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Reposición de 

EL TRIPTICO 
compuesto por las óperas 

IL TABARRO, 
SUOR ANGELICA y 

GIANNI SCHICCHI 
cada una de elias en un acto 

Música de 
GIACOMO PUCCINI 

" 11 Tabarro", libreto de 
GIUSEPPE ADAMI 

•'Suor Angelica", libreto de 
GIOVACCHINO FORZANO 

"Gianni Schicchi", libreto de 
GIOVACCHINO FORZANO 

MARTES 

19 DE DICIEMBRE DE 1972 

NOCHE 

18.• de propiedad y abono 
a noches 

Turnos A y Extraordlnarlo 

PORTADA: 
Balle de dlsfraces an el 
Gran Teatro del Llceo. 

<A. BatUstunll 

REPARTO 

IL TABARRO 
Michel 
Luls 
El Tlnca 
El Talpa 
Georgette 
La Frugola 
Un vendedor 
Dos amantes 

CESARE BARDELLI 
BERNABE MARTI 

JOSE MANZANEDA 
JUP.N PONS 

ANTOINETTE TIEMESSEN 
ROSARIO GOMEZ 

ILUMINADO MUÑOZ 
NATALIA TUTUSAUS y JOSE RUIZ 

SUOR ANGELICA 
Suor Angelica 
La Princesa 
La Abadesa 

KATIA RICCIARELLI 
MELIT A MrCULS 
LICIA GALVANO 

Herm3na celadora M." ROSA ISAS 
MILDRED T~EE 

CECILIA FONTDEVILA 
MAVA HANHARO 

M." DEL CARMEN HERNANDEZ 

Maestra de novicias 
Sor Genoveva 
Sor Osmina 
Sor Dolcina 
Hermanas limosneras 

M.• ROSA FABREGA y COLORES CAVA 
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Gianni Schicchi 
Gianni Schicchi 
Lauretta 
Zita 
Rinuccio 
Gherardo 
Ne lla 
Gherardino 
Betto di Signa 
Simone 
Marco 
La Clesca 
Maestro Spinelloccio 
Ser Amantio di Nicolao 
Pinellino 

RENATO CAPECCHI 
ANGELES CHAMORRO 

MELITA MICULS 
JUAN SABATE 

JOSE MANZANEDA 
DOLORES CAVA 

PEDRO ALBERT 
JUAN PONS 

ORAZIO MORI 
RAMON CONTRERAS 

MILDRED TYREE 
DIEGO MÒNJO 

RAFAEL CAMPOS 
JUAN B. ROCHER 

FRANCISCO OUILES Guccio 

-----------·-----------
Coro General 

Maestro Director 

Director de Escena 

Decorades 

Maestro de Coro 

Maestro Apuntador 

ANTON GUADAGNO 

DIEGO MONJO 

PIERINO STROPPA, PETER HALL 
y LORENZO GHIGLIA 

RICCARDO BOTIINO 

JOAN DORNEMANN 

Vestuario: lzquierdo. - Muebles: Miró. - Zapateria y 
peluqueria: Damaret-Valldeperas. - Atrezzo y armeria 
propiedad de la Empresa. 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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cada día 



uno Jouo 
entre los 

perFumes 

RACTO • COLON lA • LOCION • PERFUM E-CREMA 

TRIPTICO 

Ouizas antes que mus1co. Puccini fue un gran hombre 
de teatro; como tal se preocupó extraordinariamente de 
conseguir argumentos interesantes y de amplia vida es
cénica para sobre ellos construir una partitura •teatral •: 

Abominaba de los libretos sin verdadera vida y también 
de los que apartandose de lo que reciamaba el palco es
cénico sólo tenran una intencionalidad !iteraria o poé

tica que dificilmente podia llegar al público. 
No solamente discutia con sus colaboradores, sino que 
intervenia en la confección del libreto, exigiendo fre
cuentemente situaciones o cambios nacidos de su ver

dadera intuición sobre la farsa escénica. 
Ello hacia bastante difícil su elección y definitiva deci
sión sobre los futuros libretos que debia musicar. 
Va al fin casi de su carrera. trató de llevar a escena 
algo insólito: un gran Tríptico inspirado en la muerte. 
aunque eligiendo cuidadosamente que ésta fuese tratad_a 
en cada uno de los tres casos que el mismo presentaba. 

de manera artística y bien distinta. 
De su labor en este sentido nació su Tríptico, tres obras 
breves (de un solo acto cada una), de caracteristicas 
completamente diversas, pero que en el fondo son exa
men, comentario y hasta si se quiere, una glosa de la 
muerte, el inapelable transito que siempre representa 

dejar de vivir para morir. 
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IL TABARRO [El TabardoJ 

Drama en un acto de G. Adami basada en Ja narración 
•L!I Houppelande• de Didier Gold. 

ARGUMENTO 
La acclón se desarrolla en la cubierta de una gran bar
caza fluvia l, amarrada en una orilla del Sena, dentro 
mismo de París. Siendo la época sugerida los primeros 
años del presente sigla. 
Desde la cubierta de la barcaza Michel, dueño y capitan 
de la embarcación, contempla absorto la caída de la tarde 
y los efectos de luz que la puesta del sol produce en 
aquel pintoresca Jugar rodeado por el panorama de los 
histórlcos edlficlos que forman la gran capital. 
En su labor de estibadores, van y vienen por la cubierta 
Tinca. Talpa y Luls que estan rematando su habitual jor
nada de trabajo a las órdenes de Michel. 
Aparece Georgette, la joven esposa de Michel. que acer
candose a su marido le propone ofrecer un vaso de 
vlno a los trabajadores que al finir su dura labor acusan 
clara fatiga. Pasa por el muelle frente a la barcaza un 
mendlgante que hace sonar un organillo; Luis le llama y 
d!i unas monedes para que haga oír su música, lo que 
pcrmlte al viejo Tinca probar de ballar con Georgette 
provocando su cómica inexperiencia las risas de los pre
sentes. En aquel momento Luis en un arrebato pasional 
sustituye a Tinca para enlazarse amorosamente con Geor. 
gette y continuar el baile. La llegada de Michel que 
viene de examinar el cargamento en la bodega del barco 
interrumpe la situación equívoca. 
Aproveoha Michel que estan todos reunidos para manifes
taries de manera algo brusca que para el viaje que estan 
próximos a iniciar ha decidida contínúen prestando ser
vicio a bordo los tres mismos hombres que ahora tiene 
y por tanta que rectiflcando su anterior decisión de 11-
cenciar a Luis, qulere que el mismo continúe como 
t:ast!l ahora. 
Aquel cambio de criterio llama la atención a Georgette 
que no ha dejado de observar la actitud reservada y 
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hosca de su marido. De nuevo un hecho ajeno a la vida 
de la barcaza llama la atención de los reunides; se trata 
de un vendedor de canciones que para hacer conocer 
las últimas novedades las interpreta ante un gruoo de 
jóvenes que se hallan en el vecino muelle. A continua
ción llega Frugola. la vieja esposa de Talpa que ense
ñ:~ las casas que ha comprada mientras Michel se retira 
a su cabina. 
Va casi carrada la noche, Tinca quiere persuadir a Michel 
que el única remedio contra la fatiga que prod.!•ce la 
ruda labor a que se dedican es sentarse en un café 
ante un buen vasa de licor para olvidar todas las penas. 
Frugola y su marido Talpa explican que toda el trabajo 
es admisible si luego les ha de permitir acabar sus días 
en una casita alegre y blanca en un pueblo agrícola sin 
las preocupaclones del navegar ni el tumulto dè las 
grandes ciudades. Al oir aquella Georgette recuerda los ale· 
gres primeres años de su vida en un barrio periférico de 
P3rís; a tal recuerdo une los suyos Luis. también ori· 
glnarlo del mismo lugar que Georgette y que por mas 
que pasan los años no se acostumbra a la vida nómada 
que exlge el navegar por los ríos con la barcaza. 
El matrimonio Frugola-Talpa se marcha, quedando solos 
los dos jóvenes, que al cmpezar una interesante con· 
vcrsaclón se ven interrumpidos por la presencia cfe Ml
chel, oue cambiando breves palabras con ellos dice va 
a continuar su ronda para asegurarse estan debidamente 
colocadas las luces reglamentarias a bordo. Aprovecha 
Georgette aquel momento para decirle a Luis su deseo 
de reunirse con él tan pronto su marido se haya acos
tada y para darle aviso de que podran verse tranquila
mente, tan pronto Mích~;l se haya acostada. Georgette 
encendera una cerilla desde el puente, lo que significara 
que el ioven puede sin riesgo reunirse con ella. Así 
convenldo Luis se marcha a esperar el ansiada momento. 
Al poco vuelve Michel con el farol en la mano, después 
de haber hecho la ronda nocturna por la embarcación; 
al hallar sola a Georgette pretende acariciaria dandole 
muestra de su const9nte cariño pera la joven indife· 
rente y lejana rehúye toda muestra de cariño ni aún 
cuando su esposo le recuerda a su única hijo desdicha· 
damente muerto prematuramente y que era el vinculo 
que les unia; pero ni este recuerdo ni nada puede reavi· 
var en la ioven el amor que ha dejado de sentir por su 
esposo y fingiéndose cansada le dice se va a la cama, 
nues no puede estar mas de ple y se dirige a la cabina. 
Michel queda en cubierta, trista y celoso ya que de un 
tiempo a esta parte la indiferencia de Georgette le ha 
despertada el tormento de los celos. Con gesto mecanico 
y sln casi siquiera darse cuenta, Michel enciende la 
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PELETERIA 

COLECCION ROURA 
P~ de GRACIA , I2 1 

pipa que lleva entre los labios y Luis, estimando es la 
señal convenida, acude en busca de su deseada pareja; 
Michel al ver sus movimientos comprende al momento 
de lo que se trata y enfrentandose con Luis, le obliga 
a confesar lo que buscaba en aquella hora y Jugar, asi 
como sus relaciones con Georgette; al oir aquella no 
puede Michel detener su furor y con sus patentes manos 
estrangula al joven. 
Se oye Ja voz de Georgette que extrañada por la ausen
cia de su marido y preocupada por Ja posibilidad de que 
vea a Luis, le pregunta dónde esta y por qué no se retira 
a descansar. Al oir Jas vocei de su esposa Michel se 
sienta aparentando tranquilidad, no sin antes haber es
condida el cuerpo de Luis bajo su abrigo marinera o ta
barda y al llegar Georgette preocupada presintiendo un 
peligro, con gesto tranquilo pero de suprema enérgia, 
Michel acerca a su esposa al tabardo que va levantando 
poca a poco para que Georgette quede aterrada ante el 
cadaver de su amante. 

SUOR ANGELICA 

ARGUMENTO 
Lugar de Ja acción: Un convento de monjas en ltalia. 

Epoca de Ja misma: Fines del siglo XVII. 

En el patio de un convento. que da acceso a la iglesia, 
cementerio y locutorio del monasterio. 
Sor Angélica viva en el convento desde hace siete años. 
Tomó el hébito por haber manchado el escudo noble 
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EL TRIPTICO 
Por los famosos cantan tes 

IL TABARRO 
Robert Merrlll, Renata Teba ldl, M ar lo del 
Monaco, Renato Ercola nl , Sllvlo Mafonl
ca, Plero dl Palma, Lucia Danlelll, Dora 
Carral, Glanfranco M a nganottl. 

SUOR ANGELICA 
Renata Tebaldl , Glull etta Slmlonato, Lu
cia Dan lelll, Mltl Truccato, Ana d l Staslo, 
Dora Carral, Jeda Va ltrlanl, G lulla na Ta
volacclnl. 

GIANNI SCHICCHI 
Fernando Corena, Renata Tebaldl, Glu
seppe Morresi, Angelo M ercurial!, Marlo 
Froslnl, Lucia Danlelll, Agostlno Lazzarl, 
Renato Ercolanl, Dora Carral, Antonlno 
dl Nlnno. 
Coro y Orquesta de Magglo Musicale 
Florent! no 
D irector : Lamberto Gardelll 

En discos 

li ECCA 
Distribuldos por Columbia, S. A. 

de su família. atraida por el torbeliino de la p3sión amo
rosa. cuyo fruto fue un hijo. El sentimiento de amor 
terrenal ha tenido que morir tras los muros del claus· 
tro. pero el amor maternal perdura; Sor Angélica espera 
pacientemente dia tras dia, noticias de su hijo. 
Por fin llega la hora al presentarse la Princesa, parienta 
rica y orgullosa. en el locutorio; Angélica escucha con 
horror, de su ilustre familiar, la noticia de que su hijo 
ha muerto. Mas la mensajera no ha venido sólo por 
esto: como penitencia por aquella falta. Angélica ha de 
ser desheredada. tiene que renunciar a todos sus bie· 
nes; sin dlficultad estampa enseguida la firma solicitada 
al ple del documento. El mundo se le desvanece y aba
tida por los suftimientos llega para ella la muerte, que 
la lleva a las regiones donde se encuentra su hijo, mie.n· 
tras suenan voces de querubines y puede ver a la San· 
tíslma Vlrgen, que la absuelve y bendice. 

GIANNI SCHICCHI 

ARGUMENTO 
l ugar de la acción: El dormitorio de Buoso Donati, en su 
casa de Florencia. 

Epoca de la misma: Año 1299. 

El rico Buoso Donati ha muerto. los parientes se han 
reunida, con hlpócrita aflicción, en la camara mortuo· 
ria; todos buscan afanosamente el testamento esperando 
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un abundante botin. Pero la esperanza de una cuantiosa 
herencia queda frustrada en forma cruel. Cuando por fin 
se descubre el testamento, leido con voz trémula, por 
la anciana Zita, resulta que el piadosa Donati ha legado 
todos sus bienes a la lglesia. al convento. ¿Qué hay que 
hacer? Sólo un hombre puede aconsejar y disponer lo 
mas conveniente para salvar Ja situación; el astuto Glan. 
ni Schicchi, que conoce todas las argucias y tretas de 
13 Ley y cuya hija es novia de uno de los herederos, del 
joven Rinuccio. Consultan con él; Gianni Schicchi sabe 
el único remedio posible. Puesto que hasta ahora sólo 
los herederos se han enterado de la muerte de Donati, 
Schicchi se pondra en Ja cama de Buoso. mandara bus
car al notario y fe dictara un nuevo testamento simu· 
lando ser Buoso. Desde Juego. todos estan encantades 
con esta solución, y cada uno procura granjearse Jas sim
patías de Gianni Schicchi con promesas tentadoras. Gian
ni escucha a todos con atención y cortesia. Ha conce
bido su propio plan, y antes de llevarlo a la practica 
llama aún Ja atención de los honorables señores sobre 
el heoho de que los culpables y los cómplices de una 
fa lsiflcación de testamento, incurren en la misma pena 
draconiana: pérdlda de la mano derecha y destierro per
petuo; así lo relata un canto de despedida de un culpa· 
ble castigada en esa forma, que entona íntegramente a 
los afligides herederos. El médico. que viene a visitar 
a Buoso Donat!, es despedida con buenas palabras; en 
cambio. es llamado un notario con dos testigos. de con
formidad a la Ley. Schicchi desde la cama donde se fin
je moribunda dicta el nuevo testamento: a cada Donati 
Jega exactamente la misma cantidad de dinero. y tam· 
bién un angosto lote de terrena, pero el mejor bocado, 
la casa y todas sus pertenencias, a •SU intimo y fiel 
amigo Gianni Schicchi•. Lo que trae por consecuencia 
que, después de terminar la comedia, todos los pre
sentes riñan y se exasperen, llenos de envidia impotente 
y por otra parte, que la hijita de Gianni, Lauretta. pueda 
casarse con su novio Rinuccio. Al final de la obra, Schic
chi, dirigiéndose a los espectadores les ruega que me
diante su aplauso le indiquen si estan de acuerdo con 
él: que la fortuna de Buoso no podia acabar mejor 
que servir para lograr la felicidad de aquelles dos jó
venes -Lauretta y Rinuccio- , mientras para él mismo 
solo modestamente pide se le apliquen ante el caso las 
circunstanclas atenuantes. 
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rn MON ROE 
Litton 

LITTON-MONROE 20 
(9 x 15 cm .} 

Ptas. 15.900. -
Capacídad: 1 X I0-20 hasta 9.9999999X 10+ 79. 

PARA AQUELLA$ PERSONA$ A 
QU/ENES NO SE SABE QUE OFRECER 

Cuando se les qulere hacer un regalo, es todo un 
problema. Nunca se sabe qué se les puede ofrecer. 
Con una MONROE 20 asegura usted la elección. 

Es un regalo que satisface. 

Abogados. artesanes, médícos, comerciantes, inge
nieros. jefes de empresa, hombres o mujeres. todos 
sin excepción la utilizan en todas partes cada vez que 
tienen necesidad de calcular. En efecte: suma, resta , 
multiplica, divide, constante, eleva a potencies y 
extrae raíces, electrónicamente. 

Alimentada por una bateria recargable incorporada. 
la MONROE 20 calcula en cualquier lugar: en la 
oficina , en el campo, a pie de obra, en casa del 
cliente, en el tren, en el avión ó en el barco . etc. 

Puede ser la solución de su regalo a aquella persona 
que ya lo tiene todo. 

La MONROE 20 esta en venta en las tiendas de espe
ciallstas del ramo. grandes almacenes y drugstores. 
Pero usted puede pedir directamente información, 
sin compromlso, devolviéndonos el boleto adjunto. 

Nombre .................... . 

Dirección 

Pob/ación 

OOMI( ILI O SO CIAL: ECUAOOR U . TEI..Ef , •210 t 1 01 · & ... RCflONA·U 

Madrid . Sevilla -Bilbao . Malaga - La Coruña-Tarrasa- Mataró 



Tragedia, 
Religiosidad y 
Farsa 

Que Pucclni no era hombre apto para comulgar con nor
mas estilísticas preexistentes parece una cuestión fue!a 
de toda duda, ya que siempre guióse por propias con
vicciones y sobre todo por algo que difícilmente puede 
estar sujeto a indlcaclón exterior alguna: el propio sen
timiento. Puccini, gloriosa heredero y continuador de la 
gran tradición lírica italiana, fue en todo memento, a 
pesar de ello, el hombre inquieto y ansiosa de novedad 
en lo musical y en lo escénico. Si con ·Manon les
caut•, • La Bohème• y · Madama Butterfly • (incluida la 
ligera derivante que supone •Tosca•). encontró la con
flrmación de una propla personalidad, de un inconfundi
ble modo de plasmar en la escena y sobre el pentagrama 
lo que él creia debía ser el teatre lírica. su inquietud 
a partir de aquel memento le llevó a un intento de huir 
de los • clichés• del llamado •puccinismo• . Con •La Fan
ciulia del West• se nos muestra ya un nuevo Puccini, 
que a continuaclón y no muy convencido. intenta intro
ducirse en un mundo un tanto diversa y con el que su 
inspiración no halló un positivo y total acuerdo. Así 
nació •la Rondine•, que. para su autor, dada su cele
bridad, supuso un ligero fracaso. 
Pero he aquí que antes de llegar a esa maravillosa sín
tesis que supone • Turandot• . la rebelión de Puccini aï
canza su mas alta cota. En sus oídos resuenan con ma
chacona insistencia aquelles falsas y manidas acusacio
nes de •música facilón• . •Se copia a sí mismo•, •autor 
lacrimógeno • (no formulades, indudablemente, por sus 
numerosísimos y devotes partidarios) y se dispone a dic
tar una magistral lección a quienes de tan malévola 
e irresponsable forma acusan al operista mas célebre y 
popular de aquel entonces. Puccini se plantea entonces. 
como consecuencia, un apasionante desafro: aborcfar la 
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composición de tres óperas en un acto que, en una mis
ma velada, supongan respectivamente tragedia, religiosi
dad y farsa. 
Es probable que la religiosidad fuese el aspecte que 
mayorcs problemes planteara a Puccini y por ello •Suor 
Angelica• deviene, aproximadamente cuando ha trans
curido la mitad de la representación, la parte mas tra
dicionalmente pucciniana del • Trittico•, con la correspon
diente aparición, como era habitual en su autor, de la 
lírica ilustración del sufrimiento de una mujer. cuyo co
razón late al unísono con el del compositor. Sor Angélica 
es. sin duda alguna, el personaje mas pucciniano del 
• Trittico•. los dema s son muy particulares y algunes, 
como Gianni Schicchi, completamente nuevos. Sin em
bargo. ese lirisme pasional y profundamente latino, tan 
caracterfstlco del compositor de Lucca, esta también pre
sente, aunque se a de modo pasajero. en • 11 Tabarro• y 
en ·Giannl Schicchi •. Para que ell o suceda es preciso, 
no obstante. que. al contrario de lo que ocurre en •Suor 
Angelica ... surja una evasión de la línea que sigue la 
acclón dominante en la obra y así Georgette y luis 
alcanzan un oasis de lirisme en el truculenta • 11 Tabarro• 
cuando recuerdan la felicidad con que respectivamente 
se desarrollaban sus vidas en Bellevie, alejades de los 
muelles del Sena (Ma chi /ascla i/ sobborgo .. .J o cuando 
luls, apasionadamente, pronuncia palabras de amor en 
la bellísima frase Folle di gelosia!... lo propio sucede en 
•Gianni Schicchi•, en un tono mas suave y menos apa
sionado. con lauretta y Rinuccio. únicos personajes a 
qulenes parece no preocupar demasiado la herencia de 
Buoso Donati, pudiendo hacer, por tanto. ilusionados pla
nes con relaclón a su futura unión ( Forse ci sposeremo 
per 11 Calendlmaggio O, que ven confirmada poco antes de 
finalizar la obra, cuando su felicidad les hace creer que 
todo en la vida es bella, comenzando por su hermosí
sima ciudad ( Firenze, da /ontano, ci parve i/ Paradiso J • 
• 11 Tabarra. (parien te lejano de • Tosca• ). •Suor Angeli· 
ca • (directa heredera de Mimi y Cio-Cio-San) y ·Gianni 
Schlcchl· (obra única en el catalogo puccinlano) son 
una perfecta y acabada muestra de la inteligencla y ver
satilidad de su autor. las dos primeres se inicien con 
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sendas escenas ambientales, que reflejan adecuadamente 
el tipo de vida que se desarrolla en el marco en que va 
a tf.ner Jugar la acción. No as i en ·Gianni Schicchi •• en 
donde, desde que se alza el telón, el espectador se ve 
sumergido, de modo vertiginoso y trepidante, en Jo que 
es la esencia de la acción de esta obra maestra, que es
tablece un cierto paralelismo con el verdiano ·Falslaff•. 
por cuanto practicamente finida con Rossini y Donizetti 
la época de esplendor de la ópera cómica italiana, sólo 
dos autores (Verdi y Puccini) se vieron capaces de afron
tar la composición de una obra que pudiese ser consi
derada como digna heredera de tan gloriosa tradición. 
A pesar de esta incursión en el género cómico, varies 
autores han considerado • li Trittico• como una triple y 
sugestivamente variada glosa del tema de Ja muerte. 
Ello es manifiesto en ·11 Tabarro•. en donde el homici
dio cometido por Michel constituye el desenlace de la 
acción. No tanto en las otras dos óperas. En efecto, en 
•Suor Angelica• el suicidio de la protagonista viene pro
vocado por otra muerte (la de su hijo, nacido de un amor 
culpable). que no figura en la obra y que por lo tanto 
diluye en parte la muerte de Angélica como elemento 
dramatico único, consecuencia de toda una acción, de
biendo añadirse la dulcificación que a esa muerte otor
gan libretista y compositor a consecuencia del milagro 
que origina el arrepentimiento de la protagonista. Mucho 
menos decisivo puede considerarse el tema de la muerte 
en •Gianni Schicchi·. ya que, aparte de no producirse 
ningún óbito en escena, el ocurrido a Buoso Donati su
pone sólo un pretexto para desencadenar esa chispeante 
y brillante farsa, inspirada en un pasaje de •La Divina 
Comedia•, que sin embargo tiene su origen y motivo en 
la citada muerte. 
Puccini, eterno amante de la aventura, había estrenado 
su •Fanciulla del West• en 1910 en Nueva York y el 
éxito de tal empresa le incitó a realizar lo propio con 
· 11 Trittico•. Puccini adoraba la popularidad y el público 
neoyorquino sentia una especial predilección por Puc
cini, aumentada por el significativa hecho de que el mas 
célebre y popular operista viviente distinguiese de nue
ve al · Metropolitan• con el estreno mundial de sus obras. 
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Y asr fue grande el éxito obtenido el 14 de diciembre 
de 1918, no siendo ajenas ai mismo Ja dirección de 
Arturo Toscanini y las actuaciones de Claudia Muzio, 
Luigi Montesanto y Giulio Crimi en ·11 Tabarro•; de Ge
raldine Farrar en 1Suor Angelica• y de Giuseppe De Luca, 
Florence Easton y Giulio Crimi en ·Gianni Schicchi•, 
en cuyo reparto intervinc también nuestro compatriota 
Andrés Perelló de Segurola. 
Esta fue, pues, la primera vez en que cobró vida sobre 
un escenario esta gran galeria de personajes puccinia
nos: apasionados Georgette y Luis, torbo Michel, ator
mentada Angélica, inflexible la Princesa, juveniles e in
genuos Lauretta y Rinuccio, rídiculamente interesada Zita, 
picaresco y brillante Schicchi; todos ellos continuadores 
en m::~yor o menor grado de esa mutua corriente de 
comprensión establecida entre Puccini y su públito, a 
quien el compositor estaba particularmente interesado en 
agradar, tal como parece demostrar el original y acer
tado fina l escrito para ·Gianni Schicchi•, en que el pro
tagonista se dirige al público en forma recitada, jactan
dose en primer Jugar del provechoso uso hecho de Ja 
herencia de Buoso Donati en beneficio material propio 
y sentimental de su hija; Jamentandose y resignandose 
luego de la suerte que por tal fechoría le hizo correr 
Dante. pero solicitando, en definitiva, la aprobación del 
auditorio. seguro de que éste habra sabido comprender 
una vez mas los grandes valores de esta deliciosa obra: 

Dltemi vol, s/gnorl, 

se I quattrini di Buoso 
potevan finir meglio di cosi I 

Per questa bizzarria 
m'han cacciato all'inferno ... e cosi sia; 
ma, con 1/cenza del gran padre Dante, 

se stesere vi siete divertit/ ... 

concedeteml vol ... 
l'attenuente! 

PABLO DE NADAL 
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EGREGIA excede en eficacia a todo 
lo conocido en cosmética. Es la única 
que penetra profundamente en su 
plel para restltulrle la substancia 
perdlda, vltallzando y regenerando 
los tejldos con elementos hasta a hora 
desconocldos. · 

·~~k~(71è 
Nueva Dermología Integral 



JUAN SABATE 



Bal a Versailles. El fin de la mujer inanimada. 

Para un hombre, demasiarlos perfumes se asemejan. 
Y las mujeres pierden un poco de su personalidad. 

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

Bai a Versailles. Para una mujer 



e Si le interesa conocer detalles 

• 

• 

• 

• 

• 

y noticias curiosas sobre la ópera 
que hoy se representa,sírvase leer 
lo que acontinuación se explica: 

Opiniones importantes sobre 

GIACOMO PUCCINI (Pag . 35) 

Estreno mundial <Pag. 36> 

Representaciones dadas en el liceo (Pag . 36) 

Primera representación en esta 

Gran Teatro (Pag . 37) 

Etapas importantes en la vida y en el arte 

de GIACOMO PUCCINI (Pag. 38) 

• Discografia <Pag. 41 l 

OPINIONES IMPORTANTES 

en pro y en contra del com

positor GIACOMO PUCCINI 

Cadet vez que se oye la música de Puccini parece mas 
bella. 

IGOR STRAWINSKY 

El catalogo de Puccini contiene seis títulos, de los 
cuales cualquiera seria bastante para lograr la gloria 
de w1 música y en realidad también la que sea de 
elias consigue la de su célebre compositor . 

ANDRE GAUTHIER 

No llay en la Historia de la Música mas que una de
cena de compositores de los que pueda asegurarse 
que en todos los tea/ ros y radios del murzdo, s u mú
sica o su voz participen permanentemente en el gran 
concierto de la Tierra. Puccini figura entre ellos, 
como Mozart, como Beellwven, como Wagner y ram
bién como Verdi, ltinguno de ellos admitió el grito 
como finalidad estética. 

Se dijo que Puccini era «W1 Musset que escribía no
tas» ya que Stt música es tan emocionante que llega 
al corazón. 

OSCAR WILDE 



ESTRENO MUNDIAL 

Las t res óperas que fo rman el 

TRIPTICO se estrenaran en el 

"Metropolitan" de Nueva York, 

el 14 de Diciembre de 1918. 

Representaciones dadas 

en el LICEO 

En este G ran Teat ro, se han dado los 

números d e representaciones que a 

continuación se detallan: 

" I L TAB A R RO " , 3 representaci cnes 

siendo la última e l 26 de Diciembre de 

1948. 

" SUOR ANG ELICA"; 9 representaciones 

hasta la última dada el 8 de D iciembre 

de 1967. 

"GIANNI SCHICCHI "; 6 representacio

nes hasta la última dada el 14 de Di

ciem bre de 19157. 

Primera representación en 

este GRAN TEATRO 

En el LI CEO, se d io por pri mera vez el 
TRIPTICO el 21 de Diciembre de 1948, 
con los s iguientes repartos: 

I L TABARRO 

REPARTO 

Miguel 
Luis 
El • Talpa• 
Georgetta 
La • Frugola• 
El • Tinca• 

RAIMUNDO TORRES 
RENZO PIGNI 

ETTORE BAST~"NINI 
TONY ROSADO 

ANNA MARIA ANELLI 
FERNANDO LINARES 

S U OR ANGEL I CA 

REPARTO 

Suor Angelica 
La Princesa 
La Abadesa 
La hermana caladora 
La maestra de novicias 
Hermana Genoveva 
Hermana Osmina 
Hermana Dolcina 

RACHELE RAVINA 
PALMIRA VITALI·MARINI 

ANGELA ROSSINI 
CARMEN GOMBAU 

PILAR TORRES 
M.• ASUNCION LLENAS 

MERCEDES ROCA 
M.• TERESA ALTISENT 

G I ANN I SCH I CC HI 

REPARTO 

Gianni Schicchi RAIMUNDO TORRES 
Lauretta LOLITA TORRENTO 
Zl ta ANNA MARIA ANELLI 
Rinuccio RENZO PIGNI 
Gerardo BARTOLOME BARDAGI 
Nella ASUNCION PICO 
Gherardino CESARE PIGNI 
Betto de Signa JOSE M.• GALLARDO 
Simon ETTORE BASTIANINI 
Marco ANTONIO CABAÑES 
Ciesca CARMEN GOMBAU 
Spinelloccio VICENTE RIAZA 
Plnellino RICARDO FUSTER 

Maestro Director NAPOLEONE ANNOVAZZI 
Regidor de Escena AUGUSTO CARDI 



ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIACOMO PUCCINI 

1858 A finales de este año y en una familia de músicos. 
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 Milan pensionada por la Reina 
Margarita, al efecte de ampliar y perfeccionar sus 
estudies en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo 
la égida del conocido compositor Arrigo Boito. 

1884 Con su primera ópera. •Le Villi • . tomó parte en un 
concurso anunciada por la 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 Teatre dal Verme de Mi lan. 
siendo bien acoglda. 

1889 Estrena en el Teatre Scala de Milan la ópera ·Ed
gard• . basada en la obra de Alfred de Musset ·La 
coupe et les ïevres•. No tlene 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 
Teatre Reglo de Turin. la ópera · Manen Lescaut•. 

1896 El éxito mencionada lo corrobora y amplia. en el 
propio teatre turinés. bajo la dirección del maestro 
Arturo Toscanini. la ópera ·La Bohème•. que inme
diatamente se populariza y ditunde por toda Europa. 

1900 El creciente triunfo de • La Bohème• col oca a Puccinl 
en primeríslmo lugar entre los compositores Italia
nes de su tiempo y consolida su fama el estreno de 
• Tosca•. también entuslasticamente acogida por el 
públ-ico romanc. en ocaslón de su primera represen
tación en el Teatre Constanzi de la capital italiana. 

1904 Cuando su preclara nombre artística tiene ya una 
resonancia internacional. estrena en la Scala de Ml
lan la ópera ·Madama Butterfly•. que por causas 
completamente ajenas a su valor musical intrfnseco 
es rechazada violentamente por el público. No obs
tante el ruidoso fracaso. una nueva versión de la 
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propia ópera se ofrece unos meses después en el 
Teatre Real de Brescia, consiguiendo un enorme 
triunfo, que es corroborada en sucesivas ediciones 
dadas en los principales teatres italianes y extran
jeros, hasta conseguir que esta obra se convierta 
en el maximo exponente de la inspiración de Puccini 
y al mismo tiempo en una de las óperas mas papula
res del repertorio Italiana. 

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

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

1918 De nuevo estrena Puccini otra producción en el Tea
tro •Metropolitan., baja el nombre genérico de ·El 
Tríptico•, compuesto por tres óperas de un acta 
cada una, que responden a los titules · 11 Tabarro•. 
·Suor Angelica- y •Gianni Schicchi•. La primera es 
acogida con reservas; la segunda, pese a su argu
mento poca propicio a un desarrollo musical, es 
aplaudida, y en cambio ·Gianni Schicchi•, se consi
dera una verdadera maravilla en el género cómico, 
hasta entonces nunca cultlvado por el compositor, 
obteniendo un franco y clamoroso éxito. 

1923 Inicia la composición de su última ópera • Turandot•, 
basada en una poética leyenda china, realizando 
grandes y profundes estudies sobre la música orien
tal para ambientar debidamente su nueva produc
ción. 

1924 Enfermo de consideración, prosigue su labor crea
dora en • Turandot• , pero, agravado de su dolencia, 
fallece el 29 de noviembre en Bruselas, cuaildo le 
faltaba muy peco para terminaria. 
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Con las notas y estudios que dejó Puccini, la acaba 
su amigo y discípulo Franco Al fano, consiguiéndose 
un extraordinario éxito al estrenarse en la Scala de 
Milan el dia 25 de abril de 1926, bajo la dirección 
de Arturo Toscanini. y con Rosa Raisa, María Zam
boní y Miguel Fleta como protagonistes. 

DISCOGRAFIA 
de la Opera 

11 Tabarra 
• GIUSEPPE BARONI 

R.A.I. de Torino. - CETRA. 
Clara Petrells. Ebe Tlcozzi. Aido Bertoccl , An· 
tenora Reale. 

• VINCENZO BELLEZZ.A 
Opera de Roma. - LA VOZ DE SU AMO. 

Margaret Mas, Miriam Pirazzlnl, Gi acinto Pran
delll. Ti to Gobbl. 

• LAMBERTO GARDELLI 
Magglo Muslcale Florentino. - DECCA. 

Renata Tebaldl. Lucia Danieli, Marlo Del Mo
naco, Robert Merril l. 

• ERIC LEINSDORF 
Orquesta New Phllharmonia y Coro John Alldis. -
R.C.A. 

Lcontyne Prlce. Oralla Doml nguez. Phícldo Do· 
mingo, Sherrill M i I ne s. 

DISCOGRAFIA 
de la Opera 

Suor Angelica 
• FERNANDO PREVITALI 

R.A.I. de Mllén. - CETRA . 
Rosanna Carteri. M ili Truccato Pace. 

• TULLIO SERAFIN 
Opera de Roma. - LA VOZ DE SU AMO. 

Vlctorle de tos Angeles, Fedora Barbier i. 

• LAMBERTO GARDELLI 
Magglo Musicale Florenllno. - DECCA. 

Ronata Tebaldl . Glulletta Simlonato. 



DISCOGRAFIA 
de la Opera 

Gianni Schicchi 

• ALFREDO SIMONETTO 
R.A.I. de Torlno. - CETRA. 

Greta Aaplsardl. Agnese Dubini. Giuseppe Tad· 
del , Gluseppe Savio. Fernando Corona. 

• GABRIELE SANTINI 
Opera de Roma. - LA VOZ DE SU AMO. 

Vlctorla de los Angeles. Annamarla Canali. Tito 
Gobbl . Cario Del Monte. Paolo Montarsolo. 

• FRANCESCO MOLINAAI PRADELL! 
San Cario, do Nópoles. - FONTANA. 

Bruna Rluoll, Renato Capecchl. Agosti no Laz
zarl. 

• LAMBERTO GARDELLI 
Magglo Muslcalo Florentlno. - DECCA. 

Renata Tebaldl, lucia Danleli. Fernando Care
na, Agostlno Lazzarl. Paolo Washington. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprende solamente grabaclones 
completes. 

8) El orden que fi gura en cada grabaclón es el 
slgulente: Maestro Director. orquesta. casa edi
tora y. a contlnuaclón. los prlnclpales intér· 
pretes. 

C) Esta noticia dlscogrllflca no tlene canícter pu
bllcltarlo. 
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NOTICIARIO 
e Esta noche se ofrece el interesantísimo acontecimien
to consistente en la reposición del bellísimo Tríptico puc
ciniano, compuesto por tres obras tan diversas como 
·11 Tabarra•, ·Suor Angel ica• y •Gianni Schicchi•, bajo 
las direcciones musical y escénica del Maestro Anton 
Guadagno y el regista Diego Monjo. Entre los cantantes 
que, formando parte de la extensa compañía que requie
ren estas tres óperas, efectúan su presentación pueden 
destacarse los nombres de las sopranos Antoinette Tíe
messen y Katla Ríccíarelli (una de las grandes reveia
clones de la lírica Italiana de los últímos años, que 
esta temporada Interpretara también •Suor Angelica• en 
la ·Scala•). así como el del tenor español Juan Sabaté. 
Entre los cantantes ya apreciades por nuestro pública 
en distintas ocasiones cabe citar a Angeles Chamorro, 
Rosarlo Gómez (que reaparece en este es-cenario des
pués de varlos años de ausencía), Bernabé Martí, Ce
sare Bardelll y Renato Capecchi. 

8 Pasado mañana jueves tendra lugar la segunda re
presentación de una de las mas populares óperas de todo 
el repertorlo: •Madama Butterfly ... de Giacomo Puccini, 
bajo las direcclones del Maestro Míchelangelo Veltri y 
el regista Diego Monjo, el primera, después de sus gran
des éxitos en los maximos coliseos internacionales, en 
su reapariclón en este Gran Teatro, del que faltaba desde 
que en ia temporada 1968-69 dírigió una memorable ver
sin de ·Macbeth•. Protagonízando ·Madama Butterfly• ha 
efectuada su presentacíón ante el pública barcelonés una 
joven y extraordínaría revelación: la soprano japonesa Ya
suko Hayashl, intérprete de esta misma obra el año pa
sado en la ·Scala• y llamada sin duda a una bríllante 
carrera. El gran tenor barcelonés Jaime Aragall, recien
tes todavia sus triunfos en Viena y Londres, incorpora 
a Pinkerton. siendo Suzuki y Sharpless los prestigiosos 
cantantes ltallanos Lleia Galvana y Marco Stecchi. 

e Para este Gran Teatro constituye motivo de extraor
dinaria satlsfacción el hecho de que dos grandes can
tantes españoles, muy vinculades a la labor aquí desa
rrollada y que estos días actúan en las óperas ·Gianni 
Schlcchi• y ·Madama Butterfly•, hayan sido galardonados 
con el Premio Nacional de Teatro. Se trata de la soprano 
madrileña Angeles Chamorro y el tenor barcelonés Jaime 
Aragall. Dlchos galardones han sldo también mereclda
mente concedldos al Maestro de Balle y Coreógrafo Juan 
Magrlñé y a los ballarines estrellas de este Coliseo 
Asunción Aguadé y Alfonso Rovira. A estos cinco admi
rades y magnrflcos artistas nuestra mas cordial y entu
siasta felicltaclón. 
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PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 21 de Diciembre 1972 - Noche 
19." de propledad y abono a noches • Turno B 
SEGUNDA REPRESENTACION de 

MA DAMA BUTTERFL Y 
de GIACOMO PUCCINI 

por Yasuko Hayashl, Lleia Galvana, Jaime Aragall y Marco 
Stecchl Dtor. Esc.: Diego Monjo 
Mtro. Oir.: MICHELANGELO VELTRI 

Sabado, 23 de Diciembre 1972 - Noche 
20. • de propledad y abono a noches . Turno C. 
TERCERA REPRESENTACION de 

MA DAMA BUTTERFL Y 
de GIACOMO PUCCINI 

por Yaeuko Heyaehl, Lleia Galvano. Jalme Aragall y Cesare 
Bard e lli 

Domingo, 24 de Diciembre 1972- Tarde 
8. • de propledad y abono a tardes 
SEGUNDA REPRESENT ACION de 

IL TRITTICO <"li Tabarro". "Suor 
Angelica" y " Gianni Schicchi" ) 
de GIACOMO PUCCINI 

por los mlemos lntérpretes de esta noche 

Lunes, 25 de Diciembre 1972 - Noche 
21. 8 de propledad y abono a noches • Turno A 
CUARTA Y ULTIMA REPAESENTACION de 

MADAMA BUTTERFL Y 
de GIACOMO PUCCINI 

por los mlemoe lntérpretes del Sabado dia 23 

AVISO. Dentro de la eele de esta Gran Teatro esté prohlbldo obtener 
roglstroe o cintes megnetofónlcas, a si como reellzar fotografies 
o filmar escenes de los espectéculos que se representen o del 
púDIIco que aslste e los mlemos. 

Prohibida la reproducclón total o parcial de los textos de este Programe. 
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