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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: en el pueblo de Adra (Almeria) y sus 

proximidades 

Epoca de la misma: Siglo XVIII 

pnrner ac to 
En un paraje de las ~roximidades del pueblo de Adra (Al· 
mería) , la Reina vuelve de una cacería y es saludada por 
los campesinos, que le dedican sus canciones. Los elogios 
crecen cuando llega el Príncipe, que ha cobrada una pieza 
importante, congratulandose todos los presentes de la 
ocasión de estar cerca de sus soberanos. Al poco tiempo 
llega una hermosa muchacha, solicitando piedad a la Reina. 
Dice llamarse Lila y amar al pastor Lubino, pero sus planes 
se ven comprometidos, ya que su hermano, Tita, quiere 
casaria con el Alcalde del pueblo. Por esta razón ella ha 
dejado su casa. La Reina le ofrece protección y la confia 
a su mayordomo Conrada, pera el Príncipe, tentado por la 
belleza de Lila, piensa inmediatamente en intentar con
quistaria. Lila no acepta su galanteo, pues no piensa mas 
que en su· Lublno, lo cual no impide al Príncipe continuar 
en sus alabanzas hacia la muchacha. 

En el pueblo, f rente a la casa en donde vive Lila con su 
hermano Tita, éste discute con su prometida Ghita, y Li
sarda, el Alcalde, hermano de Ghita, intenta paner paz. 
De repente oyen cantar a Lubino y éste se presenta, exi
giendo que Tita le comunique el paradero de Lila. Tita 
afirma que la ha escondida y entonces Lubino penetra 
en la casa. causando grandes destrozos en la misma en 
su intento de hallar a su amada. El A lcalde va en busca 
de gente para detener a Lubino, mientras éste descubre 



un velo de lila, comprendiendo que ella ha huído. Final
menta, el Alcalde detiene a Lubino, y Ghita, apesadum
brada por lo ocurrido, procura convencer a Tita para que 
permita el matrimonio de lila y Lubino, a lo que aquél 
accede, reconociendo que las mujeres lo pueden todo. 

Ante la tienda de campaña donde se aloja la Reina, se 
encuentran Lila y Ghita. Aquélla se enfrenta a ésta. no 
queriendo reconocer los buenos propósitos de Ghita. Mien
tras discuten llega la Reina, que logra reconciliarlas 
y les dice que vayan en busca de sus galanes. Lila queda 
sola y Conrado le ofrece protección sincera, pero a con
tinuación llega el Príncipe. que insiste inútilmente en sus 
propósitos cerca de Lila. A todo esto llega el Alcalde con 
Lubino, escondiéndose Lila al verlos. Lubino cuenta sus 
penas a la Reina, llegando al poco Tita y Ghita, que ase
guran todo esta resuelto, ya que Tita autoriza la boda. 
Cuando se presenta lila, Lubino, temiendo que no haya 
podido resistir el asedio del Prlncipe, la rechaza. pero 
Conrado aclara lo sucedido. Asf todo el mundo es feliz, 
méxime cuando la Reina protege y autoriza la boda .-de 
las dos parejas. 

segundo ac to 
Es la tarde del mismo día y las dos parejas, que ya han 
contraído- matrimonio, estan en sus respectives casas. Los 
maridos han salido y Ghita quiere convencer a Lila de que 
finja acaptar los halagos del Príncipe, con el fin de obtener 
ricos presentes. Lila reflexiona, pero no admite el plan. 
Cuando Ghita se halla sola, llega Conrado y ella le dice 
que no hay nada a hacer, asegurando que sólo con pro
mesas nada se obtiene. 

El Prfncipe no comprende que una mujer del pueblo se 
le resista. Conrado, que trata de ayudar a su señor, le 
dice que todavía queda la noche, aconsejandole una nue
va tentativa. Llega a continuación el pueblo que, presidida 
por el Alcalde, se dlspone a ofrecer sus presentes a la 
Reina, cosa que ésta agradece, diciendo que admira la vir
tud de los campesinos y manifestando que se encuentra 
muy a gusto entre ellos. 



te rcer acto 
Llega el atardecer y las dos esposas esperan la vuelta 
de sus marídos, preguntando a los que pasan sí los han 
vísto. Es de noche y cuando llegan el Príncípe y Conrada 
elias creen que son Lubíno y Tita. Ellos se aprovechan del 
error y se dejan abrazar, pero entonces las muchachas se 
dan cuenta del engaño y huyen. Los marides llegan, abri
gando cíertas sospechas; elias se justifícan y los cuatro 
entran en la casa. El Príncípe se lamenta de los esfuerzos 
que le cuesta su caprícho. 

Mlentras cenan las dos parejas, sígue la discusión entabla
da por las sospechas antes cítadas, hasta que Ghita abo
fetea a su marido. Este la increpa y se dirige al púolico. 
Al final acaban hacíendo las paces, pero en el memento 
en que se dlsponen a reanudar la cena, oyen una serenata, 
inquietandose de nuevo los marides; elias, sin decírlo, 
comprenden que es el Prfncipe. Lubino y Tita empuñan las 
espadas y salen fuera, con intención de dar su merecido 
al intrusa; elias se arman también y acuden junto a sus 
marides para ayudarlos. 

Siendo noche oscura. el Príncipe, Conrada y el Alcalde ti· 
ran piedras al balcón de Lila, cuando son sorprendidos 
por Lubino y Ghita. Para no comprometer al Príncipe, el 
Alcalde se descubre, afirmando ser él el autor del hecho. 
Los marides creen que se han equivocada. pero entonces 
llegan elias, y el Príncípe, que teme acuda mas gente, hace 
disparar una pistola para asustarlos. Ello provoca la indig· 
nacíón de Lubino y Tita, que ínician un furiosa ataque, 
ayudados por Lila y Ghíta. Entonces el Príncípe gríta: 
«¡Alto! •. reconociendo todos s u voz y deteniéndose al 
instante. A la claridad del dia que comienza, el Príncípe 
se descubre y todos le prestan acatamíento; no obstante 
los marides no parecen tranquílízados definitivamente. Lila 
y Lublno quedan solos, discutiendo de nuevo, pero al fin 
llega la definitiva reconcílíación. 

El Alcalde llama a todo el mundo, cuando la cacería esta 
a punto de reanudarse. El pueblo aclama a su Reina y 
canta y baila en honor de ella; todo es alegria y fiestas, 
cuando Lila y Lubino. Ghíta y Tita, fe lizmente disipadas 
todas las sospechas, gozan de la felicidad mas completa. 

Los últimos cuidados 
de un gran cava 
estan en manos de usted 
... P~dimos, pu~s. su amable colaboración 
a un ~sfu~rzo qu~ culmina la labor de años 
y que pudiera malograrse, excepcionalmente, 
alterando d .. bouquct ... 

Recu~rdc que un buen .. Cava .. 
debe servirse frío, nunca hdado. 
M~jor en copa estr~cha. 
Y que no ha d~ v~rterse· con precipitación. 

Es importame. Es "regla dc oro .. 
que cumple d buen conocedor. 

"!-ltmbd Scgwa Viuohs S.. Sadumí dc Noy• - OctU>r< •969 



PUES, ANOIA: 
PARA JUVENTUD 
BELLEZA Y lDZANIA 

¿que 
como consigo 
la atracción u 

miradas de 
1odoslos 

hoJnbi~ .... ? 

1Jdfa~ 
cada dia 

Vida y obro del 

compositor 

Vicente Mortín y Soler 

Como sucedió con frecuentes casos, los diccionarios de 
diversos paises han puesto en circulación varias contra· 
dlctor/as versiones sobre la fecha de nacimiento de aquet 
insigne operista español, cuya producción, ·Una cosa rara•, 
compitló en sus días con las mejores de su colega Wolf· 
gang Amadeo Mozart. También su apellido materna apa· 
reció desfigurada a veces y el apel/ido paterna se difun· 
d/6 por toda la Europa del siglo XVIII, bajo la forma com· 
plementaria •Mart/ni lo Spagnolo• , para distinguirlo de 
otro Martin i/ustre. No son menos patentes /as divergen
cias con respecto a la fecha de nacimiento, y contrlbuyó 
a algunos de esos errares e/ acreditadísimo Fétis, con 
su ·Biographie universelle des Muslciens•, cuyos ocho 
volúmenes circulan por las bibliotecas de todos los paises 
cu/tos. desde hace mas de un siglo. Y, cosa curiosa: su 
primer nombre de pila -que Martín y Soler omítió por 
motivos lgnorados para nosotros- no era Vicente, sino 
Atanasio, y a él slguieron varios mas, ocupando el cuarto 
lugar aquet Vicente con que la posteridad lo conoce. 

Nuestro benemérito historiador Baltasar Sa/doni obtuvo 
datos bien fidedignos, acudiendo a fuentes veraces. Logró 
una copia de la partida de bautismo, por lo que supo que 
Vicente había recibido aquel sacramento inicial el 2 de 
mayo de 1754; mas, e buen segura había nacido unos 
días antes. Según Fetis, este compositor que era hijo 
de un múslco, fal/eció en 1810; pero la diligencia de Sal
doni fe permlt/6 saber documentalmente que había fa/Ie
e/do el 30 de enero de 1806, fecha que correspondió al 
dia 11 de febrero de nuestro almanaque. Y no murió en 
España, ni en /tafia, ni en Austria, ni en Londres, sino en 
San Petersburgo. Produjo su defunción una ca/entura pf· 
tuitosa catarral , como consta en el archivo parroquial de 
una lglesia cató/ica de la capital rusa. 



La vida de Vicente Martín y Soler, el bien fecundo com
positor y buen amigo de los viajes, sera reseñada sucin
tamente a contlnuaclón. De niño lue un •seise• mas en 
Va/encla. Muy joven, pasó a Alicante como organista. 
De ahí saltó a Madrid, atraído por su amor a la música 
teatral; entonces compuso piezas que se intercalaban en 
el repertorio itallano y en 1776 estrenó la ópera .¡ due 
avari•. lmpelido por sus asp/raciones y sus entusiasmos 
dignos de loa, decidió abandonar nuestro país y trasla: 
darse a !talla, donde también triunfarian otros autores 
españoles, como el catalan Terradel/as, y así lo efectuó. 

Las primeras labores de Martín y Soler en /talla eran des
conocidas, hasta que el musicólogo Ulisse Prota Giurleo 
puso todo en claro, merced a sus fructuosas investigacio
nes, que presenten detalles pintorescos en grado sumo y 
donde parece campear Ja inverosimilitud. 

A! correr el año 1777 ya había arraigado nuestro compo
sttor en Napoles y compuso la música de un ballet para 
e/ en_tonces famoso ballarln y coreógrafo francés Char/es 
L~ .Ptc, conocido tamb!én por Pick, Lepic y Lepif. A prin
ctptos del siguiente ano se estrenó con éxito clamorosa 
es~~ obra en el Teatro de San Car/os de Napoles, en 
umon de una ópera del pa/ermitana Pietro Platamia, hoy 
desconocldo. Consta que en el verano de 1776 ya estaba 
este valenclano adscrita a ese coliseo, por un documento 
~n que cierto fondista local le reclamaba una cantidad 
tmportante. Alcanzó gran popu/aridad Martín y Soler en el 
verflno ~e 1768. Se. la ~io entonces un concierto púb/ico, 
al t~clutr al/I una smfonta de un género nuevo con el pro
póstto d~ recrear al monarca. Cuarenta vio/ines, muchos 
contrabaJOS y numerosos instrumentos de viento ínter
vinieron allí, así como veinte cañones situados en aquel 
Jugar. De súbito se daba la orden de ·fuego•. Al punto 
el mo'?arc.a Y_ el príncipe prendian la mecha y ensordecían 
~I audttorto "!mtcamente dos, cuatro o se/s expresivos ca
nonazos. Es bten comprensible lo mucho que entusiasmaria 
tal novedad, teniendo por marco el ·Real Soggiorno de 
Margellina• . 

Al dia slguiente de tan sonada ce/ebración filarmónica 
el ~ntusiasmacj~ monarca ordenó que Martín y Soler com: 
pustera la mustca de la ópera •lfígenia in Aulide.. con 
letra del vate palat/no Lulgi Serio, para ser estrenada du
rant!i los. carnavales del slguiente año (recordemos, entre 
parentes/s, que un famoso libreto de igual titulo, escrlto 
por e/ afamado Aposto/e Zeno y otros líbretos con igual 

asunto, hablan sido puestos en mustca por numerosos 
compositores, como Domenico Scarlatti, Caldara, Porpora. 
Traetta, P. Guglielmi, Jommelli, Sarti, Zingarelli, Trento y 
otros compositores celebradísimos en su tiempo, aunque 
ya esfumados actualmente). 

También, tras aquel/os rea/es disparos, e/ rey mandó que 
Martin y Soler pusiese música a todas las ordenanzas mi
litares de aquel país. Muy poco después quedó vacante 
e/ trono por defunción del monarca, heredando/o entonces 
su hljo Car/os. Según costumbre inveterada, se cerraron 
todos los teatros en señal de duelo y al abrir otra vez 
sus puertas. el nuevo rey celebró su nata/lc/o, el 12 de 
enero de 1779. En tan señalada fecha se estrenó aquella 
·lfigenia• de nuestro compositor español, exornandola va
rios números mas, entre el/os un prólogo y una cantata 
a tres voces. ¡No podia entrar con mejor pie allí el mú
sica valenciana! 

Celebra por entonces su cumpleaños la emperatriz austría
ca María Teresa. La fiesta organizada en Napo/es con tal 
motivo contó con un atractiva singular, pues la princesa 
primogénita, flamada también Maria Teresa y niña próxlma 
a cumplir los síete años de edad, bailó con el pequeño 
Prlncipe de Magliano un deliciosa minué, cuya composi
ción se habla encomendado a ese músico español, tan 
favorecido por el talento y la fortuna. De ah/ que le es
trenasen nuevas óperas, no só/o en aque/ Napoles tan 
acogedor. sino en diversas ciudades italianas. 

Pero Martín y Soler, ademas de ser un hombre de ta
lenta privilegiado, también fue un deudor moroso. Así 
pues. en 1781, lo encarcelaron por tal causa; mas Ja in
tervención real /e favoreció, ya que, merced a el/o, reco
bró la libertad mediante lianza, por ser obligada su pre
sencia en un concierto de bailes durante la póxima ópera 
del teatro de San Car/os, suntuosisima sede de sus sn
ter/ores triunfos. Segú;¡ el acreedor, que era un coman
dante del Regimiento de Fusileros, la deuda ascendia s 
412 ducados. mientras que el compositor sostuvo que im
portaba 120 ducados y no mas; pero al esclarecerse las 
coses, se comprobó que la consorte habia obtenido ls 
diferencia, bien impor!ante por cierto, a espa/das de su 
marido. 

El salto desde Nópoles a Viena, en 1785, 1/enaría de satis
facclón a Martín y Soler. Y allí compuso, para la corte Im
perial de José 11, la mas célebre de sus óperas: ·Una 
cosa rara, ossla bellezza ed onesta•, sobre un libreto del 
inevitable Lorenzo Da Ponte, basado en una obra de Luis 



Vélez de Guevara. Al estrenaria el 17 de noviembre de 
1786 obtuvo un éxito fulminante y duradero. Colaborando 
con aquet libretista, el insigne Mozart estrenó aque/ mismo 
año ·Le Nozze di Fígaro•, pero el éxito fue menor. Y el 
mismo creador de esta ópera, hoy tan famosa como ol
vidada aquélla, íntrodujo al año síguiente en su «Don Gio
vanni•, un número de •La cosa rara•. obra, por cierto, 
en que tuvo su primera aparicíón notable el vals vienés, 
de tan esplendorosa porvenír. 

¿Y después? Recordémoslo sucíntamente. Protegida Martín 
y Soler por la emperatriz Catalina 11, se estableció en San 
Petersburgo desde 1788. Fue allí maestro de capí/la de Ja 
corte y compositor de óperas, poniendo música también 
a un líbreto de aquella dama y distinguiéndose como autor 
de ballets. Alentado por Da Ponte, pasó a Londres en 
1794, estrenando allí varías óperas mas. Retornó a Rusia 
en 1796. Apasionada /e corte ahora por la ópera francesa, 
se encontró en baja su pape/ artística, lo cua/ produjo 
una sltuación económica muy difícil . Dedicado entonces 
a la enseñanza del canto, /e alcanzó allí la muerte en 1804, 
a /os clncuenta y dos años de edad. Y aquet año fallecíó 
en Ja misma población el coreógrafo francés Lepic, su gran 
amigo. 

A fines del s/g/o XVIII, sus principa/es óperas -así como 
varios arreglos de las mismas- tuvieron difusión inter
nacional. La titulada •lf burbero di buon cuore• se cantó 
en Barcelona el año 1794. Tres años antes se habia es
trenada en Madrid • L'Arbore di Diana•. Al entrar aquí el 
rey Car/os IV en 1789, se estrenó en función de gala 
sofemnísima •Una cosa rara•, manifestando el correspon
diente libreto que el compositor era un músico español, 
pensionada por aquel rey en Viena. Transcurridos otros 
tres años, se celebró la onomastica del Príncipe de As
turias y luturo rey Fernando V/1, con el estreno de ·lf 
burbero di buon cuore•. obra que, en lengua castellana, 
se titu/6 ·El hombre de mal genio y buen corazón•. Cínco 
años mas tarde, Madrid conació otra ópera de este artista 
valenciana: •La Caprichosa corregida•. Y en mis manos 
tuve, al catalogar la música de Ja Biblioteca Municipal 
de Madrid. las partitures y particellas de • Una cosa rara• 
·• de ·lf burbero•. 

También compuso Martín y Soler cantates, canones, due
tos. melodias cantable.~ y música destinada al cuito; todo 
el/o aparte de la música teatral, a la que he deseado ce
ñirme en esta conder.sada exposición histórica. 

JOSE SUBIRA 
de la Real Academia de Bel/as Artes de San Fernando 
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VICENTE MARTI N Y SOLER 
·Basta!!! Nel/e Opere teatrali i/ pubbllco 
è i/ suprema giudice•. 

VINCENZO BELL/NI 

(De una carta del maestro a su amigo 
Florimo la noche del estreno de •Nor
ma•: Milan, 26-X11-1831.) 

El 17 de noviembre de 1786. el Burgtheater de Viena po· 
nia en escena Ja nueva ópera •Una cosa rara • --ossla 
Bellezza è Onesta-. La música era del Sig. Vincenzo Mar
tfn. •maestro di cappella• . La poesia, del Abate Da Ponte. 
Ese música es nuestro paisana: Vicente Martín y Soler, •il 
spagnolo• . El música que nació en Va/encia, el 12 de mayo 
de 1756; el que yace en el cementerio de Smolensk de 
Lenlngrado desde el invierno de 1806, en un monumento 
que lleva una estela que reza, o rezaba, así: 

·Vicenta Martín, espanol, Consejero de Corte, na· 
elda en Valencia. Admirada en las principales ciu· 
dades y cortes de Europa, no tanta por su talento 
como por sus be/las y nobles ca/idades mora/es•. 

Mas dejemos la hora de /os epitafios y, remontando el 
curso-historia del tlempo, situémonos en la Viena finlsecu· 
lar del XVI/I, para comentar la importantísima nueva del 
estreno de · Una cosa rara•. 
En aquel soberano reinado de la ópera italiana, ¿era des· 
conoclda la figura del música valenciana, precisamente, 
en esa Viena del momento? 
No. No era un desconocido Vicenta Martin, puesto que dl 
dia 4 de enero de ese mismo año, su ópera bufa ·11 bur· 
bero dl buon core•. décimotercera de sus óperas y pri· 
mera en colaboración con Da Ponte, representóse con 
Inusitada brillo en ese Burgtheater, aplaudiéndola el pú· 
blico con desbordada entusiasmo, pareciendo que el cam· 
peón de los conqulstados por el · dramma• era el mis· 
mo Emperador José 11, quien. a la sa/ida, decía a Lorenzo 
Da Ponte: ·Abbiamo vinto•, y Joco de alegria exige del 
poeta y del música una nueva ópera: ésta que hoy vere· 
mos y escucharemos en el Gran Teatro del Liceo de Bar
celona. 
¿Con qulénes competia Martín y Soler, una vez que sus 
obras figuraran en el repertorio de la Corte Imperial? 
La simple enumeración de /os programas de 1786, des
er/be el justo terrena de la concurrencia y la competici6n. 
• li re Teodora • . •La grotta di Trofonio• e · fi barbiere di 



Siviglia• del Palsiel/o; •Le nozze di Fígaro•, de Mozart, 
cuya primera representación tuvo /ugar el 1." de mayo de 
este mlsmo año; •L'italiana in Londra•, de Cimarosa e ·f 
pretendent/ de/usi, ovvero fra i due litiganti, i/ terzo gode•, 
del Sortí, son las mas importantes óperas del año con 
la nueva de Martfn y Soler. Si añadimos el nombre de 
Antonlo Salieri •al cembalo•, nos encontraremos con los 
mas gloriosos nombres del teatro italiano dieciochesco, 
/altando solamente los nombres de Piccini, Traetta y Gu
glielmi, para que la conjunción sea astral del comienzo al 
fin. Unos meses bastaran para que este hecho sea real. 
Fue un dia memorable, este 17 de noviembre, en los fas
tos del mundo vlenés. El Emperador, transgrediendo una 
orden suya que prohibia terminantemente la repetición de 
números de conjunto o hab/ados, con su gesto y sus ap/au
sos, obligó a los cantantes a repetir el ·duetto• del se
gundo acto, •Pace caro mi sposo•, el de Li/la y Lubino. 
Sea Da Ponte qulen nos cuente algo de esa noche: 
·Desde el comienzo de la representacíón se encontró una 
dulzura y una gracia tales, tal melodia en la música y una 
novedad e lnterés en los versos, que la audición se con
virtió, con rapidez, en un éxtasis de placer. Al silencio 
y a la atenclón prestados -jamas iguales en ningún es
treno de ninguna ópera Italiana- sucedió un torrente de 
apiausos, así como gritos de delectaclón y de alegria ... 
Como consecuencla del triunlo de la obra de Martín y · 
Soler, la arlstocracla y burguesia vienesos no querlan ha
biar, ni oir, de nada que no /uese •Una cosa rara•, fie· 
gando la moda a imaginar unas nuevas formes de atavío, 
•a la cosa rara•. Según el testimonio del cé/ebre Abate, 
Martfn y él pudieron correr mas aventures amoroses que 
todos los Cabal/eros errantes de la Tab/a Redonda en vein
te años. Viena era la que invitaba a paseos, banquetes, ce
nas, saraos; a rega/os •inzuccherati•, versos enigmaticos, 
billetes perfumados, etc. y el veneciana y el valenciano 
los felices morta/es para quienes preparabanse esas ex
presiones de júbi/o y goce. Parece ser que nuestro mú
sico hacia muy buen honor a todos estos requíebros. 
-•Da Ponte, componga para Mozart, Martin y Salieri• -ex
clamara el Emperador•- . «Dos maestros hay en Viena 
dignos, solamente elfos dos. de ostentar tal nombre: el 
español Martln y Mozart • - afirmara so/emnemente Da 
Ponte por su fado. 
Ouiero creer que el lector de estas notas /iteraries com
partira ml deseo de detallar algunos pormenores musica
les, refer/dos a aquella Europa del último tercio del XVIII. 
De peso. ese detalle, deshora toda una literatura que afir
ma, con machacona pesadez, que el éxito del músico va-

/enclano /ue esporadico y circunstancia/, y que, sin la 
cita que de su obra se hace en e/ ban9uete del •Do~ 
Giovanni• mozartiano• popu/arizando el t1tu/o de la décl
mocuarta ópera de Martin, nadie se ocuparia hoy de ella. 
Recorramos, por lo tanto, velozmente, los prog_~amas de 
fas sa/as de entonces, puesto que la enumerac10n de /~s 
115 que representaran en su dia 7Una co~a ~ara•, mas 
Jas 45 que dieron una y otra v_ez. •L arbore d1 D1ana• y Jas 
60 que aplaudieron rLa capfiCC/osa co:retta•, dr:s .t~IUn
fos mas de Martin, seria pedante ademas de eno¡OS/Sima. 
Milan ofrece en su Scala, en 1787, rUna cosa rara•, con 
•Le trame de/use•, de Címarosa e ·I viaggíatori felici• del 
Anfossi. 
Praga, el mlsmo año, ·Lo sposo senza moglie•, de Cima
rosa, ./1 Don Giovanni•, de Mozart y •Una cosa rara• Y 
•L'arbore di Diana•, de Martin y Soler. 
Padua en 1788, rLa modista raggiratríc~· del ~aisie/1~, •Le 
geiosíe fortunate•. del Anfossi, • La villana fiC~nosc/Uta•, 
de Cimarosa, ·11 convítato di pietra•. de Gazzamga Y ·Una 
cosa rara•. de Martin. 
y nuevamente en Praga, con a/go muy significatívo: Sa
lieri, Mozart y Martin y Soler, con dos óperas cada uno 
de elfos, 1/enando todo el programa de la temporada. 
En Moscú, Londres. Napoles, Postdam, París y Barcelona, 
Madrid y Palermo, Copenhague y Génova, San Petersbur-
go y Corfú, ocurrira algo, mur. similar. . . . 
Ouedaban /efanos los primeros pasos 1ta/ianos de V1cente 
Martin, .i/ spagnoulo•, cuando el 12 de enero de 1779, 
con sus 25 años, entraba con ple derecho en el Sa'! C~rlos 
de Napo/es. con su ·lfigenia in Aulide• y un ano ¡usto 
después, en el mismo Jugar, .con su •lpermestra•, esta 
vez con un 1/bro del Metastas/0. Mas el recuerdo del va
lenciana no podria olvidar aquell os seguros pasos ... Y los 
de Palermo, Lucca y Turin; y en esta ciudad. ~~ vuelta 
con dos óperas nuevas bajo el brazo. r para reclblf y fes
tejar en el Reglo Teatro a los Arch1~uques Fernan~o Y 
Maria Rícarda Beatriz. Pueblo y Arch1duques aplaud1eron 
con entusiasmo su ·L'accorta cameriera•, y el prólogo se
rio, •La Dora festeggiante•. 
Parma y Venecia fueron sus dos últimes etapas antes del 
gran viaje a Viena. para de ésta trasladarse a San Pe
tersburgo. 
Esta ciudad. en su Teatro del Eremitage, acogia el 29 de 
enero de 1789 una curiosisima ópera: rGore Bogatyr Kosso
métovich• . La música era de Martini, el nombre italianiza· 
do de nuestro múslco, y el libreto, de la mismísima Em
peratrlz Catalina 11: una satira contra Gustava 111 de ~ue
c/a. Nombrado director de música de la Corte, suced1a a 



Giuseppe Sarti, da al púbfico dos óperas rusas mas y va
rios grandes baffets, afguno de effos -el •Tancredo· en 
clnco actos- de singular importancia reuniendo en escena 
mas de 112 actores y 85 niños. 
Sln abandonar estas funciones de director del Teatro. Pro
fasor de Canto y Consejero en Leningrado, popular hasta 
en mil rincones de la inmensa Rusia, se desplazara a Lon
dres, donde nuevamente con Da Pont e dara • La ca pr icc/osa 
corretta• y •L'isola piacevole•. 
Mas •Una cosa rara• nos aguarda con marcada interés. 

Luis Vélez de Guevara, el gran autor de tantas preciosas 
melodies, proporciona con su •La /una de la sierra.• el 
argumento que Da Ponte arregla y despliega en · Una cosa 
rara•. Lo acomoda de manera tal que teatralmente, a mi 
juiclo, gana. Precisa es la satira y la ironia para quienes 
intentan que la beffeza y fa virtud se quiebren y se diso
clen, y también es muy agradable er placentero final: el 
púbflco necesita alguna satisfacción. 
Sl la nueva ópera de Da Ponte se denomina •dramma gio· 
coso per musica• , no deja por el/o de participar del gé· 
nero bufo antiguo, elemento importante éste como se vera 
a lo fargo de la trama. Tita, el hermano de Ulla, amante 
de una amiga de ésta, la serrana Ghita. es un bufón de 
cuerpo entero y como tal producira nuestra hilaridad y el 
mas acabada regocijo, cante solo, como en el ·fn quegli 
anni•, o con su Ghita en el duetto. •Un bribone senza 
core•, donde la simultaneidad de los encontrados senti· 
mientos de ambos amantes se plasma en una de /as mas 
acertadas paginas de la ópera italiana. ¿Y qué decir de las 
discretísimas ornamentaclones que responden al rapidlsi
mo glosada que dota a la escena de una inquietud cómica, 
bufa? Estamos ante uno de los mas graciosos momentos 
del género napolitana. 
Pero lo •giocoso• deja paso generosa a las tiernas esce· 
nas de Li/la y Lubino. Acongojada ella en el dramatico 
•pleta, mercede, socorsso•. con el que sorprende a La 
Reina y serena, aunque doloridamente emocionada, en el 
admirable ·Do/ce mi parve un di· y ardiendo de amor por 
ella, Lubino, cuando inquiere, ·Ulla mia, dove sei•. Tam
blén Lubino se exaltara cerca de la tragedia en su •Vó de 
l'infami• y, de esta manera, para/elamente. vanse acomo· 
dando a la accíón dramatica las figuras del Pr/nc/pe y su 
madre, La Reina, adquiriendo nuevo valor la figura de Ghi
ta, al despegarse un tanto de su pape/ cómico, cuando 
el interés de fa obra fo exija asi. Oigase con atención su 
•Pur che tu m'ami• que debe figurar en la mas exigente 
antologia del género. Esta aria nos revela, ademas, que 
V/cente Martln es un músico españof y fevantlno. Mucho 
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mas español que otras figuras nacionales, antiguas y mo
dernas, que son consideradas, sin empacho alguna, como 
genuinas representaciones de un pretendido arte nacio
nal. Y esto sin que uno crea, ni poco ni mucho, en clasifi
caciones harto tardias, por desgracia. 
Conviene señalar el grandiosa y extensa · fina/e prima• , 
con sus variados episodios y graciosos equivocos, para 
desembocar en el · Godiamo•, del que figuran 66 campa
ses integros en Ja escena del Don Juan de Mozart, con 
el ·Corne un agnello•, de •I due litiganti•. de Sarti, ópera 
citada mós arriba. 
¿Y qué puede decirse, si no es para citar/o enteramente, 
del segundo acto? ¡El rondó de la Reina; las dos inter
venciones del Princípe, prirheramente en su enorme arla 
y, luego, cuando no se avíene en renunciar a Li/la, y ésta, 
acompañada de la mandolina -la mandolina con la que 
Mozart harti cantar a Don Juan, poco menos de un año 
después- canta y baila en una encantadora escena pas
tori/! 
¿Y debemos olvidar las preciosas intervencíones de Li
sarda y de Corrado, éste como sambra del Príncipe? No. 
puesto que renunciar/amos a mil bellezas. 
Es en esta sutilfsima combinación de elementos. proceden
tes de los diversos campos del teatro musical de aquel 
liempo, donde a mi juicio los aciertos de Vicente Martin 
y Soler son mas palpables y de altísíma cafidad estética. 
Combinación que, dotando a cada parte del mtis completo 
y riguroso contenido, va envuefta en un torrente de ins
piración melódica - recuérdese lo dicho por Da Ponte
del mas personal estilo, pudiendo muy justamente, por 
esto, hablar del música valenciana. como del Beffini del 
sigla XVffl. Mas. no sofamente esto, pues Martín presenta 
un todo en que resulta imposible descubrir ningún desfa-
1/ecimlento, ni en la forma, ni en el fondo. 
Error crasísimo el de comparar el arte del música espa
ñof con el de Mozart, como fo seria el intentar, un sigla 
después, un parafelo similar entre Beffini y Verdi, debien
do declarar que el que esto firma, ni para el elogio, gusta 
de recurrir a la comparación. 
Abramos /os ojos, grandemente, enormemente. como nue
vos nlños. y dejemos que /os oidos nos embefesen con 
toda la belleza que inspira y sostiene e/ hechizo de las 
notas que conforman esta singular partitura. 
El resultada final -hoy gracias al Gran Teatro del Liceo-, 
el mllagro de fa fellcldad artística, se nos dar8 por aña
dldura. 

JAVIER BELLO-PORTU 
Muslcógrafo y Director de orquesta 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN 

LA VIDA Y ARTE DE MARTIN Y SOLER 

1756 El 12 de mayo nace en Valencia (España). 
1764 Estudia música en su ciudad natal, formando parte 

de la escolania de una de las iglesias. 
1765 Ejerce de organista en Alicante. 
1766 Se traslada a Madrid, en donde estrena su primera 

obra escénica •I du e avari •. 
1769 Se instala en ltalia. perfeccionando sus estudios y 

dando a conocer su ópera ·lfigenia en Aulida•. 
1781 Sus óperas • L'Isola d'amore•, •li barbiere di buon 

cuore•. «Andromaca•. obtienen éxito, al ser dadas 
a conocer en Napoles, Turín, Venecia, Luca y Parma. 

1784 Pasa a vivir en Viena bajo la protección de la esposa 
· del Embajador español en dicha capital. 

1786 Estrena. en el Burgtheater de la capital austríaca, su 
ópera • Una cosa rara, ossía Belleza è Onesta•, con 
letra del Abate Da Ponte, con un éxito indescriptible. 
Esta obra ha sido universalmente reconocida como 
su obra maestra. 

1787 Corrobora su triunfo al estrenar su ópera •L'arbore 
de Diana•. Su fama es tal que se le considera del 
mismo nival artística que Mozart, Paisiello y Cima
rosa. 

1787 Es invitado por la Emperatriz Catalina 11 de Rusia 
a residir en San Petersburgo para dirigir el repertorio 
de ópera italiana. 

1788 Estrena en San Petersburgo la ópera ·Gii sposi m 
contrasto•. 

1792 Su fama va en aumento, consiguiendo el maximo apo
yo de la familia imperial, muy sensible a su talento. 

1796 Realiza una gira por lnglaterra, siendo nombrado Ins
pector del Teatro italiano de Camara de Londres. 

1798 Consigue el honor de ser nombrado Consejero Priva
do, por el Zar Paul I, al retornar a Rusia. 

1801 Al instaurarse en la Capital rusa el predominio de la 
ópera francesa pierde su situación estable y, como 
consecuencia de ello, pasa agobios económicos, por 
tener que confiar exclusivamente en las lecciones 
que da para atendar a su sustento. 

1806 Fallece el 3 de enero, en la capital de Rusia, siendo 
su cuerpo sepultada en el Cementerio de la isla 
Wasilewsky Ostrow. Su principal labor de producción 
artística escénica esta compuesta por las 21 óperas 
y 3 ballets grandes de que es autor. 

batidos 

frig@lat 
Caca o 
Vainilla 
Coco 
Caramel o 
Fresa 
Canela deliciosos . .. 
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LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 
HOY SE REPRESENTA OPINAN DE ELLA ... 

Cuando vi por vez primera la partitura manuscrita de 
·Una Cosa rara•, quedé inmediatamente cautivado por 
el encanto y variedad de las melodías del compositor va
lenciana. y por la humanidad, simple pero emocionante, 
de los personajes que animan las escenas ideadas por Da 
Ponte en esta comedia llena de ternura pero también de 
vida. Las arias nobles y los fragmentes amorosos o humo
risticos, se hallan arropades por los importantes dúos, 
tríos y grandes conjuntes; la acción se desarrolla por 
medio de vivísimos recitatives y la obra entera se halla 
impregnada de este espíritu, perfectamente «teatral•, que 
fue siempre característica del libretista, tanto en lo que 
escribió para Mozart, como para Martín Soler. 
Cuando, después de ímproba labor preparatoria. tuve el 
placer de ver y oír .. una Cosa rara• en su plasmación 
escénlca, comprendí que no se trataba de una simple 
curiosldad · histórica, si no de una obra que de manera 
directa y elegante forma parte del teatre de hoy. 
Melodia y ritmo han sido siempre los medios de expre
sión mas característicos de la música española; Martín 
Soler, en sus comedias italianas, halló ocasión perfecta 
para hacer oir •sus dulces melodías•. como dijo Da Ponte, 
•que van al alma pero que poquísimos saben imitar• . 
Nadie puede hoy, al escucharla, extrañarse de que · Una 
Cosa rara• hubiese cautivado al pública vienés y casi a 
toda Europa. Es muy conveniente que en esta ocasión, casi 
dos siglos después de su creación, esta obra triunfal 
del gran música español sea de nuevo presentada en su 
país natal. 

ROY JESSON 

• 
Basa, Lorenzo Da Ponte, el libreto de ·Una Cosa rara• . 
«ÜSsia Bellezza ed Onestà• en la comedia de Luis Vélez 
de Guevara • La Luna de la Sierra•. conservando, en dicho 
libreto, toda la esencia del motivo que da Jugar a la com
plicada trama argumental. 
Ulla, personaje en torno al cual gira todo el asunto -celos. 
amor, seducción- juega un difícil papel interpretativa: 
Si vocalmente podemos, en cierto modo, compararia en su 
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SOLIDA COMO UNA ROCA 

llrlsmo con la Susanna de •Las Bodas de Fígaro• de Mo· 
z.art, no .así con su caracter psicológico, que determina 
una muy distinta interpretación escénica. 
Susanna sirve, como Ulla, de engranaje, de nexo entre to
dos los personajes de la obra. pero mientras aquélla es 
traviesa, desenfadada y un poquíto coqueta, aunque siem· 
pre honesta, Ulla se muestra discreta y conciliadora como 
esposa; esta dotada de una sutileza espiritual para sentir 
y expresar el amor, lo cual le confiere una dulzura carac
terística, no exenta, en determinados momentos, de fuerza 
y decisión, de osada valentia en la defensa de su honra. 
Vocalmente es un producto de su época -període barro
co- y, como decía, se asemeja mucho, quizas por ser un 
personaje lgualmente joven, base de toda la trama argu
mental, a la Susanna de •Las Bodas de Fígaro•. Sin em
bargo, difieren entre si en determinades matices: Ulla 
es mas serena y reposada, y esto da a su interpretación 
musical unas clertas diferencias, producidas lógicamente, 
por esta hondura espiritual. También tengamos en cuent.a 
que el ser un personaje netamente español - una serrana 
de Sierra Morena- hace que toda esta •partlcella· esté 
Impregnada de un clerto aire que, en-· algunos mementos. 
nos recuerda lejanamente nuestras tonadillas del siglo 
XVIII. 

• 
ANGELES CHAMORRO 

«¡Bravo! ¡Cosa rara!» 
(Leporello, en el 2.• acto de «Don Juan .. 
de Mozart) 

Yo me he preguntada siempre qué era esta •Cosa rara• 
y he aquí que me encuentro de cara a esta obra, tan bella 
e interesante, de Vicente Martín Soler, compuesta en el 
siglo XVIII, estrenada en 1786, gracias a una reposición 
que, en londres, ha realizado Roy Jesson, autor de la 
edición y de la traducción al inglés del libreto de L. Da 
Ponte, también libretlsta de Mozart. 
Vicenta Martín y Soler, como todos los autores de su 
época, posee una escrltura muy simple, muy clasíca; síendo 
a pesar de ello un compositor de acusada personalidad, 
sobre todo en los recitatives, que difieren claramente 
de los de Mozart. 
El papel que me ha sido confiada, el de Isabel, Reina de 
España, no tlene nada de dramatico, tal como la vida 
de las reinas que conocemos hoy en dia. 



Isabel ama a su pueblo, la caza, la paz, la alegria de su 
reino. Se ocupa personalmente de historias de amor con
cernientes a aquelles que la rodean, lo que hace en la 
actualidad una madre de familia que sea reina de su 
hogar. 
Sobre el plano puramente vocal se trata de la clasica so
prano de Mozart, como Fiordiligi de ·Cosí• , Elvira de ·Don 
Juan• o la Condesa de •Las Bodas de Fígaro•. 
Es, pues, un personaje alegre, bueno, vivo, lleno de 
salud y es de este modo que yo me esforzaré en vivirlo 
sobre la escena. 
Felicito a la Dirección del · Gran Teatre del Liceo• por 
haber tenido la feliz iniciativa de hacer revivir esta bella 
obra de un compatriota que, desgraciadamente, como otros 
compositores nuestros. ha sido tan frecuentemente ol
vidado. 

ISABEL GARCISANZ 

• 
El caracter vocal y psicológico: sencillo en cuanto a èons
trucción musical, como se escribía entonces, pere no por 
esto facil de interpretar. como en Mozart. Precisamente 
por su simpllcidad, la dificultad esta en que el fraseo sea 
natural , elegante y emotivo; sobre todo la belleza del so
nido es importante en este género de óperas. No existen 
agudes y si hay alguno debe parecer natúrai; las agilidades 
espontaneas, expresivas; bien conducidos vocalmente los 
adagios, sus arias muy cantabiles. 
Estamos ante una ópera de inspiración clara. El personaje 
puede ser uno de la escuela Napolitana o Mozartiana. Lo 
importante no es el argumento, que siempre suele ser 
facilón. son los personajes que, llenos de vida, no pueden 
decaer en su interpretación. 
Ouiza falta en la obra la inventiva que le da Mozart, pero 
no por ello deja de ser bella y fresca. 
Pienso que puede ser un gran éxito esta obra, que en su 
tiempo fue tan conoclda y olvidada después injustamente. 
Analizada la partitura de esta forma. es éste el camino 
que pretendo seguir en la interpretación de mi persona)e 
del Prfncipe: Belleza de sonido, elegancia en el fraseo, 
emotividad en sus recitatives y muy líricos sus adagios. 

JULIAN MOLINA 
J OYERO 

MTRO. PEREZ CABRERO, 4 . TEL. 230 7 0 07. 9ARCELONA·6 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 22 noviembre 1970. 
2.• de propiedad y abono a Tardes. 

Tarde a las 5 

CUARTA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

A I D A de Giuseppe Verdi 

(En conmemoración del Centenario de su estreno mundial) 

por Angeles Gulin Jean-Charles Gebelin 
Ruza Baldani Joseph Fair 
Pedro Lavirgen Alvaro Malta 

Mtro. Director: Salvador OCHOA 
Dtor. de escena: Enrico Frigerio 

Martes, 24 noviembre 1970. Noche .a las 9,30 
7." dc propiedad y abono a Nochcs. Turnos A y Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION de 

TRISTAN E ISOLDA 
de Richard Wagner 

por Ingrid Bjoner 
Barbro Ericson 
Claude Heater 

Antonin Svorc 
Manfred Scbenk 
Enrique Serra 
Bartolomé Bardagí 

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

Jueves, 26 noviembre 1970. Noche a las 9,30 
8.• de propiedad y abono a Noches. Turno B 

SEGUNDA REPRESENTACION dc 

UNA COSA RARA 
de Vlcentc Martin y Soler 

por los mismos intérpretes de esta noche. 

D. L.: B. 35.332-1967 • ARTES GRAFICAS KLEIN. tel. 271 19 31. Barcelona 
AVISO. Denlro de In snln dc este O ran Tealro està prohlbldo oblener re¡¡istros 

o el nins mngnetolónlcns, asl como ren lizar roto_¡:rafias o llima r esccnas dc 
los espect:lculos que se rcprcsenlan, o del público q ue asiste a los mismos 
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CUJCJ?§CONOCEMOS: 

I 1'{9 .ffA ep() DEM OS GME]O~! 

E l A¡:;un dl' Colon la Royale Ambrée, a través 
dc .. us 50 oo'los de cxlstencla ha mantcnldo 
y montcnddt su colldod excepcional, In. 
supero ble. 
Lo cqulllbt•odo fót·mula que la Integro, 
n bosc do cscnclos de plontas. flores 
y cor~tozos dc fruros del sur, es tan 
oomplo jo que no solamen<e no se 
pu odo llnltar. sino que nosolros 
mtsn,os 

11'{9 liil 'PODEMOS CMF¡Ol?JRI 

LEGRAIN 
---- ~RIS ___ _ 
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NOTICIARIO 

e Esta noche tlene lugar el esperado acontecimiento del 
estreno en esta Gran Teatro de "Una Cosa Rara", bellfslma 
e lnjustamente olvidada obra del compositor valenciano del 
siglo XVIII, Vicente Martín y Soler, que en su tiempo compítló 
con el mismlsimo Mozart. Seré dirigida por el artiflce de la 
edición actual de la partitura, el Mtro. Roy Jesson y la escé
nlca por el prestigiosa artista español Francisco de Niava. 
que es autor asimismo de los muy bellos bocetos y figurlnes, 
y que es tan recordado en Barcelona por su destacada labor 
escenogréfica en "Marat Sade" y "El Zapato de Raso". 

e En el reparto de "Una Cosa Rara" figuren cantantes es
peclallzados en el musical y reflnado estilo que impone la ln
terpretación de esta tipo de óperas, algunes de ellos aplau
dides ya por nuestro público, como Isabel Garcisanz Angeles., 
Chemorro y Enrico Fissore. y otros que efectúan su presenta
clón en esta Gran Teatro, como M.8 del Carmen Decamp, 
Julién Molina, Cario del Bosco, Tomés Cabrera y Manuel 
Pérez Bermúdez. 

e Mariana domingo por la tarde se ofreceré la cuarta y 
última representacion de "Aida" en la fastuosa verstón que 
tanto relleve ha conferido a la celebración del centenario del 
estreno mundial de dic ha obra de Giuseppe Verdi. En el reparto 
figuren nombres tan destacades como los de Angeles Gulín, 
Ruza Baldani, Pedro Lavirgen y Jean-Charles Gebelln, que 
Interpreten los principales personajes que animen esta ópera, 
slempre entre las preferides por los públicos de las mas dl
verses latitudes. Esta representación de "Aida" seré dirigida 
por el Maestro Salvador Ochoa, titular del Teatro de Bellas 
Artes de Méjlco y tan apreciado en todos los ambientes de 
este Gran Teatro. 

e Para el martes esté prevista la primera representación 
wagneriana de la Temporada, con la puesta en escena de 
"Trlstan e lsolda", bajo la dlrección del ilustre Mtro. Charles 
Vanderzand y montaje escénlco de Ernst-August Schneider, 
tan llgedo a numerosas velades trlunfales de esta Gran Teatro. 
El reperto, auténtlcamente excepcional, esté encabezado por 
la gran soprano noruega Ingrid Bjoner, considerada como le
gitima sucesora de las grandfsimas Flagstad, Varnay o Nilsson 
y en el mlsmo figuren los famosos nombres de Barbro Ertcson, 
Claude Heater, Antonin Svorc y Manfred Schenk. 
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