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años alser~lelo 
de sus clientes 

SUCURSALES EN 
FRANCIA E 
INGLATERRA 

BANCO DE BILBAO 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Una aldea de Bohemia. 
Epoca de la misma: Siglo XVII. 

acta I 

Una plaza en la aldea 

Kuno, el jefe de los hombres encargados de guardar los 
vedados del Duque, esté ya demasiado viejo y achacoso 
para desempeñar su cargo, y su señor ha decidido sustl· 
tulrlo oor un hombre més joven. A este afecto, ha orga
nlzado un concurso de tiro para conceder el mando de 
sus fuerzas campestres al vencedor. Entre los asplrantes 
a este puesto esta el cazador Max, habil tirador adlestra
do en todas las artes de monteria, que piensa. no tan 
sólo sustituir al anclano Kuno, slno también obtener la 
mano de su bella hlja Agata, de la que esta locamente 
enamorada. slendo correspondido por la joven en su pa
slón. Se lleva a efecto un primer ensayo preliminar de 
aquel concurso, a manera de prueba, y en ella es vencldo 
Max por el campeslno Kilian, rico hacendado del Jugar. 
que demuestra gran perfeia en el manejo de las armas. 
alcanzando todos los blancos. Los asistentes al acto ro· 
dean a éste fellciténdole por su triunfo, en tanto Max. 
preso de un profundo desconsuelo, se confia con su 
amigo. Gaspar, para que le aconseje el medlo de conjurar 
su mala suerte, pues sólo a ella achaca su derrota. El tal 
Gaspar es un enlgmético Individuo del que dícese que 
vendló, en otro tlempo, su alma al diablo; y con la espe· 
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"los pisos bien hechos 
desde el principio" 
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ranza de recuperaria, ha ofrecido, en cambio, otra vlctl
ma: con estos ocultos y diabólicos designios, trata de 
infundir valor al desanimada Max ,y sugestionarlo, entre
gandole un fusil cargado con una bala, que él dice ser 
magica, y que no se desvia nunca de su blanco por mal 
que se apunte. El joven cazador dispara el arma y, en 
efecto, logra el blanco. Entonces Gaspar le dice que, en 
una cueva de un valle próximo, llamado del lobo, habita 
un mago que puede fabricarle, a cambio de su alma, slete 
balas como aquélla, con las que acertara lndefectlble
mente los siete blancos del próximo concurso. Max acep
ta, y parte entusiasmada en busca del mago y de las 
balas maglcas, encamlnandose al valle del lobo, pues 
desea vencer y conseguir, cuanto antes, la mano de Aga
ta, aunque para ello deba comprometer la propia alma. 

acta 11 

CUADAO PAIMEAO 

En la casa de Kuno 

la joven esta aguardando a su novio Max, y se inquieta 
por su tardanza, recordando, sobrecogida, lo que un er
.mltaño le ha pronosticada respecto de un peligro grave 
que a los dos acecha. Su amiga Ana, que la acompaña, 
en vano trata de tranquilizarla y de aconsejarla que se 
retire a descansar. Agata afirma que quiere esperar el 
regreso de su amado, y para dominar su impaciencia, 
implora la protecclón celestial y se postra de rodlllas, 
rezando devotamente mientras aguarda. Al poco rato apa
rece Max; y después de dar cuenta a Agata de su fra
caso en las pruebas de tiro de aquella mañana, explica 
que se ha retrasado porque, en el valle del lobo, dlvisó 
a un ciervo que persiguió hasta darle muerte, y ahora 
qulere ir a recoger el cadaver para ofrecérselo. De tal 
manera qulere explicarle y justificaria su próxima ausen
cla. Agata y Ana le suplican que no lo haga hasta el 
dia sígulente, temerosas de que le pueda ocurrir alguna 
desgracia camlnando en la oscuridad; mas él se obstina 
en su propóslto y parte. dejando desoladas a las dos 
muchachas. 
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CUADRO SEGUNDO 

En un paraje agresta del valle del Lobo 

Envuelto en las tinieblas de la noche, llega Gaspar, e in· 
vocando al diablo, que se le manifiesta bajo la forma cor· 
poral del mago Zamiel, le informa del trueque de que ha 
hecho víctima a su amigo, pretendiendo libertar su alma 
a camblo de la de aquél. Avanzando penosamente entre 
las sombras llega Max hasta aquel paraje. Para detenerle 
en su camino de perdición, se le aparece el espíritu de 
su madre, exhorténdole a no seguir adelante; mas pronto 
el diablo le muestra, en una falaz visión, a su novia Agata, 
desprechíndole por haber sido derrotada de nuevo en el 
concurso, y esto le decide a sacrificar su alma para ob· 
tener la victoria. Llamando al brujo Zamiel, le comunica 
su resoluclón de obtener, a toda costa, las siete balas 
méglcas y, siguiéndole hasta el interior de la cueva que 
le sirve de guarida, presencia cómo, al calor de un fuego 
Infernal. son fundldas aquellas balas que han de hacerle 
vencedor. 

acta 111 

CUADRO PRIMERO 

En casa de Kuno 

La piadosa )oven esta orando de nuevo para implorar a 
Dios su bendlción en aquel dia en que ha de unirse, con 
los lazos sagrados del matrimonio, a su prometido Max. 
Llegan las doncellas que han de acompañarla en la boda, 
trayendo en una caja la corona de desposada. Agata la 
toma con gran contenta y su desilusión es infinita cuando, 
al abrirla, halla en su interior una corona mortuoris. Esta 
misteriosa colncidencia le recuerda la predicclón del er· 
mitaño, y tan sólo puede consolarse algo al pensar que 
aquella extraña sustitución no es un fúnebre presagio, 
slno un afortunada azar del que la Providencia se vale 
para salvaria de un mal desconocido que le acecha. 
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CUADRO SEGUNDO 

En el bosque 

El concurso de tiro tiene Jugar, y todos los reunides es
tan maravillados de la destreza y excelente punteria que 
Max demuestra esta vez. El afortunada cazador ha dlspa· 
rada ya seis de sus magicas baJas, alcanzando certera
mente los seis blancos a que estaban destinadas. Enton· 
ces el Duque Ottokar. gratamente impresionado por su 
habilidad, le muestra una paloma, invitandole a disparar 
contra ella, y concediéndole el carga del anciana Kuno 
si la acierta. Segura del éxito, Max hace tuego con un 
gesto de orgullosa suficiencia, mas la bala se desvia de 
su trayecto y, en vez del ave a que iba destinada, alcanza 
a la lnocente Agata. No obstante, por milagro. la guirnal· 
da de flores que la cubría, y que había sida previamente 
bendecida por el ermitaño, la preserva de que el mortl· 
fera proyectil penetre en su cuerpo. Toda el mundo queda 
estupefacta ante este hecho Inexplicable. El arrepentido 
Gaspar, comprende al fln su villano comportamiento; y 
entregando su comprometida alma al diablo, muere súbi· 
tamente, llbrando asl a la de su amigo del infame pacto 
que ambos habían concertada. El confusa Max. lleno de 
vergüenza ante el triste final de sus llgerezas, que tan 
tragicas consecuencias habrían podido acarrearle, acaba 
por confesar al Duque Ottokar la historia de las demo
níacas balas fundidas por el brujo Zamiel, y que tan sólo 
su Joca amblción de triunfo y el ansia de casarse de 
una vez con su prometida, le habían hecho aceptar. El 
Duque le lmpone como condena un año de severa peni· 
tencia por todos sus pecades, transcurrido el cual podra 
tomar por esposa a su amada, que promete esperarle 
toda este tiempo. 
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KARL M.a WEBER 
y la ópera alemana 

El estreno de Der Freischütz en Berlín el 18 de junio 
de 1821 slgnificó el advenimiento de la ópera alamana. 
Naturalmente, conviene distinguir entre orígenes -éstos 
slempre obscures e inciertos- y emergencia a plena luz 
del dfa. Operas en alaman las había, los •singpiel .. , piezas 
provistas de copiosa música incidental, abundaban, pere 
la obra de Weber se presentaba como algo muy distinto. 
Era el fruto consciente de un artista dispuesto a crear 
una ópera genuinamente nacional, tanto por lo que se re· 
ferra al espfritu como a la forma. Y en efecte, la noche 
del estreno se libró una verdadera batalla, no sólo artís· 
tica sine también patriótica. Los jóvenes partidarios de 
un arte popular y aleman, lucharon contra los viejos tra· 
dicionalistas adictos a los gustos italianes. Había llegado 
la hora de la victoria, una victoria posible porque el 
clima era adecuado. Weber jugaba la partida en plano 
movimiento romantico. 
Esta era la situar.ión. La ópera alamana irrumpía a mer· 
cer de la convulsión romantica. Mozart. músico europeo. 
todavra había escrito indistintamente óperas en aleman 
y en italiano, hijo legitimo del Siglo de las luces. en el 
que los nacionstlistas gustaban de hablar del Hombre en 
general, del Hombre en abstracte y del Pueblo en singu· 
lar, pere, ya antes de terminar el siglo, se escuchó la 
voz de Herder, uno de los grandes promotores del Ro· 
manticismo, hablando un lenguaje distinto. Herder habla
ba de •los pueblos• en plural, considerando y exaltando 
lo peculiar de cada uno de elles y su importancia histó· 
rica, partlendo precisamente de sus naturales disposicio
nes y circunstanclas. 
iCómo no iba a ser sensible a esta predicación un artista 
como Weber que vlvfa la hora histórica en que su pue
blo, aletargado, despertaba a la conciencia nacional con 
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sus pensadores, poetas y mus1cos. Fíchte había indicada 
el camino replícando a la ínvasíón napoleóníca con su 
famosa Discurso a la nación alemana. Era la lucha espí· 
ritual contra toda lngerencía extranjera. Urgia en el campo 
de la ópera contar con un arte específícamente nacional 
y Der Freisclzütz respondía a esta llamada. El autor no 
se habfa desprendldo del todo de las formas tradicíona
les que por lo demés correspondran a una herencía de la 
que tampoco se podia prescindir, pero lo que contaba, y 
quedaba asegurado, era la expresíón y el caracter drama
tico, la libertad formal y la elasticidad en el tratamiento 
escénlco, todo de acuerdo con un nuevo espírítu que pre
ludiaba lo que més tarde se vería en las prímeras óperas 
wagnerianes. 
De todos modos no seria justo tratar de entendar la ope
raclón llevada a cabo por Weber, consíderandolo como 
un precursor de Wagner, puesto que es mas ecuaníme 
considerar y juzgar su gesta artística en sí misma con 
todo su valor intrínseca, sin referiria a lo que vendria 
después. Tanto valdria presentar a Wagner como un su
cesor de Weber, aunque después tuvíéramos que otor
garle, a este sucesor, una personalldad mas revelante. El 
caso es que Weber a los veíntítrés años soñaba •en una 
obra de arte que forme un todo y en donde las partes ln
tegrantes y la colaboracíón de las artes hermanas estén 
empleadas de tal manera que se fundan unas y otras has
ta desaparecer fundando un nuevo universa•. Creeriamos 
leer al proplo Wagner, aunque, a decir verdad, esta vísión 
sintétlca de las artes era entonces corriente en los ce
néculos romantlcos. Los poetas amaban entrañablemente 
la música, mlentras los múslcos eran fervorosos lectores. 
Florecia el lieder que consagraba las nupcias de la poesia 
con la música. 
Weber habia encargado el libreto de su ópera al poeta 
Friedrich Klnd, quien se nutríó de una serie de leyendns 
que se referían al cazador furtiva que vende su alma al 
dlablo. El poeta ofrecía al compositor un texto que le 
permítlría ínsertar cancíones de bebída y de caza y esce
nas fantastícas y píntorescas inmersas en el seno de la 
naturaleza. Un asunto que reunia algunos de los motivos 
basicos de la lmagínacíón romantíca. Sentímíento del paí· 
saje, sueño y paslón, evocacíón del fado sombrío de fa 
existencía contrapuesto al gusto por la vida popular. 
La obertura es una síntesis sínfónica de la obra que reúne 
los motlvos fundamentales de la partitura, que iran apa
reclendo en el curso de la acción dramatica. En la llama
da de las trompas palpita el sentimíento de fa Naturale· 
za; la voz lastlmera del clarínete sobre el trémolo de la 
cuerda es un lamento disperso por los víentos en la pro
fundídad del bosque. Aría de Max. Motivo de la fundi· 
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clón de las balas .. Aria de Agata. Motives, todos. fundi· 
dos con tanta arte que la pleza se presenta con la per
fecta continuldad propia de un brillante poema slnfónlco. 
En el primer acto, después de unos caros y danzas de 
franco sabor popular. vlene el aria de Max. que si em· 
pleza con acentos lrricos, pronto deja entrever un énlmo 
atrlbulado. Sigue una canción de bebida y empleza a per
fllarse la dupllcldad mefistofélica de Gaspar, que acaba 
de concretarse en la vigorosa aria siguiente. El segundo 
acto empieza con el dúo de Agata y Anita. Agata lnqule· 
ta. Anita tratando de calmaria. Llegamos a la célebre arla 
de Agata que constituye una de las pagines mas céle
bres del repertori o operista. Comenta Berlloz: • Nlngún 
maestro aleman, ni italiana, ni francés hizo hablar sucesi· 
vamente en una misma escena, la oración sagrada. la me
lancolfa, la inquietud. lo meditación. el sueño de la natu
raleza, el elocuente silencio de la noche. el armonioso 
mlsterlo de los cielos estrellades. el tormento de la es· 
pera ... • 
El segundo cuadro de este acto constituye la notable 
pleza fantastlca de terror y de pesadilla que evoca la fun· 
dlclón de las balas dlabólicas, La voz de Gaspar se mez
cla con la voz slnlestra del diablo. emerglendo en una 
atmósfera de horror y de mlsterio. Weber nos ofrece el 
equlvalente musical de aquel elemento fantéstlco lnhe· 
rente al romanticisme alemén (Chamlso, Hoffman, Storm, 
escenes de Fausto). Un e)emplo que en su dia proponla 
una novedad revolucionaria. 
El tercer acto empleza con una cavatina algo convencio
nal, mlentras la romanza de Anita. con rasgos franca
mante mozartlanos, resulta encantadora. La tenslón dra· 
matlca se incrementa a medida que nos acercamos al 
desenlace. Los motives se suceden aceleradamente. La 
coheslón dramétlca viene asegurada. Max se desespera. 
Gaspar se condena. Súplicas de los dos amantes ante 
la voluntad lnquebrantable del Prínclpe y, finalmente, la 
providencial intervención del Eremita que asegura un fellz 
desenlace. 
En 1823 se estrenaba en Viena Eurya11tlle y en 1826 
Oberó11 en Londres. Tres años después Weber moria en 
la capital inglesa, siendo enterrada en la cripta de Moors· 
field Chapel. En 1844 Alemania reivindicó sus restos. En 
14 de diciembre de aquel año el féretro fue deposltado 
en la tumba familiar de Dresde. El director de la Opera 
compuso una marcha fúnebre con motives de Euryanthe 
y pronuncló un acendrada discurso que constituyó el més 
lntellgente y persuasiva de los elogies tributada al gran 
compositor. El director de la Opera era Richard Wagner. 

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

e Etapas importantes en la vida y en el arte 
de KARL M. VON WEBER fPag. 25) 

e Estreno mundial fPag. 311 

e Primera representación en este 
Gran Teatre !Pag. 311 

e Aepresentaciones dadas en el Liceo !Pag. 311 

e Discografia fPag. 321 

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

KA RL M. VON WE BER 



Es muy difícil sintetizar la complicada y azarosa vida de 
este ilustre músíco que Wagner denominó •el mas aie
ma~ de los compositores alemanes•. Una biografia suya 
serra, a la par que un documento interesantísimo en la 
historia del arte musical germanico. una novela de aven
turas d~ innegable atractiv?, _ pero en este Iu gar só lo nos 
es pos1ble, y por ello sohc1tamos perdón, esquematizar 
la trayectoría artística y humana de Weber, lo que tra
tamos de hacer en las siguientes notas cronológicas. 

1786 Nace el 18 de noviembre de este año en Eutin 
(Oldenburg), Alemania, siendo el primer hijo del se
gundo "!'atrimonio de su padre, oscuro violinista y 
en ocas1ones empresario teatral de gran modestia y 
poco peculio. 

1790 No puede andar hasta que llega a los cuatro años 
de edad, pues ,ademas de ser de constitución en
fermlza, padece una enfermedad congénita en la ca
dera que le dificulta los movimientos de las extre
mld~d~s inferiores. Au~que se le alivió algo este pa
declmler'lto, toda su v1da tuvo dificultades de tras
lación y un andar claudicante. 

1792 A la temprana edad de seis años, su padre le hace 
empezar los estudios muslcales, alternando el canto 
y el piano, sometiéndolo a un riguroso plan de tra
bajo, pues es voluntad de su padre que uno de sus 
hijos continúe la tradición artística familiar. y como, 
a pesar ?~ sus obstinado~- esfuerzos, no pudo lograr 
que !o h1~1eran los dos h1¡os que tuvo en su primer 
matrrmon1o. funda ahora todas sus esperanzas èn 
el última de sus hijos. a pesar de su naturaleza 
delicada y de su hipersensibilidad nerviosa. 

1795 La famil ia Weber lleva una vida de gran inestabi
lidad, debido a que los compromisos y negocios del 
padre le_ obligan a cambiar de residencia con gran 
frecuenc1a, lo que no facilita la vida de estudio de 
Karl María. 

1797 Trasladada la familia a Salzburg durante unos me
ses, Weber recíbe lecciones de Michel Haydn. her
mano del célebre compositor Joseph. 

1798 Las leccionAs de Haydn, dadas con gran rigurosidad 
y tecnicismo. producen un claro adelanto en la pre
paración de Weber, que en este año escríbe su 
primera obra. •Seis pequeñas fugas• para piano. 

1799 Poca después la familia Weber se traslada a Munich, 
en donde traban estrecha amistad con Aloys Sene-
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felder. inventor de la litografia técnica que maravilla 
y apasiona al joven Karl María hasta el punto que 

pretende abandonar la música para dedicarse profe
slonalmente al ejercício de aquélla, lo que no le per
mite su padre. 
En estas fechas compone Weber su primera ópera, 
·Die Macht der Líebe und des Weins•. 

1800 Acaba y logra estrenar en Freiburg su segunda ópe
ra, ·Das Walmadchen•. que tuvo un ruidoso fracaso. 

1801 Con igual resultada negativo da en Augsbourg la 
tercera de sus óperas, · Peter Schmoll und seine 
Nachbarn•. 

1803 Los repetidos fracasos obtenidos convencen al padre 
y al hijo de que es incompleta la preparación musi
cal de este últlmo, y deciden paralice su actlvidad 
como compositor para seguir estudiando, instah~ndo
se la fami lia en Viena, en donde Karl María trabaja 
y estudia baja las órdenes del Abate Vogler, uno 
de los teórícos y contrapuntistas mas célebres en 
aquellas fechas, siendo notable el adelanto obtenido 
con sus lecciones. 

1805 Weber, gracías a la influencia y autoridad de su 
macstro Vogler, logra ser nombrado director de or
questa en la Opera de Breslau, carga en el que co
noce grandes dificultades, disgustos y contratiem
pos, pues su joven porte y escasa edad no son lo 
mas a propósito para establecer la necesaria auto
ridad dentro de aquel centro musical. Tampoco su 
manera de vivir harto desarreglada, ni sus frecuen
tes escapatorias en alegre compañía son seguros 
avales de la disciplina que pretende imponer en los 
elementos a sus órdenes. 
Agrava su posición el hecho desgraciada de que ha
blenda ingerido por error, creyendo que era vino, 
écido nítrico, le atacó a las cuerdas vocales, hasta 
perjudlcérselas de manera grave. dejandole reducido 
para el resto de su vida a una agudísima afonia. 

1806 Deja la ópera de Breslau y poca tiempo después 
pasa a dirigir la orquesta que en su palacio de 
Karlsruhe tenia el Príncipe Eugen Friedrich de Wür
temberg, pera reveses de fortuna obligan a este 
aristócrata a reducir sus gastos y, al licenciar a su 
orquesta, propone a Weber pasar como secretaria 
de su hermano el Duque de Ludwig. Poca le duró 
este nuevo carga, pues fue pronto encarcelado a de
nuncia de su principal, al que se supone distrajo 
una lmportante suma, aunque recientes estudios, ase-
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guran que el autor de la tropelía era el padre y no 
Karl María, sí bien éste. para salvar a su progenitor, 
no opuso inconveniente en admitir su culpabilidad. 
Después de sufrir Karl Maria unas semanas de car
cel, fueron expulsades padre e hijo, bajo condición 
de no volver nunca més a Stuttgart. 

1809 la última experiencia y sus consecuencias fueron 
cruel pero útil advertencia para Weber, pues le con
vencie~on q_u~ si seguia la orlentación de su padre 
acaba na pes1mamente: ante ell o decide cambiar 
completamente de vida: empieza retornando a Mu
ni_c~ a trabajar con su maestro Vogler. Su buen pro
POSito toma cuerpo, labora intensamente en la com
posición, escribiendo entre otras obras la deliciosa 
ópera cómica · Abu Hassan•, da muchos conciertos 
de piano y encauza su cotidiana labor en forma me
tódica. 

1816 Desde 1813 hasta este año dirige la Orquesta de la 
Opera de Praga, de cuyo teatro muy pronto asume 
la dirección, tratando de revitalizar sus actividades. 
que tanto auge y éxito tuvieron durante la época de 
Mozart, llegando a ser una de las primeras salas lf
ricas de Europa: s u labor fue extraordinariamente 
eficiente, pues casi logró la completa reorganizaciòn 
del Teatro y que su nombre volviera a ser consi
derada. 
A fin de este año obtiene un gran ascenso, pues 
es nombrada Director general de la Opera alemana 
de Dresde, casandose poco después con la cantante 
Carolina Brantt. 

1817 También fue coronada por el triunfo de gestión en 
Dresde, en donde, antes de cumplirse un año de su 
designación, se le nombraba Director vitalícia del 
Teatro de la Opera. 

1821 A pesar de sus éxitos como director de importantes 
Teatres, quedaba en el animo de Weber un viva de
seo insatisfecho. lograr que una ópera suya tuvie
se una gran acogida, que se reconociese su valia 
como música; la primera dificultad para ello era ha
llar un libreto a su gusto. Esta la venció encargan
do al escritor Kind que transformase una historia 
·de fantasmas• de Apel y laun, que le había inte
resado extraordinariamente por su caracter sencillo 
y popular, en el texto necesario para sobre el mismo 
poder establecer la partitura. Así lo hizo el literata, 
y Weber se puso al trabajo, dando cima al mismo 
después de tres años de labor, al paner punto final 
a su •Der Freischütz• . 
Fue la ópera inmediatamente ensayada, y el dia 18 
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de junio de 1821 se estrenó en el Teatro de la Ope
de Berlín con un éxito mas que triuntal y como ja
mas había tenido una obra lírica alemana. Pasó en 
seguida a todas las escenas importantes de Alema
nia y Austria, que confirmaran y acrecentaron la 
triunfal acogida del estreno. 

1823 Por encargo del empresari o que presentó • Der Frei
schütz• en Viena, compuso Weber ·Euryanthe•, que 
se estrenó en dicha capital con toda pompa el 25 de 
octubre de este año, obteniendo un gran triunto, ya 
que el pública veia en las obras de Weber la afir
mación del alma alemana. 

1824 Fue tan grande el éxito obtenido en londres po.r 
· Der Freischütz•, que se tuvo que representar Sl
multaneamente durante un largo període en tres tea
tros de la capital. A su vista el Covent Garden con
firió a Weber el encargo de componer en seguida 
otra ópera sobre un texto inglés, ofrecléndole una 
retribución magnífica. Aun cuando el música estaba 
dispuesto a aceptar. su médico se oponfa resuelta
mente a ello, pues Weber sufría un grado adelantado 
de tuberculosis y cualquier trabajo extraordinarlo o 
esfuerzo especial adelantaría su fin. 

1825 De nada sirvló el consejo del facultativa, pues We· 
ber. que estaba en muy mala situación económica, 
a pesar de conocer su grave estada de salud, . com· 
prendió que la importante sum_a que se le ofrec~~ se
ria la única herencia que podna legar a su fam1ha, Y 
ante ello aceptó el encargo, empezando por estu
diar el inglés, que no conocia y le era ne~esario 
para poder llevar adelante el encargo de mus1car el 
libreto de · Oberón • que le había sido enviada desde 
la capital inglesa. . . 
Acabada la partitura, tuvo que sahr hac1a londres 
para dirigir los ensayos. Partió solo y triste. dicien
do en aquel momento: ·Noto que se cierra la tapa 
de mi ataúd• . 

1826 El dia 12 de abril de este año se estrenó · Oberón • 
en el Covent Garden londinense. constítuyendo el 
mayor triunfo logrado no sólo por Weber, sino el que 
jamas obtuvo ningún_ compositor e~ lnglaterra. 
Pocos meses despues, en el prop10 londres, sepa
rada de los suyos, moria vencido por la cruel enfer
medad que le destrozaba. Allí mismo fue enterrada, 
hasta que unos años después sus restos fueron 
trasladados a Dresde. reconociéndosele - Y asf lo 
afirmó Wagner en aquella ocasión- como el verda· 
dero fundador de la ópera alemana. 

- 29 



ARIANNE 
ESTETICA 

BALLET CLASICO loara mñas v rovencttasl 
JAZZ-BAllET 
RITMO 
HATHA·YOGA 

GIMNASIA RITMICA loara señoras v señor1tasl 
SOLFEO 
PIANO 
GUITARRA 

INSTITUTO DE ESTETICA A NIVEL EUROPEO 
SAUNA FINLANDESA 
QUIROMASAJE • OXIGENACION 
IONTOFARESIS 

TAVERN, 33, 1.0 3." BARCELONA-~ 

I asesoram1ento médico I 

J 
PARKING GRATUITO I 

S. ELIAS 

TELEFONO 211 03 21 

ESTRENO MUNDIAL 

El estreno absoluto de esta obra tuvo lugar en 
el Teatro Real de Berlín el 18 de junio de 1821, 
bajo la dirección del autor y con Caroline Seid
ler, Johanna Ennicke, Cari Stümer y Heinrich 
Blume como principales intérpretes. 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

Primera representación en el GRAN TEATRO DEL 
LICEO de ·DEA FREISCHOTZ•, el 4 de agosto 
de 1849. 

Con el siguiente reparto: 

A gata 
Anneta 
Max 
Gaspar 
Ottokar 
Kuno 
Killian 
Ermitaño 

Maestro Director 

Carlota Gruitz 
Giovanna Rossi-Caccla 

Manuel Testa 
Agostino Rodas 

Fernando Rauret 
Pietro Rodda 

A. Vives 
José Obiols 

MARIANO OBIOLS 

20 representaciones en aquella Temporada 

Representaciones dadas 
en el LICEO 

De esta ópera se han ofrecido en el Liceo. antes 
de la presente Temporada, 76 representaciones. 
habiendo sido la última la del 21 de diciembre 
de 1967. 
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DISCOGRAFIA 
de la Opera 

DER FREISCHÜTZ 

• RUDOLF KEMPE 
Orquesta y Coros. - ELECTROLA. 

A. Bellke, E. Trotschel, K. Bohme. 

• OTTO ACKERMANN 
Orquesta Fllarmónlca de Viena y Coros. - DECCA. 

Maud Cunit:. Emmy Loose, Hans Hopf, Marjan 
Russ, Otto Edelmann, Alfred Poell. 

• JOSEF KEILBERTH 
Orquesta Fllarmónlca de Berlin y Coros 
da la Opera da Berlin. - LA VOZ DE SU AMO. 

Ellsabeth GrOmmer, Lisa Otto, Rudolf Schock, 
Kari·Chrlstlan Kohn, Gottlob Frick, Hermann 
Proy. 

• EUGEN JOCHUM 
Opera de Munich. - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 

lrmgard Seefrled, Rita Streich, Richard Holm. 
Kurt Bíihme, Waltar Kreppel, Eberhard Wachter . 

• LOVRO VON MATACIC 
Deutsche Oper de Berlin. - EVEREST CETRA. 

Claire Watson, Lotte SchAdle, Rudolf Schock, 
Gottlob Frick, Kurt Bíihme, Fritl Ollendorff. 

• ROBERT HEGER 
Bayerlsche Staatsoper de Munlch 
LA VOZ DE SU AMO 

Blrglt Nllsson, Erlka Koth , Nicolal Gedda, Wal· 
ter Berry, Fren: Crass, Wolfgang Anhelsser. 

8 CARLOS KLEIBER 
Dresden Staatskapelle y Coros de la Radio 
de lelpzlg. - DEUTSCHE GRAMMOPHON. 

Gundula Janowltz, Edlth Mathls, Peter Schreler, 
Theo Adam, Franz Crass, Bernd Welkl. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprande solamente grabaciones 
completas publicades o reproducidas comercial· 
monte on discos de 33 r.p.m. 

B) El orden que figura en cada grabaclón es el 
slgulente: Maestro Director, orquesta y coros. 
casa editora y, e contlnuación, los principales 
lntérpretes. 

C) Esta noticia dlscogratlca no tlene canícter pu· 
bllcltorlo. 
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NOTICIARIO 
• Esta noche se ofrece la primera representación de la 
bellísima ópera de Weber •Der Freischütz•, en la inter
pretación de la Compañía del •National Theater• de Mann
heim, que tan buen sabor de boca dejó entre nuestro 
públíco a raíz de su presentación hace dos años con 
·El Buque fantasma•. La dirección musical corre a cargo 
del Maestro Alfred Eykmann, varios años ausente de este 
Gran Teatro, en donde todavía se recuerdan sus magní
ficas versiones de •Tristan e lsolda•. ·Fidelio•. •Cosi fan 
tutte • o · El Caballero de la rosa•. La dirección escénica, 
con decorados de Paul Walter, sera del célebre regista 
Paul Hager. que ya montó en este Colíseo, de forma 
magistral, el estreno de la ópera de Alban Berg •Lulú•. 
El cuartetn de principales intérpretes esta integrado por 
las sopranos Eva-Marie Molnar y Ana Bonaque, por el te
nor Wi lfried Badorek y por el barítono Robert Lauhofer. 

• Para el próximo viernes por la noche esta prevista la 
segunda representación de la ópera de Puccini •La Bohè
me•, con el anual ·Beneficio con bandeja a favor de los 
empleados permanentes. porteros y acomodadores•. Las 
direcciones musical y escénica son, respectivamente, de 
Gerardo Pérez Busquier y Marta Lantieri, constituyendo 
una extraordinaris pareja protagonista los célebres artis
tas Jeannette Pilou (habitual figura en los principales coli
seos mundiales y muy especialmente en el ·Metropolitan• 
de Nuava York y en la Opera de Viena) y Giuseppe Gia
comin! (uno de los maximos creadores actuales de la 
parte de Rodolfo). El reparto, en sus principales papeles, 
queda completada con las actuaciones de la soprano 
norteamericana Diana Reed. el famoso barítono barcelonés 
Vicenta Sardinero y el bajo italiano Giovanni Gusmeron. 

• Jeannette Pilou. cuya presentación en España tuvo Iu
gar el pasado sabado. es una de las mas famosas so
pranos actuales, como lo atestiguan sus seis temporadas 
consecutivas en el •Metropolitan•, en donde ha interpre
tada las mas importantes óperas de su repertorio, así 
como sus ocho años, también consecutivos. de actuación 
en la Opera de Viena. Ademas ha actuado, entre otros 
centros importantes, en Venecia. Napoles. Palermo, Roma, 
Florencia, Lísboa. Berlín, Londres, Bruselas, Budapest. Mu
nlch, Atenas, Amsterdam, San Francisco. Chicago, Buenos 
Aires. Alx-en-Provence y París (en cuyo Teatro de la Opera 
acaba de cantar con extraordinar io éxito quince repre
sentaciones de •La Bohème•). 
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AVRELI BISBE 
JOIER 

PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves 31 de Enero de 1974 - Noche 
36."de propiedad y abono a noches- Turno B 
SEGUNOA REPRESENTACION de 

DEA FREISCHOTZ 
de KARL M. VON WEBER 
por los mismos intérpreres de esta noche 

V iernes, 1 de Febrero de 1974 - Noche 
37."de propiedad y abono a noches- Turno B 

Beneficio con bandeja a favor de los empleades 
permanentes, porteres y acomodadores 

SEGUNOA REPRESENTACION de 

LA BOHEME 
de GIACOMO PUCCiN I 
por Jeannette Pllou, Diana Reed, Giuseppe Giacomini, VI· 
cente Sardlnero, Giovanni Gusmeroli y Richard Shapp 

Dtor. Esc.: Marta Lantlerl 
Mtro. Oir.: GERARDO PEREZ BUSQUIER 

Sabado, 2 de Febrero de 1974- Tarde 
14." de propiedad y abono a tardes 

TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

DEA FREISCHOTZ 
de KARL M. VON WEBER 
por los mlsmos lntérpretes de esta noche 

Do mingo, 3 de Febrero de 1974 - Tarde 
15." de propledad y abono a tardes 
TERCERA REPRESENTACION de 

LA BOHEME 
de GIACOMO PUCCINI 
por los mlamos lntérpretes del Viernes dia 1 

AVISO. Dentro de le sala de esta Gran Teatro esté prohlbldo obtener 
regl stros o cinta s magnetofónlcas, aaf como reallzar fotograffaa 
o filmar escenes de los aspectéculos que se rapreaentan o del 
públloo que aslste a los mlsmos. 

Prohibida la roproducclón total o parcial de los textos de esta Programe 
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