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de 

TOSCA 
Opera en tres actos 

Libreto de 
GIUSEPPE GIACOSA 
y 
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Música de 
GIACOMO PUCCINI 

SABADO 

25 DE NOVIEMBRE 1972 
NOCHE 

9. • de propiedad y abono 
a noches 

Turnos C y Extraordlnario 

PORTADA: 
Balle de dlsfreces en el 
Gran Teetro del Lloeo. 

(A. Bsttlstuzzll 

TOSCA 
REPARTO 

Floria Tosca 
Mario Cavaradossi 
Barón Scarpia 
César Angelotti 
Sacrlstan 
Spoletta 
Sclarrone 
Un pastor 
Carcelero 

Coro General 

Maestro Director 
Director de Escena 
Decorades 
Maestro de Coro 
Maestro Apuntador 

ORIANNA SANTUNIONE 
JUAN ONCINA 
JUSTINO DIAZ 

ANTONIO BORRAS 
GIANNI SOCCI 
DIEGO MONJO 

RAFAEL CAMPOS 
AMELIA VEIGA 

JUAN B. ROCHER 

INO SAVINI 
WALTER CATALDI·TASSONI 

NICOLA BENOIS 
RICCARJ)O BOTIINO 
JOAN DORNEMANN 
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y peluquería: Damaret-Valldeperas. - Atrezzo y armeria 
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H ORM I GO N _LAR MADO 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Roma 

Epoca de la misma: año 1800 

primer acto 
lglesia de Sant'Andrea delia Valle 

Un prisionero de Estado, Cesare Angelotti. hermano de 
la Marquesa Attavanti, se ha escapado del castillo de 
Sant'Angelo y se refugia en la iglesia, donde un notable 
pintor, Mario Cavaradossi, esta acabando un cuadro de 
la Virgen, cuyo rostro reproduce el de la Marquesa. Ca
varadossi, que tiene las mismas ideas políticas que An
gelotti, le presta eficaz ayuda para que pueda salvarse 
de los esbirros del barón Scarpia, jefe de la Policia, verl
ficandolo con tanta habilidad que ni su amante, la bena 
actriz Floria Tosca, siempre inquieta por los celos. puede 
llegar a sospechar que en la iglesia se haya refugiado 
nadie. Pero descubierta la fuga de Angelotti. Scarpia y 
sus secuaces empiezan el trabajo para detenerlo de nue
vo. En la iglesia no encuentran ni a Angelotti ni a Cava
radossi, pero han quedado algunas cosas que pueden 
rendir preciosos servicios a Scarpia: un abanico con el 
escudo de la Marquesa Attavanti y la pintura sacra, obra 
de Cavaradossi, que tiene cierto parecido con la propia 
aristócrata; ambas le serviran para seguir las huellas del 
fugitivo y para desatar los locos celos de Tosca hacia 
Cavaradossl. El barón Scarpia, hombre sin escrúpulos y 
muy aficionado al bello sexo. hallase prendado de Toscli. 
a la que quiere conseguir por el medio que sea. Un so
lemne •Te Deum •, pone fln a este acto. 
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segundo acto 
Palacio Farnese, residencia oficial del barón Scarpia 

Ca·Jaradossi ha sido detenido, acusada de rebelión contra 
el Estado y de haber facil i tada la fuga de Angelotti. Con 
tal rehén en sus manos, Scarpia no duda conseguira 
sus fines. El pintor confesara dónde se halla escondida 
el fugitiva o sera atrozmente torturada. Pero Cavaradossi 
:;e niega a confesar. Para que. involuntariamente, le ayu
de en sus siniestros planes, Scarpia ha llamado a Tosca, 
o::> ligandola así a escuchar los gemidos de Mario, ator
mentado por los esbirros policiacos. Tosca no resiste tal 
presión y revela el secreto escondite de Angelotti. Asi 
plerde, a un mismo tiempo, a Angelotti y al propio Ca
varadossi, si bien Scarpia finge perdonar a este último 
con la condiclón de que Tosca acceda a sus torpes 
deseos. El drama de la pobre mujer enamorada es deses
perante, pues en vano trata de resisti r al fiero jefe de 
policia. Al fin, cede. después de imponer a Scarpia la 
condiclón de que le conceda un salvoconducto para po
der ·huir con Cavaradossi. Mas. en el momento mismo 
en que Scarpla se le acerca para abrazarla, le apuñala 
con un cuchlllo del que logró apoderarse en la mesa 
donde el barón acababa de cenar. 

tercer acto 
Plata1orma superior del Castillo de Sant' Angelo 

Amanece y se escucha el tañir de lejanas campanes. 
Confiada en que Scarpia había realmente perdonado a 
Cavaradossi, si bien, para cubrir las apariencias, se efec
tuaria una ejecuclón simulada, Tosca sube hasta la pla
taforma del Castillo para prevenir a Mario de lo ocurrido 
y entregarle el salvoconducto. Una última conversación 
amorosa tiene lugar entre los dos apasionados jóvenes. 
Pero las órdenes de Scarpia han sido bien distintes. Los 
soldados fusllaran a Cavaradossi ante Tosca. que asisti
ra a la ejecuclón convencida de que todo es una ficción. 
Frente a la tragica realldad, Tosca, que ha descubierto 
el engaño de que fue víctima, huye de los policías que 
la persiguen por ser ya conocido el asesinato de Scarpia, 
y se lanza des de lo alto del Castlllo. gritando: • ¡Oh, Scar
pia, Oios nos juzgartil • 
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TOSCA, del Verismo 
al lmpresionismo 
TOSCA: Wagner y Debussy, fundidos en el genio ita
liana de Puccini. Que por su refinamiento consubstan
cial, escapa a la linea del verismo tal como lo tenemos 
entendido y tal como lo representan Mascagni y Gior
dano. mas directo, mas •a cuerpo limpio· sin ei ropaje 
aristocratizado intelectualmente por Puccini. • Tosca• . que 
hay que llegar a viejo admirador de Puccini para reco
nocer que es su mejor ópera. Su obra •perfecta•. Pero 
esto se reconoce en viaje de retorno pucciniano. Antes. 
si sentimental se vota por ·Bohème•, y si intelectual. 
se ponen los ojos en blanco hablando de su magistral 
• Gianni Schicchi • . que ciertamente lo es. 
Tres aspectos hay que en~ocar para analizar y valorar 
a • Tosca• desde tres puntos: el histórico, el dramatico
escénlco y el múslco-vocal. 
Hlstórlcamente. • Tosca• se sitúa en un momento espe
cial para Francia. Así. comprenderemos mejor el drama 
de Sardou y clertas situaciones del libreto-magistral de 
il lica y Glacosa. El personaje central del contexto his
tórico ha sido habilmente eliminada de la ópera, aunque 
tenga una importancia capital y un pape! no menos im
portante en el drama de Victoriana Sardou. Este per
sonaje es la Reina de Napoles, María Carolina, esposa 
de Fernando IV. Este Rey de nombre, era en realidad 
un Rey-Marioneta, dominada por su mujer que era la 
auténtica Reina, pedante cuanto ignorante, licenciosa y 
cruel a pesar de las apariencias. Gobernó desde 1792 
a 1805. Su política fue marcadamente anti-francesa y pro
austríaca. Poslción lógica, por ser hija de Maria Teresa: 
hizo alianzas con Austria. Gran Bretaña y Rusia para 
frenar a Napoleón en su camino de dominador de Euro
pa. Contra esta Reina extranjera y contra este Rey in
capaz, los jóvenes napolitanes conspiraban mas o me
nos secretamente. Por entonces, dos movimientos sacia
les se desarrollaban en Napoles y Roma. Uno el • inte
lectual· expresaba un interés renaciente por la cultura 
local. su teatro y su música. Floria Tosca -figura his
tórica- se beneflciaba y participaba de este entusiasmo. 
El segundo - mas rico en consecuencias- era un mo
vimiento pro-francés. En realidad sus jefes buscaban en 
una alianza con Francia la libertad y la dignidad humana 
que la Revolución Francesa había prometido. Para la Rel
na eran traïdores, pues ella iba a declarar la guerra a 
Francla. lo que hlzo en 1796. Una campaña de terror 
quiso destruir a los napolitanes francófilos, que eran 
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arrestades, juzgados y ejecutados sumariamente. Los 
franceses ocuparan a Napoles al invadir ltalia y Maria 
Carolina y su esposo se refugiaran en Palermo. En Na· 
poles se proclamó la República (enero 1799) y en la 
Asamblea nombrada para su administración figuraba Ce
sare Angelottl, mas tarde Cónsul de la República Ro
mana aliada. Pero Gran Bretaña, Austria y Rusia en Alian
za vencleron a los franceses e italianes francófilos, los 
cuales en Roma y en Napoles fueron sometidos a masa
cre general; entre ellos, Angelotti. Represiones y ejecu
ciones a carga de una .policia especial•. fuerza secreta 
organizada y pagada por la Reina y cuyo jefe era el 
Barón de Scarpla. Estaba compuesta por espias que no 
perdonaban la mas pequeña conversación, considerada 
como consplración de traïdores. Cuando 'Parecia que Na
poleón tenia por completo perdida ltalia, uno de sus ge
niales movimlentos militares de sorpresa le hizo cambiar 
el signo de una batalla célebre: la de Marengo. El gene
ral austríaca Melas fue derrotada; · Bonaparte vincitor, 
Melas è In fuga• dice el esbirro Sciarrone a Scarpia. 
Antes de camblar el signo de la batalla que parecía gana
da por las tropas de la Reina, es por lo que se organlza 
el solemne Te-üeum y por lo que se da la Fiesta en los 
salones de la planta baja del Palacio Farnese, donde ha 
de cantar Floria-Tosca. En el drama original de Sardou, 
en presencia de la Reina; pero ya veremos como ésta ha 
sido eliminada completamente en la ópera por los libre
tlstas. Es una protagonista invisible, que tiene la fuerza 
para imponer el miedo al propio Jefe de su Policía Se
creta, el Barón de Scarpia. Sardou, en el drama, respetó 
de manera escrupulosa la historia. Utiliza todos los acon
tecimientos hasta la Batalla de Marengo, y aprovecha el 
clima de panlco y de terror de la guerra. Para apreciar 
en todo su valor la ópera • Tosca• hay que recordar 
estos datos históricos. Scarpia es el Comisario Mayor 
de una Policia Secreta en una Roma conquistada, hom
bre depravada, cruel, pero con el refiMmiento de su 
condlción de noble y de diplomatico, y que se mueve 
bajo la férula de la Reina de Napoles. Aclaremos aún que 
en la verdad hlstórica, Lady Hamilton, haciendo de es
pia de la Reina Carolina tuvo en Londres una noche 
de amor con Cesare Angelotti, que le confesó su condi
clón de Republicana adherida a los franceses, anti-aus
tríaca y anti-Reina por lo tanto. Dato verídica, por su 
parte, Cavaradossi pintor, miembro de un movimiento 
intelectual según dijimos, como Angelotti, de estirpe 
noble, familia rica, aristócrata y unido a Angelotti por 
afinidad polftica y simpatia común a Francia. Y por su 
manera de pensar y obrar. 
De los tres protagonlstas, tan solo Floria Tosca vive por 
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encima de la polrtica. Y es admirada por los llberales 
como por la propla Reina. Ella, verdaderamente vivió tan 
solo •d 'arte e d"amore• como dice en su famosa Vlssl 
d'arte. Pero por la admiración que la Reina le ha dedi
cada tiene el destello, la idea de ir a suplicar gracia a la 
Reina para Cavaradossi. Pero por poderosas razones le 
dice Scarpia, que la Reina concedería •gracia a un ca
daver•. 
lllica e Giacosa, los estupendes 4ibretistas de • La Bohè
me• lo fueron y magistral es en • tosca•. Refundieron 
los cinco actos de Sardou en tres. Eliminaran la figura 
principallsima de la Reina para dejar toda la fuerza fe
menina concentrada en • Tosca• y sin posibles disper
siones. Y después de haber vista los fundamentos his
tóricos, comprendemos ahora, del lado dramético como 
esta refundición fue concretar, precisar, resolviendo los 
libretistas estas concreciones necesarias, superponiendo 
situaciones que se desarrollaban a un mismo tiempo, 
como la •Cantata• en el acto segundo, escuchada por 
el ventana! de la habitaclón-despacho de Scarpia que esta 
en los pisos altos del propio Palacio Farnese, donde al 
mismo tiempo, tiene lugar el interrogatorio de Cavara
dossi con la Camara de tortura en la habitación inme
diata. Eficacia magistral de ensamblaje multiplano. En 
esta segundo acto se reúnen en realidad la mitad del 
tercer acto y todo el cuarto del drama de Sardou, el 
cual aprobó ·el libreto con sus modificaciones, inclusa 
la primera escena en la lglesia de Sant'Andrea delia 
Valle, con la entrada caricaturesca del Sacristan, inven
ción de Pucclni y sus libretistas para presentar al pintor 
Cavaradossi conectado con la vida interior del templo 
romana, donde en su capilla, va a esconderse Cesare 
Angelotti. 
Del lado musical. Puccini hace en ·Tosca• impresionismo 
belcantístico, a través de un declamada preciso y recor
tado, eficaz y rotunda. después de haber asimilado la 
lección wagneriana de • Tristan•. Por esta razón dec i mos 
que estén presentes en • Tosca•, Wagner y Debussy. Puc
clni camina en fulgurante asoensión hacia una concep
clón dramética de fuerzas concretas. Esta concreclón 
encDja en admirable binomio, cuyos términos se peten
clan mutuamente con la concreción conseguida por los 
libretlstas en tres actos equilibrades y completes; ricos 
en situaciones y en contenido de hïpertensión drama
tica. fs cierto que los críticos del primer tercio de siglo 
acusaran a ·Tosca• de •operón truculenta y repugnante• 
y que Rafael Moragas le llama •esa puccinería inaguan
table• ... • Repulsiva y desagradable•. Todo ell o para que 
los tenores luciesen en el famoso E lucevan te ste//e y 
las sopranos en el Vlssl d'srte. Y no obstante tuvieron 
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que transcurrír cíncuenta años para que se reconociese 
y proclamase a los cuatro vientos que · Tosca• era una 
de las tentativas mas audaces y de los mas consegui
das, en toda la historia de Ja ópera. Las gradaciones 
cromaticas nos hacen comprender cuanto había escucha· 
do Puccini de manera inteligente, a Wagner. Y el colo
rido de una orquesta elaboradamente trabajada, mimada 
y cuidada con amor detallista. pletórica de invención. 
rica en sonoridad. en comentaria oportunísimo, en clima. 
en densídad atmosférica. que se diluye o se hace densa, 
pesante, crispada, terrible y electrizante según cada 
momento. Adquiriendo la orquesta una variedad infinita 
de pianos, según su identificación con el drama requie
re. Los cantantes hacen verismo, impresionismo y · bel
cantlsmo. pero éste huyendo de la gran aria, mucho nias 
que en •Bohème•, pues tanto Recóndita armonia, como 
el popularísimo -a pesar de Puccini- E lucevan fe ste-
1/a y el famoso Vissi d'arte -magistral interpolación de 
• re lax• a la cru da situación del largo y violento dialogo 
Scarpla-Tosca y que los propios monólogos del tiranico 
Jefe de Policfa, son breves de duración, ceñidos. recios 
y limitados a lo indispensable en extensión y en desa· 
rrollo exactos. 
Vocalmente y dentro de la fuerza del drama, hay que 
subrayar que tanto Floria Tosca como Mario Cavaradossi, 
no requieren voces cien por cien dramaticas. Seran dra
matlcas muchas de las situaciones en que se encuentran 
inmersos, pero ambos son esencialmente líricos y en 
cuanto se desprenden de la garra tragica que les apri
siona, cantan en lírico, son esencialmente líricos. Res
pecto a Floria Tosca es cierto que muchas veces ha sido 
incorporada por una voz de soprano dramatica genuïna y 
tradlcionalmente ha sido admitido así. El personaje tiene 
una fuerza, una valentia, una heroicidad, una violencia 
en el amor, en el odio, en los celos hasta tal extremo, 
que por esta tensión se adscribió a Ja voz dramatica. 
Pero ... ¡esta su lirismo en tantos momentos! Su femi
neidad que se impone. Así puede cantar Non la sospiri 
la nostra casetta, esperando el amor en Ja noche per
fumada del jardín, en cuya invocación el clima orquestal 
y sus comentarios son admirables. Y por celos ultrafe
meninos (y por ello, infundados) compromete gravemente 
al hombre que adora. Tosca es toda una mujer, bella, 
seductora, apasionada y fuerte y limpia en sus senti· 
mlentos y su panoramica psíquica encaja en la voz 
de la soprano lírico-spinto, de manera absoluta. Por esta 
motivo, si Jas sopranos dramaticas parecían voces idó
neas, y a sí fueron gran des • Toscas• Tina Poli-Randaccio, 
Celestina Boninsegna. Esther Mazzoleni, Gina Cigna, Lina 
Bruna Rasa y mas hacia aqul Maria Caniglia. en realidad 
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• Toscas • mas complejas. mas completas y mas •tota
les• en su vasta dimensión vocal y escénica fueron sin 
duda, Gilda Dalla Rizza. superfemenina; la belleza de Ma
ria Jeritza; la suntuosidad lírica de Renata Tebaf.di, la 
delicada dramaticidad de Magda Olivera o el mundo 
fascinantemente arrebatado y arrebatador de María Ca
llas. A partir de aquí, con toda su voz monumental, no 
sera una Tosca ideal Birgit Nilson. Sin contar frases 
como /e vocl del/e cose ascendiendo al si en forma de 
sugestivo adorno, el componente escénico reclama liris
me a todas luces. Como en los dos grandes dúos de 
amor de primera y tercer actes. Y Mario Cavaradossi 
esta en el mlsmo caso. Y si bien, hay que decirlo de 
entrada, ha quedada un Cavaradossi hasta ahora insupe
rada en Miguel Fleta, recordemos que en el segundo 
decenio fueron grandes intérpretes del pintor. veces - en 
grandes figuras- como Gluseppe Anselmi y Tito Schipa. 
El lirisme es consubstancial a Mario Cavaradossi, artista 
exaltada. vehemente. romantico y noble de alma. Esta en 
su alma y en su voz. ¿Cómo ha de cantar un t·enor 
dramatlco un madrigal a los ojos de • Tosca• en el acto 
primera Qua/e occhlo a/ mondo puó star di daro y en èl 
tercera, bajo la noche estrellada que él cree de libe
r~ción, otro madrigal a las mancs de su amada, que si 
b•en mataren vengadoramente a Scarpia. las considera 
dignas de coger rosas y acariciar cabezas infantiles? 
O do/ci mani, mansueta e pure. Aparte Fleta, Anselmi o 
Schipa. yo recuerdo un elegante y líricamente apasiona
do Cavaradossl en Roberto d'Aiessio. Y posteriormente el 
trinomio Aureliano Pertlle. Beniamino Gigli y Giacomo 
Lauri-Volpi, fueron tres soberbios Cavaradossi exaltades 
de lirisme. Y en la etapa actual un Giuseppe di Stefano 
o un Franco Coralli han dado apasionado y arrogante 
lirisme, respectlvamente. a sus interpretaciones de Mario 
Cavaradossl. Oue si desde su estreno tuvo un Caruso, 
por ejemplo, no fue )amés la obra ideal ni de Bernardo 
de Muro. ni de Francesca Merli. como tampoco lo ha 
sido de Mario Del Mónaco. 
Y el propio Scarpia (barítona). personaje que seduce por 
su fuerza, por su misma crueldad. que atrae por su 
manera refinada de cumplir sus malvades propósitos. 
aunque tenga un Te Deum en el cual, la cañoneante voz 
de Titta-RuHo señoreaba en grande. tenia también un 
sutil y refinada Scarpia en Riccardo Stracciari (genial 
F1garo del ·Barbera de Sevilla•. no lo olvidemos) porque 
muchas de las cosas que dice Scarpia no son la voz 
por la voz. sino que se mueve en un mundo de inten
cion~s. de matices, de perversidades y de sutilezas, de
mon•aco y sadlco. gran señor de todo lo ruin y lo mise
rable que se consigue con el poder en la mano. Y que 
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desde Un tal baccano in eh/esa, viene el Apprestate per 
11 Te-Deum y enseguida después de dar órdenes Occhio 
alie porte, senza dar sospettl. Es cierto que uno de los 
Scarpias mas rotundes de los últimes tiempos ha sido 
Giangiacomo Guelfl, pero tanto Giuseppe Taddei, como 
Tito Gobbi (éste con su sonido agrio) han dejado hue
lla en la historia de Scarpia, sin contar que también ha 
dicho la suya Dietrich Fischer-Dieskau. que sin ser un 
Scarpia vocalmente idóneo hizo cosas definitivas, en el 
personaje. Este, en el mas tuerte de los tres protago
nistes. Por lo tanto, hay que concluir que Puccini requiere 
indlspensablemente lírismo en el dramatisme y especial
menta sus tenores y sus sopranos -aparte • Tu randat 
no requiriendo veces dramaticas absolutes. Faltaría siem
pre un elemento del binomio dramatisme lírico o lirisme 
dramético. 
Así pues. • Tosca• obra perfecta es un verisme superado 
por el lmpreslonlsmo. El verisme esta en los personajes 
y en su mundo. Pero no en el modo de tratarlos o mejor. 
•comentaries• orquestalmente el compositor, que, sl 
aprendió de Wagner, admiró a Debussy. El debussysmo 
campea en • Tosca• tanto como el wagnerisme y espe
cial mante su segundo acto concreto. macizo. terrible
mante compacto, esta al ni vel de ·Peléas• y de • Tri s
tan • que son ejemplos indeclinables de concrecl(}n y de 
fuerza en su síntesis de inmenso contenido. 

Y aún la poesfa inefable del preludio del acto tercera. 
con la noche estrellada, el canto del pastorcillo que con
duce un rebaño del cual suenan las esquiles que se 
confunden luego con las campanes de Roma sonando el 
Angelus. 
Las primeres luces de un alba grisacea ponen la nota 
escura que subrayara prontamente el tema mas popular 
de la obra. el de E lucevan /e stelle en el memento en 
que aparece Cavaradossi -condenado a muerte- con el 
piqueta en lo alto de la plataforma. Y la campana mayor 
de San Pedro resuena en un mi grave cavernosa... El 
drama esta allí presente, inevitable. En aquel teñido 
lúgubre que Pucclni supo colocar con admirable preci
sión. Estas madrugadas, estos amaneceres de Puccini. 
sus albas, que crea con deleite en cada obra para pre
sagiar la desventura de sus protagonistes... alba gris, 
frfa, tenue casi íntima en •La Bohème•. Triste y nostal
gica. última esperanza de un fatalisme en ·Butterfly• ... 
Sinlestra, Ineluctable. atravesada por un relampago de 
luz salvadora en • Tosca• ... 
En ·Tosca• ... su obra • perfecta• un preclara exponente 
del verisme, filtrada a través del mas depurada lmpre
slonlsmo. 

Dr. J. fJl. COLOMER PUJOL 
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TOSCA 
Po r los famosos cantan tes 

Renata Tebaldl, Mario del Mónaco, 
George London, Silvio Maionica, 
Fernando Corena, Piero de Palma, 
Giovanni Morese, Ernesto Palme
rini. 

Orquesta y Coros Academia Santa 
Cecilia de Roma. 
Director: 

Francesco Molinari Pradelli 

En discos 

li ECCA 
Distribuldos por Columbia, S. A . 

INO SAVINI 



E SU PIEL RENAZCA, 
DIA TRAS DIA ... 

EGREGIA excede en eficacia a todo 
lo conocldo en cosmética. Es la única 
que penetra profundamente en su 
plel para restltuirle la substancia 
perdlda, vltalizando y regenerando 
los tejldos con elementos hasta a hora 
desconocidos. 

~<7k~<71é 
Nueva Oermología Integral 



JUAN ONCINA 

JUSTINO DIAZ GIANNI SOCCI AMELIA VEIGA 



fTnCJIS 

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

Ronda S. P~dro, 46 

Cddono 231 48 26 
(trts liUAS) 

BJIR~E[OnJI 

Descubra 
un filtro dè juventud. · 

El tratamiento Revitalizante Anti-Arrugas 
Para pa recer cada mañana un poco mas jo ven. 

L:t Crim(' Rc,-iUli)J.Iltl" Antl·K1dt.' li F-.ltn Rí.-\'ltll,...nt An11 f.tfdc., 
U nJ OU('V;L lu.M.: dC" maquilbjç. 

01-.·rc.·tl. 
Un R•li·~"" lno"'hlc 

Pcro "'''nqutc•do. 
Que "'"'nul~ y nutn·l,a puJ. 

SC' inhhr.1 en (ld• p«¡ucit;l 
lr'nlj:.l • 

Para rriu,·utccn- n1u:nt t ,. .. u"h.d 
ÒU\.'ffllC', 
Un.:~ <-rt'11l;) ri\. ot ~.:n •.:h.·nu.·ruo .. 
rC!pt:radoth. 
Nu,rit1v-.l, (:).Untul;antc1 

;acenúa l~s prqucñ~" ;utu'j:!M 
y previene. su ~puidón. 
Cri-mt y Film Rt-\'ltal h.llll) 

Anci-RidéS. 
lJn Rltro de juvtntud pilr.l ~u c-utis 

. $e d nJ1U )' t li\l tocJO<t \U\ (o\,.f!:l.)'l.. 

Vuot dat al C:U\1\ una '"'"r huneu 
'I conK"rw.r c;1 m:.qu•tlajt coda d dia 

HaPPietHuhbaPd~~ 



• Si le interesa conocer detalles 
y noticias curiosas sobre la ópera 
que hoy se representa,sírvase leer 
lo que a continuación se explica: 

• Opiniones importantes sobre 

GIACOMO PUCCINI (Pàg . 29) 

• Estreno mundial (Pàg . 30) 

• Primera representación en esta 

Gran Teatro (Pàg. 30) 

• Representaciones dadas en el Liceo (Pag. 30) 

• Etapas importantes en la vida y en el arte 

de GIACOMO PUCCINI (Pag . 31) 

• Discografia (Pàg . 34) 

OPINIONES IMPORTANTES 

en pro y en contra del compo

sitor GIACO M O PU CC IN I 

Se podría ltablar tanto sobre el extraordinario sentida 
dramtitico de Puccini que prefiero resumir mi criterio 
con esta simple constatación; no hay en sus obras, ni 
una nota ni una palabra de mtis. 

Herbert Von Karajan 

... ¡A decir verdad, sobre Puccini no pienso nada! No 
sabría situarme ni eni re s us pros ni entre sus contras, 
en cambio sí puedo hacerlo entre los ausentes. 

Pierre Boulez 

No juzgaremos a Puccini hombre; ciertos rasgos de su 
caNíc ler eran positivamente antipdticos, otros, de con
trario a la vez, seductores y emolivos. E ra mds sensi
tiva que cerebral, de donde proviene su clara idel1tifi
cación co11 la mayor parle de sus personajes y también 
la o riginalidad ÏI!COillestable de su obra desde el punto 
de vista dramdtico. 

Dominique Amy 

Sólo deseo que Puccini 110 se quede exclusivamente en 
libretos c:OIIIO los has ta a llora empleados (se referia a 
las negras tintas de la «Tosca» de Sardou), pues hay 
que desear que retorne pronto a la poesia y al lirismo 
que tan bien le inspiraran. 

André Messager 

Refiriéndose a la mustca de «Tosca» decía Puccini: 
«Primera fue escrita por Dios, luego por mí.» 
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ESTRENO MUNDIAL 

El estreno absoluto tuvo lugar el dfa 
14 de enero de 1900 en el Teatro 
Costanzi, de Roma. 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

En el LICEO, su primera representación 

acaecio el dia 30 de marzo de 1902, con 

el siguiente reparto: 

Floria Tosca CARMEN BONAPLATA BAU 

Marlo Cavaradossi EPOARDO AGOSTIN! 

Barón Scarpia RAMON BLANCHART 

Cesare Angelotti CONRADO GIRALT 

Sciarrone ALESSANDRO PALOMINI • 

Spoletta LUIGI ROSSATTO 

Maestro Director y Concertador JUAN GOULA 

Representaciones dadas 
en el LICEO 

Esta ópera ha sido representada 100 veces en 
esta Gran Teatro, habiendo sido la última 
la del 16 de Diciembre de 1967. 

ETAPAS IMPORTANTES EN 
LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIACOMO PUCCINI 
- 31 



1858 A finales de este año y en una familia de mus1cos. 
nace en Lucca (ltalia) el que habia de ser el gran 
y popular compositor Giacomo Puccini. 

1880 Luego de haber estudiada música en su ciudad natal. 
demostrando dotes poco comunes para el cultivo 
de este arte. pasa a Mlhín pensionada por la Reina 
Margarita. al efecto de ampliar y perfeccionar sus 
estudlos en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo 
la égida del conocldo compositor Arrigo Boito. 

1884 Con su primera ópera, •Le Villi•, tomó parte en un 
concurso anunciada por Ja Casa Editorial Sonzogno. 
Al no ser la misma premiada en el referido concurso. 
un grupo de amigos y admiradores del compositor 
logra estrenaria en el Teatro dal Verme de Milan. 
siendo blen acogida. 

1889 Estrena en el Teatro Scala de Milan la ópera ·Ed
gard•, basada en la obra de Alfred de Musset ·La 
coupe et les levres •. No tiene buena acogida y el 
fracaso retrae al compositor, que duda de su poten
cia creadora. 

1893 Obtiene su primer gran triunfo al estrenar, en el 
Teatro Reglo de Turin, la ópera · Manon Lescaut•. 

1896 El éxlto mencionada lo corrobora y amplia, en el 
propio teatro turlnés, bajo la dirección del maestro 
Arturo Toscanini. la ópera •La Bohème•, que inme
diatamente se populariza y dlfunde por toda Europa. 

1900 El creciente triunfo de •La Bohème• coloca a Puccini 
en primerísimo Jugar entre los compositores italia
nos de su tiempo y consolida su fama el estreno de 
•Tosca•, también entusiasticamente acogida por el 
público romano, en ocasión de su primera represen
tación en el Teatro Constanzi de Ja capital italiana. 

1904 Cuando su preclaro nombre artístico tiene ya una 
resonancia internacional, estrena en Ja Scala de Mi
Jan la ópera • Madama Butterfly•, que por causas 
completamente ajenas a su valor musical intrínseco 
es rechazada vlolentamente por el público. No obs
tante el ruldoso fracaso, una nueva versión de Ja 
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propla ópera se ofrece unos meses después en el 
Teatro Real de Brescia, consiguiendo un enorme 
trlunfo, que es corroborado en sucesivas ediciones 
dadas en los principales teatros italianos y extran
jeros, hasta conseguir que esta obra se convierta 
en el maximo exponente de la inspiración de Puccini 
y al mismo tlempo en una de las óperas mas papula
res del repertorio italiano. 

1910 Estrena en Nueva York la ópera ·La fanciulla del 
West•. sobre un argumento típicamente americano. 

1917 Se produce, en el Teatro de la Opera de Montecarlo, 
el estreno de la ópera · La Rondine•, que es consi
derada endeble por el público y crítica, asimilandola 
a un género musical inferior. 

1918 De nuevo estrena Puccini otra producción en el Tea
tro ·Metropolitan•, bajo el nombre genérico de ·El 
Tríptlco•. compuesto por tres óperas de un acto 
cada una, que responden a los títulos •li :abarro•, 
·Suor Angelica• y ·Gianni Schicchi•. La pr-rmera es 
acogida con reservas; la segunda, pese a ~u argu
mento poco propicio a un desarrollo _musrcal, e~ 
aplaudida, y en cambio ·Gianni Schicch•·· se co~s•
dera una verdadera maravllla en el género cómrco, 
hasta entonces nunca cultivada por el compositor, 
obtenlendo un franco y clamorosa éxito. 

1923 Inicia la composición de su última ópera • Turandot•, 
basada en una poética leyenda china, realizando 
grandes y profundos estudios sobre la música orlen
tal para ambientar debidamente su nueva produc-

1924 

ción. 

Enfermo de consideración, prosigue su labor crea
dora en • Turandot•, pero, agravado de su dolencia, 
fallece el 29 de noviembre en Bruselas, cua:~do le 
faltaba muy poco para terminaria. 
Con las notas y estudios que dejó Puccini, la acaba 
su amigo y dlscípulo Franco Alfano, consiguiéndose 
un extraordlnarlo éxlto al estrenarse en la Scala de 
Milén el dfa 25 de abril de 1926, bajo la direcclón 
de Arturo Toscaninl, y con Rosa Raisa, María Zam
boní y Mlguel Fleta como protagonistes. 
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DISCOGRAFIA 

de la Opera 

TOSCA 

• OLIVIERO DE FABRITIIS 
Opera de Roma. - LA VOZ DE SU AMO. 

Maria Canlglla. Benlamlno Gigll. Atmando Bor
gloll . 

• FRANCESCO MOLINAR! PRADELL! 
R.A.I . de Torl no. - CETRA. 

Adrlono Guerrlnl, Giannl Poggl, Paolo Silveri. 

• ALBERTO EREDE 
Academla Santa Cecllla, do Roma. - OECCA. 

Renota Tebaldl. Gluseppe Campora. Enzo Mas· 
cherlnl. 

• VICTOR DE SAIIATA 
Scala, de Mllan. LA VOZ DE SU AMO. 

Morlo Callas. Gluseppe Dl Stefano, Tito Gobbi. 

• ARTURO BASILE 
R.A.I. da Torlno. - CETRA. 

Glgllolo Frazzonl, ferruclo Tagliavini. Giangia
como Gualfl . 

• TULLIO SERAFIN 
San Cario, da N6poles. PHILIPS. 

Antonl etta Stelle. Glannl Poggi. Giuseppe Taddei . 

• ERIC LEINSDORF 
Opera de Roma. - R C.A. 

Zlnka Mllanov. Jussl Bjiirllng, Leonard Warren. 

• FRANCESCO MOLINAR! PRADELL! 
Academla Santa Cecllla, de Roma. - OECCA. 

Renata Tebaldl, Mari o del Monaco. Georg 
London. 

• MANUEL ROSENTHAL 
Opera de Paris. - VEGA. 

Jano Rhodes. A lbert Lance. Gabri el Bacquier. 

• HORST STEIN 
Opera de Berlin. - OEUTSCHE GRAMMOPHON. 

Stelanla Woytowicz. Sandor Konya, Klm Borg. 

• GEORGES PRtTRE 
Orquesta y Coros. - LA VOZ DE SU AMO. 

Regina Crespin, Paul Finel. René Bianco. 

• HERBERT VON KARAJAN 
Orquesta Fllarmónica de Viena 
y l.Oros de la Opera de Viena. - R.C.A. 

Leontyne Price, Gluseppe Dl Stefano, Giuseppe 
Taddel. 

• GEORGE$ PRtTRE 
Orquosta do la Socledad de Conciertos 
del Conservatorio de Par i s 
y Coros de la Opera de Par is 
LA VOZ DE SU AMO (Serie Angel) 

Mar ia Callas. Cario Bergonzi , Tito Gobbl. 

VEVGENY SVETLANOV 
O Bolshoi, de Moscíi. - LE CHANT DU MONDE. 

Tornara Mllashkina, Zurab Anzhaparidze, O. Kle· 
nov. 

• LORIN MAAZEL 
Ac:~demla Santa Cecília, de Roma. - DECCA. 

Blrglt Nllsson. Franco Corelli, Dietrich Fischer 
Dleskau. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprende solamente grabacio· 
nes completas . 

B) El orden que figura en cada grabaclón es el 
slgulente: Maestro Director. orquesta y co· 
ros, ~sa editora y, a continuación, los prln
clpales lntérpretes. 

CJ Esta noticia discogràfica no tlene canlcter pu
bllclterlo. 



Bai a Versailles. El fin de la mujer inanimada. 

Para un hombre, demasia<{os perfumes se asemejan. 
Y las mujeres pierden un poco de su personalidad. 

Es por eso que Jean Desprez ha creado Bai a VersailleJ. 
Un gran perfume, con esa gota de insolencia que se; destaca. 

Bala Versailles. Para una mujer e§:' • 
d'kun 
-;;:J.Jc..~f!u1~, 



NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la primera representación de 
una de las mas admiradas y populares obras de todo el 
repertorio italiana: • Tosca• . de Giacomo Puccini, con la 
que efectúa su presentación en Barcelona la famosa so
prano italiana Orianna Santunione, gran creadora de esta 
difícil y lucida parte, con la que recientemente ha con
seguida extraordinarios éxitos en Estados Unidos. Re
dondeando un gran reparto, actúan también dos artistas 
muy apreciados en este Gran Teatro, al igual que en 
las mas diversas latitudes: el tenor Juan Oncina y el 
bajo Justina Díaz, que ya actuaran juntos en este Gran 
Teatro en una gran versión de •Mefistófeles• ofrecida 
hace tres temporades. Las direcciones musical y escénl
ca corren a cargo, respectivamente, de lno Savini y Wal
ter Cataldi-Tassoni. 

• Mañana domingo, por la tarde, a las 4.30, tendra Iu
gar la primera representación de una de las cumbres de 
la historia de la ópera, el wagneriana • Tristan e !solda•, 
que cantara por vez primera en Barcelona la excepcional 
soprano sueca Berit Lindholm, que tan memorable éxito 
alcanzó la pasada temporada al presentarse en este Gran 
Teatro con ·El Ocaso de los dioses•. Tristan sera el cé
lebre tenor Kari-Josef Hering, que reaparece en este Gran 
Teatro, en donde hace algunas temporadas interpretó ad
mlrablemente el protagonista masculina de • O er Frei
schütz•, completandose el reparto con la actuación de 
otras tres grandes figuras de la interpretación wagneria
na: la mezzo soprano Ruth Hesse, el barftono Jet Ver
meersch (que se presenta en España) y el bajo Peter 
Meven, reapareciendo al frente de la orquesta el admi
rada Maestro Charles Vanderzand y corriendo la direc
clón escénica a cargo de Werner M. Esser. 

e Con la función de esta noche, primera de •Tosca•, 
se inicia el interesante panorama que la actual tempo
rada de este Gran Teatro, presenta de la obra del gran 
compositor italiana Giacomo Puccini, dentro del Festival 
de Opera Verista. En efecto, el actual ciclo contiene en 
su programación seis títulos del maestro de Lucca que, 
ademas, seran representados por riguroso orden crono
lógico de su estreno mundial, ya que a • Tosca• segui
ran ·Madama Butterfly•, •li Tabarra•, •Suor Angelica•. 
•Gianni Schicchi • y • Turandot•. 
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RO YALE 
AMBREE AGUA OE C OLONIA 

fa111osa desde 1919 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 26 de Noviembre 1972-Tarde a las 4'30 
3.• de propledad y abono a tardes y Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION de 

TRISTAN E ISOLDA 
de RICHARD WAGNER 
por Berit Undholm, Ruth Hesse, Karl J. Hering , Jef 
Vermeersch y Peter Meven Dir. Esc.: W. M. Esser 
Mtro. Oir.: CHARLES VANDERZAND 

Martes, 28 de Noviembre 1972 - Noche a las 9,30 
10.• de propledad y abono a noches - Turno A 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 

por los mlsmos lntérpretes de esta noche 

Jueves, 30 de Noviembre 1972 - Noche a las 9 
11 8 de propledad y abono a noches - Turno B 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

TRISTAN E ISOLDA 
de RICHARD WAGNER 

por los mismos lntérpretes del Domingo dia 26 

Sabado, 2 de Diciembre 1972 Noche a las 9 
121 de propledad y abono a noches- Turno C 

TERCERA REPRESENTACION de 

TRISTAN E ISOLDA 
de RICHARD WAGNER 

por los mlsmos lntérpretes del Domingo dia 26 

AVISO. Dentro de fe salo de esta Gran Teatro esté prohibldo obtener 
registro& o clnta8 magnetofónlcas, a81 como reellzer fotografies 
o filmar escenes de los espectéculos que 8e representen o del 
público que e8iste 8 los mlsmo8. 

Prohibida la reproducclón total o perclel de los textos de este Programa. 
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La mas justa fusión 
de arte e historia. 

Un marco idóneo 
para un nuevo 
establecimiento 
musical. 
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Nace un nuevo perfume 


