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Reposición del 
drama lírica en cuatro actos 
y cinco cuadros, libreto de 
Francesca María Pia ve según 
la obra de Víctor Hugo, mú· 
sica de Giuseppe Verdi. 

Esta ópera se estrenó en el Teatre 
La Fenice, de Venecia, e l 9 de mar
zo de 1844 y en el Liceo el 24 de 
septiembre de 1848, habiendo sido 
su 113 y última representación, an
tes de las de la p resente Temporada, 
la del 10 de enero de 1921. 
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ARGUMENTO 
Lugar de la accíón : España y Aquisgran. 

Epoca de la misma: Año 1519. 

primer acto 
CUADRO 1.•: 

En las montañas de Aragón. 

El rebelde Ernani, pretendiente del trono español contra 
Carlos I. confía a sus amigos y compañeros de exilio. que 
tienen en aquel lugar solitario y montañoso su escondite. 
su amor por la noble Elvira, que por mandato de su fami
lia y contra su voluntad debe en breve contraer matrimo
nio con su propio tío, el Grande de España Ruy Gómez de 
Silva, pldiendo a sus compañeros de armas que le ayuden 
a raptar a su amada, impidiendo así la cruel medida de 
obligaria a casarse con quien no ama. 

CUADRO 2.•: 

Estancia de Elvira en el Castillo de Gómez de Silva. 

El Rey Carlos I, que desde hace tiempo esta enamorada 
de Elvira, de noche y con la complicidad de Juana, que 
fue nodriza de Elvira y siempre estuvo a su lado y ser
vicio, se introduce en el Castillo, declarando a la joven 
su amor y prometiéndola, si le acepta, elevaria al trono al 
desposarse con ella. 

Pero Elvira, que esta solamente enamorada de Ernani, re
husa tal honor en forma desdeñosa. 

En aquel momento llega Ernani y aunque el Rey le reco
noca, flnje no saber quién es, puesto que caballerosamente 
pretende salvar al que sabe es su declarada enemigo. 
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Pero poco después acude allí Gómez de Silva, quien des
cubriendo dos desconocidos en la camara de Elvira, pro
rrumpe en graves acusaciones y amenazas contra ambos, 
que atentaron -supone- al honor de quien esta destina
da a ser su esposa. 

Pero cuando Carlos I se da a conocer, Gómez de Silva, sin 
la menor vacllación, rectifica su posiciOn y rinde home
naje a su soberano, poniéndose a sus órdenes. De este 
modo puede el Rey salir sin obstaculos del Castillo y 
también Ernani, ya que Carlos I afirma es un acompa· 
ñante suyo. 

segundo ac to 
Un gran salón en el Castillo de Góme.z de Silva. 

Es el día en que debe celebrarse la boda de Elvira con 
su tío Gómez de Silva. Se presenta Ernani , vestido de 
peregrino. pidlendo hospitalidad. Después de unos reva
ses guerreros sus hombres han tenido que dispersarse 
para escapar a las tropas del Rey y él también, para po· 
der hacerlo, se ve obligado a usar este disfraz. 

Al aparecer Elvira y darse cuenta Ernani de que viste ga
las nupicales, cree imposibles sus sueños de amor por la 
joven, por lo que en un momento de desesperación y erre
bato. despojandose de su habito de peregrino, proclama 
es Ernani el bandido y se entrega a la autoridad de Gó· 
mez de Silva. Pero éste, que siente de vehemente manera 
los deberes que le imponen la hospitalidad concedida a Er
nani, no sólo no ordena su detención, sino que le asegura 
va a protegerlo con el fin de que nada malo le ocurra. 

Silva sale para disponer la defensa de su Castillo, al ser 
advertldo de que intentan asaltarlo tropas que persiguen 
a Ernani, pero cuando regresa, al hallar tiernamente abra
zados a Elvira y al supuesto peregrino Ernaní, ataca furi· 
bundo a ambos puñal en mano. Pero precisamente en 
aquel momento su escudero Vago le anuncia que el Rey 
Carlos I se halla ante la puerta del Castillo, solicitando la 
venia para entrar en el mismo. Por encima de los tre
mendes celos que el anciano sintió al ver enlazados a los 
dos jóvenes, prevalece su sentido de la hospitalidad y de 
respeto a su Rey. Antes de dar la orden de permltir el 
acceso a Carlos I, hace entrar a Ernani en un escondrijo 
secreto. 



El Rey, que esta convencido de que Ernani se halla en el 
Castlllo, pues sus fuerzas le siguieton hasta allí, ante el 
silencio de Gómez de Silva cree que éste no sólo ampara, 
sina que también encubre y apoya al rebelde. Después de 
haber hecho desarmar a cuantos se hallan en el Castillo. 
ordena un registro general para tra~ar de prender al pros
crita Ernani, pera es vano toda c~.:anto hacen, ya que no 
se encuentra ni rastro del perseguida. 

Ni las graves amenazas del Rey, ni la segura pérdida de 
Elvira, pues secamente le ha hecht> saber el Monarca que 
se la llevara detenida, consiguen hacer apartar a Silva 
de su inalterable línea de hospitalídad para quien a su 
honor se acogió. 
Abandona el Casti llo el Rey y Gómez de Silva hace salír 
del escondite a Ernani, con quien llega a un solemne pacto 
por el cual ambos juran unirse para obtener venganza del 
Rey y luego Ernani morira. El joven ante nada cede ni 
repara con la sola idea de conoeguir sobreponerse a su 
poderosa enemiga política y rival amorosa. Para probar 
a Silva su sumisión al acuerdo que acaban de establecer, 
le da un cuerno de caza que con él llevaba, asegurandole 
que cuando aiga una llamada hecha con aquel instrumento 
inmediatamente le jura se suicidara. Ante esta nueva 
prueba salen ambos y sus gentes en persecución del Mo· 
narca. 

tercer acto 
En el subterraneo del monumental sepulcro de Cario 
Magno en Aquisgran. 

A Carlos I llega la noticia de que una amplia conjura se 
cierne sobre su vida y su trono, al conocer que un im· 
portante grupo de nobles, entre los que figuran Gómez de 
Silva y Ernani, estan preparando una violenta acción con
tra él. 
Se oyen tres cañonazos que anuncian que Carlos I ha 
sida elegida Emperador y en aquel momento, aprove
chando la sorpresa que tal noticia causa, así como el 
efecto que debe producir a todos sus súbdites el saberle 
ascendida al Trono Imperial con todos sus honores y con
secuenclas, deja su temporal refugio y se presenta ante 
todos para recibir de manos de los Grandes Electores la 



enseña imperial y el homenaje de toda la Corte y no
bleza. pues en tal ocasión nadie puede pretender hacerle 
frente ni siquiera demostraria desvio. 

Sabe bien el ya Emperador que, llegada esta circunstan
cia, no sólo podría vencer cuando y como quisiera a los 
conjurados contra él, sino que igualmente esta a su al
canca el destruirlos totalmente; sin embargo prefiere 
ofrecer un nuevo rasgo de su bondad y nobleza, al que no 
ha sido ajena Elvira, perdonando a quienes intentaran re
belarse. llegando su generosidad hasta a renunciar a la 
propia Elvira, a la que, en presencia de todos, lleva hasta 
los brazos de Ernani, convencido de que es a éste a quien 
ama la joven. 

cuarto acta 
En el Palacio de Ernani en Zaragoza. 

Se esta feste'jando el recién celebrada matrimonio de El
vira y Ernani. Entre los invitados se observa a una persona 
revestida de un dominó negro que esconde su rostro tras 
una mascara, hacléndose notar por sus gestos de mal hu
mor e impaciencia; se trata de Gómez de Silva, que ha 
acudida allí para cobrarse la deuda que con él contrajo 
Ernani. 

Al terminar la brillante fiesta, los esposos quedan solos, 
plenos de una felicidad que han alcanzado después de 
tantas vicisitudes y graves peligros; así lo declaran go
zosos ante el tranquilo porvenir que esperan, fiados en su 
gran amor. Pero en este momento se oyen tres llamadas 
de cuerno, siendo cada una de elias mas claramente au
dible. Ernani, al reconocer los sonidos y saber de dónde 
provienen, siente un cruel dolor y tanto para mitigaria 
como para evitar a su esposa la posibilidad de asistir a 
una tragica escena, le suplica vaya a buscar un cordial, 
lo que en seguida realiza Elvira. Al quedar solo Ernani y 
no perciblr nuevas llamadas, ni ver aparecer a nadie, cree 
haberse equivocada y ve renacer de nuevo la tranquilídad 
tan deseada, pero pronto advierte su error, pues se le pre
senta la mascara antes aludida, que le muestra el cuetno 
y le recuerda su juramento. Ernani cumple su promesa, 
dandose muerte. Elvira, que al llegar ve a su querido espo
so agonizando, no pudiendo soportar aquella prueba se 
desvanece a su lado. 

, 
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CON EL INTENTO DE PRECISAR COMO ERA EL MOMENTO 
HISTORICO EN OUE VINO AL MUNDO LA OPERA ·EfiNA
NI • , QUE HOV SE REPRESENTA. V DE SITUAR EL AMBIEN
TE EN QUE MUSICALMENTE SE VIVIA EN TAL OCASION, 
SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: 

¿Qué ocurría en el mundillo musical en 1844, año 
en que se estrenó «Ernani, , de Giuseppe Verdi? 

En el mes de marzo de 1844 fue estrenada la ópera •Er
nani• en el Teatro La Fenice de Venecia, obteniendo su 
autor Giuseppe Verdi un triunfo grande, aunque sólo con
taba a la sazón 31 años de edad y aún no había conse
guido afirmar su personalidad como 111.úslcp, ya que de 
las muchas obras suyas que se hlcieron famosas, en la 
fecha sólo había dado a conocer, dos años antes en la 
•Scala• de Milén, •Nabucco•. 
En Barcelona se estrenó • Ernani•. precisamente en este 
Coliseo al año slguiente de su inauguración, es decir en 
1848, y tamblén aqul su éxito fue completo, hasta el pun
to de que al cumplirse un siglo de la fecha de su primera 
representación, en el palmarés del Liceo figuraban ya 113 
representaciones de dicha producción verdiana. 
Sin que exlsta una razón que lo justifique y seguramente 
sólo por la volubllldad caprichosa de los gustos colecti
vos, actualmente hace mas de medio siglo que no se ha 
escenificada en nuestra ciudad y son muchas las peticio
nes recibidas de parte de elementos importantes de nues
tro auditoria reclamando su reposición. 
El panorama musical del momento del estreno era el si
guiente: en el año del estreno absoluto de • Ernani • (1844) 
estrenó Mendelssohn su Concierto para violín y orquesta; 
Berlíoz publicó su • Gran tratado de instrumentación y de 
Orquesta moderna•. que alcanzó un répido y considerable 
éxito en toda Europa, ya que sus enseñanzas puede de
cirse influyeron poderosamente en toda la producción sin-

- fónica durante el siglo siguiente a su fecha. También en 
el ambito musical debe recordarse especialmente 1844 por 
ser el año en que nació el célebre compositor ruso Ni
colai Rimsky-Korsakov. 
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Mientras Ud. descansa 
renace su juventud 
belleza y lozania 

AL LAVARSE 
O BAIVARSE 

Purlsimo jab6n dt 
tocador y asto, 
qut tmbtlltct. 

AL ACOSTARSE 
Crema llpo 

•Stncil/a •. Para 
limplar el culls 
profundamente. 

con 
Jf~Oatota 

cada día 
AL LAVARSE Y 
EN CUALQUIER 
MOMENTO 
Aplicarse nutstra 
Crema liquida 
invisible, n bast 
de super lanolina, 

AL 
MAQUILLARSE 
Nuestra illtima 
crtac:l6n, crema 
.rodo uso • . 

U f ON A NI , el "sentir" de Verdi 
La •recuperación• de Verdi , como compositor. conseguida por 
Merelli•, al presentaria el libreto para • Nabucco•, le condujo, con 
el éxito de esta ópera. a escribir el · Ernani•, pasando por ·I 
Lombardi alia Prima Crociata•. Como se sabe, Verdi que tuvo 
que hacer una ópera cómica •Un Giorno di Regno•, es un mc
mento completamente opuesto por las desgracies que le afligían 
a sentirse jovial y optimista como para escribir una ópera de 
este tlpo, con el fracaso de ésta estaba dispuesto a renunciar. 
Pero... surgió la tentación de escribir el •Nabucco• y con el 
éxito clamorosa de éste, como canta el famoso y belllsimo coro 
de los hebrees, ei · Pensiero• creador de Verdi, marchó ya csull' 
ali dorate•. Y pasando por ·I lombardi· llegamos a •Ernani•. Se 
lnsplró en el drama de este titulo, original de Víctor Hugo, como 
poco més tarde se inspiraria en · Le Roí s'amuse• del mismo 
autor francés para cRigoletto•. ·Ernani• -del ·Ernani• victorhu· 
goniano- ha heredado las posibles fantasies e inexactitudes 
sobre la historia de España; esto es aparte. 
Pe ro • Ernani • ópera esta ya impregnada de todas las esencias 
verdianas. Creador de grandes f iguras, en su obra hay una ·El· 
vira•, un protagonista, un •Rey Carios• y un ·Si lva• que exigen 
la gran soprano, el gran tenor. el grandlsimo barítona y ei gran 
bajo. Al estilo suyo, propio. Desarrollando y exigiendo todas 
las posibil idades de estas voces. 
Una soprano dramética de virtuosidad. para responder a la forma 
vocal de Verdi en sus prlmeras etapas; caracter de escrltura em· 
parentada con Ablgaille, con lady Macbeth, con Mina, con Oda· 
bel la, pero menos feroz que éstas, mas cercana ai llmblto de 
·Luisa Miller•. Un tenor medio canícter, líricospinto, pero tam
bién con escritura virtuoslstica (acento de gran vuelo aparte) por 
que a este virtuosisme no escapa ni la particella del bajo. Y 
no digamos la dei barítona, cuajada toda ella de auténticas perlas 
vocaies. Pero no adornes, superfluos, que esto no cabia ya en 
el mundo de Verdi. Virtuoslsmo de expresión. 
Dlgamos que ERNANI no es ópera para esperar uno o dos me
mentos determinades. ERNANI, -que presagia ·Rigoletto•- co
mo éste esté verdaderamente cuajado de paginas maestras. No 
hay préctlcamente ya -y recordemos que se estrenó en 1844-
nlnguna péglna de relleno. 
¿lnfluyó tal vez en ello que el libretlsta para •Ernani• fue como 
seria después para ·Rigoletto•, Francisco María Piave? Tai vez 
éste posela el sentido de crear situaciones teatrales y también 
el de proporcionar situaciones vocaies que respondiesen a tales 
clrcunstanclas draméticas, siguiendo paso a paso el enhebrado 
de la acción. lo cierto es que en el primer acto, que lleva como 
subtitulo •El bandldo• (se refiere a Ernani, proscrita) después 
de un breve preludio y un coro de introducción ya entramos en 
la presentaclón del protagonista, con su recitativa, •Mercé di· 
lettl amiel•, que abre el paso a un característica y ballo an· 
dante verdiano .come rug iada al respite• con indicaclones de 
media voz y de elegancia en el diseño de los contornos supra· 
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melódicos. Cierra la escena el clasico •Allegro con brio• ·O tu, 
che l'alma adora, vien• escrita en dos estrofas que generalmente 
se reducen a una. Pagina brillante toda la escena, con palpito 
pasional en toda ella. Cierra un cuadro y en el segundo, apenas 
levantado el telón, escena y cavatina de Elvira, ·Surta é la notte• 
es el recitativa y el andantino ·Ernani, Ernani involami • que 
combina el arco melódico con adornes de virtuosidad que igual 
desclenden al Si bemol grave que ascíenden al Si natural agudo. 
lnterpolaclón del coro como era habitual entonces, para entrar 
en la cabaletta también -allegro e con brio•, y cadenza final, li
bre de letra en la que la voz es sostenida por el coro que le 
hace plataforma pollvocal. Apenas termina esta brillante y com
prometida escena, que sirve de espectacular presentación a la 
soprano, pero la pilla completamente •en frio• y hace su aparl
ción Don Carlos V, Rey de España; el barítona que ha de obe
decer a una voz grande. generosa, pero con todas las posibili
dades del lirisme. Por algo sus últlmos y tal vez maximos crea
dores en el Llceo han sido Mattia Battistini y Riccardo Strac
clarl. Un recitativa introduce al elegante andantino del Rey ·Da 
quel dl che t'ho veduta• lleno de arabescos que no pueden ni 
han de desfigurar el cantabi le. Bel lo dúo al que sigue de inme
disto un terceto Elvira. Ernani, Don Carlos. Y sin respiro para 
el públlco, aparece el bajo, Don Ruy Gómez de Si lva, Grande 
de España el bajo, que también, prevío un breve recitativa, t iene 
•SU• romanza: ·lnfelice e tuo credevi •. que exige amplio des
pl iegue y va seguida de un allegro marcial. El acto termina con 
el concertante en el cual el barítona despliega sottovoce la frase 
•Vedi come 11 buon vegliardo, or del cor l'ira depone. Elvira y 
Ernanl (soprano y tenor) , dibujan al unísona en muchos memen
tos sus frases, que Verdi puso al unísona para marcar la coln
cidencla de sentlmientos de ambos, contrapuestos a los del Rey 
y de Silva. Prolongada escena concertante, que cierra el acto. 

En el segundo, hay un bello y tenso duetto Elvira-Ernani, después 
de la escena de ambos con Silva, siempre furioso de celos y 
de ansias de venganza. Con el terceto y sin reposo de tensión, 
la entrada del Rey Don Carles, con su aria •Lo vendremo, veglio 
audace• desarrollada en un andante mosso pero declamato con 
fuoco. El acto se cierra con un grandiosa duetto entre Ernani y 
Silva que no cede ni un memento en la fiereza de la tensión 
y del lnterés vocal. 
En el acto tercero llamado •La Clemencia•. hay de entrada la 
gran Arla del barltono, en la tumba de Cario Magne en Aquis
gran. Gran escena en la que es indispensable el ·divo-barítono•. 
Desde el recitativa •Gran Oio• hasta su bellísimo andante con 
moto ·Oh de verd'anni miei•, verdadera joya verdiana que en
cuentra su clima en la gran frase ·legando· •¡Ah! E vincitor de' 
secoll• ·11 nome, 11 nome mio faró•. Gran pagina que es se
guida sin soluclón de continuidad por la Conjura, el vibrante coro 
•Si ridestl 11 Leon di Castiglia• y apareciendo a desenmascarar a 
los conjurades el Rey Carles V que abre el importante concer
tante •O sommo Cario• no sólo una de las paginas mas tras
cendentales de la obra, sino de toda la bibliografia verdiana. 
Pagina ademés popular por su grandiosidad desarrollando una 
ampllslma poll vocalidad. Perdona· a los ,conjurades, pero sus fra
ses floten ampllas, robustas y surge el ciclópeo Verdi. Y por 
fln, el cuarto y últlmo acto. subtitulada •La Mascara• es prac-



tlcamente todo él un largo terceto Elvira-Silva-Ernani, previo 
duetto de amor. V el contraste de la nobleza de Ernaní, la flde
lidad de Elvira y la ruíndad de Silva. 
Como se ve. la obra es un encadenado de situaciones vocales 
según dljlmos. Obra de éxlto seguro. no nos extrañaria que vol
vlese a hacerse frecuente en el repertorío. Cíertamente, exige 
las grandes flguras. Vo partícularmente, sólo conseguí verla una 
sola vez. y aún no en el Uceo, sino en el Olympía. en 1927 
por el barltono Gallleo Parígí. Creo que ha de constituir una 
agradabllísima sorpresa. Noble siempre en sus melodías con ta 
resplandeciente gema del concertante ·O sommo CariO• autén
tíco monumento verdlano. que ademas. por la escasez de gra
baciones no es muy conocido ni difundido y creo sínceramente 
que causara lmpresionante impacto en el público del Liceo. 
A pesar de todo esto. los que entienden de música, que no son 
necesarlamente los mismos que •saben• música. chocaran entre 
ambos. Porque los que entienden, comprenden que ·Ernanl• no 
es Inferior a ·Falstaff•. que es !a maravilla para los que •saben• 
música. V no niego, sino que admiro todas las cualidades de 
esta testamento operistlco de Verdi, prodigio de su pensamien· 
to musical. Paro en cambio. no puedo dejar de reconocer que 
·Ernanl • es prodiglo de su sentimiento musical. Porque Verdi 
empezó slntlendo prolundamente lo que escribía, con su zarpa, 
con su genlo de león, y luego, progresivamente fue •pensando•. 
V uno de los exponentes maxlmos. casi absolutos del pensamien· 
to de Verdi, es • Fai staff•. Tal vez por esta razón. es obra muy 
admirada pero mucho menos popular. ·Aida• seria la conjun· 
clón cumbre, casi perfecta, equilibrada, de ambos aspectos del 
quehacer verdlano. V por esto seria la ópera de Verdi mas re· 
presentada en el mundo entero. Ernani , esta, en camblo en la 
vertlente esponténeamente sentida. ·A lo Verdi•. Por esto creo 
que ha de ser algo mas que una agradable sorpresa para las 
nuevas generaclones. Porque las viejas, lo recordamos. V en 
cuanto a la zona lntermedia. pertenece a la época de los cií· 
chés mas pétreamente fabricados. V si se dijo en su época que 
Ernani era un Verdi primerizo. no habra seguramente quién les 
haga camblar sus convicciones. Pero eso es lo de menos. Por· 
que en definitiva hay un allento invisible del gran público. El 
maravllloso ínstlnto del •no entendido•, pero que te permlte 
acertar més que a los que se creen estar de vuelta de todo. V a 
éste. si que estoy seguro que ·Ernaní• ha de ínteresarle fuer· 
tements. ·VIenl meco sol dí rose•. ·Da quel dí che t'ho veduta•. 
O de verd'annl míel• y especíalmente ·O sommo Cario•. no 
pueden dejar índlferente a ningún público. siempre que éste no 
haya ya •pre-clasiflcado• antes de oir. En cuyo caso esta opinión 
no tlene valor deflnltorio. Si a la mayoría le gusta y le interesa ... 
Es lo que ocurrló en el estreno de una obra de Bernard Shaw. 
Todo el públlco aplaudia entusiasticamente. menos un espectador 
situado junto al autor en la butaca adjunta. V se volvió a Shaw 
lndlgnado. dlcléndole •¿-A Ud. le gusta esto?• V el genial hu· 
morista contestó: - A mí tampoco: pero, ¿pero que podemos 
hacer Ud. y yo contra tanta gente?• 
En definitiva. slempre es el públíco, el que tíene la última pa· 
labra. 
Este es el mayor aval de las obras auténtícamente sinceres. 

Dr. JOSE M.• COLOMER PUJOL 



Mimelo 
un 
poqutin ... 

... y 
después 

Los productes Benjamln han sido especialmente creades 
pensando en la delicada piel de los pequeños. Forman la 
serie Benjamfn COLONIA, JABON LIQUIDO, TALCO y 
BALSAMO INFANTIL. ¡Y desde ahora! dos nuevos pro
ductes ACEITE SUAVIZANTE y LECHE LIMPIADORA. 
Benjamin la mas completa serie de productes de cos
mética infantil. 



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

1838 Después de estudies alternades con trabajos mu
sicares de escaso relieve, efectúa su primera com
posición: •Seis romanzas para canto y piano •. 

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

1840 En el prÓpio teatro, se efectúa el estreno de la ópe
ra •Un dia de reíno•. 

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

1844 Primera representación de ·Ernani•, en el Teatro La 
Fenice, de Venecla. 

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

1849 Prim e ras representaclones de • La batalla de Leña
no• (Roma) y • Luisa Miller• (Napoles). 

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

1853 Estrena en el Teatro Argentina, de Roma, • El Tro· 
vador• y, en Venecia, • La Travi ata •. 

1857 Primeras representacíones de • Simon Boccanegra•, 
en Venecia, y •Aroldo•, en Rimini. 

1859 Estreno de •Un balle de mascaras•, en Roma. 

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

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

1871 Tiene Jugar la primera representación de •Aida•, en 
el Tea tro Italiana de El Cairo (Egipto). 

1874 Primera audición de la •Misa de Requiem•, en Mi· 
fan, compuesta en homenaje al grari poeta MaJ2oni, 
recientemente fallecido. 

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

1893 Estrena su última ópera. •Falstaff., en el propio tea
tro milanés. 

1898 Se dan, por vez primera. sus • Fragmentes Sacros• 
en París. 

1901 F!lllece, en Milén, este ilustre compositor, que re
cibió con just¡¡ razón el título de •Padre de la Opera•. 

BRAW1MEN1E MASGJUNA 

PUIG 
Barcelona ParCs New York 



I NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la reposlclón de la bellísima ópera 
"Ernanl", de Gluseppe Verdi, que hace clncuenta años no se 
representa en este Gran Teatre. El reparto es auténticamente 
estaiar, con cuatro grandes figures de la lírica: Emma Renzi 
y Gianfranco Cecchele (éste en su presentación en nues· 
tra ciudad) y Peter Glossop y Peter Lagger ya triunfadores en 
este escenario. Glanfranco Ceccheie es uno de los mas desta· 
cades tenores italianes de la actualidad, conocldo en nuestra 
ciudad por haber aido el protagonista masculina de la reciente 
versión televisiva de "Cavalleria rusticans". Las direcciones 
musical y escènica corren a cargo del Maestro Luigi Toffolo, 
Director Artistlco del "Verdi" de Trieste, y del reglsta Giu· 
seppe Giuliano. 

e Mañana ee ofreceré la segunda representación de "El 
ocaeo de los dloses·•, de Richard Wagner, con un nuevo 
montaje y dlrecclón escènica de Helnrich Altmann y bajo 
la dlrecclón musical del famoso Maestro Janos Kulka y 
protagonlzada por una pareja realmente excepcional' que 
efectua su presentaclón en España: la soprano Berit Lindholm 
(lntèrprete de esta mlsma obra en las cuatro últimes ediciones 
del Festival de Bayreuth) y el tenor Helge Brilioth (que fue 
el Sigfrido de "El Ocaso" en el Festival wagneriana de Salz
burg y lo ha grabado en discos integramente, en ambas 
ocasiones bajo la dlrecclón del gran Maestro Von Karajan) 
El extraordlnarlo reparto preparada para esta obra, queda 
completada con los prestigiosos nombres de Margarat Kalil, 
Ursula Boeee, Rolf Kühne y Helnz Hagenau 

e Para el próxlmo lunes, dia 24, esta prevista una esperada 
reposición, la de "Lulsa Miller", de Verdi, protagonizada por 
nuestra excepcional artista Montserrat Caballé. 

e El tan esperado aconteclmlento de la ''Gran Gala Li
rica", lnèdlto en Europa y que se celebrara con motivo de 
los 125 años de eete Gran Teatre y los 25 de gestión de 
la actual Empresa, tendré lugar el mièrcoles, dia 26, por 
la noche (fuera de abono), con la partlclpaclón de mas de 
treinta figures de la lfrica Internacional, cada una de las 
cu ales interpretaré un fragmento de ópera distin to. 



PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 20 de enero de 1972, noche a las 9 
31.1 de propiedad y abono a noches. Turno B 

SEGUNOA REPRESENTACION de 

EL OCASO DE LOS DIOSES 
de Richard Wagner 

por Beril Lindholm, Margaret Kalil, Ursula Boese, Helge 
Brilioth, Rol! Kühne y Heinz Hagenau. 

Mtro. Director: Janos KULKA 
O tor. Escena: Heinrich AL TMANN 

Sabado, 22 de enero de 1972, noche a las 9,30 
32.n de propiedad y abono a noches. Turno C 

SEGUNOA REPRESENTACION de 

ERNANI 
por los mismos intérprctcs dc esta noche. 

Domingo, 23 de enero de 1972, tarde a las 5 
11 .• de propiedad y abono a tardes. 

TERCERA Y ULTIMA REPRESEI\TACION de 

EL OCASO DE LOS DIOSES 
por los rnismos intérpretes del jueves dia 20. 

Lunes, 24 de enero de 1972, noche a las 9,30 
33.• de propledad y abono a noches. Turno C y Extraordinario 

REPOSICION de 

L UISA MILLER 
D . . l.: B. 35.332·1967- ARTES GRAFICAS KLEIN. tel. 27119 31, Barcelona 
AVISO. Denlro de la sala dc csle Oran Teatre esta prohlbido oblener registres 

o clnlas magnctolónlcas, asf como reall:zar !otograllas o filmar escenas de 
los especl~culos que sc rcpresentan, o del públlco que asiste a los mlsmos 

Prohibida lo reproducclón total o parcial de los textos de este Programa 



A bíerto hasta las tres de la 

madrugada 

T!pica taberna ingiesa 

con cspecialidades de cocina 

Paseo de Gracia, 50 
Teléfono 215 99 66 

Barcelona · 7 

RO YALE 
AMBREE AOUA DE COLON lA 

fanwsa desde 1919 

LEGRAI.N •••.••..••• PARIS ···········~ 



Wflros de PHILIPS en Alta Fidelidad 
lnvalipr. Jnwsci,pr continu• 
'1 com:rancc:m~nt~. Jn\·aupr 
du,.nce cua.rcma años m el 
campo ckl sorudo, ha <belo co
mo r .. ulttdo 1.. <r<11ci6n d<l 
...,<ma PHILIPS Ht·Fi lnt<r· 
naoonal, la úhim.a ~labn ft1 

reprodu«i6n """'"' 
ÜJnotta Iu unida<ks 1'2 IILJPS 
ck Ht·Fc Admrn: todo lo qu< 
PHILIPS ha <onJCltllido .., 
..rudo. Y pruen,.nón Uni· 

dadc:t compfctas p:ana sc:r s:itu:l· 
<Los cn la btbliot<ca, ad>pOtd.. 
ef«cr6niamr-nce, en 1-.s que se
une a un funcional y sevcro 
dtS<'IIo, d mósoxquioiroylujoso 
aabado. 
El RH·,91, ampliñador $1Cn:o 
con 2 x JO W. de po<<OÒ> mu· 
sial. El RH-691 sinconiz:odor 
dc radto M.A., M F. dc ntatro 
onc:lu_ man\illosame-ncc sc:NÍ· 
bfc pen C'OnSt'JULr una sintoni· 

zaci6n absoJuurncm~ pura. a 
''202 Elcc:tronic'', un tocadlJ. 
cos con tJ que consqulri co
nocuuna nu~~ d.imoensióa mu
sical. Caja.s :.cúslias pan~ una 
rcproducción rka. rrc.sca y 
limpia, que Uenarin d :ambit"tt
cc dc todos Jas tonos y nuciccs 
musiales audibi<S. 
ÜlnoKO lo que ha hecho l'HI· 
LI PS en Hi.fiydesntbñri rodo 
eJ pl.accr q~ •ún rcseroaba la 
música para UJtcd. 



Pullman: colonia 
para hombres 

PRE SHAVE • AFTER SHAVE • CREMA DE AFEITARe JABON 



Decorar 
es lmponer 

sa estilo 

Decorar es poner 

. SBARK ~ 
papeles pintados 


