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ARGUMENTO 
la acción tlene Jugar a Principios del Siglo XVI 

PROLOGO 
Terraza en el Palacio Grimani de Venecia 

Se esta celebrando una fiesta y un grupo de jóvenes asis
tentes a la misma entre los que se hallan Mattio Orsin! 
y Gennaro, mientras comentan el desarrollo de ésta 
muestran su admiración por la ciudad ducal que !amen
tan tener que abandonar el dia siguiente para acompañar 
al noble Grlmani a la corte de Ferrara, que rigen el Duque 
Don Alfonso y su esposa Lucrezia Sorgia. Otro de los 
asistentes, el llamado Gubetta, espía al servicio de Lu
crezla Sorgia, afirma que en el Palacio Ducal de Ferrara 
se dan fiestas aún de mayor suntuosidad y belleza, pero 
al suscitarse el nombre de la Duquesa Lucrezia Sorgia 
se eleva un coro de protestas por quienes no sienten 
simpatia por la referida dama, entre los que destaca Mat
fio Orsinl que cuenta a los reunidos la batalla de Rimini 
en la que fue herido, salvando su vida merced al auxil io 
que le dio su amigo el joven Gennaro, que esta escu
chandole y al que en dicha ocasión juró amistad eterna, 
asf como que nunca se apartaría de su compañía tratan
do de hallar ocasión de corresponder al gran serviclo que 
acababa de prestarle, agregando que después de reali
zar tal juramento tuvo una extraña visión, se le apareció 
un viejo de aspecto siniestro que le presagió que preci
samente moriria al mismo tiempo que Gennaro y por obra 
de Lucrezla Sorgia. Los jóvenes que le rodean no toman 
en serio aquelles palabras y la tragica profecia anun
ciada, aconsejandole olvide aquella extraña visión. Atraf
dos por el esplendor de la fiesta todos abandonan la 
terraza excepto Gennaro que, cansado, queda adormilado 
en un rlncón de la misma. 
llega una dama, precisamente Lucrezia Sorgia, con el ros
tro cublerto con un antifaz, que observa y admira a Gen· 
naro en su sueño, sin escuchar las recomendaciones de 
Gubetta de que no se dé a conocer. Mas Lucrezia insis
te en quedarse y complacida por la belleza juvenil de Gen
naro besa su mano con lo que éste despierta mostran
dose satisfecho y feliz por el interés que la dama le 
demuestra, asegurandole que su corazón esta aún libre 
y ofreciéndole su amor al tiempo que explica su triste 
y oscura juventud vívida al lado de un pobre pescador 
napolitano del que se creia hijo, aunque luego supo que 
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no era así. añadiendo que sólo quiere a una mujer, su 
madre, a la que desgraciadamente no conoce, aunque de 
ella posee una carta en la que le pide nunca haga nada 
por buscaria. Al oir estas palabras Lucrezia se emocio
na. pretendiendo abandonar el Jugar al oir que se acerca 
un grupo de personas, pero antes de que pueda reali
zarlo llegan los jóvenes amigos de Gennaro tratando 
de que éste les acompañe a los salones. Al encontrarse 
frente a Mafflo Orsini éste la reconoce como Lucrezia 
Sorgia y públicamente la acusa de haber dado muerte 
a su hermano, lo que confirman la mayoría de los pre
sentes reprobandole tan baja acción. Ante tales acusa
ciones Lucrezia, a la que ha sido arrancada la mascara. 
se desvanece mientras Gennaro, horrorizado. se aparta 
de ella. 

primer acto 
CUADRO PRIMERO. En una plaza de Ferrara 

El Duque Alfonso, celoso del evidents interés que de· 
muestra por Gennaro su esposa Lucrezia, da orden a Aus
tlghello para que encarcele a Gennaro que, llegada con 
el cortejo de la embajada veneciana. sabe se aloja en 
una pequeña casa cercana al Palacio. Alfonso jura vindi
car lo que cree grave ofensa al honor matrimonial. Llega 
Gennaro con sus amigos Orsini, Liverotto, Petrucci y Ga· 
zella despidiéndose de ellos, no sin antes hacerles prome
ter que se encontraran de nuevo en la fiesta que debe 
celebrarse en casa de la Princesa Negroni, donde estan 
invitades todos los componentes del grupo de Venecia, 
incluido Gubetta, si blen Gennaro triste por su infelici
dad y abandono familiar, afirma no interesarse por la 
fiesta anunciada. sometido como esta a la cruel duda 
de quién sea la mujer que le dio el ser. Los amigos se 
burlan de su melancolia acusandole de haberse dejado 
fascinar por Lucrezia Sorgia. hasta que Gennaro, en un 
arrebato juvenil, para convenceries de que desprecia a 
Lucrezia tanto como elles puedan hacerlo, salta sobre 
un banco que esta junta al Palacio Sorgia y con su acero 
borra la primera letra del apellido Sorgia. Ante tal he
cho. que a todos preocupa, los jóvenes se marchan y 
Gennaro entra en su alojamiento. 
Llega Astolfo que, por orden de Lucrezia, pretende lle
varse a Gennaro para salvaria de la persecución del Du· 
que Alfonso, atormentado por los celos, pero no lo con
sigue pues una fuerte guardia al mando de Rustighello se 
impone por el número y apresa a Gennaro. 



CUADRO SEGUNDO 
Sala del Palacio Ducal de Ferrara 

El Duque ordena a Rustighello que esté pronto a ejecu
tar las instrucciones que le dara con un signo convenido 
sirviéndose según cual sea su señal de una de las dos 
anforas de vino que allí hay o de su puñal. 
Llega Lucrezia, muy agitada y descompuesta, a pedir a su 
esposo jure por su honor que vindicara la grave ofensa 
que se ha causada a su noble apellido en la fachada de 
su propio Palacio. Contesta el Duque que, enterado del 
caso, ya ha tornado las medidas oportunas ordenando 
comparezca el culpable; aparece Gennaro, que reconoce 
ser el autor de la afrenta. Lucrezia al ver quién es el acu
sada, se desespera tratando por todos los medios de 
evitar que el Duque ordene la muerte del joven. A pesar 
de sus esfuerzos no lo consigue, aunque sí que su es
poso le prometa que en Jugar de morir en manos del 
verdugo, Gennaro sera envenenado. Don Alfonso dirigién
dose al joven flnje perdonaria, invitandole a beber en 
señal de reconci liación . a lo que accede Gennaro, al que 
Rustighello slrve vino de la énfora dorada al tiempo que 
el Duque, antes de abandonar la sala, con palabras iró
nicas invita a su esposa a que también beba del mismo 
vino, acompañando asf a su huésped. En el acto de que
darse solos Lucrezia advierte a Gennaro que esta enve
nenado el vlno que acaba de beber, dandole un contra
veneno que le permitiré evitar los terribles efectos del 
mortífera filtro, conjurandole para que por el amor que 
profesa a su madre lo absorva sin pérdida de tiempo y 
huya por una puerta secreta que le indica. Después de 
un momento de duda Gennaro, que no acaba de confiar 
en Lucrezia, hace lo que ella le indica, con lo que aquélla 
queda tranqullizada haciéndole dejar el palacio por una 
puerta habllmente disimulada. 

segundo ac to 
CUADRO PRIMERO 
Patio de la casa en que esta alojado Gennaro 

Hay vigilancia armada que observa los movimientos de 
Gennaro, que se prepara a dejar Ferrara. Viene Orsin! 
para recoger al joven y dirigirse ambos a la fiesta en el 
Palacio Negroni. Gennaro le dice no ira, pero ante las 
súplicas de su amigo al fin accede a acompañarle. aun-



que bajo promesa de que saldrén para Venecia a primera 
hora del dfa siguiente. Los guardias quieren detener a 
Gennaro o al menos seguirle los pasos, pero su jefe 
Rustighello se lo implde diciendo •al fin cayó en la 
trampa•. 

CUADRO SEGUNDO 
Sala en el Palacio Negroni 

Alrededor de una mesa adornada con lujo y provísta de 
suculentos manjares y apetitosas bebidas estan senta
dos, acompañando a elegantes damas, Orsini, Gennaro y 
sus amigos. Frente a Gennaro esta sentado. vigiléndole 
con la mayor atenclón, Gubetta. Se bebe abundantemen
te entre chanzas y bromas, siendo general la alegria. En 
un cierto momento Gubetta provoca a Orsíni, que le con
testa con arrogante vlvacidad; la situación es tensa, por 
lo que las señoras abandonan la estancia mientras algu
nos procuran calmar los excitados animos. Parece que 
todos han recobrada la calma y un servidor vestido de 
negro llana de nuevo los vasos de los comensales. Gen
naro, Inquieto por el curso de los acontecimientos, ob
serva que Gubetta no bebe y aunque lo comenta, Orsini 
no dando lmportancla al hecho entona una canción, que es 
interrumpida por un lejano coro funerario, al t iempo que 
se apagan las luces del salón. Todos los presentes pre
tendlendo salir del Palacio se dirigen a la puerta, que 
hallan carrada. Entre la consternacíón general al verse 
retenidos de aquella forma aparece Lucrezia Sorgia, se
guida de un gupo de hombres de armas y con toda cru
deza pone en conoclmlento de los invitados que el vino 
que acaban de beber estaba envenenado, por lo que de
ben aprestarse a morir en respuesta a la injuria que le 
habían Inferida los venecianos allí reunidos. Pero cuan
do acaba de anunciar la nueva prueba de su perversidad, 
advierte que allí esta Gennaro, lo que le causa gran 
conmoción puesto que lo creia ya lejos y en seguridad. 
Deseando hablar a solas con Gennaro hace salir debida
mente escoltados por sus secuaces a los restantes vene
cianos y de nuevo ruega al joven que beba un antídoto 
que pretende suministrarle para evitar el efecto del ve
neno, a lo que se niega Gennaro con firmeza pues quiere 
morir con su fraternal amigo Orsini. pero asegurando 
que antes le vengaré matando a Lucrezia. Mas ésta le 
detiene gritandole: • También tú eres un Sorgia•. confe
sandole en seguida que ella es su madre tan anhelada. 
Pero es ya tarde para cualquier socorro o solución, pues 
Gennaro muere por efectos del veneno, mientras Lucre
zia se abraza sollozando al cuerpo inerte de su hijo. 
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deliciosos ... 

De la Historia a Donizetti 

pasando por 

Hugo y Romani 

la fuente primera de la ópera de Donlzetti •lucrezia Sorgia• reslde 
en el persona)& hlstórlco de dlcho nombre. que nació en Roma en 1480 
y murtó en Ferrara en 1519, de familia originaria de Gandia (Valen· 
ela). quo pasó a ltalla cuando Alfonso, Arzobispo de Valencla, fue 
el~ldo Papa en 1455 con el nombre de Cal ixto 111. lucrecla era hlja 
del Cardenal Rodrigo Borgla (que subió al trono pontlflcio en 1492 
con ol nombre de Alejandro Vil y de Vannozza Cattanel. y su primer 
matrlmonlo con Giovanni Sforza fue anulado por su padre, contra· 
yendo nupclas poco después con Allonso, bastardo del Rey de Napo· 
les (aseslnado por orden de César Sorgia] y mas tarde con Alfonso 
de Este, Ouque de Ferrara. Ha pasado a la Historia como un perso· 
naje trplco de los Cortes renacenti stas itallanas, aunque en torno a 
su lloure y a su conslderaclón posterior haya lnfluido notablemente 
la teyenda. 
Més de tresclentos años después de la muerte de l ucrecla Sorgia, la 
fantasia del gran llterato francés Vlctor Hugo creó un drama. que 
obtuvo extraordlnarlo éxlto al representarse et 2 de febrero de 1833 
en el Teatro Porte Saint Martln, de Paris. Por si no hublese sldo 
poca la transformaclón sufrida por el personaje, prlmero a través de la 
teyenda y luego a causa de la fantasia de Hugo. el drama de éste. 
antes do llegar o Oonlzettl tuvo que posar por las manos de uno de 
los més llu91res llbretlstas de ópera de su época. Fellce Roman!, 
cuyas caracterlstlcas e Idees llterarlas tanto diferien de las de Hugo. 
lo cual contrlbuyó deflnltlvamente a eliminar cualquler pretenslón que 
tuvlera por objeto el encontrar en la ópera de Oonizettl el menor 
atlsbo de veracldad hlstórica. 
Y ese contraste entre ei llterato francés y el italiana. produjo en este 
último una clerte desazón. que le llevó a redactar una lntroducclón 
al llbreto. en la que lntentaba justilicarse. aludiendo a las principales 
dificultades que habla encontrada en el desarrollo de su labor. que 
no obstante fue vehiculo magnifico. aunque no de grandes calldades 
lntrlnsecas. para que Gaetano Oonlzetti compusiese una ópera de sln· 
guiares atractives. Sln embargo, como una contradlcclón al pensa· 
mlento del proplo Roman!, es curloso citar textualmente lo que en 
1875 aflrmaban Alborghetti y M. Galll al respecto: ·Es éste uno de los 
majores textos y de los mayormente adaptades a los efectos musica· 
les que se han escrlto en estos últlmos años. En el mlsmo se da 
mucho movlmlento y vlveza de acción. un gran contraste de efectos 
y varledad de cuadros: bello. aunque quizés un poco extraño, el caréc· 
ter de la protagonista: bien marcadas las degradaciones y los pasajes 
a cargo do los caracteres secundaries. del generosa y novelesco Gen· 
naro a los dos viles mlnlstros de misteriosa delltos. Gubetta y Rustl· 
ghello. modlflcaclones diversos de un mlsmo tipo. El maestro compo· 
sltor. en fln. se encontró con una rica y muy bien surtlda paleta. de 
la que. por sus lndudables condiciones, supo obtener un efecto teatral 
vlvls lmo y creclente. la música de • l ucrezia Sorgia• se adapta mag· 
nlllcamento ol llacer desenvuelto. caballeresco y apaslonado con que 
el exlmlo poeto Roman! supo oportunamente caracterizar el drama.• 



DUX-(/W/~ 
JERSEYS DE PRESTIGIO 

I N T ERNACIONAL 

Ademlls Romanl estaba convencido de que Lucrecia no merecfa el 
despreclo que le otorgaba la Historia y en una de las pocas cosas 
que estaba de acuerdo con Hugo era cuando éste afirmaba respecto a 
su Lucrecia: ·En vuestro monstruo poned una madre; y el monstruo 
haré llorar y esta criatura que daba miedo movera a la piedad. trens· 
forméndose en casi bella a vuestros ojos esta alma deforme.• 
La ópera dable ser compuesta primeramente por Mercadante. a qulen 
se la habia encargado el Ouque Visconti de Modrone. pero la enter· 
medad del composotor altamurano en ta vista motlvó que éste rogase 
a Oonlzetti le llberase del compromiso contraido. lo cuat no supuso 
para el músico bergamasco dlflcultad alguna. pues el personaje de 
Lucr<c·a Borgla le habia lnteresado tuertemente desde que habla sldo 
publlcado en !talla el drama de Vlctor Hugo. La ópera fue escrita en 
velnticlnco dies y ya antes del estreno comenzaron las dificultades. 
que en aquella época parecían consubstanciales con el estreno de una 
obra llrlca: una familia milanesa. de apellido Sorgia. alegando paren· 
tasco con la protagonista. pretendfa protundos cambios en la obra; 
el proplo Oonlzettl modiflceba varias veces sus anotaciones en el 
pentagrama y los caprichos caracterfstlcos de la oprimadonna• llevaban 
a Henriette Marie·Lalande a negarse a presentarse en escena enmas· 
carada y a exigir la expresa composición de una arla de bravura 
para la escena final de la obra, lo cuat conslguió, pues Oonlzettl 
compuso los versoo llnales •Era desso 11 flglio mio•. en los que. sln 
embargo. no axlsten solamente las pi ruetes vocales que deseaba la 
sonora Merla lelonde, pues esta pdglna. tenlendo en cuenta la lnevl· 
table fantasia del melodrama. esta perlectamente adecuada al mo· 
mento y el sentimlento de la misma corresponde a la lamentaclón de 
la madre por la muerte del hljo amado. 
En las fechas próxlmas al estreno, en medio de este maremagnum 
de modlflcaclones. caprlchos y otras veleldades. hay que anotar en 
el haber de Oonlzcttl un tanto lmportante. cuat es el da la modlfl· 
caclón de la absurda dlsposlclón de los profesores de la Orquesta. 
fijéndola de un modo que. salvo llgeras variaclones. es el que viena 
conslderéndose como clóslco desde aquel entonces. 
El estreno tuvo lugar, flnalmente. en la . scala· de Mihln el 26 de dl· 
clembre de t833. con los slguiente prlncipales lntérpretes: Henrlette 
Marle-Lalende (Lucre¡la Sorgia). Marletta Sramblila (Malfio Orslnl), Fran· 
casco Pedrarzl (Gennaro) y Luclano Mariani (Alfonso). La acoglda del 
públlco fua muy Iria. hasta el extremo de que el propio Oonlzettl diJo 
a Tito Rlcordl. que a la sallda del estreno contemplaba en las calles 
de Mlhln un eclipse de !una: · Esta noche el eclipse ha sido paro el 
pobre Oonlzettl .• No obstante el favor dispensado a la obra por el 
públlco mllenés mejoró en suceslvas representaciones. deJando por 
tanto ablerto el camino hacla otros teatros itallanos. que a pesar de 
ello. debleron sufrlr los dlctados de la censura. que obllgó a repre· 
sentor la obra belo diversos tltulos. con las modificeclones que ello 
comporteba. Asl en Trieste tue ·Alfonso Ouca di Ferrara•. en Flrenze 
•Eustorgla de Romano•. en Ferrera ·Giovanna 1 dl Napoll•, en Torino ·la 
Rlnnogate• y en Roma ·Elisa da Fosco•. Citemos ademas. aunque see 
esquométlcamento. algunas de las modificeclones lntroducldas por 
Oonlzettl en le partitura: añadló para Giulla Grlsl una cabaletta en 
el primer acto. para el tenor Mario compuso una andante. otra cabaletta 
para la Tadoilnl. tamblén añadló la stretta del dúo entre Lucrezla y 
Alfonso e hlzo de nuevo el finat de la obra camblando de lugar la 
cobaletta de la soprano y ofreciendo al tenor moribundo una romanza 
con la quo acababa la ópera. 
Uno de los primeros grandes éxitos de la obra tuvo iugar en el ·San 
Cario• de Népoles. al representarse en 1848 protagonizada por Mariana 
Barblerl Nlnl. flgurando desde entonces el coliseo napolltano como 
decldldo partldarlo y entusiasta protector de esta obra, con la que 
alll obtuvo grandos éxltos nuestro compatriota Jullén Gayarre. que tam· 
bién la cantó en el Llceo y que solia añadlr un arla de otra ópera 
de Oonizettl. • Don Sobastlano•. en la que alcanzaba el re natural 
sobreogudo. lo que lnevltablemente provocaba el dellrio del públlco. 



En el mlsmo a~o de 1848 llega a nuestro llceo, dirigida por el maes1ro 
Marlano Oblols e Interpretada por Manuela Rossi Caccia, la mezzo Be· 
rlnl. el tenor Roppa y el bajo Mltrowlch. Entre los nombres que pueden 
destacarse de lntérpretes llceístas de esta ópera, baste con citar a 
Harlclée Oarclée, Marietta Brambllla (el Orsini del estreno mundial), 
Francesco Tamagno, Jullén Gayarre, Angelo Masini, Francesco Marconi, 
Uetom y Andrés Perelló de Segurola. 
Ourante bastantes aoos fue obra muy representada en diversos pal· 
ses. como lo demuestra el hecho de que el propio liceo alcanzase 
un elevadlslmo número de representaciones, la última de las cuales 
fue Interpretada en 1921 por Tina Poll-Randacclo, Elena luccl, Juan 
Nadal y Marcel Journet. Sln embargo durante velnte o treinta años 
la cotlzaclón de las obres de Donizetti sufrló un descenso notablll· 
simo y asl en tal perlodo sólo se representaban pr<lctlcamente ·favo· 
rita •, • lucia•. ·EIIslr• y ·Don Pasquale•. Pero la Iniciativa de Blndo 
Mlstrolll en 1948, secundada por diversos personalidades. ha condu· 
cldo a que en la actualldad sean cada vez mas representades obres 
como •Lucrezla Sorgia•, oPolluto•, ·Roberto Oevereux•, ·Maria Stuar· 
da•, ·La lllle du regiment•. ·Maria di Rohan•. etc., slendo necesarlo 
citar que a tal lnteresantislmo acontecimlento hlstórlco-muslcal han 
contrlbuldo declslvamente las poderosos personalidades de contentes 
como Maria Callas. Joan Sutherland, leyla Gencer o Montserrat Ca· 
ballé. Concretomente la primera representación en estos últlmos velnte 
años de olucrezla Sorgia• tuvo lugar en la ·Scala• el 12 de abril de 
1951 con la dlrecclón de Franco Capuana y la interpretaclón de Cate· 
rlna Manclnl, Mlriam Plrazzlnl. Mlrto Picchi y Nlcola Rossi Lemenl. 
Posteriorment& esta ópera se ha lnterpretado. entre otros Jugares. 
en 1959 on Londres. en 1965 en Nueva York, en 1966 en Ntlpoles y 
Wexford. on 1967 en Roma, en 1968 en Londres y Marsella, en 1969 
en Gand y Flladelfla y en 1970 en Bllbao. Ovledo y Mllén. 

Abandonando ya las conslderaciones de tlpo hlstórlco y adentréndonos 
en la ópero en sí, creo que en •Lucrezia Sorgia• Oonlzettl tuvo en 
cuenta. como en pocas de sus obras, la necesldad de la adaptoclón 
de la música a lo acclón dramética, sacriflcando en muchas ocasiones 
aquello que hublese motlvado por parte del público un nuevo recono· 
clmlento a sus dotes de fecundo e lnspirado melodista. en pro de una 
mayor autentlcldad y una mas grande ldentlflcación con sus proplos 
personajes y los senrlmlentos que los mlsmos albergan. 
El Prólogo. muy blen denomlnado de este modo. representa una In· 
troducclón. en la que nada ocurre. pero en la que todo queda plan· 
teado: La amisted entre Mafflo y Gennaro. el sentlmlento maternal de 
lucrezla. la misteriosa relaclón entre ésta y Gennaro y el odio 
que hacla la Sorgia slenten los amlgos de Gennaro. todo ello bajo 
el fondo de las conjures que tramen Gubetta y Rustlghello. En el 
primer cuadro del acto prlmero puede citarse como pagina destacable 
la cavatina de Alfonso •Vlenl : la mia vendetta• con la cabaletta 
•Oualunque sia l'evento•. que en opinión de diversos autores cons· 
tltuye un clero anticipo de lo que en el luturo sera Gluseppe Verdi. 
Este cuadro flnallza inexpllcablemente con una escena entre coro y 
comprimarlos. a los que en esta obra se concede una decisiva impor· 
tancla. El segundo cuadro de este primer acto es quizés el major 
momento de la obra; en el mlsmo es muy lmportante el recitatlvo, 
usado sablamento cuando lnteresa al compositor resaltar la dureza 
dlslmulada de un lnterrogatorlo, al que sigue el dúo entre lucrezla y 
Alfonso. que se Inicia con la frase ·Come? e dianzl cotanto rigore?• 
de un llrlsmo ex1raordlnarlo y en el que las sospechas del Ouque Y 
los deseos do lucrezla de salvar a Gennaro son llustrados de modo 
magistral por la lnsplraclón donlzettiana. A continuaclón el terceto en· 
tre Lucrezla, Gonnaro y Alfonso. un modelo de contrapunto escénlco. 
en el quo coda personaje expresa sus sentlmientos. pero dentro de 
una serenldad que no denote a los otros personajes lo que para cada 
uno es aloc muy Intimo. Otra vez el recltativo en la escena en que 
Gennaro lnglere el veneno, una vez finallzada la cual se aleja Alfonso. 
desat6ndose como un torbelllno los sentlmlentos de Lucrezla y Gennaro 
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en el dúo que slgue. con el que flnaliza este acto. En el primer cuadro 
del últlmo acto vuelven a tener lmportancia los comprlmarios. flgu· 
rando tamblén un dúo sin especial relleve entre Gennaro y Malfio. El 
últlmo cuadro ofrece profundos y maravillosos contrastes. pues el 
otrora popularislmo brindis de Malfio ·11 segreto per esser felici• es 
algo completamente opuesto a la tragedia que se avecina, en un am· 
blente de alegria y llesta. En efecto. la entrada de Lucrezia Inicia la 
venganza de la mlsma. motivada según ella por el escamlo sufrldo 
en Venecla . Permanecen solos madre e hijo y la escena que slgue 
posee muslcalmente un dramatismo extraordinario. perfectamente lden· 
tlflcado con el texto y la acclón; Gennaro renuncia a la salvaclón. pues 
desea perecer ]unto o sus amlgos. anunciando tinalmente lucreda en 
este lntenslslmo clima ton maglstralmente comentada por la música que 
ella es la madre de Gennaro, cuya muerte provoca el lamento de Lu· 
crezla. de texto muy adaptado a la situación y que a pesar del luci· 
mlento que lóglcamente en una obra belcantlsta ofrece a la lntérprete, 
no esté dasprovlsto de una cierta emoción. mayor si cabe que la de la 
prop la escena de la tocura de • Lucia• 
Como apostllla final puede uno hacerse la siguiente pregunta: ¿Tiene 
defoctos •Lucrezia Sorgia•? Sl, los tiene; ya lo hemos vlsto. Pero 
olvldémonos un poco de la técnlca. de la inteligencia, del estudio y 
hagamos honor a nuestra condiclón de latinos. acordéndonos un poco 
del sentlmiento y del corazón. Segura que asr vamos a encontrar en 
•Lucrezla Borgia• las muchas bellezas que la mlsma encierra. 

PABLO DE NADAL 

@ IO:LA~P~ G RAFI A 
LUCREZI A 
BORGIA 

JONEL PERLEA - R. C. A. Italiana - R. C. A. 

Montserrat C:lball~. Shlrley Verrett, Allredo Kraus. E2io flagetlo. 

NOTAS: 
A) Esta relaclón comprende solamente grabaclones completes. 
B) El orden que fi gura en cada grabación es el slguiente: Maestro 

Director. orquesto y coros, casa edi tora y, a contlnuaclón. los 
prl ncipaies intérpretes. 

Cl Esta noticia dlscogréfica no tlene caracter pubilcitarlo. 
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ETAPAS IMPORTANTES EN LA 

VIDA DE GAETANO DONIZETTI 

1797 Vino al muodo en Bergamo (ltalia) Gaetano Donizetti. 

1809 Sus padres. ajenos por completo a toda actividad 
artística. pretenden se dedique a la arquitectura, y 
para ello fe hacen emplearse como ayudante-aprendiz 
de un profesional de su ciudad. 

1811 Su preparación para la arquitectura fue un fracaso, 
como igualmente sucedió cuando por mandato pater
no pasó un período estudiando Derecho. En realidad, 
lo único que atrala su atención era el arte, fuese 
música, poesia o dibujo. 

1813 Logra finaimente que su padre fe permita ingresar 
en el Conservatorio Musical de Bergamo, en donde 
mas que sus profesores infiuye en su formación otro 
alumno dei propio Conservatorio, sólo cinco años 
mayor que él, pero que por su facilidad y disposición 
r.a triunfado desde sus primeras obras. Se trata de 
Rossi ni. 

1815 La admiraclón del joven Gaetano por Rossini influye 
extraordinariamente èn la carrera artística del mismo, 
pues como el Conservatorio en aquellas fechas esta· 
ba regido casi totalmente por sacerdotes, éstos, vien· 
do la buenlsima disposición y facultades de Donizettl, 
pretendleron lnclinarle hacia la música religiosa, crl· 
terlo en el que abundaba su padre, estimando que en 
esta especialidad había una mayor seguridad econó
mlca que en la vida aventurera del autor teatral, pero 
la emulación sentida hacia Rossini fue ·de bastante 
fuerza para que a pesar de los consejos recibidos se 
dedicase por completo a la música teatral. 

1818 Estrena en Venecia, con buena acogida, la ópera •En· 
rique de Borgoña• . 

1822 Después de componer otras tres óperas que nada ex
traordinario alcanzaron, obtiene su primer gran éxi to 
ai estrenar en Roma en este año su ópera · Zoraida 
de Granada•, que le lleva a la cúspide de la fama. 



1830 Su labor productora es incesante, t rabaja sin descanso 
y el número de sus partituras crece año a año, hasta 
que estrena en Milan ·Ana Bolena• con un éxito 
indescriptible. En realidad es su primera obra en la 
que no se advierten acusadas reminiscencias rossi· 
nianas. Téngase en cuenta que el año anterior Rossi· 
ni había hecho pública su propósito de no componer 
mas obras teatrales. y ello hace que Donizetti, libre 
de la involuntaria influencia artística que sobre él 
ejercia quien fue su precursor. se adaptase a un 
estilo auténticamente original. 

1832 Estrena en Milan ·Elixir de Amor•. 

1835 Napoles es testigo de la apoteósica acogida que el 
pública dispensa a • Lucia di Lammermoor• en el dia 
de su estreno. 

1837 Es elegida Director del Conservatorio de Napoles, car· 
go en el que permanece poco tiempo. 

1839 Abandona su patria despechado por creer se hace re· 
sistencia a admltir sus continuades y fantasticos 
éxitos, pasando a radicarse en París. 

1840 En este propi o año estrena en París • La hi ja del re· 
gimiento• en la Opera Cóm ica y • La Favorita• en la 
Opera. Conslgue con ambas producciones elevar a 
conslqerable altura su fama y nombradía artística. 

1842 Regresa por poco tlempo a ltalia, donde en desagra· 
vio se le reclbe con los mayores honores. 
En el propio año estrena en Viena •Linda de Cha· 
monlx-•. que le vale conseguir preciados titulos y 
nombramientos del propio Emperador. 

1843 Vuelve a la capital francesa. donde estrena su delicio
sa ópera cómica ·Don Pasquale•, la mas fina y deli
cada de sus obras cómicas. 

1844 Estrena en Napoles la que debia ser su última ópera 
·Catalina Cornara•. pues a fines de este año se ad· 
vlerten en él los primeros síntomas de una cruel 
enfermedad. 

1845 Estalla con toda su fuerza la dolencia que sufre, que 
primeramente le produce una paralisis que degenera 
poco después en grave perturbación de su mente. 

1847 Pasa mas de dos años recluido en un sanatorio mental 
de Yvry (Francla). hasta que se le permite salir, con
flandolo a su hermano, que vivia en Bergamo. 

1848 Fallece el 8 de ebri l en dicha ciudad italiana, sin 
haber recobrada la lucidez de su patente espíri tu. 

¿QuiENES SON LOS 
~HOMBRES DEL~ 
NUD<3 DE <3R<3? 

Son hom bres decidides. acos1umbrados a •mponer su personalidad. Elcganles, pr~clico~ .. 
!>liben con•erlir en un anc, el cuidado de los mas minimos deia lles de su modo de 'esur. 

Muy pocos pueden perlcnccer a la clasc de los hombres del ·nudo de oro·. 
Es1os hom bres pnvlicgmdos. sc d1s1inguen por los gemelos 
que ussn : para cada ocas16n uenen sus GEMELOS 

[§JNUDC3 DE C3RC3 
~on los prdc11cos caerres ·Ciakel· y ·Pressmg· 

Sclccción NUDO DE ORO, la mris comple1a linea de 
joyerln mnsculi na en GEMELOS, PASADORES y 
CORBAT AS, en oro de lcy. DE VENTA EN JOYER IAS. 
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LOS INTERPRETES DE LA OPERA QUE 

HOY SE REPRESENTA OPINAN DE EllA ... 

El gran valor de Oonlzettl es de haber sabldo elegir. casi slempre 
acertedamente. llbretlstas y llbretos para sus óperas. y tamblén de ha· 
bor poseldo una extraordinaris maestrla técnlca en su arte. 

Su debllldad, en camblo. es de haber a menudo hecho de esta técnlca 
un procedlmlento, y justamente por ello, sacrificada muchos elementos 
lmportantes, en beneficio de la sola reallzaclón vocal de sus produc· 
clones. 

E.s clerto que casi todos los libretos de las óperas de Donizettl, tle· 
nen mucho carécter, no tanto de parta de los personajes de la tabula, 
que no slempre son • tlpos•. como hoy teatralmente se desea, slno por 
las excepclonales altuaclones escénlcas. en que aquelles se encuentran 
y no pocas veces oponen. 

Donlzettl supo sfempre valorar debldamente estas sftuacfones, fuesen 
dremétl cas, cómfcas o bufes. Tenia especfa lmente un Innegable sentldo 
de la • atmOsfera dramétlca • . y aunque menos acusadamente Idea de 
los necesarl os •ooentos• . lo que permftfa alcanzar slempre la lntere· 
sante •tenslón• dramatfca. qua muchas veces hay que saber recrear 
artlflclafmente. 

Como la mayor porte de fos compositores de su época, Donfzettl no se 
lnteresó en renovar su estilo. graclas a ello. sus obras. por fa repetl· 
clón de los procedlmlentos técnfcos empleados en elias. guarden seme· 
)anza. no sófo fraterna - lo que serra natural en obras del mlsmo 
autor-. sfno como sl de gemelos se tratase. 

Sfempre en sua partitures se debe admirar el gran domlnlo técnlco 
musical , aún en el caso de que una orquestaclón densa obligue al 
Director a clertas pequeñas llbertades para evitar que se ahoguen las 
voces. ya que como éstas se hallan admfrabfemente blen dlspuestas 
en sus óperas, seria grave pecado mafograrlas. 

Esto no qulere declr que sea f6cfl haffar cantantes para interpretar las 
óperas donfzettlanas. pues serra focura confiar sus complejos persa· 
najes. de gran exlgencfa vocal. a profeslonales de un rango medfo. 
Effo explica que. faftos de especialistes ldóneos. no siempre se puedan 
monter cfertas obres de eate gran compositor. 

Otro de fos problemes que slempre suscita Oonfzettl a sus lntêrpretes. 
es fa deblda acomodacfón de los acentos, ya que al autor. fo únfco que 
fe preocupa, es fo gracia y fa belleza del · bel canto•, pues sl effo no 
era trascendente en el sfgfo posodo, ahora juega un gran papef en la 
escenlf fcaclón de fas obros de esta cfase. 

Sl se afcanzan estos metas, como sea que fas óperas del Maestro de 
Bergamo estén muy blen construfdas. fos que fas escuchan afcanzan 
una ensaclón artrsuca de primera clase, pues son muy varladas. de 
enorme encanto y atrectlvo desarroffo. mostrando constentemente ri· 
quezas estétlces. 

Cabe perdonar a Oonlzottf cuantos fallos contengan sus partitures, reco· 
nocféndole dotes de gran hombre de teatro, que fe deflne como un 
excepcional artesana de fa Hrfca , fo que clertamente no es trecuente 
en nuestro orgulloao sfgfo XX. 

REYNALD GIOVANINETTI 

Se me acusa de rememorar óperas hoy fuera de uso. Es cferto. pero 
fo únlco que pretendo con ello no es insistir en óperas antiguas que 
el públlco ha declarada hoy lnaceptabfes. sino en revisar fos valores 
artrstlcos de otras. que si bien no se representen. a ml julcfo no 
lueron desdenadas por fos audrtorlos sino por fa comodfdad de clertos 
lntórpretes. 

Aspiro a que todo lo bueno, es decir. que contenga bellezas apreciables 
se dé o conocer al pública actual y en camblo ni siquiera he pen· 
sado en sl olio obllgoró a los cantantes a un esfuerzo extraordlnarlo. 
Deseo servir ol Arte y no a los particufares deslgnios de clertos ar· 
tlstos. 

Debemo~ prooar que nuostra generaclón es capaz de cantar obres que 
on el sfglo pasodo enloquecíon al públlco y confirmaban la verdadera 
clase de los artlst&s que fas rnterpretaban. 

Creo quo esta es el caso de • Lucrezla Borgia• . uno de los va lores 
probados del gran múslco Gaetano Donizettl. 

V después del experimento pretendo y prometo acatar sln reservas lo 
que el audltorfo universal determine. 

MONTSERRAT CABALLE 

• 
En ml oplnfón •Lucrezia Borglz• es una 6pera. dentro de la amplia 
producclón donfzettiana. donde resalta extraordinariamente el gran 
ffrlsmo y ·befcantfsmo• del autor. 

Creo aslmlsmo que Oonfzetti conslguió con su partitura crear de 
forma magnifica el apropiada clima hlstórico y de Intriga que pre· 
cisa el desarroffo de fa obra, conslguiendo que fa misma transcurra 
en uno atmOsfera de espectacular tenslón. 

En cuanto o ml fnterpretaclón de Gennaro Intento dar al personaje. 
ante todo. el carllcter emlnentcmente juvenil que requlere fa acclón 
y al mfsmo tlempo demostrar su gran nobleza y sensfbllldad. vfrtudes 
éstos que se ponen ya de maniflesto en fa belflsima pagina del acto 
primera ·Dl pescatore lgnoblfe•. cuando Gennaro revela a Lucrezlo 
deoconocer su origen y que trenen su punto cufminante en el ·Madre. 
se ognor lontano• del últlmo acto, lleno de emocíón y arranque flrlco, 
una vez rosuotto yo su gran lncógnlta. 

Es ésto. sogún ml crrterlo. un •rol • que entra de lleno. dadas sus 
carocterfstlcos vocoles y escénlcas. dentro de la fínea de personajes 
masculines donlzettfanos. 

JOSE M.• CARRERA$ 



NOTICIARIO I 
e Esta noche tlene lugar el gran acontecimiento consistente 
en la esperadislma reaparición de la llustre soprano barce
lonesa Montserrat Caballé, recientes todavia sus triunfos en 
EE. UU. (Nuava York, Chicago, Filadelfia y Pittsburgh), que 
vuelve al escenario de sus grandes éxitos para protagonizar 
la reposlclón de la ópera de Gaetano Donizetti "Lucrezia 
Sorgia", una de sus méximas creaciones y obra precisamente 
con la que efectuó en febrero de este año su presentación en 
la ··scala". Junto a ella el tenor barcelonés José M.8 Carreres, 
tan apreclado en aste Gran Teatre, y la presentación en Es
pai'la de dos prestlgioslsimos artistes franceses: la mezzo 
soprano Jane Berblé, que esta Temporada va a cantar la Ro
sina de "El Barbero de Sevilla" en la "Scala" y el bajo Roger 
Soyer, gran revelaclón de los últimes años y uno de los més 
prometedores valores de su cuerda. Dirige la Orquesta el 
Maestro Reynald Giovaninettl, que ya actuó en este Gran 
Teatre en recordades representaciones de "Maria Stuarda" 
ofrecldas hace dos temporades. 

e Mai'lana por la tarde se ofreceré la última represen
taclón de "Si mon Boccanegra". de Verdi, con la despedida de 
dos artistes que, habiéndose presentada la pasada Temporada 
con "Nabucco" han revalldado la admiración que les profesa 
nuestro publico: el barltono norteamericano Cornell Mac Neil 
y el bajo italiano Bonaldo Glaiotti, ]unto a los cua les han efec
tuado su afortunada presentaclón en España la soprano Lucia 
Kelston y el tenor Robleto Merolla, dirigiendo la Orquesta el 
Maestro lno Savinl y 111 escena Giuseppe De Tomasi. 

e Las representaciones segunda y tercera de " Lucrezia 
Sorgia", con el mlsmo extraordinario reparto de esta noche 
estén previstes para el martes dia 22 por la noche y para el 
sébado dia 26, festivldad de San Esteban, por la tarde. 

e El próxlmo viernes dia 25, festividad de Navidad, por la 
noche tendra Jugar la primera representación de "Eugene 
Onieguin", la bella obra de Tchaikowsky que, como se sabe, 
es la ópera més representada en Rusia. La interpretación 
correré a cargo de la Opera de Belgrado, que ya ha visltado 
este Gran Teatro en diverses ocasiones, logrando siempre la 
més favorable acoglda por parte de publico y critica. En esta 
ocasión viena a su frente el famoso Maestro Oscar Danon, 
siendo los intépretes principal es la soprano Radmila Bakocevic 
(tan recordada aqul por su lnterpretación de ''Norma" en 1966) 
el barltono Nicols Mitlc y el tenor Zvonimir Krnetic. 

Visi/los y Cortinas SATIVEL. 
Tapicerías SAT!LENE y demds 

tejidos SA T/ FIBRA. .. 
Crean el ambiente de elegancia y de confort. 

TERYLENE. 
~ 

Saflvei/ Satllene ® 
Los Tejidos "SA T/ FIBRA" para la Decoración Actual 

Compruel•e las Marca s en el ori/lo 



PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 20 diciembre 1970. Tarde a las 5,30 
6.• de propicdad y abono a Tardes. 

TERCERA Y ULTIMA REPI~ESENTACION de 

SIMON BOCCANEGRA 
de Giuscppe Verdi 

por Lucia Keiston 
Cornell Mac Ncii Bonaido Giaiotti 
Robleto Merolla Enrique Serra 

Maestro: lno SAVINI 
Dtor. escena: Giuseppe de Tomasi 

Martes, 22 diciembre 1970. Noche a las 9,30 
19.8 de propicdad y abono a Nochcs. Turno A 

SEGUNDA REPRESENTACION dc 

LUCREZIA BORGIA 
de Gaelano Donizetli 

por los mlsmos lntérpretes de esta noche. 

Viernes, 25 diciembre 1970. Noche a las 9,30 
20." de propicdad y abono a Nochcs. Tnrnos B y Exlraordlnario 

PRIMERA REPRE::.ENTACION dc 

EUGENE ONIEGUIN 
de Peter I. Tchalkowsky 

por Ja Compañía de Ja Opera dc Belgrado 
por Radmila Bakocevic 

Breda Kalef Zvonimir l(rnetlc 
Marjaoa Radev Nicola Mític 
Djurjevka Cakarevic Zivan Saramandic 

Miro. Director y Olor. dc Escena: Oscar OANON 

D. L : B. 35.332·1967 • AATES GRAFICAS KLEIN, rel. 271 19 31. Barcelona 
AVISO. Denlro de 18 sala de este Gran Tealro cstd rrohibido obtenrr rcj!l<tm< 

o clntas mngnetofónlcas, asf como re:ollwr foloj¡ral!as o Ol mar escentas c1e 
los espect~culos que se repres•ntan, o del piobllco que •sistc a tos mlsmos 

o>rohiblda la roproduccfón total o parcial do los le•tos de este ProQrame 

CASA PROVEEDORA DEL PALACIO DE 
LA MUSICA, JUVENTUDES MUSICALES 
Y ENTIDADES DE CONCIERTOS 

IMPORTACION DE PIANOS 
ALEMANES Y JAPONESES 

VENTA Y ALOUILER 

TALLERES PROPIOS - AFINACION- ESTUDIO TECNICO 

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



BEEFEATER 
COCKTAILS 

FONDUE BOURGUIGNONNE 

FONDUE AU FROMAGE 

ABI ERTO HASTA LAS TRES DE LA MA DRUOADA 

RONDA DEL GENERAL MITRE, 108 - BAR CELONA 

PARA REGALOS ... 

EN EL SER VI C IO PA RKER DE 

ESTllOGRAFICAS TODAS lAS MARCAS 

BOUGRAFOS Y. lAPICEROS de 1 o 6 COlORES 

EXTENSO SU RTIDO DE ENCEN D EDO RES 

MATERIAl DE PRECISION PARA DIBUJANTES 

Primera caso en Borcelono con to ller técnico pro
pic poro go rontizor sus ventes y reporociones 

FONTANELLA, 17 - TELE F. 221 21 33 
ESTA CASA NO TIE N E SUC U RSAlES 

Empresario: 

NUEVA ltNEA 
MONT BLANC 

l as fi estas navideñas se aproximen, benefíciese 
con nuestro servicio "REGALO DE EMPRESA" 



Pullman : colonia 
para hombres 

PRE SHAVE • AFTER SHAVE • CREMA DE AFEITAR • JABON 




