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MARTES, 
1 DICIEMBRE DE 1970 
NO CHE 

FUNCION N.0 10 de 
propiedad y abono a Noches 

Turnos A y Extraordinario 
. ' 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

lll~TRA 
Opera en un acto, texto de Hugo de 
Hofmansthal, música de Richard Strauss 

y 

SOIRll Vll~lSA 
Ballet en un acto sobre Valses de "El 
Caballero de la Rosa" , coreografia de 
Juan Magriña, música de Richard Strauss 

La ópera "Elektra" se estrenó en Dresde el 25 enero 1909 
y en el Liceo el 15 febrero 1949, habiendo sido su 9 y 
última representación, antes de las de la presente Tem
porada, la del 25 diciembre 1962, fecha en que también 
se representó por última vez el ballet "Soirée Vienesa" 
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ARGUMENTO 
lugar de la acción: El patia interior del palacio real de 
Micenas, en Grecia. 

Epoca de la misma: Después de la guerra de Troya. 

acto ún1co 
Elektra sabe que su padre, Agamenón, Rey de Micenas. 
al regresar de la guerra de Troya. fue asesinado por su 
propia esposa, la madre de aquélla, Klytaemnestra, y Egis
to, actualmente esposo de ésta. Con tal motivo, Elektra 
se niega a vivlr en común con los asesinos; completa
menta aislada, lleva una existencia salvaje y es objeto 
de las burlas de sirvientes y criadas. Abriga una sola idea: 
vengar al padre sacrlficado. Así espera con afan el dia 
en que vuelva su hermano Orestes, a quien ella hizo huir 
de la casa, un niño toaavfa, para salvarlo y poder realizar 
la obra explatoria. Se extasia ante la evocación de esa 
hora, mientras que Chrysothemis, su joven hermana vir
ginal, desea abandonar, al lado del hombre amado, el cas
tillo de la madre, donde ambas hijas estan retenidas. No 
puede vivir como Elektra, quien ha sacrificada al senti
miento de venganza su belleza y su juventud y, envuelta 
en harapos como un animal salvaje, anda como duende 
por la casa, como una acusación viviente. Pero Elektra se 
mantiene intransigente, rechazando a la desconsolada her
mana. El cortejo de la reina Klytaemnestra, que se dirige 
al templa, se acerca; la madre ha tenido sueños terribles 
y quiere congraciarse con los dioses mediante cruentos 
sacrificios. Con hipocresia, Elektra se acerca a la mujer 
atormentada por el presentimiento de la muerte, simu
lando querer tranquilizar su animo. le puede indicar el 
sacrificio necesario para aplacar la ira de los dioses; debe
ra ca er una mujer, una mujer... Estremecida, Klytaem
nestra comprende las palabras de su hija; sabe que Elek
tra no vive més que para dese¡¡r su muerte, asi como la 
de Egisto. Pero de la casa acuden algunas sirvientas que 
comunican a Klytaemnestra, en voz baja. una noticia. De su 
rostro desaparece el temor, dibujandose una expresión de 
t riun fo maligno y exclama: •iluces!• y, en un transporte 
de alegria, entra apresuradamente en la casa, dejando 
sola a su hija en la obscuridad. 



Elektra no comprende lo que originó el cambio brusco de 
sentimientos en su madre. mas los gritos de Chrysothemis 
solucionan el enigma: • iOrestes ha muerto! • Dos extran
jeros han traído la noticia. Sólo por un momento Elektra 
queda indecisa. pero en seguida toma una resolución. Si 
el hermano no vuelve, las hermanas solas debenin llevar 
a cabo la obra de venganza. Mas Chrysothemis huye con 
espanto al enterarse de esta idea. Elektra sola debera 
hacerlo. Ouiere encontrar el Instrumento con el que dieron 
muerte a su padre, que esperaba entregar a su hermano. 
De repente, un extranjero llega y le habla de Orestes 
y de su muerte. Pero, cuando los lamentos de Elektra 
revelan al extranjero que la pobre mujer desamparada que 
tiene ante sus ojos es la verdadera hija de Agamenón, le 
confiesa que Orestes vive. Y cuando los viejos criados se 
prosternan a los pies del forastero, Elektra reconoce en él 
a su hermano Orestes. El ha hecho correr el rumor de su 
muerte y ha venido en persona para vengar a su padre. 
Y ambos de disponen a dar muerte a Klytaemnestra. en 
cuya habitaclón penetra Orestes, impelido por su her
mana. 

Como una fiera enjaulada. Elektra anda de un lado a otro 
frente a la puerta cerrada, acechando, esperando, hasta 
que se oyen desde dentro los estridentes gritos de muerte 
proferidos por Klytaemnestra. Pero el hermano debe abatir 
también a otra persona. La misma Elektra conduce sumi
samente al palacio a Egisto, cuando vuelve del campo, y 
ci erra la puerta detras de él. .. También escucha los ester
tores de su agonia. Un éxtasis saivaje se apodera de 
Elektra: se ha cumplido lo tan ansiosamente deseado. Sus 
sacrificios y s u vida no tueron infructuosos: • ¡Ou ien llega 
al colmo de la felicidad, como nosotros. debení callar y 
bai lar! • Y ella baila la danza frenética del éxtasis, del 
triunfo y de la muerte. En efecto, Elektra se desploma 
muerta, mientras que Chrysothemis, poseída de temor, 
pero con la esperanza de una nueva vida, busca ei amparo 
de Orestes, su hermano y su salvador. 

Los últimos cuidados 
de un gran cava 
estan en manos de usted 
... Pedi mos, pues, s u amable colaboración 
a un esfuen.o que culmina la labor de años 
y que pudiera maJograrse, excepcionalmente, 
alterando d "bouquec:· 

Recuerde que un buen "Cava" 
de be servirse frío, _ nunca hdado. 
Mejor en copa e~trecha. 
y que no ha de verterse con prccipitación. 

Es importante. Es "regla de oro" 
que cumplc el buen conocedor. 



PUES, ANOIA 
PARA JUVENTUD 
BELLEZA Y IDZANIA 

¿que 
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la atraccion u 

miradas de 
todoslos 

hombres ... ? 

?l~ÚuJuna 
cada dia 

RICHARD STRAUSS 
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SOLIDA COMO UNA ROCA 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE DE RICHARD STRAUSS 

1864 Nació el 11 de junio en Munich, siendo su padre un 
ilustre profesor de trompa, que se había distinguido 
por su animosidad artística contra la obra musical 
de Richard Wagner. 

1870 Cuando sólo contaba cuatro años de edad, bajo los 
auspicios de su madre, inicia su educación musical. 

1872 Va en este año, su padre, convencido de las dotes 
musicales que adornan a su hijo, toma a su cargo 
la dirección de sus estudios. 

1880 Alterna su formación de cultura general con los es· 
tudios de piano, violín, armonía, contrapunto e ins
trumentación. En este año termina varias obras 
que merecen pública atención. 

1882 Se lnscribe en la Universidad de Munich, que al 
principio frecuenta asiduamente. 

1883 Convencido de que su verdadero camino es la mú· 
sica, abandona la Universidad, para consagrar todo 
su tiempo a su gran pasión, la música. 

1884 El célebre director de orquesta Von Bulow, uno de 
los músicos mas influyentes de la época, le toma 
como sustituto en la Orquesta de Meiningen, ase
gurando así su carrera como director. 

1885 Produce sin desmayo obras de bien distinto carac
ter que se dan a conocer en toda Alemania. Disiden
te completamente de la fobia que su padre siem
pre manifestó por la obra wagneriana, convirtién
dose en uno de sus mas grandes difusores. 

1886 Realiza una estancia en ltalia, donde cree hallar una 
nueva tórmula estética, que emplea en sus obras 
sucesivas. 

1889 Nombrado Director musical de la Corte de Weimar. 
1897 En el período que media entre 1886 y el indicado, 

sus obras le dan un renombre de primer orden en el 
mundo entero. A esta época se deben sus magnffi
cos poemas musicales: ·Don Juan•, ·Muerte y 
Transflguración•, · Till•, ·Don Ouijote•, ·Vida de un 
héroe•. Aunque trata de entrar en los dominios de 
la música lírica siguiendo la llamada escuela wagne
riana, al componer su primera ópera, ·Guntram•, no 
alcanza el éxito. 

1898 Es nombrado Director musical de la Opera de Ber· 
lln, cargo en el que permanece doce años. 



1904 Realiza un triunfal viaje a Norteamérica, donde da 
gran número de conciertos con un completo éxito. 

1905 Estrena su ópera •Salomé•, que produce verdadera 
sensación. Es su primer triunfo en el dominio de la 
música de escena. 

1909 Da a conocer ·Eiektra•. otra ópera de gran relleve, 
en la que demuestra su dominio orquestal y su 
franco avance en el drama musical. 

1911 Logra un triunfo apoteósico al presentar en Dresde, 
de cuyo Teatro de la Opera era director, su mas 
célebre ópera, ·El Caballero de la Rosa•. que con
tinúa siendo su obra maestra teatral. 

1918 Su figura se acrecenta, obteniendo continuados y cla
morosos éxitos en todo el mundo, recibiendo mues· 
tras de respeto y admiración, sobre todo en Aie
mania y Austria, donde se le venera. 

1934 Al lograr el poder el régimen nazi, acepta el cargo 
de Presidenta de Música de Camara del lli Reich, 
mostréndose conforme con las directivas raciales 
que dlctó aquel régimen político. 

1936 Pero su relaclón con la política nazi fue de ··corta 
duraclón. produciéndose un grave conflicto al pre· 
tender estrenar su ópera • La mujer silenciosa ... 
sobre libreto del conocido literato judío Stefan 
Zweig. Abandonó sus cargos oficiales y se retiró a 
Garmisch-Partenkirchen. 

1945 Durante casi toda la segunda guerra mundial resi· 
dió en Suiza, pasando luego a vivir en Alemania. 

1947 A pesar de su avanzada edad, visita Londres, donde 
dirige un concierto memorable. 

1948 Sufre una delicada operación quirúrgica, que se efec
túa en una clínica de Montreux. 

1949 Va restablecido, se celebra en todo el mundo el 
85 aniversario de su nacimiento. El dia 8 de sep
tiembre de este mismo año fallece en Garmisch· 
Partenkirchen este verdadero genio musical, autor 
de quince óperas y de gran número de composicio· 
nes de los més diversos géneros y estilos. 

1952 Va fallecido su autor, se estrena públicamente su 
quinceava y última ópera, ·El amor de Danae•, en el 
Festival de Salzburgo, que si bien estaba preparada 
para ser ejecutada en el propio Festival del año 
1944, sólo se pudo celebrar su ensayo general, dado 
que los aconteclmientos bélicos impidieron la nor· 
mal continuación de la vida teatral de Austria y Aie· 
mania y la lmposibilidad de su anun;iado estreno. 

BRAVAMENTE MASCULINA 



LA TRIUNFANTE SINFONIA DE ELEKTRA 
Mientras Strauss buscaba con empeño un asunto cómico, 
el destino qulso que súbitamente se sintiera interesado 
por la tragedla. hasta el extremo de llevar/e a la creación 
de su obra mas intensamente dramatica. Elektra, de Hof
mannstha/, con su dinamica furiosa, con sus pasiones irre
frenables, decid/6 el cambio de planes del compositor, 
luego de haber asistido a una representación en el verano 
de 1906. Strauss se sintió profundamente impresionado 
por el marcado don de penetración en el espiritu antiguo 
que Hugo von Hofmannstha/ demostraba en el nuevo enfo
que de la tragedia homónima de Sófocles. Existia, por otra 
parte, un detalle muy importante en la obra del poeta 
austríaca que encajaba con las preferencias teatrales del 
músico: Elektra constaba de un solo acto en concentracíón 
de desbordes pas/ona/es, escuetos y a ritmo rapido. Des
pués de conocerse personalmente, se inició entre /os dos 
artlstas un prolongada lntercambio epistolar que produjo 
el acercamlento de dos sensibllidades bien distintas, de 
cuya unión nacieron varios trabajos iniciados con Elektra. 
Richard Strauss había empezado con paso firme el cami
no de la ópera con Salomé (Guntram y Feuersnot ape
nas sl son balbuceos de un estilo) y ahora /e satisfacía la 
idea de empezar donde habia terminada. Oespués de Safo· 
mé /e interesaba comprobar en un nuevo mundo, no la 
policromia y amplitud de su orquesta, sino la fuerza de 
una personalldad. El color, la variedad armónica y el sen
tida dramatico eran ya muy suyos; dominaba la estructu
ra y el desarrollo teatral como verdadera dramaturga mu
sical. El estilo de Salomé lo emp/eó en Elektra, pero en 
un lenguaje para el prop/o Strauss no muy revo!ucionario. 
aunque ciertamente mas sólldo, maduro y personal. Salo
mé fue el atrevimiento; Elektra es /a prueba del ejemplo, 
y ella significó, por consiguiente, la conquista defínitiva 
del público. Salomé tiene un seductor dramatisme natural 
y Elektra posee una auténtica escena dramatica. Salomé 
es color y paisaje; Elektra es el lenguaje y el estilo. El de 
esta última es consciente de sí mismo y el panorama 
sinfónico existe voluntariamente. 
En la orquesta de Strauss, en el lenguaje que hace hablar 
a /os instrumentos de la partitura de Elektra. se encuen
tran el dramatlsmo sonoro con la lírica mórbida en un 
mundo de contrastes que ape/a el caracter de todos /os 
instrumentos para exponer mil encontrados matices de hu
mana condición; que recurre a la disipación acústica para 
pr_ovocar la. confusión del estado animico de la protago
msta; que ltga en aterrador pandemónium las voces de /os 
instrumentos para crear una sugestión demoníaca, que 
/os corts con objeto de recrearse en el dolor mas punzante. 
pero que también los extlende hasta el horizonte en que 

son capaces de gritar, de agitarse y de quejarse con pasión 
apresurada. Es un lenguaje poco común donde no hay 
vocablos de costumbre, sino insólitas expresiones del ge
nio creador, sin la menor tradición en los efectos usados. 
En el escenario, las voces se manifiestan en el mismo 
pathos nuevo y excitado, como consecuencia de las posi
bllidades técnícas de quien utiliza la voz como instru
mento. Los temas de orquesta y voz se entretejen en 
construcclón espontanea, y si con todo se recuerdan mu
tuamente, no por el/o dejan de agitarse en renovada vita· 
/idad. No es el leitmotiv, sino conceptos asociados de una 
forma expresiva. 
Como en Salomé, la inspiración de Strauss surge directa· 
mente del poema, que mantiene en su disposición general 
la unldad de acción pensada por Hofmannstha/ para un 
asunto viejo al que no dio modernidad, slno esti/ización 
de forma. La arquitectura musical de Elektra presenta la 
alternancia de fragmentos de alta tensión con escenas de 
dlstenslón que equillbran un acontecer estatico por lo 
general, pero contrastada por la interposición de música 
animada. No es, pues, lo visual cosa importante en Elektra, 
que cede prerrogativas de suntuosidad escénica a la des
cripclón de estados de animo y agitación interna del alma. 
La forma de expresión es así mas dura y aspera que en 
Salomé, y por el uso de un sistema armónico terrible
mente audaz, las poslbilidades del /enguaje logran alcan
zar lntensificaciones que presentan por su /ado mas hi
riente la cruel tempestad de sentimientos y pasiones que 
se desencadena entre las disonancias que diluyen cualquier 
asomo constante de tonalidad, en forma muy difícil de su
perar por el mas porfiado atonalista. En Elektra no existe 
el sentlmiento compasivo, y por medio de armonías cor
tantes. golpes restallantes y ritmos excitados, se escu
driñan actitudes que en lo repulsiva 1/egan a limites sin 
igual en el mundo de fa ópera. Sin embargo, este paramo 
de violencla queda atenuada por zonas liricas que reme
moran la forma del lied. 
La lmaglnación extraordinariamente concisa de Strauss 
interpretó todas Jas cambiantes frases de la escena dra· 
maties, superando todo lo paroxistico y repulsiva por un 
ambiente de humanidad que puede ser todo Jo cruel que 
se qulera, pero a fin de cuentas muy natural en la fo_rma 
de expresión. El desarrollo de Elektra se sucede en ritmo 
aluclnante de escenas yuxtapuestas con horrores fantas
ma/es, belleza ronca, deseos sometídos por anslas anima
les, venganza salvaje e irónica que sitúa a Elektra en una 
orgia de sangre de los sentidos. Todo es erótlco en esta 
obra maestra pero s/n Ja alegria del amor, donde en un 
poderosa clamor orquestal se produce la slnfonía triun
fal1te. JUAN ARNAU 
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ALFONSO ROVIRA 



DUX-(fla/~ 
JERSEYS DE PRESTIGIO 

INTERNACIONAL 

LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 

HOV SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA ... 

Esta obra compuesta en el primer decenio del corriente siglo refleja 
todas las lnquletudes y problemes de nuestra época. 
En su partitura se encuentran los últimos reflejos del romanticismo y 
las primeres muestras de la desesperaclón proplas de la agitada vida 
de nuestro llampo. 
Para su expreslón Strauss hace estallar un verdadero terremoto slnfó· 
nlco que en su punto élgldo culmina con la erupción de un tema 
musical que tlene el caracter de una sintonia de empaque majestuoso. 
Estes exploslones de sonldos combinados con un retorno al sistema 
habitual en la música de climara, son corrientemente utilizados por 
la generaclón joven de la época en que fue compuesta Elektra. lm· 
peraba en la fecha el estilo aludido que es el de que se sirvió Gustav 
Mahler en sus sintonies. 
La exlgc.nclo de la partitura soliclta una super-orquesta de mas de 
cien profesores. con los que se llega a crear el clima deseado por 
el autor. a base de rares armonlas que en ciertos pasajes conducen 
al dellrlo, mlentras otros lncltan a la histeria més profunda. 
No os !deli la tarea del director de orquesta--en ·~na correcta verslón 
de esta ópera, sl qulere lograr lo que siempre deseó y vlvamente supo 
exigir Richard Strauss; debe ser ademas de múslco avezado a estes 
super·Obras, un verdadero lngenlero de sonido para lograr la dlflcll 
coordlnaclón de tan diversos componentes muslcales, sln dejar de al· 
canzar en cada momento la expresividad propia de una obra lirlco. como 
exlgen los dlstlntos aspectos de su tréglco argumento. 
Esta es la meta que slempre traté de aicanzar desde el podio dlrec· 
torla l . · , 

JANOS KULKA 

• 
El personaje de ·Eiektra•. es el pape! mas considerado y temldo 
por los conocedores del arte lirlco. 
Estimo que en su lnterpretaclón escênlca puedo acoplar todos mis 
conoclmlentos y préctlca musical, ya que el mismo exige todo el saber 
que puede atesorar un artista. 
De otra parte considero que quien no conozca a fondo la mitologia 
grlega nunca podré ser una verdadera Elektra. 
Naturalment& que exlsten dllerenclas entre el personaje de la leyenda 
y el que crearon Hofmannsthai-Strauss, pero en mi interior, al desem· 
peñarlo. acoplo todas las leyendas mltlcas helenas que a este perso· 
naje se refiaren. 
Para dar vida a la compleja personalldad de Elektra, creo se debe 
conocer la mentalldad de los antlguos griegos. especialmente la furia 
do la sangre que atravlesa Iodes las tragedlas griegas. 
En su carécter hay que admirar la expresión de creenclas antigues 
sobre las almas de los muertos que continúan unidas a las de los 
seres vlvlentes. conflrmando el principio de la solldari dad del llnaje. 
lo que conduce con frecuencla a fatales desenlaces por mantenerse 
dentro de las familias el sentir del honor del propio linaje. 
Cuando so estrenó es ta ópera de Strauss. el personaje protagonista 
fue califlcado de •ente casi no humano•. sl blen el enorme poder 
sugastlvo de su partitura le da un relleve puramente artistlco que 
humanlza su figura . Asl. en el punto culmlnante de la tragedia. la 
ascona del reconoclmlento, bri llan la calidad y el ca lor de los sores 
vlvos. 



la tremenda emoclón que se produce en los limites finales de la obra, 
acrecentada por lo tennslón que emana de la partitura, nos lleva a la 
soluclón de la Intrigo, con el balle frenético de Elektra y su muerte, 
que acaba ddndole un claro perfil humano. 
Sólo considero que Elektra tlene una perfecta reolización cuando en su 
lnterpretaclón resolta la porte vocal y musical sobre la escénlca y 
teatral. 

ELOEMIRA CALOMFIRESCU 

• 
Ml primer contacto con la partitura de ELEKTRA motlvodo por el 
estudio de la porte de Chrysothemls, me maravllló. Comprendl desde 
entonces lo genlalldad de Richard Strauss. A medida que se iba desa· 
rrollando ml labor sobre tal obra. mas era el encanto que sus bellezas 
produclan en ml senslbllldad artlstlca. 
Sólo puedo afirmar después de lo dicho que Jas primeras reacciones 
estétlcas do •Eiektro• perduren, lncrementéndose dia a dia, hasta haberla 
convertida en ml obra preferida. 
Sl en un principio me costaba creer que un elemento artistlco latino, 
como yo soy, pudlese atreverse a personificar escénlcamente un papel 
tan Important& como es Chrysothemls, ahora después del profunda estu· 
dlo que del mlsmo he reallzado y de haberlo Interpretada innumerables 
veces en Teatres tan lmportantes como son las Operas de VIena, Ham
burgo, Berlin, San Franclsco. Covent Garden, etc., me convencen que 
ml temor era Jnfundado y que ml ambiciosa aspiraclón se ha conver
tida en uno patente realldad , que só lo deseo tenga confirmaclón onte 
el lntollgente públlco musical de ml querlda Barcelona. 
Pongo en la l nterpretaclón de este personaje, clave de la magna obra 
de Strauss. toda ml poslón por lo música y a la vez ml gran deseo 
de servi r flelmente lo que reclama el composi tor a qulenes Interpre
ten Chrysothemls, une absoluta entrega a la deblda composlclón de 
esta figura femenina que debe expresar según las sltuaciones del 
drama, momentos de tembloroso mledo y otros de orgullosa ternura. 
Ml Ideal artistlco es lograr saber expresar desde la escena lo que el 
Maestro Richard Strouss en su grandeza supo plasmar en la inmortal 
partitura de Elektra. 

DISCOGRAFIA DE 
E L 

ENRIQUETA TARRES 

LA OPERA 
E K T R A 

OlM ITRI MITROPULOS- Maggio Musical e Florentino - Cetra. 
Anny Konetzny, Danlza llltsch, Martha Mòdl, Franz Klarwein, Hans· 
Braun. 

KARL BOHM - Coro de la Opera de Dresde y Orquesta del Estado, 
do Oresde - Oeutsche Grammophon. 
lnge Borkh, Marlanne Schech, Jean Madeira, Fritz Uhl, Dietrich 
Flscher Oleskau. 

GEORG SOLTI - Orquesta Fllarmónlca y Coro de la Opera, de Vi ena 
- Oecca. 
Blrglt Nllason. Morle Colller, Reglne Resnik, Gerhard Stolze, Tom 
Krause. 

NOTA$: 
Al Esta re laclón comprende solamente grabaciones completes. 
Bl El orden que figura en cada grabaclón es el slgulente: Moes

tro Di rector, orquesta y coros, casa edi tora y, a continuaclón, 
los prlnclpales lntérpretes. 

CI Esta noti cia dlscogrMica no tlene carlicter publ icitar lo. 
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Un editlcto con 
vocación Marinera 

~ ) 

Arenys de Mar 
Apartamentoa en venta 

Para los devotos del mary de 
los deportes niÍutkos, poseer 
un apartamento en el Edificio 
."PORTINYOL" dt Arenys 
de Mar, es tanto como tener 
un pie en tie"a y otro en el 
mar. N un ca podra construirse 
mtÍs cerca dt il. Ni reunir 

tanras venlajas: el puerlo dt
portivo a babor, la playa a 
estribor. 
Nada de lo que podamos de
cir/e tiene el valor de una 
visita personal. Diríjase per
sonalmente al "Ctnlro de In
formadón" dtl propio Edificio 
"POR TINYOL" (Fnnle al 
Pósito del puerto dt Annys dt 
Mar), o a: 

GPAI 
ORGANZAClON INMOBI.WIIA 

Av. Principi dl Aoturi11, M 
To- tl11t oo • · IAKilOMA Oli 

SOIRlf \/ll~lS~ 
Ballarines estrellas: 

Primera bailarina: 

Bailarinas solístas : 

Cuerpo de baile: 

ASUNCION AGUADE 
ALFONSO ROVIRA 

ANGELES AGUADE 

ELENA BONET 
CARMEN CAVALLER 
GUILLERMINA COLL 

M.• DOLORES ESCHICHE 

Berta Albareda, M.• Teresa Casellas, M.• Teresa 
Comorera, Hermínia Espejo, laura Esteve, M.• 
Angeles Forés, M.• Gloria Garay, Concepción Ju
nyent, Rosa Marsiñach, Mercedes Roca, M." Je
sús Rodríguez, Marta Saez, Ana M." Sala, Ana 
M.• Sarramagna, Digna Vellvé, M." Carmen Ven· 
tu ra. 
José A. Flores, Tomas Mañosa, José M.a Masó, 
Rafael Miranda, Pedro Tomas. 

Maestro Director: 
Coreógrafo y Maestro de baila: 
Director de Escena 
Decorado según idea y boceto de: 

ADRIAN SARDO 
JUAN MAGRIÑA 

DJEGO MONJO 
ALFONSO ROVIRA 

Ornamentaclón floral de " Corrons", la Boutlque de la Flor. 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



PASfO OE 0RACIA121 

MOTI VO 
La danza denominada •vals• es una variante de la antigua
mente conocida por •ronda•, lenta en su origen, que con 
el paso del tiempo, se hizo mas viva y juguetona. 
Su propio nombre .•walzen• (bailar dando vueltas), define 
no sólo su género, sino su movimiento característica. 
El vals vienés, suave y . elegante depuración de la danza 
popular de igual ritmo, que tiene su· origen en los antiguos 
y campesinos bailes del Tirol austríaca, llamados • Uind· 
ler•, fue abriéndose camino igual en la buena sociedad. 
que abandona el minueto para •valsear•. como en las 
clases populares, que imitan a quienes creen superiores, 
y en seguida llegó a los escenarios, en los que siempre 
se refleja la vida y acontecimientos del momento. 
El nuevo balle hace acto de presencia en múltiples obras 
de géneros diversos, como antes lo hicieron sus ante· 
cesares: pavana, sarabanda, minueto ... y se incrusta en 
óperas. operetas, •ballets•, zarzuelas y, hasta en la música 
pura o de concierto, ingresa su terminologia y movimiento. 
Los mas famosos compositores no desdeñaron su emplo: 
Schubert, en sus ·Danzas alemanas•; Weber, en • La invi
tación al vals•; Berlioz, en s u ·S infon ía Fantastica •; Tchai
kowsky, en su célebre •Quinta Sintonia•; Listz, en • Me
phisto Valz•; Sibelius, en • Vals trista•, y Delibes, en 
· Sylvia• y ·Coppelia•, dejando aparte que igualmente le 
prestan atención y emplean su movimiento los tres grandes 
clasicos vieneses: Haydn, Mozart y Beethoven. 
Hay un momento. a partir del Congreso de Viena, en que 
toda Europa vlve, gira y vibra al ritmo del vals. 
En socledad, tanto en el aristocratico mundo diplomatico 
como en reuniones juveniles, igual en los encopetados 
salones que en populares bailes de barrio, impera el vals. 
Nuestro gran coreautor Juan Magriña ha querido, en esta 
obra, esquematizar, con el inconsutil arte de unas pi
ruetas y de las armónicas vueltas de unas ingravidas pare
jas de ballarines, toda la historia de esta danza y de sus 
múltiples facetas, características y ambientes. 
Para empezar y acabar demostra nd o que el vals es ... eso: 
un vals. 
Emplea para alcanzar su objetivo la deliciosa y conocidí· 
sima partitura de ·El Caballero de la Rosa•, de Richard 
Strauss, en su versión de concierto · Suite sobre los val
ses•, sazonada con temerarias finezas armónicas y suti les 
modulaciones. que apuntan sin cesar temas de vals, siem· 
pre encantadores pero nunca resueltos ni acabados. 
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CASA PROVEEDORA DEL PALACIO DE 
LA MUSICA, JUVENTUDES MUSICA LES 

CONCIERTOS Y ENTIDADES DE 

IMPORTACION DE PIANOS 
ALEMANES Y JAPONESES 

VENTA Y ALOUILER 

TALLERES PROPIOS- AFINACION - ESTUDIO TECNJCO 

COPONS, 2 - TEL. 222 77 74 · BARCELONA-2 

Hoy dia, Ja existencia se ha hecho mas difícil, mas agrio : 
el gesto de Ja vida cot/diana y muchas i/usiones se lueron <( 
al correr del tiempo. Han desaparec/do, se han esfumada, 
como aquellos pa/ac/os que en los viejos cuentos infan- (j) 
ti/es eran habitados por Jas hadas malélicas. Y de ahi W 
que nos entreguemos a Ja rememoración de tiempos di
chosos. Contiene esta nostalgia el secreto tan claramente Z 
c;;rado por Jorge Manrique en su famoso pie de que W 
• .. . cua/quier tiempo pasado fue mejor•. Nada tan clerto. 
porque el pasado ya no podemos detenerlo. Y as/ como la 
evocación nos da la nostalgia d.el pasado, la esperanza > 
nos da el presentimlento del futura. 
Tal sucede con • Soirée vienesa• que en esta época que W 
nos ha tocado vivir, ofrece las mas suntuosas y las 
mas vivas de Jas melodias, no só/o a nuestra admira- W 
ción, sino - sobre todo- a nuestra nostalgia. Se puebla (t 
este ballet de evocaciones, de nosta/gias, porque la mú· 
s ica vienesa es Ja mas viva. la · mas expresiva de cuantas O 
cosas puedan quedar de los tlempos que fueron. 
Nada tiene de extraño, pues que un coreógralo como (j) 
Juan Magriña, dotado de una imaginación p/astica y dina-
mica cada dia mas frondosa, una imaginación flexible y 
viva. apoyada en unos conoclmlentos técnicos solidlsimos, 
se haya sentido atraído por · El caba/lero de Ja rosa•. Z 
Juan Magriña ha llevada a cabo una interpretación libre W 
de la música de Strauss. valiéndose de Ja técnica pura
mente c/asica. Por una cuestión de vestuario, príncipal
mente, ha trasladado la acción del ballet a la época ro- (j) 
mantica. En ·Soirée vienesa•, por lo tanto, las .puntBS• o 
y los •tutús• campan por su leudo, y, en las piedras siem-
pre muy hermosas con Jas que el ballet de Magriñti ha U 
sido construido, hay el cemento necesario para convertir-
las en arquitectura coreogrtifica, hay la trabazón a la vez 1" 
inquebrantable y fluida para que se metamorloseen en v 
danza. Merced a su extraordinaris técnica que amuebla _j 
el espacio con liguras Imprevistes y parece dar/e més 
de tres dimensiones. merced a su ritmo ajustada a las <( 
mas diversas pulsaclones de la emoción, gracias 8 las r 
múltfples formas que logra proporcionar a los cuerpos de (j) 
los bailarines. Magrlña consigue comunicarnos toda la em-
briaguez interior y exterior del vals. O 
Con •Soirée vienesa•. en suma, Juan Magriña ha •teatra
lizado• el vals. ha logrado extraer todas las posibilidades Z 
teatrales del vals. Los valses. en su ballet, se exalten a 
guisa de luegos artificis/es. de encendida y arrebatadora (j) 
seducción y se tiñen de poesia, mientras las liguras Ira· O 
gi/es de bailarinas y ballarines embe/esan a /os especta· 
dores con el p/acentero espectacu/o de su fragante ju· U 
ventud, fino como una gasa, inquieto cua/ pluma al vlento. 

SEBASTIAN GASCH W 



NOTICIAR lO I 
e Esta noche tiene lugar la primera representación del pro
grama Strauss, integrado por la ópera "Eiektra" y el ballet 
"Solrée Vienesa", este últlmo en la lnterpretación del Cuerpo 
de Balle de este Gran Teatro, bajo la dlrección de Juan 
Magrillé y con la destacada intervención de los ballarines 
estrelles Asunción Aguadé y Alfonso Rovira y de la primera 
ballarina Angeles Aguadé. 
e Con "Eiektra" se presenten en España dos llustres artis
tes; el Ma es tro Ja nos Kulka, y la soprano El dem ira Calomfl
rescu. Reaparece en el escenario de sus primeres éxitos la 
llustre soprano barcelonesa Enriqueta Tarrés, completéndose 
el reparto con los prestigiosos nombres de Sona Cervena, 
Connell Byrne y Rolf Polke. 
e El Maestro Janos Kulka nació en 1929 en Budapest, donde 
estudió y en cuyo Teatro de la Opera obtuvo su primer con
trato. Hasta 1959 obtiene sus maJores éxitos en Viena, Munich 
y Stuttgart y en 1961 entra a formar parta de la Compañla 
estable de la Opera de Hamburgo, en donde dirige més de 
treinta óperas distintes. Posteriormente colabora con los tea
tros de Berlin, Frankfurt, Zurich, Copenhague, Colonia, Buenos 
Aires, etc. Desde 1964 es "Generalmusikdirektor" de la Opera 
de Wuppertal, y en 1967 dirigió la Orq. Sinfónica de Boston. 
e Eldemira Calomfirescu nació en CluJ (Rumanía), rea
lizando sus estudies en el Conservatorlo de Bucarest. En fe
brero de 1965 debuta en la Opera de Bucarest con la Leonora 
de "Fidello", a la que siguen "frovador", "Ballo in masche· 
ra", "Aida", "Tosca", etc. asi como la Mariscala de "El 
Caballero de la Rosa" y los dos personajes femenlnos de 
"Lohengrln". En 1967 su lnterpretaclón de "Elektra" en Bonn 
y en la Opera de Viena, le ebre las puertas de la fama Inter
nacional, que acredita su interpretación de esta obra por 
Alemanla y también en !talla y Méjico, pals este último en el 
que acaba de concedérsele la Medalla de Oro del Club de 
La Opera. 
e El próximo Jueves se ofreceré la tercera representaclón 
y última de noche de "Trlstan e lsolda" , que brillantemente ha 
lníclado el ciclo alemén de la actual Temporada. El reparto, 
extraordinariamente excepcional, esté encabezado por la fa
moslslma soprano noruega Ingrid Bjoner, que se ha presentado 
en Barcelona, y por el cèlebre tenor norteamerícano Claude 
Heater, tan admirado en este Gran Teatro. Con ellos, tres 
auténtlcos especialistes del repertorio wagneriano, Barbro 
Ericson, Antonin Svorc y Manfred Schenk, todos ellos bajo la 
dirección del Maestro Charles Vanderzand y el regista Ernst
August Schneider. 

Talleres Huguet,s.L 
S ERVICIO LANCIA Y MERCEDES BENZ 
CON DE BORRELL, 229-2S1 e T EL. 230 22 27 

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

• CARROCERIAS Y SUS 
ESPECIALIOAOES 

• TRABAJOS OE CALIOAO 
SOBR E AUTOM OVILES 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 3 diciembre 1970. Noche a las 9 
Il. • de propiedad y abono a Noches. Turo o B 

TERCERA REPRESENTA ClON de 

TRISTAN E !SOLDA 
de Richard Wagner 

por Ingrid Bjoner Antonin Svorc 
Barbro Ericson Manfred Schenk 
Claude Heater Enrique Serra 

Maestro: Charles VANDERZAND 
Dtor. de escena: Ernst A. Schneider 

Sabado, 5 diciembre 1970. Noche a las 9,30 
12." de propiedad y abono a Noches. Turno C 

SEGUNDA REPRESENTACION. de 

ELEKTRA y el ballet 
SOIREE VIENESA 
de Richard Strauss 

por los mismos intérpretes de esta noche. 

Domingo, 6 diciembre 1970. 
4.• de propiedad y abono a Tardes. 

Tarde a las 5 

CUARTA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

TRISTAN E !SOLDA 
por los mismos lntérprctes del jueves dia 3 

D. L. : B. 35.332·1967 • ARTES GRAFICAS KLEIN, tel . 271 19 31. Barcelona 
AVISO. Denlro de Ja sala dc estc Gran Teatro està prahlbido obtener registres 

o clntas rnn¡:netofónicas, nsi corno rcnllzar loto¡:ralías o filmar escenas de 
los cspecl~culos que sc rcpresentan, o del públfco que asiste a los mismas 

Prohibida la reproducclón total o parcial de las textos de este Programa 

B..\GUES 
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JOYEROS 

EL REGULADOR JOYERÍA BAGUÉS 
BAGU É S 

Rambla de las Flores. 105 • Carmen, I 
Tels. 2310400 lvarias lineasl· 22229 13 
Aporcomiento grotutiO an lo Gorduño ' 

PE~tAS · BRittAN TES· ESME RAl DAS 

Posea de Gracia, 41 

Tels. 21601 73 . 21601 74 

Aporco"uento grotuíto e, Poseo de Groclo 

Colle San Pobla, 6 · Tel. 221 42 37 
Aporcomiento groru•lo en ~lo Gotduño • 

los creoctones mós modernes en joyerío, ploterío y relojerío 

Ultimes novedodes en relojes · joyo y deportivos 

ESPECIAUDAD EN LISTAS DE BODA 

Cuberteríos en ploto de ley, olpoco y acero inoxtdoble 

Concesionorios exclusives de lo morco PIA GET 
IIIOI!S DE GrAN lUJO 

AGENTE S DE 

PATEK PHILIPPE BULOVA 'fJ 
El MEJO~ lHOJ 0!1 ''UNDO fl -..Ho~ tfiOJ mci00NIC0 
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SERIE PH I LI PS ~;'~ MAGNOSCOPICA 1970 

SU REGALO DE FI EST AS, 
UNO DE LOS 

A CRUCEROS 
T NAVIDAD 

FINDEAÑO 
Dol 21 al 28 Olcl ombre 1970 M{N CARIBIA 
BARCELONA · TANGER . MALAGA. ARGEL 
GENOVA • BARCELONA· 
Oti 28 Oiciembro 1870 al 6 Enoro 1971 M{N CARIBIA 
BARCELONA • MALAGA . TAN GER . LISBOA 
CASABLANCA • ARGEL • BARCELONA 
Comblnondo dol 21 Oiciembre 1970 al 6 Enoro 1971 M/ N CARI BlA 
BARCELONA · TANGER • MALAGA • ARGEL· GENOVA 
BARCELONA · MALAGA • TANGER ·LISBOA 
CASABLANCA • ARGEL • BARCELONA 
Oel 26 Olclembre 1970 al6 Entro 1971 M{N IRPINIA 
GENOVA • NAPOLES • CATANIA • TRIPOLI 
TUNEZ • AAGEL • TANGER. CADIZ ·PALMA · GENOVA 

YCRUCERO 
AL AFRICA 
FASCINANT E 
MJN CARIBIA 

PROGRAMA MARITIMO 30 DIAS 
2 PROGRAMAS AEROMARITIMOS 

DE 15 y 22 OIAS 

Procio desde 30.620 ptas. 
tll buque nldrí d1 Mílaga el 14 de 

Marzo 1 Iu 15.00 horu con dutlrtO ... 
1 Ginova. dondt lltgorí tl dia 1& 

I liS 14 00 -orasJ 

informes y reservas en 

15 Febrero 
19 
21 
24 
26 
27 

I Marzo 
3 
4 
1 
8 

12 
14 

BARCELONA 
TENERIFE 
OAKAR 
MONROVIA 
ACCRA !Tema l 
LOME Clogo-Portl 
VICTORIA ( OOUALA 
COTONOU 
ABIDJAN 
FREETOWN 
CONAKRY 
LAS PALMAS 
MALAGA 

HIJOS DE M. CONDEMINAS, S.A. 
Pueo Colón. 9 · 11 ·Tels. 221 14 80. 232 21 04 



Pullrnan: colo nia 
para hornbres 

PRE SHAVE • AFTER SHAVE • CREMA DE AFEITAR • JABON 




