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S&! a à a representación de 
la ópera en cuatro actos y 
cinco cuadros, libreto de 
Raniero de Calzabigi, música 
de Christopher W. Gluck 

Eota 6pera oe eotren6 en el Teatro 
Imperial de Viena, el 5 de octubre 
de 1762 y en el Liceo el dia 5 de 
diciembre de 18891 habiendo aido 
au 50 y última repreaentaci6n, antes 
de lao de la presente Temporada, 
la del dia 26 de diciembre de t963 

JUEVES, 
21 DE ENERO DE 1971 
NOC HE 

FUNCION N.0 32 de 
propiedad y abono a Noches 
Turno B 
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Coro General 
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Maestro de Baile y Coreógrafo 
Maestro Apuntador 
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MARIA ARREGUI 
DEN NY DA YVIS 

Cuerpo de Baila 

Asunción Aguadé 
Angeles Aguadé 

Elena Bonet 
Carmen Cavaller 
Guillermina Coll 

M. • Dolores Escric he 

LASZLO HALASZ 
VITTORIO PATANE 

RICCARDO BOTTINO 
JUAN MAGRI~A 

JOAN DORNEMANN 

Docoradoa de Ermot V111o. Vesruarlo de Perls Hermaoos. Muebles Miró. 
Zapaterla y Peluquer!a Dama ret· Valldeperas. A treno y Armeria de la Empresa. 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 



ARGUMENTO 
lugar de la acción: Grecia, el l nfierno y los Campos 
Elíseos. 
Epoca de la misma: legendaria y mitológica. 

pnmer acto 
Bosque solitario, en la costa griega, donde se encuentra 
el túmulo funerario de Eurídice. 

El efligido Orfeo llora, con desconsueio, sobre la marmó
rea Josa que cubre los restos mortales de su amada Eurf
dice, fallecida recientemente. y canta una conmovedora 
arla. Orfeo esta dispuesto a realizar cualquier sacrlficio 
a fin de volver a la vida a su amada; afrontar ei mas es
pantosa peligro con tal de rescatar de su tumba a su her
mosa prometida. Así lo ofrece a los dioses en un heroico 
recitado, en el que les invoca suplicante y al mismo tiem
po les Increpa por lo crueles que con él han sido, privan
dole de su Eurídice. Como respuesta a sus palabras se ie 
aparece Amor, que acude a su conjuro. 
Este informa al desesperada joven que el omnipotente 
Zeus ha oído sus lamentos e imprecaciones y que. enter
necido por su dolor, le permite llegar hasta el mundo le
jano e invisible de los dioses y de las furias, en donde 
podra luchar para recobrar a su amada. Primeramente de
bera vencer la resistencia de Plutón y la de los espíritus 
malvados que le rodean, quienes trataran de impediria la 
entrada a la sombría región. Para contender con ellos no 
debe emplear otra arma que el encanto de su voz y la 
seducclón de sus estrofas. Otra advertencia importante es 
la de que, una vez encuentre a Eurídice, y para poder efec
tuar felizmente su rescate, no debe, en ningún caso, vol
ver la vista atras para contemplaria, hasta que hayan atra
vesado las aguas nefastas de la iaguna Estigla. De no 
hacerlo asl, su prometida moriria definitiva e irremisible
mente. Orfeo acoge con gran júbilo el mensaje de los dio
ses, dandoles las gracias por haber atendido su ruego e 
insiste en su ayuda para la arriesgada empresa que va a 
iniciar por el amor de su Eurídice. 



segundo ac to 
Entrada al Averno. 

Orfeo es amenazadoramente recibido por las Furias que 
habitan en la lobreguez del antro, condenadas a montar la 
guardia eternamente. Elias le injurian por su osadía de 
haber llegada hasta allí y por haber tratado de penetrar 
en aquel infernal paraje, cuyo paso esta vedada a los 
mortales. Las amenazas son cada vez mas inquietadores; 
entonces el atemorizado Orfeo, recordando las palabras 
del Amor, recurre a su única arma permitida, la de su 
hermosa voz, entonando una dulce melopea en la que ex
presa su infinita pasión por Eurídice y la honda pena que 
le ha causada su muerte. Atraídas por el hechizo de la 
música y por la belleza de la voz del cantante, las Furias 
se apiadan de los dolares de Orfeo y, para que pueda en
contrar a su amada, le permiten entrar en el tenebrosa 
reina cuya única puerta de acceso aquéllas custodian. 

tercer acto 
Valle de los Campos Elíseos. 

Lugar donde los espíritus bienaventurados vagan libremen
te, gozando por toda la eternidad de la paz y dicha que 
han merecido por sus vidas ejemplares. Se danza el cono
cido y magnifico ·Minuetto•, de soberana belleza. Aparece 
Orfeo, prosiguiendo su peregrinaje en busca de Eurídice, 
a la que no encontró en el Averno. Un caro de seres an
gelicales le saluda dandole la bienvenida. Informades del 
deseo que ha traida a Orfeo hasta allí, van en busca de 
su amada y se la presenten. Orfeo, al percibir la sambra 
adorada. intenta abrazarla, laco de dicha, pera, recordando 
la severa advertencia del Amor, se abstiene de ella. To
mando a Eurídice de la mano se la lleva, miranda en direc
ción opuesta y conduciéndol::l hacia los confines del valle, 
en donde se encuentra la laguna Estigia, que debe encami
naries a la salida del reina de las sombras. Ella le sigue 
dócilmente. aunque muy extrañada de la inexplicable acti
tud de su amada, quien, en vez de demostrar su contenta 
por el encuentro, la arrastra rudamente sin prodigaria ni 
una sola prueba de afecto, ni mimos, ni sonrisas, ni tan 
siquiera una mirada, ignorando ella que tal es el precio 
lmpuesto a Orfeo por su rescate. 



cuarto ac to 

CUADRO PRIMERO 

Paraje sombrío del reino de las sombras. 

Orfeo conduce a Eurídice en la forma indicada en el acto 
anterior. Aquél se desprende por un ínstante de la mano 
de su prometída y continúa avanzando en su camino sin 
detenerse, llamando a Eurídice para que le siga, pues sabe 
que las pantanosas aguas de la fatídica laguna no estan 
lejos y no quíere perder tlempo para atravesarlas y aie· 
jarse de aquelles parajes de maldición. Mas la intrigada 
doncella, que continúa sin comprender el porqué de aquel 
extraño comportamiento, esta ofendida porque juzga como 
desdén la aparente indiferencla de su amado. Detenlén· 
dose de pronto. se niega a dar un paso mas, si éste no 
la mira y le jura que la qulere. pues es preferible regresar 
a donde estaba que retornar al mundo de los vivos sin 
poseer su cariño. Orfeo trata en vano de resistir a este 
amorosa llamamiento. Olvidando la prohibición de los dio· 
ses y no obedeciendo mas que al impulso de su corazón 
de enamorada, se vuelve repentinamente y estrecha a 
Eurídice entre sus brazos. lnmediatamente la bella mucha· 
cha desfallece sin vida. Es el castigo que los dioses im· 
ponen a Orfeo por su desobediencia. El desventurada llora 
y se desespera deseando morir también, porque ha perdi
do para siempre a su prometlda. Pero Amor, que ha oído 
su dolor, con toda la potencia y fuerza que el amor tiene 
en todo caso, se le aparece acudiendo, una vez mas, en 
su auxilio. Enternecido por la gran pasión del joven can· 
tante, retorn.::~ la vida a Eurfdlce para que juntos puedan 
gozar de su amor en el mundo de los mortales. 

CUADRO SEGUNDO 

Frente al Templo del Amor. 

Llegan Amor, Orfeo y Eurídice. que ya han salido. por fin, 
del reina de las sombras. con un numeroso cortejo, que 
ha acudido a festejar el retorno de Eurídice, y entonan 
cantos en derredor de los amantes felices. quienes al fin 
han vuelto al mundo de los vivos. 

Los últimos cuidados 
de un gran cava 
estan en manos de usted 
... Pcdimos, pues, su amable colaboración 
a un esfuerzo que culmina la labor dc años 
y que pudiera malograrse. exccpcionalmcntc, 
altcrando d .. bouquet." 

Rccucrdc que un bucn .. Cava·· 
dcbc scrvirsc frío. nunca hclado. 
Mcjor en copa c~.;rccha. 
Y que no ha dc vcncrsc con prccipitación. 

Es imponante. Es .. regla dc oro .. 
que cumple d buen conoccdor. 

· Hc:mbd ~ V'...t.u• S.. Sad..,j d< Noya 
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" on~ ~ o", transició li ~ntre la ó¡mra seria 
y el drama musical 

Gluck se formó musicalmente en /tafia, pero sus ideas de 
reforma de la ópera fueron fruto de su peregrinacíón por 
lnglaterra, Francia y finalmente Viena, donde fue director 
de la orquesta de la corte de Maria Teresa. Sus primeras 
óperas, sobre libretos de Metastasio, no se diterenciaban 
mucho de las ítalianas de la época {1741-1752) y denota
ban la influencia de Sanmartini -uno de sus profesores
y de Jommelli. 

En 1761 su encuentro con el poeta Raniero di Calzablgí, 
que tamblén tenia ideas reformadoras de la ópera, Inspira
das en las de Diderot y Algarotti, fue providencial y deci 
sivo. Calzabigi era e/ libretista que él necesitaba para rea
lizar sus teorías reformadoras y convertir la •ópera seria• 
en drama musical. 

Orfeo ed Eurídice. primera co/aboración de ambos, había 
de ser, pues, la primera ópera reformada pero, en verdad, 
no lo fue en toda la extensión y profundidad que el mú
sica hobía concebido. Orfeo reincide en el gusto por los 
asuntos mitológicos vistos a través del apacible c/isé de 
una fabula pastoril, con personajes setecentistas y no en
focados con la perspectiva sobrehumana de la tragedia 
griega, y en lo musical conserva la obertura {aquí •Sinlo
nia•) tematicamente inconexa con la obra. 

Las novedades empiezan en la supresión de los antiestéti
cos 1/oreos que los divos italianos, déspotas inapelab/es, 
imponían a los cohibidos compositores de la época, bus
cando un necío /ucímiento personal. Es también novedad 
la supreslón del recitativo secco, y la mayor novedad, im
posible de localizar en ningún detalle técnico concreto, es 
el Indefinible habito arcaica, la sutil atmósfera de misterlo 
poético y la fragancia fresca y etérea que emana de la 
partitura. 
Hay en ella un relinado señorio musical, aunque todavia 
no alcance a demostrar plenamente las posibílidades que 
el autor reve/6 cinco años después en su Alceste. Esa dls
tlnclón. esa •só/ida fragilidad•, esa ·flexible entereza• de 
Orfeo hay que explicar/a por una excepcional inspiración 
melócfica, que supo dar -dentro de la unidad ambiental
una considerable veriedad tematica y, por ende, colorista, 
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a un texto, indudab/emente muy pulimentado pero dulzón 
y monótono. carente de contrastes expresivos. porque Cal
zabigi no /ogra diferenciar a /os tres únicos personajes, 
dando/es lenguaje propio que configure su particular per
sonalidad. Es G/uck el que, en Jo posible, nos permlte 
distinguir musicalmente el distinta ceracter y animo de 
Eurídice. Orfeo y el Amor. 

Esa sugestíón de armonia integral, de circulo perfecta 
trazado a pu/so. que liene Orfeo y que es típica de todas 
las obras maestras, la logra el compositor y esta substan
ciada y plasmada. por media de una adherencia lógica de 
la onduJaclón melódica y de la vertebración rítmica, a la 
intención de cada pa/abra y de cada frase y a la atmós
fera que palabra y acción crean en la fingida rea/idad del 
escenario. 

Puntuallcemos que al relerirnos a una adherencia lógica 
entre la música y la pa/abra, no pretendemos definiria 
como un módulo valido para siempre, sino localizado en 
su época. con una ligera presión en avance, porque cada 
época ve, oye. piensa, siente y reacciona de un modo ex
clusiva suyo; es un caracter y una sensibí/idad co/ectlva, 
que se expresan con una lógica circunstancia/ momenté
nea. que nunca sera del todo la lógica ·definitiva• o ab
soluta. que el ser humana no puede poseer. 

En Orfeo la armonia esté realizada con un contrapunto 
díafano. sencillo y 8gil, en el que todos /os instrumentos 
•cantan• /Impia y fluidamente, lo que contríbuye a esa 
sensaclón de lirismo que produce fa obra. tan lejos de la 
pastosldad pesante de aquellos pobrísimos acompañamien
tos alia chitarra (la melodia caminando con bastón y mu
leta). que. después de la excelsa polifonia del Barroca, 
habia hundido fa música en la mas mísera de Jas vulgari
dades y /os amaneramientos. 

Asimismo la orquestación sorprende por la -en su épo
ca- oríginalidad en la utilización de /os recursos timbri
cos y la educación con que son utilizados los instrumentos 
para dar relieve y color a escenas tan contrastades como 
la amenidad intima y un poco enigmatíca del bosque en 
ef que se inicia la acción, la pavorosa y relampagueante 
lobreguez del Averno y la helénica luminosidad del Tempto 
del Amor en el que la ópera tiene feliz y apoteósico, aun
que falso. desen/ace. 

Tal vez seria conveniente no olvidar -sin regateo para la 
obra de Gluck- que ésta. posiblemente, no existiria sin 
unos antecesores como Monteverdi, Rameau y Lu/ly. Sln 
duda ¿Che farò senza Eurídice? no alcanza la estremece
dora hondura dramética del Lamento de Ariadna de Monte-



verdi ni del aria de Arnadís, de Lully, Bois épais, redouble 
ton ombre, pero también podriamos atrevernos a afirmar 
que sin Gluck no existiria la escue/a lírica romantíca, afe
mana, cuya base constituyó él, quedando iniciada con 
Weber y extinguida con Wagner. 

Su domin/o del latln y del griego y su facilidad para fun
dir y reconciliar en un estilo propio, el lenguaje musical 
aleman, sin gravidez, el italiana, sin melismas y el fran
cés, sin frivo/idad versallesca, /e ayudaron a adquirir un 
europeismo del que carecían los compositores de su épo
ca, subdlvidldos en mediterraneos, centra/es y nórdicos. 
Esta es quiza una de las causas de que, a partir de Orfeo, 
su música ofrezca una amplitud expresiva, nueva entonces 
en la ópera. 

Si la primera verslón de Orfeo -la italiana- se encon
traba frenada por el temor de disgustar a un pública fa
natlco y rutinario, la segunda, I/amada francesa, realizada 
doce años después (1774}, con nuevos fragmentos musi· 
cales, cambios en los recitat/vos y supresión de var/os 
ballets superfluos, se encuadró ya plenamente en el con
cepto dramatico de la ópera que Gluck sustentaba y que 
mas terde 1/evarfa Wagner a la culminación con la Gesamt· 
kuntswerk o asociación de todas las arles. 

En la versión francesa Gluck confió el pape/ de Orfeo a 
un tenor (otro paso hacia la lógica) suprimiendo asi el 
absurda de confiar a mujeres pepe/es masculinos y evitan
do, en el caso concreto de Orfeo, que fuese siempre ·fa 
ópera de Las Tres Gracias•. Lamentablemente, la reforma 
no prosperó. la rutina y la tradición recuperaran su plaza 
y Orfeo sue/e ser encarnada por una contra/to. 

Seria exagerada, pero no mucho, decir que existen tantas 
obras musica/es basadas en e/ mito de Orfeo, como com
positores lmportantes han existida y existen en el mundo. 
Es un simbolo y por eso es eterna fuente de inspiración. 
Desde el teatro griego hasta los expresionistas, cada es
cueta lo ha interpretada y ha pretendido ·descubrirlo• des
de su propio angulo, creando las mas dispares versiones 
en la escena y en la pantalla. 

Pero en el mundo de la ópera, del mismo modo que El 
barbero de Sevilla sera siempre Rossini y no Paesiello; 
La Bohème sera siempre Puccini y no Leoncaval/o, y 
Falstaff sers siempre Verdi y no Ba/fe, Orfeo sers siempre 
Gluck, porque sin duda el aldeano Cabal/ero G/uck poseyó, 
a escala humana, muchos de los sobrenaturales dones que 
la fabu/a atribuye al joven trac/o. 
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ETAPAS V FECHAS IMPORTANTES EN ( A VIDA 
y EN El ARTE DE CHRISTOPHER W. GLUCK 

171~ Nace el 2 de julio en Wo!cenwang, cerca de d~~~~~!! 
~~:~~~~ni~1~i~~d;~ P~tkh~0a!~c~~d~~¡¡¡~arde familia 
checa, que vivia con su e~pos~ Wa~burga. I Semina· 

1726 Siendo un humi_lde cam~esmo. tmgr~--~nd~ ;ecibe cu!· 
rlo de los ¡esUJtas de hommo au, 

1 tura general, aprende o tocar el clav~: el órgano, e 
violín Y el violoncelo, cantando tambren en un coro. 



1732 Habiendo muerto su padre. abandona el hogar y se 
dlrige a Praga. en donde da lecciones de violoncelo, 
canta y toca en las iglesias, da pequeños conciertos 
de violin por las villas cercanas y toca como músico 
ambulante por las calles de la ciudad. También toma 
lecciones de Czernohorsky. con el que perfecciona 
el estudio del violoncelo. 

1736 El Principe Lobkowitz le envia algún dinero para que 
pueda trasladarse a Viena, en donde tiene ocasión 
de tocar en los salones del propio Príncipe y entre 
los lnvitados se halla, providencialmente para él, el 
lombardo Príncipe De Melzi, quien admirada del ge
nio que descubre en el joven músico, se lo lleva con
sigo a Milan, en donde lo confia a Sammartini. 

1740 Después de haber estudiado con Sammartini durante 
cuatro años armonia, contrapunto y composición, se 
siente ya preparado para dedicarse a cultivar la ópe
ra, empezando a componer sobre libretos de Metas
tasio. 

1741 Estrena su primera producción escénica: •Artajerjes•. 
en estilo italíano. Tiene éxito y ello le estimula a 
continuar, componiendo una serie de óperas de t lpo 
italiano, que gustan pero que la posteridad ha arrin
conado. 

1745 Estrena • Fedra• . la última ópera perteneciente al pe
ríodo itallano. y a continuación la Administración del 
Teatro Italiana de Haymarket le llama a Londres, a 
donde se dirige, abandonané!o ltalia y pasando por 
París, en donde se detiene y reside casi todo este 
año. Sus óperas no obtienen muy buena acogida al 
ser representadas en Londres, lo que le lleva a pro
fundas reflexiones sobre el estilo de sus obras, 
propugnando finalmente una mayor adhesión de la 
música a los textos. 

1746 Convencido de que, por el momento. no puede com
petir con Handel, parte hacia Alemania, desde donde 
recorre la Europa central durante tres años adscrita 
a la orquesta de una compañía ambulante de ópera 
italiana, orquesta que poco después dirige él mismo. 
Con esta compañía logra estrenar algunas nuevas 
óperas en Alemania, Austria, ltalia y Dinamarca. 

1750 Contrae matrimonio con la rica heredera María Ana 
Pergin, a la que conoce en Viena. 

1752 Se desplaza a Praga y a Napoles para representar 
sus obras y a su regreso a Viena es nombrado maes
tro de capi lla del Príncipe de Sajonia-Hildburhausen. 

1756 Hace un répido viaje a Roma para representar su 
•Antlgona .. , que le vale una honrosa distinción, ya 
que el Papa Benedicta XIV le nombra Caballero de 
la Espuela de Oro. De nuevo en Viena, la Emperatriz 



María Teresa le nombra director musical del Teatro 
de la Opera de la Corte. 

1758 A partir de este año, por indicación del Conde Du
razzo. escribe varias óperas bufas. sobre textos que 
le envia Favart desde Francia. A este grupo perte
necen •La lsla de Merlin•, •La falsa esclava. ·El 
arbol encantada• , ·Citerea sitiada•. ·El borracho cas
tigada•. ·El cadi engañado · y ·Encuentro imprevista•. 

1761 Gluck trama amistad con el libretista Raniero De 
Calzablgi, detractor de la ópera italiana y de la arti
ficiosidad de Metastasio, que le ofrece el libreto de 
· Orfeo y Eurídice•. que inmediatamente entusiasma 
al compositor. 

1762 El 5 de octubre se estrena ·Orfeo• en el Teatro Im
perial de Viena y consigue éxito, pero el público no 
comprende todo el alcance de la reforma realizada 
por el libretista y sobre todo por el compositor. 

1767 Estrena en Viena otra de sus obras maestras, •AI
ceste•, que sólo consigue un éxito mediocre. 

1769 Estrena .. Paride ed Elena•, la última de sus óperas 
ltalianas; ha escrito treinta y dos de esta clase y 
decide abandonar ese falso camino. 

1774 El 19 de abril se estrena en París, con éxito desbor
dante, su ópera •lphigénie en Aulide•, gracias a la 
poderosa ayuda de la Delfina María Antonieta, de 
la que Gluck había sido profesor de clavicordio. Por 
aquel entonces las versiones francesas de ·Orfeo• 
y •Aiceste• ponen al rojo vivo la hostilidad entre los 
llamados •gluckistas• y •PiCcinistas•. Después Gluck 
dedica •lfigenia• a Luís XVI, ya rey, y ·Orfeo• a 
María Antonieta. 

1777 Estrena el 23 de septiembre su ópera ·Armida•. que 
sólo consigue un mediano éxito. 

1779 El 18 de mayo estrena •lphigénie en Tauride•, antes 
de la obra que sobre el mismo tema estaba compo
niendo Píccini. El 24 de septiembre sufre un serio 
fracaso con su •Eco y Narciso• y considera termina
da su carrera artística; pide permiso a María Anto
nieta para retirarse a Viena y ésta se lo concede, 
abonandole sus derechos y haciéndole un regalo de 
doce mil libras. 

1787 Pasa en Viena los siete últimos años de su vida y 
el 14 de novlembre recibe a unos amigos que acaban 
de llegar de Paris y aprovechando una momentanea 
ausencla de su esposa, vacla de un trago una copa 
de licor, cosa que le estaba terminantemente prohi
bida desde que había sufrido un ataque de hemiple
jía. A las siete de la tarde del día sigulente dejó de 
existir. 

bati dos 

frig@lat 
Caca o 
Vainilla 
Coco 
Cammelo 
Fresa 
CaneJa d ellclosos .. . 



Un edificio con 
vocación Marinera 

Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos dtl mary dt 
los deportes nauticos, posttr 
un apar/amen/o tn el Edificio 
."PORTINYOL" de Arenys 
de Mar, es tan/o como ttntr 
un pit tn titrra y otro en el 
mar. N unca podra construirst 
mas cerca de él. Ni reunir 

tantas venta jas: el puerto dt
portivo a babor, la playa a 
estri bor. 
Nada de lo que podam os de
cir/e titnt el valor de una 
visita personal. Diríjast ptr
sonalmtnlt al "Centro dt In
formación" tÚ/ propio Edificio 
"PORTINYOL" (Fmzte al 
Pósito del puerto tÚ Amzys dt 
Mar}, o a: 

GPAI 
ORGANZACION~ 

Av. Prlncipo do Aoturioo, 54 
, ....... 11' Jt 00 • • IAICIUHCA (Ut 

LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 

HOV SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA .. . 

De n:1 haber existido Gluk y sus obras. es casi seguro que hoy no 
contarlamos con el gran acervo que significa el extenso y varlado 
repertorlo operlsllco universal. 

En afecto, Gluck y su ·Orfeo• fue el primer paso hacla las obras 
maestras de Mozart, el ·Fidelio• de Beethoven y el ·Frelschiltz• do 
Weber. sln olvldar los compositores clasicistas italianos dol slglo XIX. 
Bell lnl. Donlzettl. Rosslni ... 

Aun que Gluck nació an A lemania, también vivió largos años en 
Francla, lo que la permltió captar lo mejor de las cultures musicalos 
de ambas naclones y poder llegar a consolidar un estilo proplo con 
el quo seña ló la verdadera dirección de la ópera futura. 

En ·Orfeo• domina perfectamente. contlnuandolo con lo quo entonces 
podien representar noveclades. el concepto alemén del recltatlvo or· 
questa!, con arlas y conjuntos . e introduciendo -al gusto francès
la partlclpaclón coreograflca. 

Oulzds habrd al leer estas llneas quién crea quo olvido a Hliendel. 
que cosechaba grandes éxltos en lnglaterra en el mlsmo perlodo en 
que en Alemanla lo hacia Gluck. pero las óperas del prlmero cran 
completamento estdticas, en realldad no pasaban de ser •oratoriOS• que 
se lnterpretaban con un determlnado vestuario, mientras que el mérl· 
to de Gluck es haber logrado crear una fórmula nueva musical. la 
verdadera Opera. · 

Me slento muy satisfecho y fellz al poder dirigir •Orfeo• en este 
Gran Teatro del Llceo -tan importante en el mundo dol arte- al 
cumpllrse qulnce años de ml debut en el mlsmo. 

La frecuente puesta en escena en este coliseo de esta obra trascen· 
dent31 en tantos aspectos prueba la gran flexibllidad de la lntellgente 
mlslón cultural que se desempeña desde la Dirección. que permllc 
lr dando a conocer a su públlco o recordarle -como en este caso
las obres capllales de su especialldad musical. 

En la presente edlclón de · Orfeo• se daré la versión Italiana y 
desempel\anl el papel estofar de la misma una de las primeres meuo· 
sopranos del mundo. la célebre y destacada cantante inglesa Josephlne 
Veasey. 

LASZLO HALASZ 

o 

Orfeo es un papel importantislmo dentro de la ópera chlsica pues 
adomtls de lo balleza de las melodias y recltativos que se fe conffan, 
su lntorprNaclón requlore una expreslvidad nunca hlcil de alcanzar. 

Preclsamente por tales mêrltos més de dos slglos dospués do su 
estreno contlnúo reprosenténdose sea en su forma escénica original 
o on vorslón de conclerto. 



Aún que qulzas el público actual prefiera ver separadamente los 
espect~culos Hrlcos de los coreogr:íficos. lo clerto es que tomblén 
te resulta atractlvo dlsfrutar de espectaculos cual el de la citada 
obra de Gluck. en que hallan una interesante allanza. la coreograflca 
y la voz humana en su mas clara nobleza. 

Paro ailadlr dlflcultad a su justa interpretaclón. hay que considerar 
que cada vez tlenen mayor responsabilldad. los papeles de •travestl• 
cual es el que ahora tendré el honor de representar en este Gran 
Teatro. gloria de Barcelona y de España. 

JOSEPHINE VEASEY 

• 
La figura de Eurldlce. como casi todas las de la mitologia grlega. 

es un personaje maravllloso; esta mujer que prefiere mori r de nuevo 
antes que ver la lndlferencla de Orfeo. 

En la mltologle hay varies verslones. unas dramati cas y unes roman· 
tlcas; yo lo veo do las dos maneres. momentos dramatlcos y momen· 
tos romóntlcos. 

Fue escrlto por varlos autores: Ovidio. Vlrgll lo y dos españoles. 
Auregul y Montalbén. 

Estoy encantada de Interpretar este papel. que creo es uno de los 
més bellos de toda la llrlca y espero entrar en el personaje exacte· 
mante y como ho sldo escr lto. 

MARIA ARREGUI 

• 
Gluck fue el mils grande exponente del verdadera clasiclsmo en 

ópera y clertamente puede ser descrito como el abuelo de la ópera 
en forma pura. 

Escrlb•endo como Gluck lo hacía. para los teatros de las Cortes 
en Versalles y Viena, no tenemos indicaciones de que él pudlera 
pensar en que sus óperas fueran representadas en grandes teatros, sln 
embargo. hoy dia esto es posible siempre que los cantantes se queden 
dentro de la lntenclón declamatoris de linea y estilo. que Gluck lm· 
prlmló en sus óperas. Hay algunas dudas para los cantantes de hoy. 
pues exlsten cuatro verslones de ·Orfeo•. ya que Gluck revlsó esta 
obra varies veces. Se treta de una de sus óperas mas bellas y sln 
duda la més dlflcll de representar, ya que depende sólo de tres perso· 
najes, un ballet estlllzado y un fondo contlado al coro. 

Es una ópera magnlflcamente conslruida desde el punto de vista 
musical y draméllco. poseyendo ademas grandes fundamentos emoclo· 
naies. 

El personaje de •Amor• es una parle de gran interés. neceslta 
fuerte declamaclón en todos los recltativos, así como una linea rltmlca 
de •Legato• en las arlas. Esté en la parte media de la voz y debo 
ser lnterprotado con fuerza y mando. para demostrar la fuerte Influen
cie que el dlos del Amor posee sobre Orfeo. 

Aunque Amor doba poseer un especial rasgo juvenil. nunca debe 
olvldarse que él es el hljo de Marte y de Venus y por tanto. tamblén 
debe poseer los rosgos sobresallentes de ambos: Guerra y Amor. 

DENNY DAYVIS 



@ IO~LA~P2 GRA F I A 
OR FE O 

HANS ROSBAUO - Orquesta lamoureux y Coros - PHILIPS. 
Leopold Slmoneau, Suzanno Danco, Pierrette Alarle. 

ARTHUR ROTHER - Opera de Berlin - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Margarot Klose. Ernn Berger, Rita Strelch. 

PIERRE MONTEUX - R.C.A. americana - R.C.A. 
Rlso Stevens, Lisa delia Case, Roberta Peters. 

FRITZ STIEDRY - Orquesta Southern Phllarmonic y Coros del Festival 
do Glyndobourne - TELEFUNKEN. 

Kath len Forrler. Anna Ayers , Zoe Vlachopou los. 

LOUIS DE FROMENT - Orquesto de la Sociedad de Conciertos del 
Conservotorlo de Paris y Ceros del Festival de Afx en Provence -
PATH.:. 

Nlcolal Gedda, Janlne Mlcheau. lflfanne Berton. 

FERENC FRICSAY - Opero do Munich - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Dietrich Flscher Dleskou. Marro Stader, Rita Streich. 

RENATO FASANO - I vlrtuosf dl Roma y Collegium Musicum ltalicum -
R.C.A. 

Shlrley Verrett, Anna Moffo, Judlth Raskln. 

VACLAV NEUMANN - Orquesta del Gewandhaus de leipzig y Coro de 
la Radio de lefpzlg. - VOZ DE SU AMO. 

Grace Bumbry, Annelfese Rothenberger, Ruth Margret Pütz. 

CHARLES MACKERRAS - Orquesta de la Opera de Viena y Coro de la 
Academia de VIena - VANGUARD. 

Mauren Forrestor, Teresa Stich Randall, Hanny Steffek. 

KARL RICHTER - Coros y Orquesta Bach, de Munich 
GRAMMOPHON. 

Dietrich Flscher Dleskau. Gundula Janowltz, Edda Moser. 

GEORG SOLTI - Covent Garden, de londres - OECCA. 
Marllyn Horne, Pilar Lorengar, Helen Donath. 

NOTAS: 

DEUTSCHE 

Al Esta reloclón comprende so lomente grabaclones completes . 
B) El orden que figura en cada grabeclón es el slguiente: Maestro 

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

C) Esta noticia dlscogrllflca no tlene caracter publicitario. 

Lan~~~ 
JOVE RO 

MTRO. PEREZ CABRE RO. 4 . TEL. 239 70 07. BARCELONA-e 



NOTICIARIO I 
e Pasado mar'lana sébado tendra lugar la segunda repre
sentaclón de la extraordinaris verslón de "Faust", en la que, 
bajo las expertes dlrecclones de Ottavlo Ziino y Diego Monjo. 
ha efectuada su presentación en Barcelona la gran soprano 
italiana Miralla Freni, una de las mas cotlzadas y prestigioses 
figures del mundo Hrico actual. Acompañan a tan llustre can
tanta otros artistes, también de gran renombre, como son 
Mlchele Molese, Roger Soyer, Christlan Du Plessis y José 
Maria Carreres, siendo destacable asimismo la brlllante ln
tervenclón del Ballet de este Gran Teatro en el conocido frag
mento "La noche de Walpurgls". 

e Para el próxlmo domingo dia 24 por la tarde esta prevista 
la primera representaclón de "Lucia dl Lammermoor", tercer 
titulo de Donlzettl lncluldo en la presente Temporada, bajo la 
dlrecclón del Maestro Franco Ferrarls y protagonizada por 
Cristina Deutekom, que reclentemente ha Interpretada esta 
obra con extraordlnarlo éxlto en Népoles, Venecia, Turln y 
Chicago, slendo considerada como una de las pocas artistes 
actuales capacitades para cumpllr con todas las exigencias 
vocales que tan dlflcll persona¡e lmpone. Edgardo seré el gran 
tenor ltallano Luclano Pavarotti, triunfador estos dias con "La 
Bohème", completéndose el reparto con las actuaclones de 
Juan Gallndo y Cario Del Bosco. 

e Pera el martes dia 26 esté prevista la tercera y última 
representaclón de "Orfeo", la bellísima y clasica ópera de 
Gluck, bajo las respectives dlrecciones musical y escènica de 
Laszlo Halasz y Vlttorlo Patané. Protagonista es la famosisima 
mezzo-soprano lnglesa Josephlne Veasey, gran figura del 
"Covant Garden" de Londres, que con esta obra ha efectuada 
su presentaclón operistlca en España, acompañada por las 
sopranos Maria Arregul y Denny Dayvis . 

.. e . ~I jueves y el sé bado de la próxima sema na se ofrecerén 
respectl~amente la tercera representación de "Faust" y la 
segunda de "Lucia dl Lammermoor", con los mlsmos extra
ordlnarlos repartos de las primeres representaciones. 

Talleres Huguet,s.L 
SERVICIO LANCIA Y MERCEDES BENZ 
CON DE BORRELL. 229· 231 • TEL 230 22 27 

Ben ito Juncosa,s.l. 
CO N DE BORRELL. 208 e TEL. 25312 03 

e CARROCEFÚAS V SUS 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Sé.bado, 23 de enero de 1971. Noche a las 9,30 
33.' de propiedad y abono a Noches. Turno C 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

F A U S T de Charles Gounod 
por Mirella Freni Roger Soyer 

Caro! Weiss José M.• Carreras 
Michelc Molesc Christian du Plessis 

Maestro: Ollavio ZIINO 
Dtor. de escena: Diego Monjo 

Domingo, 24 de enero de 1971. Tarde a las 5,30 
12.0 dc proplcdad y abono a Tardes. Turno Extraord ínario 

PRIMERA REPRESENTACION de 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
dc Gactano Oonízctti 

por Cristina Dcutckom 
Luciano Pavarotti 
Juan Galindo 
Cario del Bosco 

Macstro: Franco FERRARIS 
Dtor. de escena: Giuseppe Giuliaoo 

Martes, 26 de enero de 1971. Noche a las 9,30 
3-1.0 de propicdad y abono a Noches. Turno A 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

O R F E O de Christopher W. Gluck 

por los mismos íntérprctcs dc esta noche. 

D. L.: B. 35.332·1967 • AATES GAAFICAS KlEIN, tel. 271 19 31, Barcelona 
AVISO. Denl ro de la sn lo de esle Cra n Tealro esté prohibido obtener reglstros 

o clnlnR nwgnctolónlcas, asl corno reallzar rotOgrafia s o filmar escenns de 
los especl~ culos que se represontan, o del públlco que aslstc n los mismos 

arohlblda la reproducclón toral o parcia l de los rextos de este Programo 

Modelo TC·200T 

Calidad, rendimiento y wrsatilidad únicos 
Mag~7etófono.estereofónico a 4 pistas 

SONY 
NEW STEREO TAPECORDER 
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BEEFEATER 
CO CKTAILS 

FONDUE BOURGUIGNONNE 

FONDUE AU FROMAGE 

ABIERTO HASTA LAS TRES DE LA MADRUOADA 

RONDA DEL GENERAL MITRE, 108 . BARCELONA 

Crandes Viajes 1971 

Carnaval en Río 
con ex tenso recorri do por el BRASIL 
visitando SAO PAULO, BRAS ILIA, 
CATARATAS DEL IGUAZU, etc. 

Japón 
lnteresante rtinerario 
por el Lejono Orien te 
con extensión de VUELTA AL MUNDO 

Fabulosos Cruceros 
POR TODOS LOS MARES 

Safaris en Africa 
a través de sus grandes 
PARQUES NACIONALES 

Sollci1e folleto detollodo en: 

CIA. mSPANOAMfRICANA Uf TURISMO 
AGENCIA DE VIAJES- GRUPO A· TITULO 17 

Poseo de Gracio, 11 
Teléfonos 2312763 • 2315055 · 2319351 

BARCELO N A-7 



Pullman : colo nia 
para hombres 

PRE SHAVE • AFTER SHAVE • CREMA DE AFEITAR • JA80N 




