y las difiou¡,t&des de satisf&OOr las nece-



sidades más perentorias a hogaban en mi madl~e las 
duloes efusioll'es de la ternura maternal. No recuerdo 
h aber recibido de eUa, ni una sola oa.ricia. En estas 
circunstancias no es de extrañar que el recuerdo haya 
quedado grabado en mi memoria: una noche que me 
llevaron dormido a la cama alcé los ojos llorosos ha
cia, mi m adr e y vi que ella, contemplándome con cierta 
satisfa.cción, habla ba de mí a un visitante en un tono 
de a uténtica ternura." 

"LA ORACION DEL TORERO" 

JOAQUIN TURINA (1882-1949) 

"La oración del torero" 'es una obra que 'Dlu:ina com
puso en 1927 para cuarteto de 1aúdes y de ~a que rea
lizó versiones PM'o, cUM'j¡eto de arcos y orquesta, de 
cuerda. Junto a la "Sinfonía sevillana", la "Procesión 
del Rocío" y las "Danzas Fantásticas", 'es una de sus 
obras más divulgadas. 

Como toda la obra de Turina, "La ol'ación del to
rero" l'esponde a ese concepto de nacionalismo anda
luz cos,tumbrista, pleno de color y ambiente. Sus ar
monías y tra,tamiento inst rumental r,esponden a la 
estética impresionista francesa, de la que Turina €S 

el más genuino representante en España. Un tema muy 
bello de pasodOble torero le sirve como punto de apo
yo pa,ra la plasmacrión de estas suger'entes imágenes 
de una de las ricas facetas que ofrece la tauromaquia. 

"DANZAS HUNGARAS" 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Las "Danzas húng¡¡¡ras", de Brahms, datan de 1873; 
corresponden, po~: tanto, a la misma época de sus "Va
riaciones sobre un tema. de Haydn" , y anteriol"'CS a 
sus s,infonías. 

En la vei:"tiente s,infónica, 'estas danzas slÍguen la lí
nea de~ da,to folkllórico estilizado de }as polonesas cho
pinianas o las l'apsodias húngaras de Listz. 

Una o!:questación rica en colmo y en timbres, en la 
que ya está pr'esen,te la arrolladora p'c!:sonalidad de 
instrumentado!: de su auto!:, unido a una estructura
ción sinfóníca sólida y densa, hacen que estas danzas 
se hayan incorpomdo con éxito al reper,torio sinfónico. 

( \ 

J.J 

Día 8de jun;j o . ' 20,30 horas 

MUSEO DE SANTA CRUZ 

ALFORJAS 
PARA LA POESIA 

Director : Conrado Blanco 

Presentará el acto el 

Excmo. Sr. D. Enrique Thomas de Carranza, 

Gobernador Civil de Toledo 

Con la intervención de los poetas siguientes: 

Manuel Alcántara 

Ginés de Alvareda 

José García Nieto 

Luis López Anglada 

José Antonio Medrana 

Rafael Morales 

Federico Muelas 

Clemente Palencia 

Juan Antonio Villacañas 



LA COMPA¡i¡'IA "LOPE DE VEGA" 
Y JOSE TAMAYO 

Veinte años de tarea ininterrumpida, forjando, 
eslabón tras eslabón, la más larga cadena de éxi
tos conocida en la historia de nuestro teatro, cons
tituyen el espléndido haber de la Compañía "Lope 
de Vega". Su fundación por José Tamayo en los 
días difíciles y lejanos de 1946 señala, sin duda 
alguna, un hito importante en la vida teatral es
pañola. 

Aparte sus grandes creaciones clásicas, la Com
pañía "Lope de Vega" es quien da a conocer en 
España, por vez primera, titulos y autores de re
nombre mundial inexplicablemente inéditos hasta 
entonces para nuestros grandes públicos; es quien 
reinstaura en nuestra vida artística una de las 
grandes tradiciones del Siglo de Oro: la de las re
presentaciones al aire libr.e;es quien, de modo 
más patente y gracias a sus espectaculares monta
jes y a sus largos periplos por provincias, logra 
acercar el teatro a las grandes masas populares y 
hacer de él un artículo de consumo habitual y 
mul.titudina;rio; es, en fin, quien con mayores asi
duidad y dignidad lleva nuestro teatro por los es
cenarios y festivales del mundo -París, Lísboa, Ve
necia, Ginebra, Orán y más de 52 ciudades de 
Hispanoamérica-, haciéndole vivir jornadas inol
vidables. 

Alma y vida de la Compañía, impulsor y rector 
de todas sus actividades, es José Tamayo. Lo que 
el nombre de José Tamayo significa para la esce
na española de los últimos veinticinco años está 
en el ánimo de todos. Su figura, tan popular y res
petada, va unida inseparablemente a muchas de 
las páginas más brillantes del teatro nacional y 
es responsable en gran parte de la profunda re
novación experimentada por éste. Su inquietud y 
su sensibilidad le han nevado a ser promotor de 
toda clase de empresas relacionadas con el arte 
escénico. Asiduo y eficaz colaborador de "FESTI
VALES DE ESPA¡i¡'A", José Tamayo ha sido y si
gue siendo pieza clave en toda tarea encaminada 
a servir al teatro y a hace.\' de él un valioso instru
mento de cultura popular. 

/ 
Días 9 Y 10 de jUn!Ío 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

COMPAÑIA LOPE DE VEGA 

Artis ta invjtado para "Calígula" 

JOSE MARIA RODERO 

BERTA RIAZA 

GABRIEL LLOPART 

RAMON DURAN 

ESPERANZA GRASES 
ANTONIO MEDINA 
JUAN L. GALlARDO 

Antonio Puga 

María Teresa Padilla 

Juan de Amézaga 

Víctor Merás 

Ana Sillero 

María AIvarez 

EIsa Díez 

Director: JOSE TAMAYO 

Antonia Soto 
Antonia P. Bayad 
Francisca Cecilio 
Carlo's de León 
René Sánchez 
Francisco Peña 



"CALIGULA" 

Lo que v·an ustedes a ver en el escenario no es 
propiamente un drama histórico, sino un drama mo
derno que 'el a"utO'l' ha situado por r,azones circuns
tancü\¡les en un personaje y en Uina época hi&tá
rica .. Estas razones circunstanciales se reducen a lo 
siguiente: el emperador CaJígula fue un hombre 
viol'illlto y brutaJ y, pOi' otra parte, dispuso de po
dei'es que no sería fácil encontra,r en ningún otro 
jefe político die los tiempos a.otuales. Carous tuvo 
durante mucho tiempo la pr,eooupación die consti
tuir una identidad entre el p'ensamiento y la ac
ción. El emperador Calígula le servió, evidentemen
te, oomo vehícwo para exponer s·us propios y deso
ladores pensami!entos. Ins·iste ¡repetidamente el pro
tagonista de este drama en que es neoesario ser 
lógico. Si nuestra mente nos haoe desear tal o oual 
cosa, la lógic'a manda que conquistemos, qu'e rea
lice~os ese deseo. Proceder de otro modo signi
fica reconocer que no somos Ubres, que hay unas 
barreras para la a.cción y no las hay en cambio 
para el pensami'ento. Calígula tr,a"ta de probarse a 
sí mismo que es libre, y aotúa empujado por la ne
cesidad de encontrar un sentido a la vida. "Los 
hombres mueren y no son felices", dice el comi:en
zo del drama, y en esa frase qeja planteado su 
pmblema pal1ticular, un problema de intelectuaJ 
moderno no <ire emperadoc romano, porque, en de
finitiva, la cuesrtión a 1a que Camus busoaba res
puesta es ésta: ¿Para qué venimos al mundo? No 
llegó a expHcárselo él mismo olaramente, aunque 
es probable que de h alb'er vivido un poco más hu
biera llegado a encontrar la contestación que bus
caba. 

El drama se estrenó en París en 19!5, pero Esta
ba escrito desde antes y en diversas ocasiones el 
autor lo retocó y aclaró. Ninguna otra de las obras 
tea.trales -o;riginaJes o adaptaciones- de Camus 
ti:ene una tan estrecha l1elación con la intimidad 
intelectua~ del a"uw como esta 'especie de grito de 
terror que es el "Calígula". 

Adoifo PREGO 

9 de junio ~ 23 ho,ras 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

CALIGULA 

COMPAÑIA 
LOPE DE VEGA 

Tragedia en tres actos ·de Albert Camlls 

Traducción de J . Escué Porta 

Reparto 

Metelo 
Senecto 
Lépido 
Mucio 

Octavio 
Helicón 
Quereas 

Escipión 
Mereya 

Calígula 
Cesonia 

Guardia l.0 
Guardia 2.° 

Mujer de Mucio 

Ramón Dllrán 
ríctor Merás 

Jllan de Amézaga 
Francisco Carrasco 
Francisco Cecilia 
Antonio Puga 
Gabriel Llopart 
J. Francisco Margallo 
Antonio Pérez Bayod 
José María Rodero 
Esperanza Grases 
Javier de Campos 
Carlos León 
María Teresa Padilla 

La aoción transcurre en el Palacio de Galígula y en la casa 

de Quereas. Entre el primer acto y los siguientes hay un in

tervalo de tres años. 

Decorados : Sigfredo Burman 
Realización de decorados : Vda. de López y Muñoz 
Figurines: Víctor María Corteza 
Realización de figurines: Llorens y Encarnación 
Regtdocl' : M. Carreras. 
I\.puntador: José López 
Jefe de maquinaria: Dáma.so Serrano 
Jefe de electricidad: Andrés Martín 

Ayudante ,de dirección: Luis Balaguer 

Director: JOSE TAMAYO 



"RETABLO JOVIAL" 

Estas "cuatro faTsas en un acto" de Alejandr, 
Casona, 'cntroncadas en la mejor tradición hispa
n a - o sacadas de las candiotas que conservan la 
soael'a- de" primitivo teatro breve: ég:logas de 
Juan del Enzina, "autos viejos" , coloquios y pasos 
de L.ape de Rueda, no desmerecen dc' sus mejores 
modeilos, a los que supera.n , como es natural, en la 
maestría del juego escénico. 

Cierto que los ucmas de las dos primeras farsas 
están tomados de sendas obras maestras; cie,rto 
que Casona se h a sometido con fidelidad a las ex
presiones de las mismas, recogiendo de 'CUas frases 
enteras y aun diálogos casi completos . Pero no debe 
olvidaJ'se el tacto exquisito y el arte singularísin10 
que h a de pos'cer un adaptador para los que pu
diéramos ca1ificar de "zurcidos" : esos troQ:os de 
lienzo propio que unen los preciosos trozos de lien
zo ajeno, y que es pr,eciso no desentonen en 'el 
conjunto feliz de la obra ll;1·,tística. Y los trozos aña
didos PO[' Casona 31rmonizan a la perfección con las 
grandes pa,rtes tomadas a los inmoruales autores. 

y la prueba n eta del acrcrw de Casona ail esce
nificar los dos primeros t emas se halla en 1a re
creación de los dos temas postreros. De éstos sólo 
ha tomado el hilo de m'o dic la tradtción oml; ha 
necesitado CTear el clima, precisar el escenario 
- ámbito y ambient8'---, concretaJ' los personajes 
oportunos, trenzaa: los diálogos con las naturales 
paJabras, medir aas asoenas, apuraJ' 'el interés y la 
picardía de prdncipio a cabo. Como -la originalidad 
no se refiere únic'amente a la del tema - pues esta 
originalidad de los temas resulta ya casi imposi
bl8'---, sino que toca po~: igua.! a la exp¡"csión artís
tica, no cabe nega,r a Casona que su "expresión 
a~'tística" está tan patente, completa y rica en las 
dos últin1as fars'as como en las dos primeras, for
mando las cuaMo como los cuadritos seduc,tores de 
un retablo - jovia'l-, firmcmente dibuj ado, colo
reados en tonos fuertes y cálidos, en los que las 
figums alcM1Z'an su patente de legitima humanidad. 

Federico Carlos SAINZ DE ROBLES 

10 de junio'" 23 horas 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

COMPAÑIA 
LOPE DE VEGA 

RETABLO JOVIAL 

1. 

2, 

3. 

Cuatro farsas en un acto de Alejandro Casona 

El prólogo Fmncisco Cecilia 

SANCHO P ANZA EN LA INSULA 
(Recapitulación escénica de páginas de "El Quijote") 

Sancho 
El Mayordomo 

El Doctor 
El Cronista 

El Sastre 
El Labrador 

El Graciosico 
La Buscona 

El Ganadero 

Antonio S01 
Antonic }-'1/( 

Juan de Amézaga 
Víctor Merás 
Carlos de León 
René Sánchez 
Javier de Campos 
María Teresa Padilla 
Antonío Pérez Bayod 

FARSA DEL CORNUDO APALEADO 
(Según la historia LXXVII del "Decamerón") 

El prólogo 
Mícer Egano 

Beatriz 
Anichino 
Brunela 

Francisco Cecilia 
Ramón Durán 
Espemnza Grases 

María Alvarez 

F ABLILLA DEL SECRETO BIEN GUARDADO 
(Tradición popular) 

Bruno 
Juanelo 
Leonela 
Sandra 
Liseta 

Antonio Puga 
Antonio Medina 
Berta Riaza 
_lVlaría Teresa Padilla 
María Alvarez 

4 , FARSA y JUSTICIA DEL CORREGIDOR 
(Tradición popular) 

El Corregidor 
El Secretario 

El Posadero 
El Cazador 

El Peregrino 
El Sastre 

El Leñador 

Ilustraciones musicales: Manuel Parada 
Decorados y figurines: Vicente Viudes 
Regidor : M , Carreras 
Apuntador : José López 
Jefe de maquinaria: Dá maso Serrano 
Jefe de electricidad: Andrés Martín 

Ayudante de dirección: Luis Balaguer 

Director: JOSE T AMA YO 

Gabriel LlopaTt 
Francisco Cecilia 
Antonio Soto 
Juan de Amézaga 
Antonio Pérez Bayod 
Víctor Merás 
Jav ier de Campos 



"ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA" 

El gran espectáculo lírico fuera de serie de "Fes

tivales de España" ~n la cam,paña de 1966 ha sido 

]a. "Antología de la Zarzuela", presentada con llll 

éxito extramdinario en los Festivales de Madrid, 

Barcelona y Sevilla púr la Compañía "Amadeo Vi

ves", bajo la dirección de José Tama,yo, con el en

samblajr8 musica,l del maestro Par,ada. La crítica de 

las ,tres c1udades cd:tadas fue unánime y elogiosa al 

enjuiciar lüs vaLores de esta cuidada selección de 

las mejm:es pág'inas de nuesltro género lírico. Como 

muestra, recogrcmos estos párrafos del comentario 

pUbJieado por Francisco García Pavón en el diario 

madrileño "Arriba": 

El maes,tro Parada y Tamayo han hallado la 

justa vía para, que de la zarzuela perviva lo que 

me':ece la pena pervivir. Lo único ,que pued~n gus

tosamente asimilar las gentes de hoy, sean espa

ñolas o extranjeras. Que pervivan aqU'8llos frag

mentos de gustoso recuerdo, ,animados por una vi

sión fo.Jklórica, el pícaro o noble texto, el coro lo

grado o el adttamento del "ballet"" . Si esta revisión 

seleccionada va aderezada con una presentación 

totaQmente excepcional, como la que presentan los 

"Festivales de E:spaña", oreo que la zarzuela ha 

encontrado una hornosa p'ervivencia." 

\ 

Día 11 de junio 

PLAZA DEL GENERALISIMO 

«ANTOLOGIA ,DE LA ZARZUELA» 

por la 

COMPAÑIA LIRICA 
"AlVIADEO VIVES" 
con 

'lfONCHITA DOMINGUEZ 
(Soprano ligera) . 

DOLORES RIPOLLES 
(Soprano lírica) 

JULIO JULIAN 
(Tenor) 

LUIS VILLAREJO 
(Barítono) 

RAIMUNDO TORRES 
(Bajo) 

DOLORES CAVA 
(Soprano lírica) 

MARISOL LACALLE 
(Mrczzo-süprano) 

JOSE MANZANEDA 
('11enor) 

ISIDORO GAVARI 
(Barítono) 

LUIS FRUTOS 
(Bajo) 

CONCHA BAl"iULS - JOSE PELLO - SEGUNDO GARCIA - AN
GELES CACERES - GUILLERMO HIDALGO - CARLOS SIMON 

JUAN PEREIRA - LUCIA ALVAREZ 

Ballet Español de Paco de Alba 
con 

Lucía Real 
y 

CUN'PO de baile 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 

Recopilación y enlac.es mus~ca1es: MANUEL PARADA 
Director de coros: JOSE PERERA 

Coreografía de AURORA PONS y PACO DE ALBA en: 
"La Loa", "La linda ta.pada" (j'ota castellana), "La boda de Luis 
Alonso", "La T'empranica", "Can<;o d 'Amor i Guerra", "La alegría 

de la huerta" y "La Dolm'es" 

Coreografía de ALBERTO LORCA en : 

"Ell Barberillo de Lavapiés", "La .linda tapada" (chacona), "Don 
Gil de Akalá", "La Gr'aI1 Vía", "Fandango", de "Doña Francis

quita" y "La Bruja" 

Escenografía : SIG FREDO BURMAN 

Figurines: EMILIO BURGOS, VICTOR MARIA CORTEZO 
y CESAR OLIVA 

Maestro director y concertado·r: JOSE ANTONIO TORRES 

¡\yudante de dirección: ANTONIO AMENGUAL 

ORQUESTA SINFONICA "PRO MUSICA" 

Dir'ccción mustcarl: EUGENIO M. MARCO 

Dirección: 

JOSE TAMAYO 



llde juniQ e 23 horas 

P¡LAZA DEL GENERALISIMO 

ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA 

Exaltación de la música y la danza de España a través 
del teatro lkico popular español 

PRIMERA PARTE 

l.-LOA, de La zarzuela "EL LAUREL DE APOLO" 

Original de don Pedro Calderón' de la Barca 
Música de Manuel Parada, sobre temas originales de Hidlllgo 

Estrenada ante S . M. Felipe IV, el año 1657 

Personas 

IRIS Angeles Cáceres 
ECO Guillermo Hidalgo 

ZARZUELA Mercedes Martínez 

Danras y gahl!lles, en cuatro grupos de música, que repre
sentan los cuatro Continentes: ASIA, AFRICA, AMERICA 
y EUROPA 

2.-"EL BARBERILLO DE LAVAPIES" 

Libro d'~ Luis Mariano de Larra 
Música de Francisco Asenjo Barbieri 

Seguidillas 
Canción de Paloma 
Dúo de Paloma y Lamparilla 
Pasacalle 
por 
Dolores Oava, José Manzaneda, coro Y "ballet" 

Escena de Iris y Eco tomada de "Y así nació la zarzuela", 
de José Herrera Petere 

3.-"EL NIÑ'O JUDIO" 

Libro de Enrique García Alvarez, Antonio Paso y Antonio 
Fanosa 
Música die Pablo Luna 

"De España vengo" 

por 
Dolores Ripollés 

4.-"LA LINDA TAPADA" 

Libro de José Tellaeche 
Música d'~ Francisco Alonso 

Llegada de los cómicos 
Canción del gitano 
Chacona 
Ronda de los estudiantes 
J o,ta cas,tellana 

por 
Julio Julián, Luis Villarejo, Segundo García, José Pe
Ho, Angeles Cáceres, Luis Frutos, coro, "ballet" y ron
dalla 

I 
5.-"DON GIL DE ALCALA" 

Libro y música de Manuel Penella 
Pavana 
Habal17era 
por 
Dolores Cava, Angeles Cáceres y coro 

6.-"LA BODA DE LUIS ALONSO" 

Libro de Javier de Burgos 
Mús,ica de Jerónimo Jiménez 

Intermedio 
por 
Paco de Alba, Lucía Real y ballet 

7.-"EMIGRANTES" 

Lib;ro de Pablo Cases 
Música de Tomás Barrera y Rafael Calleja 

"Adiós Granada" 
por 
Julio Julián 

8.-"LA TEMPRANICA" 

Libro ere Julián Romea 
Música de Jerónimo Jiménez 

Escena gitana 
por 
Dioni Peña, Segundo García, Ana María Amengual, 
Luis Frutos, Luis Alvarez y corO'. Paco de Alba, Lucía 
Real y ballet 

9.-"EL PUÑ'ADO DE ROSAS" 

Libro de Carlos Arniches y Ramón Asensio Más 
Música d'e Ruperto Chapí 

Introducción y dúo 
por 
Marisol Lacalle, Dolores Ripollés, Raimundo Torres, 
Angeles Cáceres, Segundo García y coro 

10.-EL PASODOBLE <EVOCACION DEL SOLDADO ESPAROL) 

"ALLA POR LA TIERRA MORA .. . " 
Libro de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez 
Música de Francisco Alonso 

"EL SOLDADITO ESP AROL" 

Libro de Pedro Muñoz Seca, Pedro Pérez Fernández y To
más Borrás 
Música d'~ Jacinto Guerrero y Julián Benlloch 

"LOS VOLUNTARIOS" 

Libro de Fiacro Irayzos 
Música de Jerónimo Jiménez 

"CADIZ" 

Libro de Javier de Burgos 
Música de Federico Chueca y Joaquín Valverde 

Angeles Cáceres, coro, "ballet", soLdados, banda de 
cornletas y tambores 



SEG UNDA PARTE 

l.-"LA REVOLTOSA" 

Libro de Carlos Fernández Shaw y J osé López Silva 
Música de Ruperto Chapí 

Preludio 

2.-"CANQO D'AMOR I GUERRA" 

Libro de Víctor Mora y Luis Capdevila 
Mústca de Rafael Ma rtínez Valls 

Ofrenda 
Sardana 
pOll' 
Dolores Cava, Paco de Alba, Lucía Real, "ba llet" y 
coro 

3.-"LA GRAN VIA" 

Libro de Felipe Pérez y González 
Música de Federico Chueca y Joaquín Valverde 

Int roducción 
Escena d e Men egilda 
Los ra,tas 
Chotis 
Final 
por 
Dolores Ripollés, Marisol Lacalle, José Pello, Segun· 
do García, Juan Pereira, coro y "ballet". 

4.-"LUISA FERNAr-rDA" 

Libro dlc Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw 
Música de Federico Moreno Torroba 

E'I saboyano 
por 
Segundo García y cm'o 

5.- "EL CABO PRIMERO" 

Libro de Celso Lucio 
Mús.ica d e Manuel Fernández Ca ballero 

Romanza 
por 
Dolores Cava 

6.-"DORA FRANCISQUITA" 

Libro de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw 
Música de Amadeo Vives 

Fandango 
por 
"Ballet" 

7.-"LA REINA MORA" 

Libro de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
Música de José Serrano 

Escena y dúo 
por 
Marisol Lacalle, Luis Villarejo o Raimundo Torres, 
José Pello y Angeles Cáceres 

8.- LA J01'A 

"LA ALEGRIA DE LA HUERTA" 

Libm' de Antonio Paso y Enrique García Alvarez 
Música de Federico Chueca 

por 
Dolores R ipollés, José Manzane!l.a, coro; P aco de Alba, 
Lucía Real, "ballet " y rondalla 

9.-"LA BRUJA" 

Libro d'c' Miguel Ramos Carrión 
Mús,ica d e Ruperto Chapí 

pOll' 
Julio Julián, coro y "ballet" 

lO.-"LA DOLORES" 

Libro de José Feliú Godina 
Música de Tomás Bretón 

por 
José Manzaneda, Segundo García, coro; Paco de Alba, 
Lucí'a Real, "ballet" y rondalla 

Escenografía ~'eallizada por Vda . de López y M uüoz y montada 
pOll' Anselmo Alonso 
Figurines real>izados po~' Llm'cns, Anita, Enca.rnación y Angerrita 
Elementos decorativos de cerrajería artística: Pedro F'crnánde7. 
Es,tévez 
J efes d e maquinaria: Luis R odríguez y Rafael Ortega 
J efe de electricidad: Elugento Bosada 
'Jefe de utilería: Eug:cniü G onzález 
Sastra : Cünsuelo Gallego 
Apuntador: G ar . ido de Loyola 
Regidor: Enrique CMTiedo 
Rep'l'eslentante: Patricio TOi'mo 

~@l , " :.tl 

" 



ANTONIO 

Desde su iniciación, el Ballet de Antonio figura en la 
vangm¡¡rdia de las agrupaciones cm"eográficas españÜllas. 

España, en tOlda su originalidad y belleza, encuentra en 
el a,rte <fe Antonio su intérpre,te idea1. Antonio, el artista 
genial, plenamente logrado, que y,a se presentía en aquel 
chavalillo que bailaba, lustros antes, a,l son de un piani-
110 de manubriÜl en }a-s calles sevillanas, ',mcarna magis
tralmente e'l espí,ritu arrolladm' de la danza española. 

Con Rosal'lo por comp'añel'a; cons'igue su p~'illler gifan 
contra,to en 1937, año de su debut en el Teatro Maravillas 
d'e Buen03 Aires, llevando' como estrella del conjunto a 
la ÍllolV'idab1e Ca;rmen Amaya. Poco después, Antonio y 
Rosado' recorrían en tr,iunfo Sudamériea, pal'a más ta,r
de ba,Har en Esm::vdos Un~dos. Méjico les rinde su admi
race,ión en 1946, en .el Teatro de Bellas Artes, donde na
ció la famosa inteifpretación d'e Antonio en el "Za.pat'ea
do", de Pablo Sa.rasate. 

Siguen a estos éxitos ruidosos sus triunfos en Europa 
y 'en el ceifca-no Or1en,te. Pa,rís hizo de ellos las f.ig,uras 
más destaJcadas de la temporada en el 'escenar~o de la 
Opera. España, brillantemente representada por esta ex
cepcional pM"eja, dlesWumbraba en Inglaten'a, en Suiza 
y en Esoandinavia. Su pasO' pm H0I1anda y por Italia se 
sub;rayó con 1a t1nta de los g;randes a.contecimientos. Bai
lan en las fabulosas bodas del Rey Faruk, y el público 
milenario de Israel res p~'odiga sus más cálidas ovaciones. 

En 1950 el Gobierno español otmgaba al gra;n bailarín 
la Cruz de Isabel la Católica pOif sus excepcionalles méri
tos artíst~cos y su labor de difusión de la da;nza espa,ñola. 

En 1952 Antonio es if'ecibido en la ScaLa de Milán, dis
tinc.ión que hasta 'entonces no había sido co.r:ucedida a 
ningún bailarín español. El "TifÍjc~'niol', de Ma.nuel de 
Fal1a, y e~ "Ga-p~'ioho español", de Rimsky K~'sakoff, 
fueron el nÚCll'eo centra-1 del prograJua, que volverís, a 
repertü' en la misma saJa a fmales d'e 1953. 

Desde eSlta última fecha, el a,rte de Antonio ha dado 
va,rias veces la vuelta a,l mundo en giras triunfMes que 
han dejado en todas pa~·t'es un recuerdo imborTab}e y la 
estela de un prestigio imperecedero. Su J,a;rgo y biflillantí
simo historiaJ ha culminado en su r,eciente viaje a Moscú, 
ante cuyos públiCOS ha reva1idado apoteós.ica;menre su 
fama y su vMÍa. 

Está e[1 posesión de La Cruz de Isabel la Ca;tóHca, de Co
mendador del Mérito Civil y Medalla de Plata de 'Durismo. 

17 de junio • 23 horas 
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ANTONIO Y SUS BALLETS 
DE MADRlD 

1 

"ALLEGRO DE CONCIERTO" 

de E. Granados 

Carmen Rojas - José Antonio - Pepe Soler y cuerpo 
de baile 

"BAILE POR CAÑA" 

Ros'ario 

"INFIERNO Y GLORIA" CORPUS CHRISTI 
EN SEVILLA DE LA SmTE IBERIA 

de 1. .Mbéniz 

Agustín Velázquez - Luisa Aranda - Carmen Roche -
Estrella Flores y cuerpo de baile 

"BAILE POR MIRABRA" 

ANTONIO 

"¡VIVA NAVARRA!" 

de J, La;r,regla 

Luisa Aranda - José Antonio y cuerpo de bai,Je 

II 

"EL SOMBRERO DE TRES PICOS" 

d'e M. de Falla 

ANTONIO - Rosita Segovia - José Antonio - Carlos 
Calvo - Pastora Ruiz y cuerpo de baile 

III 

"ESTAMPA FLAMENCA" 

de A. Ruiz 

ANTONIO - Rosario - Rosita Segovia - Carmen Rojas 
cantaor:es, guttarrisrtas y todo el ballet 

ORQUESTA SINFONICA "PRO MUSICA" 
Maest,ro d,ITectoT: BENITO LAMET 



PLAN NACIONAL DE FESTIVALES DE ESPAÑA 

FEBRERO 
CERVERA (Cris,to-Misterio de Pasión). 

MARZO 
CERVERA (Cristo-Misterio de Pasión). 
CUENCA (VI Semana de Música Religiosa). 
GERONA (Pasión de Vergés). 

ABRJL 
LAS PALMAS DE GRAN CANA RIA (IJ Festival). 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (IV Festival). 

MAYO 
PUERTOLLANO (XII Festival). 
LERIDA (X Festival). 
CORDOBA (XII FesLval). Festival de Cante y Baile Flamenco. 
TOLEDO (VI Festival) . 
MADRID (IV Festival d~ la 0i,era). 
ALCAZAR DE SAN JUAN (III Festiva·1 de la Canción de Primavera). 
ZARAGOZA (IV Festival. Certamen Nacional de Danza Espaii ola). 
~!ERIDA (V Fest'val). 

JUNIO 

TOLEDO (VI Festival). 
MADRID (IV Festival de la Op"ra). 
JAEN (X Festival). 
HITA (III Festiva'l de Teatro y Música Medievales). 
SALAMANCA (VII Festiva]). 
~,jJERES (VII Festival. Certamen Nac ional de Agrupaciones Cora les). 
BADAJOZ (V Festival). 
LEON (VII Festival) . 
r AFALLA (IJ Festival de la Jota). 
CACERES (IX Festival Folklórico Hi.>panoamericano. En colaboración con el Ins

tituto de Cultura Hispán:ca). 
GRANADA (XVI Festioal Internaciunal. Miembro de la A,ociaci6n Euro pea de 

Festivales. Promovido por la Direcci6n General de Bellas Artes del Ministe
rio de Educación y Ciencia). 

ALCOY (IV Festival). 

JULIO 

CACERES (IX Fest:val Folklórico Hispanoamericano. En co¡""boración con el Ins
tituto de Cultura Hispúnica) . 

ALCOY (IV F estival) . 
GRANADA (XVI Festival Internacional •. Miembro de la Asociaci6n Europea de 

Festivales. Promooido por la Direcci6n General de Bellas Altes del Ministe
rio ele Educación y Ciencia). 

LA CAROLINA (1 Fest:val) . 
TERUEL (III Fest ival). 
A VILA (II Festival). 
MALAGA (X Festival). 
BARCELONA (V Festival). 
MELILLA (X Festival). 
TARRAGONA (IX Fe.stival). 
PONTEVEDRA (VIII F estiv,d) . 
MADRID (VI Fes tival). 
VALENCIA (XIV Festival). 
VIGO (XIII Festival). 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (VI Festival). 
LA CORUflA (IX Festival). 

AGOSTO 

BARCELONA (V Festival) . 
MADRID (VI Festival). 
LA COIRUflA (IX Fest"va:). 
BURGOS (V F estival. Semana de :V!úsica Antigua). 
SANTANDER (X VI Festiwl Internaciol1al. Miembro d e la Asoc'ación EI/rollea de 

FestroaJes). 
J!lJCA (I Festival).. 
TORREVIEJA (VIII Fe, ti,va,l. XIII Certamen NacioDa,1 de H abane ras y PoHoní.,). 
CIUDAD RE!lJL ('V F estiva,l) . 
CEUTA (IX Festiva·l) . 
ALGECIRAS (VI Festival) . 
LA UNI0N (VII Fest'va.! del Cante de las Minas). 
PRIEGO DE CORDOBA (IX Festival). 
ALMEHIA (XII Fest;,,,,a·I). 
OBANOS (I.JI F estival. ",,"" st er'o de Sa n Guillén y Santa Feljcia».) 
BILBAO (V Fest:val). 
CUENCA (VII Fe,t iva.I). 
ELCHE (XII Festi.va·I). 
CUEVA DE NERJA (VII Festi va.] de Danza). 
SAN SEBASTIAN (X Fesbval. XXVIIJ Quincena Musical). 
PALENCIA (IV Festi·val. Ce,.,tam on Na.é mal <le Du,lz,lÍneros). 

SEPTIEMBRE 

SAN SEBASTIA.!'< (X Festival. XXVIII Qu.incena Mu·s ;m.I). 
PALENCIA (.IV Festilv"l. Cert·a.men Nacional de Dulza'"el"O: ). 
ALB!lJCETE (XII Festiv'aJ). 
NOREflA (IV !Festival). 
SEV1LLA (XIII Festiva!). 
LIRIA (1 Fesbval. Con curso .de B,mdas de Músca). 
MALAGA (Semana de E ., tudios Flamenc oj ). 

OCTUBRE 

VALLADOLID (XIV Semana Románt 'ca) . 
VITORIA (VIII Festival). 



El AGUA DE COLONIA QUE PERSONALIZA El PRESTIGIO MASCULINO 

REGALE LUCKV... REGALE FELICIDAD 
AGUA DE COLONIA • MASAJE PRE SHAVE para antes del afeitado 

MASAJE AFTER SHAVE para después del afeitado • FIJADOR 
BRILLANTINA • TALCO • JABON • CREMA DE AFEITAR 

ESTUCHES PARA REGALO 

D 
convierta 

su muñeca en tema 
de conversación 
con un reloj 

UNIVERSAL GENEVE 
la marca famosa por sus creac iones: 

ALTEZA. VANGUARD • RELOJ JOYA. POLEROUTER DATE 

EL RELOJ AUTOMATICO MAS PLANO DEL MUNDO 
CON RODAMIENTOS DE BOLAS Y DISPOSITIVO ANTICHOQUE 

IOL_ 

Ultraplano, automático, 
Antimagnético, antichoque. 
Sólo en oro , 
En oro 18 k.: 19.650' - Ptas. 

SIEMPRE CREA JAMAS IMITA 

Servicio 
Mundi al 



Bienvenidos 
a los festivales de 

España 
que le brindarán 

abundantes ocasiones 
para hacer 

fotos maravillosas. 
Serán un vivo 
recuerdo de 

momentos felices. 

Con cámaras 
y películas 

AGFA y AGFACOLOR 
tendrá Ud. 

el éxito asegurado. 

El sistema 
iRAPID da al 
aficionado las 

máximas facilidades. 

AGFA GEVAERT 

D epó5¡to L egal: 8,202 

!Udllikas Gráficas Magerit, S. A.-YIADRID 
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