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Segunda representación del 
melodrama tragico en tres 
actos y siete cuadros, libreto 
de Salvatore Cammarano 
música de Giuseppe Verdi: 

Eata ópera se estrenó en el Teatro 
San Carles, de Napoles, el día 8 de 
dícíembre de 1849 y en el Liceo el 
28 de octubre de 1851, habíendo sído 
su 19 y última representación, antes 
de las de la presente Temporada, la 
del 3 de abril de 1865. 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: el Tirol 

Epoca de la misma: primera mitad del siglo XVII 

pnmer acto 
CUADRO 1.": 

Plaza en un pueblo del Tirol 
Allf se reunen los habitantes de la localidad para felicitar 
a Luisa Mi ller por ser el dia de su cumpleaños. 
Luisa, a la que acompaña su padre, agradece las muestras 
de afecto que recibe, mientras espera ansiosamente la 
llegada de su enamoradò, el joven cazador Carlos. 
Miller. viejo militar retirada, teme que el ardiente amor 
que su hija siente por Carles no sea correspondido por el 
cazador, poco conocido en el pueblo, ya que sólo hace 
un breve perfodo que ha llegada allí para trabajar al ser· 
vicio del nuevo Señor del Jugar, el Conde Walter. 
Pero Lulsa tranquiliza a su padre, mientras recibe los 
halagos y obsequies de sus convecinos. 

Llega Rodolfo, hijo del Conde, pera que bajo nombre su
puesto figura como el •cazador Carles• y Luisa aprovecha 
la ocasión para presentaria a su padre y a los all! reuní
dos. Todos felicitan a la joven pareja, aunque Miller no 
puede abandonar el extraño presentimiento negativo que 
le invade. 
Wurm, súbdita y empleada del Conde Walter, irritada y 
celoso por la tferna escena que acaba de presenciar entre 
Luisa y Carlos, da la culpa a Miller de que Luisa no haya 
accedida a sus pretensfones amorosas, ya que, a su cri
terio, no hlzo bastante para convenceria a casarse con 
el propio Wurm. Sin querer hacer caso de las razones que 
Invoca el padre al afirmar que los derechos que tiene 
sobre su hlja no le permiten obligaria a un enlace for
zado, que representaria para ella un gran sacrificio. 



Añadiendo que si es cierto que en un princ1p1o vio con 
buenos ojos las pretensiones de Wurm, era por estimar 
que podia enamorar a su hija, lo que esta claro no con
síguió. 
Wurm, arrebatado por la paslón y contrariada al comprobar 
que no lograba convencer ni al padre ni a la hija, revela a 
Miller que el supuesto cazador Carlos no es otro que el 
hljo y heredero del Conde Walter. Tal noticia produce 
consternación en Miller, que se da cuenta de que se ave
cinan adversos momentos para su querida hija Luisa. 

CUADRO 2.•: 

Salón en el Castillo del Conde Walter 

Wurm informa al Conde Walter que su hijo Rodolfo in
tenta, bajo el nombre supuesto de Carlos, desposarse con 
Luisa, la hija de Miller. Ello disgusta mucho al Conde, 
que intenta que su hijo se una en matrimonio con la 
Duquesa Federica, que ademas de ser sobrina suya es la 
heredera del trono de Lamagna. A l aparecer Rodolfo. su 
padre le ordena solicite oficialmente la mano de su prima 
Federlca, que esta grantlemente enamorada de él. 
Pero Rodolfo, que esta sinceramente enamorada de Luisa 
Miller, contra su sentimiento a Federica. esperando de Ja 
nobleza de animo de ésta que, al conocer la situación, 
renunciara enseguida a sus pretensiones matrimoniales. 
Pero la Duquesa fe responde con el mayor aplomo que 
sl blen esta pronta a morir por él. en modo alguno acapta 
renunciar a su amor en beneficio de una rival. 

CUADRO 3.•: 

En casa de Luisa Miller 

Luisa espera la visita de su enamorada Carlos. ocaslón 
que aprovecha su padre para darle cuenta de lo que él ca· 
llfica de •gran traición• o sea la verdadera personalidad 
del supuesto Carlos, así como que esta prometido y debe 
casarse con su prima la Duquesa Federica. Desesperada 
al comprobar el daño que causan a Lulsa sus revelaciones, 
le jura solemnemente que vengara la afrenta que Carlos 
le ha hecho. 

Llega Rodolfo, que al ver la situación en que esta la mujer 
.que _ama, con sinceras y firmes palabras le dice que si 
mlnt1ó al ~arle su supuesto nombre y profesión, no podían 
ser mas c1ertas y reales las palabras de amor que le de
dlcó, añadiendo que a pesar de que su padre el Conde 

se oponga a que se case con Luísa, debido a un secreto 
que él conoce de su padre, tiene la seguridad de lograr 
que al fin consienta el enlace de ambos. 
En este punto, con gran sorpresa para todos, llega allí el 
Conde Walter, que empleza lnjuriando a Luisa. Rodolfo, ante 
Ja terrible situación, qulere con su espada acometer a su 
padre. pero el amor filial se impone y no llega a atacarle. 
En cambio Miller, no pudlendo soportar la ofensa hecha a 
su limpio apellldo y a la honestidad de su hija, se rebela 
contra su señor, al que contradice mostrandole su declslón 
de defenderse contra sus designios. Ante tal proceder, el 
Conde Walter ordena la detención de Miller y de su hlja. 
Es en vano que Rodolfo suplica a su padre que deje sin 
afecto su cruel orden, pero el Conde se muestra Inflexible, 
amenazando con detener también a Rodolfo si insiste. 
Lejos de calmarle la amenaza de su padre y ante tan cruel 
posición, Rodolfo pierde el control y dice a su padre que 
si no !ibera inmediatamente a Luisa, él hara saber públi
camente el medio de que se valió para apoderarse del 
mando y poder del Condado que actualmente regenta. Lue
go de haber dicho esto, Rodolfo marcha convulso y deses
parado. mientras su padre pretende retenerlo y al no 
poderlo conseguir. pélido y desencajado. ordena sea puesta 
en libertad Luisa. 

segundo ac to 
CUADRO 1.•: 

Interior de la casa de Miller 
Un grupo de aldeanos hace saber a Luisa que los esbirros 
del Conde Walter han encadenada a su padre en los ca
labozos del Castillo. 
Cuando Luisa se disponía a safir hacia el Castillo para 
tratar de ver a su padre. acude Wurm, quien le anuncia 
que se ha dictada sentencia condenando a su padre a la 
pena capital. Añade que sólo ella puede salvarlo si accede 
a escribir una carta que parezca dirigida a él mismo, en 
la que diga que es clerto el gran amor que le profesa, que 
esta dispuesta a hulr con él cuando disponga, al tiempo 
que en la misma se consigne que si aparentó hacer caso 
de Rodolfo, fue porque a pesar de su nombre supuesto, 
advirtió se trataba de persona de llustre familia y pensó 
que del mismo podia obtener sustanciales ventajas eco
nómicas, de las que tanto precisaba su familia y esperaba 
su ambición. 



Al oírle luisa expresa su indignación, mientras asegura 
que no quiere usar de aquet medio para salvar a su padre 
a base de sacrificar su honor y el gran cariño que la figa 
a Rodolfo. Pero es tanta la presión que sobre ella ejerce 
Wurm y tan terriblemente grave la situación de su padre, 
al que le aseguran se ajusticiara dentro de unas horas, que 
por fin, aterrorizada, consiente en escribir la carta, que 
ademas jura reconocer siempre como verídica, al tiempo 
que se muestra conforme en presentarse ante la Condesa 
para, en su presencia, proclamar su amor por Wurm. 

CUADRO 2.•: 

Sala en el Castillo del Conde Walter 

"'Yurm pone en conoclmiento del Conde que Luisa ha ce
didO anta las presiones que sobre ella ha ejercido, de 
acuerdo con sus órdenes y que la carta de Luisa sera en
tragada a Rodolfo, pero para darle mayor autenticidad, 
ya que va dirigida a Wurm, se fingira que Rodolfo la in
tercepta, ya que no va dirigida a él. 

Conforme el poderoso Conde con las propuestas de su 
servidor, éste aprovecha para preguntar a Walter por qué 
razón esta dispuesto, no sólo a eliminar a cuantos inter
viníeron en los hechos, sino incluso a castigar gravemente 
a su propio hijo por un pecadillo de amor. A lo que el 
Conde le revela que su hijo esta enterado de que su 
padre, co., el apoyo precisamente de Wurm mató a trai-
9ión ~I antiguo Conde que allí gobernaba 'y vivía, para 
1mped~r llevase a cabo su propósito de casarse que hu
b_iera hecho perder a Walter el derecho a suced~rle en el 
t1tulo Y Castlllo que goblerna en la región. Ante esta ines
perada noticia, sale muy preocupado Wurm. 

Allí acude la Ouquesa Federica, a la que el Conde Walter 
declara tener la prueba de que luisa jamas amó a Rodolfo 
Y que para convenceria de ello la propia joven quiere 
decirselo a Federica. Accede a ello la Ouquesa y Wurm 
hace pasar a luisa a su presencia, a la que expresa con 
breves palabras lo que le ha impuesto Wurm, creyendo 
as f. salvar la vida de s u padre. la presencia candorosa de 
la ~oven produce un gran efecto a Federica, que cree 
vendica la explicación que le ha dado sobre su amor por 
Wurm y su desinterés por Rodolfo. 

CUADRO 3.•: 

En el jardín del Castillo 

Rodolfo acaba de leer la carta falsa de luisa que, con 
mentires y malas artes, Wurm le obligó a escribir a su 
díctado. 

Un aldeano comprado por Wurm llega allí para acusar a 
Luisa ante Rodolfo de haberle fíngido amor mientras desde 
siempre es la enamorada de Wurm. 

Rodolfo. dominado por el dolor que le produce las falsas 
noticies que le llegan. manda llamar a Wurm, al que en· 
trega una pistola para que se suïcide, asegunín~ole tam
bién que él se quitara la vida, pues no es pos•ble para 
ninguno de los dos sobrevivir después de lo ocurrido con 
Luisa. Wurm, fingiendo obedecerle, dispara al aire, con lo 
que obtiene que el Conde y un gran número de cortesa
nos. atraídos por el disparo, comparezca allí, tratando de 
saber qué ha ocurrido. 

Rodolfo, al ver a su padre, se postra a sus pies y el Conde, 
para tranquillzarle y resolver de algún modo !a emba· 
razosa sltuación en que todos se hallan, le d1ce unes 
confuses palabras alentadoras, de las que parece despren
derse esta arrepentido de sus actos de crueldad y dispues
to a autorizar su boda con Luisa, pero como Rodolfo se 
cree tralclonado por Luisa, rehusa la supuesta propuesta 
pacificadora de su padre y asegura, siguiendo los con· 
sejos vengativos del Conde, que la única solución posible 
es su boda con la Duquesa Federica, a la que esta pronto. 

tercer acto 
Interior de la casa de Miller 

Luisa, que esta escribiendo, rehusa tomar alimento alguno. 
aunque le piden lo haga los fieles amigos que la aCO!f!· 
pañan en aquellos tristes momentos, ya que todos qu•e
ren que ignore que es precisamente el día de la boda de 
Rodolfo y Federica. 
Llega Miller, que por Wurm ha sabido cual ha sido el 
preclo que su híja ha tenido que pagar para obtener su 
libertad. 



Al ver a su hija, no comprende cómo la misma puede estar 
tan confiada y tranquila después de todo lo que ha ocu
rrido. Tal aparente calma le lleva a una sospecha, que 
confirma con la rapida lectura de lo que estaba escribiendo 
su hija, ya que en carta dirigida a Rodolfo le invita a 
reunirse con ella en la tumba que dentro de muy poco 
ocupara. Miller, al tomar convencimiento de la resolución 
de la joven, se desespera, suplicandole vuelva sobre su 
resolución, a lo que al fln cede Luisa ante el dolor de su 
desventurada padre, rompiendo la carta que acababa de 
escribir. A cambio de su obediencia a lo que su padre le 
pide, ella le ruega se ausenten para siempre de aquel 
Jugar en donde tanto ha sufrido. Miller se muestra con
forme y deciden preparar la marcha. 

Llega Rodolfo, que antes que nadie se aperciba de su 
presencia, vuelca un frasco de veneno en una taza allí 
existente. Al verse frente a Luisa, le muestra la carta 
por ella escrita (por lndlcación de Wurm y para salvar a 
su padre), acuséndole de fa lsedad, al mismo tiempo que 
la denomina traidora por su ficclón amorosa, pero Lulsa 
no puede explicarle el objetivo de tal carta ante el jura
mento que le exigió Wurm. La situación es tensa y el dra
matismo crece cuando ante el silencio de Luisa, estima 
Rodolfo que reconoce su cuipabilidad y, fingiéndose nece
sitado de beber algo, toma la taza en fa que previamente 
introdujo el veneno y bebe de ella, invitando también a 
Luisa para que beba con éf, a cuyo efecto le acerca fa 
propia taza, de la que fa joven bebe, ignorante del designio 
del joven; una vez ello reafizado, Rodoffo le hace saber 
que ambos van a morir en un brevísimo plazo, pues han 
ingerido el mortal veneno. Ante esta revelación, Luisa se 
cree desligada de su juramento, y ya que sólo le quedan 
instantes de vida, quiere proclamar -y lo hace enérgi
camente- su inocencia, al tiempo que afirma apasiona· 
damente que sólo quiso y pensó por Rodolfo, al que con· 
tinúa amando con toda la fuerza de su joven corazón. Ante 
estas manifestaciones, Rodolfo comprende con furor que 
ha sido vlctlma de un engaño que les ha llevada a un 
final traglco y se arrepiente de arrastrar a la muerte a su 
querlda Luisa. En estos momentos llegan el Conde Walter 
y Wurm, a qulen Rodoffo, sin detenerse un momento, tras
pasa con su acero causandole la muerte, al tiempo que 
tamblén en éf se advierte el efecto del veneno, que igual
mente le lleva a la muerte, al fado de su adorada Luisa. 



®~trta tq fet 

;t . J!)í~toría be la i!flú~íra 

¿Qué ocurria en el mundillo musical en 1849, año 
en que se estrenó cc l uisa Miller», de Giuseppe Verdi? 

Esta ópera aparece en el extenso catalogo verdiano hacia 
la mitad de sus títulos y a poqufsima distancia de la 
que se ha llamado su gran trilogia romantica, compuesta 
por • Rigoletto• (1851). •El Trovador• y • La Traviata• 
(1853). Es decir, que Verdi planteó esta obra sólo dos 
años antes de presentar su maravllloso e inmarcesible • Rigoletto•. 

Como es sabido, el maestro de Bussetto, reclamada por 
todas las empresas, estrenó sus obras no sólo en muy 
distintas ciudades y teatros, sino incluso en paises lejanos 
y muy distlntos a su patria. Cabe recordar estrenó •I Mas. 
nadieri• en Londres en 1847, •Jerusalem• en la Opera 
de París, •La Forza del destino. en San Petersburgo, 
•Aida. en El Cairo, etc. 

Dentro de ltalia, los coliseos que tienen el honor de haber 
estrenada mas obras de este gran compositor son la 
•Scala· de Mlfan, que entre las muchas que tiene en 
su haber figuran las cuatro primeras en orden cronofó· 
gico y precisamente las dos úftlmas, y la • Fenice• de 
Venecia. hacia cuyo histórico teatro mostró siempre Verdi 
una singular preferencia. 

En cambio a otro gran teatro italiano, el •San Cario• de 
Napoles, de vastas y bellas proporciones y de una vida 
artística que en nada desmerece por su antigüedad e im
portancia a los dos citados, sólo fe concedió Verdi el 
estreno de dos de sus óperas: •Alzira. en 1845 y •Luisa 
Miller•, que en 1849, con auténtico éxlto, tuvo como lugar 
de su naclmlento el real teatro napofltano. 
El año 1849, el del estreno de •Luisa Miller•, fue también 
el de la muerte en París de Federlco Chopin y aquel en 
que se estrenó la ópera · El Profeta• , de Meyerbeer. Y 
como fecha comparativa importante, dlremos que pre
cedió en un año al estreno absoluto de • Lohengrin •, de 
Wagner, que se representó por vez primera en 1850, en Weimar. 
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LUIS-A - MILLER 
pnmera ópera «Íntima» de Verdi 

• Lulse Miller in • fue el primer titulo pues to a los ci nco ac tos 
de aquella obra que Friedrich Schiller, el autor, calificó de 
·bürgerllches Trauersplel•, tragedia burguesa, y estrenó en 1784 
en el Teatro Electoral de Mannheim. Con motivo de dicho es· 
treno el actor August W. lffland sugirió el titulo de •Kabale 
und Llebe• con el que la obra ha pasado a la posteridad. 

En 1849, ¡¡penas acalladas las convulsiones politicas y popu· 
lares que agitaban ttalia, Gluseppe Verdi presagiaba ya la lle· 
gada de nuevos tiempos. Su última ópera, •la battaglia di 
Legnano• , estaba toda ella impregnada de un espfritu revolu· 
clonario. La sigulente, • Luisa Miller•, no participaria en abso· 
luto de las vlcisitudes de la época. y su contenido es tan 
diferente al de las ópetas precedentes que se ha querido ver 
en ella el Inicio de un •Segundo perfodo• de Verdi. No hay nada 
més arrlesgado que pretender dividir la producción de un autor 
en dlversas etapas, sobre todo si estos períodos estan sepa· 
rados entre sf tan sólo por escasos meses. Es evidente que 
los dlez meses que transcurrieron entre •La battaglia dl Le· 
gnano• y • Lulsa Miller• no bastan para señalar un giro completo 
en la evoluclón del compositor . Sin embargo, •Luisa Miller• 
dlflere notablemente de las obras anteriores en el aspecto for· 
mal. El argumento, extraído por Salvatore Cammarano de ·Kabale 
und Lleba•. de Schiller, lntroduce en la producción del fogoso 
Verdi un elemento de calma idfl ica que contrasta slngularmente 
con los espeluznantes temas por él tratados hasta el momento. 

El tema de ·Lulsa Miller• no fue aceptado hasta después de 
largas reflexiones. Los cuadernos de esbozos, religiosamente con
servados en la villa de Sant'Agata, adquirida por el compositor 
preclsamente en aquellos dfas, demuestran los esfuerzos reali
zados por el maestro con vistas a encontrar un argumento 
convlncente. Después de haber vanamente tentado que la cen· 
sura de Népoles (la nueva ópera debía ser estrenada en el 
Teatro San Cario) aceptara el tema de •L'assedio di Flrenze•. 
de Guerrazzl. Verdi se decidló por Schller y su •Kabale und 
Lleba•. Conviene, sln embargo, recordar que ya en dlclembre 
de 1847 Cammarano había examinado la obra de Schiller a 
lnstanclas de Verdi. A fines del verano de 1848 el múslco 
volvfa sobre esta obra y aseguraba al líbretista que entre los 
varios argumentos de que dlsponía el mas aceptable era el 
tltulado •Amore e ragglro•, de Schiller. •E' un magnifico dram
ma dl grand'effetto In teatro e di passione ... • 

En mayo de 1849 el libreto estaba estructurada y, con el titu lo 
de ·Eiolsa Miller•, Cammarano lo envió a Verdi. que a la sazón 
se encontraba en Parfs. Entre junlo y agosto, fragmento a frag· 
mento, llegó todo el texto al 13, rue de la Victoire, de Parfs. 
el apartamento que los progresos del cólera obligaron a Verdi 
a abandonar. A prlmeros de octubre. terminada la partitura, el 
maestro partia para Napoles después de una forzada cuarentena 



para su PEQUENO ahorro ... 
un MAYOR rendimiento 

una MAX I MA seguridad 

que el cólera que lnvadfa ltalía le ímpuso en Roma. El 8 de 
dlclembre de 1849, el teatro San Cario, de Népoles, estrenó 
· Lulsa Miller•, expreslón de sentlmientos més serenos e ídfll· 
cos que aquelles a los que Verdi había acostumbrado a su 
público. Los años de tratajo íntenso y forzosamente poco cuida
do. que el compositor calificaba de •anni di galera• tocaban a 
su fln . En efecto, •Luisa Miller• inicia una serie de óperas 
menos aparatoses. de pasiones mas personales, que se ajustaran 
al perfodo de relativa calma política que vivió ltalia después 
de los movidos años 1848 y 1849. 
Cammarano se mostró una vez mas un habil libretista al adaptar 
el drama de Schlller para ópera. los cinco actes y treinta y slete 
escenas de ·Kabale und liebe• fueron reducidos a tres actos y 
slete cuadros. la versión operí otica perdia, como es lóglco, to
dos los detalles anecdótlcos y varies personajes: la madre de 
Lulsa. el chambelan de la corte, una dama de compañía y otros 
de menor lmportancla. Ferdinano I fue convertida en Rodo Ito, lady 
Mil ford en Federica. una duquE sa, y el padre de Lulsa, músico 
en el drama de Schiller, en un viejo soldado retirado. la accíón 
se trasladaba desde la •capital de un pequeño ducado alemén• 
a un pueblo del Tirol. El personaje mas dañado con el cambio 
fue sln duda la fuerte figura dramatica de lady Milford. Camma· 
rano y Verdi. al transformaria en la insfpida Federica, amiga de 
la lnfancla de Rodolfo. inexplicablemente le restaren ímportancia. 
El encuentro de Lulsa con Federlca no puede ser mas pél ldo. 
Verdi no supo aprovechar el atrayente enfrentamlento soprano· 
mozzo en •lulsa Mil ler•, ni en · Rig.oietto• , ni en • li Trovatore •. 
ni tan siquiera en el profundo · Don: ..earlo•. Debió llegar a su an· 
tepenúltlmu obra para crear un enffèntamlento modélíco en la 
historia de la ópera: Aida·Amnerls. ~ 

• lulsa Miller• es lnnegablemente una obra de transíción, de 
evoluclón, pero esta evolución la hallamos incluso dentro de la 
mlsma ópera. En los dos primeres actes, Cammarano ,hombre du
cho en la no slempre grata tarea de escribir libretos, se esforzó 
en dar ocasiones de luclmlento a los seis protagonistes con arlas, 
dúos y concertantes, y Verdi, sumisamente, tue destilando melo· 
dlas - belllslmas, eso sr- para dar vida al texto. En el tercer 
acto surge, sin embargo, un estilo totalmente nuevo. Aquí Verdi 
rompe con casi todos los convencionalismes -convencionalismos 
que en él resultan slempre atrayentes- que aparecen en los dos 
primeres actes. Oebemos destacar aún que las formas tradlciona· 
les aparecen preclsamente cuando Cammarano propone a Verdi 
soluciones escénlcas que se separan fundamentalmente de la 
concepclón schlllerlana. 

Verdi Inicia el primer acto con un cuadro musical mas propio 
de la belllnlana •Sonnambula• que de una tragedia de Schlller: 
idfllcos coros, arlas ·bel cantísticas• e incluso un brillante con· 
certante. Pero el anuncio del drama lo hemos escuchado en la 
soberbla obertura: un bloque monotemético, como gustaba Bee· 
thoven, todo fuerza y vehemencia que desde el inicial tono en 
do menor, a través de una serie de episodies modulantes, se abre 
al final en la lumlnosa tonal idad de do mayor. Esta atmósfera de 
Insidia casi lmpuesta por la obertura la vemos serpentear en las 
escenas que siguen a la lntroducción: la del viejo Miller cuando, 
después del agrlo dlélogo con Wurm. afirma en una elocuente 
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También 

Montserrat Caballé 
g raba a hora paro LA VOZ DE SU AMO 

ARIAS DE OPERAS DE PUCCINI 063-02.099 

MADAMA BUTTERFlY, MANON lESCAUT, TURANDOT, GIANNI 
SCHICCHI, TOSCA, lA BOHEME, lE Wllll y l A RONDINE. 
Orquesto Slnfónico de londres. Dirigida por CHARLES MACKERRAS 

VERDI: MISA DE REQUIEM 165-02036/37 

Con JON VICKERS, FIORENZA COSSOTTO, RUGGERO RAIMONDI 
y MONTSERRAT CABAllE. Con lo Nuevo Orquesto y Coro filormonlo 
dirigida por Slr JOHN BARBIROlll. 2 discos ESTEREO Ien estucheÍ 

GRA NDES DUOS DE AMOR 063-02.143 

MONTSERRAT CA BAllE y BERNABE MART! en, UN BAllO IN MAS
CHERA, LES HUGUENOfS, ANDREA CHENIER, MANON lESCAUT y 
POUUTO. Orquesto Sinfónico de londres. Oirige CHARLES MACKERRAS 

BELLINI: IL PIRATA 
Primera groboción Integral de uno ópero 
injustomente relegada, interpretada por 
MONTSERRAT CA BAllE y BERNABE MART! 
Con PIERO CAPPUCCtlll y RUGGERO RAl· 
MONO!. Orquesto y Coro de lo Radio 
Televlsión ltollono de Romo, bofo lo di
rección de GIANANOREA GAVAZZENI. 

Una Compañia d el Grupo EMI. 
A la vanguardla mundial on olectrónl 
ca , discos y modlos do ontrotenlmlento. 

165 -02.108/110 

frase lfrica •In terra un padre somiglia lddio per la bontade, non 
pel rigor•, y la del aristocratico conde Walter -remoto predece· 
sor de un Germont- que, después de haber declarada su • affetto 
paterna• en la bella aria •li mio sangue, la vita darei• (en la que 
cualquler profano intuye el •Eri tu• del · Ballo•), añade a su hijo: 
.son legge imlci voleri!•. Y son precisamente estas imposlclo· 
nes las que justifican la pélida presencia de Federica, la rival de 
Luisa. que Verdi hubiera deseado mucho mejor delineada dramé
ticamente. Al adentrarse el compositor en la acción, su música 
va lntenslficéndose con el desarrollo de la ópera. Esto lo confir
ma ya el coro que abre el segundo acto, en cuyo primer cuadro 
hallamos el sorprendente episodio de la falsa carta que Lulsa 
escrlbe obligada por Wurm. El carécter genuinamente verdiano de 
la ópera se reafirma en la ansiosa plegaria de Luisa, • Tu. punlsi
ciml, o Slgnore•, y en su rebelión moral de la propla protagonista 
!rente a la Infame obllgación de Wurm, pagina ésta que el com
positor destaca con el vlbrante arranque de la cabaletta •A brani, 
a branl. o perfido•. En el ambiente de conjura en que se desa
rrolla el segundo acto, Rodolfo t lene reservada la p<!glna més 
popular de la partitura: la chopiniana aria •Ouando fe sere al 
placldo• que Boito, el desconcertante Boito, conslderaba una •me
lodia divina•. En el tercer acto nos encontramos de nuevo en el 
ambiente doméstlco de Miller. En un cl ima casi de rel iglosidad, el 
drama proslgue con el encuentro de Luisa y su padre. Escucha
mos a Lulsa. estétlca, entonar • La tomba è un letto•, mientras 
que las desesperades intervenclones del padre nos devuelven a 
la realidad. La comblnaclón de las voces de soprano y bar itono 
en lo relacionada a los personajes de hija y padre fue siempre 
muy gustada por Verdi, que produci ria grandes dúos de este 
t ipo en • Rigoletto• , •Simón Boccanegra• y •Aida•. Con la entrada 
de Rodolfo. la escena del veneno y el gran dúo soprano-tenor, 
Verdi llega a las mas altas cimas, hasta el punto de que el trfo 
final (con la frase de soprano •Ah! vienl meco!... deh! non las
ciarml•, para nosotros quizé la mas bella de toda la obra) puede 
parecer un antl-clfmax. Ante la acusación de Rodolfo. el aterrado 
Conde sólo puede proferir una palabra: ·figlio!•. Así Verdi con
cluye este drama ·burgués• que poco a poco fue haciendo suyo, 
renunclando al fécll etecto de ilustrar melódicamente pintorescos 
ambientes tiroleses para seguir, en cambio, la creciente tenslón 
de los estados anímicos de los personajes hasta la mlis grande 
exasperaclón. 

Oesde el punto de vista estrictamente musical, el tercer acto de 
•Lulsa Miller• marca un paso glgantesco dentro de toda la obra 
de Verdi. En vez de estar compuesto de diversos fragmentos mlis 
o menos artitlclalmente reunldos. contiene en germen el principio 
del drama musical de dlscurso ininterrumpido, tal como seré 
concebldo •Otello•. En efecto, no aparece ya ningún rastro de 
•recltatlvo secco• que pretendía unir abismos entre ar ias y con
certantes. El recltatlvo slempre es melódico y a través de él 
circula el allento de paslón que anima los diversos fragmentos. 
Es aqur donde reslde s fn Jugar a duda la novedad de • Lulsa 
Miller•. El recltatlvo no esta lógicamente suprimida -no lo esta 
en •Ütello•, en •falstaff •, en •Tristan• ni tan siquiera en «Pe
lléas»-, pero Verdi ha comprendldo ya que arlas, concertantes 
y recitatlvos deben tener la misma contextura. Al mismo tlempo, 
empieza a cuidar su orquestación. Aquello que parecía ldoneo 



para obras nacldas de un lnflamado patriotisme no podia ya sa· 
tlsfacer a una madurez més exigents. Con toda probabilidad Verdi 
pretendla seguir el ejemplo de Meyerbeer que. el primero, se ha· 
bla preocupada de • hacer cantar• a los Instrumentes. En sus 
últlmas obras el múslco italiano concedería tanta importancia a 
la orquesta como a la voz, a la que consagró todo su genio. 

En fin, el llbreto de •Luisa Miller•, a pesar de sus lmperfeccio
nes, ofrece un nuevo t lpo dramatlco que corresponde a la verda· 
dera personalldad de Verdi, como se vera mas tarde. Cuando el 
compositor escriba por puro placer sus dos últimas obras, •Ote· 
Ilo• y •Falstaff•, no trata temas patrióticos, conflictes políticos 
ni sucesos més o menos hlstóricos; canta las pasiones humanas, 
que slempre le han lnteresado. Exlsten pues dos Verdi. El Verdi 
que se puede callflcar de anecdótlco, el que aprovecha los sucs
sos hlstórlcos para cantar los acontecimientos del memento, el 
que detnls de los hebrees exllados muestra las cadenas del pue· 
blo ltallano. Pero hay también el Verdi que trabaja en lo universal. 
el que profundlza en las paslones humanas en lo que estas tienen 
de eterno, un Verdi al que nada humano le es desconocido. Este 
Verdi, que es tan verdadero como el primero, y que lo seré cada 
vez mas. no habla tenldo aún la posibilidad de reve larse ni a sr 
mlsmo ni al público. Los temas que habfa tratado, motivades por 
la ocaslón polftlca, estaban demasiado llenos de circunstancias 
extrañas, herolcas o lnverosfmiles para intentar musicar sutile· 
zas. • Lulsa Mil ler• ab rfa el camino a estos dramas mas profun· 
dos, que darien al públlco razones menes anecdóticas para admi· 
rar el genlo de Verdi. 

JAIME TRIBO 

L U I SA MI L LER 

MAAIO ROSSI. - A. A. I. de Roma - CETRA. 
Lucia Kelston, Mltl Truccato Pace, Giacomo Lauri Volpi, 

Sclpio Colombo, Giacomo Vaghi, Duilio Baronti. 

FAUSTO GLEVA.- A C. A . italiana - A. C . .4.. 

Anna Moffo, Shlrley Verret, Cario Bergonzi, Corneli Mac 
Neil, Giorgio Tozzi, Ezlo Flagello. 

Al EstA re laclón comprende solamente grabaclones completas. 
B] El orden que figura en cada grabaclón es el slguiente: Maestro 

Director. orquesta y coros. casa editora y, a contlnuaclón, los 
prlnclpales lntérpretos. 

CJ Esta noticia dlscogrMlca no tlene car~cter publícltarlo. 
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Crandes Viajes 1972 
Salidas Semana Santa 

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

JA PON 
Vlaíe por EXTREMO ORIENTE, vísitando: BANGKOK -
TOKYO - KAMAKURA - HAKONE - NIKKO - KIOTO 
- NARA- HONG KONG. 
Salidas acompañadas: 23 Marzo. 5 y 15 Agosto y 7 Sep
tlembre. 

ESTADOS UNIDOS 
En avión reactor •JUMBO• con visitas a: NUEVA YORK, 
CATARATAS DEL NIAGARA- FILADELFIA- WASHING
TON. 
CALIFORNIA. vlsitando: SAN FRANCISCO - LOS ANGE
LES - DISNEYLANDIA - LAS VEGAS - GRAN CAÑON 
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 deta llodo en: 

~ CIA. HISPANOAMfniCANA O f TUniSMO 

m~r 
AGENCIÀ DE VIAJES • GRUPO A· TITULO 17 

Poseo de Gracia, 11 
Teléfonos 2312763 - 2315055 - 2319351 

BARCELONA -7 

f 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA 

Y EN EL ARTE DE GIUSEPPE VERDI 



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

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

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

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

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

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

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

1849 Prlmeras representaclones de • La batalla de Leña· 
no• (Roma) y •Luisa Miller• (Napoles) . 

1851 En el Teatr'o Fenice, de Venecla, después de una 
serie de incldentes polfticos a consecuencia del li
breto empleado. se produce el estreno de •Rigo
letto•. 

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

1857 Prlmeras representaciones de •Simòn Boccanegra•, 
en Venecla, y •Aroldo•, en Rlmlni. 

1859 Estreno de •Un balle de mascaras•, en F:oma. 

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

1874 Primera audlción de la •Misa de Requiem•, en Mi· 
lan, compuesta en homenaje al grari poeta Ma;:zoni, 
recientemente fallecido. 

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

1893 Estrena s u última ópera, • Falstaff•. en el propio tea
tro mllanés. 

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

1901 Fallece. en Mllan. este llustre compositor, que re· 
cibió con justa razón el titulo de · Padre de la Opera•. 

É! 
0 

YOGUR ~~NATURAL 
UN YOGUR EXCEPCIONAL 
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I NOTICIARI O 

e En la tarde de hoy tiene lugar la segunda represen
taclón de "'Lulsa Miller" de Verdi, protagonlzada por nuestra 
excepcional artista Montserrat Caballé, que con esta mis· 
ma obra ha conseguido éxitos apoteóslcos en el "Metropoli
tan" de Nuava York. Con ella, en una brillantíslma Compañla, 
figura el tenor barcelonés José M.8 Carreres, el gran barítono 
Peter Glossop, Joyce Blackham, Maurizio Mazzierl y Eftimlos 
Michalopoulos, bajo la direcclón musical del Maestro Adolfo 
Camozzo. 

O Ei martes se ofrecera la segunda representaclón de 
Dor"'a Francisqulta. joya del género lírlco español y obra maes
lra de Amadeo VIves, en conmemoración del centenario dei 
naclmiento de su autor, con estreno absoluto de decorades y 
vestusrlo, bajo el patrocinlo de •Jorba-Preciados•, debldos a 
bocetos de Sigfrldo Burmann y figurlnes de Julio Torres. La 
direcclón musical corre a cargo de Eugenlo M Marco, y la 
escénlca la ostenta Dlego Monjo, alendo protagonistes la 
soprano Allcia Torres Garza, la mezzo soprano Carmen Gon
zélez Crecientes todavla aus éxltos en ltalia con ·Aida• y 
· Csrmen•), los tenores Pedro Lavlrgen (ya triunfador esta 
mlsma temporada en una inolvidable versión de ·Pagliacci•) 
y José Manzaneda y el baritono Andrés Garcia Martí. 

e Durante el transcurso de la representación del próxlmo 
jueves, dia 3, de Luisa Miller, última en que lntervendré en 
esta Temporada la eximia soprano Montserrat Caballé, le 
seré entregada la ·Medalla de Oro al Mérito Cultural y Artfs. 
Uco• que recientemente le ha sid o concedida por el Gobierno 
itallano. 

e Para el próximo sébado, dfa 5. esté prevista la primera 
representaclón de una de las cumbres de la historia de la 
ópera: •Las Bodes de Fígaro•, de Wolfgang A. Mozart, bajo 
las dlrecclones de dos grandes especialistas como son el 
Msestro Mlsden Bsslc y el reglsta Vittorio Patsné En el quin· 
teto protagonista de esta ópera efectuaran su presentación 
en Espsña la soprano Vivianne Thomas, la mezzo soprano 
Agnes Bsltsa y los barltonos Franz Líndauer y Hans Otto 
Kloose. actuando también la famosa soprano española Ange. 
les Chsmorro. 



PROXIMAS FUNCIONES 
Martes, 1 de febrero 1972, noche a las 9,30 
36.1 de propledad y abono a noches. Turno A 

SEOUNDA REPRESENTACION de 

por 

DOÑA FRANCISOUITA 
de Amadeo Vives 
Alícia Torres Oarza, Carmcn Oonzalez, Pedro Lavlrgen, 
José Manzancda y Andrés Garcia Martí. 

Miro. Director: Eugenio M. MARCO 
Dior. Escena: Diego MONJO 

Jueves, 3 de febrero de 1972, noche a las 9,30 
37.• dc propicdad y abono a noches. Turno B 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

LUISA MILLER 
por los 111 is mos lntérprctcs de esta tarde. 

Sabado, S de febrero de 1972, noche a las 9,30 
38.• dc propicdad y abono a noches. Turno C y Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION de 

por 

LAS BODAS DE FIGARO 
de Wolfgang A. Mozart 
Viviannc Thomas, Angcles Chamorro, Agnes Baltsa, Do· 
lores Cava. Rosa M.• Casals, Franz Lindauer, Hans Otto 
Kloose, Antonio Borras, José Manzaneda, Diego Monjo 
y Enriquc Serra. 

Miro. Director: Mladen BASIC 
Dior. Escena: Vittorio PATANE 

Domingo, 6 de febrero 1972, tarde a las 5,30 
13.• de propicdad y abono a Iardes. 

TERCERA REPRESENTA ClON de 

DOÑA FRANCISOUITA 
D •. L.: B. 35.332· 1967 • ARTES GRAF! CAS KLEIN. tel . 271 19 31, Barcelona 
AVISO. Den tro dc In sn la de este Omn Teatro esU prohlbfdo obtener reglstros 

o clntns magnetofónfcas, asl como rcallzar fotograffas o filmar escenas de 
los espectrtcu los que se representan, o del públlco que asfste a los mfsmos 

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

RO YALE 
AMBREE AGUA DE COLON JA 

fa11wsa desde 1919 
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si lo que pide 
a una alfombra 
eS 11Calidad 11 

••• 

cuente con 
lledó mas 

(y no le costara mas que 
en otro siti o) 

en alfombras y moquetas 
cuente con 

lliDDMAS 
Plaza Urquinaona, 4 - Tel. 232 63 25 

Barcelona-1 O 

I 

]. farbon~ll Uilanooa 
Jlg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 
tdêfono 231 48 26 
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Decorar 
es imponer 

so estilo 

Decorar es poner 

SHARK ~ 
papeles pintados 


