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Primera representación 
de 

TRISTAN E ISOLDA 
Opera en tres actes 

letra y música de 

RICHARD WAGNER 

DOMINGO 

26 DE NOVIEMBRE 1972 
TARDE 

38 de prop1edad y abono 
a tardes 

Turno Extraordlnario 

PORTADA: 
Balle de dlsfraces en e l 
Gran Teatro del Liceo. 

lA. Bartlstuzzi) 

Tristan e lsolda 
REPARTO 

Tristén KARL-JOSEF HERING 
Rey Marke PETER MEVEN 
I solda BERIT LINDHOLM 

Kurwenald JEF VERMEERSCH 

Mel ot ENRIQUE SERRA 

Brangania RUTH HESSE 

Un pastor BARTOLOME BARDAGI 
Voz del marinero 
Un piloto EDUARDO SOTO 

Coro General 

Maestro Director CHARLES VANDERZAND 
Director de Escena WERNER MICHAEL ESSER 
Decorades JOSE MESTRES CABANES 
Maestro de Coro RICCARDO BOTIINO 
Maestro Apuntador JOAN DORNEMANN 

Vestuario: lzquierdo. - Muebles: Miró. - Zapatería y 
peluquerfa: Damaret-Valldeperas. - Atrezzo y armerfa 
propiedad de la Empresa. 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

e OBRAS URBANAS 

e OBRAS INDUSTRIALE S 

ESPECIALIDAD : 

e INGENIERIA EN 

HORMIGON ARMADO 

Rambla Cataluña , 44 

Teléfono 2159000" 

Barcelona - 7 

ARGUMENTO . 
Epoca de la acción: Siglo VI 

primer acto 
Nave que transporta a l solda, de Irlanda a Cornualles 

Sobre el puente del bajel que Tristan dirige de Irlanda a 
Cornualles, y aposentades en una camara, viajan !solda y 
Brangania. Tristan debe llevar a la bella princesa irlandesa 
a su tfo Marke, en calidad de novia. Se oye la canción 
de un joven marinera, que inquieta a lsolda. Y cuando 
Brangania le dice que ya se ve en el horizonte la playa 
de Cornualles, lsolda se levanta exclamando: .¡Mas va
liera que el huracén destrozara este barco antes de llegar 
a tierra de Cornualles! • Brangania pregunta, afligida, qué 
preocupa a su ama y abre la cortina de la camara que se
para la habitación de lsolda de la cubierta del barco. La 
mirada de lsolda se fija en Tristan, que empuña el timón: 
• Lo ha elegida y perdido para siempre... ¡Que la muerte 
alcance esta cabeza y este corazón! •. 
Ordena a Brangania ruegue a Tristan se presente ante 
ella. Pero Tristén se niega, ya que tiene que permanecer 
al timón, mientras su escudero Kurwenald y los marineres 
comienzan a cantar una ruda canción alusiva a lsolda. 
Desolada por la ofensa que con esta canción se infiere 
a su ama, Brangania cierra las cortinas de la cémara y, 
después de Informar a lsolda sobre la conducta de Tris
tan, la princesa cuenta a la amiga su secreto: Cuando en 
otros tlempos Morold, su novio, fue muerto en batalla 
por Tristén, llegó en un barco un hombre muy enfermo 
que se llamaba • Tantris•. para buscar curación en Irlanda 
con la madre de !solda. Mas, al poco tiempo, lsolda habia 
reconocido en él a Tristén, al que Morold había infligida, 



con un arma envenenada, una herida que no se cerraba 
jamas y que sólo podia ser curada con el balsamo de la 
madre de !solda. Se enfrentó al enfermo con la espada 
desnuda; quería vengar a Morold, pero, al mirar a los 
ojos de Tristén. dejó caer el arma. A partir de este ma
mento. ella amaba al héroe. sabiendo su pasión sin espe
ranza. Mas ella no lo delató; lo curó y lo envió sano y 
salvo. a su patria. Y poco después, este mismo Tristan 
volvió a pedir la mano de !solda para su anciana tio, el 
rey Marke, y llevaria a Cornualles hacia el soberano al 
que ella no ama y que le es completamente desconocido. 
•¿No le bastaba la muerte de Morold?· ¿Tenia que ofen
derla de tal modo a ella, que le salvó de la muerte? 
¡Que muera él y que termine su propia vida. ya que no 
tiene valor alguno! • 
Brangania trata de consolaria, aminorando la culpa de Tris
tan, quien, para pagar su deuda de gratitud -dice Bran
gania- •convierte en reina a la princesa•. Y cuando !sol
da se desespera al pensar en cómo podra soportar ver a 
su lado al mas valerosa héroe sin inspirarle amor, Branga
nia recuerda a lsolda los tiltros de su madre. Trae Bran
gania el cofre de las bebldas mllagrosas que contiene 
diversos balsamos y, entre ellos, como bebida mas pre
ciada, el filtro del amor. Pero !solda. en tanto que las 
voces de los marineros anuncian la cercania de la playa, 
elige el filtro de la muerte. 
Cuando Kurwenald se acerca para anunciar a las mujeres. 
en nombre de su amo, que se preparen a desembarcar. 
lsolda le manda decir a Tristan que ella no le seguira a 
presencia del rey Marke. hasta no recibir de él satisfac
ción por una deuda no saldada. Brangania trata de disuadir 
de nuevo a su ama. Pero entra Tristan. y, en tanto busca 
explicaciones y trata de justificar su conducta, ofrece fi
nalmente su espada a !solda para que vengue en él la 
muerte de Morold. Mas !solda le invita a beber la copa 
de la reconciliación. Brangania ha trocado la bebida; el 
filtro de la muerte, según cree !solda y presiente Tristan. 
es el f iltro del amor, el mismo que la madre de !solda 
habia destinada para inspirar amor al Rey Marke. Fuera. 
los marinos saludan la llegada a la patria; Tristan bebe y 
quiere vaciar la copa. I solda I e quita la mitad. • i ella Quiere 
morir con él! • Ambos se hallan fren te a fren te, desafiando 
al destino. Pero sus ojos no se iluminan por las ansias 
de la muerte, sino por los destellos de la pasión. Balbu
cean sus nombres y se arrojan, temblando, uno en los bra
zos del otro. Suenan las trompetas que anuncian la llegada 
del rey Marke. lsolda cae desvanecida en los brazos de 
Tristan. Brangania separa a lsolda de los brazos de Tris
tan, pero ella qulere volver a él, que al fin, la toma de la 
mano para llevaria hacia su futuro esposo, el rey Marke. 
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segundo acta 
Castillo del Rey Marke, en Cornualles 

El rey Marke ha salido del palacio y, en el jardín de su 
castillo de Cornualles, a 1!1 entrada de las habitaciones de 
lsolda, Brangania sigue con la mirada a los cazadores que 
se van alejando. lsolda espera al amado. Br!lngania le 
previene sobre la sinceridad de Melot. Pero lsolda esta 
segura de éste: · Solamente para ayudarles ha aconsejado 
al rey esta partida de caza • . ¿ Y su filtro? i El mismo des
tino, el amor incontenible. ha tejido el lazo que ha unido 
a Tristan con ella! Ruega con insistencia a Brangania haga 
la señal convenlda a Tristan, apague 1:~ antorcha encendi
da, indicadora de peligro. Finalmente, !solda misma la ex
tingue. 
Brangania se aleja para vigilar. !solda hace señas impa
ciente con su velo, hasta que puede echarse, con un 
grito de júbilo, en los brazos de Tristan. Apasionadamente 
quedan abrazados largo rato. Por fin descendió la noche. 
por fin se apagó la antorcha que separaba a los enamo
rados. Y, hundldos en su delirio de fe licidad, ambos se 
olvidan de todo lo que les rodea, entregados a su pasión 
y, con ella, a sus ansias de vivir. No oyen la voz de alar
ma de Branganla de que la noche da lugar al nuevo dia. 
Demasiado tarde: un grito de alerta y las palabras angus
tiosas de Kurwenald, • iSélvate, Tristan! •, anuncian a los 
enamorades lo sucedido. Se ha acercado silenciosamente 
Marke, guiado por Melot, y sorprende a los amantes 
en su éxtasis amoroso. Melot se jacta de su acción, pero 
Marke no le agradece el servicio. Esta sumamente afecta
do por la traición de aquel a quien ama. su querido so
brino Tristan. Este no sabe qué contestar a su tío. Dirige 
la pregunta a lsolda de si lo quiere seguir al p:~is de la 
noche, a aquella noche eterna para no separarse ni des
pertarse jamas. Cuando ella asiente y Tristan besa a la 
amada, Melot, furioso. incita al rey a la venganza. Tristan 
se abalanza sobre el amigo infiel con la espada que ha 
tornado de Kurwenald. Mas, cuando Melot se apresta 
a la lucha, Tristan deja caer su espada, descubre su pecho 
al acero y cae mortalmente herido en brazos de Kurwe
nald; !solda se precipita hacla Tristan con un grito de 
dolor, en tanto que Marke detiene al vengativo Melot. 
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tercer acta 

Kareol (Bretaña), de donde es oriundo Tristan 

Kurwenald ha llevado a Tristan a las ruinas del castillo 
abandonada de sus antepasados. el castillo de Kareol. 
en Bretaña, en cuyo patio, circundado por ruinosas mura
llas. se desarrolla la escena. Ha enviada mensajeros para 
que pidan a lsolda venga a salvar al héroe herido. El 
pastor escruta con ansiedad el mar, y, mientras suene 
la tríste melodia de su caramillo, es que no ñay buque 
a la vista. Trístan despíerta de su largo desmayo y Kur
wenald logra hacerle comprender, dífícilmente, dónde se 
encuentra. El moribunda se creia en el país de la muerte, 
pero ahora comienza nuevamente la tortura. el anhelo, 
las ansias terribles de volver a ver a !solda. Kurwenald 
consuela a su amo y le dice que ha enviada a buscar a 
!solda; Tristan, en su vislón delirante, cree descubrir al 
barco que la trae; mas la meiodía melancólíca que toca 
el pastor le recuerda de nuevo, en esta hora de espera, 
todo su dolor, todas sus ansias de amor. Nuevamente cree 
ver a la amada, ls única que le podría dar al ivio. llegando 
a través del mar hacia él, y, cuando el pastor le anuncia 
f inalmente • embarcación a la vista • con una alegre tona
da, Tristan. en un suprema esfuerzo, se levanta del lecho 
para caer en los brazos de !solda y, pronunciando su nom
bre. sólo le queda aliento para morir abrazado a su ama
da cuando ésta, por fin, llega al castillo. 
El dolor de !solda es tan grande, que se desvanece sobre 
el cadaver, que abraza. de su amado Tristan. El pastor 
anuncia la llegada de un segundo barco. Es el óel rey 
Marke y Kurwenald cree que el monarca viene en son 
de guerra, por lo que. junto con el pastor, se apresta 
al combate. Se oye rumor de la lucha dur~mte la que es 
muerto Melot. y Kurwenald llega gravemente herido, mu
riendo junto al cuerpo de su amo. El rey Marke. enterado 
por Brangania de la verdad. había venido para unir a los 
enamorados. Pero llega demasiado tarde !solda ya no 
comprende nada; quiere seguir a su amado. al reino de 
la muerte. a la eterna noche en la que, por fin, se per
teneceran. para no despertar nunca. Como t ransfigurada. 
cae al lado de Tristan en su •muerte de amor•. 
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TRISTAN E ISOLDA 

Por los famosos cantantes 

Blrglt Nllsson, Fritz Uhl, Regina 
Resnik, Tom Krause, Arnold van 
M lli, Ernst Kozub, Peter Klein, 
Waldemar K mentt, Theodor 
Kischblchelr. 

Orquesta Fllarmónlca de Viena y 
Slngvereln der Muslkfreunde. 

Director: Georg Solti 

En discos 

DEC CA 
Distrlbuldos por Columbia, S. A. 

«El amor reune 
en un mismo corazón 
dulce pena y 

dicha amarga, 
felicidad y angustia, 
muerte nefasta 
y vida divina» 

(Gottfried de Strasburg) 

•Con Tristan muere el último arte taústico. Esta obra 
es la piedra gigantesca que cierra la música occidental•, 
escribló Oswald Spengler en La decadencia de Occidente. 
Obra vespertina, vista desde la perspectiva historicista 
en la que se situaba el pensador aleman al diagnosticar 
la agonía de una civilización condenada a morir, como 
todas las que te habían precedido. Según él esta· 
bamos en el último episodio y • Tristan•, maximo expo· 
nente del arte wagneriano, venia a ser el último acto 
de una grandiosa gesta cultural que había empezado 
en el segundo milenio de nuestra era. Entre múslcos, 
hoy, seguramente. ninguno o casi ninguno suscribiría jui
cios tan categóricos, pero posiblemente muchos estarían 
dispuestos a reconocer que • Tristan• señala una cum
bre, después de la cua! sólo cabían dos opciones: o 
descender o emprender nuevos derroteros. ya que la 
experiencia romantica, etapa final de un largo proceso, 
parecfa liquidada después de la portentosa gesta wag
neriana. 
Wagner en 1841 habfa proyectado ya · Ei anillo del nibe
lungo•. Un proyecto que en aquella techa podia consl
derarse insensato, dada su situación personal y la situa· 
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ción de la ópera en Europa. Ni la menor posibi lidad de 
representar aquella vasta epopeya que de tal manera 
negaba todas Jas normas en curso en los teatres aie
manes. No obstante, con indomable voluntad, el música 
emprendió su ingente labor. Terminó el prólogo (•El oro 
del Rhin•), la primera jornada (•La Waikiria•) y empezó 
la segunda (•Sigfrido•). Era el año 1857 y fue entonces 
cuando Wagner, més realista, consideró que quizés ha
bía llegada el memento de pensar en un trabajo més 
adecuado a las circunstancias presentes, més accesibles 
a los empresarios. Y eso precisamente cuando, desde al
gún tiempo, venía ocupéndole un tema que inclusa podia 
distraerle de su amado Sigfrido. 
Era el tema de Tristén e !solda. La vleja Jeyenda céltica 
conocida sobre toda por el poema de Gottfrled de Stras
burg aunque sus orígenes sean més antigues. Tres mil 
versos del travador Beroul (siglo Xli), otros tantos de 
Thomas. mil quinientos de un poeta anónimo, cuentan la 
locura de Tristén, la leyenda de sus amores con !solda. 
Amores destinades a tener una importancia decisiva en 
la configuración de la poesia amorosa de Ja Baja Edad 
Media, en la ética de los travadores, siendo la verdadera 
clave para una auténtlca comprensión del amor roman
fico tal como se impondría en la conciencia de Oc
cidente. 
Wagner, que nunca había conocido la bienaventuranza 
del amor, decidió crear una obra que fuese un monu
mento elevada al infinita de la pasión. Una obra en la 
que el amor seria exaltada hasta su méxima tensión, has
ta aquel limite en el que viene a expirar en brazos de Ja 
muerte, en la que se identifica, de acuerdo con aquella 
afinidad tantas veces presentida por los amantes, tantas 
v~ces cantada por los poetas. Una obra en fin, que, se
gun sus propias expresiones, después de haber cantada 
las magnlficencias de la pasión, terminada con una sin· 
fonía fúnebre y con un montón de cadéveres en la es
cena. All í flotaria la bandera de la muerte en los plie· 
gues negros de la cual se envolverí:~ el propio autor para 
morir a su vez al mundo, a aquel mundo mentiroso que 
le había denegada siempre aquella que le resultaba im· 
prescindible. 

Con semejantes sentimientos emprendió la nueva ópera, 
aunque, naturalmente, los resultades, de acuerdo con Jas 
r~l~ciones del art~. con la vida, disentleron de las pre· 
VISiones. La creac10n artlstica le representaria una cura 
esp}ritual (como el •Werther•, para Goethe) y la muerte 
sena sólo para sus héroes, mientras él sobreviviría para 
e~ca~tar al mundo con otros cantos. Primera despertar a 
S1gfndo que se había quedada dormida en la selva y 
después asombrarnos con nuevos cantos que se llama-
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rían · Los Maestros cantores de Nuremberg• y ·Par
sifal•. 
Escrita el poema. Wagner necesitaba el clim:~ moral ade· 
cuada, el clima que requeria una obra que versaba sobre 
el amor imposible (•anhelar, anhelando morir, morir anhe· 
la nd o y no morirse•) y entonces surgió en s u émbito 
la circunstancla que tanta necesitaba. El matrimonio We
sendock le habia ofrecido una residencia en donde con· 
seguir el asilo necesario para trabajar en paz y al lí ocu
rrió que el música se enamoró pérdidamente de Matilde, 
la joven esposa. De la niebla de su vida -como habria 
dicho Miguel de Unamuno- , Wagner extrajo a la mujer 
que necesitaba para enardecerse y conocer las tensiones 
sentimentales que surcan Ja partitura de su obra. Así es
cribiría la músic:~ més pasional, més personal, més lírica, 
si cabe, de toda su producción. Y cuando rechazado, 
abandonó el asilo para hundlrse en la desesperación, 
seria para proseguir en Venecia la composiclón de la 
partitur3. 
Wagner, con su genial instinto poético, simplificó la le
yenda sobrecargada de personajes y de episodies sub
aiternos, para darnos el tema en toda su prfstlna pureza. 
Tema refundido, eso sí, profundizado, magnificada, toda 
con una sobriedad méxima que permite presentar los 
personajes con el mayor relleve. Reconocida esta cua
lídad, podemos después inclinarnos delante del hecho 
Irrebatible de una obra que més que ninguna otra afir
ma la prepotencia de la música, que allí llega a ser tan 
absorbente, tan arrolladora, que casi podria definirse 
como una sintonia con voces. Es lo que debió tener en 
cuenta Nietzche, cuando, en su magistral anéllsls ·cbnsíg
n3do en El origen de la tragedia, la cita como ilustra
ción de su tesis sobre la tragedia naciendo del •espí
ritu de la música•. Toda la tragedia estaria, según él, 
en Ja sintonia y lo que ocurre en la escena no sería sina 
•representación•, simple vapor de música condensada, 
que no apura ni de lejos todo lo que contiene la música. 
Pera, no, aunque Wagner recibió con júbilo el libra que 
Nletzche le dedicara, Ja teoria allí expuesta no coincidia 
con las suyas. El slempre habla denunci:~do los malenten
dldos qúe se sucedian a su alrededor. Porque el conte
nido poético, Ja idea, es aquí substancial, unida indiso
lublemente con la música. No se trata de solidarizarla 
con teorías abstractes de un tipa determinada, por ejem
plo, con el pesimismo de Schopenhauer, del que entonces 
Wagner se declaraba ardiente partidario, no; lo que cuen
ta, mas alia de cualquier fórmula intelectual, es la intui
ción poética, el sentimiento de la vida propia de un ar
tista que expresa su cosmovlsión en su lenguaje perso
nal. que, en este caso, es el drama musical. 

- 17 



Més que mencionar fllósofos, importada aquí señalar afi
nldades de Wagner con los poetas, por ejemplo, con No
valis, quien, en sus ·Himnos a Ja Noche· empleó un 
vocabulario semejante al del • Tristan• al celebrar los 
encantos del Reino de Ja Noche, eterno, opuesto al Reino 
del Dia, efímera. La muerte confiere a los seres Ja mé
xima autentlcldad y es por eso que una vez Tristan e 
lsolda se han confesado •Su Verdad· ya estén consa
grados al Reino de la Noche, mientras persisten ascla
vos de Dia, el rey Marke y Melot. En este dualismo 
infranqueable reslde la esencia de lo trégico pero aún 
mas, esenclalmente, en Ja paradoja de que Ja pasión 
amorosa pueda darse como absoluta. 
Antes ya hemos aludldo al •infinita de Ja pasión•. Para
doja insuperable que únicamente se resuelve, cuando, 
mas alia de la dlmenslón profana, ascendemos a la di
mensión sagrada, de Ja que aquélla no es sino signo y 
cifra. De lo que se trata realmente es de una pasión 
sobrehumana que se Ignora. Marcel Schneider Jo dice 
muy bien: •El filtro en el Trlstén desempeña el rol del 
Graal en el Parslfal. Su porte material, epifania de Jo 
inefable.• Y en afecto, en un .proyecto primitivo Parsifal 
aparecía al fina l para conferir a Tristan el rÓI de un 
Amfortas redlmldo, pero éste era un proyecto aún no 
maduro entonces, y deblan pasar algunos años antes de 
que se desvelara en • Parsi fai • el senti do sac ro del mi to. 
este sentido que slempre estuvo presente en la obra 
wagneriana. 
Por lo demés. nada mas lejos de una música nihilista 
que la que escuchamos al final del • Tristén• . Si Nova
lis, que se confesaba creyente, pudo no obstante per
mltirse un lenguaje muy libre en sus •Himnos a la 
N_oche· p~ra cantar Jas magnificencias del Mas alia, tam
blén, aqw, quedan ablertas Jas interpretaciones. Lo que 
e~ evldente es que Ja muerte de lsolda es •transfigura
Ción• de lsolda y que la música nos permite asistir a 
una •ascensión• camino de la Juz, para terminar todo 
en una frase de conmovedora serenidad. 

JOSE PALAU 
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«Archivo de la cortesia, 
albergue de los extranjeros, 

hospital de los pobres, 
patria de los valientes, 

venganza de los ofendidos, 
y correspondencia grata 

de firmes amistades, 
y en sitio y en belleza única.» 

Asi definió Cervantes a Barcelona 
Y porque nos sentimos orgullosos de los valores 

perdurables de nuestra ciudad, nos hemos comprometido 
a hacer honor a nuestro nombre. 

B4NCO De B4RCeLON4 





E SU PIEL RENAZCA, 
I 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. vltallzando y regenerando 
los tejldos con elementos hasta ah ora 
desconocldos. 

~Vk~~lè 
Nueva Dermología Integral 



BARTOLOME BAROAGI 
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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 
RICHARD WAGNER '(Pag. 27) 

Estreno mundial (Pag. 28) 

Primera representación en este 
Gran Teatro (Pag. 28) 

Representaciones dadas en el Liceo (Pag. 28) 

Etapas importantes en la vida y en el arte 
de RICHARD WAGNER (Pag. 29) 

Discografia <Pag. 35) 

OPINIONES IMPORTANTES 

en pro y en contra del com

posito r RICHARD WAGNER 

Ponte al trabajo y dedícate sin límites a tu obra, a la 
que convendrla el mismo programa que el capítula de 
la Catedral de Sevilla señaló al arquitecta constructor 
de la Catedral. Erigid un templo tal que las generacio
nes futuras deban llamar loco al Capítulo por haber 
osado una tan excepcional empresa. Y no obstante la 
Catedral surgió. 

De una carta que en 1851 
dirigió Franz Liszt a Richard 
Wagner. 

Parsifal me molesta por su pretensión y su vulgaridad. 
U 1t corazón lalino no puede adaptarse a la baratija filo
só/ico-musical de la llojalata místico-harmónica de un 
arte esencialmente pomposa en el que los m ismos leit 
motiv, especie de Baedeker temtítico que logran cauti
var al pública por el orgullo de hacerle creer lo sabe 
y lo entiende toda aunque a mí me parece un proce
dimiento pueril. 

Darius Milhaud 

Un compositor débese inclinar con reverencia delante 
del masivo IVagneriano y después continuar su ruta . 

Arthur Honegger 

Tristan e !solda domina todos los poemas de amor 
que en el mundo Jzan sida durante el sigla X IX. Repre
senta [rente a los demtís la mtís alta cúspide de la 
montaña de mayor elevación. Es un momento de una 
potencia sublime. 

Romain Rolland 
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ESTRENO MUNDIAL 

La primera representación mundial de 
esta ópera tuvo Jugar en el Teatro Real 
de Munich, el 1 O de junio de 1865. 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

En el LICEO, su primera representación 
acaecio el dia 8 de novíembre de 1899 con 
el siguiente reparto: 

I solda ADA ADINI 

Branganla ERINA BORLINETTO 

Trlstén FRANCO CARDINAL! 

Kurvenal EUGENIO GIRALDONI 

Rey Marke LEOPOLDO CROMBERG 

Mel ot DANTE ZUCCHI 

Pastor GIUSEPPE ROSATTO 

Piloto CONRADO GIRALT 

Maestro Director EDUARD COLONNE 

Representaciones dadas 
en el LICEO 

Esta ópera ha s ido representada 119 veces en 
esta Gran Teatro, habiéndose dado la última 
versión el 6 de diciembre de 1970. 

ETAPAS IMPORTANTES EN 
LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

RICHARD WAGNER 
29 



1813 Ve la luz en Leipzig (Aiemania) Wilhelm Richard 
Wagner. En su familia existen varios maestros de 
escuela y organistas. 

1814 Fallece su padre y al poco tiempo su madre contrae 
nuevas nupcias con el pintor y autor dramatico Lud
wig Geyer, que acostumbra al pequeño Richard a 
vlvir en un ambiente artlstico. 

1821 Muere su padrastre Geyer en Dresde, donde viven 
desde hace años. 

1827 De nuevo la familia se instala en Leipzig; allí Ri
chard aslste a unas representaclones de la ópera 
de ~eber ·Der Freischutz• y también a algunos 
conc1ertos, reveléndose de manera inopinada su fer
viente vocación musical. 

1831 Después de múltiples ohoques y disgustos con sus 
maestros de música, se matricula en la Universidad 
de Lelpzlg. 

1833 Después de un largo período de indecisión, en el 
que alterna la composlclón musical con el cultivo 
de otras disclpllnas, al amparo de su hermano Al
bar!, director de escena del Teatro de Würzburg. 
actua en el mlsmo como maestro de coro, siendo 
la primera vez en su vida que logra una remune
ración a su trabajo. Escrlbe letra y música de una 
ópera que titula •Las Hadas•, que no se representó 
hasta después de su muerte. 

1836 Estrena en el Teatre de Magdeburgo su segunda ópe
ra, denominada •la prohlbición de amar•. 

1837 Es nombrada director musical del Teatre de Riga. 

1839 Oespués de perder su puesto en Riga, decide tras
ladarse C<?_n su esposa a París, lo que verifica previo 
un pequeno descanso en Londres. 

1840 De~conoclendo el idioma francés y no contando con 
am1gos en la capital, trene grandes trabajos para 
s.ubslstlr, ocupada en distintes quehaceres que le 
nnden poqufslmo; no obstante, puede terminar las 
partlturas do las óperas •Rienzi• y • 'El Holandés 
errante•. 

1842 Abrumado por el fracaso y la falta de medios. de
elda como recurso suprema volver a su país, y para 
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atendar a los gastes del desplazamiento vende al 
Teatro de la Opera de París su • Holandés errante•. 
que logra tan poco favor en los medios musicales 
franceses. que antes de ser estrenada se sustituye 
la partitura de Wagner por otra mediocre de Dietsch, 
tituléndose la obra ·El Suque fantasma •. En octubre 
de esta propio año estrena en el Teatro Real de 
Dresde • Rienzi •. logrando un éxito extraordinarlo. 

1843 En el propio Teatre de Dresde estrena su · Holandés 
errante•. blen acogido, aunque con muchas reservas 
de los técnicos. pues esta obra marca el inicio de 
la revolución musical debida a Wagner y, como es 
frecuente en todas las novedades. es apasionada
mente discutida. 

1845 Desde hace dos años es director titular del Teatre 
Real de Dresde y en el mismo estrena la ópera 
• Tannhauser•, que es fríamente acogida, pues las 
indiscutibles bellezas que contiene no son aprecia
das ante la modernidad de su exposición. 

1849 Estalla una revolución en Dresde, que es reprimida, 
paro Wagner, que desde el primer memento no ha 
recatado su adhesión al movimiento subversiva, huye. 
refugléndose en Weimar, en donde empieza a tra· 
bajar para personificar al héroe ·Siegfried•. Pero 
sus indecislones y cambios de conducta son conti
nucs. trasladéndose primero a París, en donde. des
pués de una serie de desavenencias conyugales, se 
separa de su esposa y se dirige a Zurich. 

1850 De nuevo regresa a París. en donde Liszt. que le pro
tege con interés, le ayuda a preparar el estreno de 
•Lohengrln•. que se produce en este año en Weimar. 
no logrando alcanzar buena acogida y en la segunda 
representaclón es silbada estrepitosamente. 

1851 Contlnúa trabajando en las partes de su ·Tetralogia•. 

1852 Reside otra vez en Zurich, en donde conoce al ma
trlmonlo Wesendock, que influye extraordinariamente 
en su obra y futuro; al interés que en su animo 
desplerta Matilde Wesendock se deben las més Ins
pirades pagina s amatorias de • Tristan•. 

1855 Dlrlge con éxlto ooho conciertos en Londres. 

1857 En Zurich termina • Tristén • y empieza la composi
clón de · Parsifal •. 

1858 Temlendo no poder resistir la pasión que siente por 
Matilde Wesendock, ante la consideración y grat itud 
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que debe a su esposo. decide separarse del matri
monlo y, dejando Zurich, pasa a vivir en Venecia, 
donde compone los célebres •lieders• con letra de 
Matilde. 

1860 Su espírltu inquieto le hace instalarse de nuevo en 
París. donde en forma de concierto ofrece las nova
dades de fragmentes de sus principales óperas. No 
le acompaña el éxito y su situación económica es 
insostenible. 

1861 Bajo la protecclón del Emperador Napoleón 111 estr~
na en la Opera de París • Tannhliuser•, producién
dose un enorme escandalo y pérdidas ectmómicas 
ingentes que obligan a retirar la ópera después de 
la tercera representación. No obstante, se produce 
una reacclón a su favor en los medios intelectuales. 
A fines de este año regresa a A lemania, por ha
berse dlctado amnistra política. En Viena alcanza un 
gran éxito con •Lohengrin•. 

1862 Se caracteriza este año por un constante viajar y 
una grave acentuación de sus depresiones de ani
mo y, como slempre, su sltuación económica es 
mala. 

1864 Luis 11, nuevo Rey de Baviera, le ofrece un impor
t!:mte apoyo y protecclón, así como el Teatro de la 
Corte, para representar sus óperas. Acepta encan
tada lo que su benefactor le propone, asociando a 
su empresa al director de orquesta Hans Von Bulow, 
su ex discipulo y músfco preferida. 

1865 Las liberalldades de Luis 11 a favor de Wagner. así 
como el especial carécter y genialidades del músfco, 
dan pabulo a una corrlente de opinión contra Wagner, 
hasta el punto de ser objeto de una tenaz pugna 
polrtica. Se estrena • Tannhliuser•. que logra ser 
aceptado pero que en realidad no entusiasma. A me
dlados de este año se estrena en el Hoftheater 
• Trlstan e !solda•. que, causando una impresión 
extraordinaris en el públlco, constituye el mas gran
de trlunfo obtenido por su música, pero el mismo 
no lmplde que la oposición a su favor real vaya 
tomando cuerpo, hasta el punto que el día 10 de 
dlciembre se vea obllgado el compositor a dejar 
Munlch, pasando a Sulza. 

1866 Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco des
pués Cóslma Llstz abandona a su marido, el gran 
múslco colaborador de Wagner, Hans von Bulow, 
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para ir a vivir con este último en Trichsahen, cerca 
de lucerna. la situación que crea este aconteci
miento es difrcil. penosa y poco favorable al músico. 

1867 Se estrena en Muních, con enorme éxito, •los 
maestros cantores de Nuremberg•, que a pesar del 
grave drama familiar recién planteado, es dirigida 
por Von Bulow. 

1869 luego de la amistad sentida y auxilio prestada por 
Von Bulow a su maestro, cambia de parecer y atra
viesa un período de furor contra Wagner. Se estre
na también en Munich ·El oro del Rhin•. prólogo de 
la gran Tetralogia. 

1870 Se estrena felizmente en Munich •la Walkiria•, que 
alcanza un éxito sensacional. Previo haberse decre
tada el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de 
agosto Wagner se casa en lucerna con Cósima. 
Empieza a tomar cuerpo en su menta y a realizar 
trabajos y estudios en pro de un proyecto de cons
truir un teat ro moderna y especial para representar 
sus obras. 

1871 Visita por vez primera Bayreuth, eligiendo este Iu
gar para la realización en el mismo de su teatro. 

1872 Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad para 
acometer la construcción del teatro, del que se 
pone la primera piedra el dia 19 de mayo. Alterna 
en el trabajo de flnalizar su • Tetralogia• y velar la 
construcción del teatro, que se ha convertida en una 
verdadera obsesión. 

1876 lnauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agos
to, con asistencia del Rey luis 11 de Baviera y el Em
perador Guillermo I de Alemania. Se representó la 
• Tetralogia• completa, estrenandose ·Sigfrido• y ·El 
ocaso de los dloses•. Continúa trabajando en la 
composición de • Parsifal•. 

1878 El dia 25 de abril da por totalmente acabada su úl
tima obra, el famoso festival sacro. logra un éxito 
completo, definitiva. alcanzandose dieciséis repre
sentaclones consecutivas. Su salud sufre quebrantos 
de importancia y tratando de remediarlos se tras
lada con toda su familia a Venecia. 

1883 El dia 13 de febrero sufre un derrame cerebral que 
le acarrea la muerte. Se trasladan sus restos desde 
Venecia a Bayreuth. en donde reciben sepultura jun
to al teatro que su genio inspirara. 
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DISCOGRAFIA 

de la Opera 

Tristan e lsolda 

• FRANZ KONWITSCHNY 
Orquesta del Gewandhaus de Le!pz!g Y Coros de 
la Mitteldeutsche Rundfunk de Letpltg. - URANIA. 

Margaret Baumer. Erna Vestenber!ler. ludwog 
Suthaus. Karl Wolfram, Gottlob Frock, Theodor 
Horand. 

• Wl lHELM FURTW.lNGLER 
Orquenta Fllarmonla r Coro del • Coven! Garden• 
do Londres. - LA VOZ DE SU AMO. 

Kirsten Flagstad. Slanche Thebom, Ludwig Sut· 
haus. Dietrich Fischer Oleskau, Josef Grelndl, 
Edgar Evans. 

e GEORG SOLTI 
Orquesta Fllormónica de Viena . 
y Coro de la .. cossellschaft der Musoklreunde• 
do Viena. - DECCA. 

Blrgit Nllsson. Reglne Resnlk. Frltz lfnl . Tom 
Krause, Arnold van Mill. Ernst Kowb. 

• KARL BOHM 
Festival do Bayreuth. - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 

Birglt Nllsson. Christa ludwig, Wolfgang Wlnd
gassen, Eberhard Wachter. Marttl Talvela. Clau
de Heater. 

• HERBERT VON KARAJAN 
Orquesta Fllarmónica de Ber~ín 
y Coros de la Opera de Berh n 
LA VOZ DE SU AMO 

Helga Dernesch. Christa Ludwig. Jon Vlckers, 
Walter Berry, Karl Ridderbusch, Peter Schreler. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprende solamente grabaciones 
completes. 

BJ El orden que figura en cada grabación es 
el slguiente: Maestro Director, Ofquesta Y cc
ros, casa editora y, a continuacoón. los prin· 
cipales lntérpretes. 

C) Esta noticia dlscogréfica no tiene caracter pu
bllcltarlo. 
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NOTICIARIO 

• Esta tarde tiene lugar la primera reprêsentación de 
una de las cumbres de la historia de la ópera, el wagne
riana • Tristan e I solda•, que canta por vez primera en 
Barcelona la excepcional soprano sueca Berit Lindholm, 
que tan memorable éxito alcanzó la pasada temporada 
al presentarse en este Gran Teatre con ·El Ocaso de 
los dioses•. Tristan es el célebre tenor Kari-Josef Hering, 
que reaparece en este Gran Teatre, en donde hace algu
nas temporadas interpretó admírablemente el protagonis
ta mascullno de • Der Freischütz•, completéndose el re
parta con la actuación de otras tres grandes figuras de 
la interpretación wagneriana: la mezzo soprano Ruth 
Hesse, el barítona Jet Vermeersch (que se presenta en 
España) y el bajo Peter Meven, reapareciendo al ftente 
de la orquesta el admirada Maestro Charles Vanderzand 
y corrlendo la dlrecclón escénica a cargo de Werner 
M. Esser. 

e Pasado mañana martes se òfrecera la segunda repre
sentación de una de las més admiradas y populares obras 
de to do el repertorlo italiana: • Tosca• , de Giacomo Puc
ci ni, con la que ha efectuado su presentación en Barce
lona la famosa soprano italiana Orianna Santunione, gran 
creadora de la difícil y lucida parte protagonista de esta 
obra, con la que recientemente ha conseguido extraordi
narios éxitos en Estades Unides. Redondeando un gran 
reparto, actúan también dos artistas muy apreciades en 
este Gran Teatro, al igual que en las mas diversas lati
tudes: el tenor Juan Oncina y el bajo Justino Díaz, que 
ya actuaren juntos en nuestro escenario en una gran 
versión de • Mefistófeles• ofrecida ha ce tres tempera
das. Las direcclones musical y escénica corren a cargo. 
respectivamente, de lno Savini y Walter Cataldi-Tassoni. 

e Con las actua les representaciones de • Tosca• se ha 
iniciada el interesante panorama que la presente tempo
rada de este Coliseo ofrece de la obra del gran compo
sitor ítaliano Giacomo Puccinl, dentro del Festival de Ope
ra Verista. En efecto, el actual cicle contiene en su 
programación seis títulos del maestro de Lucca que, 
ademas. seran representades por riguroso orden crono
lógico de su estreno mundial, ya que a • Tosca• segui· 
ran ·Madama Butterfly•, • li Tabarro•. • Suor Angelica•, 
• Gianni Schicchi • y • Turandot•. 

RO YALE 
AMBREE AG UA O E C OLO:O•JIA 

famosa desde 1919 
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PROXIMAS FUNCIONES 

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

SEGUNDA REPRESENT ACION de 

TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 
por Orlanna Santunlone. Juan Onclna, Justino Díaz, Gianni 
Soccl, Antonlo Sorrés y Dlego Monjo 
Mtro. Dir.: INO SAVINI Dtor. Esc.: Walter Cataldi-Tassoni 

Jueves, 30 de Noviembre 1972 - Noche a Jas 9 
11. • de propledad y abono a noches · Turno B 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

TRISTAN E ISOLDA 
de RICHARD WAGNER 
por los mismos lntérpretes de esta tarde 

Sabado, 2 de Diciembre 1972 Noche a las 9 
12" de propledad y abono a noches. Turno C 

TERCERA REPRESENTACION de 

TRIST AN E I SOLDA 
de RICHARD WAGNER 
por los mlsmos lntérpretes de esta tarde 

Domingo, 3 de Diciembre 1972- Tarde a las 5'30 
4. • de propledad y abono a tardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 
por los mlsmos lntérpretes del Martes dia 28 

AVISO. Dentro de la eala da este Gran Teatro esta prohlbido obtener 
registro& o cintes megnetof6nlcas, asi como reall2ar fotografies 
o filmar escenes de los espectéculos que se representan o del 
públlco que aslste a los mlsmos. 

Prohibida ls reproduccl6n total o parcial de los textos de este Programa. 
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MlOA.U.A Dlf OI O Al MEI.RO EH El UGUI O 

p Domicilio Social · 
aseo de la Castella~a, '37 
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