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Primera representación de 
la ópera en cuatro actos, 
libreto de Giuseppe Giacosa 
y Luigi Illica, música de 
Giacomo Puccini. 

Eua 6pera se estren6 en el "Reglo" 
de Turfn el I de febrero 1896 y en el 
Liceo el lO de abril de 1898, habien
do tido tu 183 y última represen
raci6n, anres de lat de la presenle 
Temporada, la del26 noviembre 1967 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: París 
Epoca de la misma: Mediados del siglo pasado 



La Cont(Jilliía del Cramófono Odeón, S. A. f. 
se comploce en anunciar que duronte 
el oño 1971 lonzoró ol mercodo espoñol 
los últimes grobociones de 

Montserrat Caballé 
bojo el setio 

EM I- LA VOZ DE SU AMO 

REQUIEM (Verdi) 
con Fiorenza Cossotto, Jon Vickers, Ruggero Raimondi. 
Nuevo Orq. Filarmonfa y Corcs. Dir. Sir John Barbirolli. 

ll PI RAT A (Bellini) 
con Bernabé MorH, Piero Cappuccilli, Ruggero Raimondi. 
Corcs y Orq. de lo RAl, Roma Dir. Gionondreo Govozzeni. 

DON CARLOS (Verdi) 
con Shirley Verrell, Plócido Domingo, Ruggero Roimondi. 
Ceros y Orq. del Royol Opero House, Covant Gorden. 

Dir. Corlo Moria Giulini. 
DUOS DE OPERAS 
con Bernobé Mortl. 

ARIAS DE OPERAS DE PUCCINI 
Orquesto Sinfónico de Londres. 
Dir. Charles Mackerros. 

ES UNA ARTISTA 
EXCLU S IVA 

primer acto 
Buhardilla de Montmartre 

Los jóvenes artistas Rodolfo. MarceJo. Schaunard y Colline 
viven alegremente su vida bohemia en una pobre buhardi· 
lla, cuyo alquiler dejan de pagar con harta frecuencia. Ha 
llegada el invierno; Rodolfo y MarceJo sufren un frío in· 
tenso mientras trabajan, y una silla debe ser sacrificada 
para encender el fuego. Pera Rodol fo recurre a un media 
heroica: su drama los calentara. El manuscrita es reducido 
a cenizas y, junta al escaso fuego busca también calor 
Colline. quien vuelve de la casa de préstamos sin resultada 
alguna. No se ha apagada aún la llama, cuando el música 
Schaunard llega con abundants botin producte de una ha· 
bil argucia. Se presenta con leña, vinc y una comida opi· 
para. mas resuelven guardar estos tesoros para futures 
tiempos peores y celebrar, alegremente, la noche de Na
vldad en el barrio latino. En este memento. Beneit, dueño 
de la casa, aparece presentando la cuenta del alquilar 
adeudado desde hace tiempo. Los bohemios discorren inge· 
niosamente el modo de burlarse. y convidan al inoportuna 
visltante a corner, embriagandolo y haciéndole narrar aven
turas amorosas, para echarlo de la casa con pretexto de 
ultraje a la moral y buenas costumbres, apoderandose del 
reclbo del trimestre. Va esta expédito el camino para ir al 
·Café Momus•. sitio frecuentado por los bohemios en las 
noches que dlsponen de dinero. Rodolfo queda solo para 
concluir un articulo para un periódico. Llaman a la puerta: 
es Mimi. joven costurera que vive en la misma casa. Viena 
a pedir luz; el viento apagó su vela y las escaleras le han 
hecho perder el allento. Rodolfo le ofrece un peco de vinc; 
ella se recobra y quiere irse, pere la vela cae al suelo y, 
a oscuras, conversan narrandose su vida, sus sueños, sus 
ilusiones y esperanzas ... Desde la calle, los amigos instan 
al compañero para que vaya con elles al barrio latino. Mimi 
acepta la galante invltación de Rodolfo; decide acompa
ñarle al Café Momus•, y, embelesados con su naciente 
amor, salen del brazo. 
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segundo acta 
Calle de Montmartre, donde esta situado el ccCafé Momus» 

El local se encuentra repleta de parroquianos que celebran 
la Navidad, mientras en la calle reina la alegria. 

Un vendedor de juguetes ambulante ofrece su mercancía. 
Colline, Schaunard y MarceJo pasean por el Jugar entre el 
bullícia general. Acude también Rodolfo, acompañado de 
Mimi; la presenta a sus amigos y, con una comida en la 
terraza del café, celebran su incorporación al ilustre ce· 
naculo de los bohemios. De repente, la alegria se turba al 
divisar MarceJo, en una mesa vecina, a Musette, su amada, 
al lado de Alcindoro. viejo rico y cursi. Una vez mas, ella 
habia abandonada al pobre artista para vivir a lo grande; 
mas, al encontrar de nuevo a sus amigos en el ambiente 
de antes. vuelve a despertar en ella el viejo amor. lnso· 
lente, coqueta y graciosa, hace doble comedia entre Alcin· 
doro y MarceJo, trastornando a •Su pintor• y deshacién· 
dose del anciana ... • ¡Su pi e le duele! •, y Alcindoro debe 
llevar su zapato al zapatero, mientras ella, jubilosa, se pre· 
cipita en los brazos de MarceJo. Desfila una jocosa retreta 
y, aprovechando el revuelo que entre el pueblo produce, 
desaparecen los artistas. Alcindoro, al volver con el zapato 
compuesto, no encuentra a Musette, pero, en cambio, se 
ve obligada a pagar doble cuenta. 

tercer acto 
Puerta de entrada a París 

Cruda mañana de invierno. Temblando de frfo y atormen· 
tada por una tos peligrosa. Mimí esta al acecho para ha· 
biar con Marcelo, quien vive en una modesta fonda, junto 
a la barrera. Narra al amigo su vida insoportable con Ro· 
dolfo, quien la atormenta con sus caprichos y sus celos y 
quien. esta noche. le ha abandonada. MarceJo le dice que 
Rodolfo duerme en la fonda. Promete ayudarfa, pero, al 



aproximarse Rodolfo. ruega se esconda para evitar un es
candalo. MarceJo pide explicaciones a Rodolfo, y éste le 
confiesa que ya no puede vivir por mas tiempo en común 
con Mimí. .. Con oc e s u enfermedad mortal, pero es pobre 
y no puede ayudarla ... MarceJo trata en vano de hacerle 
callar. Mimí lo ha escuchado todo. y ahora su tos la trai
ciona. Rodolfo la toma en sus brazos, le habla de su amor, 
de su vida anterior . MarceJo oye la risa coqueta de Muset· 
te dentro de la fonda ; poseído por los celos, le pide expli· 
caciones de su conducta. riñen y ella le deja plantado, cu
briéndolo de bromas y de insultes. mientras Mimí y Ro
dolfo, embelesados. hablandose de é!mor, no se dan cuenta 
de nada de r.uanto les rodea y siguen abrazados. 

cuarto acto 
La buhardilla del primer acto 

Primavera. Otr a vez Rodolfo y MarceJo estan trabajando so
los en la buhardilla. En realidad. sus pensamientos estan 
con sus amadas ausentes. Mimí también abandonó a Ro
dolfo, imitando el ejempio de Musette. Colline y Schau
nard vuelven con suculenta comida y, al poco rato, todos 
recobran su buen humor. De pronto Musette entra preci· 
pitadamente: Mimí, moribunda, ha venído a buscar refugio 
en casa de Rodolfo. Los amigos hacen por ella cuanto esta 
a su alcance. Dan todo lo que poseen para ayudarla. Colli· 
ne va a empeñar su abrigo, del que se despide con ter· 
nura. La dejan sola con Rodolfo. ¿No fue ayer cuando se 
encontraran aquí, por vez primera, cuando buscaban juntos 
la llave, cuando salieron a celebrar la Nochebuena ... ? Re· 
cuerdo, o lvi do, felicidad .. . Van regresando los amigos que 
contemplan la triste escena de la joven Mimí, quien queda 
aletargada. mientras Rodolfo, sin apercibirse de la lenta 
muerte de aquélla, recorre la buhardilla entreteniéndose 
en arreglar detalles de la misma, y es Schaunard quien se 
da cuenta de que Mimí ha muerto en la cama. Al aperci· 
birse Rodolfo del desenlace, lamenta desconsoladamente 
el amor para slempre perdldo. 

CAVA 
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T ras su <tiqutta . 
hay la culmina~ de un largo proccso de trabaJO: 
rn:olec06n • sd<CÒÓo · cbboraà6o y aiaoza m lin, 
de unos vinos obtcnidos c:on uv~ 
de las m<jora c:ostdw de San Sadurní de Noya. 

El rauludo de una dtdieaà6o pacimtt 
que suma mucbos años. 

Nu<Sao Brut lmpcrial, por ejanplo, 
ha sido claborado c:on uv~ de la vcndirn~ de 1 ~) · 

La exigencia del butn degustador 
-dd público que cnricnde-
m aceptar la noblaa dd "bouquet" de un "puro ava" 
no admitt sucrdinros del tiempo 
(sist<mU que acderan su maduraci6n). 
Ni el titmpo. mucho ci<mpo. 
arreglara jamas los faUos 
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la alta calidad del "Cava" qu< ofrtetmos. 
cuando en su alirmación 
sc ha pu<Sto. apraamrntt en jucgo. 
el pr<Stigio de un nombre que ... es el nucsrro. 



bati dos 

frig@fat 
Caca o 
Vainilla 
Coco 
Caramelo 
Fresa 
Can ela deliciosos ... 

Escenes de lo vida de 
MIMI y RODOLFO 

Sl. escenes de la vida de Mimi y Rodolfo, puesto que aun cuando Fuc· 
clnf se Inspirara en la obra de Murger ·Scènes de la vle de bohème•, 
en ésta los personajes quedan fnmersos en unas situaclones y en un 
mundo que corresponden perfectamente al titulo de la obra del llterato 
lrancés. En camblo Pucclnf. obflgado en part e por la lógfca slntesfs que 
lmponfa el tresfado a una escena flrlca de una novefa que prevlamente 
hebla sldo publicada por entregas en el periódico parlslén •Le Cor· 
salre• entre t847 y t849 y contando también con sus incflnaclones per· 
soneles. preflrló resumir lo esenclal de la obra de Murger y concen· 
trar el lnterés en Mlmf y Rodolfo . 

Los llbretlstas de ·La Bohème•, fllica y Giacosa. slntetlzaron. pues. la 
obro de Murger. respetando algunas escenas y obrando llbremente en 
otras. Aslmlsmo se ldentlflcaron con la fuente original a la hora de 
dividir la ópera en •cuadros blen dlstintos•. dentro de fos cua les tlenen 
solamente una relaclón de continuidad el primero y el segundo. Sln em· 
bargo fa unldad que proporciona a la ópera fa partitura de Pucclnl es 
algo verdaderamente prodlgioso. pues en todo momento es fa música 
la que da extraordinaris y unitaris vida a los persona]es, no pareclendo 
en ningun momento necesarlo al espectador conocer lo que ha sucedldo 
entre los actos segundo y tercero o tercero y cuarto, pues en lo quo 
contemplan nuostros ojos y escuchan nuestros oldos esté lo esenclal y 
lo auténtlcamente Importen te de la obra: el naclente amor. el odiós de 
Mimi. la reconclllaclón, fa muerte .. . 
No se crea sln embargo que Puccinl estuvo conforme con el l:breto que 
en un principio se le proporcionara, ya que ellmlnó muchos elementos 
superfluos. que entorpeclan el desarrollo que requlere y permlte una 
ópera en cuatro actos. Cuatro actos que en un principio debfan ser sófo 
tres. ya que no se contaba con el primero que. con muy buen acuerdo, 
se lntrodu¡o posterlormente. permltlendo un mejor planteamlento y equl · 
llbrlo en a obra. proporclonando al público un mejor conoclmlento de 
:os personajes y del mundo en que los mismos vlven. 
El únlco acto de la ópera en que. de acuerdo con el espfrltu de Murger 
se Intenta describlr. més que el estado anímico de los persona]es. el 
ambiente relnente en el Paris bohemlo de t830 es el segundo. El terce· 
ro, en camblo. esté lnvadldo por la poderosa personalldad pucclnlana; 
confldenclas, sorpreses. dolor. disputes, reconciliación. amor. todo en· 
cuontra una llustraclón magistral en el tratamlento vocal y en el bri· 
llanta ropaje orquestal que lo envuelve. El cuarto acto raspeta lo esen· 
clal del penúltlmo de los velntiséis capítufos de la obra de Murger. en 
el que Rodolfo y Marcefo tamblén plensan en sus amades, de las que 
han decldldo quemar todos sus recuerdos, a pesar de que esconden fur· 
tlvamente un ramlllote marchlto de Musetta y la •cuttletta• de Mimi. En 
Murgor, sln embargo. Mimi muere de forma mucho més cruda y frl&. 
ya que. después de haber aparecldo en casa de Rodolfo y haber pasado 
juntos su última noche. noche llena de amargas reflexiones y dolorosos 
recuerdos. la muchacha lngresa en un Hospital, al que todavfa acuden 
a visitaria sus cuatro amlgos bohemios. pero en el que muere sola. 
Améndose mutuomonto todavía con Rodolfo. a éste la muerto de Mlmr 
le deia lncomprenslblemente Insensible en comparaclón con el desgarro 
y la poslonolldad del personaje pucclnlano. Probablemente lo explique 
lodo las palobras que Murger pone en boca de Rodolfo: •Es extraño, no 
slento nado oquf. ¿Seré que ml amor murió al saber que Mimi fba a 
morir?•. Mucho mós patétlco, concentrado. emocionante y dlrecto es el 
f lnol da Pucclnl qulen, slempre enamorado de sus personajes, parece 
como sl no hublese querldo privar a Mimí de una úl tima satlsfocclón· 
la de morir ol Iodo de Rodolfo y sus amlgos. rodeada de fas atenclonos 
que los desvelos y sacrlflcios de todos le proporcionen. 



Murger creó sus personajes lnsplr,ndose en la realldad y con un sen
lldo en buena parte autoblogréflco, pues él mlsmo vivió en la bohemla 
y puede conslderarse a Rodolfo como un retrato del propio literata. Mar
colo esta Inspirada, adomlls de en los pintores Lazare y Tabor, on el 
escrltor Campfleury, todos ellos amlgos de Murger. Muset1a era Marle . 
Chrlsllne Roux. ldcalizada por el prop:o Campfleury en una de aus 
obres. Y, por última, Mimi est6 Inspirada en varies mujeres: Maria 
Vlmal, Jullette y, sobre todo. Lucll le Louvet, a la que Murger llamaba 
Mimi (•Sl, ml chiamano Mimi, mo 11 mlo nome è Lucia•). 

Tamblén supuso para Pucclnl ·la Bohllme• algo de autoblognlflco, por 
lo monos en cuanto que se sentia Identificada con un ambiente que ól 
mlsmo habla vivldo, siendo curloso citar que buena parte de la parli · 
turs de esta ópera fue escrita en el destartalado y desafinada plano del 
·Club de la Bohème•. que en Torre del Lago había fundada el compo
sitor en unlón de varlos amlgos y cuyos estatutos prohibien absoluta· 
mente que en el mismo relnase el sllencoo. 

Flnalmente hagamos menclón de lo que constituís motivo de predllec
clón para el proplo Pucclnl : los personajos de Mimi y Rodolfo. ¿Oulén 
es Rodolfo? El mismo nos lo dlce: ·Soy un poeta•. Y ¿qué hace? ·Es
crlbe•. Pero ¿cómo vlve? Tamblén nos contesta él: •Vivo•. Es lóglco 
que. conociêndolo a través de ·Che gelida manina•. Rodolfo se enamore 
de Mimi, porque es un hombre lleno de fantasia, de ilusiones y .. . ade· 
mas ·llene el sima millonarla• . Sln embargo Murger, en bella frase. nos 
dlce que •lO que en mayor modo lo enamoró locamente de la señorlta 
Mimi fueron sus manltas, que ella sabia, a pesar de todos los trabajos 
doméstlcos, conservar mas blanesa que las de la diosa del oclo•. Mimi. 
de fantasia monos exhuberante. se nos presenta reflríéndonos sus cos
tumbres, su sencllla vida cotldlana. sus quehaceres diarios, pero sue~a 
tamblén con la primavera. con las flores; en resumen, •le gusten las 
coses que lleven por nombre poesia• y su rostre se ilumlna cuando 
exclama que cuando llega la primavera el primer sol es para ella. Por 
última, la comblnación entre la fantasie de Mimi y sus ataduras o la 
realldad que impone la conclencla del quehacer cotidiano queda magni· 
flcemente expresada con la frase en la que refirléndose a sus labores 
como costurera exclama: ·Pero las flores que yo hago no llenen olor• . 

Es hermoso observar como Pucclnl elimina en la ópera las escenas en 
que lndudablemente Mimi y Rodolfo dlscuten. se separen y se reconcl
llan, querelhlndose de nuevo al poco tlempo; mementos que provocan 
los celos de Rodolfo, justlflcados en parle por la actitud de Mimi, ac· 
tltud que en ningún memento aparece en la ópera. Sr. exlste una es· 
cena, en el tercer acto, en que estamos a punto de aslstlr a una de las 
separaclones entre Mimi y Rodo lfo, pero la mezcla del amor que t!ste 
slempre ha sentida por Mimi y la compaslón que en el mlsmo produce 
la noticia del lastlmoso estada de salud de la muchacha, hacen que se 
aplace la separaclón que Mimi deseabe. posponiéndola hasta que llegue 
la primavera. Por último, después de uno nuava separaclón, Mimi de· 
muestra que, a pesar de las vlclsltudes por las que han pasado, el gran 
amor de su vida ha sldo Rodollo. pues slntiéndose morir, acudo, no 
Junto a las persones que le han proporcionada momentos de mayor 
blenestar material. sino junto al pintor del •alma milionaris•. que so· 
lloza Inconsolable junta al cadliver de la persona que tanto le ha hecho 
sufrlr. pero a la que ha querldo como nada en el mundo. 

Pucclnl , genial y perfecta comenterlste de este cúmulo de emociones. 
nos ahoora cualquier comentaria de llpo musical sobre la partitura de 
r la Bohème•, ya que en Pucclnl hablar del texto o de los personajes 
equlvale a hacerlo de la música. tan perfecta es la compenetraclón en· 
tre los dos aspectes baslcos de una creaclón lírica. Por todas estes 
cualldades •la Bohème• ha hecho llorar de emoclón a persones de las 
mas dlversas latltudes, en comunlón perfecta para homenajear de este 
modo al Maestro de Lucca, abanderada de unos principies que otorgan 
a la buena música una particular emoclón: la emotividad y la senslblll· 
dad més sinceres. 

PABLO DE NADAL 

SILVANO LUPETTI 
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NANCY STOKES 
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G I ACO M O PUC C INI 



DUX-(/ia/~ 
JERSEYS DE PRESTIGIO 

INTERNACIONAL 

ETAPAS IMPORT ANTES EN LA 

VIDA DE G IACOMO PUCCINI 

1858 A finales de este año y en una familia de músicos, 
nace en Lucca (ltalia) el que había de ser el gran 
y popular compositor Giacomo Puccini. 

1880 Luego de haber estudiada música en su ciudad natal, 
demostrando dotes poco comunes para el cultivo 
de este arte, pasa a Milan pensionada por la Reina 
Margarita, al efecto de ampliar y perfeccionar sus 
estudios en el Cons6; : atorio de dicha ciudad, bajo 
la égida del conocldo compositor Arrigo Boito. 

1884 Con su primera ópera, •Le Villl•, tomó parte en un 
concurso anunciada por la Casa Editorial Sonzogno. 
Al no ser la misma premiada en el referida concurso, 
un qrupo de amigos y admiradores del compositor 
logra estrenaria en el Teatro dal Verme de Milén, 
slendo blen acogida. 

1889 Estrena en el Teatro Scala de Milan la ópera · Ed· 
gard•, basada en la obra de Alfred de Musset •La 
coupe et les levres•. No tiene buena acoglda y el 
fracaso retrae al compositor, que duda de su poten
cia creadora. 

1893 Obtiene su primer gran tríunfo al estrenar, en el Tea
tro Reglo de Turín, la ópera · Manon Lescaut•. 

1896 El éxito mencionada lo corrobora y amplia, en el 
proplo teatro turinés, bajo la direccíón del maestro 
Arturo Toscanini. la ópera •La Bohème•, que lnmedia· 
tamente se populariza y difunde por toda Europa. 

1900 El creclente triunto de •La Bohème• coloca a Puccini 
en primerísimo lugar entre los compositores italianes 
de su tiempo y consolida su fama el estreno de 
• Tosca•, también entusiasticamente acogida por el 
pública romano, en ocasión de su primera represen
tación en el Teatro Constanzi de la capital italiana. 



1904 Cuando su preclaro nombre artístico tiene ya una 
resonancia internacional, estrena en la Scala de Mi
lén la ópera ·Madama Butterfly•, que por causas 
completamente ajenas a su valor musical intrínseco 
es rechazada violentamente por el público. No obs
tante el ruidoso fracaso, una nueva versión de la 
propia ópera se ofrece unos meses después en el 
Teatro Real de Brescia, consiguiendo un enorme 
trlunfo, que es corroborado en sucesivas ediciones 
dadas en los principales teatros italíanos y extran
jeros, hasta conseguir que esta obra se convierta 
en el méximo exponente de la inspiración de Puccini 
y al mismo tiempo en una de las óperas mas popula
res del repertorio italíano. 

1910 Estrena en Nueva York la ópera •La fanciulla del 
West•, sobre un argumento típicamente americano. 

1917 Se produce, en el Teatro de la Opera de Montecarlo, 
el estreno de la ópera • La Rondine• , que es consi
derada endeble por el público y crítica, asimilandola 
a un género musical inferior. 

1918 De nuevo estrena Puccini otra producción en el Tea
tro • Metropolitan•, ba jo el nombre genérico de • El 
Tdptico•, compuesto por tres óperas de un acto 
cada una, que responden a los títulos ·11 Tabarro•, 
·Suor Angelíca• y ·Gianni Schicchi•. La primera es 
acogida con reservas; la segunda, pese a su argumen
to poco propicio a un desarrollo musical, es aplau
dida. y en cambio •Gianni Schicchi• se considera una 
verdadera maravilla en el género cómico, hasta enton
ces nunca cultivada por el compositor, obteniendo 
un franco y clamorosa éxito. 

1923 Inicia la composición de su última ópera • Turandot• , 
basada en una poética leyenda china, realizando gran
des y profundos estudios sobre la música oriental 
para ambientar debidamente su nueva producción. 

1924 Enfermo de consideración, prosigue su labor creado
ra en • Turandot•, pe ro, agravado de s u dolencia, 
fallece el 29 de noviembre en Bruseias, cuando le 
fa ltaba muy poco para terminaria. 

Con las notas y estudios que dejó Puccini, la acaba 
su amigo y discípulo Franco Alfano, consiguiéndose 
un extraordinario éxito al estrenarse en la Scala de 
Mllan el dia 25 de abril de 1926. 
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LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 

HOV SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA ... 

Va desde su primera aparlclón, •la Bohème• de Puccinl obtuvo un gran 
óxlto popular, mlentras la mayoda de los crftlcos reconoclan a su autor 
só lo cuolldades superflclales de bajo nlvel. 

Es lnteresante recordar que dos grandes personalldades del Arte Musi· 
cal contemporéneo como Ravel y Schoemberg , fueron entre los prlmeros 
en reconocer a las óperas de G. Pucclni ese valor artistlco que hoy 
todos admltlmos. 

La moyorla de las óperas perteneclentes a ese movlmlento que se llamó 
•verlsmo• va perdlendo lnterés hoy dia, pero sln embargo •la Bohème• 
slguo slendo cada vez mas apreciada por públlcos y crltlcos. Esto porque 
el •verlsmo• de •La Bohème• nace de una verdad de sentlmlentos que 
los sares humanos slempre llevanín en su corazón. rlcos o pobres, jóve· 
nes y vlejos. V tamblén porque · l a Bohème• puede servir como ejemplo 
de buen equlllbrlo teatral con su forma perfecta en la que todo es 
esenclal. 

CARLO FELICE ClllARIO 

• 
Todas las obres lirlcas de Puccinl t lenen una característica común, la 
llnea perfecta de la melodia confiada a las voces. No quiero declr con 
esto que sea f6cll para los cantantes Interpretar sus respectives • Parli· 
celles•, slno que la voz estil admlreblemente tratada por un múslco que 
conocfa perfectamente la extenslón de cada tessitura y las dificultades 
que slempre entraña el poso de uno a otro de los reglstros, en que 
ldoalmente pue:le conslderarse dividida la total extenslón de la voz 
humana. 

En no pocas obres de otros compositores nos encontramos con dlflcul· 
tades cesl Insuperables para llegar a lo que nos exlje la partitura, por 
no tenerse en cuenta en ella que el cantants no es meramente un lns· 
trumento musica l, sl empre pron to a todo. no sujeto al cansanclo, enfer· 
medados, nervlos, etc., por ello con unas poslbllldades no comparab les 
con el ser humano. 

Como cantante va ml modesto aplauso a la memoris del gran Pucclnl, 
que estimo tamblén lo merece muy c~lido por haber sabldo elegir para 
sus óperos argumentos •humanos• con posibllldad de sor compartides 



por los públlcos de todos los llempos, razas y rertltorios, ya que se 
dlrlje con sus trames y sentida música al corazón y éste no puede fal: ar 
en nlngún mortal . 

Sl en general es esta ml apreclaclón sobre Pucclni, en el caso de •La 
Bohème•, ml crlterlo se ratifica. pues esta Opera no por popular. popu
lachera. llene a ml julclo altas calldades Hrlcas de la màxima emotlvl· 
dad. que lo hon convortldo on una do las mas representades en el orbe. 

Tengo ademés gran lluslón en Interpretar por vez primera en nuestro 
primer teolro operfstlco, la morovlllosa porte confiada a ·Mimi• , punto 
de mira y anhe lo de todas las sopranos que han exlstldo o exlsten. 

Ouloro aprovechar la ocoslón qua se me brinda de dar ml vlslón -es 
declr, ml especial verslón- de la protagonista femenina de esta mag
nifica producclón del Maestro de Lucca. 

MONTSERRAT CABALLE 

• 
Amo extroordlnarlamente el personaje de ·Rodolfo•, prlnclpalmente 

por ser el més jovan y el més real, actual todavía en nuestros dfas. 
Todos los jóvenes de cualquler época se ldentlflcan con los protagonis
tes de ·lo Bohème•. porque el Amor, con ·A· mayúscula nunca pesa 
de moda. 

LUCIANO PAVAROTTI 

• 
Es ·Marcello· un personaje que Interpreto slempre con muchlslmo 

gusto. porque esté lnmerso dentro de una obra en que todos sus 
protagonistes vlven en un lluslonodo mundo de esplrltu juvenil y 
desenvuelto. Do caraclerlstlcas tan dlferentes. sobre todo escénlcamen· 
te, a los grandes barltonos verdlanos, Marcello es una porte para vlvlrla 
lntensamente y asl he procurada hacerlo en las varlas ocasiones en 
que he tonldo el placer de Interpretaria 

VICENTE SARDINERO 
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(Puccini) 

interpretada por: 

RENATA TEBAlDI !soprano! 

CARLO BERGONZI (tenor! 

G IAN N A D'ANGELO (soprano) 

ETTORE BASTIANINI (barllonol 

CESARE SIEPI Jbajol 

RENATO CESARI lbaritonol 

FERNANDO CORENA lbajol 

PlER O Dl PALMA (tenor! 
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Director: TUlliO SERAFIN 
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LA BOHEME. 

UMBERTO BERRETONI - Seala de Milan - VOZ DE SU AMO. 
Ucla Albanesa, Tatiana Menottl, Benlamlno Gigli, Afro Poll, Oulllo · 
Barontl, Arlstlde Baracchl. 

ARTURO TOSCANINI - Orquesta Sinfónlca N. B. C. y Coros- R. C. A. 
Ucla Albanesa, Annla Mc Knlght, Jan Peerce, Francesca Valentina, 
Nicols Moscona, Georges Cehanovsky. 

ALBERTO EREDE - Academia Santa Cecilia, de Roma - OECCA. 
Ronata Tebaldl. Hllda GOdan, Glaclnto Prandelll. Giovanni lnghlllarl, 
Rafaele Arlé, Fernando Carena. 

GIUSEPPE ANTONICELLI - Orquesta y Coros- R. C. A. 
Bldu Soyao, Margarat Benzell. Richard Tucker, Francesca Valentina, 
Nlcoio Moscona. Georges Cehanovsky. 

FRANCESCO MOLINAR! PRADELL! - San Carles, de Napoles - PHILIPS. 
Antonietta Stello, Bruna Ri zzol i, Gianni Poggi, Renoto Capecchi, Glu· 
seppe Modestl. Guldo Mazzinl. 

GABRIELE SANTINI - R. A. l. de Tori no - CETRA. 
Rosanna Carterl, Elvira Ramells. Ferruccio Tagllavlnl. Gluseppe Tod· 
del. Cesare Slepl. Plerlulgl Lotlnuccl. 

ANTONI NO VOnO - Magglo Musi cale Fiorentlno - OEUTSCHE GRAM· 
MOPHON . Renota Scotto. Yolanda Meneguzzer, Glanni Poggi, Tito Gobbl, Glu· 
seppe Modestl, Glorglo Glorgettl. 

THOMAS BEECHAM - Orquesta R. C. A. Víctor y Coro Columbus Boy -
VOZ DE SU AMO. 
Vlctorlo de los Angeles, Luclne Amara, Jussi Bjiirllng. Robert Merrlll. 
Glorglo Tozzl , John Reardon. 

ANTONI NO VOnO - Scala, de Mihln - VOZ DE SU AMO. 
Maria Callas. Anna Motlo, Gluseppe Di Stefano. Rolando Panera!, 
Nicols Zaccarla , Manuel Spatofora. 

TUL LIO SERAFIN - Academla Santa Cecllia, de Roma - OECCA. 
Renata Tebaldl, Glanna O'Angelo, Cario Bergonzl. Ettore Bastlanlnl, 
Cesare Slepl. Renato Cesari. 

ERIC LEINSDORF - Opera de Roma - R. C. A. 
Anna Molfo. Mary Costa, Richard Tucker. Robert Merrlll. Glorvlo 
Tozzl, Flllppo Maero. 

ALBERTO EREDE - Staatskapelle de Berlín y Coro de la Opera de Ber· 
lln - OEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Pilar Lorengar. Rita Strelch, Sandor Kenya, Dietrich Flscher Oleskou. 
Klaus Bertram, Horts GOnter. 

THOMAS SCHIPPERS - Opera da Roma - VOZ DE SU AMO (serie 
Angel) . Miralla Freni , Morlella Adani, Nicolal Gedda, Marlo Serenl, Ferruc-
clo Mazzoll . Marlo Boslola. 

NOTAS: 
A) Esta relaclón comprende solamente grabaciones completas. 
B) El ordon que figuro en cada grabación es el slgulente: moestro 

director, orquesta y caros. caso editora y, a contlnuoclón, los 
prlnclpales lntérpretes. 

C) Esta noticia dlscogrMico no tlene caracter publlcltario. 
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NOTICIAR lO 

e Esta noche se ofrece un gran acontecimlento consistente 
en la primera representaclón de "La Bohème" protagonizada por 
una pareja auténtlcamente sensacional: nuestra eximia sopra
no Montserrat Caballé, que tan apoteósicos éxitos ha obtenido 
esta Temporada con "Lucrezla Sorgia" e "11 Pirata", y Luciano 
Pavarotti, uno de los més grandes tenores líricos de la actual 
generaclón. Con ellos la soprano norteamericana Nancy Sto
kes, en su presentaclón en España, y el baritono barcelonès 
VIcenta Sardlnero, tan admlrado en este Gran Teatro. La dlrec
clón musical la ostenta el Mtro. Cario F. Cillario y la escènica 
corre a cargo de Sllvano Lupatti. 

¡¡ Dada la enorme expectaclón exlstente por asistir a la ac
tual verslón de "La Bohème" van a ofrecerse cuatro represen
taclones: la primera esta noche, la segunda el martes dia 1 2, 
la tercera el jueves dia 14, y la cuarta y última el domingo 
dia 17, por la tarde, slempre con el excepcional reparto de 
esta noche. 

e Mañana domingo por la tarde tendra lugar la segunda 
representaclón de "La Gioconda", con la que ha reaparecido el 
llustre tenor ltallano Cario Bergor.zi, figura eminente de la 
lírica, reedltando sus éxltos conseguidos en este Gran Teatro, 
con "Aida", "La Forza del destino" y "Un Ballo in maschera". 
Con él, canten "La Gioconda", la soprano española Angeles 
Gulln, en una parta que es pledra de toque para toda soprano 
dramétlca. y el famoso bari ton o ltallano Anselm o Colza ni, figu
ra lmportante en el "Metropolltan" de Nueva York. Han efec
tuado su presentaclón las mezzo.sopranos Michèle Vilma y 
Rosa Laghezza y el bajo Anton Dlakov. Las direcciones esta
ran a cargo del Maestro Ottavlo Zlino y del regista Renzo 
F rusca. 

e Dentro de la gloriosa tradición de grandes tenores de que 
ha gozado !talla, se da el caso excepcional de que dos 
de los tres o cuatro prlmerisimos de la actualldad, Cario Ber
gonzl y Luclano Pavarotti, estaran alternando en la programa
clón de esta Gran Teatro, a partir de hoy. Ello constltuye un 
caso excepcional y al alcance de muy pocos collseos, por 
lo que la dlrecclón de esta Gran Teatre se siente muy hon
rada en poder ofrecer tal satisfacción a su habitual públlco. 

~nht!Ybcuf 
JOYERO 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 10 de enero de 1971. Tarde a las 5,30 
10.• de propledad y abono 8 Tardes. 

SEOUNDA REPRE!>ENTACION de 

LA GIOCONDA 
dc Amllc8re Ponchlelli 

por Angeles Culin Cario Bergonzi 
Michele Vilma Anselmo Colzani 
Rosa Laghezza Anton Diakov 

Macstro: Oltavio ZIINO 
Dtor. de escena: Renzc. Frusca 

Martes, 12 de enero de 1971. Noche a las 9,30 
27.• dc proplcdad y abono a Noches. Turno A 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

LA B OH E M E de Oiacomo Puccini 

por los mismos lnlérprelcs de esta nocbe. 

Miércoles, 13 de enero 1971. Noche a las 9,30 
28.1 dc propledad y abono 8 Noches. Turno C 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

LA GIOCONDA 
por los rnismos lntérprctcs del domingo, dia 10. 

O. L.: B. 35.332-1967 • AATES GRAF I CAS KLEIN. tel. 271 19 31 , Barcelona 
AVISO. Den tro de In snln de csic Ornn Tealro esta prohlbido obtener reglstros 

o clntns mngnctolón lcas, nsl como realizar fotografias o filmar escenas de 
los espectdculos que se rcprcsentnn, o del pilblico que aslste a los mlsmos 

Prohibida la reproducción total o parcial de los textos de este Programa 
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Los creociones mós modernos en joyerío, plolerío y relojerío 

Ulllmos novedodes en relojes · joyo y deporlivos 
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