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Logros de PHILIPS en Alta Fidelidad 
lnwstipr. ln\'atipr continua 
y contltntcmcncc. ln\·aüpr 
durantc cuarc:.nta a.i\os t..n d 
campo del -ldo. ho dado co
mo ruul..do la creoci6n del 
sisatma PHILIPS HJ.fi lnt<r· 
nacional, la última pot.bn en 
rcproducci6n -.. 
Conoza t.. unidoda PHILIPS 
de Hi·fi. Adm~ rodo lo que 
PHII.IPS ho _.,;do en 
-"lo. Y prn<ntaeión. Uni· 

dades complcw pon sor situa· 
du en la biblioton, adaptadas 
clcctrOniamauc, at las que K 

une a un funciooll y seo.·ero 
di>tño. d mis c:¡rquwto y lujooo 
oca bado. 
El RH-591, amplibcado< stuco 
con 2 • JO W. de poccnóa mu· 
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onóu, manvillcoamcnte semi· 
ble pan comquir una sintooi· 

zación absoluumentc pura. El 
.. 202 El«uonic;' .. un 1oeadiJ.. 
cos con el que COORgUirí co
noccr una nua.., dimcnsión mu· 
ticaL Caias acúnica.s para una 
~roducción rica, fres<-• y 
timpà, que Ucnarin d ambicn· 
te dc todos los tonos y INtices 
tnusicalcs audibles. 
Conozn lo que ho h«ho fHJ. 
LIPSm Hi-Fiydcscubrirótodo 
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Abierto hasta las tres de la 

madrugada 

Típica taberna inglesa 

con especlalldades de cocina 

Paseo de Gracia, 50 

Teléfono 215 99 66 
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Talleres Huguet,s.l. 
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Sn cutis es como las hojas de un 
Su ju\mtud..,........ ... las tú-es. DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO 

El a.-.pecto I'XIt>rior dl' la piPI dPpPndP, 
como la.< hoja~ dt• un arbol, dl' los ali· 
mento< que exlraen sus raices de Iu ca· 
p3s m:ii pro f u nd as. Por eJO la belleza y 
jun·ntud d~l cutis estan intimam .. ntl' Ji. 
gados a lo qul' ocurrl' t•n la profundídud 
d~ la dt•rmis. 
w lozanin. la •·lasllcldPd, y l'I ot:ractivo 
dr la pit•l jí.wn •on delndos a qut> la piel 
t'ien•• 11r"n t'ólnlitlud tle In qUl' "' llama 
">USUIIlt'ln fundamPntal" En Psa dl'rmi• 
rka en su•tmtcia fundamt•nlltl hay mu· 
' has c~lulus y fihnllus fin Í•im1111 que for· 
man una malla l.'histícu b11.'n holgada . 
. \ hundancia de ~u•tancut fundllll'lental 
:il~niflca t•apaddad dl' retenc1ón del 
··~ua que "" v1tal para un ml'tabòlimlo 
•¡m• podl'mos llamar de "juventud': 
\ part u dl.' los \ l'lllte añoa la derml& CO· 
m wnza a pPrdl'r parte de la IUif.anc:la 
fnndamental y d1snnnuye el número de 
,.¡.lulas, St> l'ngrusan Iu fabnllas y se cie· 
rra la trama, diSIIImuyendo el espeosor 
total de la plt'l. St' prt!sentan entonces 
lo, fPnóm~nos de deshidratacaón. arru
~a> y tono apallóJdo dl'l cutis. 
Egreg1a. CosmPtnlogia Tridunenaional 
h¡, haii;Kio <'I modo dl.' hacer recupPrar 
a la derm1s una buena parte de su sus
wn,·aa fundamrntal o dl' t!Yltar su pérdi· 
da. F..greg1a contlenl' compuestos que 
punt>n en marcha el metabolitmo tipico 

la p1el jóven. Estos compuntos o,.a. 
acttvo• atraviesa;~ rípidamente la 

~·:,m1d!errr1i• y al ser utillaados en los I!J

~+"!'C''~~~3: tratos profundes para tormar Nltancla 

rundamental, ravorecen la aparJC:ión 
nui.'Yas células y Cibrillas, se fija 
agua y se ensancha la malla 
aumentando el grosor y elastlcidad 
la piel. Al aumentar la hidratación 
tema dt> la dermis, el exterior de la 
adquiere un nuevo resplandor de 
tud y desaparecen o dismínuyen 
gas. Estos compueatós se eR~:ueJntnli 
únicamente en la linea de CosmetciiOidl 
Tridimensional Egregia. 
Con Egregia usted vera los res,ultlldosis 
se asombrani de la diferencia. 



Primera representación de 
la ópera en cuatro actos, 
dividides en siete cuadros, 
libreto de Joseph Méry y 
Camille du Locle ( versión 
italiana de Achille de Lau
zières y A. Zanardini), músi
ca de Giuseppe Verdi. 

Esta ópera se estrenó en la Opera 
de Paris el 11 de marzo de 1867 y 
en el Liceo el 27 de enero de 1870, 
habiendo sido su 48 y úhima repre
sentación, antes de las de la pre
sente Temporada, la del 19 de no· 
viembre de 1968. 

JUEVES, 
23 DE DICIEMBRE 1971 
NOCHE 

FUNCION N.0 IB de 
propiedad y abono a Noches 
Tumos A y Extraordinario 

DO~ C~RLOS 
Fellpe 11, Rey de España BONALDO GIAIOTTI 
Don Carlos, Infante de España BRUNO PREVEDI 
Don Rodrigo. Marqués de Posa 

VICENTE SARDINERO 
El Gran Inquisidor GIOVANNI GUSMEROLI 
Un fraile JUAN PONS 
Isabel de Valois MONTSERRAT CABALLE 
La Princesa de Eboll SHIRl EY VERRETT 
El paje Tebaldo LOLITA TORRENTO 
El Conde de Lerma ILUMINADO MUÑOZ 
El heraldo real JOSE M.• CABELLUD 
La voz celeste CECILIA FONTDEVILA 
Los diputados flamencos JOAOUIN POCH 

LUIS PAZO 
EDUARDO SOTO 

ANTONIO VALLES 
Coro General 

Maestro Director 
Director de Escena 

ANTON GUADAGNO 

Estreno absoluto de los decorades y vestuario, bajo bo
cetos y figurines de SIGFREDO BURMANN, merced al pa
trocinio de la COMISARIA GENERAL DE LA MUSICA DE 
ESPAÑA, DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES 
(MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA). 

Maestro de Coro 
Maestro Apuntador 

RICCARDO BOTTINO 
JOAN DORNEMANN 

Reallzaclón de los decorades: Vda. de López y Muñoz. de Madrid . · 
Raallzaclón del vestuarlo: Amalla Melero, de Barcelona. y Jullo Gonzd
lez. de Madrid. - Servlclos de amblentaclón y vestuarlo: lzqulerdo. • 
Muebles: Miró .• Zapatorla y peluquerfa: Damaret-Valldeperas. · Atrezzo 
y armorfa propfedad de la Empresa. 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

HOTEL 

CALIJ70LI~ 

RESERVE MESA PARA REVELLO N 
Y COTillON DE FIN DE AÑO 

ORGANIZACION TECNICA DE CONVENCIONES 
BODAS - BANQUETES - FINES DE SEMANA 

Informes y Reserves en: 

HOTEL CALIPOLIS 
Teléfs. directos: 8941500 

8941504 
SITGES 894 1512 

ARGU MENTO 
Lugar de la acción: España. 

Epoca de la misma: Alrededor del año 1560. 

pri mer acto 
CUADRO 1.•: 

En el Monasterio de Yuste, donde se erige la tumba de 
Carles V, el Emperador que, según la leyenda, había hecho 
creer en su propia muerte retirandose en vida al Monas
terio para hacer penitencia. Un corc de frailes ora cerca 
de la tumba. Uno de los monjes se humilia particular
menta: es el Emperador. Su voz consterna a su nieto 
Don Carles al creer reconocer la de su abuelo. El infante 
vive embargada por el mas ardiente dolor, al haber vlsto 
cómo su padre, Felipa 11, se ha casada con la mujer tan 
amada por él, la Princesa Isabel de Valois. Don Rodrigo, 
Marqués de Posa, amigo y confidente del Príncipe, después 
de haber intentada lnútilmente aliviar su pena, le acon
seja que saiga para Flandes, donde el pueblo pide su 
ayuda. Pasan Felipe e Isabel. El inesperada encuentro 
turba a la Reina y al Infante. Rodrigo y Don Carles se 
juran eterna amistad. 

CUADRO 2.•: 

En las puertas del claustra, la Princesa de Eboli , rodeada 
de damas y pajes, entona una vaga canción. Isabel sale 
del convento y Rodrigo le entrega una carta de Don Car
los. La Reina conslente en recibir a su hijastro, en otro 
tiempo su prometido. El Infante le ruega primeramente que 
interceda acerca del Rey, para que le autorice a partir 
para Flandes. Después la pasión se desborda. Isabel, con
movida. suplica a Don Carles que se aleje. Llega Felipa 
y encontrando sola a la Reina hace culpable de ello a la 
dama de honor, la Condesa de Aremberg, a quien castiga 
devolvléndola a Francia. Felipe se queda con el Marqués 
de Posa, conmoviéndose por la descrlpción que éste le 
hace de los acontecimientos acaecidos en Flandes. con-
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Los PerF'Umes de M Y R U R G I A 

feséndose a la vez padre inteliz y marido torturado por 
la duda, encargando al Marqués de escrutar •esos cora
zones que un loco amor arrastren• , ya que como cabaOero 
de la Corte le seré facil acercarse a la Reina. 

segundo ac to 
CUADRO 1.0 : 

En los jardines de la Reina en Madrid, Don Carlos ha 
recibido una carta déndole una cita para media noche. 
Aparece una dama que él toma por Isabel, siendo en rea
lidad la Princesa de Eboli, enamorada del Infante, que le 
arranca de este modo su secreto de amor y loca de celos 
le amenaza con cruel venganza. Rodrigo interviene, pero 
sus palabras no bastan para calmar a la Princesa. El fVIar· 
qués de Posa se hace entonces entregar por Don Carlos 
los documentos que pueden perderlo, reafirméndole su 
fidelidad. 

CUADRO 2.0
: 

En una plaza de Madrid frente a una gran iglesia, el pue
blo aclama al Rey. Pasa un coro de frailes que acom
pañan al suplicio a un grupo de condenados por el Santo 
Oficio. Un fastuoso cortejo sale del palacio real. Felipe se 
presenta en el umbral de la iglesia. De improviso, irrum
pen guiados por Don Carlos, los diputados flamencos que 
invocan justícia para su país. El Rey los trata de rebel
des. Don Carlos desenvaina amenazador su espada. Ro
drigo se interpone y se hace entregar el arma. Se sor
prende el Infante y el Rey, en prueba de su reconoci
miento, nombra Duque a Rodrigo. Sigue el cortejo hacia 
la tribuna reservada para los actos de fe. 

tercer acto 
CUADRO 1.0 : 

En el gabinete de Felipe 11, en Madrid, éste medita sobre 
su vida sin amor y sin alegria, pensando en la muerte que, 
solamente, te daré paz. Entra el Gran Inquisidor: la suerte 



del Infante esta echada, pero exige también del monarca 
el sacrificio de Rodrigo. Felipe, a quien Rodrigo es cada 
dia mas querido, intenta oponerse a ello, mas al fin acaba 
por ceder. Llega de improviso Isabel. que denuncia la 
desaparición de su joyero. El Rey se levanta lentamente 
y presenta el cofrecito a su sorprendida esposa, a quien 
la Princesa de Ebolí se lo había robado para entregarlo a 
Felípe; éste lo abre buscando descubrir la prueba de la 
traición de Isabel. Encuentra un medallón con el retrato 
de Don Carlos. Ante la duda del Rey, Isabel le confiesa 
que había estado prometlda con su hijo. p-ero que al ca
sarsa con él habla renunciada a aquel amor. Ante las 
amenazas del Rey, que no cree en la inocencia de su 
esposa, ésta cae desvanecida. A una llamada del Rey, 
aparecen la Princesa de Eboli y Rodrigo. Cuando Isabel 
vuelve en sl, la Eboli la atiende, saliendo Felipe seguida 
de Rodrigo. La Princesa, arrepentida de su vil acción, a la 
que han conducido los celos, pide perdón a la Reina y de
cide, antes de retirarse a un monasterio, consagrarse a la 
salvación de Don Carlos. 

CUADRO 2.o: 

En la prislón donde se halla el Infante, éste recibe la 
visita de Rodrigo, que le comunica que, para salvarle se 
ha acusada él como único responsable de la agitacióñ en 
Flandes, mostrando los documentes que le había entregado 
Don Carlos. Acto seguida un arcabuzazo disparada por la 
~palda le hiere, muriendo en brazos de Don Carlos. 

cuarto acto 
En el claustra del Monasterio de Yuste, Isabel reza al 
lado de la tumba de Carlos V, implorando el olvido y la 
paz. Se le reúne Don Carlos para darle el último adiós: 
partira hacia Flandes para realízar el último sueño de Ro
drigo. Felipe, el Gran Inquisidor y los monjes del Santo 
Oficio les sorprenden. El Rey da orden de que los dos 
sean apresados, pero Don Carlos se defiende retroce
diendo hacia la tumba de su abuelo. Se abre la cancela, 
apareclendo, ante la sorpresa de todos, Carlos V, llevan
dose consigo a su nleto y sustrayéndolo a la intervención 
de todo poder humano. 



«DON CARLO» en la 

evolución estilística de Verdi 

Los franceses pretenden situar el principio de la definitiva evo
lución estillstlca de Verdi en la ópera Don Cario, escrita para 
la Opera de Paris; mientras los itallanos consideren que las 
últlmas maneras artísticas del maestro arrancan de Un ballo in 
maschera, obra de características mas italianes y por consl
guiente. més sincera. Es poslble que ambas suposiclones ten
gan mucho de clerto. En todo caso. de lo que no cabe duda 
es de que Don Cario fue una ópera condicionada -como !o 
fue ·Les Vepres Slclllennes- al arte francés, al meyerbeerls
mo lmpuesto por el gusto de París, a la •Grand ópera•, a la 
•mlse en scène- y a los ballets, requisito este última necesario 
para que una ópera triunfara en el primer teatro francés. Esta 
circunstancla hizo. sln duda, que la libre expresión de Verdi, la 
llbertad de su pensamiento se contrajeran privandole de la efu
slón auténtlca de su alma. Consecuencia: Don Cario, estrenàda 
en 1867. no alcanzó el éxito que Verdi espera ba y a un después 
del trlunfo logrado el mismo año en Bolonla, por méritos espe
clales de la lnterpretaclón del maestro Angelo Mariani, la ópera 
slguió un camino lento y fatigosa. 
Las grandes proporciones de la partitura en cinco largos actos, 
la carga extraordinaris de melodrama. superior a la que podran 
resistir los convenclonalismos de la Opera de París, y la im
preslón causada a los franceses de que la obra carecía del 
brillo superficial caracterlstlcamente meyerbeeriano, hicleron que 
tornara cuerpo la sentencia de que Don Cario era una ópera pe
sante. prollja y escasamente vital. No deja de ser curiosa esta 
última aflrmación tratandose de un compositor que, aun en el 
menos interesante de sus momentos de creación, es slempre 
de una vitalidad arrolladora. Sin embargo. y a pesar de los cortes 
que posteríormente el propio autor hizo en su partitura, Verdi 
al escrlbir Don Cario abdicó de su habitual concreción, de su 
concislón de forma y de su trazo espontaneo y directa. Don Cario 
resultó, pues, de dimensiones desorbitadas inclusa dentro del 
estilo •Grand ópera•, y huelga decir que mayormente excesiva 
para el públlco Italiana: • E stabilíto che pel gusto del pubblico 
d'ltalia non sl deve oltrepassare tre ore dí musica, ma non 
ha la pazíenza dl stare raccolto per cínque ore•. decia el con
vencido verdlano de Sanctís. 
En realldad. Don Cario respecto a las precedentes óperas de 
Verdi, presentaba muchas novedades estíiístícas y la escrítura 
era demaslado severa para que pudíera ser comprendída de 
inmedlato. El proplo autor decia, refíriéndose a un director 
de orquesta, •è una opera troppo nuova; credo che da per 
sè dlffícilmente potrà Interpretaria•. Verdi tenia consciencia de 
haber reallzado un avance considerable en su carrera de com
positor libre de lnfluencias de Meyerbeer y del wagnerismo, 
hasta el extremo de seguir con interés que no habfa demostrada 
en ninguna de sus anterlores obras, la marcha lenta pero as
cendente de su Don Cario en los teatros donde se representaba. 



En 1882 comprendló que debla acortar la duración de la ópera 
para darle •Piu concisione e piu nervo•, según sus palabras. 
Retocó el texto, modlficó algunas ideas melódicas, rectificó la 
instrumentación y rehlzo escenas enteras, pero a pesar de todo, 
lo més probable es que fuera la evolución estética que se ad
vierte en esta partitura el motivo de que el éxito de Don Cario 
se retrasase. La lógica se lmpuso, por fin, y la ópera empezó 
a ser popular, bien vencldo el primer tercio de nuestro siglo. 
Reducida a cuatro actes, claro. 

Se reconocló la belleza de su llnea de canto, el fulgor dramatico 
de su orquestaclón, la soltura de la forma muy próxima ya a 
las gra:1des creaciones de Aida y Otello, que coronan decidida
mante la perpetua renovación del pensamiento verdiano y que 
llegaré a la genialidad asombrosa del ·FalstaH•. Algunes histo
riadores qulsieron ver en el estimulo renovador que se inicia en 
Don Car!o, un deseo de competir con las obras de Wagner, pero 
no es difícil comprobar, slguiendo la obra entera de Verdi, el 
error de esta suposlción. Desde Ober1o a Fasltaff es constante 
en el compositor ltaliano el afan por renovarse y renovar el 
melodrama. Por esta razón, pide artistas que canten • no come 
sl canta ora. ma come si cantarà fra trent'anni•. y al teatro 
San Cario de Népoles, cuyas representaciones le parecen anti· 
cuadas, I e dl ce que • il vostro teatro ha bisogno di ri forma; vogllo 
l'insieme, il tutto•, y agrega: · Una voce magnif ica, un artista 
sublime non bastano par far comprendere In tutte le sue partl 
l 'opera-poema dei templ nostri. Ci vuol compleso. 11 canto, il 
suono, la mlmlca, 11 vestiarlo, lo scenarlo, t utto concorre a for
mare questo compleso•. Verdi slenta en estes palabras los prin
ciplos de la moderna •regia•. 

A propósito del Don Cario, Verdi fue acusado de haber imitado 
a Meyerbeel' en sus característlcas de superabundancla de epi
sodies. dlvislón en clnco actos, espectacularidad escénica, pre
sencia del ballet y brlllantez de la música. Es notable que la 
construcclón de Don Cario, en su versión original, se atiene a 
estos preceptes. pero ¡qué dist inta es la sustancia musical! La 
gran diferencia entre ambos compositores reside en que mien
tras Meyerbeer tiende a distraer con una música superficial, 
Verdi cuida el drama, anallza la psicologia del personaje y lo hace 
humano. Donde Meyerbeer es amable, Verdi es conmovedor; 
donde Meyerbeer hace gordo, Verdi hace grande. El meyerbeeris
mo de Don Cario puede ser una concesión al estilo • grand ópe
ra•. pero nunca una posiclón imitativa. 

Verdi esté slempre seguro de sus posibilidades, y cuando es
criba •lo so quallo che voglio• es porque tiene su propia visión 
de la ópera; mas clara cuanto mas se afina el estilo, y a la que 
se adapta su poderosa facultad creadora. Esta evoluciona siem
pre, y en la lenta pero segura renovación verdiana, Don Cario 
ocupa un lugar de lmportancia singular. Mayormente porque esta 
ópera contiene bellezas de forma y de expresión muy nobles. 
¿Puede darse un estilo més culdado, mas legitimo y aristocré
tlco vocalmente que el de la escena de Felipe 11 en su profunda 
medltaclón de •Ella glammai m'amo•? 

Juan Arnau 
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MONTSERRAT CASALLE 

BRUNO PREVEOI 

Un feliz año 1972 con "FANTASIAS~~r~ 





LOLITA TORRENTO 

RlCCARDO BOTTINO 



Un banco moderna, 
altamente mecaniiàdo 
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ETAPAS V FECHAS IMPORTANTES EN LA 

VJDA Y . EN EL ARTE DE GIUSEPPE VERDI 



1813 En ambiente sin relación alguna con el arte musical; 
nace Giuseppe Verdi en Roncole (Jtalia}. 

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

1839 Estrena la primera de sus óperas: ·Oberta, C<>nde 
de San Bonifacio•. en la Scala de Milan. 

1840 En el propio teatre, se efectúa el estreno de la ópe
ra ·Un dia de reina•. 

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

1844 Primera representación de ·Ernani•, en el Teatre La 
Fenice, de Venecia. 

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

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

1851 En el Teatr'o Fenice, de Venecia, después de una 
serie de incidentes políticos a consecuencia del li
breta empleada, se produce el estreno de • Rigo· 
letto•. 

1853 Estrena en el Teatre Argentina, de Roma, •El Tra
vador• y, en Venecia, • La Traviata•. 

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

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

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

1867 Estreno de •Don Carles•, en la Opera de París. 

1871 Tiene lugar la primera representación de • Aida•, en 
el Teatre Italiana de El Cairo (Egipte). 

1874 Primera audición de la •Misa de Requiem•, en Mi· 
Jan, compuesta en homenaje al gran poeta Ma;:zoni, 
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 Sacres• 
en París. 

1901 Füliece, en Milan, este llustre compositor, que re· 
cibió con justa razón el titulo de • Padre de la Opera•. 
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LA MANTA D E VIAJE EN 100 °/
0 

fobricodo con lo gorontio de 

INDUS T R IA L DE T EJ IDOS , S . A. 
Fóbrico en Torroso. VENT AS: P. 0 So n Juon, 17 ·Barcelona 

@~~taett¡~ 

t:f . J!)í~toría be la ;illllú~íta 

CON EL INTENTO DE PRECISAR COMO ERA EL MOMENTO 
HISTORICO EN QUE VINO AL MUNDO LA OPERA ·DON 
CARLOS•, QUE HOY SE REPRESENTA, Y DE SITUAR EL 
AMBIENTE EN QUE MUSICALMENTE SE VIVIA EN TAL 
OCASION, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: 

¿Qué ocurria en el mundillo musical en 1867, año 
en que se estrenó uOon Car!os,, de Giuseppe Verdi? 

Fue también "Don Cari os• ópera de encargo para el fa
mos o música italiana Giuseppe Verdi, ya que era tal su 
universal fama que le llovíàn insistentes encargos, mu
chos de los cuales no aceptaba. 

Le fue encargada por el Teatro de la Opera de París, en 
do nd e se estrenó el di a 11 de marzo de 1867. 

Precisamente por ser una empresa francesa la que reali
zaba el encargo, tue cometido el dislate de, basani:lose 
su argumento en un supuesto pasaje de la historia de 
España, se tornara como patrón inicial la homónima obra 
poética del aleman Federico Schiller, pero se encargara 
la confección del libreto a los escritores franceses Méry 
y du Locle (y especialmente a este última, por falleci
miento de Méry en el curso de la redacción del libreto), 
que al ser luego traducido al italiana sufrió nuevas licen
cias y veleidades del traductor que, con su obra, acreditó 
su pleno desconocimiento de la realldad histórica españo
la, a la vez que su deseo de proclamar desde el escenario 
de un teatro los derechos inenajenables del amor, la 
amistad, la libertad y la libre proclamación de tales senti· 
mientos. 
Fallecido en 1864 Meyerbeer en pleno éxito sus óP.eras, 
cabe pensar que aún sin decirlo, Verdi se propusiera con
tinuar en aquellas mismas fechas la tradición de •la gran 
ópera•. que aquél impuso consiguiendo con elias la mas 
triunfal acoglda, como de nuevo se demostró en el estreno 
póstumo ( 1865) de • La Africana •. 



el complemento 
-=---=, de su 

elegancia 

guantes VARGAS 
Mallorca, 249 (junto Rambla Cataluña) 

En el mlsmo año 1867 en que, como se ha dicho, se es
trenó • Don Carlos•, ocurrieron otros acontecimientos dig
nos de menclón: la primera representacíón de la ópera de 
Gounod •Aomeo y Julieta•; Smetana da a conocer públi
camente en Praga su maravillosa ópera popular •la novia 
vendlda• y Dargomiski también estrena su ópera ·El con
vidado de pledra•. sobre libreto de Puchkin. 

Y para acabar de situar la ópera de que tratamos, puede 
añadlrse que en 1868, o sea al año siguiente de su es
treno, Rlcardo Wagner presenta en Munich su magistral 
comedla frrlca •los Maestros Cantores de Nuremberg• y 
fallece Gloacchino Rossini. 

D O N CAR LO S 

FERNANDO PREVITALI. - R.A.I. de Roma. - CETRA. 
Maria Canlglla. Ebe Stlgnani, Mirto Picchi , Paolo Silveri. Nlcola 
Rossi Lemenf. Gfullo Neri. 

G.ABRIELE SANTINI. - Opera de Roma. - LA VOZ DE SU AMO. 
Antonfetta Steffa. Elena Nfcofaf, Mario Filippeschi, Tilo Gobbl. Boris 
ChrlstoH. GI ullo Neri. 

GABRIEL.E SANTINI. - Scala, de Mllan. - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Antonlette Stella, Florenza Cossotto, Flaviano Labó. Ettore Bastlanlnl. 
Boris Chrlsloff. lvo Vlnco. 

GEORG SOLTI. - Covent Garden, de Londres. - DECCA. 
Renals Tebaldl. Grace Bumbry. Cario Bergonzl. Dietrich Flscher 
Dleskau, Nlcolal Ghlaurov, Marttl Talvela. 

CARLO M. GIULINI. - New Phllharmonfa. - LA VOZ DE SU AMO 
(serie Angel). 
Montserrat Caballé, Shlrley Verrett. Placldo Domingo. Sherrlff Mllnes, 
Ruggero Rafmondl . Giovanni Folanl. 

Al Est~ relaclón comprende solamente grabaciones completas. 
Bl El orden que figuro en cada grabacfón es el slguiente: Maeslro 

Director. orques ta y e oros. casa editora y, a contlnuacfón, fos 
prl ncfpafes fntérproles. 

CI Esta noticia dfscogrSffca no llene caracter pubflcitario. 



I NOTICIARI O 
e Esta noche tiene lugar el gran aconteclmlento consistente 
en la primera representaclón de "Don Carlos" de Verdi, 
por un reparto auténtlcamente estaiar, que lncluye la reapa. 
rlclón de la super-diva Montserrat Cabal lé, ya totalmente 
rep u esta y la presentación en Espai'la de la famosislma mezzo. 
soprano norteamericana Shlrley Verret (denominada en ltalla 
"Regina delia lirica"). Reaparecen también Bruno Prevedl y 
Bonaldo Giaiotti, siempre admlradoa en este Gran Teatro, 
completando el reparto el barltono Vicente Sardinera y el 
bajo Giovanni Gusmeroli 

e Esta Inigualable versión de "Don Carles", que dlrigen el 
Maestro Antón Guadagno y el reglsta Giuseppe De Tomasi, 
cuenta con una presentaclón escènica realmente fastuosa, 
para la que el gran artista Sigfredo Burmann ha realizado 
belllslmos bocetos y figurines, merced al generosa patrocinio 
de la Comisaria General de la Música, de la Dirección Gene· 
ra l de Belles Artes (Minlsterlo de Educaclón y Ciencla). 

e Durante uno de los Intermedies de la función de esta noche 
se efectuara en el escenarlo la entrega de la " Medalla de Oro 
del Gran Teatro del Liceo" al llustre Maestro Anton Guadag . 
no. que tantes muestras de afecto y carii'lo ha dado al Liceo 
y a su pública, que repetides veces la ha distinguido con su 
admlraclón y aplauso. 

e Pasado mañana, sabado, festlvldad de Navidad, por la 
noche tendra lugar la última representaciòn de la belli · 
sima òpera de Giacomo Pucclnl "Manon Lescaut", bajo las 
direcclones de Anton Guadagno e lrvlng Guttman y protagonl· 
zada por la excepcional pareja formada por la soprano Vir· 
glnla Zeanl y el tenor Placido Domingo, que se despediran en 
esta ocaslòn tres haber obtenldo un memorable éxito, asl 
como el barítono Attilio D'Orazl. Ha llamado poderosamente 
la atenclón en esta versiòn de "Manen Lescaut" la finura y 
elegancla de los decorades de Mlomlr Denlc, que han sido 
realizados gracies al patroclnio de los Sres. J. Ralph y Patri· 
era A Corbett, de Cincinnati. 

e El próximo martes, dia 28, se ofrecera la primera represen · 
tación de "Werther", con la esperadislma reaparlcíón en 
esta Gran Teatro de nuestro llustre paisano Jaime Aragall, 
en una extraordinaris creación del protagonista de la bella 
òpera de Messenet, que dirigiran el Maestro Paul Ethuin y el 
reglsta Gabriel Couret y en la que también reaparecera la 
famosa mezzo-soprano yugoslava Blserka Cvejlc, completan. 
dosa el reparto con las actuaclones de Amelis Ruíval, Vicenta 
Sardinera y Giovanni Gusmeroli. 

YOG U R ~NATURAL 
UN YOGUR EXCEPCIONAL 



PELETERO 

INDUSTRIA. 79. 1.' , 1.' TEL. 25e ee 43 BARCELONA - 13 

PROXIMAS FUNCIONES 
Sabado, 25 de diciembre 1971, noche a las 9,30 
21.1 dc proplcdad y abono a nocbes. Turno A 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTA ClON de 

por 

MANON LESCAUT 
dc Giacomo Puccini 
Virgínia Zcani, Placido Domingo, Attilio D'Orazi y 
Dicgo Monjo. 

Mtro. Director: Anton GUADAGNO 
Director Escena: lrving GUTTMAN 

Domingo, 26 de diciembre 1971, tarde a las 6 
8." dc propledad y abono a tardes. 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

DON CARLOS 
de Gluscppc Verdi 
por los mlsmos intérprctes de esta noche. 

Maries, 28 de diciembre 1971, noche a las 9,30 
20.• dc propiedad y abono a noches. Turno C y Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION de 

WERTHER 
dc Juies Massenet 

por Biscrka Cvejic, Amclia Ruival, Jaime Aragall, Vicente 
Sardincro y Giovanni Gusmcroli. 

Miro. Director: Paul ETHUIN Olor. Escena: Gabriel COU RET 

Jueves, 30 de diciembre 1971, noche a las 9,30 
22! de propiedad y abono a noches. Turno B 

TERCERA REPRESENTACION de 

DON CARLOS 
O .• L.: B. 35.332·1967 • ARTES GRAF I CAS KLEIN, tel. 271 19 31, Barcelona 
A VISO. Den tro de ta sala dc cstc O ran Tea tro est~ prohlbido obtener re¡¡istros 

o el nins magnetolónicas, asl como rcaiiZ3r !otogralías o llimar escenas de 
los cspect~culos que se representa n. o del públlco que aslste a tos mismos 

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



TAPICERIAS GANCEDO 

BARCElONA 
MADRID 
VALEN CIA 
PALMA DE MAllORCA 

BILBAO 
OVIEDO 
TORREMOUNOS 
GRANADA 

Para quienes gustan de emociones y aventuras ... 

CRUCEROS 
AL AFRICA 

FASCINANTE 
M/N CARIBIA 

2 CRUCEROS DE 30 DIAS Del 10 Enero al 8 Feb. Del 11 Feb al 11 Marzo 

BAR CEl ONA· T!N! RI F!· OAKAR·MON ROVIA ACCR A·LOME· VICTORIA· COTONUU· ABIOJAN·FREETOWN-OAKAR 
LAS PALMAS MALAGA-G!NOVA • Oesde Ptu.37.200 

PROGRAMAS A!ROMARITIMOS DE 15 y 2Z OIAS Oesde Ptas.32.600 

M/N IRPJNJA Los Voernes del 25 Doc ~I 11 Marzo 
12 CRUCEROS DE 7 DIAS CANARIAS-SENEGAL-GAMBIA Oesde Ptas. 6.900 

t4 OIAS CRUCERO ESTANCIA EN CANARIAS o BATHURST Oesde Ptas. l3.440 

SOLICITE FOLLETO INFORMATIVO A TOOO COLOR 
a Sll AGENCIA OE VI A.JES o a l os A 9 entes Gen eral e s d e SIOSA UNES 

CONDEMINAS, S. A. 
Paseo Colón. 9· 11 Tel 232-64·20 
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RAMBLA DE CATALUJ'!A,6 

-

le ofrece 
la nueva colección 

RODI ER 
PARIS 

MODA DE LUJO PARA SEÑORA 
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Decorar 
es imponer 

so estilo 

Decorar es poner 

SHARK ~ 
papeles pintados 


