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Primera representación de 
la ópera en cuatro actes 
dividides en seis cuadros, 
libreto de Jacopo Ferretti, 
inspirado en el cuento de 
Perrault de igual título, mú
sica de Gioacchino Rossini. 

Esta 6pera se estrenó en Roma el 
dia 25 de enero de 1817 y en el Liceo 
el dia 27 de abril de 1854, habiendo 
aido tu 15 y última representación, 
antes de les de la presente Tempo· 
rada, la del14 de noviemhre de 1961 

MARTES, 
2 DE FEBRERO DE 1971 
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Turnos A y Extraordinario 
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D. Ramiro, Ppe. de Salerno 
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Angelina, • la Cenicienta• 
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ARG UMENTO 
Lugar y época de la acción: Imaginaries. 

primer acto 
Antecocina en casa de Don Magnific,o. 

El barón Don Magnifico, hombre amblcioso y ridículo, vive 
con sus dos caprichosas hijas, Clorinda y Tisbe, y con su 
hljastra Angelina, a la que llaman · Cenicienta•, que des· 
pués de haber sido expol iada por su padrastro de todo su 
patrimonio, viene siendo tratada con el mayor menospre· 
cio por sus hermanastras y por Don Magnifico y reduclda 
a la condlclón de una sirvienta que realiza las mas humil· 
des labores domésticas; no obstante el trato que recibe. 
Cenicienta es noble y generosa y soporta pacientemente 
la especialísima forma en que es tratada. 

Llega Alidoro disfrazado de mendigo, a pesar de que es 
persona de confianza de Don Ramiro. príncipe de Salerno 
y señor del Jugar; sólo Cenicienta, siempre ocupada en 
rudos quehaceres, demuestra compasión hacia el desvan· 
turado. Clorinda y Tisbe, al contrario, preocupadas con 
sus trajes y con los nuevos peinados que pretenden ha· 
cerse, no le prestan ninguna atención y hasta quieren 
echarle, pero ello no se realiza porque llegan al castillo 
un grupo de caballeros anunciando que Don Ramiro en 
persona vendré a buscarlas para que asistan a la recep
ción que dlcho Príncipe va a celebrar en su palaclo, en el 
curso de la cual el Príncipe debe escoger esposa. Las dos 
vanidosas hermanas se emocionan al oir estas notlcias y 
su padre se siente muy animado con la perspectiva y po· 
sibilidad de una boda que sanearía las finanzas harto com· 
prometidas de su familia. 



DUX-CRa/~ 
JERSEYS DE PRESTIGIO 

INTERNACIONAL 

Sin embargo, Don Ramiro, que previamente ha sido infor
mada por Alidoro de lo que ocurre en aquella casa. se 
presenta haciéndose pasar por su escudero Dandini, mien
tras que este último reviste el lujoso vestuario correspon
diente al Príncipe. Con esta estratagema se procura juzgar 
mas libremente a las candidatas y hacer una elección mas 
acertada. Pero lo que ciertamente ocurre es que mientras 
Clorinda y Tisbe se pavonean ante el falso Príncipe, Don 
Ramiro, modestamente vestido de escudero, se siente 
cautivado por la gracia y sencillez de Cenicienta, dandose 
cuenta del trato que la misma recibe de sus familiares. 
Dandini, de manera ampulosa y ridícula, invita a Don Mag
nifico y a sus hijas a la recepción, y si bien Cenicienta 
suplica a su padrastro que le permita ir a la fiesta, aun
que sean pocos minutos, es duramente reprimida por Don 
Magnifico que alega debe cuidar de la casa. 

Poco después llega de nuevo Alidoro disfrazado. quien 
entrega a Cenicienta un precioso vestido para que pueda 
asistir a la recepción, aunque a ello se opongan sus her
manastras, y la joven. llena de ilusión y de alegria, sigue 
a A lidoro para acudir al Palacio. 

segundo acto 
CUADRO PRIMERO 
Dependencia del Palacio del Príncipe Don Ramiro. 

Don Magnffico hace varias recomendaciones a sus hijas. 
que asplran ser elegidas como futura esposa del Príncipe, 
lo que asegurar ía a su padre el poder y autoridad a que 
aspira. 



CUADRO SEGUNDO 

Jardín en el Palacio del Príncipe. 

Don Magnifico. que acaba de recibir una distinción hono· 
rífica, se da gran importancia entre los concurrentes a la 
recepción que se esta celebrando, insiste en las grandes 
posibilidades de que alguna de sus hijas, Clorinda o Tisbe, 
contraiga matrimonio con el gran señor dueño del palacio 
donde se hallan. Pero las dos muchachas ya han revelada 
su caracter caprichoso y egoista, del que Dandini hace 
una pintoresca y exacta descripción al Príncipe. En el apa
geo de la fiesta llega al palacio Cenicienta. ricamente 
vestida, lo que valora extraordinariamente su natural be
lleza y juventud, llamando poderosamente la atención de 
la concurrencia, especialmente de Don Ramiro, que se 
asombra ante el parecido existente entre la joven desco
nocida. que admira, y la humilde jovencita de quien se ha 
enamorada en su visita a la casa de Don Magnifico; igual
mente éste y sus dos hi jas remarcan con asombro el ex
traordlnario parecido. 

CUADRO TERCERO 

En el mismo jardín del Palacio de Don Ramiro, unas horas 
mas tarde. 

Cenicienta, acasada por Dandini, que continuaba fingién
dose el Príncipe, oye cómo éste le explica lo enamorada 
que esta de ella, pero se ve rechazado por la joven que 
proclama su amor por el escudero (que es en realidad el 
Príncipe) y al que sus hermanastras Clorinda y Tisbe ha
bian desdeñado por su supuesta humilde condición. 

Loco de alegria Don Ramiro al saber que su amor es sin
ceramente correspondido por la Cenipnta, aunque ignora 
su noble alcurnia, pide a la linda enamorada una prenda 
de amor, a lo que accede Cenicienta entregandole uno de 
sus brazaletes y asegurandole que cuando la busque. por 
estar plenamente convencido de su amor, podra identifi
caria con el otro brazalete igual, que ella conserva y le 
enseña; si asi sucede, le promete ser su esposa. 

Don Magnifico acaba de enterarse de que Dandini no era 
lo que parecia. ya que en lugar de ser el Príncípe era un 
simple sirviente de aquél, comprendiendo el viejo padre 
y sus dos interesadas hijas la cruel equivocación que han 
sufrldo al tomarle por el aristócrata Príncípe de Salerno; 
no sabiendo cómo resolver tan embarazosa situacíón. opta 
por ausentarse con sus dos hijas. 



terce r acto 
Antecocina en casa de Don Magnifico. 

Llegan hechos una furia el padre y las hijas, comentando 
la grave equivocación cometida, y como siempre, desaho
gan su ira sobre la pobre Cenicienta. que encuentran hu· 
mildemente vestida ocupada en sus habituales trabajos 
domésticos. Pero suspende el escandalo la llegada de 
Dandini con el Principe, que ya ha recobrado su verdadera 
personalidad. estado y atuenuo, tratando de aclarar de una 
vez quién es su amada; todo se arregla de la mejor ma· 
nera, pues el Prfncipe reconoce en el brazo de Cenicienta 
la joya ldéntica a la que le dio en prenda la bella desco
nocida, y ante prueba tan evidente, en medio de la mayor 
expectación, pide oficialmente a Don Magnif ico la mano 
de su hijastra Angelina, ante la desesperación de las en· 
vidlosas Clorinda y Tisbe. 

cuarto acto 
Sala del Trono en el Palacio de Don Ramiro, Principe de 
Salerno. 

Para empezar la suntuosa fiesta dada por el Príncipe se 
desarrolla un gran balle. 

Cenicienta, suntuosamente ataviada, recibe al lado de su 
Príncípe el homenaje de los altos dignatarios, cortesanos 
y población del lugar. También le presenten sus respetos 
e imploren su perdón, Don Magnifico, Clorinda y Tisbe. 
que se posternan a los pies de la Princesa, que en su gran 
bondad perdona todas las amargures e injuries sufridas y 
abraza tiernamente a sus familiares. 

Su venganza es el perdón; de ahora en adelante, feliz y 
serena. vlvlra al lado del esposo que adora. La fiesta con· 
tinúa en media del regocijo general con bailes y música 
que todos dedican a la gentil Cenicienta, convertida en 
Pr incesa por su bondad. 

La última prueba 
de un gran cava 
. .. ronsine en somrtcrlo 
a l:u sutiles romprohuiones 
dc vista. aroma y paladar 
que ronoccn los npcnos: 

Transparcncia absoluta. 

Burhujas pcqucòas. 
que :uc:i<ndan en forma lenta y rominuada. 

Bouquct earcnlc, en ahsoluto, 
dd mas ligcro dluvio que plldiera cvoear 
la proa:dcncia de s u esta do inicial: d vino. 

Sabor cxcnto dc los resahios 
que comporta, a veces. un negligent< cuidado. 

N osotros some[emos 
nucs tro "Cava.. a uSicd, bucn conoccdor, 
para que comprucbe y valore la presencia 
dc todas .estas cualidades por sí mismo. 

"Hmdad Sesun Viudu" San S:uiurnl de Noy• - Oa\lbre •9'S9 



DISTINGUE 

ROSSINI Y SU OPERA 
"LA CENERENTOLA" 

Ornan el primer a trio de ingreso del T eatro All a Scaf a de 
Mi/sn por la entrada principal de la Plaza que lleva su 
nombre, cuatro grandes estatuas de blanca marmol en las 
que se reprodujeron a mas de tamaño natural las efigies 
humanas de cuatro grandes músicos considerados los fir
mes pi/ares del melodrama italiana del sigla XIX. 

Alli estan en acertada p/asmacíón Gioacchino Rossini, Vin· 
cenzo Bel/ini, Gaeteno DonizeHi y Giuseppe Verdi, que 
con sus obras tanta han coadyuvado a que la Scala, teatro 
antiguo ya que fue inaugurada en Ja remota fecha del 3 
de agosto de 1778, pudiese a/canzar casi los dos siglos de 
constante actividad musical y con el/os Ja nombradia que 
/e dlstlngue como el mas cé/ebre y admirada teatro de 
ópera del mundo y gracias al mismo convertida la ciudad 
de Mllan, capitel de la Lombardia, en el centro operística 
europea de mayor atracción. 

Sl consideramos en conjunto la labor de creaclón verllí· 
cada por los cuatro compositores a/udidos es forzoso re
conocer que sus obras constituyen el mayor y mas tras
cendental acervo operística mundial del siglo inmediata· 
mente anterior al actual. 
De igual modo es de remarcar que es muy merecido el 
honor dedicada por la Scala a la memoria de tan conspi
cuos operistas. ye que sus obras insignes, de las cua/es 
muchas fueron estrenadas en el coliseo mi/anés, contribu
yeron al auge y bríllo del primer teatro musical italiana. 

De entre ellos, séanos permitido destacar hoy a Rossinl, 
ya que en esta fecha se repone en este Gran Teatro ·La 
Cenerentola• , una de sus mas be/las óperas bufas que no 
1/guraba en sus cartetes desde 1961. 

Ciertamente el nombre gloriosa del compositor de Pesara 
va vinculada a la historia del Teetro Alla Scala, ya que 
cuando só/o contaba veinte años de edad en el mlsmo 
estrenó con gran éxito el 26 de diciembre de 1812 su 
ópera •La pietra del paragone•. que obtuvo un éxito ex
traordinario hastc el punto que se dieron en el término de 
un año mas de cincuenta representaciones de la mlsma. 
Lo que no deja de ser curiosa y de la mayor alabanza que 
se concedlera tan franca acogida al novato compositor en 
un teatro tenido por muy tradicional y exageradamente 
rlguroso en la valoración de las obras que se sometfan o 
su entendldo pública. 



Correspondló Rossini en el curso de su vida a tal deleren
cia estrenando en la Sca/a otras cinco óperas, entre las 
que cabe destacar •L'Italiana in Algerí• e •li Turco in 
/tafia•, dadas a conocer respectivamente en 1813 y el si
guiente año. ademas de haberse representada otras veinte 
óperas firmades por el propio música. 

Y cuando Rossini, por razones que no son del caso aquí 
examinar, decidió expatriarse y después de una gira por 
Europa se filó en Paris. considerada entonces la capital 
musicel del viejo contínente, dando a conocer allí la mayo
ría de sus úitimas óperas. la Sca/a no se lo toma en cuen
ta, ni /e censura, como tantos hacen. su apartamiento de 
la patria; lejos de el/o fe demuestra su afecto y Ddmira 
ción acogiendo con amor e interés las obras que el Maes
tro ha estrenada fuera, siendo la única levisima y velada 
censura que se permíte la Dirección del Teatro, es adjeti
var siempre el famosa nombre de Rossini con la frase 
· Hijo pródigo del genio~. 

Pero volvamos a • La Cenerentola• que fue estrenada el 25 
de enero de 1817 en el Teatro Val/e de Roma y que forma 
parte de la 1/ameda trilogia bufa de Rossini, compuesta 
por sus gen/ales óperas cómicas ·El Barbera de Sevilla•. 
·La Italiana en Argel• y •La Cenerento/a •. 

De escrltos del propio Rosslni resulta que para cumplir un 
compromiso suscrito con el Director del referida Teatro 
romeno fue compuesta en só/o veinticuatro días de inten
sa labor. sl bien la aliviase empleando la obertura que 
habia escrita para la ópera •La Ga?zetta•. que no tuvo 
buena acogida al ser estrenada. 

El libreto era de Jacopo Ferretti; ·basandose en el célebre 
cuento infantil francés de Chéiffes' Perrault ·Cendril/on ou 
la petite pantoufle•. que ya había sido adaptada a la es
cena lírica en forma de ópera en tres ocasiones anterio
res por los compositores franceses Laurette e lsouard y 
por el italiana Pavesi. 

En su estreno la nueva obra rossiniana obtuvo buena aco
gida, especialmente en lo que a su partitura se refiere. 
que se reputó elegante, de feliz inventiva melódica y de 
acertada adecuación con el desarrollo del libreto, ponde
randose especialmente su célebre sexteto del que un afa
mada critico dijo: •Jamas se escríbió una parte vocal de 
tal transparencia, ligereza y justa sonoridad •. 

En cambio arreciaron los juicios contrarios a la labor /ite
raria de Ferretti, por asegurarse que al haberse pescindido 
del e/emento mégico, base de la narración de Perrault, se 
mlnimizaba la caracterisllca esencial del conocidísimo 

cuento. dandole equivocadamente caracter romantico p~ra 
tratar de modernizar una obra de arte perfecta Efecttva
mente el /ibreto esta dibujado en la línea de una comedia 
de enredo prescindiéndose de la figura importente del 
·Hada Madrina• y de todos /os efectos sobrenaturafes que 
enmarcan la acción de la feyenda infantil. 

De todas formas la ópera en cuestión se hizo pronto po
pular logrando gran número de representacíones. siendo 
de destacar que la primera ciudad fuera de /tafia donde se 
representó fuese Barcelona. donde se estrenó en el Teatro 
de la Santa Cruz el dia 15 de abril de 1818, o sea só/o 
poco mas de un año mas tarde del estreno absoluta. 

Juan de Vergara 

DE LA OPERA 

LA 
CENERENTOLA 

MARIO ROSSI - R.A.I. de Torino - CETRA. 
Glulletta Slmlonato. Orr.ella Rovero. Mlttl Truccato Pace. Cesare 
Vallettl. Saturno Meletti. Crlstlano Dallamangas. Vlto Susca. 

O. M. BRON - Radlodifusl6n de la U.R.S.S. - Dolgolzgayuschchaya. 
Z. A Oolujanova. K. P. Konstantlnova. N. K. Postavñichieva. A . I . Or· 
flenov. E. S. Blelov. K. N. Pollnlev. G. N. Troizkln. 

VITTORIO GUI - Festival de Glyndeboume - LA VOZ DE SU AMO. 
Marina de Gaboraln, Aida Noni. Fernanda Cadonl , Juan Onclna, Sesto 
Bruscantlnl . Jan Wallace. Hervey Alan. 

OLIVIERO DE FABRITIIS - Magglo Musicale Fiorentlno - OECCA. 
Glulletta Slmlonato. Dora Carrat. Mitti Truccato Pace, Ugo Benelll, 
Sesto Bruscantlnl. Paolo Montarsolo. Giovanni Foianl. 

NOTAS: 

Al Esta relación comprende solamente grabaciones complotes . 
B) El ordon que figura en cada grabación es el slgulente: Maostro 

Director, orquesta y coros. casa editora y. a contlnuoclón. los 
prlnclpa los lntérpretes. 

Cl Esta noticia dlscogréfica no tlene caracter publlcltarlo. 
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CAROL WEISS 



ANGELES AGUAOE 



GIOACCH IN O RO.SSINI 

Agu a d e C olonia 
esen c ialme nte ambisex 
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LEGRAIN 
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Vist/los y Cortinas SA TIVEL, 

Tapicerías SATILENE.y demtis 

tejidos SA TJFIBRA ... 

Crean el ambiente de elegancia y de confort. 

Compruel•e las Marcas e11 el ori/lo 

ETAPAS IMPORTANTES EN LA 

VIDA DE GIOACCHINO ROSSINI 

1792 Nace en Pesaro ( ltalia) Gioacchino A. Rossini. Son 
sus padres José Modesto, músico de aquella locali
dad, y Ana, cantante de escaso relieve artístico. 

1804 Trasl~dase con su familia a Bolonia, iniciando sus 

estlldios musica/es. 

1808 Obtiene el primer premio en el Liciw de Bolonla. 

1809 Compone una Sinfonía para Orquesta y ·un cuarteto. 

1810 Estrena su primera ópera: • La Cambiale di Matri· 

monio•. 

1812 Oespués de ofrecer al público otras varias óperas, 
estrena en Venecia •La scala di seta•, •La pietra del 
paragone• y • L'ocasione fa il ladro•. 

1813 Estrena las óperas ·Tancredi· y •L'italiana in Algerl•. 

1814 Primera representación de •li turco in ltalia• y ·Se

gismundo•. · 

1815 Es nombrado director del Teatro San Cario de Na
peles, en donde estrena con gran éxito su ópera 

·Isabel. Reina de lnglaterra•. 

1816 Rivalidades tenidas con Paisiello, compositor favorito 
del público en aquellos mementos, le hacen abando
nar Napoles, estableciéndose en Roma donde estrena 
·Torvaldo y Dorlisca• y, en el Teatro Argentina, ·11 
Barbiere di Siviglia•, abucheado y denostado por el 
público que asistió al estreno, pero que desde el 
siguiente día obtuvo gran éxito. Regresa a Napoles y 

estrena ·La Gazzeta• y • Otello•. 



1817 Prlmeras representaclones absolutas de • la Cene
rentola•. en Roma, •La Gazza ladra•, en la Scala de 
Mllén, y •Armin&•, en Napoles. 

1818 Sigue su racha de compositor prolifero y durante 
este año estrena tres óperas. 

1823 En los años anterlores no ha dejado de dar muestras 
de su gran actlvldad y de su lninterrumpida tecundi
dad musical, estrenando no menos de dos títulos por 
año, pero en éste estrena en Venecla •Semiramlde•, 
que no es blen acogida, lo que produce una gran 
contrarledad al autor, que, despechado y en franca 
oposlclón con el criterio del público italiaf!O, declde 
expatrlarse, lnstaléndose prlmero en Londres y des
pués, de manera definitiva, en París, en donde acepta 
la direcclón musical del Teatro ltaliano. 

1825 Estrena •li vlagglo a Relms•. en itallano. 

1826 Logra un gran éxito al presentar su primera obra 
escrita directamente sobre llbreto francés: •Le siège 
de Corlnth•. 

1827 Presenta urr 11rreglo francés de su ópera •Mosé•. 
acogida con entusiasmo por el público parisiense. 

1828 Ademés de estrenar la ópera •11 conte Qry. , dedica 
una gran actividad a la composición de música sln· 
fónlca. 

1829 Se produce el estreno de ·Guillermo Tell•, la obra 
cumbre de tan gran compositor, que sólo es recibida 
fríamente por el público, lo que le hace desistir de 
continuar componiendo obras escénicas. anunciandolo 
públlcamente. 

1868 Cumple su promesa y aunque no deja de componer 
obras muslcales de distintas clases y estilos, ha de
jado por completo de dedlcarse a la· composición de 
óperas. Ha vivido casi ininterrumpidamente en Paris, 
haciendo activa vida social, hasta que ei dia 13 de no
viembre muere en su vllla de Passy (París). 

batidos 

frig@lat 
Caca o 
Vainilla 
Coco 
Caramel o 
Fresa 
Canela deliciosos ... 



LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 
HOY SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA ... 

En .cenerentola•• no se dan invenciones. intuiciones musicales y tea· 
traies (por otra porte el llbreto no las podia inspirar facllmente) tan 
genlales. casi m'glcas, corno en ·El Barbera de Sevilla•: pero un 
poco aqul y un poco allf asoman con frecuencia las ·fórmulas• del genlo 
rossiniana. lnconfundlblemente •único•. la ópera fluye sln altibajos. a un 
nival Inventiva que nunca concede nada al oficio o a ta rutina, aca· 
bAndose en su conjunto en una perfecta y exquisita armonia arqultec· 
tónlca. Una ópera. pues, elegante y agradabilísima que destaca decidida· 
menta del grueso de la producclón teatral rossiniana. 

FRANCO FERRARIS 

• 
Slempre tuve un carlño especial por Rossi ni. Hubo en esa carlño, desde 
mis tlempos de estudianta, un cierto matlz •deportlvo• di r ia yo: go· 
zaba. desde ml voz de •mezzo•. escal ando las altures y reallzando las 
•Pa]arerfas• que Rosslnl pide. precisamente. a voces como la mia. Debo 
declr que yo no he traba]ado a Rossini de manera ais lada: aprendí de 
ml maeJtra el carlño por Mozart: siendo alumna del Conservatorio par· 
tlclpé en un lnolvidable curslllo dirigida por el Insigne musicólogo 
Domenlco de Paoll. en el que trabajamos la ópera Italiana anterior a 
Rosslnl. Monteverdl de manera especial. Pues bien: creo con toda 
slncerldad que ese Monteverdl y ese Mozart se han metldo en mi Rosslnl 
y con elias qulero alcanzar una mayor profundidad. Por esta razón, aun· 
que debo e ·El Barbera de Sevilla• sesiones inolvidables, quiero con 
singular ternura a esta joya, a esta reunión de delicias que es ·Cene· 
rentola•. Hay en esta ópera enormes dificultades para una voz de 
•meua•. que debe hacerse aguda y flexible al maxirno, pero ese gran 
final llega después de un camino sembrada de gracias y de dellcadezas. 
la protagonista de ·Cenerentola• tiene que crear un persona]e que ni 
esté copiada de la vida ni es tampoco figura •teatral• : debe encarnar 
en el escenarlo un sueño de nlños y encarnaria resolvlendo, sin que 
se note. los mas espinosos problemes técnicos. 

TERESA BERGANZA 

• 
El personaje de Don Remiro presenta. a mi modo de ver. la prestancio, 
la nobleza de espirltu y la arlstocnltlca elegancia de un Prlnclpe de 
leyenda. Pero traducldo no al cuento infantil, slno a la fébuia musical. 
cobro mayor humanldad y generosa Impulso. Creo que Rosslnl. mago 
del vlrtuosismo. cuya escrltura no deja reposo ni en dlticultadcs vo· 
coles, ni en nlvel de tesitura. ni en vivaz movilidad escénica. traduce 
fie lmente. por ta calldad transparente de su música. los personajes 
prolagonlstas de ·La Cenerentola•. Cantar Rossinl es siempre el placer 
de transcurrlr por un mundo de música límpida, fresca y espontónea· 
mente expresiva, de gozar recreandose en el arabesca que recama 
la lfnea flexible unida a la elegancia melódlca. El personaje se pre· 



Teresa Derganza 
Excepcionol intérprete de los óperos: 

11 Barbieri di Siviglia (Rossini) 

Alcina (Hoendell 

L'Italiana in Algeri (Rossin il 

La Clemenza di Tito (MozortJ 

Recital es : 

SXLE 285}7 

SXL 232/4 

SXL 262}4 

SXlE 357}9 

Arios de Gluck, Cherubin i, Pergolesi, Hoendel 
y Poisiello SXL 6005 

Arios de Mozart !Bodos de Frgoro, Clemenzo 
di Tito y Casi fon lulleJ SXl 6045 

Arios de Rossini !Lo Cenerentolo, Semiromis, 
Barbera de Sevilla, etc.) SXl 2132 

Siete condones espoñolos !Follo) SCll 14024 

Zarzuelas completas: 

Lo Tempronico, Luiso Fernondo, Lo del monojo 
de rosos, Lo brujo, El borberillo de Lovopies, 
El onillo de hierro, Lo chulopono, etc. 
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® GRA BA DOS 

Columbia 

senta ya con unas frases nobles que obligan al bien declr y a un recl
tatlvo preciso y sln concesiones de ninguna clase. Se comprenden! que 
yo. que amo el bel canto como cuna y cumbre del arte canoro. en· 
cuentre un lnterés especial en cantar un personaje del mas fino corte 
rosslnlano. 

EOUAROO GIMENEZ 

• 
De la reducclón de ·Cendrlllon• de Perrault, que Ferrettl reallzó para 
Rosslnl. el camarero Dandinl figura siempre con el cometldo de anta· 
gonlsto. de lo cuat se derivan para su lntérprete el encargo vocal de 
ejecutor gran porte de los dificultades canoras de la partitura (anota· 
das y preclsodos por Rosslni. en una revolucionaria innovaclón reoll· 
zada con el propóslto de evitar llcenclas y libertades de los ejecutan
tes vocales. tlrbltros desde fos tfempos de Settlmla Cacclnl en la 
elecclón de odornos. equlllbrlos y cadencias , con grave perjulclo para 
fa unldad de los espect~culos) y tamblén el compromlso escénlco de 
vivificar esta comed lo realfsllca, en fa cuaf, cltando unes palabras 
de Giuseppe Rodlclottl: •los lamentos de una muchacha pobre y per· 
seguida y los ofuslones de los enamorados se encuentran sofocadas en 
medlo de bufonerfas a veces vulgares•. 

Personolmente. creo Indispensable una lnterpretoclón que mueva o la 
sonrlsa y o lo ternura con una prestaclón musical exacta, calibrada y 
motlculosa y con una reallzaclón escénlca vivaz y, en la medlda de lo 
poslble, crelble. Un espectaculo, a fl n de cuentas, en el que fas res· 
poctlvas capacldodes lnterpretatlvas de los ej ecutantes se unan y se ni· 
velen, según fos dictades del teatro y el gusto contemporaneos en un 
todo hornogéneo pera que la apoteosis rossiniana se celebre tal como 
se dlco en el sexteto: •este os un asunto enmarañado•. 

Si después fos Imponderables tuviesen algo que decir. .. el benévolo 
públlco sabré perdonar. repltlendo con el gran Gioacchfno: •Perdona. 
oh Apolo. a estos señores, que no saben fo que se hacen.• 

RENATO CAPECCHI 

• 
El personajo de Don Magnifico es cómlco por las caracterfstlcas situa· 
clones en que se encuentra, ml'is que por los electos vocales y mu
slcoles. 

Es un personaje que vlve fuera de su época. pero que no se separa 
nunca de fa realldod. estando lnmerso en esa reafldad este vlejo 
vanldoso, hlstrfón, anticipo de •anclen regime•. En una época supe· 
rada es de por sl bufo, presclndiendo de cualquler característica de 
tipo voca l y por ello yo no pretendo acentuar estilistlcamente el sen
tldo grotesco de las vlclsltudes por las que pasa; basta con reallzor 
con absoluta fldelldad lo que Rosslnl ha escrito, porque esta ópera 
es una au téntlca obra de arte del genlo rossinlano, según ml opln ión 
mas rica todavla que •El Barbera•. preclsamente por el continuo contras
te entre la ftlbu la patétlca de ·Cenerentola· y el persona)e de Don 
Magnifico. con las respectives caracteristlcas ya apuntades. 

GIANNI SOCCI 
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NOTICIAR lO 

e Esta noche tlene Jugar el esperadísimo acontecimlento de 
la presentación en este Gran Teatre de la ilustre artista espa
i'\ola Teresa Berganza, una de las grandes figures de la lirlca 
de nuestros días, indiscutible número uno en su especlalidad 
de mezzo sopa no intérprete del repertori o de Rossi ni y Mozart. 
Teresa Berganza se presenta en el primer coliseo lírica na
clonal con una de las obras que més éxitos le han propor
cionada en su brlliante carrera: "la Cenerentola", en la que 
bajo las direcclones de Franco Ferrarls y Giuseppe Giuliano 
actúa también otro gran artista espai'lol: el tenor Eduardo 
Giménez, reciente todavfa su trlunfal presentaclón en la 
"Scala" de Milén con "l'Eiislr d'amora". El cuarteto prota
gonista de "la Cenerentola" queda completada con la rea
parlclón del famosa barítona Italiana Renato Capecchi y con 
la presentación en Espai'la del baja Glannl Socci. 

e Mai'lana miércoles, dia 3, esté prevista la última represen
tación de "lucia di Lammermoor", en función correspondlente 
al turno B. Baja la direcclón del Mtro. Franco Ferraria y puesta 
en escena de Gluseppe Gluliano, que cuenta con bellfslmos 
decorades de Tito Varisco. Protagoniza esta ópera una pareja 
excepcional y que hoy dia puede encontrar pocos rivales en 
su lnterpretación: la soprano Cristina Deutekom y el tenor 
Lucia no Pavarotti. El reparto queda completado, en sus partes 
prlncipales, con las actuaciones de Juan Galindo y Cario 
Del Bosco. 

e Para el jueves dia 4, en funclón correspondiente al Tur
no C, esté prevista la segunda representación de "la Cene
rentola" y para el sébado dia 6, también en Turno C, el 
estreno en España de "Mahagonny", con texto de Bertolt 
Brecht y música de Kurt Welli, apaslonante obra de arte 
contemporanea que ampliaré con su representación el cono
cimlento de un vasto panorama de la Historia de la Opera del 
que pueden gozar los espectadores de este Gran Teatre. la 
lnterpretación correré a carga de la Compañia del Teatre de 
la Opera de Klagenfurt (Austrla), baja la dirección del Maestro 
Robert Filzwleser y con manteja escénico del cèlebre artista 
Dleter Bulter-Marell, que acaba de montar "Parsifal" en la 
"Scala" de Mllan. 

P•ro •• "''' tOfPitndentt tocltvl• I• ""''v' IM•• de tol 
teleYteor.t Phdlpt de 20 y 2• pvlotdn. u perfecctOn Y 
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'1 1u ....veordlnarto tOtlldo. ·~ "'' Vd. vn• -on.d•blot 
IOI'Pf't. .. que 1e f\.,. 'IMf con """ retll.mo llCC119Ctonal .. 
-IM<!Oc:odolo -do hoyydollll-o.Yoo 
--potllovl<of_ ......... d .... - • 
... ........... ~ ltM t.IM g..,entr. ,~. --... 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Miércoles, 3 de febrero 1971. Noche a las 9,30 
38. • de propiedad y abono a Noches. Turno B 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
de Gaetano Donizetti 

pur Cr·istina Dcutekom 
Luciano Pavarotti 
Juan Galindo 
Cal'lo del Bosco 

Maestro: Franco FERRARIS 
Dtor. de escena: Giuseppe Giuliano 

Jueves, 4 d e febrero de 1971. Noche a las 9,30 
39. • de propiedad y abono a Noches. Turno e 

SEGUNDA REPRESENTAeiON de 

LA CENERENTOLA 
de Gioacchino Rossini 
por los mismos intérprctes de esta noche. 

Sabado, 6 de febrero de 1971. Noche a las 9,30 
40.• de propicdad y abono a Noches. Turnos e y Extraordinario 

ESTRENO EN ESPAÑA de 

MAHAGONNY dc Kurt Weill 
por la Compañía Oficial del Teatro de Ja Opera 
de Klagcnfurt (Austria) 

Maestro: Robert FILZWIESER 
Dtor. de escena: Dieter Bulter-Marell 

O. l.: B. 35.332-1967 • ARTES GRAF I CAS KLEIN, tel. 271 19 31. Barcelona 
A VISO. Dcnlro de In saln dc cste O ran Tea tro cst~ prohibido oblcner re¡¡lslros 

o clntos mn¡¡nctolónlc:os, nsf como realizar foto¡¡raffas o filmar escenas dc 
los cspcctdculos que se rcpresent:on, o del público que aslsle a los mismos 

Prohibida la reproduccfón total o parcial de los textos de este Programa 

Talleres Huguet,s.L 
SERVICIO LANCIA Y MERCEDES B ENZ 
CON DE BORRELL. 229-231 e TEL. 230 22 27 

Ben i~ Juncosa,s.l. 
CON DE BORRELL, 208 e T EL. 25312 OS 

e CARROCERIAS Y SUS 
ESPECIA I..IOAOES 

e TRABAJOS DE CAI..IOAO 
SOBRE AUTOMOVII..ES 
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flnCJIS 

]. earbon~ll Uilanooa 
Jlg~nt~ dt la Propitdad Tnmobiliaria 

Ronda S. Ptdro, 46 
Ctl~fono 231 48 26 

(Cru llms} 

JOYEROS 

EL REGULADOR JOYERÍA HAGUÉS 
BAGUÉS PERIAS • BRillANTES • ESMERAIOAS 

Rambla de los Flores, 105 • Cormen, 1 Poseo de Gracio, 41 
Tels. 23104001vorios lineosl·22229 l3 Tels. 2160173. 21601 74 
Aporcarn1enro g,olu•to en • lo Gordui\o, Aporc:om•ento grotuíro en Poseo de Gracio 

Colle Son Poblo, 6 · Tel. 221 42 37 
Aporcomter:to gtotuito en •lo Gardui\o • 

los creociones mós modernes en joyerío, plolerío y relojerío 

Ulli mos novedodes en relojes · joyo y deporlivos 

ESPECIALIDAD EN LISTAS DE BODA 

Cuberlerlos en piola de ley, alpaca y acero inoxidable 

Concesíonorios exclusives de lo morco PIA GET 
UtOJfS DE GIAN lUJO 

AGEN TES DE 

PATEK PHILIPPE BULOVA '11 

!I M!JO• lfiOJ Ofl MUNDO 






