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Reposición de la ópera en 
un prólogo y tres actos, con 
cinco cuadros, lihreto de 
Francesco Maria Piave, mú
sica de Giuseppe Verdi. 

Esla ópera se eslrenó en el Tealro 
" La Fenice" de Venecia el 12 de 
mano de 1857 y en el Liceo el 31 de 
diciembre de 1862, habiéndose ol re· 
c ido de la misma tres represenla 
ciones. La segunda versión, que ea 
la que aclualmenle se represenla, se 
estrenó en la " Scala' ' de Mihin en 
1881 y en el Liceo el 3 de diciembre 
~a _1959, habiendo sido su lercera y 
uluma representación, la del 8 de 
diciembre de 1959. 

SABADO, 
12 DICIEMBRE 1970 
NOCHE 
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Lleve ORGIA. 
El nuevo perfume de MYRURGIA 

Y perdónele las locuras 
que haga por usted. 

ORGIA 
(extracto y colonia) 



ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Génova y sus alrededores. 
Epoca de la mlsma: Mediados del siglo XIV. 

PROLOGO 

Una plaza de Génova, en la que se encuentra el palacio 
de la noble familia de los Fiesco. 
Paolo Albiani, un artesano, junto con su amigo Pietro, 
algunos marineros y hombres del pueblo, se manifies· 
tan para que Simón Bocanegra, un valiente corsario, sea 
elegido Dogo. Simón Bocanegra ama a María Fiesco, pero 
el padre de la joven ha rehusado dàrsela en matrimonio, 
a pesar de que de tal amor existia una niña. Cuando sea 
Dogo -piensa Simón- el viejo no podní oponerse a la 
unlón matrimonial. María, gravemente enferma, se halla 
encerrada en el palacio. Súbitamente aparece Fiesco, des· 
hecho en llanto: su hija ha muerto. Nada puede hacer 
ya contra Simón y sólo desea la paz con éste, a condí· 
ción de que le devuelva a su nieta, la inocente hija de 
Marfa. Pero el drama tiene su reverso: el mismo Simón 
ha perdido el rastro de su hija, que tue misteriosamente 
raptada cuando lejos de su madre se hallaba al cuidado 
de una vieja slrvienta. Simón Bocanegra es elegido Dogo, 
pero esto no le consuela del dolor que siente por la 
muerte de Marra. 



pri mer acta 
CUADRO PRIMERO 

En los jardines del Palacio Grimaldi, cerca de Génova, 
veinticinco años después del prólogo. 

Una joven rememora los pasados tiempos en que dada 
su calidad de huérfana, vivia en un convento en compañía 
de su amiga Amelia Grimaldi, muerta algún tiempo des· 
pués. Los Grimaldi, proscrites, queriendo evitar que los 
Dogos heredasen sus bienes, sustituyeron a su difunta 
hija por la pequeña huérfana, a quien todo el mundo co
noce con el nombre de Amelia. Esta es, en realidad, la 
hija de Slmon Bocanegra, que esta prometida al joven Ga
briela Adorno. Pero el Dogo viene ahora a pedir su mano 
para Paola, su favorita. Se queda a solas con la joven, 
quien le revela su pasado; estas palabras y la identifica
ción de dos medallones, prueban en realidad que son pa
dre e hija, arrojandose uno en brazos del otro. Simón 
se rinde ante el deseo que le expresa Amelia y accede 
a que se case con Gabriela y no con Paola. Este, furiosa 
al verse despreciado, prepara con su amigo Pietro el rapto 
de Amelia. 

CUADRO 11 

Asamblea del Consejo de la República, en el Palacio de 
los Abati. 

La rivalidad entre los nobles y la gente del pueblo se 
ha acrecentado; Fiesco, bajo el nombre de Andrea, toma 
parte en una conjuración de los Guelfos contra el Dogo. 
Esta rivalidad llega a la asamblea del Consejo de la Repú
blica, presidida por Simón Bocanegra, en presencia de 
hombres del pueblo, de Paola y de Pietro. El Dogo exhorta 
la buena voluntad del Consejo para el mantenimiento 
de la paz, cuando un grupo de revolucionarios irrumpe 
persiguiendo a Gabriela, por haber matado a un esbirro 
que participaba en el rapto de Amelia. El rapto había sido 
urdido uti llzando el nombre del mismo Dogo. Pero Ame· 
lia, una vez libre, indica a su padre quién ha sido el 
raptor. 
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segunda acta 
Un salón en el palacio del Dogo. 

Antes de huir, Paolo siente el deseo de perpetrar su 
venganza. Vierte un somnífera en la copa del Dogo y alien· 
ta a Gabriela para que apuñale a Simón, quien, dice, sien· 
te deseos impuros por Amelia. Cuando ésta habla con Ga· 
briele le expresa la pureza de sentimientos que el Dogo 
tiene para ella; su verdadero nombre es María, el mismo 
de su madre. pero nadie conoce todavía su identidad. El 
nombre de Gabriela figura entre los enemigos de Simón 
Bocanegra y en vano suplica la joven a su padre piedad 
para el hombre que ama. El Dogo bebe la pócima y cuan· 
do esta adormecido, Gabriela se precipita sobre él, puñal 
en mano. deteniendo precipitadamente Amelia el brazo 
homicida. Cuando el Dogo recobra el sentido, sacrifica 
su propia causa a los amores de su hija y revela a Ga· 
briele que es el padre de Amelia. Le conmina a correr 
a los campos de los Guelfos, que se han rebelado contra 
él y a apaciguarlos en nombre de la patria. Sí triunfa en 
esta empresa generosa, Gabriele obtendra la mano de 
Ameli a. 

terce r acta 
Salón en el palacio del Dogo. 

Dominades los rebeldes, Génova en fiestas celebra las 
bodas de Amelia y Gabriele. La suerte de Paolo ha sido 
decidida: ira al suplicio; pero antes de ejecutarse la 
sentencia, el reo confia a Fiesco que el veneno que in· 
girió el Dogo mina su salud. Mientras tanto Simón Boca
negra. que siente la muerte próxima, contempla el mar 
que había surcado durante tanto tiempo, aspirando la 
brisa marina y lamentando que sus olas no le hayan dado 
el asilo final a que aspiran los marines, el serviries de 
tumba. De súbito se presenta Fiesco delante de él y 
Simon le dirige nobles palabras de amistad. Es preciso 
que el viejo sepa que la desaparecida huérfana ha sido 
hallada. Amelia es, le dlce, mi hija y la de María. La 
reconciliación es sellada con un abrazo paternal y, antes 
de expirar, Simón Bocanegra bendice la unión de Gabrieie 
y Amelia, transmltiendo ei poder político a su yerno. 
El drama concluye con la prociamación del nuevo Dogo 
y es Fiesco quien anuncia la muerte de Bocanegra a los 
genoveses, invltandoles a aclamar a Gabríeie. 

Los últimos cuidados 
de un gran cava 
estan en manos de usted 
... Pedimos, pues, su amable colaboración 
a un esfuerz.o que culmina la labor de años 
y que pudi era malograrse, excepcionalmente. 
alteraodo el "bouquet." 

Recuerde que un bueo "Cava" 
debe servirse frío, ,nunca hdado. 
Mejor en copa e~trecha. . . .. 
Y que no ha de verterse con preclpltaclon. 

Es importante. Es "regla de oro" 
que cumple cl buen conocedor. 
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Simon Boccanegra: 1857- 1881 

Cuando a mediados de 1856 decidió poner música al li
breta de · Simon Boccanegra• , Verdi había ya compuesto 
su trilogia romantica - •RigoleNO•, •Trovatore• y •Tra
viata•-, que fe hab1B valido una enorme consideración en
tre sus compatriotas. y su nombre era conocido en teatros 
extranjeros. El éxito alcanzado por sus obras anteriores fe 
1/evó a estrenar •I Masnadieri• en Londres y •Jérusalem• 
- adaptación de .¡ Lombardi- y •Les Vêpres Sicílien
nes• - sobre un líbreto francés de Scribe- en Paris. 

El 15 de mayo de 1856 Verdi firmó un contrato para es
cribir una ópera para el Teatro de la Fenice, de Venecia, y 
fue entonces cuando se fe ofreció el argumento de ·Simon 
Boccanegra•. Se trataba aún de un tema patriótico, alre
dedor de Simon Boccanegra -o Boccanera-. político ge
novés del slglo XIV, quien aun cuando pertenecía a una 
de las mas nobles familias de la ciudad, al estallar la su
blevación contra la aristocracia no habia vacilado en po
nerse al fado del pueblo. que premió sus servicios procla
móndole dux en 1339; en 1363 pereció envenenado en un 
banquete que fe ofrecló Pedro de Lusignan, rey de Chipre. 
Pero la ópera en poco se pareceria a la historia. El libre
to se basaba en el drama homónimo del español Antonio 
Garcia Gutlérrez - autor asimismo de ·El Travador-, 
estrenada en el Teatro de la Cruz, de Madrid, el 17 de 
enero de 1843. Varios comentaristas. entre ellos Glno 
Mona/di, autor de •Verdi: 1839-1898•. erróneamente han 
considerada el Jibreto como inspirada en ·Fiesko• de Schi-
1/er. pero la acción cie ·Die Verschworung des Fiesko zu 
Genua• . desarrollada en el siglo XVI en época de Andrea 
Doris. nada t•ene que ver con la ópera ni con el drama de 
Garcia Gutiérr~:z. fuera del ambiente genovés y de la apa
rición de un miembro de la familia de los Fieschi. 

El /ibreto de la ópera era original de Francesca Maria Pia
ve. fie/ colaborador de Verdi. Mediocre poeta, a Piave no 
fe fa/taba un instinto teatral que /e permitía conseguir 
casi slempre grandes efectos con una increïble econo
mia escénica. En aquella época es evidente que Verdi 
no poseía aún, ni de lejos, la suficiente perspicacia para 
juzgar f8cllmente el valor intrínseca de un libreto. Mas 
tarde, mucho mas tarde, después de hacer aceptado y mu
sicada otra sarta de incongruenclas como era la versión 
original de •LB Forza del Destino•, servida también por 
Piave. hallaría en Arrigo Boito el consejero ideal. Pero 
en 1857 lo únlco que Verdi pide a un libreto es que ofrez
ca situaclones extremas, y el de ·Simon• las tenia. 
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A medlados de febrero de 1857 se debe aún campaner 
el última acta y orquestar toda la partitura, pera Verdi 
/agra terminar el traba;o a tiempo y la ópera se escenifica 
por vez primera el 12 de marzo. 

Ante toda consignemos que esta primera representación, 
así como las tres restantes que se dieron constituyeron 
rotundos lracasos. La primera noche só/o se aplaudió 
·11 lacerato spiritO• . En la segunda, por reacción, los in
condiciona/es de1ensores de Verdi, que no eran pocos, /o
graron que el telón se Jevantara hasta diecinueve veces, 
aunque no sín grandes protestas, y en la cuarta debió in
terrumpirse Ja obra en seis ocasiones, a causa de una 
violenta /ucha entre quienes ap/audían y quienes sisea
ban. 

En su forma original ·Simon Boccanegra•, bien que desde 
un punto de vista musical fuese una ópera exquisita, no 
tuvo fortuna en el teatro y, ciertamente, no podia tenerla. 
Verdi habfa escrita una partitura que se adaptaba tan 
flelmente a las palabras del libreto que Jas taras de éste 
no podfan menos que trascender en la música. Es cierto 
que algunos crfticos -entre el/os Filippo Filíppi, gran 
propagador de la causa verdiana-, Ja alabaran, pera esta 
no slgnlflcaba nada para el compositor. El pública, hasta en
tonces su mas apasionado defensor, .ftJe en aquella oca
sión el mas acerba en su desagrado. Verdí, que con •Les 
Vêpres Sici/iennes• de París desea reve/arse con aquella 
ardiente espontaneidad que fue siempre uno de sus ma
ximos atractivos, cuando escribe el ·Boccanegra• para el 
italianfsimo pública de la Fenice parece despreocuparse 
totalmente de los gustos de sus compatriotas. Volviendo 
al estreno no podemos de;ar de consignar que Ja e;ecu
clón encomendada a grandes artistas de la época como 
Negrinl, Gira/doni -que cantó varias temporadas en el 
Liceo- y la soprano Berdazzi, no fue tampoco del toda 
fellz. Estos cantantes se sentían incómodos en sus tes/tu
ras y no estaban ya en Ja plenitud de sus facultades va
cales. 

Después del fiasco de Venecia la obra no mereció ser 
repuesta mas que en contadas ocasiones. Sin embar
go, al año slguiente, en 1858, era bien recibida en Reggio 
Emllla y mucho mas en Napa/es. Pera la pésima acogida 
que obtuvo un año mas tarde en la Sca/a hizo que fuese 
pronto proscrita. sl bien algún interés debía despertar 
cuando el 17 de diciembre de 1862, einco años después 
del trlste estreno, aparecfa en nuestro Liceo. El resul
tada fue igualmente negativo. Los periódicos se hlcleron 
eco de el/o aunque atribuyendo la responsabilidad mas 
que a Verdi, a la contextura de/ /íbreto. 



Verdi, sin embargo, estaba convencido que no obstante 
los juicios adversos, •Simon Boccanegra• no era inferior 
a muchas de sus otras óperas acogidas con calurosa com
placencia. ·Cuando la gente se calme - escribía el citada 
Fil/pp/- se dara cuenta de que he pretendido hacer algo 
nuevo y no una música despreciable•. Pero se marchó a 
Busseto, su pueblo natal, y la ópera pasó al archivo, 
donde dormiria durante casi cinco lustros. 

En este periodo de tiempo Verdi compuso «Un ballo in 
maschera•, las dos vers/ones de «La Forza del DestinO•, 
el arreglo de ·Macbeth• para París, «Don Cario•, «Aida•, 
el ·Requiem• y un curiosa cuarteto para cuerda. Por aquel 
entonces Boito y Ricordi trataban insistentemente de sa· 
car al maestro de su aparente retiro persuadiéndole a es
criblr otra ópera. Verdi pensaba ya en ·Otello•, pero 
ceyendo en el valor de muchas paginas del olvidado «Si· 
mon• decidló rehacerlo antes que iniciar la composición 
de una nueva obra. Para el/o habia que buscar un nuevo 
libretlsta (Piave habla muerto en 1876) y recurrió a Arri· 
go Boito, poeta, critico y compositor. Para un artista de 
la magnitud de Bo/to, autor del grandiosa ·Mefistofele• y 
capaz a la vez de escriblr libretos tan equi/ibrados como 
los que lograrla con •Ote/Jo,. y •Fa/staff•, la tares no 
podia ser muy atractiva, pero la aceptó. Garcia Gutiérrez, 
el autor de la trama original, parece ser que tuvo una es· 
pec/al deblfldad por la sup/antación de identidades. dis· 
!races, engaños y niños cambiados de cuna (hal/amos 
los mlsmos efectos en ·El Travador») por lo que no era 
mucho lo que Boito podia hacer. En principio se limitó a 
aclarar algunos de los puntos mas obscuros del inconexo 
libreto de Piave. Suprimió un innecesario cambio de es
cenas en el primer acto reuniendo en dos los tres cua· 
dros de la primera versión; profundizó un poco mas -qui· 
za no tanto aún como merece- el maléfico personaje de 
Paolo, en el que anticipó algunos de los caracteres de 
lago; dlo sent/do a la muerte del dux creando la escena 
en que Paolo prepara el veneno, y difundió, donde pudo, 
un nuevo aliento de poesia. Su contribución mas impor· 
tante fue escribir un nuevo final para el primer acto 
creando la escena del Consejo, aunque también aquí, des· 
de •Ame/la, dl' come fosti tu rap/ta• hasta ·Saivarmi 
l'audace•, aprovechara versos de Piave. Pero no pudo 
eliminar todos los de1ectos, particularmente aquella gra· 
ve y uniforme tristeza que embarga todo el drama y que 
esta ligada a la mlsma acción y al mismo escaso lnterés 
humana que presenten todos los personajes, excepclón 
hecha del protagonista y de Fiesco. Debia ser Verdi qulen 
cliese vida a estos personajes carentes de profundidad. 



El compositor, firme en su empeño de rehabilitar la ópe
ra, procedió a cortar var/os fragmentos inconsistentes. 
Numerosas frases vocafes sufrieron variaciones en su 
diseño mefódlco, fa instrumentaclón aparecía retocada 
en casi toda fa obra y, medlante episOCiios mOCiulantes 
de la orquesta, las escenas resultaban mas estrechamente 
ligadas. Verdi ha dado a la ópera una mayor anchura, con
cediendo una importancia aún mayor a los caracteres 
•políticos• que habla ya tanteado de musicar en la pri
mera versión, en la que no podia decirse que la inexcu
sable trama amorosa (con fas respectiva s arias de so
prano y tenor} fuese el efemento central de fa trama. 

En su nueva verslón, •Simon Boccanegra• se estrenó en 
fa Scafa de Mllan el 24 de marzo de 1881. Dirigió el ifus
tre maestro Franco Facclo y fue cantada por la soprano 
D'Angeri (Amelis}, el céfebre baritono francés Mau rel 
- futuro creador de lago y Fa/staff- en el personaje 
central, el no menos famoso tenor Tamagno (Gabriele), el 
ba jo De Reszké (Fiesco} y el ba jo Salvati (Paolo]. Verdi, 
que asist/6 a las tres primeres de las diez representa· 
clones que se dleron, constató el triunfo obtenldo. S/n 
duda, el prestigio del compositor estaba a un nivel que 
incluso fas poslbfes res·ervas que pudieran hacerse sobre 
la homogeneidad del resultado fueron excluidas. 

· Simon Boccanegra• en la versión definitiva es, en suma, 
obra de evldentes deslgualdades. El libreto queda aún 
cojo, pero aceptabfe al fin y con excelentes momentos. 
En el aspecto musical hay paginas, como el prólogo, el 
segundo cuadro del primer acto -totafmente nuevo- y el 
final, ante las que admiramon el gran Verdi de ·Don 
Garlo•, <~Aida• y .,Qteffo•. Las figuras de Simon y Fiesco 
han tornado todavía un mayor desarrol/o en una obra en 
que el tema central es fa pasión política, el drama del 
hombre de gobierno !rente a sus prop/os sentimientos, 
fa tragica viofencla de la comunicación entre el individuo 
y la masa, entre el idea/ismo del gobernante y la viva 
pasión del puebfo. 

La triunfaf acogida dispensada en la Scala a "Simon Boc
canegra• fue reproducida después en otros muchos esce· 
narios, pero no en el Liceo. Pronto fa ópera volvió a 
quedar archivada slendo inútilmente analizada y admirada 
por musicófogos ya que no apareció en los escenarios 
hasta que en 1933 la Scala y un año mas tarde la Opera 
de Roma decidieron reponer la versión de 1881. En la 
actualidad es un titulo frecuente en el repertorio y marca 
un hito Important/simo en la producclón del genial •Con
tadino• de Busseto. 

JA/ME TR/80 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIUSEPPE VERD I 



DUX-(flo/~ 
JERSEYS DE PRESTIGIO 

INTERNACIONAL 

1813 En ambiente sin relación alguna con el arte musical. 
nace Giuseppe Verdi en Roncole (ltalia). 

1838 Después de estudios alternados con trabajos mu· 
sicales de escaso relleve, efectúa su primera com· 
posición: •Seis romanzas para canto y piano•. 

1839 Estrena la primera de sus óperas: ·Oberto, Conde 
de San Bonifacio•. en la Scala de Milan. 

1840 En el propio teatro, se efectúa el estreno de la ópe· 
ra •Un díade reino• . 

1842 Logra su primer gran éxito con el estreno de •Na· 
bucco•. en Ja Scala. 

1844 Primera representación de •Ernani•, en el Teatro la 
Fenice, de Venecia. 

1847 Estreno de •Macbeth • . en el Teatro Pérgola, de Fio· 
rencia. 
En el propi o año, estrena • Los mesnaderos • (Lon
dres) y •Jerusalén .. (París). 

1849 Primeras representaciones de • La batalla de- Leña· 
no• (Roma) y • Luisa Miller• (Napoles). 

1851 En el Teatro Fenice, de Venecia, después de una 
serie de lncldentes políticos a consecuencia del 11-
breto empleada, se produce el estreno de • Rigo
letto•. 

1853 Estrena en el Teatro Argentina, de Roma, ·El Tra
vador•. y, en Venecia, • La Traviata•. 

1857 Primeras representaciones de •Simón Boccanegra•. 
en Venecia, y •Aroldo • , en Rimini. 

1859 Estreno de ·Un baile de mascaras•. en F:oma. 

1862 Creación de • La fuerza del Destino•. en el Tea tro 
Imperial, de San Petersburgo. 

1867 Estreno de ·Don Carlos•. en la Opera, de París. 

1871 Tlene lugar la primera representación de •Aida•, en 
el Teatro Italiana de El Cairo (Egipto). 

1874 Primera audición de la ·Misa de Requiem•. en Mi· 
lén, compuesta en homenaje al gran poeta Mazzoni, 
recientemente fallecido. 

1887 Estreno de · Otello• en la Scala de Milan. 

1893 Estrena su última ópera, ·Falstatf•. en el propio tea
tro mllanés. 

1898 Se dan, por vez primera. sus ·fragmentos Sacros• 
en Paris. 

1901 Fallece. en Milan, este llustre compositor. que re
cibió con justa razón el titulo de • Padre de la Opera•. 
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SOLIDA COMO UNA ROCA 

LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 

HOY SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA ... 

Oespués del éxlto de •li Trovatore• . con argumento basado en el 
drama de Antonlo Garcia Gutiérrez, Verdi qulso conocer todas las 
demés obres teatrales del reterldo poeta espai\ol. 

Fasclnado por el tema y desarrollo del ·Simon Boccanegra•, el mlsmo 
compositor lo convlrtló en llbreto para una ópera. aunque lo reallzó 
en prosa, que su habitual colaborador literario Francesco Maria Plave 
vertló répldamente al lenguaje y rima poéticos. La ópera en cuestlón. 
estrenada en 1857 en la Fenlce de Venecia, no tuvo buena acogida; 
los adeptos de Verdi atribuyeron el fracaso al malhumor de los vena· 
clanos. al hecho de que su acción ocurriera en Génova y exaltara a la 
ciudad eterna rival de Venecla y para mayor escarnlo en el primer acto 
el coro deba grondes voces reclamando ·Muerte a Venecia•. pero lo 
clerto es que las suceslvas representaclones dadas en otras cludades 
no mejoraron el crlterlo negativo de su partitura. 

Amargodo, Verdi escrlbfo ·textualmente: .y en camblo el Boccanegro 
no es Inferior a tantes otras óperas mías mas afortunades que ésta•: 
segu idament& la retlró del repertorlo, prohibiendo su puesta en escena. 
con el propóslto de arreglari a, expresando al asf hacerlo públlco que 
querfa a esta obra •como se qulere al hijo jorobado•. 

Pasaron velnticuatro años y sólo el encuentro artístico con Arrlgo 
Bollo •el prfnclpe de los llbretistas• fue determinants de que el 
múslco cumpllera su palabra de revisar el •Simón Boccanegra•. Solto 
aceptó Intervenir en la modlflcacfón de varias rimas. se ellmlnaron 
algunes escenes. añadlendo en camblo otras, tamblén se amputó un 
banal ballet de corsarlos afrlcanos, fue totalmente transformado el 
gran final del primer acta. agregéndose er monOlogo de Paolo del 
segundo acto, algunos fragmentos muslca les que se conservaron ob· 
tuvleron un acompañamlento mas moderno, la propla lnstrumentaclón 
dlstlngue esta ópera de las precedentes por su tratamiento expreslvo 
y colorfstlco y dlez años después del éxlto de ·Aida•. cuando todo 
parecfa Indicar que Verdi habla acabado su carrera de compositor. 
·Simon Boccanegra•. con sus nuevas vestidures. fue presentado en 
1881 en la Scala, obtenlendo un enorme y triunfal éxito. 

En esta verslón definitiva la ópera acusa sensibles semejanzas o re· 
cuerdos del nuevo modo expreslvo de Verdi en • Un ballo in maschera• 
y de ·Aida•. al tlempo que preanuncia ·Otello· y ·FalstaH•. 

·Simon Boccanegra•. a la que Verdi solla llamar •mi ópera marinera•. 
porque se sltúa en Génova su acclón y por fos continuos eloglos al 
mar que en ella se hallan, tlene un encanto particularíslmo. por ex· 
presamente querlda por el compositor. que para lograr este efecto 
confló la parle de canto a voces graves (baritonos y bojos). dejando 
sólo en contraposlclón libres de esta tinta a fos dos enamorados. 
soprano y tenor. 

Esta es la ópera que vuelve al escenario de este Gran Teatro para 
ser somotlda a la atenclón del cullo público de Barcelona. que sólo 
tuvo ocaslón de verla representada en 1959 preclsamente en esto fa· 
moso Llcoo. alcanzando en tal ocasión un éxito que parecfa lnclerto, 
pero justlflcadlslmo. pues sl es poco conoclda del públlco. en el em· 
pllo sentldo de la popularldad que alcanzan las otras obras verdlanas. 
hay quo reconocor que ocupa un lugar blen preciso e lnsustltulble on 
la ovoluclón del arte dramétlco del gran Maestro de Busseto. 

INO SAVINI 



El personaje do Marra. sl blen de la maxima importancia desde el 
punto de vista dramétlco (qulzas el mas importante en cuanto Que 
la trama teatral se desarrolla en torno a ella). no vive dramatica, musi· 
cal y vocalmente en el estilo caracterfstico de las grandes heroinas 
verdlanas: este estilo esta reservado en cambio. en esta ópera de 
modo evldente al protagonista, Simon Boccanegra. La dulce figura de 
la hlja se ensambla en el contexto general de la ópera, uniéndose al 
drama del padre y del hombre amado. casi con discrección, como con
viena a una mujer de su clase y rango. Deriva de esa posición dra· 
métlca. un canto caracterlzado por acentos de extrema dulzura que 
se llenan a veces de dolorida paslonalldad: Maria es, pues, una mujer 
en la més genulna y típica acepclón de la palabra, hija devota y 
amante sincera y apaslonada. Sus reacciones no parecen llegar en 
momento alguno a los extremos abismos del dramatismo verdiano 
reservado a otras herornas como leonora, Amella o Violetta. Vocal· 
mento encuentro la parle cantada de Maria bastante comprometida y 
decldldamente diflcll en algunes paglnas, por el estilo siempre contro· 
lado. la pureza de la llnea y la elegancla requerida para superar clar
tas lnacceslbles zones de la tesltura. Personalmente la canto muy a 
gusto y con extremo lnterés. preclsamente por este compromiso técnlco
estétlco. LUCIA KELSTON 

• 
No es ttlcll escr lblr sobre Verdi, porque este autor, ademés de haber 
creado Innumerables pdglnas de música lnmortal, es sln duda alguna 
el prlmero que conslguló alumbrar un verdadero drama musical. 
·Simon Bocoanegre• nació el 12 de marzo de 1857 y su segunda 
verslón, · definitiva•, con llbreto de Arrigo Bolto. en 1881. 
El personaje de lacopo Ffesco -que tan gustosamente Interpreto- es 
una de fas més completes y vlbrantes flguras verdianas. tanto en el 
aspecto voca l como en el pslcofóglco. 
En la llnea musica l debe conslderarse directo precedente del • Fell· 
pe 11· de la ópera •Don CariO•, mlentras Que en su concepcfón hu· 
mana y psfcofógfca tlene por caracterlstfcas el ansia de lfbertad y la 
defensa del honor, como acontece con la mayor parte de las figures 
(especlafmente las lnterpretadas por bafos) que viven en las óperas 
verdfanas. 
Es maravllloso el contraste que se da en esta ópera entre Simone y 
Ffesco, dos expresfones opuestas de vida sentimental y heroica; aun
que plebeyo el prlmero, es grande por el concepto que tiene de la 
justlcfa y del amor paterno. Arfstocratlco Ffesco, tanto su pensamiento 
como sus acciones sólo respfran nobleza. Ambos personajes se lden· 
tlflcan, llegando a fundlr sus vofuntades en el maravilloso dúo final 
de la obra. BONALOO GIAIOTTI 

DISCOGRAFIA DE LA OPERA 
SIMON BOCCANEGRA 

FRANCESCO MOLINARI PRAOELLI - R.A.I. de Torino - Cetra. 
Antonfetta Stella, Cario Bergonzf, Paofo Silveri. Mario Petri, Walter 
Monachesf. 

GABRIELE SANTINI - Opera de Roma - Voz de su Amo. 
Vlctorla de los Angeles, Gfuseppe Campora, Tito Gobbl. Boris 
Chrlstoff, Walter Monachesf. 

NOTAS: 

A) Esta refeclón comprende solamente grabaciones completes. 
B) El orden quo figura en cada grabaclón es el slguiente: Maestro 

Director. orquosta y coros , casa editora y, a contfnuacfón, fos 
prfncfpales lntérpretes. 

C) Esta noticia dfscogrllflca no tlene caracter publicltario. 
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NOTICIAR lO 
e Esta noche tiana lugar la reposición de la bellísima ópera 
de Giuseppe Verdi "Simon Boccanegra", que tan extraor
dlnarío impacto produjo entre el públfco de este Gran Teatro, 
cuando se representó en 1959. En la presente ocasión presta 
su poderosa personalfdad y grandes facultades a una encar
nación del protagonista, reconoclda mundlalmente como ma
gistral, el gran divo barltono norteamerícano Cornell Mac Neíl. 
Jacopo Fiasco es el gran bajo italfano Bonaldo Giaiotti, triun
fador, al Igual que Mac Neíl, en las representaciones de 
"Nabucco" ofrecidas la pesada Temporada. María y Gabriela 
son encarnades por la soprano Lucia Kelston y el tenor 
Robleto Merolla, ambos en su presentaclón en España. Dirige 
la Orquesta el Maestro lno Savlni, que ya actuó el año pasado 
con excelente acogida en 'Turandot" y la escena esta en las 
expertes manos de Giuseppe De Tomasi. 

e Meliana · por la tarde se ofreceré la segunda representa
c lOn del Festival Sacro de Richard Wagner " Parsifal", bajo 
la direcclón del llustre Maestro Bernhard Conz, que el año 
próxlmo va a alternar con los Maestros Bohm, Von Karajan y 
Mehta en los Festlvales de Salzburg. Nombres auténticamente 
estelares, aclamades en los més lmportantes escenarios, dan 
vida a los personajes centrales de la obra. Parsifal es Sandor 
Konya, figura permanente en el ·Metropolitan» de Nueva York 
e inolvidable Lohengrln en este Gran Teatro. Amy Shuard, pri
mera soprano dramétlca del •Covent Carden• de Londres y 
habitual lntérprete de las grandes obras wagnerianes en todo 
el mundo, da vida a Kundry. Peter Lagger es el intérprete de 
Gurnemanz, tan recordado en este Gran Teatro por su inter
vención en "Tristén e lsolda" hace tres años. Amfortas y Kling
sor son Interpretades por los prestigiosos barítones Rol f Pol ka 
y Arwed Sandner. 

e La nueva puesta en escena, que dlrige Heinrich Altmann, 
cuenta con nuevos bocetos realizados exprofeso para estas 
representaclones de "Parslfal" por dicho reputado hombre de 
teatro alemén. 

e Los próximos martes y jueves se ofreceran dos nuevas 
puestas en escena de "Simon Boccanegra" (la segunda) y de 
"Parsifal" (la tercera y última) con los mismos extraordinarios 
repartos de las anterlores representaciones. 
e Para el sébado dia 19 esté prevista la esperadísima rea
pariclón de la super-dlva Montserrat Caballé, nuevamente en 
el escenarlo de s us apoteóslcos trlunfos, para protagonizar la 
ópera de Gaetano Donlzettl "Lucrezla Sorgia", una de sus 
méxlmas creaclones y con la que efectuó su presentaclón en 
la "Scala" de Milén. 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 13 diciembre 1970. Tarde a las 4,30 
5.• de proplcdad y abono a Tardes. 

SEGUNDA REPRESENTACION dc 

PARSIF AL de Richard Wagner 

por Amy Shuard 
Sandor Konya 
Rolf Polke 

Peter Lagger 
Arwed Sandner 
Harry Dworchak 

Maestr·o: Bernard CONZ 
Dtor·. de escena: Heinrich Al tmam 

Martes, 15 diciembre 1970. Noche a las 9,30 
16. • de proplcdad y abono a Noches. Turno A 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

SIMON BOCCANEGRA 
de Giuseppc Verdi 

por los mismos intérprctes dc esta noche. 

Jueves, 17 diciembre 1970. Noche a las 8,30 
17.' de propiedad y abono a Noches. Turno B 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

PARSIF AL dc Richard Wagner 

por los mismos intérpretes del domingo dia 13 

O. L. : B. 35.332·1967 • ARTES GAAFICAS KLEIN. tel. 271 19 31. Barcelona 
AVISO. Dent ro de la sn la dc csic Omn Teatro est~ prohibido obtener re¡¡istros 

o cln las magnclorónlcns, asl corno rcnllzar roto¡¡raHas o filmar csccnas dc 
los especl;lculos que sc rcprescntr1n, o del pilblico q ue asistc a los mismos 

t>rohlblda la reproducolón total o parcia l de los textos de este Programa 
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