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Primera representación de 
la ópera en cuatro actos, 
divididos en siete cuadros 
libreto de Juies Barbier ; 
Michel Carré, música de 
Charles Gounod. 

Esla 6pera se eslrenó en París el 
dia 19 de marzo de 1859 y en el Liceo 
el dia 17 de lebrero de 1864, habien· 
do aido su 276 y última represenla· 
ci6n, anles de las de la presen1e 
Temporada, la del 4 de diciembre 
de 1966 

MIERCOLES, 
20 DE ENERO DE 1971 
NOCHE 

FUNCION No 31 de 
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Maestro Director 
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Maestro Apuntador 

OTTAVIO ZIINO 
DIEGO MONJO 

RICCARDO BOTIINO 
JUAN MAGRiíiiA 

JOAN DORNEMANN 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Una aldea alemana 
Epoca de la misma: Siglo XV 

Tan antigua como el mundo, es la atrayente utopia que 
ofrece la base de esta ópera: alcanzar la eterna juventud. 
Por lograrla, Fausto vende su alma a cambio de aquélla 
al Diablo, quien se la toma a trueque de aquel divino te· 
soro. Y sobre todo ello se desarrolla así la acción: 

primer acto 
CUADRO PRIMERO 
Laboratorio de alquímia de Fausto 

Este era un hombre de ciencia y anciano filósofo que, 
después de haberse dedicado, durante toda su larga exis· 
tencia, a la investigación en busca de fórmulas complí· 
cadas que le revelen los secretos de la Naturaleza, entre 
ellos la eternidad de la juventud y la vida imperecedera. 
se siente abatido por sus fracasos y por los achaques 
que le provoca su avanzada edad; desesperada de poder 
llegar al completo conocimiento de todos esos problemas 
humanos. y convencido de que no alcanzara nunca la meta 
de aquellos deseos. decide morir por su propia mano. Para 
llevarlo a efecto. prepara una fuerte pócima venenosa. ca· 
paz de arrebatarle, rapida y seguramente, la vida; y al 
disponerse a ingeriria, oye una extraña música. de sutil 
y misteriosa melodia, cuyos acordes hasta la estancla lle· 
gan: ello le Intriga y sobrecoge su animo, lo que hace 
olvide su tragico designio y que abandone la redoma que 
contiene el mortrfero brebaje. Trata de indagar la proce· 
dencia de la cautivadora armonia, cuando se le aparece 
Mefistófeles. Este, que ha acudido al sobrentendido con· 
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juro de Fausta, le muestra el retrato de una hermosa mu
jer y promete entregarsela, y al mismo tiempo rejuvene
cerle, si firma un pacto en el cual se compromete a en
tregarle su alma al final de la nueva existencia que le 
brinda; es decir, juventud y amor a cambio del alma. Faus
ta, seducido por las tentadoras ofertas del espíritu ma
ligno, sediento de placeres, si en unión del vigor juvenil 
se los dan, firma resuelto el sacrílega contrato, siendo 
transformada instantaneamente, por obra de la magia in
fernal. en un apuesto mancebo. 

CUADRO SEGUNDO 
En la plaza de la aldea 

Se esta celebrando una fiesta en honor de los soldades 
que parten; la alegria se esparce por doquier y la juven
tud se dlvierte olvidando por un memento que su destino 
como soldades no es muy alegre ni halagüeño. Entre estos 
soldades hallase uno, Valentfn, que contempla con me
lancolia un retrato de su bella hermana, Margarita, a la 
que siente dejar sola durante su ausencia; pera su ami
go, el estudianta Siebel, allí presente, y que ha venido 
a despediria, le tranquiliza y le asegura que velara por 
ella. 
Aparecen Fausta y Mefistófeles, mezclandose entre la mul
titud y cantando éste una canción en la que afirma que el 
oro gobierna el mundo. Seguidamente predice el destino 
de algunes presentes, entre elias el del estudianta Wag
ner, que parte con los soldades, al que advierte que mo
rira pronto; y pronostica a Siebel que las flores que lleva 
para Margarita, como todas las flores que toque en lo 
sucesivo, se marchitaran. Al oír pronunciar el nombre de 
su hermana, y estimandolo intromisión burlona e inadmi
sible, nerviosa y precipitadamente, Valentín desenvaina 
su espada y trata de atacar a Mefistófeles; pera éste traza 
un circulo a su alrededor que, por arte diabólico, le aísla 
de todos, sin que nadie logre franquearlo. Los muchachos 
conjuran el infernal sortilet:~io formando una cruz con el 
acero de sus espadas, cuyo santa signo aleja y destruye 
el maléfico poder demoníaca, desapareciendo Mefistófeles. 

Translclón: la música suena de nuevo y la gente empieza 
a ballar. Entonces aparece Margarita en la fiesta, y Fausta 
t'econoce en ella a la hermosa mujer del retrato, aquella 
que se le ofreció, con la juventud que ya posee, a cambio 
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de su alma, por lo que emocionada y amorosa, se apra
sura a ofrecerle galantemente su brazo. que ella rechaza. 
sorprendida del atrevimiento de este desconocido. 

segundo acto 
Jardín de la casa que habita Margarita 

El estudianta Siebel, que esta enamorada de ella, le trae 
un ramillets de flores, que rapídamente se marchitan , como 
le pronosticara Mefistófeles. Al abandonar Siebel el jar
dfn, dolorida y apesadumbrado, penetran en él Mefistó
feles y el enamorada Fausta. que canta su amor por la 
dueña de aquel encantador y florida paraje. Mefistófeles. 
que conoce mejor la psicologia femenina que el ingenuo 
filósofo, le dlce que no es con romanzas como interesara 
el corazón de la mujer que pretende, y sustituyendo el 
marchlto ramillets que ha dejado abandonada Siebel por 
un cofrecito de joyas -en que convíerte aquéllas con su 
arte diabóllco-, invita a Fausta a esconderse detras de 
los arboles del jardín. 
Aparace Margarita y, sentandose junta a la rueca , empieza 
a hilar entonando una ingenua canción. Al observar la 
misteriosa cajita que Mefistófeles ha dejado a su lado, 
la curiosidad --eterna femenina- la tienta y, al abrirla, 
queda maravillada de las riquezas que contiene. Obede
ciendo al impulso de una natural vanidad -¡qué mujer no 
se entusiasma ante el brillo de una joya!- extrae las del 
cofrecito y las coloca en sus manos, en su cuello y sobre 
su dorada cabellera: radiante y gozosa expresa la dicha 
y contenta que la embarga, ante tanta brillo y esplendor. 
Aparece Marta. su vieja sirvienta, quien la contempla 
estupefacta, al verla tan suntuosamente adornada. Enton
ces Fausta y Mefistófeles abandonan su escondits: y t ra
tando éste de distraer a la sirvienta dandole noticias de 
su hermano, el cual dice que ha sida herido en la guerra, 
con!:igue interesar a la vieja con sus embustes y así lle
varsela con él lejos del jardín, para dejar el campo libre 
al enamorada Fausta. Al quedar solos Margarita y Fausta, 
éste aprovecha la oportunidad de cortejaria libremente, sin 
que oídos indiscretes les escuchen, y le ofrece su ren
dida pasíón y acendrada amor: lo expresa de tal suerte 
oue sus bellas palabras, el encanto del Jugar, la emodlón 
de las joyas, todo. hace que Margarita le escuche. las 
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primeras sombras de la noche interrompen el tierno idi
lio, penetrando Margarita en la casa e intentando Fausto 
retirarse. pere en su camino es detenido por Mefistófeles. 
el cual le hace mofa por haber sido tan modesto en sus 
aspiraciones amorosas, ya que, según él, aquella conquista 
no debe ser abandonada en sus inicies, sine proseguida 
hasta el final: y así le incita a buscar de nuevo a la don
cella, a proseguir el coloquio y lograr todo el amor de 
la bella Margarita, aprovechando la ocasión de que ella 
acaba de abrir la ventana de su alcoba. Fausto se deja 
sugestionar, siendo una vez mas víctima de las diabó
licas tentaciones de Mefistófeles y, venciendo sus honra
dos escrúpulos, llega hasta Margarita, quien, asustada 
por su repentina aparición, cae desvanecida en sus bra
zos: la ocasión es la buscada por Mefistófeles -que el 
mal impere en el mundo es su misión- y, satisfecho, 
abandona a los amantes. con la sonrisa de triunfo al ver 
completada su malvada obra. 

tercer acto 
CUADRO PRIMERO 
Interior de una lg lesia 

Margarita acude a la casa de Dics para pedir perdón por 
su pecado y misericordia para sus infortunios. pere no se 
atreve a entrar, ya que culpable por abandono de repro
bable acción. reconoce su mal, y enloquecida por el terri
ble remordimiento que la tortura, agotadas sus débiles 
fuerzas por las emociones experimentadas últimamente. 
pierde el sentido cuando invoca al Señor y cae desva
necida. 

CUADRO SEGUNDO 
Plaza de la aldea 

Los mozos. que retornan a sus hogares procedentes de 
los campos de batalla, entonan el bellísimo •corc de los 
soldades •. Valentí n. que reg resa también de la guerra, 
se informa que , durante su ausencia. su hermana Marga
rita ha sido engañada y seducida, Mefistófeles, desde la 



calle, le canta una burlona serenata, aludiendo al caso 
del que él mismo es culpable. Entonces el colérico mozo 
se precipita a la calle y reta a Fausto en duelo. Ambos 
pelean en la oscuridad; Mefistófeles ayuda a su protegí
do y éste hiere de muerte con su espada a su contrin· 
cante. Asf sigue el mal su obra. Las últimas palabras que 
consigue exhalar Valentin son para proferir una maldición 
sobre su hermana. 

cuarto acta 
CUADRO PRIMERO 
El valle de Walpurgis 

Por otro acto de magia negra. Mefistófeles, que quie
re hacer olvidar a Fausto su amada Margarita. procura 
distraerle. presenténdole bellas mujeres que danzan para 
ellos, tratando de cautivar al ingenuo filósofo, aún en
sombrecido por su mal comportamiento con Margarita. 

CUADRO SECUNDO 
Celda de una carcel 

Margarita, que ha perdido la razón y ha dado muerte a su 
hijo. fruto del culpable amor con Fausto, se encuentra 
en ella recluida. Fausto, consiguiendo escapar de las ga
rras de Mefistófeles, se aparece a Margarita y, dandose 
cuenta de las desastrosas y fatales consecuencias que 
su pecado ha acarreado a la infeliz muchacha, arrepenti
do y amante, la invita a escaparse con él, para rescataria 
del dolor e ignomínia que la envuelven. Pero ella, en su 
desvario, no logra comprenderle; su razón perdida le im· 
pide recordar el pasado y ni aun siquiera le reconoce; 
le distrae su conversación heterogénea y deshilvanada, 
haciéndole perder la ocasión de la fuga. Llega en esto 
Mefistófeles, que corria en persecución de Fausto y, lo
grando capturarlo, lo arrastra a los abismes infernales, 
conduciendo así al Mal eterno a quien se olvidó del Bien, 
en tanto que Margarita. no obstante su pecado, que fue 
ajeno a su voluntad. es librada del diabólico poderio por 
un grupo de angeles que la conducen, en premio y como 
contraste, hacla las eternas regiones celestes. 

Esta etiqueta 

ampara un "bouquet" de gran cava 

logrado después de largos años 

de una obligada espera. 

La misma que ha exigido 

d pacíente tratamiento de unos vinos, 

daborados con uvas 

procedentes de los mejores viñedos 

de la zona de San Sadurní de Noya. 
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CHARLES GOUNOD 
Y SU POPU LAR 
«fAUST » 

Charles Gounod hlzo su aparición en el firmamento musical francés 
en unos momentos en que la ópera Italiana absorbia casi por com
pleto los gus tos de los ·di lettanti• del Segundo lmperio. Rosslnl. 
l)onlzottl y Belllni habian lnvadldo Europa y el astre de Verd i esomaba 
ya por ol horlzonte. Los franceses Lesueur, Boïeldleu, Adam. Hérold. 
Auber y Halévy no lograban i mponerse en las carte leras. Bcrlloz es· 
toba todovla l ncomprendldo. Al margen del l ta llanlsmo. sólo el alo· 
man Moyerboer. con su pomposldad. ejercla. en todo caso, clerta 
atrocc lón en la corte de Napoleón lli. 

Ta l era el ambiente operistlco en la capital de Francla cuando Charles 
Gounod. tras una tentativa abortada de vida ecleshlstl ca, se decldló 
doflnltlvamonte para segui r su lncli nación musical, heredada de su 
madre, lo que le conduclrfa a convertirse en un verdadero paladln 
do la ópera francesa y a conquistar. con su ·Fausto•, una popular!· 
dad similar a la de los compositores ita lianes. Fue una gran can
tanta espoftola, Paulina Garcia (Mme. Vlardot) ,hermana de la Ma· 
li bran, la que I e abrló las puertas del • Teatre Lírlco•. conslguléndole 
el estreno de su primera ópera, •Sapho•. de la que ella mlsma fue 
la protagonista. La obra obtuvo un mediano éxlto, pero el final del 
primer acto entuslasmó al audltorlo y hubo de ser repetldo. El talento 
dol nuevo compositor se aflanzaba con augurios prometedores. 

V aquf hemos de hacer hlncaplé en un suceso acaecldo a poco de 
aquel estreno y que no ha sido debidamente divulgada por los bló· 
grafos del autor do •F&usto•. Su protagonista fue otro artista español. 
autor de un escrlto del que hemos hallado una copia de la época en 
nuestro vlejo archlvo familiar y cuyo contenido ofrecemos a la cu· 
rlosldad de los lectores. Se treta de una carta del gran violinista 
f-•nt~nctcrln:> Jcqús dc Monasterio. diriqida a M. Groce y que dlce esl· 
•Halldbame en Paris ollé por el año de 1852. Acabébamos de almor~ar 
en case do ml antlguo amigo M. Aristlde Cavaillé-Coll, cuando éste 
me dljo: - Estoy cltado hoy con un artista dlstlnouldo y proponpo 
que me ocompañe Vd ... Acepté con verdadera regocljo, y en llegando 
a casA del múslco. M. Cavalllé-Coll tuvo la bondad de presentormo 
dlclendo: - He aquf un joven violinista español que acaba do ob· 
tenor en el Conservatorlo de Bruselas el Premio de Honor en la close 
de M. Borlet•. - ·¡Ouó fellz colncidencial -repuso el compositor-. 
En este momonto acabo de escrlblr una melodia para violin y me 
agradaria oir ia sl tlene lo bondad de ejecutarla, y me permlte acom· 
paftarle ol plano. Torne Vd. este violin •. 

•Obedecf - proslgue Monasterlo- y esto me proporclonó la dlcha do 
ejecutor la prlmlcla de una obra, muy cortlta. en realldad, pero que 
ha contrlbuldo grandemente a la popularidad de su autor. Este era 
Carles Gounod. La melodia, escrita para violin sobre el • Primer Pre· 
ludlo• del •Ciavecln blen temperado• de Bach, titulébase ·Medltaclón•. 



Fue arreglada posterlormente para verros instrumentos y mas tarde 
se adaptaran a la música palabras latinas de la Salutación a la Vlrgen. 
convortléndose entonces. en el ·Ave Marfa de Gounod•. cuya celebri· 
dad es universal•. 

En afecto, aquella melodia •cortita•. como decfa nuestro compatriota. 
dlo a su autor uno gran popularldad. pero ésta se agigantaria con su 
obra maestra. ·Faust•. Baste decir que veinticinco años después de 
su estreno. en 1894. se doba en la •Opera• la milésima representa· 
clòn, con un promedlo de una por cada nueve dias. El 31 de diclembre 
de 1934 se dlo en el mlsmo collseo la dosmlléslma puesta en escena. 

No se crea. sln embargo. que •Fausto• obtuviera un triunfo inicial . 
Cuando se estrenò. el 19 de marzo de 1859 en el • Teatro Li rico• y 
en su primitiva verslòn, con dlélogos en prosa. la función transcurrlò 
en medlo de la mayor lndiferencla del público. Fue diez años des· 
pués. cuando tras haber sldo aclamada entusiasticamente en el ex· 
tranjero, y especlalmente en Alemania, entrò ·Faust• en la ·Opera• 
de Paris. con la reforma de los dlalogos. convertidos en recltativos 
y la converslòn de la primitiva •Noche de Walpulgls• en un divertí· 
mento corcogróflco. lleno de lumlnosldad. Fue lo que mas se aplaudiò. 
dentro del éxlto extraordlnarlo que obtuvo la representaclón. Por cler· 
to que esto ·ballet• estuvo a punto de no ser compuesto por Gounod. 
Abrumado éste. a causa de una crisis de misticismo. por escrúpulos 
de conclencla, pldló a su amigo Salnt-Saens que escriblera la música. 
pcro el autor de •Sansón y Dallla• logró convenceria de que la música 
de otro entre la suya no produclrla buen afecto. 

•Fausto • slgue mantenléndose en los repertorlos de todos los teatros 
del mundo. poso o la evoluclón de los gustos y a las censures do 
quo ha sldo objoto. Bien es verdad que los libretistas Barbler y 
Cam! convlrtleron un episodio dol vasta poema de Goethe en un 
•&francosamlento• sentimental. muy • Superfici al•. como se ha dlcho, 
pero on cuanto a su música, nadle puede negarlo una tlerna Inspira· 
clón. un molodlsmo encantador y elegante. que en algunos momentos 
acusa la Influencia de lo rellgloso. propio de aquella vocaclón prf· 
mltlva del autor. 

Lo que puede extranar hoy dia a muchos es que • Fausto• fuera call· 
flcado de revoluclonarlo en su técnlca. •Fue la obra que preparó los 
tlempos nuovos y dlspuso al públlco lncompetente para el renacl· 
mlcnto del sentldo musical • , llega a decir Camille Mauclair. Lo clerto 
es que Gounod se puso a la cabeza de un movimiento. de una escue· 
la. que tondria sus continuadores en Blzet, Saint-Saens y Massenet. 
entre otros. Aparte de la búsqueda constante de la expresión, no olvi· 
doba detalles en la lnstrumentaclòn. ·Se preocupaba grandemente en 
encontrar en la paleta orquestal un bonlto color•, señala Salnt-Saens 
en uno de sus escrltos. •La sonoridad esta por explorar•, afirmaba. De 
ahf que sl por una parte resucitó medios tan anticuados como las 
•marchas armònlcas•. de la que nos ofrece un notable ejemplo el 
preludio d<1 la escena re lglosa de · Fausto•. por otra, introdujo In· 
novaclones en las dlsposlclones de los acordes, obteniendo efectos 
slngulares. corno la gama lenta de las arpas que se eleva en medlo 
de la lntroducclón de ·Fausto• para descobrir la luminosa frase final. 
Otra preocupaclòn de Gounod fue el equllibrlo entre la música, la 
palabra y el canto. En vez de la melodia, buscada por sr mlsma y a la 
que despulls se adaptan como pueden las palabras, como Gluck. dlo 
preferencla a la melodia que nace de la declamación, se moldea sobre 
las palabras y las pone de relleve sln perder nada de su lmportancla. 

Tales caracterlsticas se observen. sl se pone en ello atención, en el 
•orla de las joyas•. en la canclón de Siebel en el segundo acto, en la 
patétlca escena do la muerte do Valentfn, en los dúos amorosos y en 
ol trio fina l · Anges pures•. •anges radleux•. de esta popu larislma 
ópera que ahora so repone en el Gran Teatre del Ll ceo. 

MANUEL R. DE LLAUDER 
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1818 De una familia artesana nace en París, el que debia 
ser gran compositor Charles Gounod. 

1824 Inicia sus estudios musicales bajo directa enseñan
za de su propia madre. Desde el primer momento 
muestra una facilidad extraordinaria junto con una 
dlsposlción fuera de lo normal. 

1831 El pequeño Gounod va realizando los estudios gene
rales como es costumbre y adelantando en los mu
sicales. que sólo practica en su propio domicilio. 
En esta fecha. su madre, ya viuda, le lleva a una 
representación en el Teatro de la Opera. y es tal 
el efecto que le causa que, al llegar a su domicilio. 
avisa a su madre que, desde aquel momento. aban
dona todo otro estudio que no sea la Música. A ello 
se opone terminantemente su madre, exigiéndole 
acabe como mínimo la enseñanza secundaria. 

1836 Ante el mandato maternal. Gounod sigue los estu
dios generales, hasta que en este año, al rematarlos 
normalmente, logra que se le permlta ingresar en 
el Conservatorio de París, donde recibe clases de 
contrapunto de Halevy y de composición de Leseur. 

1839 Consigue ser becado para Roma, donde vive tres 
años, obteniendo el Gran Premio con su cantata 
•Fernand •. 

1840 Su estancia en la Roma papal y sus profundos senti
mientos religiosos hacen posible realice un estudio 
minucloso de la música sacra, asf como que com
ponga varias misas solemnes. 

1842 Al retornar a París logra ser nombrado organista y 
Maestro de Capilla de la iglesia de la Misión Exterior. 
Continúa frecuentando por ello medios eclesiasticos, 
viviendo en un ambiente de gran piedad, llegando 
incluso a mostrarse dispuesto a abrazar el estado 
religloso. para lo cual Inicia estudlos de teologia. 

1845 Seguramente habría ido adelante en su Idea religiosa. 
de no cruzarse en su camino la célebre cantante 
Pauline Viardot, que. admirando sinceramente su ta
lento y dotes musicales, le insta para que compon
ga una ópera a su intención. 

1851 Como Mme. Viardot, ademas de ser una cantante de 
gran mérito, contaba con extraordinaria influencia 
en los medios musicales, logró que, una vez termi
nada la ópera ·Sapho•, que Goun.:>d escribió por 
su inspiración, fuese estrenada en el Teatro de la 
Opera de París. La obra desencadenó muchas dis
cusiones y no fue bien recibida por el público, a 
pesar de cuanto hizo en su favor Mme. Viardot, que 
la protagonizó. 
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1855 En los años sucesivos estrena óperas, como • La 
non ne sanglante•. que no gusta, y • Le medecin mal· 
gré lul•, que obtuvo una mediana acogida. 

1859 Después de una serie de peripecias motivadas por 
causas ajenas a sus autores, que obligaren a retardar 
variao veces su anunciada estreno, enfermedades de 
los lntérpretes que debían representaria, camblos y 
retoques exigides por el empresario y hasta la in
tervención de la rigurosa censura a la sazón existen
te, el 19 de marzo de este año se estrena ccFaustn, 
logrando una acogida buena. pero no triunfal, del 
pública parisiense. pues se criticaban las libertades 
que su autor se tomaba, tanto en la parte musical 
como en el desarrollo del libreto. Tan poca segurl
dad había de su contlnuidad en los carteles, que 
durante varios años no encontró Gounod casa edito
rial que quisiese publicaria. No obstante, en ocasión 
de su estreno obtuvo ya la honorable cifra de cin
cuenta y siete representaciones. 

1864 Estrena «Mireille•, con argumento extraído del poe
ma provenzal de Federico Mistral , con un éxito muy 
estimable. 

1867 Da a conocer su ópera ·Romeo y Julleta•, que desde 
su primera representación logr~ una gran acogldo 
y la unanimidad en alabanzas de públlco y crítica. 

1869 Este año fue repuesto ccFaust» en la Opera de París y 
entonceo el triunfo fue completo y apoteósico, en
trondo por derecho propio en el repertorio del Tea
tro Oficial francés y también en el de los grandes 
Teatros de Opera del mundo. 

1870 Va en esta techa era popular en toda Europa, y en 
lnglaterra, por ejemplo. se la consideraba la ópera 
mas pedida y admirada por el pública. Sólo en Aie
mania se la discutia. por entender que no seguia 
con el respeto debido a la obra maestra de Goethe, y 
de ordlnario. al representarlü, la titulaban • Margal'i
ta• , para diferenciaria de la obra goethlana. 

1875 Al estallar la guerra franco-prusiona, Gounod estable
ce su residencia en Londres, contribuyendo en tal 
capi tal a la fundación de un<:~ organizoción musical 
que ha tenido, con el paso del tiempo, una gran 
importancia: la ·Albert Hali Choral Society ... Al fina
lízar este año se reintegra a París. 

1878 Sufre nuevas e intensas crisis de misticisme y re· 
lígiosidad. 

1881 Hace pública su decisión de consagrarse desde en
tonces exclusivamente a la música religiosa. 

1893 Muere en París, de una crisis cardíaca, cuando es· 
taba componiendo un • Requi em • que dejó incon
cluido. 
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LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 

HOY SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA ... 

He conslderado slempre a ·Faust• como la ópera de un gran maestro 
quo creó escuela. En efecto. la refinada armonia de pura marca Iran· 
cosa. la perfecclón formal. la magnífica lnstrumentación alcanzan un 
nival que determina un ejemplo para toda la escuela operlstlca francesa 
del ochoclentos. Pero lo que cuenta en mayor modo es que aquellos 
que pueden sor conslderados presupuestos teatrales no lnclden casi 
nunca sobre los mas puros valores de la música y sobre el alto nlvel de 
los valores esplrltuales contenldos en el texto llterarlo. la ópera se 
mantlone casi slempre en un clima de rara elevación. cediendo sola· 
monte on algún momento en que las exlgenclas teatrales de la época 
lmponlon determinades convenclones. Alcanza sln embargo clima de 
rara lntlmldad en al cual la fuslón de los valores muslca les y poétlcos 
os perfecta. como por e)emplo en el acto del jardin. y los momentos de 
mllxlma emoclón en la muerte de Valentin. 

OTTAVIO ZIINO 

• 
MargaritA tlS un personaje dulce y lleno de encanto que. lnevltablemen· 
te y sln quarerlo. es como un juguete lnocente que tiene por objeto 
sotlsfacer las ambiciones de juventud de Fausto y los manejos de 
Meflstófeles. Centro de la acclón entre los principales personajes mas· 
cullnos. sus primeres lntervenclones nos muestran su lluslón y su 
noblezo de sentlmlentos. Poco o poco el dramatlsmo y lo desgracia se 
clornen sobre la muchacho (la emenazadora lntervención de Meflstó· 
Ioles en la lglesla. la maldlclón de su hermono Valentln. etc.). aunque 
al final la justlclo resplondezca. cuando al final de la patêtlca escena 
de la prlsiOn el coro proclama la salvación de su alma. Ha sldo slem· 
pre Margarita uno de los personajes que he representada con mayor 
placer. preclsamente por la hermosa combinaciOn de dulzura. lnocen· 
ela. dramatlsmo y dolor. que tantas posibilidades ofrece a una lntér· 
prete. 

MIRELLA FREN I 

o 

Creo que el personaje de Fausto es hoy en dia el .antl·héroe• por 
excelencla. Personaje poco profundlzado ya en la época en que Gounod 
compuso la Opera. dlflcllmente hoy puede soportar la comparaciOn con 
la autentlcldad deseoda por la socledad de hoy. que actualment& deseu 
destruir cualquler muestra de llusiOn que no responda a la autenticldad 
de flamar blanco al blanco y negro al negro (lucha. entre paréntesls. 
quo encuantro més que justa. lncluso necesar la). Seria lnteresantlslmo 
que algún compositor actua l se decldiese a escribir una Opera según 
la obra de Goethe. dando al personaje de Fausto su verdadera razOn 
de ser. Creo quo hoy el Fausto gounodiano es valido únlcamente por 
los va lores muslcal es. valores de altlsimo nival , se entiende. quo fó · 
ol lmente captan la atenclón y permlten al oyente todavla pasar unas 
hores dlstraldos contemplando un pastorll de otros tlempos. 

MICHELE MOLESE 



Considero a Meflstófeles como uno de los personajes mas lnteresantes 
de todo el repertorlo operlstlco. tanto desde el punto de vista escénlco 
como del vocal, ya que constantemente es preciso tener presente que 
no basta con cantarlo. slno que hay que jugarlo durante Iodo el trans. 
curso de la representaclón, como eje de la acción que es. Considero 
que debe mostrarse el lado sat~nlco del personaje, pero srempre a lo 
•gran señor•. Contrarlarnente al Mefistófeles de • la Damnatlon de 
Faust •. mucho m6s cruel y despreclable. el de Gounod envuelve todas 
sus acciones. que conducen a Fausto al tnflerno, en unas formas en 
clerto modo galantes. slempre acompañadas por et buen gusto y la 
eleganc a. 

ROGER SOVER 

@ ID?LA~P2 G RAFI A 
FAUST 

FAUSTO CLEVA - Metropolltan de Nueva York - Philips. 

Eleanor Steber, Margaret Roggero, Eugen Conley. Frank Guarrera, 
Cesare Slcpl. 

ANDRE CLUYTENS - Opera de París - la Voz de su Amo. 

Vlctorla de los Angeles. Marthe Ange lici. Nicolai Gedda, Jean 
Borthayra. Boris Christoff. 

ANDRE CLUYTENS - Opera de Paris - la Voz de su Amo. 

Victoria de los Angeles. lllianne Berton, Nlcolai Gedda, Ernest 
Blanc, Boris Christoft. 

RICHARD BONVNGE - Orquesta Sinfónica de londres, Ambrosian Ope
ra Chorus y Coro de la Highgate School - Decca. 

Joan Sutherland. Margret Elklns. Franco Corelli, Robert Massard, 
Nlcolal Ghlaurov. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprende solamente grabaciones completes. 

B) El orden que figura en cada grabaclón es el siguiente: Maestro 
Director. orquesta y corcs, casa editora y, a contlnuaclón, los 
pr i nc i pales I ntérpretes. 

C) Esta noticia dlscogrMica no tleno carécter publlcltario. 



NOTICIARIO 
e Esta noche tiene lugar la primera representación de 
"Faust" de Gounod, con la presentación en Barcelona de una 
de las méxlmas figures del mundo lírica actual: la soprano 
Ml rella Freni, acompar'lada por los prestigiosos artistes Mlchele 
Molese, Roger Soyer y José M.8 Carreres, presentandose en 
Espar'la el baritono Christlan Du Plessis. Dlrige la orquesta el 
Maestro Ottavlo Zllno y la escena Dlego MonJo. slendo des
tacable aslmlsmo la lmportancia de la intervención del Ballet 
de esta Gran Teatro en el conocldo fragmento " La noche de 
Walpurgls". 
e Miralla Freni nació en Modena Cltalia) y desde nlr'la sintló 
gran aflclón por el canto Ca los dlez ar'los cantaba ya el aria 
de "La Travlata" en públlco). lnicló muy Joven su carrera y 
después de un parèntesis de dos ar'los impuesto por el matrl
monlo, reanudó su actlvldad con la Mlcaela de "Carmen" can
tanda seguldamente en todos los gran des teatres de I talis. S u 
magistral verslón de Mimi en " La Bohéme" en la Temporada 
1962·63 de la "Scala" de Mllén, en la memorable verslón 
Karaj~~n-Zefflrelll, la encumbró a lo més alto de la conside
raclón y fama lnternaclonales, hasta el punto de representar 
esta ópera slete temporades consecutives en la "Scala". 
Después vlnleron los més grandes colissos internaclonales y 
numerosas grabaclones, unlendo a su galeria de grandes crea· 
clones la Margarita de "Faust", que ha interpretada varies 
veces en la "Sesta" y el "Metropolltan", sier.do calificada su 
versión de magistral e inigualable hoy en dia. 
e Mar'lana Jueves se ofreceré la segunda representación 
de "Orfeo" que dlrlgen el Maestro Laszlo Halasz y el regista 
Vittorio Patané y que protagoniza la famosísima mezzo
soprano lnglesa Josephlne Veasey, que con esta obra ha 
efectuada su presentaclón operística en España, acompañada 
por las sopranos Maria Arregul y Denny Dayvis. 
e Para el próxlmo domingo dia 24 por la t3rde esta prevista 
la primera representaclón de ''Lucia di Lammermoor", bajo la 
dlrecclón del Maestro Franco Ferrans y prot3gonlza:Ja por 
Cristina Deutekom. que reclentemente ha interpretada esta 
obra con extraordlnarlo éxito en Népoles, Venecia, Turin y 
Chicago, alendo considerada como una de las pocas artistes 
actuales capacitades para cumplir con todas las exigencias 
vocales que tan dl fi ell personaje impone. Edgardo seré el gran 
tenor Italiana Luclano Pavarotti, trlunfador estos dias con "La 
Bohème", co11pleténdose el reparto con las actuaciones de 
Juan Galindo y Cario Dal Bosco. 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 21 de enero de 1971. Noche a las 9,30 
32.' de propledad y abono a Noches. Turno B 

SEGUNOA REPRESENTA ClON de 

OR F E O de Christopher W. Gluck 

por Josephine Veasey 
María Arregui 
Dcnny Dayvis 

Maestro: Laszlo HALASZ 
Dtor. de escena: Vittorio Patané 

Sabado, 23 de enero de 1971. Noche a las 9,30 
33.0 dc propledad y abono a Noches. Turno C 

SEOUNOA REPRESENTACION de 

F A U S T de Charles Gounod· 

por los rnlsmos inlérpretes de esta nocbe. 

Domingo, 24 d e enero de 1971. Tarde a las 5,30 
12.• de propledad y abono a Tardes. Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTA ClON de 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
de Gactano Donizetti 

por Cristina Deutekom 
Luciano Pavarotti 
Juan Galindo 
Cario del Bosco 

Maestro: Franco FERRARIS 
Olor. de escena: Giuseppe Giuliano 
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