
~uznY~tO~/k 
/cY-9-7/ /_9/2 

temporada de ópera 1971-1972 
conmemorativa de sus CXXV años de actividad artística 





La filatelia representa 
la mas segura inversión 
de nuestro :tiempo 

e VENTAS 
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Solicite una entrevista y le visitaremos 
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Reposición de 
la comedia lírica en tres ac
tos y cuatro cuadros, libreto 
de Federico Romero y Gui
llermo Fernandez Shaw, 
inspirado en "La discreta 
enamorada" de Lope de Ve
ga, música de Amadeo Vives 

Esta obra se esl ren6 en el Teatro 
Apolo, de Madrid, el 17 de octubre 
de 1923 y en el Liceo el 7 de febrero 
de 1933, habiendo sido su 29 y última 
representación, antes de las de la 
presente Temporada, la del JO de 
diciembre de 1938. 

Conmemoración del Cenlenario 
del nacimienlo de su aulor 

SABADO, 
29 DE ENERO DE 1972 
NOCHE 

FUNCION N.0 35 de 
propiedad y abono a Noches 
Turnos C y Extraordinario 

Doña francisquita 
FrancisqUita 
Aurora la Beltrana 
Doña Francisca 
Irene la de Pinto 
l a buhonera 
Doña Liberata 
Doña Basilisa 
Fernando 
Don Matías 
Cardona 
Lorenzo Pérez 
Juan Andrés 
Un cura 
El lañador 
Un cófrade 
El sereno 

ALICIA TORRES GARZA 
CARMEN GONZALEZ 

MARIA RUS 
ELISA GAMEZ 

AMELIA VEIGA 
M.• AMPARO CARRERAS 

LI NA CAST AÑEDA 
PEDRO LAVIRGEN 

ANDRES GARCIA MARTI 
JOSE MANZANEDA 

RAFAEL CAMPOS 
COSME FLORIT 

FRANCISCO PAULET 

JOSE RUIZ 

Coro General Cuerpo de Baile 

Ballarines estrellas : Asunción AGUADE y Alfonso ROVIRA 
Primera ballarina: Angeles AGUADE 
Ballarinas sollstas: Elena BONET, Carmen CAVALLER 

y Guillermina COLL 
Con la colaboración especial de los primeros ballarines: 

ANTONIO ESPAÑOL y ANTONIO MONLLOR 

Maestro Director 
Director de Escena 
Asesor Artfstico 

EUGENIO M. MARCO 
DIEGO MONJO 

PEPE ROMEU 
Estreno absoluto del vestuarlo y la presentaci6n escénlca bajo bocetos 
escenogrllflcos de SIGFRIOO BURMANN y figurines de JULIO TORRES. 
mcrced ol patroclnlo de •JORBA PRECIADOS•. 

Maestro de Coro RICCARDO BOTIINO 
Coreógrafo y Maestro de Balle JUAN MAGRIÑA 
Maestro Apuntador JOAN DORNEMANN 

Rondalla Grupo Folklórico •Ca Nostra• de la Casa de 
Menorca (Mtro. José l. Monasterio). 

Reallzeclón de los decorados: Vda. de López y Muñoz. de Madrid. 
Reallzaclón del vostuarlo: Jullo Gonzlllez, de Madrid y Amalla Melero. 
de Barcelona. 
Sorvlclos de ambientaclón y vestuarlo: lzqu lerdo. Muebles Miró. Atrezzo 
propledad de la Empresa. Zapaterla y peluqueria Oamaret.Valldeperas. 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE BARCELONA 

Fundada en 1844 

50 oficnas urbanas y agencias en Hospitalet de Llobregat (3) 
Badalona y Molins de Rey y Delegación en Madrid 

OFICINA CENTRAL: CIUDAD, 1 {PLAZA SAN JAIMEI 

ARGUMENTO 
l ugar de la acción: Madrid. 

Epoca de la misma: A mediados del siglo XIX, durante la 
semana de Carnaval. 

pnmer acta 
Una plaza de Madrid. 

Se hallan en escena el lañador y la buhonera anunciando 
sus mercanclas con sus tlpicos pregones, luego aparecen 
Fernando y Cardona, que acuden a la boda de su amigo 
Vicenta. Fernando esta enamorado de Aurora la Beltrana, 
una cómica del Teatro de la Cruz, bella, provocativa y tem
peramental, que da celos al joven estudianta por sus an
danzas con Lorenzo Pérez. Una escena de celos entre am
bos deja desesperada a Fernando, quien es calmado por 
su amigo Cardona. 
Francisquita ha observada la escena y sufre en silencio, a 
pesar de que esta dispuesta a utilizar todo su ingenio con 
tal de conseguir que Fernando se fije en ella, lo que le va 
a resultar un tanto difícil dada la vigilancia constante que 
la ¡oven sufre por parte de su madre Doña Francisca, Viu
da de Coronado. En un momento de distracción de su ma
dre. Francisquita deja caer el pañuelo con la expresa inten
ción de entablar conversación con Fernando, lo que con
sigue. comprendiendo en seguida Cardona las intenciones 
de la muchacha (•el que quiere y no es querido nunca se 
de be dar por vencido•). 

Don Matlas, padre de Fernando, esta enamorada de Fran
cisquita y se dispone a declararia su amor, creyendo Doña 
Franclsca que es a ella a qulen dirige Don Matías gentiles 
frases. Cuando se deshace el equivoco Francisquita finge 
consentir en unas relaciones, que piensa la ayudaran a con
seguir a Fernando. 



La subsiguiente escena de celes entre Aurora y Fernando 
exalta y desespera a éste. que no comprende mas tarde 
cómo su padre (dado el intencionada confusionisme ori· 
ginado por Franclsquita) le acusa de cortejar a su pro
metida. que para Don Matías es Francisquita y para Fer· 
nando es Aurora. Cuando Don Matías entra en casa de 
Doña Francisca para aclarar el asunto. aparecen Vicente 
y su novia con todo el cortejo de invitades y acompañan
tes, originandose una alegre escena, en la que Cardona 
entona un alegre canto a la juventud. 

Don Matías, indignada porque Fernando y Cardona han 
llamado a Francisquita casquivana y coqueta, cuando en 
realidad elles se referían a la Beltrana. dice a su hijo que 
se aleje de Madrid. Francisquita es Ja provocadora de esta 
situación, pues ha dicho intencionadamente que Fernando 
la corteja y le dirige amorosas cartas. 

Cardona se da cuenta de la situación y anima a Fernan
do .a conversar con Francisquita, cuando ésta aparece para 
ret1rar su puesto de l'ortas, lo que plensan enfurecera a 
Aurora. tal como desean. Después de un cuento intenclo· 
nado que Francisquita relata a los dos jóvenes y al quedar 
estos dos solos. Fernando reconoce que Francisquita es 
hermosa, de lo cual Cardona se alegra, pues es un buen 
augu~io_ para sus planes. Fernando sólo piensa en lo que 
ocumra cuando a Aurora le cuenten lo sucedido sus ami· 
gas. Suena una rondalla y Fernando comenta nostalgica· 
mente qué alegre es Madrid en Carnaval. La escena se aní· 
ma repentinamente y finalmente aparecen Lorenzo Pérez 
y Juan A~drés, conduciendo una calesa. a la que sube 
Aurora, m•rando retadoramente a Fernando en quien Fran
cisquita sigue pensando. Salen de la l glesl~ los novies y el 
acto finaliza en medlo de la mayor animación. 

segundo ac to 
Pradera en las inmediaciones del Canal 

Es una tarde de Carnaval, en la que se refleja el ambiente 
popul~~ de aquella festividad en la época en que transcurre 
la acc1~n de. esta.obra. La • Cofradla de la Bulla· produce 
algarab1a y ¡olj;~Ono. A continuación aparece Cardona, dis
frazado de muJer, dandose a conocer a Fernando, quien le 

pregunta si no ha visto a Aurora, lo que indigna a Cardona, 
que por todos los medios Intenta fomentar las re laciones 
de su amigo con Francisquita, que aparece a contlnuación, 
simulando sorpresa al encontrarse con Fernando. Viene 
sola y según asegura, ha perdido a su madre y a Don 
Matías. que la acompañaban. Con una buena dosis de 
ficción, Fernando le declara su amor, pere Francisquita, no 
segura todavla de los sentimientos de Fernando, finge 
tidelidad a Don Matías (•De mi pecho ya se escapa la 
verdad del amor mío; mas sabré poner a prueba la verdad 
de su cariño•l. 

Fernando teme haberse excedida en su conversación con 
Franclsqulta. pere al quedar solo medita sobre sus senti· 
mientos y se da cuenta de que se debilita su pasión por 
Aurora. a la par que crece su amor por Francisquita (• Por 
una puerta, del al ma va saliendo la imagen muerta. Por otra 
puerta llama la imagen que podria curarme el al ma•). 

Al llegar Aurora, Fernando y Cardona aprovechan la 
ocasión para darle celes nuevamente y la Beltrana deseu· 
bre el disfraz de Cardona. que escapa rapidamente. Es 
ahora cuando los papeles se cambian y es Aurora la que 
suplica y ruega y Fernando quien se muestra indiferente. 

Cuando se plantea la necesidad de la despedida de Fernan
do, que debe abandonar Madrid por deseos de Don Matías, 
aquél se las ingenia para manifestar sus sentimientos a 
Francisquita. sin que su padre se entere, pere éste final· 
mente se irrita por una despedida tan prolongada. sepa· 
rando violentamente a los dos jóvenes. La si tuación es 
tensa y a Francisquita se le ocurre fingir un desmayo, des. 
vaneciéndose •casualmente• en brazos de Fernando. El 
memento es aprovechado por los dos jóvenes para be· 
sarse disimuladamente y confesarse su mutuo amor. 

Va calmada Don Matías, da comienzo la fiesta preparada. 
Lorenzo Pérez, que es un hombre rumbosa, obsequia a to
dos a petición de Aurora, a quien solicita Lorenzo que balle 
un bolero, pere ella propone una mazurka y tomando un 
vaso de vinc lo ofrece a quien quieta ballar con ella. 
Lorenzo, adelal'l-tandose, afirma que rajara la frente a quien 
baile con Aurora. Francisquita incita a Don Matfas a que 
acepte el reto. Fernando, mientras tanto, se dirige valien· 
temente hacia Aurora; pere Don Matías, con animo de que
dar bien ante su •prometida•. llega junto a Aurora y bebe 
en su vaso. Lorenzo se abalanza sobre Don Matfas y éste. 
mientras con una mano echa atras a Fernando, sujeta Y 
domina a Lorenzo, que se retira avergonzado. Finalmente 
Don Matlas baila la mazurka con Aurora, lo que aprovechan 
Fernando y Francisquita para hacerlo elles dos. 
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tercer acto 
CUADRO 1.• 

Jrdin Romantico 

Es de noche. A lo lejos suenan castañuelas, provenientes 
de un balle. Como en un murmullo suena el coro de roman
ticos. 

CUADRO 2.• 

Una calle de Madrid. 

En esta calle viven Don Matías y su hijo. Francisquita se 
encuentra con Don Matías y le dice que no ira al balle de 
Cuchilleros. porque se ha enterado de que también acudira 
Fernando. Todo ello indigna a Don Matías, que se dispone 
a hablar seriamente a su hijo, quien afirma que las cartas 
que él escrlbe son para Doña Francisca, lo que colma a 
ésta de contenta, pues. llusoriamente, cree que Fernando 
se ha enamorada de ella. 

Cuando una vez mas Cardona da celos a Aurora. en pre
sencia de Lorenzo Pérez, éste decide acudir al baile de 
Cuchilleros, con mal~s intenciones respecto a Fernando, 
lo que incita también a Don Matías a acudir a aquel Jugar, 
en defensa de su hijo. 

CUADRO 3: 

Balle pública en el patio interior de una casa 

Aurora aparece en la fiesta con algunos amigos, mlentras 
ya se encuentran en el Jugar Fernando y Cardona y una 
pareja balla unas seguidillas. Aurora desea cantar unas bo
leras y todos la jalean, inclusa Cardona, que se decide a 
acompañarla cantando y bailando. En un momento de par
ticular animación algulen pide que se balle un fandango. 
Cundo éste finaliza, aparece Lorenzo dispuesto a desafiar 
a Fernando; pero éste ya no esta interesado por Aurora y 
no acepta el reto, dejando chasqueado a Lorenzo. Fernando 
sigue la broma de Francisquita y hace el amor a Doña Fran. 
cisca. 



Después de haber llegado Don Matías, Aurora aclara defi
nitivamente el enredo. Don Matías, de pronto, piensa que 
su hijo quíere casarse con Doña Francisca y ante la eviden
cia del error de un matrimonio de tan desigual edad, queda 
sonrojado de haberse propuesto él mismo casarse con 
Francisquita. Súbitamente siente todo el pesar de su equi
vocación, quedando suspensa y entristecido. Entonces es 
cuando FrancisquitJ y Fernando avanzan hacia él y le ex
plican todas sus travesuras, rogandole les perdone, a lo 
que Don Matras. emocionada, accede con lagrimas en los 
ojos. Pero finalmente reacciona y bendice el noviazgo de 
sus hijos, a la vez que invita a todos los presentes a beber 
con él para celebrar el feliz final que para los dos jóvenes 
ha tenido su aventura de Carnaval. 

D I SCOG R A FI A 
DE 

DOÑA FRANCISQUIT A 

DANIEL MONTORIO - Orquesta Columbla - COLUMBIA. 
Fellsa Herrero. Sellca Pérez Carplo. Emlllo Vendrell. Antonlo Pala
clos , Gabriel Olalzole. 

ATAULFO ARGENTA - Orquesta Sinfónlca y Coro de Cimara del Orfeón 
Donostiarra - ALHAMBRA. 
M.• de los Angeles Moreles. Ana M.• lrlarte. Carlos Mungula. Julio 
Uribe, José M.• Malga. 

PABLO SOROZABAL - Orquesta de Conciertos de Madrid y Coros 
Cantores de Madtid - HISPAVOX. 
Teresa Tourné. Marra Reyes Gabriel. Pedro Lavirgen, Segundo Gar
cia. Jullo Catanla. 

EUGENIO M. MARCO - Orquesta Fllarmónica de Barcelonia y Capella 
Chísslca Pollfónlca del F.A.D. - VERGARA. 
Angeles Chamorro, lnés Rlvadenelra, Bernabé Martí, Francisco Saura. 

LAMBERTO GARDEUI - Orquesta Filarmónica de España y Coto, Can
tores de Madrid - COLUMBIA. 
M.• Rosa del Campo. Norma lerer. Jaime Aragall , Jullan Molina. 
José le Matt. 

NOTAS: 

Al Esta relaclón comprenda solamente grabaciones completas de 
la porte musical. 

BJ El orden que figure en r.eda grabaclón es el slguiente: Maestro 
Director, orquesta y coros, casa editora y, a contlnuación. fos 
prlnclpafes lnttlrpretes. 

C) Esta noticia dfscogréflca no trene carllcter pubficitarfo. 

Crandes ~iajes 1972 
Salidas Semana Santa 

CRUCERO AEREO A SUDAMERICA 
Vlsitando: 
RIO DE JANEIRO - BRASILIA - SAO PAULO - CATA
RATAS DEL IGUAZU- BUENOS AIRES - SANTIAGO DE 
CH1LE- LIMA - CUZCO - MACHU PICCHU - IQUITOS 
- POBLADOS INDIOS DEL AMAZONAS - BOGOTA. 
Salidas acompañadas: 25 Marzo, 2 Septiembre y 2 Noviem
bre. 

JA PON 
Víaje por EXTREMO ORIENTE, visitando: BANGKOK -
TOKYO - KAMAKURA - HAKONE - NIKKO- KIOTO 
- NARA - HONG KONG. 
Salldas acompañadas: 23 Marzo, 5 y 15 Agosto Y 7 Sep
tíembre. 

ES TADOS UNIDOS 
En avíón reactor •JUMBO· con visitas a: NUEVA YORK, 
CATARATAS DEL NIAGARA - FILADELFIA - WASHING-

~~~ÏFORNIA, visitando: SAN FRANCISCO - LOS ANGE
LES - DISNEYLANDIA - LAS VEGAS - GRAN CAfiiON 
DEL COLORADO. Salida acompañada: 26 Marzo. 

ISLAS GRIEGAS Y TURQUIA 
Visitando: ATENAS- CRETA - SANTORINI- RODAS
DELOS - MIKONOS- KUSADASI - EFESO - ESTAM
BUL. Salida: 26 Marzo. 

Solicire folleto detollodo en: 

CIA. UISPANOAM[niCANA 0[ TUniSMO 
AGENC I À DE VtAJES • GRUPO A· T ITULO 17 

Poseo de Gracio, 11 
Teléfonos 231 27 63 - 231 50 55 - 231 93 51 

BARCE LONA-7 



• • v1a1e 
• s1n 

inquietud 
con 

CHEQUES DE VIAJERO 
DEL 

BANCO DE BILBAO 

A pro bado por el Banco de Ee palla con el n. • 6202. 

L 

Lo lJUe representó uOOÑA fUANCISOUITAn 
en la fecha de su estreno 

La partitura de ·Doña Francisquita• (17 octubre 1923), culmen del 
valioso y extenso catalogo del repertorio teatral de Amadeo Vi· 
ves. oreó con un aire perfumada de esencias nacíonales el gé· 
nero llrlco español , en un momento muy oportuna. Años hacía 
que la invaslón arrogante de la opereta vienesa habia influido en 
los compositores españoles, con sus líbretístas del brazo, por 
modo singular. El mlsmo Vives, autor de obras tan sígnifícadas 
por hlspénlcas como •Euda d'Uriach•. ·Don Lucas del Cígarral•, 
·Doloretes•. •La buena ventura•. •La Rabalera•, uJuegos mala· 
bares•. · Pepe Conde•, etc. rindió cuito a la invasora en • La 
Reina Mimi•. •La generala», ·Miss Australía•. •La veda del 
amor•. «El Duqueslto» .. . 
Los dos últimos grandes éxítos del género, aquel mismo año, •La 
monteria• en ei invlerno y ·Benamor• en la primavera anteríores, 
locallzada la primera en una lnglaterra convencional y la segunda 
en un ambiente del Oriente Medlo, no desmentian su caré'icter 
operetesco. Por cierto que, en el estreno de ·Benamor• . al pre· 
sentarse en escena un capitén de los Tercios español con una 
loa a su pals vernéculo -pieza afortunadísima y muy celebrada-, 
Vives. ocupante de un palco platea, le arrojó su sombrero f lexible 
a Pablo Luna, autor de la música. Tal como un espectador entu· 
s la~mado a un torero trlunfador. 
Le llega a don Amadeo la oferta de un contrato para Buenos 
Aires, y luego toda la América de nuestra habla, a condición de 
componer y llevar una nueva obra ·de canícter muy español• 
- exlgencla béslca- y piensa en • La discreta enamorada• de 
Lope de Vega, cual motivo de lnsplración, aunque el desarrollo 
del libreto sólo hubiera de presentar una ligera proyección de la 
comedla lopiana tan sugerídora. Lo demas es ambiente nuevo, 
lances costumbristícos de la nueva época elegida, bríllantes pa
glnas muslcales montadas sobre escenas populares. 
Sugestión de un poeta madrileño; escenario, Madrid. ¿Por qué 
prefíere la capital de la nación a su Cataluña materna y slempre 
entrañable, a la lírica Galicia ya bien considerada en su •Maru· 
xa•. a la penetrante Andalucía especimen de la españolada, a la 
vieja CasUlla antaño caballeresca y agora rural, a la Valencia de 
Timoneda, Llorente o Blasco lbañez ... ? Porque Madrid es toda 
España ... dljo y nada es suyo. •Patria de todos• la llamó Calderón 
de la Barca ya en el siglo XVII. ¿Oué escribiría hoy de la Villa del 
Oso y el Madroño sl don Pedro viviera? De sus tres millones de 
habítantes ¿seré nativo el treinta por ciento? 
La seguidlla es de origen manchego. El bolero y el fandango, 
andaluces. El pasacalle, oriundo de Baviera. La mazurca, muy pro
lifera en otros tiempos y muy bien amadrinada por determinades 
músicos, déndole un caracter popular y dotandola de bellas me· 
lodfas peculiares, muy distlntas en sus diseños de las bellisimas 
de Chopin, hay que 1 ecordar que es polaca. Pues ta les aires han 
caracterizado a la música popular madrileña. 
¿Y el chotls? ¡Ay el chotis! Aun en estos tiempos de melodías 
negroides y de ritmos selvéticos, cuando un compositor pretende 
rendir a Madrid un cordia l homenaje, escrlbe un chotis. No nece-



sltan nuestros lectores alecclonarles de que el chotis es escocés 
(•schottis•). Pero al extenderse por Europa esta danza, la adoptó 
Federlco Chueca para su salerosa manera de melodizar: le dlo 
un colorido tan chuléngano, aquelles dias en que lo chulesco 
tanto cundia en la calle. en los escenarios y hasta en los salo· 
nes de la buena sociedad: tuvo aquel músico, tan fluente y es· 
ponténeo, tales éxitos y, de modo tan tipico y personal. lo bailó 
la juventud (slempre moderna en sus épocas respectivas). que 
el chotls vi no a convertlrse, casi casi, en el hlmno local. ( • Nota 
bene•. Amadeo Vives jamés compuso un chotis. Clésico por vo· 
cación, persistente por su gusto, la inspiración popular busca
bala en ·las raices profundas• y, por lo que ese aire tenia de 
chulesco, eeguro es que no le agradaria.) 
Por todo lo antecedente, afirmamos que la lnspiradisima partl· 
tura de ·Doña Francisquita• es muy española por ser muy madri· 
leña. O al revés, si se quiere. Ante todo, señalemos que ni un 
solo pasaje o període suena i talianizante. pecado de la zarzuela 
desde su consolidaclón genérlca. por los años cuarenta del XIX, 
hasta que Barbieri, en un número de •Los diamantes de la CO· 
rona•, en buena parte de ·Pan y toros• y en casi todo ·El bar· 
berillo de Lavapiés•, introdujo el colorido nacional. En las péglnas 
musicales de Doña Franclsquita, resplandece el personal estilo 
de su autor. Si hubiera de imputérsele alguna influencia lejana, 
habriamos de remontarnos a Mozart, a su graciosa y elegante 
ligereza, como aleteo de alegres pajaros. 
En apoyo de nuestra proposlclón afirmativa de las fuentes popu· 
tares en que bebió Amadeo Vives, slgnlflquemos el ritmo de 
bolero, con distintes matlces de su •tiempo•, que presta fondo a 
casi toda la escena inicial de la obra: el •canto alegre de la Ju· 
ventud• en el mismo acto: el número final del acto segundo hasta 
que liga con la mazurca; la guajira con que finaliza aquella larga 
escena primera, aire usado aquí en una época en que Cuba per· 
tenecfa a España y se conslderaba cubano neto, pero no es neto 
porque procedia de Cadlz; la romanza del tenor , que un gran 
critico - Rivas Cherif- callflcó de admirable seguidilla roman· 
tica; los dos cantares salmantinos que, empalmades y lindamente 
armonizados,componen la segunda escena musical: ·Siempre es 
el amor travieso•; la mazurca original, españolizada y populari· 
zada; el bolero del ·Marabú•, tornado del cancionero popular an· 
daluz de Eduardo Ocón, lncluido antes •a palo seco. en dos 
zarzuelas de otros múslcos sln cauasr el menor afecto hasta que 
Vives lo armonlzó y lo teatrallzó añadiéndole una breve introduc· 
ción y un estribillo orlginales; el fandango del mismo canclonero 
que el maestro orquestó y clavó para slempre en el repertorio 
musical español. .. En fin, no es cosa de analizar la partitura. a 
este respecto, compas por compas. 
Todo lo escrito conduce a concluir que Amadeo Vives, con ·Doña 
Francisquita•, impuso un viraje de la zarzuela, modernizando la 
tradición, sln destruiria. y consaqranrlniA. en definitiva, como el 
nénero por excelencia tfplcamente nacional. 
Si nosotros. los españoles, no fuéramos tan prooiclos a de11va· 
lorizar lo propio y a acaptar lo extraño con talante demaslado 
•snob•. sonreiriamos optlmlstas ai oir cantar funerales prematu· 
ros a la zarzuela, como aquelles que. en Yuste y por su alma, 
vio y oyó en vida el Emperador. 

Federico Romero 
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LAUNION 
YELFE~XriiR 
ESPANOL~ 

~·-- . ._ .. _ 
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MfOAllA Df OIO A.l MEICTO EN U. SEGUIO 

el nuevo centro del seguro 
que vive a la hora del mundo 



Mientras Ud descansa 
renace su juventud 
belleza y lozania 

con 
Betl/z fimota 

cada día 
ALLAVA~E r---------~--------

0 BAIVARSE 
Purlrimo jab6n de 

tocador y aseo, 
que embtllece. 

AL ACOSTARSE 
Crema tlpo 

•Sencilla • . Para 
limpiar el cutis 
profundamtnte. 

AL LAVARSE Y 
EN CUALQUlER 
MOMENTO 
Aplicarst nuestra 
Crema ltqutda 
invisible, a base 
de super lanolina, 

AL 
MAQUILLARSE 
Nuestra última 
creación, crema 
.rodo uso •. 

JUAN MAGRirilA 



Logros de PHILIPS en Alta Fidelidad 
lnvc:stipr. ln\·atipr t•otuinua 
y consuntcme:mc. lnvadpr 
dun.n1c roarcnca añ01 tn d 
ampo dd scnido, ha dado co. 
mo raultado lo <rn<ión dd 
sis<cnu PHIUPS Ho.fi lnotr· 
nacional, lo última pobbra tn 
cqxoducci6o oonono. 
Cono>a Iu unidadcs PHILIPS 
dt Hi·fi. Admire codo lo que 
PHILIPS ha cocuquido en 
oonido. Y plft<ntaaón. Uno· 

dadn complccu pana~ sitW!• 
ciu en la biblioctn, adapraclu 
cftttrómcamcruc, ~ las que se 
une a un (unrionaJ y SCVftO 
d!Jd\o, el misuquisioo ylujooo 
aabodo. 
El RH·,91, amplific.dor <Otrto 
C"CM'' 2" JO W. dc pocmcü mu
ucol. El RH·691 sinooni>odor 
de radio M.A.{M.F. dt cu.tuo 
ondas, man.vt.lloammtc ~
ble J)'l'l cons.quir una sintoni· 

tE 
PHILIPS 

nción abooluumtnce pura. El 
'~202 ElttltOnic .. , un cocadG.. 
cos con d que consquili CO.o 
noeu una nue\'ll dimcnsi6n mu· 
sie~l. CaPs acúsrias f:.'" una 
rcproducrión rica, res ca y 
limpia, que lknanín d ambiat· 
te de codas los ronos y nur.ices 
musiales audibles. 
Conoza lo que ha httloo PHT
l!PStn Hi·fiydesaobrirí codo 
el pl..ccr que aún rcstt..-abo la 
múlia para usted. 

Ca~:ni~flMi~ 
PERSONAUDAD SOBRE PERSONAUDAD 

Klm t on , S. A. M a tar ó 



Homenaje a 
AMADEO VIVES 

3 extraordinarias versiones de 

Doña rrancisquita 
SCE 946/ 7 estereo 

MCE 846/ 7 mono 

M.3 Rosa del Gamr1o, Norma lerer, Jaime Aragall 
y Jullíin Molina. Goros Cantores de Madrid. 
On¡uesta ~llarmonia de fsrmlia. 
Olrector: LAMBfR fO GARORU 

e 30014/15 

e 7517/18 

M.' de los Angeles Morales, Ana M.a lriarte y Garlos 
Munguia. Orfeún Oonosliarra. On¡uesta Sinfónica. 
Oi rector: ATA U Lm ARGfNTA 

{Reconstrucción técnica 1971) 

~elisa Uerrero, Selica Pérez Garpio, fmilio Uendrell 
y Antonio Palacios. Goros y Orquesta Sinfónica. 
Oimctor: OANIH MONTORIO 

EN ·re or s e o s Columbia 
A M ADEO V I VES 



ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN LA 

VIDA Y EN EL ARTE DE AMADEO VIVES 

1871 El dia 18 de noviembre de este año nace, de modesta 
familia, en Collbató, pueblo de la provincia de Bar
celona situada en los aledaños de la montaña de 
Montserrat, Amadeo Vives Roig y allí pasa los diez 
primeros años de su vida. 

1878 Su hermano mayor, Camilo, le da las primeras leccio. 
nes de solfeo. 

1882 La familia Vives traslada su domicilio a Barcelona. 
En esta ocasión, y por primera vez en su vida, estu
dia música académicamente con el Maestro José Ri
bera, que es Director de la Escolania de la Parroquia 
de Santa Ana. donde ingresa Amadeo Vives. 

1884 Se representa en el Gran Teatro del Liceo la ópera de 
Bolto ·Meflstófeles• y Amadeo Vives figura en el con
junto Infantil que en el Prólogo canta el Coro de 
Angeles . 

1885 A sugerencia de su hermano Camilo. perteneciente a 
la orden religiosa de San Juan de Dios, que ha sido 
destinada a Malaga, Amadeo Vives se traslada a 
dicha ciudad, donde su hermano le ha conseguido el 
nombramlento de Maestro de la Banda Juvenil del 
Asilo de Huérfanos, a pesar de sus pocos años. 

1887 Regresa a Barcelona algo desilusionado de su primera 
salida y de su primera ocupación seria. 

1888 Logra ser nombrada Maestro de Capilla de la parro
quia barcelonesa comúnmente denominada •Jesús de 
Gracia •. Completa s us in gresos dando clases de mú
sica en varios colegios de religiosas. 

1891 Gracias a la brillante iniciativa de los dos jóvenes 
múslcos Luis Millet y Amadeo Vives, se funda en 
Barcelona el ·Orfeó Català•. 

1895 Contrae matrimonio en Barcelona con Doña Montse. 
rrat Giner. 

1896 Nace en la Ciudad Condal su única hijo José. 

1898 Estrena con buena aceptación, en el Teatro Novedades 
de Barcelona, su primera obra teatral, la ópera ·Ar
tús•. 



TAPICERIAS GANCEDO 

BARCELONA 
MADRID 
VALEN CIA 
PAI.MA DE MALLORCA 

BILBAO 
OVIEDO 
TORREMOLINOS 
GRANADA 

1899 Estimando que sus gustos y facultades artísticas le 
llevan al teatro lírico, cree preferible establecerse en 
Madrid, donde se hallaba el centro mas importante 
de la vida escénica hispana. 

1900-1923 Ourante estos veinticuatro años, residiendo en 
Madrid, trabaja incansablemente produciendo mas de 
cien títulos importantes dentro del género lírico espa· 
ñol, preferentemente zarzuelas y toda clase de obras 
(óperas, operetas, revistas, comedias líricas, saine
tes. etc.) . 

1904 Afortunado estreno en Madrid de la zarzuela · Bohe· 
miOS •, que alcanza rapida y gran difusión. 

1912 Estrena su célebre opereta • La Generala•. 

1914 Estreno de la égloga lírica en· dos actos •Maruxa•. 
que logra triunfal acogida. 

1919 Estrena la ópera en un acto · Balada de Carnaval•. 

1923 El 17 de octubre estrena en el Teatro Apolo de Ma· 
drid • Ooña Francisquita• , que es s u tributo a la ca· 
pital española y marca el cenit de su popularidad y 
éxito. Desde hacía años desempeñaba Vives la Cate
dra de Composición en el Conservatorio de Madrid, 
a la que renunció poco antes de dejar España para 
realizar su larga gira sudamericana. 

1924 Emprende un largo viaje por América del Sur, con 
una importante compañía lírica formada para dar a 
conocer sus obras en aquel Continente. 

1926 Después de dos años largos de permanencia en Amé· 
rica, donde consigue extraordinarios éxitos con su 
música. regresa a la Patria y se instala en Barcelona, 
intensificando no sólo su labor musical, sino la litera
ria y periodística. que cultivó con asiduidad y acierto. 

1927 Estrena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid •La Vi
llana•. 

1932 Hallandose ocasionalmente en Madrid preparando el 
estreno de su obra · El Talisman•. fallece el dfa 2 de 
diciembre. Por su expresa disposición, es trasladado 
su cuerpo a Barcelona. donde tras exequias a las que 
se sumó toda la ciudad. recibió sepultura en el Ce· 
menterio del Oeste. 



En su Empresa no programe cualquier música, 
ni cliisica, ni pop, ni folklórica, programe MUZAK, es la única 
música grabada e instrumentada especialmente para ser difundida 
en Jugares de trabajo, teniendo en cuenta todos los aspectos 
técnicos que se derivan : curva de fat iga, ritmo, distracción, etc. 

Mañana, cuando llegue a su despacho, /Mmenos, 
tel. 321 27 00-04-08 y fe facilitaremos mas amplia información. 

MUZA K, M úsica Func ional de Cataluña;IJS.A . 
Beethoven, 11 BARCELONA-6 

. . 
Só/o MUZAK es m úsica funcional. ~( 



I NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la reposlclón en este Gran Teatro de 
Doña Franclsqulta, joya del género li rico español y obra maes
tra de Amadeo VIves, en conmemoración del centenario del 
naclmlento de su autor, con estreno absoluto de decorados y 
vestuarlo, bajo el patroclnlo de •Jorba-Preciados• , debidos a 
bocetos de Sigfrido Burmann y flgurines de Julio Torres. La 
dlrecclón musical corre a cargo de Eugenlo M. Marco, y la 
escènica la ostenta Dlego Monjo, slendo protagonistes la 
soprano Alicia Torres Garza, la mezzo soprano Carmen Gon
zalez Creclentes todevla sus éxitos en ltalia con ·Aida• y 
· Carmen•), los tenores Pedro Lavlrgen (ya trlunfador esta 
mlsma temporada en una lnolvidable verslón de •Pagliacci•) 
y José Manzaneda y el baritono Andrés García Marti. 

e Las pagines de esta programa de mano se honren esta 
noche con la publicaclón en las mlsmas de un lnteresantísimo 
articulo, realizedo exprofeso pare esta ocaslón, de uno de los 
autores de · Doñe Franclsqulte•, el llustre escrltor Don Feda
rico Romero. Aalmlsmo se ha editado una separata, dedicada 
integramente a Vives y au obra, con la que se pretende con
tribuir a la solemnlzaclón de la conmemoración del Centenarlo 
del naclmlento de tan llustre compositor. 

e Mañana, domingo, tendra Jugar la segunda represen
taclón de "Luisa Miller" de Verdi, protagonizada por nuestra 
excepcional artista Montserrat Caballé, que con esta mis
ma obra ha conseguido éxltos apoteósicos en el "Metropoli
tan" de Nuava York. Con ella, en una brillantislma Compañia. 
figura el tenor barcelonès José M.8 Carreres, el gran barltono 
Peter Glossop, Joyce Blackham, Maurlzlo Mazzlerl y Eftimios 
Michalopoulos, bajo la direcclón musical dei Maestro Àdolfo 
Camozzo. 



PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 30 de enero 1972, tarde a las 5,30 
12.• dc proplcdad y abono a tardes. 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

LUISA MILLER 
de Giuseppe Verdi 

por Montserrat Caballé, Joyce Blackham, José M.• Carreras, 
Peter Gtossop, Maurizio Mazzieri, Eflimios Michalopoulos 

Mtro. Director: Adolfo CAMOZZO 
Dtor. Escena: Giuseppe GIULIANO 

Martes, 1 de febrero 1972, noche a las 9,30 
36. • de proplcdad y abono a noches. Turno A 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

DOÑA FRANCISOUITA 
por los mlsmos lntérpretes de esta noche. 

Jueves, 3 de febrero de 1972, noche a las 9,30 
37. • de propledad y abono a noches. Turo o B 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

L UISA MILLER 
por los mlsmos lntérprctes del domingo dia 30. 

Sabado, 5 de febrero de 1972, noche a las 9,30 
38. • de propledad y abono a noches. Turo o C y Extraordinarlo 

PRIMERA REPRESENTACION de 

LAS BODAS DE FIGARO 
O •• l.: B. 35.332·1967 • ARTES GRAF I CAS KLEIN, tel. 271 19 31, Barcelona 
AVISO. Dentro de la sala de este Oran Teatro esta probibldo obtener reglstros 

o clntas magnetolónlcas, asr como reallzar !otogralías o llimar escenas de 
los espect4culos que se representan, o del públlco que aslste a los mlsmos 

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



Típica taberna inglesa 
con especialidades de cocina 

Abierto hasta las tres de la 

madrugada 

Ylo~ f 
Paseo de Gracia, SO 
Teléfono 215 99 66 
Barcelona - 7 



Pullman: colonia 
para hombres 

PRE SHAVE • AFTER SHAVE • CREMA DE AFEITAR • JABON 



Decorar 
es lmponer 

sa estilo 

Decorar es poner 

SHARK ~ 
papeles pintados 


