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Empieza la cuenta atras de las Jornadas 
Musicales Cervantinas. A dos meses desde el 
momento en que, sentado ante unas 
cuartillas en blanco trato de poner en orden 
mis pensamientos, se encuentra el 
acontecimiento m usical de mayor 
importancia de cuantos caen bajo la 
responsabilidad de Juventudes Musicales de 
Alcalá de Henares y por ende, de la Junta 
que la dirige, y quisiera, con la serenidad 
que estos dos meses aun me conceden, hacer 
algunas consideraciones en su entorno y a 
su mérito.

Las Jornadas son difícilm ente 
encuadrables en el entorno de la realidad 
estricta, precisamente porque el prestigio 
que las arropa las hacen propicias a la 
ensoñación. Imposible sustraerse a 
rememorar pasados esplendores que 
dotaron a las Jornadas de una parte del 
renombre de que ahora gozan, como el 
montaje de la obra de Falla ”E1 Retablo de 
Maese Pedro” o a la inclusión en su 
programa de grandes orquestas que 
incorporan a su atril las sinfonías de 
renombre o los grandes conciertos.

Sin embargo, conviene, en aras de la paz 
en los libros de cuentas, dejar en el mundo 
de lo onírico estos programas varias veces

millonarios, al menos mientras el mecenazgo 
no amplié su generosidad lo suficiente, y 
atenerse a lo que la realidad pone al alcance 
de nuestros afanes de bien amantes de la 
música.

No obstante hay dos facetas que, aunque 
compartidas en una gran medida por toda 
programación bien entendida, adquieren en 
las Jornadas tin tes de destacado 
protagonismo.

La primera, la calidad que debe ser, sobre 
todo en las Jornadas, exquisita. Obliga esto 
a una búsqueda minuciosa de lo que la oferta 
musical brinda, que suele ser bastante. 
Además, la propia importancia del evento, 
fuerza a que los grupos elegidos ”suenen”, es 
decir, figuren ya entre los consagrados, por 
aquello de que no basta con ser, sino también 
parecer.

La otra, el dotarlas de la necesaria 
popularidad; procurar que la celebración no 
se aleje, y no solo conceptualmente sino en la 
misma mística de su significado, de la 
sociedad a quien van dirigidas.

En fin, las Jornadas vuelven por sus 
fueros. Ojala que queden entre nosotros por 
largo tiempo. Ojala sean un motivo de 
satisfacción hasta para quien mas nota su 
parte dolorosa, por haber de parirlas.
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La voz hum ana es, po r sus caracteísticas 
tím b rica s , f le x ib i l id a d ,  d u c t i l id a d  y fá c il 
e m is ió n ,  e l in s t r u m e n to  n a tu r a l  p o r  
excelencia.

El ap a ra to  vocal hum ano es aná logo  al 
de un ó rg a n o  que suena po r el paso del aire. 
Consta, aná loga m en te  a la lengüe ta  de un 
in s tru m e n to  d e  v ie n to ,  de  las cu e rda s  
v o c a le s , f le x ib le s ,  e n m a rc a d a s  en un 
c o n ju n to  fis io ló g ic o  de g ran  d e lica d e za . 
Después de la respiración nasal, tra n q u ila  y 
p ro fu n d a , el a ire de los pu lm ones pasa por 
los b ro n q u io s  y la traquea , llega a la la ringe, 
d o n d e  es tá n  las c u e rd a s  v o c a le s  q u e  
p ro d u c e n  v ib ra c io n e s  y e s t im u la n  la 
co lum na de aire haciéndo la  v ib ra r. La boca, 
las narices, los senos fro n ta le s  y m axila res 
h a cen  de  re s o n a d o re s  q u e  a m p lía n  y 
em bellecen la fu e n te  in ic ia l del son ido  .

La p roducc ión  de la voz hum ana sucede 
en tres fases: insp irac ión  del aire, abertu ra  
de la boca y a taque  del son ido.

De estas  tre s  fa s e s , q u iz á  la  m ás 
im p o rta n te  es la respiración.

Así, del m ismo m odo que se suele decir 
que  "q u ie n  bien respira, bien v ive ", tam b ién  
se puede dec ir q u e "q u ie n  bien respira, bien 
ca n ta ".

La m e jo r  fo rm a  d e  re s p ira c ió n  es la  
abdom ina l que abarca el d ia fra g m a  y a la rga  
los pu lm ones: es buena  para la sa lud  y la 
m e jo r para el canto.

La r e s p ir a c ió n  es la  b a s e  d e  la  
"im postac ión  de la v o z ", con lo cual se puede  
can ta r y h a b la r  sin fa t ig a  y con a r te . La 
p ro n u n c ia c ió n  es m uy im p o r ta n te  y d e b e  
prestársela g ran  a te nc ión ; se puede  de c ir que 
la buena p ronunc iac ión  es el co m ie n zo  de l 
buen canto.

C ada vo?  t ie n e  u n a  r e g ió n  s o n o ra  
p re d o m in a n te  que  es lo  qu e  hace qu e  las 
voces se c las ifiquen en diversos g ru p o s , los 
más p r in c ip a le s  son : S o p ra n o , C o n tra lto ,  
Tenor y Bajo. La e x te n s ió n  de las d iversas 
voces se am p lia  con el es tud io  de la técn ica 
vocal, po r lo que existe gran  d ife re n c ia  estre 
las voces educadas y las que no lo  han sido.

Por ú lt im o  y resum iendo, para can ta r b ien , 
com o ya decia Francesco Tossi (1656-1732), es 
necesario saber p ro n u n c ia r y re s p ira r b ie n , 
te n e r in te lig enc ia , gusto , a rte  y fan tasía . En el 
canto  coral, cada voz debe te n e r la cua lidad  
de fund irse  con todas las dem as para lo g ra r 
u n a  s o n o r id a d  h o m o g é n e a ,  b e l la  y 
p rop iam en te  coral.

Nací en m adrid  en 1962.
Estudié so lfeo , co n ju n to  coral y arm onía con A nge l M anzanal, en J.J.M.M. de A lcalá.
En 1977 em pezé a im p a rtir  clases de so lfeo  en esta escuela.Posteriorm ente lo hice de Jardín e 

In ic iac ión , y en la ac tua lidad  lo hago de vio la.
En 1978 com encé los estudios de v io la  con Em ilio M a ten , en el Real C onserva to rio  S upe rio r de 

Música de M a d rid , d o nde  tem b ién  realicé todas las asignaturas necesarias para m i t itu la c ió n .
Fui becada p o r la Fundación Banco Exterior.
He asistido a cursos de v io la  con Daniel Benyam ini, Loran Fenyves y E nrique S an tiago ; de 

Música de Cámara con el C uarte to  Academ ia; de l M é to d o  Suzuki con Ana Ma. Sebastian...
Formé pa rte  de la O rquesta y Coro de J.J.M.M. de A lca lá; de l g ru p o  ba rroco  "G a ude am us", 

de la O rquesta U n ivers itaria  "G audeam us"...
Tam bién  hice d ú o  con la cellista Elsa M aten.
A c tua lm en te  soy profesora de v io la  en el Real C onservatorio  S uperio r de Música de M a d rid , 

m iem bro  de l g ru p o  de violas "Tom ás Lestán", fo rm o  dú o  con la p ian ista  M ilag ros  Campos, y 
co lab o ro  as iduam ente  con las orquestas S infónica de RTVE y N acional de España.
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Parece que  esta vez iba en serio. Por f in  en la p ro g ra m a c ió n  de las m a tin a le s  de los 
d o m in g o s  a en co n tra d o  su luga r la "o tra  música" y el Jazz ha sido el p ro ta g o n is ta  en la 
m añana  de l pasado 31. Y con a c ie rto . Una g ran  banda , fo rm a d a  p o r d ie z  v e rd a d e ro s  
p ro fes iona les  desgranaron un a trac tivo  rosario de tem as que  causaron las de lic ias  de un 
p ú b lico  que conectó , y cóm o, con el g rupo .

Este p o r su pa rte  a te n d ió  con buen t in o  a las dos d im ensiones que hacen del Jazz lo que es. 
Un buen son ido  no fu é  obstácu lo  para que los solistas d ie ran  rienda suelta a su v irtuos ism o en 
m ú ltip le s  in te rvenciones.

La filo so fía  del g ru p o , m uy acertada, com b inando  un c ie rto  arcaísmo con in te lig e n te s  
incu rs iones  en las ú ltim a s  ten d e n c ia s  fo rm a les . Sin du da  están d o ta d o s  de una  fu e r te  
pe rsona lidad .

CONCIERTO EN NUEVO BATZÁN

Nuevo Batzán es un pu eb lo  de M a d rid , 
cercano a A lcalá de Henares, que surg ió  de 
la in ic ia tiva  del ilus tre  navarro  don Juan de 
Goyeneche (tesorero de doña  M ariana  de 
A u s tr ia , s e c re ta r io  de  Luis I y e d it o r -  
f u n d a d o r  d e  la  G a c e ta  d e  M a d r id ,  
p receden te  de lo que  hoy es el B o le tín  
O fic ia l del Estado) en el S.XVIII, en el cual 
tenem os proyectado  con la co laborac ión  de 
su A y u n ta m ie n to , la re a liz a c ió n  de  un 
co n c ie rto , p ro b a b le m e n te  en la c a p illa  
anexa al pa lacio, hoy pa rroq u ia  de Nuevo 
Batzán, un d o m in g o  del mes de A b ril.

El co n ju n to  que fo rm a  to d o  el pu eb lo  
fu e  re a liz a d o  p o r  el g ra n  a r q u i te c to  
barroco José Benito de Churriguera  en solo 
cinco años (1709 - 13).

A l s igu ien te  d o m in g o  de la Javierada en 
Navarra, tie n e  luga r aquí, en este pu eb lo , 
una pequeña réplica de la misma, d o n d e  se 
dan cita tod os  los navarros que residen po r 
estos lugares, am igos y gentes de la zona 
que se unen a la fiesta
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LA MUSICA DESDE EL PALEOLITICO A LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

Esta ded icado  este a rtícu lo  a qu ien  tenga  
curios idad po r conocer la trayec to ria  de esta 
m a n ife s ta c ió n  a r t ís t ic a  en su re c o r r id o  
hum ano.

D e s d e  h a c e  m i le n io s  la  m ú s ic a  es 
c o m p a ñ e ra  in s e p a r a b le  d e  h e c h o s  y 
acon tec im ien tos  felices o desgraciados, desde 
el co m ie n zo  hasta el f in  de l h o m b re . Ella 
acuna a los niños, g lo r ifica  a héroes y dioses, 
c o n s u e la ,  t r a n q u i l iz a ,  a n im a ,  t r a s m ite  
s ituac iones , s iendo  su cam po de a c tu ac ión  
m uy a m p lio  .

En concre to  la Música es m ucho más que un 
arte , es una c ienc ia  y en c ie rtos  aspectos y 
m om entos m o d ificado ra  de conductas, form as 
de pensar, fu e n te  de in fo rm ac ión  c u ltu ra l y 
a n tro p o ló g ica .

Por ta n to  , com o la cu ltu ra  verdadera es la 
que  nos da en conoc im ien to  (En nuestro caso 
el s e n tim ie n to ), nos re m o n ta m o s  a 50.000 
años a trás, d o n d e  en con tram o s  a nues tros  
a n te p a s a d o s  d e d ic a d o s  a la  caza  y la 
re c o le c c ió n  de  a lim e n to s , con  c o n t in u o s  
d e s p la z a m ie n to s  y d e  un a  fo rm a  u o tra  
o b lig a d o s  a e m it ir  s o n id o s  d e  s itu a c ió n , 
a tenc ión  o im itac ió n  de hom bres y anim ales 
que  p rev iam en te  habían o id o  e id e n tifica d o  
p ro d u c ie n d o  asi los prim eros sonidos y ritm os 
musicales.

Un b u e n  d ía  el h o m b re  descub re  qu e  
puede d o m in a r  la N a tu ra leza  (com ienza la 
a g ricu ltu ra  y la ganadería ), se hace sedentario , 
fo rm a  tribus , se especializa en su tra b a jo , se 
o rgan iza , crea grandes civilizaciones y es en 
estas d o n d e  se han encon trado  los prim eros 
ins trum en tos  musicales, escritos etc. vestig ios 
q u e  son te s t im o n io  de  c ie r ta  e d u c a c ió n  
musical.

Es en China donde  aparece el K 'in  de siete 
cuerdas, ins trum en tos nacional desde el año 
2.900 a. d. C. y el SHENG (especie de ó rgano  de 
boca).

P ero  es L in g -L u e , s a b io  c h in o , q u ie n  
inven ta  la teo ría  de la música tan  perfecta  que 
ha serv ido hasta nuestros días. Creó la gama 
C hina c o r ta n d o  cañas de lo n g itu d e s  b ien  
calculadas y sop lando  en su in te rio r. El son ido 
de la p rim era  caña correspond ió  al m u rm u llo  
de l río  A m a rillo , los sinidos de las otras cañas 
correspondían a las no tas que  can ta ro n  los 
fén ix .

En la m ito lo g ía  de la Ind ia , es el dios SHIVA, 
6000 an tes  d e  n u e s tra  Era, q u ie n  h a b ía  
enseñado la música a los hom bres, Krishm a 
tocaba  la f la u ta ; Buda la VINA.

E n tre  el E u fra te s  y T ig ris , después de l 
D iluv io  tocaban  la fla u ta  de p la ta , el arpa, la 
lira , el ta m b o r y el laúd.

En las m atanzas que siguen a las conquistas 
de los Asirios, pe rdonan  siem pre a los músicos,

a los que llevan com o b o tin  de g u e rra  y se 
c u e n ta  q u e  u n  r ic o  B a b i lo n io  t e n ia  
u n a o rq u e s ta  de  150 m u je re s  c a n ta n te s  e 
instrum entistas.

En la C iv i liz a c ió n  d e l N ilo ,  h e rm o s a s  
egipcias ba ilaban con gracia, toca ban  el arpa, 
la d o b le  fla u ta , etc.

Los h e b re os  a tra v ie s a n  e l M a r  R o jo  y 
des ie rto  del Sinai e n to n a n d o  cánticos d ir ig id o s  
po r Moisés, y Josué to m a  Jericó al son ido  de 
las Schphar hechas con cuernos de carneros.

La B ib lia recoge m uchos pasajes musicales, 
Samuel fu n d ó  hacia el 1000 a de C. una escuela 
de profesores y músicos y fu é  qu ie n  puso en el 
tro n o  de Israel a David que tocaba  el KINNOR, 
especie de c itara  con el f in  de a p a c ig u a r la 
depresión de Saúl.

Es Grecia d e n tro  del co n tin e n te  E uropeo  y 
cuna de nuestra c iv ilizac ión  d o n d e  la música 
tie n e  otras d im ensiones: re lig iosas, m ágicas, 
médicas, guerreras, p lacenteras, etc..
En los siglos VI y V il es la poesía lírica es dec ir 
cantada, la que  se ex tie nde n  p o r las Escuelas 
de Música de A tenas y Esparta c u lm in a n d o  en 
los grandes concursos y jueg os  o lím p ico s  de 
in te rm in a b le s  p ro g ra m a s  en  lo s  q u e  se 
mezclaban la Poesía, la Música y la T raged ia .

Sófocles, Esquilo y Eurípides, cu ltiv a ro n  la 
música y tam b ién  una pa labra  para des iqnarla  
S O P H IA  q u e  q u ie r e  d e c ir  " S a b id u r ía ,  
hab ilidad , d o m in io  o m aestría ".

Los filóso fos  ta n to  g r ie g o s  com o ch inos, 
siem pre han hab lado  de Música y estos ú ltim o s  
a firm a n  "q u e  de se m p e ñ a  un im p o r ta n te  
papel en nuestra vida, que  es a b so lu ta m e n te  
necesario estud iarla , am arla  p ro te g e rla  y que 
se deben respetar sus reglas p o rq u e  la música 
tie n e  una in flue nc ia  m uy g ra n d e  la p o lítica , 
sobre la prosperidad de la nac ión , la fe lic id a d  
de los pueb los , etc. "n o  se p u ede  c a m b ia r 
nada en los m odos de la música, sin am enazar 
la es tab ilidad de l es tado " decia P latón.

Los g rie g o s  nos han le g a d o  un  s is tem a  
musical m uy rico con gamas, m odos, ritm o s , 
in s t r u m e n to s ,  e tc . E llo s  in v e n t a r o n  e l 
ORGANO e incluso tu v ie ro n  la idea de escrib ir 
música con s ig n o sd e riva d o sd e l a lfa b e to .

Los rom anos he red a ron  de  los g r ie g o s  y 
d ie ron  nom bres la tinos  a los in s trum en tos : El 
AULOS (O boe) se co n v ir tió  en T ib ia ; La SYRINX 
(Flauta) en Fístula; La SALPINX (T rom peta ) en 
Tuba; La KHITARI (Lia) en te s tu d o , etc.

A unq ue  no se conocen en Jesús a fic iones 
musicales, su v id a  tra s c u r r ió  en P a le s tin a , 
re g ió n  d o n d e  la m ús ica  e s ta b a  s ie m p re  
presente en tod os  los acon tec im ien tos  sociales 
y los prim eros núcleos cristianos (jud íos  en su 
m ayoría) e x te nd ie ron  po r to d o  el m u n d o  sus 
h im nos y sa lm os, en s in a g o g a s  p r im e ro  y 
tem p los después.
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INSTRUMENTOS MUSICALES

Ya v im o s  en  e l p r im e r  e je m p la r  d e  
ANDANTE  com o la o rquesta  s in fón ica  estaba 
fo r m a d a  p o r  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  
in s t r u m e n to s ,  q u e  a su v e z  e s ta b a n  
o rg a n iz a d o s  en fa m ilia s . Pues b ie n , a h o ra  
vam os a e s tu d ia r cada una de esas fam ilias po r 
separado.

INSTRUMENTOS DE CUERDA

La ca tegoría  de los ins trum en tos de cuerda 
c o m p re n d e  to d o s  los in s tru m e n to s  en los 
cuales el son id o  se produce po r la v ib rac ión  de 
cu e rd a s  en te n s ió n . Los in s tru m e n to s  de  
cue rda  se d iv id e n  en tres  g rupo s , según el 
m o do  en que  se o rig in e n  las v ibraciones: 1.- de 
arco, cuando la cuerda se hace v ib ra r po r la 
presión de un arco (es dec ir, un b a s to n c illo  
lig e ra m e n te  curvado hacia ad en tro , con crines 
de caba llo , ex tend idas  en tre  los dos extrem os); 
2.- de pun teo , cuando  la v ib rac ión  se produce 
al pu lsar una cuerda; 3.- de m artillo , cuando la 
cuerda es go lp ead a  p o r un pequeño  m a rtillo .

LA FAMILIA DEL VIOLIN

Esta fa m ilia  de  in s tru m e n to s  aparece  a 
com ienzos de l S. XVI. Su sem ejanza con los 
in d iv id u o s  de la fa m ilia  de las violas es sólo 
a p a re n te ; las dos fam illias  son ra d ica lm e n te  
d is t in ta s  y si es c ie r to  q u e  tu v ie r o n  un 
antecesor com ún - lo que hoy dudan  algunas 
au to rid a d e s  - este d e b ió  ser m uy rem oto . Los 
v io lines  r iv a liz a ro n  con las v io las  hasta que 
estas fu e ro n  casi to ta lm e n te  desplazadas por 
los p rim eros a fina les  de l s. XVII.

M iem bros  de la fa m ilia

El v io lín ,  la v io la ,  e l v io lo n c e lo  y e l 
c o n t r a b a jo  son  lo s  c o m p o n e n te s  m ás 
im po rtan tes  de la fa m ilia  de los ins trum en tos  
d e  a rc o . Son In s t ru m e n to s  d e  e x t r e m a  
sensib ilidad, con los cuales se pueden o b te n e r 
los  más d e lic a d o s  m a tic e s  d e  f r a s e o  e 
in tensidad.

El v io lín  p ro p ia m e n te  d ic h o  a lc a n z ó  su 
fo rm a d e fin itiv a  e insuperada en las m anos de 
las fam ilias A m ati, S trad ivari y G uarneri, todas 
ellas de la ciudad ita lian a  de C rem ona . Esto 
sucedió d u ra n te  el S. XVII e in ic ios de l XVIII: 
desde entonces no se ha p ro d u c id o  n in g ú n  
cam bio im p o rta n te  en lo  que  respecta a su 
construcción.

La extensión de un v io lín  es

El s o n id o  se p ro d u c e  g e n e r a lm e n te  
fro ta n d o  las cuerdas con el arco, m ien tras  la 
a ltu ra  de los sonidos se f i ja  p re s io n a n d o  las 
cuerdas con los dedos de la m ano iz q u ie rd a  
sobre el m ástil. Este hecho nos conduce a una 
im p o rta n te  ley física de P itágoras, ig u a lm e n te  
vá lida para los o tros  com ponentes de la fa m ilia  
del v io lín : cuanto m enor es la lo n g itu d  de la 
cuerda que vibra, más agudo  es el son ido, y  
viceversa. C uando  el v io l in is ta  d e sp la za  su 
m ano izqu ie rda  sobre el m ástil lo  que hace es 
aco rta r o a la rga r el segm ento  de cuerda que 
vibra.

La c la s ific a c ió n  d e  p r im e ro s  v io l in e s  y 
segundos v io lin e s  expresa só lo  una fu n c ió n  
d ife re n te ,  com o en el caso de  la p r im e ra  
soprano y la segunda soprano de l coro. CONTINUARA
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EL RINCON DE LA POESIA

E n  el jardinero lo encontré.

E l  lirio más marchito, la ñor 

que aginiza lentamente...,

E n  el invernadero, sin luz, sin aire, 

el viento que no sopla y la flor... 

que se ahoga dulcemente en el sopor, 

en el calor del cristal que la quema 

con el sol, y la flor....

Y a  no puede respira protegida entre las otras,

LA FLAUTA POR FIN SONO

E ran  d o s  a m i g o s  q u e  s o ñ a b a n  c o n  se r  

f l a u t i s t a s .  E l los  p e n s a b a n  q u e  la f l a u t a  

p o d r í a  c o n v e r t i r s e  e n  m á g i c a  c o m o  la 

d e l  c u e n t o  d e l  F l a u t i s t a  d e  H a m e l i n  y 

p o d e r  c o n  e l l a  o b t e n e r ,  m u c h a s  co s a s  

va l iosas .

Se c o m p r a r o n  u n a  f l a u t a  y c o m o  n o  

s a b ía n  t o c a r l a  p a s a r o n  m u c h o s  a ñ o s  y  la 

f l a u t a  n o  h a c i a  m a g i a ,  e n t o n c e s  

d e c i d i e r o n  q u e  l o  m e j o r  q u e  p o d í a n  

h a c e r  e ra  a p r e n d e r  a t o c a r l a .

ya no eleva sus dulces pétalos hacia la luz... 

porque ella está prisionera estre las flores, 

está en el fondo de la urna que la engendro, 

y la vio nacer....

Y  le falta el rocío helado de la mañana de Abril, 

la escarcha blanca de la aurora,

las gotas de lluvia que se adhieren a su piel.

Y  no puede morir como las otras, 

como las flores de la libertad.

E lla  se irá ahogando lentamente,

en el sopor de su urna de cristal, protegida 

del viento helado y la mañana de Abril.

S.J

A U T O R :  J u l i á n  F e r n a n d e z  M a c ia s

EDAD 8 años

3o. E.G.B. C oleg io ZULEMA.

1o. SOLFEO

EL CONCURSO DE CUENTOS esta d ir ig id o  a 
todos  los niños de E.G.B. con independenc ia  de 
que esten, o no, m atricu lados en la Escuela de 
Música M ateo de Torres.

El o b je to  del m ismo aparte  de incen tiva r en 
el n iñ o  sus a p titu d e s  l i te ra r ia s  , es e l de  
acercarles al m undo  de la música, s iend o  de 
suma im portanc ia  la la b o r de a p oyo  qu e  en 
este sen tido  pueden y esperamos que realicen 
profesores y asociaciones de padres .

El p rem io  para el ganado r de cada ed icc ión 
es el de un disco o cin ta de a u d io  que  e lig e  el 
p ro p io  in teresado.

Recordam os ta m b ié n  en esta ocas ión , la 
im po rtanc ia  que tie n e  para el ju ra d o , el saber 
la edad de los niños que concursan, para así 
va lo ra r a d e c u a d a m e n te  el m é r ito  de  cada 
com posición lite ra ria .

SE CONSCIENTE, CUIDA TUS DIENTES

1) NO ABUSES DE AUMENTOS AZUCARADOS (caramelos, dulces...)

2) LIMPIATELOS DIENTES DESPUES DE CADA COMIDA CON UNA PASTA FLUORADA

3) VISITA AL MENOS. UNA VEZ CADA 6 MESES A TU AMIGO EL DENTISTA Y HAZTE UNA 

LIMPIEZA Y PROFILAXIS PERIODICAMENTE.

Es un  c o n s e jo  del D r. G o n z á le z  J im é n e z  

CLINICA DENTAL INFANTIL 

C/Avda. de G uada la ja ra  19, 2o, C 

A L C A L A  d e  H E N A R E S  T e lf: 8815385
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T ítu lo : UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ESCULTURAS DE LA FACHADA.

A u to r: Ramón González Navarro 
Edita: In s titu to  Nacional de 

A dm in is trac ión  Pública

Si existe una im agen capaz de concen tra r en sí el R enacim iento  
a lca la íno e incluso to d a  la h is to ria  de A lca lá ; es la fach ada  de la 
Universidad.

Si b ien los alcalaínos la hemos em pleado  siem pre com o carta de 
presentación an te  el resto del m undo, es así m ismo c ie rto  que, a pesar 
de que  q u ie n  más q u ie n  m enos, to d o s  nos hem os d e te n id o  a 
con tem pra rla , existe un gran desconocim iento  de sus esculturas, tan  
alabadas y al t ie m p o  ignoradas po r todos.

Con el f in  de acercarnos un poco más la, para noso tros , " ta n  
fa m ilia r"  po rtada , nace este lib ro  que, lejos de p re te n d e r un es tud io  
¡cono lóg ico  p rop io  de e ru d ito s  en la m a te ria , tra ta  de re n d ir  un 
hom ena je  a tan  m agnífica fachada y descubrir su secreto.

Asi, el a u to r em plea la casi to ta lid a d  de esta obra en m ostrarnos las 
esculturas, con de ta lladas fo to g ra fía s  que ilustran  am p lia m e n te  este 
estud io .

El te x to  cubre una pequeña parte  del lib ro , con com enta rios  sobre 
las figu ras, clasificadas po r grupos escultóricos. Encontram os ta m b ié n  
un e s tu d io  sobre los d iversos escu lto res q u e  p a r t ic ip a ro n  en la 
rea lización de la fachada, así com o una serie de m anuscritos de la 
época en que se realizó.

Este tan  acertado lib ro  v iene a unirse a una serie de obras que han 
ido  aparec iendo en A lcalá com o el resu ltado de un a lgo  ta rd ío  in te rés 
p o r recuperar la im po rtanc ia  de una ciudad com o la nuestra.

Esperemos que este interés no sólo persista sino que de fru to s
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DOMINGO 13 DE MARZ O 

1 2 de 1 a maiK ana 

CAPILLA DEI— OIDOR

II CONCURSO COMARCAL DE 
JOVENES INTERPRETES

tfose de s e
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DOMINGO 33 DE MARZO

1 3 de 1 ai maR ana

CAPILLA DEL OIDOR
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