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ARGUMENTO 
Lugar de acción: La Galia. 
Epoca de la misma: Dominación romana. 

primer acto 
En los bosques sagrados, en los que se encuentra la 
enclna consagrada al dios lrminsul. 

Los guerreros galos imploran la ayuda de aquél para In 
nuava lucha contra Roma. Los Druidas anuncian que Nor
ma, la Gran sacerdotisa, reunira al pueblo al pie de la 
enclna sagrada cuando haya llegado la hora magna y 
daré la señal para la lucha con tres golpes de espada 
en el escudo. Nadie sabe que Norma. la hija del druida 
Oroveso, ha roto su promesa de castidad y hace secre
tamente vida conyugal con Polión, el procónsul romano 
en la Galia. Sólo Clotilde esta enterada de este lazo amo
roso y traïdor del que han nacido dos hijos. pero el amor 
de Pollón por Norma ya esta apagado y aquél confiesa a 
su camarada Flavio que le domina una nueva pasión por 
Adalgisa, también sacerdotisa del templo de lrminsul. 
La multitud pide, cada vez mas fervorosamente, la presen
cia de Norma para poder escuchar su voz profética; y 
rodeada de los grandes sacerdotes y sacerdotisas, Norma 
anuncia la decadencia de Roma. Mas no caera abatida por 
el esfuerzo de los Galos si no por su propi a corrupción. Los 
dloses la ordenan aconseje paciencia a los Galos para 
ver su trlunfo final. En el bosque sagrado. Norma di
riga sus oraciones a la luna, •la casta Oiosa•, y ruega 
por la vuelta del marido de cuya infidelidad no sospecha. 
Tamblén Adalglsa acude al bosque sagrada_ Desde que 
ama a Pollón. del que no sabe que amó antes a Norma, 
un confllcto profundo agita su alma y, sumida en oración 
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fervorosa, implora de rodillas el favor de lrminsul. Así es 
sorprendida por Polión, al que confiesa su amor y le pro
mate huir con él. Pero el temor, y la voz de su conclen
cia. le ordenan confesar sus pecades a Norma, la Gran 
sacerdotisa. 

segunda acta 
Refugio solltario de Norma ent re las rocas. 

Al que Clotilde lleva secretamente los dos hijos de Norma 
y Pollón. La sacerdotlsa sospecha que su amante Políón 
ha sldo llamado de vuelta a Roma y que la ha de aban
donar pronto. Manda retirar a Clotilde y a sus híjos y se 
entrega a su dolor. Entonces acude Adalgisa que le con
flesa su tralclón hacla los dioses y la patria. debido a su 
amor por un romanc, sln decirle que es Polión. Norma 
siente compasión por Adalglsa que parece sufrír un des
t ino Igual al suyo y le promete ayuda. Pero cuando Polión 
entra y Norma comprende que es su propío amado el ob
jeto de la pasión de Adalgisa, se desploma entre soriozos 
y reproches. También Adalglsa se aparta temblorosa de -
Polión, que traicíono tan ínfíelmente a la madre de sus 
hijos. lo que Adalgisa ignoraba. 

tercer acta 
Interior del refugio de Norma 

Esta, en su desesperacíón, quíere eliminar a los híjos que 
aiH duermen. Pero el amor maternal puede mas que su 
dolor y le priva de cometer el crimen; horrorízada hace 
que Clotilde se lleve a los níños y manda venga Aòalgísa. 
a la que ofrece su Jugar como mujer de Polion y madre 
de sus hljos. Mas Adalgísa se níega; si bien visitara a 
Polión en el campo romano, sera sólo para exigir su vuelta 
al lado do Norma y de sus hijos. 



PELETERIA 

COLECCION ROURA 
P2 de GRACIA . 121 

cuarto acto 
CUADRO PRIMERO 

En un lugar solitario, junto al bosque de los druidas 

Oroveso anuncia a los guerreres la palabra profética de 
Norma; aún tienen que esperar, aún los dioses ordenan 
paz. Los guerreres obedecen entre sordas protestas. pues 
anhelan que llegue la hora de la nueva lucha. 

CUADRO SEGUNDO 

Tempto de l rminsul 

Allí Norma espera la vuelta de Adalgisa. Aún tiene espe
ranzas de que Polión vaivera arrepentido, mas se entera 
por Cloti lde de que los ruegos de Adalgisa fueron in
fructuosos, que Polión amenazó a la sacerdotisa con rap
taria si no accedia a ser suya. Al fin llegó la hora de 
la lucha. de la venganza sangrienta; lo que anhelan hace 
tanta tiempo el pueblo, los guerreres, los hermanos y 
el padre, Norma lo desencadenara. Se precipita hacia la 
encina sagrada dando los tres golpes con la espaóa so
bre el escudo de los dioses. que es la señal convenida. 
De todas partes llegan los guerreres y el pueblo. Y la 
sacerdotisa anuncia la palabra de los dioses: •Lucha. lu
cha a muerte contra el enemiga; lucha sin piedad contra 
los romanes •. El himno guerrera se eleva como un grito. 
Entonces Clotilde llega anunciando que un romana ha 
allanado en el templa. violando las leyes divinas. Va 
traen al criminal: es Polión que quería raptar a Adalgisa 
y al que espera la muerte. Norma le descubre su plan 
de venganza; no sólo él morira en la haguera, sina tam
bíén la sacerdotisa traïdora encontrara la muerte junta 
a él. En vano Polión suplica por la vida de Adalgisa; los 
druidas les juzgarén a él y a la traïdora de su patria. 
Así lo anuncia Norma y, ante los guerreres y el pueblo 
reunida. confíesa que es ella misma la sacerdotisa peca
dora. que estuvo casada en secreto con Polión, que le 
dio dos hljos y que ira a la haguera ¡unto con el profana
dor del templa. Confia al padre el cuidada de sus hijos y, 
a pesar de las invocaciones del pueblo solicítando que 
desista de su propósito, marcha a la muerte con Polión 
quien. ante tal sacrificio, comprende lo sublime del amor 
de Norma. 
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VINCENZO BELLINI 
y su música 

Es sabido que todos los grandes compositores al tiempo 
que poseen una clara y acusada personalidad, en todas 
sus producciones queda indeleblemente marcada su es
pecial sello característica, que podria también llamarse 

•su estilo•. 
Dentro de la especialidad melodramatica en cada obra, 
por diferente que sea su argumento se advierte clara
mante aquel sello o estilo que dlstingue al autor musi

cal de la ópera. 
No han faltado especialistas que se han dedicada a bus
car la nota o característica predominante de cada uno 
de los prlncipales operistas. Y así vemos el adjetivo que 
a cada uno de los grandes se ha atribuido: a Verdi se 
le dice impetuosa, a Donizetti apasionado, a Rossini 
brioso, a Mascagnl rutilante, a Puccini sentimental, mien
tras que a Glordano se le califica de sanguinario y de 
elegante a Cllea. 
En la calificación de Bellini hay unanimidad en atríbulrle 
el título de primate en la lineal pureza de sus melodías. 
Así admitldo tal aflrmación hace suponer que su inspi· 
ración era fécll como la melodia natural y su desarrollo 

fluida. 
Pero un detenldo estudio de su producción musical pron
to nos convence de que la realidad de su labor fue 
completamente distinta a la supuesta naturalidad y fluidez 
de sus célebres melodias. Cuanto alcanzó fue por es
fuerzo, trabajo y obstinada deseo de perfección. 
En Catania, su ciudad natal, donde se conserva vivo el 
espíritu de admiración a sus altas dotes musicales exis· 



te un interesante Museo Belliniano; fue inaugurada el 4 
de noviembre de 1951 bajo inspiración de su biógrafo 
Benedetto Condorelli. que fue su primer conservador, en 
el que se conserva gran número de elementos y recuer
dos de su vida artística y, entre los mas preciados, la 
mayoria de los manuscrites originales de sus obras. Cau
sando verdadera asombro el hecho de que cada una de 
sus mas famosas melodias existan -y se conservan
varias versiones completamente diferentes. Lo que equi
vale a decir que lo que a primera vista parece fluida
menta natural, no es mas que el producto de un intensa 
y agotador trabajo hasta conseguir lo que el autor acabó 
por creer la mejor fórmula. 
Abundan en este criterio las propias manifestaciones de 
Bellini, asi cuando en carta (que también se conserva) 
dirigida a su intimo amigo Francesa Florimo le dice •con 
mi estilo debo vomitar sangre para componer• y en otra 
misiva encabezada a un compañero le hace la siguiente 
y curiosa revelación ·Ruega por tu agitada Bellini, que 
cuando empieza a escribir plerde su tranquilidad y la 
salud•. 
rodos cuantos convlvieron con él o le prestaran cola
boración artística en sus obras, conocían bien los sinsa
bores y dificultades por que atrevasaba su labor; así 
lo expresa repetldamente el poeta Felice Romaní, autor 
de los libretos de la mayorla de las óperas bellinianas. 
Sus paisanos y el Ayuntamlento de la bella ciudad sici
liana de Catania convencldos del extraordinario valor ar
tistico de la extensa obra de Vincenzo Bellini, que a pe
sar de los pocos años que vivió, es de capital importen
cia y comprensiva de gran número de títulos operís
ticos del mayor rango, le recuerdan y honren dedicandole 
inequívocas muestras de admlración, hasta el punto de 
que una gran escultura con su efigie, obra de Montever
di, preside una de las mas importantes plazas de la 
ciudad -la denominada Stesicoro-, ademas de haberse 
dado su nombre, desde 1890 (fecha en que fue inaugu
rada) al belllslmo teatro de Opera Massimo Bellini que 
enaltece la cultura de aquella alegre aglomeración urba
na; la primera representación en dicho Coliseo fue una 
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solemne función de •Norma• allí dada el 31 de mayo 
de 1890, que también recordaran su patronímica en el 
Liceo o Conservatorio musical, ademas de la ya citada 
existencla del Museo al mismo dedicada y de dedicarle 
una sepultura magnífica en la lglesia Catedral. 
sus colegas los grandes operistes italianos no regatea· 
ron sus eloglos al eminente compositor catanés, hasta 
el punto que Pietro Mascagni escribió: ·En Norma la su
blimaclón de la música dramatica ha llegada al limite ex
tremo•; y Umberto Giordano al ser preguntada sob~e su 
julcio sobre Norma contestó: •¿Oué se puede dec1r de 
una obra maestra que desafia el paso de los siglos?• 
Lo que superlatlvamente corroboró el maximo poeta ita
liana Gabrlele D'Annunzio en su famosa ·Oda a Bellini• 
en donde cantó con la sublimidad de su estro poético 
la gloria del mas excelsa cbel cantista• que ha existida. 
En el resto de ltalla también se le tiene siempre en 
cuenta como uno de los mas grandes músicos del si
gla XIX, hasta el punto que en 1901, se celebró so l~m· 
nemente el Centenario de su nacimiento con la edlc1ón 
de un rico volum en titulada • Homenaje a Bell ini • en el 
que colaboraron varlas docenas de primeres firmas. 
En 1931 se celebró fastuosamente en Catania el cente
nario del estreno de .Norma•, dirigiéndola el Maestro An
tonio Guarnleri que al llegar ai podia fue sorprendido 
por un estentóreo • Viva Bell ini • que puso de ple a la 
enorme concurrencia y desencadenó una ovación que duró 
largos minutos. 
y en 1935, también de manera nacional. toda la pen:nsula 
italiana conmemoró por indicación de Benito Mussolini, 
a la sazón Jefe del Gobierno, el siglo de la fecha de la 
muerte de Bellini con importantes representaciones de 
sus obras en los mas importantes centros opedsticos Y 
en la propia feoha cuya efemérides se conmemoraba, se 
representó en la Opera de Roma •li Pirata•. en la mila
nesa Scala y en el San Carlos de Napoles •La Sonnam
bula• en el Teatro Cario Felice de Génova ·Norma•. 
mientras en Catania se dio por vez primera •Beatrice de 
Tenda• y en dlas consecutivos de la propia semana 
• Capulet! e Montechl•, • Norma • y • Puritani •. 
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La ópera «NORMA» 
y su pintura 
de la civilización 
Druida 

En la ópera • Norma• de Bellini se desarrollan escenas 
dramatlcas que tienen por argumento la relación entre 
el pueblo Druida y sus conquistadores el poderoso ejér
cito romano. 
Son muchos los espectadores actuales que acertada
mente se preguntan qué fueron, dónde y cómo v1v1eron 
los llamados Druldas y que era lo que les oponía a la 
Roma Imperial. 
En realidad son pocos los conoclmlentos históricos que 
se poseen sobre los Druldas, pero se puede afirmar que 
estaban radlcados dos slglos antes de Jesucristo en el 
interior de la Galla (lo que hoy es Francia}, suponién
dose que el Jugar preciso donde vivían era una zona de 
impenetrables y frondosos bosques de robles cercanos 
al emplazamiento actual de la ciudad de Chartres. 
Las referenclas que nos llegan de aquella antigua civi
lización son indirectas y muy fragmentarias, ya que pro
ceden de textos de César, Clcerón, Plinio y Lucano que 
reflriéndose a otros temas incldentalmente mencionaban 
la manera de vlvir, religión y forma de guerrear de los 
Druidas. 
La sacerdotlsa Norma ostentaba la jefatura absoluta de 
aquel pueblo tanto en sus practicas religiosas como en 
la azarosa vida guerrera propia de tan remota época. 
Se sabe también que domlnados por los romanos (que 
después de invadir el país mantuvieron allí su poderío 
con el respaldo de sus leglones) continuaban clañdesti
namente su manera de pensar y vlvir. En las luchas con 
sus Invasores perdleron las representaciones plasticas de 
sus antlguos dloses protectores que las legiones cuida-

18-



ron de destruir, pasando entonces la representación de 
aquellos a la casta diva Norm3, representante de la luna, 
que adoraban estlmando que sus dioses perseguidos por 
los romanos habían pasado a dicho planeta que diaria
mente se les hacía presente. 
El roble, era el arbol sagrado, único emblema que les 
quedaba después de destruídos sus ídolos y sólo eran 
validos sus ritos ancestrales de practicarse ante un ro
ble, que reclbía tamblén como ofrenda sacrificios huma
nos y de animales. 
la mayorla de los habitantes de la región, desconociendo 
el verdadero espíritu de la invasión y subsiguiente domi
nación romana, a pesar de la capitulación hecha ante la 
fuerza de las armas romanas y del tratado que siguió 
a aquélla, consideraban al Gobernador romano, primate 
del ejérclto, como un enemigo al que no podían resistirse 
mas que a través de su extraña religión, en la que 
se integraban una gran mayoría de los Druidas, en los 
distlntos estamentos de sacerdotes, adivinos y magos 
siempre capitaneados por una Sacerdotisa. 
Su origen étnico era Celta, de costumbre feroces y de 
una especial organización social impregnada de un pa
ganismo que les inducía a oponerse a cuanto no fueran 
sus ancestrales costumbres. 
Vencido por las armas romanas, este pueblo fue redu
ciéndose y ante la creciente influencia primero romana 
y luego del crlstianlsmo, abandonó la Galia para refu
giarse en lo més abrupto de Bretaña, para luego pasar a 
Gran Bretaña e Irlanda, donde sobrevivió bastante tiem
po en pequeños grupos muy disminuídos y de cada dia 
menor importancia. 
Seguramente es el argumento de la ópera •Norma• una 
de las pocas manifestaciones literarias dedicadas a la 
civilización druida tan poco conocida y divulgada en los 
tiempos modernos. 
Cabe pensar que Felice Romaní autor del original libreto 
de •Norma• estuvlese influido en la época de su con 
tección (1830) por la gran corriente neoclasica que si 
guió a los descubrimlentos de Pompeya y Herculano, en 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
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OPINIONES IMPORTANTES 

en pro y en contra del compo

sitor VINCENZO BELLINI 

Después de oir la primera ópera de Bellini dirigiéndose 
a éste le dijo: «Usted empieza donde los demds 
acabam•. 

Gioaçchino Rossini 

Tenia en su alma algunas casas como de Pergolese y 
de Moza~t ... de Cor rége y de Rafael-Dios ha~ia pues
to una ltra en el corazón. Sólo tenia que de¡ar batir 
este corazón. 

Elogio fúnebre hecho a la muerte de Bellini por 
Leon Escudier Director de • La France Musicale». 

Hablando de la nifiez d~ Bellini el gran poeta Gabriel 
D' Anmmzio decia: «Era una cr iatura frdgil y sutil, de 
aquellos chiquillos rubitos y exagües con los ojos 
azules desmesurados que ven los dominios del Señor y 
oyen la música de los Eleg idos». 

D'Annunzio 

El canto de Bellini es el «Car11o pura». 

lldebrando Pizzetti 

«Permita egregio Maestro, que le ofrezca lo que fue 
pa~a mí gran alivio en el inmenso temor que me perse
gura halldndome poca apta a expresar vuestros divi
nos conceptos: esta ldmpnra en la noc/te y estas flores 
en el día, fueron testimonio de mis estudios de" Norma" 
así como de el deseo que me anima de ser siempre 
digna de su estima.» 

Carta que dirigió a Belllni el dia siguiente 
del estreno de • Norman Giuditta Pasta, 
afortunada protagonista. 

(< Norma» debe cm1tarse con fervor fandtico. 

Ullí Lehmann 

ESTRENO MUNDIAL 

El estreno mundial de esta ópera tuvo 
lugar en el Teatro alia Scala de Milan, 
el 26 de diciembre de 1831. 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

En el LICEO, su primera representación 

acaecio el dfa 16 de octubre de 1847, con 

el siguiente reparto: 

Norma 

Adalgisa 

Pollione 

Oroveso 

Clotilde 

Flavi o 

Maestro Director 

MANUELA ROSSI-CACCIA 

ADELAIDA ALEU-CABALLE 

GIOVANNI VERGER 

LUCIEN BOUCHE 

CARLOTTA MAIRONI 

MARIANO OBIOLS 

Representaclones dadas 
en el LICEO 

Esta ópera ha sido representada 105 veces en 
esta Gran Teatro, habiendo sido la última 
la del 14 de enero de 1970. 



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

VINCENZO BELLINI 

1801 Nace en Catanla (Sicilial el gran músico Bellini, que 
habfa de ser primerísima figura en el panorama ope
rística de su época. 

1808 Desde la mas tierna infancia se dedica al estudio 
y cultivo del arte musical, estrenando. cuando sólo 
contaba ocho años de edad. tres fragmentes de mú
sica sacra. 

1819 logra una beca para perfeccionar sus conocimientos 
en el Conservatorio Musical de Napoles. 

1824 Estrena su primera ópera ·Adelson e Salvini • en el 
Teatrino del Conservatorio napolitana. 

1826 Estrena en el Teatro San Cario, de Napoles, con 
gran éxito, la ópera • Blanca e Fernando•. 

1827 Va en la Scala de Milan, logra un triunfo estrenando 
su ópera · El Pirata•, que viene a marcar el inicio 
de su afortunada y continuada producción operística. 

1829-30 En este año artístico son tres las óperas que lo
gra ver escenificades, y todas con satisfactoris aco
glda: •la Straniera• en Milé~n. •Zaira• en Parma y 
· Capuletes y Montescos• en Venecla. si bien se las 
considera óperas de transición en el conjunto del 
arte belliniano. 

1831 llega al cenit de su fama y arte al presentar ai 
público por vez primera las dos mejores joyas de 
s u acervo universal: •la Sonambula• y «Norma», 
ambas estrenades en Milan. En elias aparece la ma
durez del espíritu y estilo del autor. 

1832 Estrena · 11 fa e 11 sara•. 
1833 logra imponerse de nuevo con su · Beatrice di Ten

da•. que estrena en Venecia. Descontento por las 
exigenclas de gran parte del público italiano. espe
cialmente del milanés, que puso reparos a aNorma .. 
en ocasión de su estreno en la Scala. cuando justa· 
mente su autor había depositado en ella las mejores 
esperanzas, declde y realiza trasladar su residencia 
a París en donde continúa laborando. 

1835 Estrena en la capital francesa su última y célebre 
ópera • los Puritanes• . verdadero exponente de la 
elegancia melódica y del mas depurado •bel canto•. 
y que unida a «Norma.. y ·la Sonambula • consti tu· 
yen sln duda alguna las obras maestras de tan pre
claro artista. El dia 4 de septiembre de este propio 
año falleció en Puteaux, a la sazón arrabal de Pa
rís, cuando aún no había cumplido 34 años de edad, 
en los que logró componer una cantidad ingente de 
buenfslmas obras muslcales. 
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DISCOGRA FIA 
de la Opera 

NORMA 

e VITlORIO CUl 
R.A.I. de Turln. - CETRA. 

Glna Clgna. Ebe Stlgnanl. Gluseppe Breviarío. 
Tancredl Pasero. 

e TULLIO SERAFIN 
Seala, do Mll6n. - LA VOZ DE SU AMO. 

Maria Calles, Ebe Stlgnanl. Marío Fílíppeschí. 
Nlcola Rossi Lemenl. 

e TULLIO SERAFIN 
Scala, de Mllén. - LA VOZ DE SU AMO. 

Maria Calles. Chrlsta Ludwig. Franco Corelll. 
Nlcola Zaccarla . 

e RICHARD BONYNGE 
Slnfónlea do Londres y Coros. - R.C.A. 

Joan Sutherland. Marllyn Horne. John Alexan· 
der, Richard Cross. 

e SILVIO VARVISO 
Aeadcmla Santa Caellla. de Roma. - DECCA. 

Elena Sullotls. Florenza Cossotto. Mario Del 
Monaco. Cario Cava. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón eomprende solameme grabacíones 
completes. 

B) El orden que figura en cada grabacíón es el 
slgulente: Maestro Director. orquesta y ooros. 
casa editora y, a contlnuaclón, los principa· 
les lntdrpretes. 

C) Esta noticia dlscogréllca no tíene caracter PU· 
bllcltarlo. 
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La mas justa fusión 
de arte e historia. 

Un marco idóneo 
para un nuevo 
establecimiento 
musical. 

t 

Bai a Versailles. El fin de la mujer inanimada. 

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

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

Bai a Versailles. Para una mujer w(j;" 
~ (UHI 

c-ym O' 



NOTICIARI O 

e Esta noche tlene Jugar la primera representación de 
•Norma•, protagonlzada por nuestra eximia soprano Mont
serrat Caballé, que la cantó por vez primera precisamente 
en este escenarlo, con memorable éxito, en enero de 1970 
y que el mes pasado la lnterpretó en la ·Scala· de Milan, 
obteniendo uno de los mayores triunfos que se recuer
dan en aquel Teatro. En esta ocasión acompañan a Mont
serrat Caballé tres famosos cantantes, muy apreciados 
de nuestro pública: la mezzo soprano Blanca Berini, el 
tenor Bruno Prevedl y el bajo Gwynne Howell, corriendo 
las direcciones musical y escénlca a cargo de Gianfran
co Masini e lrvlng Guttman. 

e •Norma• es la tercera de las obras interpretactas por 
Montserrat Caballé esta temporada, que fue inaugurada 
precisamente por nuestra llustre artista el pasado 7 de 
noviembre con ·Adrlana Lecouvreur•. Posteriormente Mont
serrat Caballé ha lntervenldo también en la inolvidable 
verslón de ·Un Ballo in maschera•, obteniendo un nuevo 
y sensacional éxlto, como es habitual en su gloriosa ca
rrera. Con las cuatro representaciones de • Norma•. nues
tra gran cantante totallzara un número ¿e once actuacio
nes dentro del actual clclo, lo que constltuye motivo de 
especial satlsfacción para la dirección de este Gran Tea
tro y para la multitud de incondicionales admiradores 
con que cuenta Montserrat en nuestra ciudad. 

e Pasado mañana sabado se ofrecera. la última repre
sentación del atractiva programa compuesto por la ópe
ra de Strauss ·Salomé• y por el nuevo ballet de Prats 
Trian •Pierrot•. ·Salomé• es protagonizada por la célebre 
soprano Anja Silja, que al presentarse en este Gran Tea
tro en 1967 con una inolvidable creación de Senta en ·El 
Buque fantasma• obtuvo el Premio de la Crítica a la me
jor soprano de la temporada. Anja Silja esta considerada 
actualmente como la maxima creadora de la difícil parte 
protagonista de ·Salomé•, ópera que dlrigen el Maestro 
Mladen Baslc (tan apreciada en este Gran Teatro) y el 
regista Wolfgang MOliner, completandose el reparto, en 
sus principales papeles, con los nombres de Sona Cer
vena, Ludwig Lega, Franz Mazura y Frank Mc Gill. Para 
el ballet ·Pierrot• ha montado una bella coreografia el 
Maestro Juan Magrlña, slendo protagonistes destacades 
los baílarines estrelles Asunción Aguadé y Alfonso Rovi
ra, qulenes, al Igual que Juan Magriña, fueron galardo
nados reclentemente con el Premio Nacional de Teatro 
1972. 
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PROXIMAS FUNCIONES 

Sabado, 27 de Enero de 1973 - Noche 
36. • de propledad y abono a noches . Turno B 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

SALO ME de RICHARD STRAUSS 

por Anja Sllja. Sona Cervena, Ludwig Lega, Franz Mazura 
y Frank Mc GiU Dtor. Esc.: Wolfgang Müllner 

Mtro. Dir.: MLADEN BASIC 

Y DEL BALLET 

PIERROT de ALBERTO PRATS TRIAN 

Domingo, 28 de Enero de 1973 ·Tarde 
1 2.• de propiedad y abono a tardes 

SEGUNDA REPRESENTACION de 

NORMA de VINCENZO BELLINI 

por los mlsmos lntérpretee de esta noche 

Miércoles, 31 de Enero de 1973 • Noche 
37. • de propledad y abono e noches · Turno A 

TERCERA REPRESENTACION de 

NORMA de VINCENZO BELLINI 

por los mlemos lntérpretes de esta noche 

Jueves, 1 de Febrero de 1973 - Noche 
38.• de propiedad y abono a noches-Turnos ByExtraordinarlo 

ESTRENO EN ESPAÑA de 

KATIA KABANOVA 
de LEOS JANACEK 
por la Compai'ila del Teatre de la Opera de Brno CCheco
eslovaqula) Dtor. Escena: Oskar Linhart 

Mtro. Dir.: FRANTISEK JILEK 

AVISO. Oentro de la sala de este Gran Teatro esté prohlbldo obtener 
registro& o cintes magnetofónlces. aei como reellzer fotografies 
o llimer escenes de los eepectêculos que ee representen o del 
oublloo que aslate e los mlamos. 

Prohibida la reoroducclón total o parcial de los textos de esta Programe. 
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Programa confecclonado y edltado por 
FO RUM MUSICAL, VIa Laietana, 49 • 4. • 
Teléfono 2310001 BARCELONA-3 
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Nace un nuevo perfume 


