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ARGUMENTO 

primer acta 

CUADRO PRIMERO 

Venusberg, morada de Venus 

Tannhiiuser esté entregado al goce de vJVJr, halag~ndo 
hasta la sacledad sus sentides évidos de placer. Mien
tras descansa a los pies de la diosa del amor, se desa
rrolla una fantéstica fiesta de los que habiten en el Venus
berg. Todos los seres fantasmagóricos se reúnen en una 
orgia desenfrenada, hasta que las tres gracies ordenen 
que las parejas desaparezcan en el interior de la monta
ña. Tannhiiuser despierta. Esta ya hastiado del placer 
que le brinda el amor de Venus. Ouiere salir, volvar a 
ver la claridad del cielo, retornar a las luchas y a las 
hazañas herolcas. Venus trata de retenerle en vano. La 
canclón que ella pide al cantor y que éste canta. co
mlenza alabando su hermosura y termina siempre con el 
ruego de dejarlo partir. Ni las súplicas, ni las amenazas, 
ni aun la maldición de la diosa del amor. logran hacer 
desistir de su propósito al caballero, quien abandona el 
relno pagana que desaparece de su vista. 
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CON ESTE GESTO
mllonH do hombrH do todo ol mundo 

tmpiet.an t~ loe ell• loU torn<tda. 
Un mu.aje fuerte y VII"Otl¡,¡ con FLOIO 

despy6a del•fertado. le e'Ytt1t6 tóda imt.aón 
cut6nea y pre~rri a.u p~ par1 el efeit~do 

dol dlo olgulonto. 
Con ol uoo hobltuel do FlOtO AFTEA..SI1AVE 
el hombre moderno reanudo lo luche diarla. 

optimitta y blen diepueetO. 

UUiko tam~n Aguo do Colonlo FlOIO. 
FreKa,. varonll ... u ctt.nte. 

CUADRO SEGUNDO 

Valle cerca del castillo de Wartburg 

Tannhauser oye las esquilas de un rebaño, el canto de un 
joven pastor. los rezos de peregrinos que van a Roma ... 
Conmovido hasta lo mas profundo de su ser, y excla
mando •Dios sea loado•. Tannhauser se arrodilla para 
orar ante una imagen de la Virgen. Así lo encuentran 
el Landgrave y sus amigos. los caballeros cantores, que 
regresan de una cacería. Wolfram von Eschenbach es 
el primero que reconoce al amigo y compañero desapa
recido hace años. Cuando Tannhauser, después de salu
daries, qulere alejarse nuevamente, Wolfram pronuncia el 
nombre de Elisabeth y le cuenta que la bella sobrina del 
Landgrave ya no se presenta en ninguna fiesta de los 
caballeros travadores desde que Tannhauser partió del 
país. Conmovido profundamente por el relato de Wol
fram, Tannhauser saluda a sus antiguos amigos y dicien
do •¡Hacia ella, llevadme hacia ella!•, sigue al Land
grave y a los caballeros al castillo de la Wartburg. 

segundo acto 

Sala de los cantores de la Wartburg 

Por primera vez, desde la desaparición de Tannhauser, 
Elisabeth, la joven sobrina del Landgrave. concurre a la 
fiesta de los travadores. Wolfram lleva ante ella a Tann
hauser. quien se arroja a sus pies y se siente devuelto 
a una nueva vida de pureza y de fe. pero elude cuantas 
preguntas se le dírigen referentes a la causa de su 
prolongada ausencia. Elisabeth y Tannhauser. con pala
bras veladas e insinuantes, dejan traslucir su apasionado 
amor, en tanto Wolfram, que ama secretamente también 
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a Elisabeth. renuncia abnegadamente a sus sueños de 
amor. y, flel a la amlstad, se va con su amigo. 
Llega el Landgrave y saluda a su sobrlna, cuyo secreto 
amorosa conoce desde hace tiempo, y recibe con ella a 
los Invitades que van a celebrar el retorno de Tannhau
ser. Anuncia en sus palabras de bienvenida un concurso 
de poesia y canto, cuyo tema debe ser el amor, y el 
que mejor cante sobre este tema, obtendra de manos 
de Ellsabeth el premio que desee, que le sera concedida 
por elevada que fuera. 
La suerte designa como primer cantor a Wolfram von 
Eschenbach, que compara el amor como una fuente pre
ciosa que refresca el corazón, pero que no debe ser 
enturblada jamés por lntenclones pecadoras. El cantor 
es agraciada con aplausos resonantes. mas Tannhauser 
le objeta que él encuentra una expreslón mas exacta del 
amor en •el goce audaz•. Todos los demas cantores, 
Walter von de Vogelweide, que alaba la virtud y la cas
t ldad del amor. y Biterolf, que como hombre valerosa. 
qulere ofrecer su vida y su sangre al mlsmo. se pro
nuncien en favor de Wolfram. Tannhauser les contesta 
declarandose amigo de la sensualidad y del goce. La 
lucha poétlca se hace cada vez mas acalorada. Wolfram 
trata de procurar la unión elogiando en su canción el 
amor celestial. Pero Tannhauser ha gozado demasi.11do de 
aquel otro amor pagano y terrenal con la díosa; con 
entusiasmo desenfrenada, canta un himno a Venus y ter
mina exclamando, dlrlgiéndose a los caballeros. •que si 
quieren saber lo que es gozar del verdadera amor, acu
dan como él al Venusberg•. 

Todas las damas, a excepción de Elisabeth, se retiran 
lndlgnadas de la sala y los caballeros desenvalnan sus 
espadas contra Tannhauser. Cuando quleren abatlr al pe
cador, Ellsabeth lo protege.. . • ¡Que alcancen antes s u 
corazón con sus espadas!• ¿Qué significaria la herida de 
sus armas, en comparación con el golpe mortal que Tann
hauser le asestó con sus palabras? Pero no se le podra 
negar el camino del perdón y de la purificación, que 
esta abierto para todo pecador. De manera que el Land
grave muestra a Tannhauser, que se halla desesperada, 
el únlco camino que le queda: ir a Roma con los pere
grines que aún esperen en el valle y pedir perdón al 
mismo Santo Padre. Con una última mirada a Elisabeth, 
y exclamando ·A Roma•, Tannhauser se aleja. 



tercer acta 

Valle al pie de Ja Wartburg 

Eiisabeth se halla arrodillada ante una imagen de la Vir
gen, orando fervorosamente, cuando se oye, lejana, la 
canción de los peregrinos. Wolfram. que se imagina el 
objeto de las oraciones de Elisabeth. suplica al cielo que 
atienda sus ruegos y haga regresar a Tannhauser libre de 
pecados. Mas Elisabeth busca en vano entre los peregrí
nos .. . · El no ha vuelto•. Implora otra vez a la Virgen Ma
ría; luego permanece muda e indica solamente. por me
dio de signos. a Wolfram, que la quiere acompañar al 
castlllo, que quiere estar sola porque debe cumplir con 
una misión. Wolfram sigue con la mirada a la mujer 
que tanto amó, con un amor tan castamente puro, y a la 
que ve partir para slempre. Conflesa a la dulce estrella 
vespertina que brilla la primera en el cielo, su pena y su 
dolor; entonces ve acercarse a Tannhiiuser, separada de 
los demas peregrines, con el habito en harapos, con la 
cara adalgazada por el hambre... Ha sid o excomulgado y 
no ha habido absoluclón para él. Cuenta a Wolfram su 
vlaje a Roma. el anatema pronunciada por el Papa: •Asi 
como este baculo desnudo no podra volver a cubrirse 
de hojas y de flores. tampoco podra florecer jamas para 
ti la salvaclón•. Y por eso, Tannhiiuser quiere retornar 
al reino maravilloso de la diosa Venus; ya cree aspirar 
los aromas que lo encantaron en otro tiempo; ya se le 
presenta la diosa del amor en persona. Ouiere alejarse 
de Wolfram para ir a arrojarse en los brazos de la diosa. 
En este momento, Wolfram pronuncia el nombre de E1i
sabeth y la visión de la pecadora desaparece, en tanto 
un cortejo fúnebre llega de la Wartburg avanzando hacla 
el valle. Son los caballeros que llevan el féretro de Eli· 
sabeth a la tumba. Con las palabras: •Santa Elisabeth, 
ruega tú por mi•, Tannhauser cae muerto ante el sarcó
fago de Elisabeth, mlentras un grupo de peregrinos trae 
el baculo reverdecido. Se obró el milagro. · El penitente 
obtuvo la gracia de Dios•. Pero ya en vano, pues la muer
te le ha arrebatado el amor verdadero de Elisabeth. 
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Panoramica de 

TANNHAUSER y sus 

incógnitas 

FUENTE DE INSPIRACION. - Los prlmeros bosquejos de 
la ópera se basaron en el •Volksbuch· (libro popular) 
que conti en e la • Leyenda de Tannhauser•. poema aleman 
roméntlco-catollzante escrita por Tieck. Tannhauser -tra
vador descendlente de una antigua familia austrobévara y 
protegida del duque de Austria, Federico ·El Belicoso•
cuyas poesías f iguran en los •Minnesinger• de Hagen, 
cxistló efectlvamente a mediados del siglo Xl ii , en tiem
pos del papa Urbano IV y Heine lo identifica con Enrique 
de Offerdlnger, al cu al se atrlbuye el poema • Los nibe
lungos•. Por sugerencla del historiador E.T.L. Lukas, Wag
ner mezcló esta leyenda con la de ·Der Sangerkrieg • 
(Guerra de los Cantores). que Fouqué relata en su obra 
• Torneo poético de los Caballeros Cantores del Wart
burg•, de la que Wagner se sirvió. También consultó 
·Phantasus•. de Tieck; •Los hermanos de Serapion •, cuen
to de Hofmann y las •Memorlas de la Sociedad Alemana 
de Konigsberg•. de Lukas, que describen la intervención 
de Tannhauser en el Certamen del Wartburg; la versión 
de Hofmann de • La Leyenda de Offerdinger• y los •Ed
das• . colecclón de las tradiciones mitológicas y legen
darias de los prlmltivos pueblos escandinavos en sus 
dos versiones: una de Soemundo Sigfusson ·El Sabio• 
y otra del siglo Xl. del sacerdote islandés Snorri Stur
lesson (1178-1244). 
La abrumadora diversldad de los datos recogidos por Wag
ner; lo nebuloso de las narraciones y la necesidad de 
adaptar la ópera a camblantes circunstancias, explica 
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que esta obra sea una de las mas elaborades de cuantas 
escribló, por haber sufrido incantables retoques, supre
siones y adiciones. aparte de que su fantasia creadora 
modificó la naturaleza y caracter de los personajes y 
alteró la verdad de algunos episodios. Así, por ejemplo. 
en la leyenda, fue el mago Klingsor (que en Tannhauser 
no aparece, pero sí en ·Parsifal•, quien decidió el terri
ble Certamen del Wartburg, sin ahorcar, como estaba 
prevista, al último de los clasificados. Tannhiiuser arre
pentido, peregrinó a Roma y después de ser condenado 
por Urbano IV. no volvió al Wartburg, sino al •Venusberg•, 
lo que no impidló que su baculo floreciese a los tres 
días, sln la lnterceslón de Elisabeth. Y Eckar, f iel amigo 
de Tannhauser, se sltuó a la entrada del •Venusberg •. 
para advertir del peligro a los hombres e impediries 
la entrada, personaje que Wagner suprimió. 

PEOUEfiiA HISTORIA DE LA OPERA. - Octubre de 1841: 
Atravesando dlas angustiosos de pobreza y fracasos en 
Paris, Wagner empleza a reunir da tos para • O er Venus
berg•, ópera Inspirada en la lectura de las obras que 
acabamos de citar y concebida el año anterior durante 
un via)e por Bohemla. Mayo de 1842: Estando en Teplitz, 
esboza el texto en prosa. Marzo de 1843: Desarrolla el 
texto poétlco, al que da fin el 22 de mayo. Abril de 1845: 
El dia 13 termina la partitura que deflnitivamente llevara 
el titulo de Tannhauser. 19 de octubre de 1845: Merced 
a la protecclón de Federico-Augusto, rey de Sajonia, se 
estrena Tannhiiuser en el Teatro Real de Dresde, bajo la 
dirección del compositor. Los principales intérpretes son: 
Wilhelmlne Schroder-Devrient, soprano alemana (Venus); 
Johanna Wagner, soprano alemana, sobrina del autor (Eii
sabeth); Joseph Aloys Tlchatschek, tenor bohemo (Tann
hii:Jser) y Anton Mltterwurzer, barítono austríaca (Wol
fram). Consiguló un éxito mediocre que en las sucesivas 
rc;:>resentaclones fue aumentado hasta el punto -escribe 
Wagner-- que •su recuerdo me produce escalofrios•. 
1847: Se estrena en Dresde una segunda versión. Septiem
bre de 1860: Como el públlco francés exige que en todas 
las óperas se lncluya un ballet. Wagner aviniénòúse a 
esta absurda exigencia, prepara la llamada •versión de 
PariS• en la que la obertura enlaza con la bacanal. 13 de 
marzo de 1861 : Ba jo la protección de Napoleón lli , se 
estrena Tannhiiuser en el Teatro de la Opera de París y 
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se produce el histórico ·Escandalo de Tannhiiuser•. La 
famosa cantante sueca Jenny Lins, que sabia lo que ibi) 
a suceder. se había negado a participar en la represen
tación. El escandalo fue preparada por Albert Wolff, los 
hermanos Lindan. varios miembros del •Jockey-Ciub· y 
los compositores F. C. David y G. Meyerbeer. Al tener 
noticia de él. Gounod exclamó: ·Ojala me conceda Dios 
otro parecldo•. La versión que corrientemente se pre
senta es la tercera, llamada •de Paris•, aunque también 
suelen representarse bastante. la original llamada ·de 
Dresde• y la cuarta, estrenada en 1875, que es una re
fundición de la segunda y la tercera. En 1954, Wieland 
Wagner, nieto de Ricardo. presentó una quinta versión 
que resume todas las precedentes. 

LOS PERSONAJES. - Salvo los secundarios, los perso
najes de Tannhauser no son invención de Wagner, sino 
que existieron realmente y luego fueron mitificados por 
la leyenda. Al protagonista, del cual hemos hecho ya re
ferencla, siguen en categoria dos figuras principales: 

- Wolfram von Eschenbach, poeta medieval alem9n, pro
tegldo del landgrave Hermann de Turingia, a cuya muerte 
( 1217) abandonó hastlado la vida cortesana para refugiar
se en su humllde hogar de Wi ldenberg, con su mujer y 
su hijo. Habla nacido en Baviera hacia 1170 y murió en 
Eschenbach en 1220. Según confesión propia no sabia 
leer ni escribir, pero dictó poesias liricas y tres poemas: 
•Parzival•, el mas famoso de todos, que consta de 
24.810 versos, •Willehalm• y • Titurel El Viejo•. Fue el 
poeta de mayor rlqueza verbal y profundidad de pensa
mlento. de su época. 

- Wslter von Vogelweide, uno de los mas célebres poe
tas alamanes del medievo. de noble familia, nacído en 
1180 y muerto hacia 1240. Fue protegida por el duque 
Federico ·El Católico•, marchó a la corte de Felipe de 
Suabia y puso sus canciones al servicio del partida gibe
lino. Participó en los certamenes del Wartburg y ganó 
el primer premio en 1206. Su fama se extendió por toda 
Europa y varlos prlncipes lo solicitaron para sus cortes 
respectives. Compuso canciones. baladas y loas y fue 
maestro en el epigrama. Según Wagner, enseñó el arte 
del canto a Walther von Stolzing. protagonista de •Los 
Maestros Cantores de Nuremberg •. 
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En cuanto a Biterolf, una canc10n alemana de gesta, del 
siglo Xlii, dice que era rey de Toledo; que él y su hijo 
Dietleib. trabaron amistad con Dietrich de Berna. en la 
corte de Atila y que en Worms, ofendidos por el rey 
Gunther, lucharon con los campeones del Rhin. donde 
Dietrich luchó también con Sigfrido. Son de notar aquf 
las alusiones a personajes de la Tetralogia wagneriana. 
Isabel, sobrina del Landgrave Hermann, es en la leyenda 
un personaje de escaso relleve. que Wagner llevó a un 
primer plano, atribuyéndole la redención de Tannhauser 
e insplrandose, para idealizarla, en la angélica personali
dad de Santa Isabel de Hungria, muerta el 19 de no
viembre de 1231. El papa Urbana IV reinó de 1261 a 1264. 

LOS LUGARES. - El Wartburg, castillo fortificada que 
se halla en el estado de Sajonia-Weimar. muy cerca de 
Elsenach, célebre en los fastos históricos y li terarios de 
la Alemanla medieval, fue sede de la ·Guerra de los 
cantores•. All! vlvleron Wolfram von Eschenbach, Gual
terlo de la Vogelweide y Santa Isabel de Hungria y alli 
se refugló Lutero en 1521. 
El Venusberg (Monte de Venus) se hallaba, según la le
yenda, en el mlsmo lugar en que se encuentra el monte 
llamado · Horselberg• (Monte de Horsel) a siete kiló
metros de Elsenach. 

EL TEXTO Y LA MUSICA. - El texto escrita por Wag
ner. consta de 937 versos, la mayoria endecasilabos. Los 
leltmotlven auténtlcos son cinco solamente: el de Venus
berg, que aparece en la Obertura y en cada uno de los 
tres actos; el Canto de los peregrinos, que se encuentra 
en la Obertura, en los actos I y 11, en el Preludio del 
111 y en el lli; el de Ellsabeth, que se halla en los actos I 
y 111; el de Wolfram, sltuando en los actos 11 y 111 y el 
de la Condenación, en el acto 111. Sin categoria de 
leitmotiv, pero muy caracteristicos y de acusada relleve 
son, ademas, los temas de la Danza de las Bncantes. 
el Coro de las Sirenas, Ja Marcha de los invitados y la 
Romanza de Ja estrella. El ambiente y estructura gene
rales son todavia el de la ópera lírica, con abundantes 
etimologfas y reminlscencias italianas, pero el lenguaje 
musical tlende ya al drama lírico posterior. Wagner lm
planta la acclón continua, sin subdivisión en escena, pero 
todavfa hay algunas como la salutación de Elisabeth a 
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la Sala de los Certamenes y la del acto 111 en que 
Wolfram canta la Romanza de las est rellas, que conser
van el caracter de aria independiente, tradicional en la 
ópera italiana. 

UN «BASSO OSTINATOn. - Lo es, en gran parte de la 
creación wagneriana, el postulado de •la redención por el 
amor• ; idea fi ja que encontramos en la • Tetralogia• pa. 
gana; en la que pudiéramos llamar • Trilogia• cristiana 
(•Tannhiiuser• - •Lohengrin• - •Parsifai·J y en •El Suque 
fantasma• y •Trfstan e lsolda· que con ·Rienzi• y ·Los 
Maestros Cantores•, constftuyen el grupo cuatripartito de 
sus obras esencialmente humanas, al margen de moti
vaciones religlosas. Si Lohengrin salva la vida física y 
el honor de Eisa, Parsifal redime a Kundry y Elisabeth 
a Tannhauser, como Senta al Holandés errante. Pero en 
Tannhiiuser como en •Parslfal•, la idea de la redención 
poï el amor, pasa ademas, por el doble canal de la lucha 
entre los dos aspectos en que se polariza el amor hu
mana, el espiritual y el sensual, combatiendo en un mis
mo ser. En •Parslfal •, Kundry es el sujeto disputada 
po1 ambas fuerzas, representadas respectivamente por 
Klingsor y por Parsi fa i ; en Tannhiiuser es és te el sujeto 
que mutuamente tratan de arrebatarse, Venus y Elisa
beth. El espírltu que anima el planteamiento de esta lu
cha, se vale, en Wagner, de recursos magicos, de entes 
maléficos que, como configuraciones de Satanas, resul
tan mas lóglcos en Klingsor que en Venus por cuanto 
ésta es una deidad pagana, ajena por completo a todo 
concepto cristlano de maldad. 
Subrayemos que en Tannhiiuser y en •Parsifal•, el autor, 
no pudiendo deshacer el nudo gordiano de la polariza
ción del amor, con una étlca que, en última instancia, 
es una utopia, sln fuerza para oponerse a la Naturaleza y 
anular sus leyes, • resuelve• el conflicto con la muerte 
del sujeto, lo que es Igual a transferir a otro plano, un 
problema Insoluble. En una palabra: no nos demuestra 
nada. 

INCOGNITAS E IRONIAS. - Se producen en Tannhiiuser 
algunos hechos y se deslizan algunos conceptos de di
fícil interpretaclón, que, dada la categoria intelectual del 
autor, no pueden ser mlnlmizados ni ignorados delibe
radamente; son, por el contrario, temas dignos de ana
lisis para llegar a conclusiones clertas acerca de las in-
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tenclones y propósltos que abrigaba a Wagner al esta
blecerlos y para ahondar en la psicologia de un artista
pensador, tan dlflcll como él. 
Cuando Tannhauser pronuncia la frase Mi salvación es 
María, el Venusberg se derrumba y sus moradores se vo
latillzan; mas tarde repetira el fenómeno en ·Parslfal•, 
cuando éste empuña la lanza sagrada y al instante se 
desmorona el castlllo de Klingsor y se calcina el jardín 
encantado de las muchachas-flores_ Milagros de impre
slonante afecto, como truco escénico de gran espec
taculo, que como prueba la fe religiosa de su inventor. 
podia deslumbrar a las almas ingenuas. pero que la pro
pia lglesla, en casos reales. de mucha menor importan
cla, acoge con severa reserva y casi nunca llega a edmi
tir como auténtlcos. 
Podrfamos pues considerar este •milagro • como una re
finadlsima humorada del autor, tanto mas cuanto que la 
aoarente destrucclón del Venusberg, habra sido una alu
cinaclón del protagonista, puesto que, en parte, p~ro In
tacta. reaparece en el acto 111. 
El Venusberg, no es el inflerno. confusión absurda en que 
Wagner hac e ca er al papa Urbano y a Wolfram ... (. .. dich 
an der Hèille Glut entflammt.. .). Personas cul tas nunca 
pueden confundlr un antro pagano de inextinguibles pla
ceres físlcos. con un antro cristiano de eternos suplí
clos. Wagner no podia lncurrir en este vulgaríslmo error. 
ni en una obra de esta categoria literaria y dramatlca, 
puede admitlrse tal confusión como un mero tropo; lue
go atribuiria a personajes de calidad. puede ser Inter
pretada como otra malévola ironia, como un caustico 
propóslto peyoratlvo. 
Tannhauser. contestando a Vogelwelde, que ha ensalza
do el amor puramente espiritual. dice: ·Si todos enten
dieran el amor asl. el mundo (la Humanidad) acabaria 
por desaparecer• (versiegte wahrlich wohl die Welt). Ver
dad irrefutable que escandaliza a las damas ¡y a los ca
balleres! ¿Oulso Wagner ironlzar poniendo de relleve la 
tartufería de aquella sociedad o -invisible- estaba 
realmente sentado en el banco de los inv:tados y can
taba al unisono con ellos? Esto último se nos hace muy 
duro de creer. 
Wolfram y Walter, en el torneo poético, se expresan en 
térmlnos del més utópico y desorbitada romanticlsmo. 
al exaltar el amor puro y platóníco, para que la rensua-
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lidad de Tannhliuser resalte de manera todavía mas vio
lenta. Inútil, terca e Irracional porfra, por cuanto ambos 
tlpos de amor son Inseparables en el ser humano civi
lizado y no existe poder capaz de desunirlos, toda vez 
que en esas dualidad reside precisamente el doble secre
to de su equilibrio y de su pervivencia. Pero Wagner 
necesita remachar al maxlmo el extremismo de una so
ciedad fanatica y gazmoña y el extremismo de un hom· 
bre eplcúreo y disoluto, para que sea una mujer, autén· 
ticamente pura, Elisabeth, la que ponga paz entre los 
dos bandos ferlzmente Irreconciliables y la que torne la 
defensa del rebel de. ¿ lncongruencia, dura ironia, dura 
lección, con la que Wagner qulso abofetear con guante 
blanco a los que pareclendo cristianos sólo son fari
seos? Tal vez: porque en Tannhauser sólo hay un ser 
integralmente cristiano: Elisabeth. 
Tannhauser reflere a Wolfram que el papa le aseguró 
que estaba condenado para slempre so bist nun ewig du 
verdammtl, pese a su sincero arrepentimiento. Sin em
bargo, Tannhauser es redlmido y salvado. 
Raríslmas veces ha puesto un escritor, en boca de un 
relig ioso - aquí nada menos que el jefe supremo de la 
lglesia católica- una frase dantesca que, en este caso. 
es exactamente, Lasclate ogni speranza, puesto que esas 
persones tienen slempre unas palabras de consuelo y de 
allento para el afligido. Aquí, Wagner, verista expeditivo, 
hace hablar al papa, en la forma que a él le conviene 
para el argumento de una ópera. Pero lo mas grave es 
que la subsigulente redenclón de Tannhauser demuestra 
que el papa se ha equivocado. ¿Qué intenciones abri
gaba Wagner al negar la infalibilidad del papa, con tal 
elegante ironia? ¿Cortar el paso a los que le acusaban 
de estar a sueldo de Czersky y Ronge, promotores, a la 
sazón, del movimiento germano-católico y facilitar la de
fensa que de él hacían Réickel y Heine? ¿Divertirse sem
brando lnterrogantes sln respuestas validas? 
No slendo admislble esto último, cabe preguntarse si. 
abstracclón hecha de la partitura, que contiene paginas 
de suprema belleza. no sera esta obra, en su aspecto 
ideológico y como emulsión híbrida de oscuras leyendas 
y caprichosas deformaclones, ocultas tras una aparatosa 
aparlencia de espirltualldad romantica y de religíosidad, 
una pleza de muy débll dialéctica. 

A. MENENDEZ ALEVXANDRE 
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PA~AQUE SU PIEL RENAZCA, 
DIA TRAS DIA, DIA TRAS DIA ... 

EGREGIA excede en eficacia a todo 
lo conocido en cosmética. Es la única 
que penetra profundamente en su 
plel para restltuirle la substancia 
perdída, vitallzando y regenerando 
los tejidos con elementos hasta a hora 
desconocldos. 

~(,k~<71é 
Nueva Dermología Integral 
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e Si le interesa conocer detalles 
y noticias curiosas sobre la ópera 
que hoy se representa,sírvase leer 
lo que a continuación se explica: 

• Opiniones importantes sobre 
RICHARD WAGNER (Pag. 34) 

• Estreno mundial (Pag. 37) 

e Primera representación en este 
Gran Teatro (Pag. 37) 

• Representaciones dadas en el Liceo (Pag. 37) 

• Etapas importantes en la vida y en el arte 
de RICHARD WAGNER (Pag. 38) 

• 'Discografia <Pag. 44> 



OPINIONES IMPORTANTES 

en pro 1J en contra del compo
si tor RICHARD WAGNER 

Ante_ todo, debo decirle que le debo el mayor placer 
mustcal qu¿ he tenido en mi vida. Tengo una edad 
en la que ya no divierte escribir a los hombres cé
lebres y ha/;ría dudado muc/10 tiempo en testimo
niar/e por caria mi admiración si diariamente no me 
tropezase con i11dignos y ridículos artículos, en los 
que se hacen toda clase de esfuerzos para difamar 
su genio. 

Carta de Ch. Baudelaire a Wagner 

Como mago del teatro musical romóntico, como inlér
prete de pasioues del siglo XIX, el fenómeno Wagner 
continúa lan::.ando sus rayos aún en nuestra época y 
continuara il11minando todos los tiempos. Y mm cuan
do mundos en/eros separen la actualidad y el fu/uro 
de la época de Wagner, la nuestra y cualquiera se re
flejardn en él ~· en su obra y podran ser reconocidas 
y valoradas e11 sí mismas comprando con ella sus 
condiciones creadoras e interpretalivas. 

P. Walter Jacob 
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La finalidad de su vida fue crear un cierto número 
de obras de arte que durante largos años llevó dentro 
y que aspiraba a daries realidad en forma definitiva 
y perfecta. 

H. Lichtenberger 

Por mucho tiempo aún los teatros de ópera de todos 
los paises y de toclos los icliomas no podran prescin
dir en sus repertorios de los dramas musicales wag· 
nerianos. Cuanto mds tiempo 11os separa de la época 
en qu.e los mismos fueron creados, tanlo mas objeti
vamente podemos apreciar los valores incomparables 
encerrados en la obra integral del Maeslro de Bay
reulh. 

Fritz Busch 

Entre todas las obras de la moderna música alemarza 
seria Tristdn e I solda la que con mas fuerza podría 
llacer patente la existencia de los excepcionales y ex
ternos valores del alma germana. Dos acontecinúen
tos opuestos que ese11cialmente sac11dían el interior 
del gran compositor Wagner se acercaron de tal modo 
que nació una obra de incomparable intensidad mí
mica: son el amor nosttílgico >' abnegada de Wag11er 
l1acia Matilde Wesendonk en Zuriclt y su conocimien
lo de la filosofia de Arluro Schopenhauer, vivencia 
real la una e imnaterial la otra sublimada ambas por 
el arle, formando las condiciones bajo las cuales Wag
ner pudo crear el drama mcís intensa que exisle en 
la historia de la música. 

Johannes Franze 
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cada día 

ESTRENO MUNDIAL 

El estreno mundial de esta ópera 
tuvo lugar en Dresde el 19 de 
octubre de 1845. 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

En el LICEO, su primera representación 

acaecio el dia 11 de febrero de 1887, con 

el siguiente reparto: 

Elisabeth 
Venus 
Tannhauser 
Wolfram 
Landgraf 
Walter 
Biterolf 
Enrlco 
Un Pastor 

GEMMA BELLJNCIONI 
ADELAIDA BORGHI 

GIOVANNI BATTISTA DE NEGRI 
PAUL LHERIE 

LUIGI VISCONTI 
GIUSEPPE RISCINI 

PAUL WALKMAN 
JOSE MASIP 

LUIGIA LORENZO 

Maestro Director y Concertador 
JUAN GOULA 

Representaciones dadas 
en el LICEO 

Esta ópera ha sido representada 114 veces en 
esta Gran Teatro, habiendo sido la última 
la del 9 de enero de 1969. 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES EN 
LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

RICHARD WAGNER 

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

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

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

1827 De nuevo la familia se instala en Leipzig; allí Ri
chard aslste a unas representaciones de la ópera 
de Weber · Der Freischutz • y también a algunes 
conciertos, revelandose de manera inopinada su fer
viente vocación musical. 

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

1833 Después de un largo període de indecisión, en el 
que alterna la composición musical con el cultivo 
de otras <.lisclplinas. al amparo de su hermano A l
bert. director de escena del Teatro de Würzburg, 
actúa en el mlsmo como maest ro de coro, siendo 
la primera vez en su vida que logra una remune
ración a su trabajo. Escriba Jet ra y música de una 
ópera que titula • Las Hadas•, que no se representó 
hasta después de su muerte. 

1836 Estrena en el Teatro de Magdeburgo su segunda ópe
ra, denominada •La prohibición de amar• . 

1837 Es nombrada director musical del Teatro de Riga. 

1839 Oespués de perder su puesto en Riga, decide tras
ladarse con su esposa a París, lo que verifica previo 
un pequeño descanso en Londres. 

1840 Desconociendo el idioma francés y no contando con 
amlgos en la capital, tiene grandes trabajos para 
subsistir, ocupado en distintos quehaceres que le 
rlnden poquísimo: no obstante, puede terminar las 
partitures do las óperas ·Rienzi • y • 'El Holandés 
errante•. 

1842 Abrumado por el fracaso y la falta de medlos, de
elda como recurso supremo volver a su país, y para 



atendar a los gastos del desplazamiento vende al 
Teatro de Ja Opera de Paris su •Holandés errante•, 
que logra tan poco favor en los medios musicales 
franceses, que antes de ser estrenada se sustituye 
la partitura de Wagner por otra mediocre de Dietsch, 
titulandose la obra ·El Buque fantasma•. En octubre 
de este propio año estrena en el Teatro Real de 
Dresde • Rienzl•. Jogrando un éxito extraordinario. 

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

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

1849 Estalla una revoiución en Dresde, que es reprimida, 
pero Wagner, que desde el primer momento no ha 
recatado su adhesfón al movimiento subversiva, huye, 
refugiandose en Weimar, en donde empieza a tra
bajar para personificar al héroe •Siegfried•. Pero 
sus indeclslones y cambfos de conducta son conti
nuos, trasladandose primera a Paris, en donde, des
pués de una serie de desavenencias conyugales, se 
separa de su esposa y se dirige a Zurich. 

1850 De nuevo regresa a Paris, en donde Liszt, que le pro
tege con interés, le ayuda a preparar el estreno de 
• Lohengrin•, que se produce en es te año en Weimar, 
no Jogrando alcanzar buena acogida y en la segunda 
representación es silbada estrepitosamente. 

1851 Continúa trabajando en Jas partes de s u • Tetralogia•. 

1852 Reside otra vez en Zurich. en donde conoce al ma
trimonio Wesendock, que influye extraordinariamente 
en su obra y futura: al interés que en su animo 
despierta Matilde Wesendock se deben las mas ins
piradas paginas amatorias de • Tristan •. 

1855 Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 

1857 En Zurich termina •Tristan• y empieza Ja composi
ción de • Parsifai • . 

1858 Temiendo no poder resistir Ja pasión que siente por 
Mati lde Wesendock, ante la consideración y gratitud 

que debe a su esposo, decide separarse del matri
monio y, dejando Zurich, pasa a vivir en Venecia, 
donde compone los célebres ·lieders• con letra de 
Matilde. 

1860 Su espfritu inquieto le hace instalarse de nuevo en 
Pads, donde en forma de concierto ofrece las nova
dades de fragmentos de sus principales óperas. No 
le acompaña el éxito y su situación económica es 
Insostenible. 

1861 Bajo la protección del Emperador Napoleón 111 estr~
na en Ja Opera de París • Tannhauser•, producién
dose un enorme escandalo y pérdidas económicas 
ingentes que obligan a retirar Ja ópera después de 
la tercera representación. No obstante, se produce 
una reacción a su favor en los medios intelectuales. 
A fines de este año regresa a Alemania, por ha
berse dictado amnistia política. En Viena alcanza un 
gran éxito con • Lohengrin•. 

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

1864 Luis 11, nuevo Rey de Baviera, Je of rece un impor
tante apoyo y <protección, así como el Teat ro de la 
Corte, para representar sus óperas. Acapta encan
tada lo que su benefactor le propone, asociando a 
su empresa al director de orquesta Hans Von Bulow, 
su ex discipulo y música preferida. 

1865 Las liberalidades de Luis 11 a favor de Wagner, así 
como el especial caracter y genialidades del músico, 
dan pabulo a una corriente de opinión contra Wagner, 
hasta el punto de ser objeto de una tenaz pugna 
política. Se estrena • Tannhauser•, que Jogra ser 
aceptado pero que en realidad no entusiasma. A me
dlados de este año se estrena en el Hoftheater 
• Tristan e lsolda•, que, causando una impresión 
extraordinaris en el pública, constituye el mas gran
de triunfo obtenido por su música, pero el mismo 
no impide que la oposición a su favor real vaya 
tomando cuerpo, hasta el punto que el dia 10 de 
diciembre se vea obligada el compositor a dejar 
Munich, pasando a Suiza. 

1866 Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco des
pués Cósima Listz abandona a su marido, el gran 
músico colaborador de Wagner, Hans von Bulow, 
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para lr a vlvlr con este último en Trichsahen, cerca 
de Lucerna. La sltuaclón que crea este aconteci
mlento es diffcil, penosa y poco favorable al músico. 

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

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

1870 Se estrena felizmente en Munich • La Walkiria•, que 
alcanza un éxito sensacional. Previo ·haberse decre
tado el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de 
agosto Wagner se casa en Lucerna con Cósima. 
Empleza a tomar cuerpo en su mente y a realizar 
trabajos y estudios en pro de un proyecto de cons
truir un teatro moderno y especial para representar 
sus obras. 

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

1872 Se lnstala en Bayreuth y se forma la sociedad para 
acometer la construcción del teatro, del que se 
pone la primera piedra el dia 19 de mayo. Alterna 
en el trabajo de finalizar s u • Tetralogía• y velar la 
construcclón del teatro, que se ha convertida en una 
verdadera obsesión. 

1876 lnauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agos
to, con aslstencla del Rey Luis 11 de Baviera y el Em
perador Guillermo I de Alemania. Se representó la 
·Tetralogia• completa, estrenéndose •Sigfrido· y · El 
ocaso de los dioses•. Continúa trabajando en la 
composiclón de • Parsifal•. 

1878 El día 25 de abril da por totalmente acabada su úl
tima obr:a, el famoso festival sacro. Logra un éxito 
completo, definltivo. alcanzéndose dieciséis repre
sentaciones consecutives. Su salud sufre quebrantos 
de lmportancla y tratando de remediarlos se tras
lada con toda su familia a Venecia. 

1883 El día 13 de febrero sufre un derrame cerebral que 
le acarrea la muerte. Se trasladan sus restos desde 
Venecia a Bayreuth, en donde reciben sepultura jun
to al teatro que su genio inspirara. 
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«Archivo de la cortesía, 
albergue de los extranjeros, 

hospital de los pobres, 
patria de los valientes, 

venganza de los ofendidos, 
y correspondencia grata 

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

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

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

B4NCO DC B4RCCLON4 



DISCOGRAFIA 
de la Opera 

TANNHAUSER 

• ROBERT HECER 
Opera do Munlch. - BELTER. 

Marlanno Schoch. Margaret Baumer. August 
Selder. Karl Poui. Otto von Rohr. 

e KURï SCHMER 
Radio do Hesse y Opera de Berlin 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 

Trudo Elpperlo. Aga Joeston. Gunther Treptow. 
Holnrlch Schlusnus. Otto von Rohr. 

e FRANZ KONWITSCHNY 
Opera do Berlin. - LA VOZ DE SU AMO. 

Ellsaboth GrOmmer. Morlanne Schech, Hons 
Hopf. Dietrich Flscher·Dieskau. Gottlob Frlck. 

• WOLFGANG SAWAlliSCH 
Festival de Bayrouth. - PHILIPS. 

An)a Sll)a. Croce Bumbry. Wolfgang Wlndgos· 
san. Eberhard Wllchter. Josef Grelndl. 

• OTTO GERDES 
Deutscho Opor, do Berlin 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 

Blrglt Nllsson (EIIsabeth y Venus). Wolfganq 
Wlndgasson. Dietrich Flscher·Dieskau. Theo 
Adam. 

e GEORC SOLTI 
Orquesta Fllarm6nlca de VIena 
y Coros de la Opera de VIena. - DECCA. 

Holga Dernesch. Chrlsta ludwig. René Kollo. 
Vlktor Braun. Hans Sotin. 

NOTAS: 

Al Esta rolacJ6n comprende solamente grabaclones 
completes. 

BJ El orden quo figura en cada grabaclón es el 
slgulente: Maestro Director. orques ta y co· 
ros. casa editora y. a continuaclón. los prln · 
clpales lntérprotos. 

CI Esta noticia dlscogrMica no tlene caracter 
publlcltarlo. 

Bai a Versailles. El fin de la mujer inanimada. 

Para un homhre, demesia-los perfumes se aseme¡an 
Y las mujeres pierden un poco de su personahdad. 

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

Bai a Versailles. Para una mujer 1/J@" § ' CQNI 
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NOTICIARI O 

e Esta tarde se ofrece la primera representación de la 
ópera de Richard Wagner • Tannhiiuser•. con la presen
tación en España de la prestigiosa compañia titular del 
Teatro de la Opera de Wuppertal (Aiemania), que escenifi
ca esta ópera bajo la dirección de dos llustres persona
lidades: el Maestro Janos Kulka (tan aplaudida en este 
Gran Teatro las dos últimas temporadas en ·Eiektra• y 
·El Ocaso de los dioses•) y el regista Hans-Peter Leh
mann (que fue primer asistente del fallecido Wieland 
Wagner en los Festivares de Bayreuth). 

e Mañana lunes por la noche tendra Jugar la última re· 
presentaclón de la beltrsima y espectacular ópera de Ni
colai Rimsky-Korsakov •Le Coq d'or•, de la que tan gran 
versión ofrece la Compañla Titular del Teatro de la Opera 
de Brno, que en esta función efectuara su despedida, una 
vez revalidados los éxltos conseguidos en anteriores· oca. 
siones. 

• Para el próxlmo vlernes dia 16 esta prevista la pri· 
mera representación del última programa de la actual 
temporada, integrada precisamente por dos obras españo
las de maxlmo lnterés e importancia, debidas ambas a la 
magistral insplración de Manuel de Falla: la ópera •La 
Vida breve. y el ballet ·El sombrero de tres picos•. En 
la primera. bajo las direcclones de Luis A. Garcia Navarro 
y Gabriel Couret, intervendran, en los principales pape· 
les, Ametla Rulval, Rosario Gómez, Evelio Esteve, Ramón 
Contreras y Antonio Borras. 

e La citada función del viernes dia 16 ira dedicada en 
honor del llustre coreógrafo y maestro de baile Juan Ma. 
griña, que por vez primera ha puesto coreografia a ·El 
sombrero de tres picos• y a quien ese dia se te entre· 
gara la Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo, como 
merecldo reconocimlento a los muchos años de brillante 
labor en este escenario, primero como extraordinario 
danzarin y luego como gran pedagoga y coreógrafo de 
particular relevancia. • El sombrero de tres pi cos• s era 
protagonlzado por Asunción Aguadé y Alfonso Rovira, di· 
rigido musicalmente por el Maestro Gerardo Pérez Bus
quier v presentada con decorados y vestuario totalm:mto 
nuevos, reallzados bajo bocetos y figurines de Sigfredo 
Burmann y Ramón Aulina de Mata. 
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Gralldes 
Vi aj es .........____, 

SELECCION PRIMAVERA 

GREC lA 
lslas del Mar Egeo y TURQUIA 

ATENAS- DELFOS- CORINTO- MICENAS 
EPIDAURO • CRETA - SANTORINI - RO DAS - DEL OS 

MICONOS - KUSADASI- EFESO y ESTAMBUL 

EGIPTO - Templos y PlrAmldes 
EL CAIRO- MEMFIS - LUXOR -TEMPLOS DE KARNAK 

TEBAS - VALLE DE LOS REVES- ASUAN 

.JA PON 
POR LA RUTA MAS INTERESANTE OEl lEJANO ORIENTE 
DELHI- AGRA- TAJ MAHAL - NEPAL - KATHMANDU 
BANGKOK • HONG KONG - KIOTO - NARA - NIKKO 

HAKONE - KAMAKURA - TOKIO 

INDIA - NEPAL - TAILANDIA 
DELHI - AGRA - TAJ MAHAL - JAIPUR 

BENARES - KATHMANDU - PATAN - BANGKOK 

MARES DEL SUR V 
VUEL TA AL MUNDO 

SINGAPUR - ISLA DE BAU - AUSTRALIA 
ISLAS FIDJI • TAHITI - MOOREA - BORA BORA 

HONOLULU - SAN FRANCISCO 
Extenalón a LOS ANGELES - ACAPULCO y MEJICO 

NUEVA YORK 
Excuralones a: CATARATAS DEL NIAGARA y 

WASHINGTON 
Exten&lón a LAS VEGAS y CALIFORNIA 

Sol/c ite lnfor~naclón Jf Folleto a 

CIA. HISPANOAMERICANA 
DE TURISMO 

AGENCIA DE VIAJES - ORUPO A -TITULO 17 

Paseo de Gracia, 11 - BARCELONA-7 
Teléfono 232 67 40 (10 líneos) 

PROXIMAS FUNCIONES 
Lunes, 12 de Febrero de 1973 - Noche 
42.* de propledad y abono a noches - Turno B 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

LE COQ D'OR 
de NICOLAI RIMSKY-KORSAKOV 
por la Compai'lia del Teatro de la Opera de Brno <Checo
eslovaqula) Dtor. Escena: Vaclav Veznlk 
Mtro. Dir. : VACLAV NOSEK 

Martes, 13 de Febrero de 1973 - Noche 
44.* de propledad y abono a noches - Turno A 

SEGUNDA REPRESENT ACION de 

TANNHAUSER 
de RICHARD WAGNER 
por los mlsmos lntérpretes de esta tarde 

Jueves, 15 de Febrero de 1973 - Noche 
45. • de propledad y abono a noches - Turno B 
TERCERA REPRESENTA ClON de .. 
TANNHAUSER 
de RICHARD WAGNER 
por los mlsmos lntérpretes de esta tarde 

Viernes, 16 de Febrero de 1973 - Noche 
46 • de propledad y abono a noches- Turnos C y Extraordlnarlo 
FUNCION DE HOMENAJE AL MAESTRO JUAN MAGRIÑA 
PRIMERA REPRESENTACION de 

LA VIDA BREVE y 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
de MANUEL DE FALLA 
por Amelis Aulval, Roaarlo Gómez. Evelio Esteve, Rsmón 
Contreras. Antonlo Borrés, Asunclón Aguadé, Alfonso Ro
vira, prlmeros ballarines y sollstas. 
Mtros. Dirs.: Luis A. Garcia Navarro y Gerardo Pérez Busquler 
Dtor. Esc : Gabriel Couret Cor.: Juan Magrina 

AVISO : Dentro de le seia de es te Gran Tea tro esté prohlbldo obtener 
regle tros o cinta s magnetof6nlcas, asf como reellzar fotograflu 
o llimer eecenae da loa espectéculos qua se representen o del 
públlco que aalste e loe mlsmoa. 

Prohibida la reproduccl6n total o parcial de los textos de esta Programa. 



[] MON ROE 
Lltton 

LITTON-MONROE 20 
(9 x 15 cm.) 

Ptas. 15.900.-
Capacidad: 1 X l 0 .20 has ta 9.9999999X 1 0 +79. 

PARA AQUELLA$ PERSONA$ A 
QUIENES NO SE SABE QUE OFRECER 

Cuando ae lea 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 satlsface. 

Abogados. artesanes, médicos, comerciantes, inge
nieros, ¡efes 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 o 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
cialistes del ramo, grandes almacenes y drugstores. 
Pero usted puede pedir directamente información, 
sin compromlso, devolviéndonos el boleto adjunto. 

Nombre. 

Dirección 

Población 

DOMICILIO SOCIAL! ECUA.OOA 41 . TELEf. • 7JO U 01 · &ARCHOHA · 1) 

Madrid · Sevilla ·Bilbao · M alaga - la Coruña. Tarrasa . Mataró 
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