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"La gran Diferencia" 



Primera representación de 

LA VIDA BHEVE 
Drama lfrico en dos actos 
li tres cuadros 

Libreto de 
CARLOS FERNANDEZ-SHAW 
Música de 

MANUEL DE FA LLA 
li 

El s·oMBHEHO DE 
TRES PICOS 
Ballet en un acta 
con argumento de 
GREGORIO MARTINEZ SIERRA 
basada en la novela de 
PEDRO ANTONIO DE ALARCON 

Música de 

MAN UEL DE FALLA 

Función en honor y homenaje 
al ilustre artista 

JUAN MAGRIÑA 
Coreógrafo y Director del Ba
llet titular de este Gran Tea
tro en ocasión de habérsele 
concedida la Medalla de Oro 
de la Empresa de este Coliseo. 

VIERNES 
16 DE FEBRERO DE 1973 
NOCHE 

46. • de propledad y abono 
a noches 
Turnos C y Extraordlnarlo 

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

tA. Battlstuzzll 

JUAN 
MAGRIÑA 
Su vida entera ha sida voluntariamente dedicada a la 
danza, a la que ha servida en todas las manifestaciones 
posibles de este Arte: intérprete, maestro, coreógrafo, 
director y asl sin solución de continuidad se ha deslizado 
su acontecer dentro de toda clase de manifestaclones 
en las que el balle fuera protagonista. 
Atesera gran número de méritos, puede afirmarse que sin 
parangón posible con ningún otro español dedicada a su 
misma actlvldad artística y Jo mismo paralelamente ocu· 
rre con las distintas recompenses y condecoraciones que 
alcanzó, también su inteligencia preclara y el absoluta 
conoclmiento del oficio le han permitido crear varias 
docenas de obras coreograficas. mas o menes acertadas 
pera slempre correctas. de fina sensibilidad y delicada 
~us to. 
Por su especial dedicación a la docencia forman una ver
dadera legfón, sus alumnes, que a su lado y por sus 
enseñanzas alcanzaron un amplio prestigio profesional. 
Seria imposible aquí citaries a todos, pere sí cabe afir
mar que la mayoría de elles han sido o son figuras desta
cades de nuestro balle escénico. 
Para el Gran Teatro del Liceo ha sido desde 1927 (va 
casi media siglo media desde su primer contacto profe
sional) un inapreciable elemento que ha contribuido como 
nfngún otro artista lo ha hecho. a la consolidación de la 
fama y prestigio del primer Coliseo musical de España 
en tan dlfatado període. 
Hoy recibira por sus reconocidos merecimientos. el ma· 
ximo galardón -la Medalla de Oro- de este histórlco 
Teatre sin par en España. 
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CON ESTE GESTO_ tnl- de '-~• do todo ot mundo 
emt,')leun todol lot: dFu tu jomada. 

Un me.Nje Mrte y varonll con FLOIO 
d•apu•s delaftlt.ldo,le evitar6 toda ~«•tacl<\n 
cutM!ea y prepore" tu plel para et oftltado 

del dlo llguJente 
Ccn el uoo heb<tuel de F~ OIO AFTER-SHAVE 
el hombro modemo rtanudo lo ludle dl1tto. 

optfm'-ta y bien d.eput•tt\ 

Utllico llmbJj n Aguo do Colonll F~OIO. 
Fre'"- vatOnll ... ucltante. 
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LA VIDA BREVE 
REPARTO 

Salud 
La abuela 
Carmela 
Pac o 
El tro Sarvaor 
El cantaor 
Voz en la forja 

AMELIA RUIVAL 
ROSARIO GOMEZ 

ROSA MARIA ISAS 
EVELIO ESTEVE 

ANTONIO BORRAS 
RAMON CONTRERAS 

. JOSE RUIZ 

Coro General • Cuerpo de Baile 

Ballarines estrellas 
ASUNCION AGUADE y ALFONSO ROVIRA 

Primeras bailarinas 
ANGELES AGUADE y GUILLERMINA COLL 

Bailarinas solistas ELENA BONET y CARMEN CAVALLER 

Maestro Director 
LUIS ANTONIO GARCIA NAVARRO 

Director de Escena 
Decorados 
Maestro de Coro 
Coreógrafo y Maestro de Balle 
Maestro Apuntador 

GABRIEL COURET 
MANUEL MUIÏJTA~OLA 

RICCARDO BOTIINO 
JUAN MAGRI~A 

FERNANDO PUIGGROS 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Vestuario: lzquierdo. - Muebles: Miró. - Zapatería y 
peluquería: Damaret-Valldeperas. - Atrezzo y armeria 
propledad de la Empresa. 
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En los 4 centros vitales 
y de mayor valor estratégico de Barcelona, 

se alzan los Edificios Comerciales La Llave de Oro, 
digno marco de los negocies que progresan: 

Torre Urquinaona · Plaza Urquinaona/ Lauria 
Edificio Júpiter · Oiputaclón/Casanova 

Edificio Estrella Polar · Calvo Sotelo/Avda. Infanta Carlota 

Edificio Catalonia · Rambla de Cataluña/Rosellón 

La Uave de Oro 
30 años de experlencla 

en la promoclón y 
construcclón de Edlf•clos 

Balmes. 320 · Barcelona 6 
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ARGUMENTO 

primer acta 

En el Albaicín granadina 

Se escucha el ru ido que produce el t rabajo de varios 
herreros en una fragua vecina; también se oyen pregones 
de vendedores callejeros, así como el lejano tañido de 
campanas de la ciudad cercana y del propio Albaicín. 
La Abuela, que se encuentra arregiando Jas jaulas de 
sus péjaros. acoge amorosamente a su nieta Saiud, t rlste 
y preocupada por el desvio que v iene notando en su 
novio Paca. Asegúrale la Abuela que todo se arreglara y 
pronto seré feliz esposa de un hombre bueno. 
Llega el galén. previo anuncio de la Abuela, que, a peti· 
ción de su nieta, ha vigilada desde la azotea el arribo 
del novio. 
Entre los jóvenes se desarrolla una larga conversación, 
en Ja que Paco jura a su confiada novia fidelidad eterna y 
amor verdadera, mientras Salud contesta con exaltada 
emoclón y conmovedora credulidad. 
La Abuela se ha t ranquilizado al ver la actitud amorosa 
de Paco y contempla cariñosamente a la pareja, hasta 
que llega el tío Sarvaor, gitano viejo, hermano d~ la 
Abuela, quien, al ver tiernamente enlazados a los Jóve
nes. monta en cólera y pretende acometer a Paco, lo 
que implde la Abuela, recibiendo como explicación de su 
violenta actitud Ja noticia de que Paca va a casarse muy 
en breve con una muchacha, hija de una rica familia. 
que pertenece a un mundo social muy distinta al de unos 
pobres gitanos. 
Acaba el acta con una evocación sinfónica sobre Granada. 
el Sacromonte y el Albaicín. 
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segundo acta 

CUADRO PRIMERO 

Calle de Granada con la casa de Carmela 

Se celebra la fiesta del casamiento de Paco y Carmela. 
se oye cantar con acompañamiento de guitarras, mucho 
bullicio y música de baíle. Aparece Salud, decepcíonada 
al ver defraudada lo que creyó su gran amor y afirma la 
fatal amargura de su destino para vivir sufriendo -iMe
jor una vida breve!- y sólo ve la muerte como consue
lo a sus iluslones perdidas. 
Lleç¡an la Abuela y el tío Sarvaor, que no han podido 
ccultar a Salud la desgraciada noticia y pretenden entrar 
en la casa donde Paco, muy nerviosa. alterna con su 
novia, el hermano de ésta e lnvitados a la fiesta. La Abue
la, invocando a la Vlrgen de las Angustias, pide clemen
cia para su nieta. 

CUADRO SEGUNDO 

Patio de la casa de Carmela 

Mientras se ejecutan unas danzas. que jalean todos los 
concurrentes, la ansiedad crece en el animo de Paco, 
que se culpa a sí mismo por no haber hallado mejor 
solución a sus relaciones con Salud. 
Cuando la alegria y el bullicio son mas grandes, irrum
pen en la fiesta Salud y el tío Sarvaor. Ante tan enojosa 
sltuación, Paco flnae no conocer a Salud y pretende se 
haga salír a los dos gitanos, pero Carmela, adivinando 
aloo de lo que ha ocurrido, se apone. 
Salud proclama el cruel abandono de aue ha sido obie
to y, asegurando no poder vivir sin el amor de Paco. 
pide a éste que acabe con su vida. Cuando se hali::. en 
tan patética sltuaclón, pronunciando el nombre de Par.o. 
cae muerta a sus pies. Aparece la Abuela, llamando de
SAsperadamente a su nieta y oldiéndole quiera vivir para 
ella, hasta que. al darse cuenta de que va no vive. con
dena a Paco por su vlllanía mientras llora a su desgra
ciada nieta. 
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La obra de 

MANUEL DE FALLA 

En general cuando se habla de un artista español es 
obligado referlrse ampliamente al Jugar de la variada 
geografia hispana, en que vino al mundo; parece iMiudi
ble al comentar su aptitud artlstlca hacer referencia a 
su región natal y hasta al pueblo o ciudad donde víno 
al mundo. Esta incomprensible necesidad tiene casi siem
pre por objetivo demostrar el •españolismo• que se pre
tende marca sus obras o sus actuaciones, es decir la 
exlstencia en su arte de un marcado caracter español. 
No parece justo este criterio, pues sea el examinàdo 
vasco. extremeño o andaluz siempre es español y lógico 
es que aparezca la impronta nacional en sus produc
cíones, sín distingos emanados de su patria chica o re-
gión. 
Negar en las obras de Manuel de Falla su caracter es
pañol seria una gran necedad a la par que un craso 
desconocimiento de su estética habitual, pero igualmente 
recusable seda mantener que el valor de la producción 
de Falla provlene exclusivamente de su • andalucismo• 
original, precisamente lo encomiable de este llustre y gran 
artista es que alcanzó la universalidad partiendo de las 
especialidades muslcales de su país. 
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La verdadera importancia del legado artístico de Falla es 
haber sabido hallar el camino entre el impresionismo que 
privaba en su tiempo y lo que podríamos llamar un neo
clasicismo que le es singularmente debido, pero siempre 
con el mérito de su innegable acento españoL 
El conjunto de su obra es un importante capitulo en la 
historia de la música hispana. La solidez y perfección de 
sus partitures alcanzan un nivel aún no superado, siendo 
destacable su continua y lenta evolución que da clara 
medida de su continuo avance estético valiéndose para 
ello de medios simples, huyendo constantemente de la 
afectación para buscar la mayor simplicidad en el desa
rrollo y exposiclón de sus temas_ 
Considérese para examinar su postura estética que su 
ópera • La vida breve• por ejemplo, es contemponínea a 
las principales obras de Bela Bartok y Alban Berg y de la 
comparación resulta la senci llez de los medios usados 
po;- Falla frente a los habituales de sus colegas extran
jeros. 
Continuando el término comparativa véase que ·El som
brero de tres piCO$• nace al mismo tiempo que Satie es
criba s u • Para de • y Prokofiev • El amor de las tres na
ran jas •. lo que permite asegurar que alcanza cpn sus 
obras iguales o majores resultades valiéndose de medios 
mucho menos complejos. 
Reconozcamos el inmenso valor de este extraordinario 
creador de bellezas armónicas, sin dejar de admitir que 
nunca abandonó el sello de españolismo que caracteriza 
y dignifica su tot.:!l producción. 

JUAN DE VERGARA 
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Carlos FERNANDEZ-SHAW 

(1865-1911) 

Este llustre autor del poema-libreto · La vida brev~·. 
drama lírico en dos actos y cuatro cuadros musicado por 
Manuel de Falla, fue eminente poeta y dramaturga de 
gran valia al que se deben muchas obras teatrales su
gestlvas y de cia ro éxito (di gam os por citar algunas: • La 
Revoltosa •. •Don Lucas del Cigarral•. • La canci~n del 
naufrago•, • La Parranda•, etc.). 
Fue ademés de paisano y lejano pariente, gran amigo del 
múslco Falla, slrviéndole su afectuosa y continua rela
ción con Fernéndez-Shaw de claro apoyo a su carrera ar
tlstlca, pues debido a su temperamento introvertido, na
tural modestia y sencillos modos tal amistad le rindió 
gran apoyo. 
Carlos Fernéndez-Shaw une a sus méritos propios el de 
haber sido fundador de una dinastia familiar de gran pres
tigio literarlo que durante muchas décadas influyó con
siderablemente en el bien hacer teatral de nuestra patria. 
Sus hijos primero y ahora sus níetos, han sabido enal
tecer constantemente el buen nombre literario de la fa
milla lo que se relata en interesantes obras replet~s de 
datos y recuerdos de gran valor y que son imprescindi
bles para seguir el movimiento teatral español en los 
últlmos cien años; nos referimos a ·Un poeta de tran
siclón -Vida y obra de Carlos Fermindez-Shaw• sur
gido de la pluma de su hijo Guillermo y el reciente es
tudio •Larga historia de la Vida breve• con un intere
sante eplstolario inédito de Manuel de Falla, si mate
rialmente recogido por su hijo Guillermo, publicado 
por especial deferencia de los hijos de éste, Carlos 
Manuel y Félix, que continuando en la línea familiar ma
nejan alrosamente la pluma. 
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ROSA MARIA ISAS 

JOSE RUIZ 

~~..... ... ......... 



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

• Opiniones importantes sobre 
MANUEL DE FALLA (Pag. 22) 

• Estreno mundial <Pag. 26) 

• Primera representación en esta 
Gran Teatre (Pag. 26) 

• Representaciones dadas en el Liceo (Pag. 26) 

• Etapas importantes en la vida y en el arte 
de MANUEL DE FALLA (Pag. 27) 

• Discografia <Pag. 33> 

FIRMADA 
POR SU CREADOR 

Jraoo 



OPINIONES IMPORTANTES 

en pro y ,en contra del com-; 

positor MANUEL DE FALLA 

En su tranquila casa de Granada, Falla 110 podia te
ner nada en común con las pruebas y rea/izaciones de 
la escue/a vienesa, ~wcida en la atmós{era kafkiana de 
1915. Su genio inspirada odiaba los sistemas. Su ros
tro ascético es la perfecta imagen que reclama un arte, 
que aún cuando parezca fo/klórico, le produce una 
larga meditación. 

Francis Poulenc 

El misticismo final de Falla no es una actitud poéti
co-estética o un suprema abso/utismo, es el espíritu 
de San Juan de la Cruz, es el plalonismo de Fray 
Luis de Granada lo que revive e11 este andaluz avido 
de pureza. 

Vladimir Jankesevitch 

Fue la natura/eza mas férvidamente religiosa que ja
mas he conocido y la menos sensible a las manifes
taciones del humor. Siempre se mostró muy interesa
do por mi persona y por mi obra. Cuando después 
de la primera audición de «El sombrero de tres pi
cos» /e dije que la mejor música de su partitura, no 
era forzosamente la mtís espai1ola, sabía que mi ob
servación /e causaría impresión. 

lgor Strawinsky 
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Un fervor dolorosa, una nostalgia que elevandose si11 
cesar, espiritualizandose constan.temente, constituyen 
el fondo del Iirismo audiente que quiérase o no, pe
netra en toda momento la obra co1tjunta de Falla. 
Este eminente compositor ha llegada hasta las cimas 
de la maestría siguiendo el ejemplo de los grandes 
místicos castellanos, quienes en media de las n-1ds du
ras prttebas, supieron conserva.r ,su gusto por la acción 
y la vohmtad de entregarse plenamente a su obra. 

Gustava Samazeuilh 

La historia del arle de Manuel de Falla es una de
manda incescmte orienwda hacia el alma musical de 
Espaí'ía. 

Gilbert Chase 

Falla dejó obras que jalonando una creación. a me
nuda allg11stiosa, c011stituían en ciertas ptíginas raros 
y altas momentos de la música pero patenlemente 
origina/es. Es igualmente la figura de un artista pura, 
de una «gran concie11cia artística» que sólo obedecía 
a 11n principio: la exigencia. 

Claude Samuel 

Este pequeño gaditana nerviosa, delgada como una 
llama, seca como una pavesa, durante toda su vida 
sólo persiguió a través del silencio J1 la pobreza la 
perfección de la obra bien hecha aunque fuese dentro 
de la hwnildad de su comzón entusiasta. 

Roland-Manuel 
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YACHTMAN: PERFUMERI A Y 
COSMETOLOGIA MASCULINA 

Todo un carticter 
YACHTMAN evoca el fascinante mundo marino 
YACHTMAN da a su elegancia una armonia sobria y per
manente de recia mascu linldad. profunda como el océano. 

S u Agua de Colon i a. A f ter-Shave. Desodorante Spray. 
Bath Shower Gel ':/ Shaving Foam.son de novísima 
concepción cosmetológica. 
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ESTRENO MUNDIAL 

El estreno absoluta tuvo lugar el 
1 de Abril de 1913 en el Casino 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

En el LICEO, su primera representación 
acaecio el dfa 23 de noviembre de 1933, 
con el siguiente reparto: 

Salud 

La abuela 

Carmela 

Pac o 

Tío Sarvaor 

El Cantaor 

Maestro Director 

HINA SPANI 

CONCEPCION CALLAO 

CONCHA GUMA 

PABLO CIVIL 

JOAOUIN ALSINA 

CARLO MORELLI 

JOAN LAMOTE de GRIGNON 

Representaciones dadas 
en el LICEO 

Esta ópera ha sido representada 14 veces en 
este Gran Teatro, habiéndose dado la última 
versíón el 3 de febrero de 1964. 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN 

LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

MANUEL DE FALLA 
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1876 El dia 23 de noviembre, nace en Cadiz. 

1884 Bajo la personal dirección de su madre, inicia los 
estudlos muslcales. 

1887 Cuando sólo contaba once años de edad, actúa por 
vez primera ante el pública, en la lglesia de 
San Francisco de su ciudad natal. 

1890 Efectúa frecuentes viajes a Madrid para establecer 
contacto con los medios artísticos de la capital y 
perfeccionar su arte. 

1892 Inicia su vida de concertista de piano. 

1896 Manuel de Falla y su familia se domicilian en Ma
drid, lo que le permite concurrir asiduamente al Real 
Conservatorio de Música. 

1898 No obstante sus grandes facultades y buena disposi· 
ción para el plano, que le permiten obtener magní· 
flcos resultades en sus actuaciones como concer
tista, se Inclina hacia la composición. 

1901 Contacto fructífera con el maestro Pedrell, gran pe
dagoga e llustre compositor, que profesa en el Con
servatorlo madri leño. 

1904 Pedrell abandona Madrid, hecho que decide a Falla 
a dejar su vida de estudianta para intensi ficar su 
doble actividad de concertista y compositor. 

1905 Culmina su labor de creación, hasta entonces poco 
difundida y con obras de alcance vario, al acabar la 
ópera • La vida breve •, obteniendo con ella el premio 
de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. 

1907 Después de infructuosas gestiones para conseguir 
el estreno de •La vida breve•. se instala en París. 
sl bien hace frecuentes salidas a Bélgica, Suiza y 
Alemania. 

1908 Su vida en la capital francesa le proporciona con· 
tactos importantes y de gran trascendencia para su 
porvenir con Ravel, Vlñes, Dukas y Debussy. 

1911 Realiza una larga estadia en Londres y allí proyecta 
componer unas óperas sobre los conocidos temas 
llterarios de .carmen• y •El barbera de Sevilla• . 

1912 Una grave enfermedad le produce como res.!Jrtado 
una intensa crisis religiosa. En este año da a cono
cer ·Tres melodías• y ·Cuatro piezas españolas• 
(Aragonesa, Cubana. Montañesa y Andaluza). 
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LAUNION 
YELFENIX 

ESPAÑOL 

MIOAUA Ol OIO Al MllllO (H (l UGUIO 

Domicilio Social: 
Paseo de la Castellana, 37 

1913 Logra por fin estrenar, en el Teatro Municipal de 
Nlza, • La vida breve• , que obtiene magnifica aco
gida. 

1914 Estrena en París, en un ambiente de alta distinción 
y refinamiento. • La vida breve• , motivando el ge
neral elogio y reconocimiento de su valia. 

1915 Etapa importante en la que, de nuevo en Madrid por 
haber dejado París, ante el conflicto bélico que lo 
ensombrece e imposibilita la expansión ar~istica , 
presenta sus famosas •Siete canciones• , escriba la 
primera versión de ·El amor brujo• , intervi3n~ en la 
fundación de la Sociedad Nacional de Música, tiene 
una gran actividad como concertista que se ve in
terrumpida por un nuevo brote de su enfermedad. 

1916 Estrecha sus relaciones con Stravinsky y Diaghilev, 
con los que viaja a Granada. Compone • Noches en 
los jardines de España• y la versión definitiva de 
·El amor brujo•. 

1917 Concluye la primera versión de • El sombrero de 
tres picos•. 

1918 No acapta la proposición de Diaghilev de escri bir la 
partitura del ballet • Pulcinella•. por trabajar acti· 
vamente en una ópera que titula provisionalmente 
•Fuegos fatuos•. 

1919 Fallecen en este año sus padres, estrena en Londres, 
con un apoteósico triunfo, ·El sombrero de tres pi
cos • y compone • Fantasia Bética• y la segunda ver
sión del ballet recién estrenada en lnglaterra. 

1922 Se instala en Granada. Después de una extensa eta
pa de desplazamientos, en los que visita y actúa 
en distintos centros artísticos europeos. Traba rc
lación con Garcia Lorca. Después de o tro per :odo 
en que su salud hace grave crisis, termina •El Re
tablo de Maese Pedro•. 

1923 Estrena en Sevilla · El Retablo• . que en este mísmo 
año es dado a conocer en París en la suntuosa 
mansión de la Princesa de Polignac. 

1924 Funda en Sevilla la Orquesta Bética de C¡\mara. 

1926 Continúa alternando la composición con frecuentes 
aparlclones públicas en Londres, Zurich, París. etc. 
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1927 Inicia la preparación y estudio de lo que debía ser 
•La Atl~ntida•, basada en el inmortal poema homó
nimo del vate Mossén Jacinta Verdaguer. 

1930 Enfermedades, crisis consecutivas a sus debilidades 
físicas, extenuación nerviosa. 

1931-32 Estancia en Granada. 

1933-34 Pasa media año en Mallorca, tratando de reponer 
su quebrantada salud al tiempo que trabaja, estu
dia las partituras wagnerianas, compon e • La balada 
de Mallorca• y es nombrada miembro del lnstit!Jto 
de Francia. 

1935 Rehúsa una proposición americana de realizar por 
cuenta de quien se lo pedía • La Atlantida• . La en
fermedad va minando su precaria vida física. 

1936 Continúa enfermo. La vida se desliza en su Carmen 
granadina con la pasividad casi absoluta que le im
pone su dolencla. 

1939-40 Se traslada a la República Argentina, siendo ad
mirablemente acogido en Buenos Aires, donde in
terviene en varios conciertos, prometiéndose reem
prender su fecunda actividad creadora al lado de su 
hermana, con la que vive. 

1941 La agravación creciente de su dolencia le aconseja 
dejar la capital bonaerense, trasladandose a Alta 
Gracia, en la provincia argentina de Córdoba. 

1942-44 Continúa en Alta Gracia. Su actividad reducida se 
limita a su proyectada •Atlantida • . Escribe poca. el 
mal avanza, su situación se agrava en toda sentida 
y en realidad se presiente no podra acabar la gran 
obra comenzada. 

1946 El día 14 de noviembre dejó de existir en su ~etíro 
provincial argentina el que fue uno de los mas gran
des músicos españoles. 

1947 Un cañonero de la Marina Militar Española trajo a la 
patria los restos mortales del eminente composi
tor, que descansan en Ja Catedral gaditana. 

1961 El día 24 de noviembre se estrenó solemnemente en 
es te Gran Tea tro • La Atlantida • . que terminó y or
denó su fiel amigo y discípulo, el compositor Er
nesto Halffter. 
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DISCOGRAFIA 
de la Opera 

LA VIDA BREVE 

• ERNESTO HALFFTER 

Orquesta Slnfónlca de Barcelona y Capilla Clasica 
Pollfónlca del F.A.D. - LA VOZ DE SU AMO. 

Vlctorla de los Angeles, Rosario Gómez. Jose
fina Pulgsech, Pablo Civil. Emilio Pay~. José 
Slmorra. Fernando Cachadiña. Miguel Pujol . 

• RAFAEL FROHBECK DE BURGOS 

Orquesta Nacional dc España y Orfe6n Donostiarra. 
LA VOZ DE SU AMO (serie Angel). 

Vlctorla de los Angeles, lnés Rivadenelra, Ana 
Maria Hlgueras. Carlos Cossutta, Vfctor de Nar
ké, Gabriel Moreno, Luls Vl llarejo, José Maria 
Hlguero. Juan de Andla. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprende solamente grabaciones 
completas. 

BJ El orden que figura en cada grabación es el 
sigulente: Maestro Director, orquesta _Y coros. 
casa editora y, a contlnuaclón, los pnnclpales 
lntérpretes. 

CJ Esta noti cia dlscogréflca no tiene canícter PU· 
bllcltarlo. 

- 33 



Es treno mundial de la coreografia debida a 
Juan Magriña del ballet 

EL SOMBRERO 
DE TRES PICOS 

REPAR T O 
El molinera ALFONSO ROVIRA • 
La molinera ASUNCION AGUADE • 
El corregidor ANTONIO ESPAÑOL 
La corregidora ANGELES SAUTifilO 
El petrlmetre EMILIO GUTIERREZ 
A lguaciles ANDRES RICO y ANTONIO ARANDIGA 

Los veclnos. - ANGELES AGUADE, GUILLERMINA COLL, 
ELENA BONET, CARMEN CAVALLER, CONCEPCION JU. 
NYENT, EMILIO GUTIERREZ, JOSE A. FLORES, JOSE MARIA 
MASSC, EMILIO ORIHUELA y JOSE BEJAR 

Jota. - ASUNCION AGUAPE, ALFONSO ROVIRA, BERTA 
ALBAREDA, MARIA TERESA CASELLAS, MARIA TERESA 
COMORERA, LAURA ESTEVE, ANGELES FORES, GLORIA 
GARAY, MARTA GUERRERO, MERCEDES NUÑEZ, MAR· 
GARITA PONCE, MARIA DOLORES RAMIREZ, MARTA 
SAEZ, ANA MARIA SALA, MARISA SALELLAS, CARMEN 
VENTURA y los precedentes 

Voz en la orquesta. - CECILIA FONTDEVILA 

Maestro Director GERARDO PEREZ- BUSQUI ER 
Coreógrafo y Maestro de Balle JUAN MAGRifilA • 
Director de Escena DIEGO MONJO 
Decorados SIGFREDO BURMANN (1) 
Figurlnes RAMON AULINA DE MATA (2) 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

'*' Premios Naoionales de T eatro 1972. 
(1) Reallzados por "Vda. de López y Mul'ioz". 
(2) Reallzados por Asunción Subias, M aria A lmagro y 

Sastre "Liorens". 
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ARGUMENTO 

Un triunfal toque de corneta. acompañado de redoí:r.e de 
tambores, da inicio a este ballet, apareciendo un cuadro 
plastlco que representa a un ciego explicando a la gente 
del pueblo el romance del Corregidor y la Molinera. Al 
esfumarse la visión aparece el molino, cuyas blancas 
paredes deslumbran bajo las rayos del sol. 
El molinera se empeña lnútilmente en que un mirlo le 
cante las horas que marca un reloj de sol. Mayor éxito 
tiene su joven y bella esposa, cuando ofrece al mirlo un 
racimo de uva. A continuación aparece un •petrimetre• 
que corteja a la molinera y una muchacha que coquetea 
con el molinera. 
Un cortejo se acerca. Es el Corregidor, que acompaña a 
su esposa, conducida en una •silla de mancs •. El viejo 
magistrada deja caer sus guantes, que recoge y le entre
ga la molinera, de quien se ha enamorada, albergando 
propósitos de seducir a tan hermosa joven. 
Al poca rato vuelve a aparecer el Corregidor, sorpren
diendo a la molinera cuando ésta danza un fandango. 
Viene cansada y la molinera fe ofrece unos racimos de 
uva, que el Corregidor intenta alcanzar besando a la jo
ven, pera finalmente resbala, cayendo al suelo con estré
pito, lo que hace acudir al molinera, a quien su esposa 
explica lo ocurrido. El Corregidor se da cuenta de que 
ha sido objeto de una burla, alejandose furiosa, mient ras 
los molineres vuelven a danzar el fandango. 
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Al oscurecer, un grupo de vecinos acude al molino a 
festejar la noche de San Juan. Se bebe y se baila ale
gremente; el molinera balla la célebre farruca, entre el 
jolgorio de todos los presentes, siendo interrumpido por 
unos alguacilos que traen una orden de arresto contra 
él. Los vecinos se alejan tristemente y la molinera queda 
sola. Entonces aparece de nuevo el Corregidor, al que 
la molinera reconoce a la luz de un candi!. Con ge:~to 
desabrido le invita a salir del molino, pero el Corregidor. 
trastornada por su pasión, se olvida de su rango. sopor
tanda toda clase de humillaciones si ella accede a sun 
ruegos. La molinera intenta huir y con el forcejeo el 
Corregidor cae al rio, provocando la risa de la muchacha 
y la lógica ira del Corregidor, quien mientras la molinera 
se aleja amenazandole con una escopeta, deja sus mo· 
jadas vestiduras y entra en el molino con el propósito 
de endosar alguna rapa del molinera. 
Poca después aparece el propio molinera. qulen ha lo
grada escapar de la prisión, y que cree ha sida engañado 
por su esposa. Vestida con el ropaje del propio Gorre
gidor se aleja del Jugar. no sin antes haber escríl:o en 
la pared: •Vuestra esposa no es menes hermosa que la 
mia.• 
Cuando aparece de nuevo el mal intencionada magistra
da. se da cuenta de lo escrita en la pared y de que al
guien le ha robada sus vestiduras. Al presentarse los 
alguaciles en busca del molinera, contunden al Corre
gidor con aquél, desoyendo las vanas protestas de su 
superior y cubriéndole de golpes e insultes, aunque, f¡. 
nalmente, en media de la gran confusión, logre el vlejo 
escapar del molino. 
A l poco llegan los vecinos para celebrar el retorno del 
molinera y el verse libres de la despótica influencia del 
Corregidor, quien, finalmente. es manteado por un grupo 
de muchachas. 
Y preparando el final de tan divertides incidentes súbita
mente aparece el cuadro plastico del principio. al que 
presta atención el jubiloso pueblo, que atentamente ha 
seguida la narración de las peripecias de ·El Corregidor 
y la molinera•. 

37 



El ballet 
«El sombrero de tres picos» 
su ascendencia, 
nacimiento y desarrollo 
hasta llegar 
a su actual fórmula 

Dentro del perfodo denominada •andaluz• de Manuel de 
Falla brillan con luz propia dos sensacionales obras es
cénicas: El amor brujo, ballet en un acte compuesto el 
año 1916 y que se estrenó en el Teatre Eslava de Madrid 
el día 28 de marzo de 1916, y El sombrero de tres picos, 
balle'• en un acte modificación del mimodrama ·El Corre
gide!' y la molinera• (estrenada el 7 de abril de 1917 
tamblén en el pequeño Teatre Eslava de la capital espa
ñola) fue presentada en forma de ballet con el titulo de 
·El sombrero de tres picos • también conocido por • Le 
Tricorne•. lgualmente basado en un libreto de Gregorio 
Martínez Sierra inspirada en una obra literaris del gra
nadina Pedro Antonio de Alarcón de igual denominación, 
fue solemnemente estrenada por la Compañía ·des Ba
llets Russes• de Diaghilev el dia 22 de julio de 1917 en 
el •Teatro Alhambra• de Londres con coreografia de 
leonidas Massina, decorades y vestuario de Picasso y 
bajo la dirección musical de Ernest Ansermet. siendo 
intérpretes protagonistas Tamara Karsavina y el propio 
Massine. 
Es de remarca!' en la ocasión de su reposición en nuestro 
escenario que en realidad la versión coreogratica que se 
ofrece es absolutamente inédita ya que es obra de la 
gloriosa madurez del gran artista Juan Magriña, inspirad~ 
coreautor de la nueva fórmula escénica empleada en la 
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que destaca la novedad y belleza de todos los recursos 
empleades en la mlsma. 
También su presentaclón es completamente novedosa, ya 
que el decorada es debido al gran Maestro escenógrafo 
Sigfredo Burmann, gloria de la visión española moderna 
de la esceniflcación y los figurines del vestuario, acer
tada realización de otro prestigio artística de nuestra 
ciudad, el siempre moderno pintor Ramón Aulina de Mata. 
Es de esperar que • El sombrero de tres picos• que en 
su dilatada vida teatral ha conseguido la maxima califi
cación ante todos los públicos, revalidara en esta ocasión 
y dentro del actual ropaje de que se le ha provisto, espe
cialmente en su faceta de técnica coreogratica, los titu
les de nobleza artística que cuenta desde su afortunada 
venida al mundo de la farandula, arropado con la extra
ordinaris partitura de Falla, en la que sobresalen la espon
taneidad de movlmiento melódico y la variedad de temas, 
siempre clares y perfectes que exigen las diversas danzas 
españolas que lo componen. 
En este ballet Falla se aleja de todo contacto con el im· 
presionismo, llevando muy adelante los procedimientos 
de Albéniz y hasta los suyos precedentes. los temas 
clasicos son a la vez aiusiones satiricas y evocaciones 
de la época en que discurre su acción, justificandose por 
sr mlsmos y formando un cuerpo homogéneo en su estilo. 
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DIEGO MONJO 



ANTONIO ESPAFIOL 

NOTICIARI O 

e Esta noche tiene Jugar la primera representación del 
último programa de la actual temporada, integrado por 
dos obras españolas de maximo interés e imporfancia, 
debidas ambas a la magistral inspiración de Manuel de 
Falla: la ópera • la vida breve• y el ballet · El sombrero 
de tres picos•. En la primera, bajo las direcciones de 
luis A. Garcia Navarro, director t i tular de la Orquesta 
Municipal de Valencia, y Gabriel Couret. intervienen, en 
los principales papeles. Amelia Ruival, Rosaria Gómez. 
Evelio Esteve, Ramón Contreras y Antonio Borras. 

e la funclón de esta noche esta dedicada al ilustre 
coreógrafo y maestro de baile Juan Magriña, que por vez 
primera ha puesto coreografia a esta obra maestra que 
es · El sombrero de tres picos• y a quien durante uno 
de los intermedies se entregara la Medalla de Oro del 
Gran Teatre del liceo, como merecido reconocimiento 
a los muchos años de brillante labor en este col iseo. pri. 
mero como extraordlnarlo danzarín y luego como gran 
pedagoga y relevante coreógrafo. • El sombrero de tres 
picos • esta protagonizado por los ballarines estrellas 
Asunclón Aguadé y Alfonso Rovira, dirigido musicalmente 
por Gerardo Pérez Busquier, escénicamente por Diego 
Monjo y presentada con decorades y vestuario totalmente 
nuevos, realizados bajo bocetos y figurines de Sigfredo 
Burmann y Ramón Aulina de Mata. 

• Mañana sabado, en la última función de noche de la 
temporada, se ofrecera la última representación de la 
ópera de Richard Wagner • Tannhauser• , con la que se 
ha presentada en España la compañía del Teatro de la 
Opera de Wuppertal, centro lírico aleman de la maxima 
importancia, que ofrece una agil y moderna verslón de 
esta inmortal obra del genio wagneriana. bajo dos direc
ciones de tanta importancía como son la musical del 
Maestro Janos Kulka y la escénica de Hans·Peter leh
mann. 

e Durante uno de los intermedies de la representación 
de mañana sabado. se efectuara la entrega al llustre 
Maestro Janos Kulka del •Premio Gran Teatro del llceo•. 
otorgado por la crítica musical barcelonesa y organizado 
por el rotativa ·El Noticiero Universal•, que dicho gran 
director obtuvo como recompensa a su brillante dírec
clón de ·El ocaso de los dioses• durante la temporada 
1971-72. 
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PROXIMAS FUNCIONES 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

Sabado, 17 de Febrero de 1973 - Noche 
47.• de propledad y abono a noches · Turno C 

CUARTA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

TANNHAUSER 
de RICHARD WAGNER 

por la Compañla del Teatro de la Opera de Wuppertal 
(Aiemanla) Dtor. Escena: Hans-Peter Lehmann 

Mtro. Dir.: JANOS KULKA 

Domingo, 18 de Febrero de 1973 - Tarde 
15. • de propledad y abono a tardes 

SEGUNDA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

LA VIDA BREVE 
y 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
de MANUEL DE FALLA 

por los mlsmos lntérpretes de esta noche 

AVISO: Dentro de la sefe de esta Gran Teatro esté prohlbldo obtener 
regletroe o cinta& magnetof6nlcae, aaf como reellzer fotogratrae 
o llimer eecenee de los eepectéculos que se representan o del 
públlco que eelste e los mlsmos. 

Prohibida le reproducol6n total o parcial de los textos de este Programe. 
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