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Donde exista sincronizació~ 
donde heya una magnífica ejecución, 
donde todo movimiento sea perfecto, 
allí estara siempre Banco Atlantico. 

Unica representación de 

DOÑA FRANCISQUITA 
Co'lledta lirtca en tres actos y cinco cuadros 

libreto de 

FEDERICD ROMERO y GUillERMO FERNANDEZ SHAW 

inspirada en «la discreta enamorada» de lope de Vega 

Música de 

AMADEO VIVES 

SABADO 11 DE ENERO DE 1975 - NOCHE 

28. • de propiedad a noches - F u era de abono 



OoÑA FRANCISQUITA 
REPARTO 

Francisquita 
Aurora la Beltrana 
Doña Francisca 
Irene la de Pinto 
la buhonera 
Doña liberata 
Doña Basilisa 
Fernando 
Don Matías 
Cardona 
lorenzo Pérez 
Juan Andrés 
El lañador 
Un cofrade 
El sereno 

Coro General 

ANGELES CHAMORRO 
PEPITA EMBIL 

CONCHITA PANADES 
ELISA GAMEZ 

M .• ASUNCION URIZ 
M.• AMPARO CARRERAS 

LINA CASTAfiiEDA 
EVELIO ESTEVE 

PLACIDO DOMINGO (padre) 
JOSE MANZANEDA 

RAFAEL CAMPOS 
COSME FLORIT 

JOSE RUIZ 

Cuerpo de Balle 
Rondalla 

Ballarines estrelles: 
ASUNCION AGUADE y ALFONSO ROVIRA 

Primeros ballarines: 
ANGELES AGUADE y FERNANDO LIZUNDIA 

Ballarines solistas: 
CARMEN CAVALLER, MERCEDES NUfiiEZ 
y JOSE A. FLORES 

Maestro Director PLACIDO DOMINGO 
Director de Escena DIEGO MONJO 
Decorados SIGFRIDO BURMANN 
Maestro de Coro RICCARDO BOTTINO 
Coreógrafo y Maestro de Bnile JUAN MAGRi fiiA 
Maestro Apuntador JOAN DORNEMANN 
OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Vestuario: lzquierdo. - Muebles: Miró. - Zapatería y 
peluquerfa: Damaret·Valldeperas. - Atrezzo y armeria 
propiedad de la Empresa. 
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11Pisos con ideas 
bien hechos 

desde el principio11 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Madrid 

!:poca de la misma: A mediades del siglo XIX, durante la 
semana de Carnaval 

ac to 

Una plaza de Madrid 

Se hallan en escena el lañador y la buhonera anunciando 
sus mercancfas con sus típicos pregones, luego aparecen 
Fernando y Cardona. que acuden a la boda de su amigo 
v rcente. Fernando esta enamorada de Aurora la Beltrana, 
una cómica del Teatre de la Cruz. bella, provocativa y 
temperamental. que da celos al joven estudianta por sus 
andanzas con Lorenzo Pérez. Una escena de celos entre 
ambos deja desesperada a Fernando, quien es calmado 
por su amigo Cardona. 
Francisqulta ha observada la escena y sufre en silencio, 
a pesar de que esta dispuesta a utilizar toda su ingenio 
con tal de conseguir que Fernando se fije en ella. lo que 
le va a resultar un tanto difícil dada la vigilancia constan
te que la joven sufre por parte de su madre Doña Fran
cisca, Viuda de Coronada. En un momento de distracclón 
de su madre, Francisquita deja caer el pañuelo con la ex
presa intención de entablar conversación con Fernando. 
lo que consigue, comprendiendo en seguida Cardona las 
intenclones de la muchacha (el que quiere y no es que
rldo nunca se debe dar por vencido). 
Don Matias. padre de Fernando, esta enamorada de Fran
clsquita y se dlspone a declararle su amor, creyendo Doña 
Franclsca que es a ella a quien dirige Don Matias gentiles 
frases. Cuando se deshace el equivoco Francisquita finge 
consentir en unas relaciones, que piensa te ayudarén a 
consegulr a Fernando. 
La subsiguiente escena de celes entre Aurora y Fernando 
exalta y desespera a éste. que no comprende mas tarde 
como su padre (dado el intencionado confusionisme ori
ginada por Francisquita) le acusa de cortejar a su prome-
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tida, que para Don Matías es Francisquita y para Fernan
do es Aurora. Cuando Don Matías entra en casa de Doña 
Francisca para aclarar el asunto, eparecen Vicente y su 
novia con todo el cortejo de invltados y acompañantes, 
origlnandose una alegre escena, en la que Cardona entona 
un alegre canto a la juventud. 
Don Matras, indlgnado porque Fernando y Cardona han 
llamado a Francisqulta casquivana y coqueta, cuando en 
realidad ellos se referian e Beltrana, dice a su hijo que 
se aleje de Madrid. Francisquita es la provocadora de esta 
situación, pues ha dicho intencionadamente que Fernando 
la corteja y le dirige amorosas cartas. 
Cardona se da cuenta de la sltuación y anima a Fernando 
a conversar con Francisqulta. cuando ésta eparece para 
retirar su puesto de tortas, lo que piensan enfurecera a 
Aurora, tal como desean. Después de un cuento intencio
nado que Franclsqulta relata a los dos jóvenes y al quedar 
estos dos solos, Fernando reconoce que Francisquita es 
hermosa, de lo cual Cardona se alegra, pues es un buen 
augurlo para sus planes. Fernando sólo piensa en lo que 
ocurrlra cuando a Aurora le cuenten .(o sucedido sus ami
gas. Suena una rondalla y Fernando comenta nostalgica
mente qué alegre es Madrid en Carnaval. La escena se 
anima repentlnamente y flnalmente aparecen Lorenzo Pé
rez y Juan Andrés. conduclendo una calesa, a la que sube 
Aurora, mlrando retadoramente a Fernando, en quien Fran
cisqulta sigue pensando. Salen de la iglesia los novios y 
el acto flnaliza en medio de la mayor animación. 

acta 11 

Pradera en las inmediaciones del Canal 

Es una tarde de Carnaval, en la que se refleja el ambiente 
popular de aquella festividad en la época en que transcu
rre la acción de esta obra. La ·Cofradía de la Sulla• pro
duce algarabía y jolgorlo. A continuacíón aparece Cardona, 
disfrazado de mujer, dandose a conocer a Fernando, quien 
le pregunta si no ha visto a Aurora, lo que indigna a Car
dona, que por todos los medios intenta fomentar las re
laciones de su amigo con Francisquita que aparece a con
tinuación simulando sorpresa al encontrarse con Fernando. 
Viene sola y según asegura, ha perdido a su madre y a 
Don Matías, que la acompañaban. Con una buena dosis 
de ficclón, Fernando le declara su amor, pero Francisqui
ta, no segura todavra de los sentlmientos de Fernando, 
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flnge fidelidad a Don Matías (De mi pecho ya se escapa 
la verdad del amor mío; mas sabré poner a prueba la 
verdad de su cariño). 
Fernando teme haberse excedido en su conversación con 
Franclsquita, pero al quedar solo medita sobre sus senti
mlentos y se da cuenta de que se debilita su pasión por 
Aurora, a la par que crece su amor por Francisqulta (Por 
una puerta, del alma va saliendo la imagen muerta. Por otra 
puerta llama la imagen que podria curarme el alma). 
Al llegar Aurora, Fernando y Cardona aprovechan la oca
sión para darle celos nuevamente y la Beltrana descubre 
el disfraz de Cardona, que escapa rapidamente. Es ahora 
cuando los papeles se cambian y es Aurora la que supli
ca y ruega y Fernando quien se muestra indiferente. 
Cuando se plantea la necesidad de la despedida de Fer
nando, que debe abandonar Madrid por deseos de Don 
Matías. aquél se las ingenia para manifestar sus sentimien
tos a Francisquita. sin que su padre se entere, pero éste 
finalmente se irrita por una despedida tan prolongada, 
separando violentamente a los dos jóvenes. La situación 
es tensa y a Francisqulta se le ocurre fingir un desmayo, 
desvanecléndose •Casualmente• en brazos de Fernando. 
El momento es aprovechado por los dos jóvenes para be
sarse dlslmuladamente y confesarse su mutuo amor. 
Va calmado Don Matlas, da comienzo la fiesta preparada . 
Lorenzo Pérez, que es un hombre rumboso, obsequia a to
dos a peticlón de Aurora, a quien solici ta Lorenzo que 
):>aile un bolero, pero ella propone una mazurka y tomando 
un vaso de vino lo ofrece a quien quiera ballar con ella. 
Lorenzo adelantandose, afirma que rajara la frente a qulen 
balle con Aurora. Francisquita incita a Don Matías. a que 
acepte el reto. Fernando, mientras tanto, se dirige vallen
temente hacia Aurora; pero Don Matías. con animo de 
quedar bien ante su oprometida•, llega junto Aurora y 
bebe en su vaso. Lorenzo se abalanza sobre Don Matías 
y éste, mlentras con una mano echa atras a Fernando, 
sujeta y domina a Lorenzo, que se retira avergonzado. Fi
nalmente Don Matras baila la mazurka con Aurora. lo que 
aprovechan Fernando y Francisquita para hacerlo ellos dos. 

acta 111 

Jardín Romantico 

Es de noche. A lo lejos suenan castañuelas, provenlentes 
de un balle. Como en un murmullo suena el coro de ro
manticos. 

- 11 



CUADRO 2.0 

Una calle de Madrid 

En esta calle viven Don Matias y su hijo. Francisquita se 
encuentra con Don Matías y le dice que no ira al baile 
de Cuchilleros, porque se ha enterado de que también 
acudira Fernando. Todo ello indigna a Don Matías, que se 
dlspone a hablar seriamente a su hijo, quien afirma que 
las cartas que él escriba son para Doña Francisca, lo 
que colma a ésta de contenta, pues ilusoriamente. cree 
que Fernando se ha enamorada de ella. 
Cuando una vez mas Cardona da celos a Aurora, en pre
sencia de Lorenzo Pérez, éste decide acudir al baile de 
Cuchilleros, con malas intenciones respecto a Fernando, 
lo que Incita también a Don Matías a acudir a aquel lugar, 
en defensa de su hijo. 

CUADRO 3.0 

Baile pública en el patio interior de una casa 

Aurora aparece en la ffesta con algunos amigos, mientras 
ya se encuentran en el lugar Fernando y Cardona y una 
pareja baila unas seguidil las. Aurora desea cantar unas 
boleras y todos la jalean. incluso Cardona, que se decide 
a acompañarla cantando y bailando. En un memento de 
particular animacfón alguien pide que se baile un fandan· 
go. Cuando éste ffnallza, aparece Lorenzo dispuesto a de· 
safiar a Fernando; pero éste ya no esta interesado por 
Aurora y no acepta el reto. dejando chasqueado a Lorenzo. 
Femando sigue la broma de Francisquita y hace el amor 
a Doña Francisca. 
Después de haber llegada Don Matías. Aurora aclara defi· 
nitivamente el enredo. Don Matías de pronto. piensa que 
su hijo quiere casarse con Doña Francisca y ante la evi· 
dencia del error de un matrimonio de tan desigual edad, 
queda sonrojado de haberse propuesto él mismo casarse 
con Francisquita. Súbitamente sfente todo el pesar de su 
equivocación, quedando suspensa y entristecido. Entonces 
es cuando Francisquita y Fernando avanzan hacia él y le 
explican todas sus travesuras, rogandole les perdone, a 
lo que Don Matras. emocionado, accede con lagrimas en 
los ojos. Pero finalmente reacciona y bendice el noviazgo 
de sus hijos, a la vez que invita a todos los presentes a 
beber con él para celebrar el feliz final que para los dos 
jóvenes ha tenido su aventura de Carnaval. 

12-



Lo que representó 

DOÑA FRANCISQUITA 
en la fecha de su estreno 

La partitura de •Doña Francisquita• (17 de octubre 1923). 
culmen del valioso y extensa catalogo del repertorio tea
tral de Amadeo Vives, oreó con un aire perfumada de 
esencias nacionales el género lírica español, en un ma
mento muy oportuno. Años hacfa que la invasión arrogante 
de la opereta vienesa había influido en los compositores 
españoles, con sus libretistas del brazo, por modo singu
l~r. El_ mismo Vives, auto~ d_e obras tan significadas por 
htspamcas como •Euda d Unach•, · Don Lucas del Ciga
rral•, •Doloretes•. • La buena ventura•. ·La Rabalera• , 
•Juegos malabares• . •Pepe Conde·. etc. rindió cuito a la 
inv~sora en •La Reina Mimí•, •La generala•, ·Miss Aus
tralla•, • La veda del amor• , ·El Duquesito•. 
L?s dos últlmos grandes éxitos del género. aquel mismo 
ano. •La montería• en el invierno y •Benamor• en Ja pri
mavera ~nteriores. localizada Ja primera en una lnglaterra 
convenctonal y la segunda en un ambiente del Oriente 
Medio, no desmentlan su can3cter operetesco. Por cierto 
que, en el estreno de •Benamor •, al presentarse en esce
na_ un capltan de los Tercios español con una loa a su 
p~1s vernaculo - pieza afortunadisima y muy celebrada-, 
Vtv~s. ocupante de un palco platea, Je arrojó su sombrero 
flextble a Pablo Luna. autor de Ja música. Tal como un 
espectador entusiasmada a un torero triunfador. 
Le lle~a a don Amadeo la oferta de un contrato para Bue
nos Aires, y luego toda la América de nuestra habla a 
condición de componer y llevar una nueva obra ·de caréc
ter muy español• - exlgencia bas ica- y piensa en • La 
discreta enamorada· de Lope de Vega , cual motivo de ins-

piración, aunque el desarrollo del libreto sólo hubiera de 
presentar una ligera proyección de la comedia Jopiana 
tan sugeridora. Lo demas es ambiente nuevo, lances cos
tumbrísticos de la nueva época elegida. brillantes paginas 
musicales montadas sobre escenas populares. 
Sugestión de un poeta madrileño; escenario, Madrid. ¿Por 
qué prefiere la capital de la nación a su Cataluña materna 
y siempre entrañable, a la lírica Galícia ya bien conside
rada en su •Maruxa• , a Ja penetrante Andalucía especi
men de la española, a la vieja Castilla antaño caballeresca 
y agora rurala a la Valencia de Timoneda, Llorente o Blas
co lbéñez? ... Porque Madrid es toda España ... - dijo- y 
nada es suyo. ·Patria de todos• •la llamó Calderón de la 
Barca ya en el siglo XVII. ¿Qué escribiría hoy de la Villa 
del Oso y el Madroño si don Pedro viviera? De sus tres 
millones de habitantes ¿sera nativa el treinta por ciento? 
La seguidilla es de origen manchego. El bolero y el fan· 
dango, andaluces. El pasacalle, oriundo de Baviera. La 
mazurca, muy prolífera en otros tiempos y muy bien ama
drinada por determinados músicos . dandole un caracter 
popular y dotandola de bellas melodías peculiares, muy 
dlstintas en sus diseños de las beliísimas de Chopin. hay 
que recordar que es polaca. Pues tales aires han carac
terlzado a la música popular madrileña. 
¿V el •chotis•? iAY el •chotis• ! Aún en estos tiempos de 
melodfas negroides y de ritmos selvaticos. cuando un com
positor pretende rendir a Madrid un cordial homenaje, es
crlbe un chotls. No necesitan nuestros lectores afeccio
naries de que el chotis es escocés ( •schottis • ). Pe ro al 
extenderse por Europa esta danza, Ja adoptó Federlco 
Chueca para su salerosa manera de melodizar; le dio un 
colorido tan chulangano aquelios dias en que lo chulesco 
tanto cundfa en la calle, en los escenarios y hasta en los 
salones de la buena sociedad; tuvo aquel músico, tan 
fluente y espontaneo, tales éxitos y, de modo tan típica y 
personal, lo bailó la juventud (siempre moderna en sus 
épocas respectives). que el chotis vino a convertirse, casi 
casi, en el himno local. (•Nota bene•. Amadeo Vives ja
mas compuso un chotis. Clasico por vocación, persistente 
por su gusto, Ja inspiración popular buscabala en ·las rai
ces profundas• y, por Jo que ese aire tenia de chulesco, 
seguro es que no Je agradaria.) 
Por todo Jo antecedente. afirmamos que la inspiradislma 
partitura de ·Doña Francisquita• es muy española por ser 
muy madrileña. O al revés, si se quiere. Ante todo. seña
lemos que ni un solo pasaje o periodo suena italianizante. 
pecado de la zarzuela desde su consolidación genéricA, 
por los años cuarenta del XIX , hasta que Barbieri. en un 
número de •Los diamantes de la corona •. en buena parte 
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de ·Pan y toros• y en casí todo ·El barberillo de Lava
piés•. introdujo el colorido nacional. En las paginas musi
cales de ·Doña Francisquíta• , resplandece el personal es
tilo de su autor. Si hubiera de imputarsele alguna influen
cia lejana, habríamos de remontarnos a Mozart, a su gra
ciosa y elegante lígereza, como aleteo de alegres pajaros. 
En apoyo de nuestra proposición afirmativa de las fuentes 
populares en que bebió Amadeo Vives , signifiquemos el 
ritmo de bolero, con distintes matices de su • tiempo•, 
que presta fondo a casí toda la escena inicial de la obra; 
el •Canto alegre de la juventud• en el mismo acto; el nú
mero final del acto segundo hasta que !iga con la mazur
ca; la guajira con que fínaliza aquella larga escena pri· 
mera, aire usado aquí en una época en que Cuba perte
necía a España y se consideraba cubana neto, pero no es 
neto porque procedia de Cadíz; la romanza del tenor, que 
un gran critico - Rivas Cherif- califícó de admirable se
guidilla romantlca; los dos cantares salmantinos que, em
palmades y lindamente armonizados, componen la segun
da escena musical: •Siempre es el amor travieso•; la 
mazurca original, españolizada y popularizada; el bolero 
del •Marabú•, tornado del cancionero popular andaluz de 
Eduardo Ocón, incluido antes •a palo seco• en dos zar
zuelas de otros músicos sln causar el menor efecte hasta 
que VIves lo armonlzó y lo teatralizó añadiéndole una bre
ve introducclón y un estrlbillo originales; el fandango del 
mismo canclonero que el maestro orquestó y clavó para 
slempre en el repertori o musical español. .. En f in, no es 
cosa de analizar la partitura. a este respecto, compas 
por compas. 
Todo lo escrita conduce a conduir que Amadeo Vives, con 
·Doña Franclsquita•, impuso un viraje de la zarzuela, mo
dernizando la tradición, sin destruiria, y consagníndola. en 
definitiva, como el género por excelencia típicamente na
cional. 
Si nosotros, los españoles. no fuéramos tan propicies 
a desvalorlzar lo propio y a acaptar lo extraño con talante 
demasiado •snob •, sonreiríamos optimistas al oír cantar 
funerales prematures a la zarzuela. como aquelles que, en 
Yuste y por su alma. vio y oyó en vida el Emperador. 

FEDERICO ROMERO 

Este articulo fue publicada en los programas de las re
presentaciones dadas en febrero de 1972 en este Gran 
Teatre. en ocasión de conmemorarse el centenario del 
naclmiento de Amadeo Vives. 
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Si las uvas hablasen ... 
drjarian dr srr un tópico ornamental para rcivindicar 

su prrsonalid~d. afirmando que no todas las uvas son aptas 
para lograr un Cava rrsprrablr. 
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B~NCO 
GE:NE:R~L 

del 
comercio y Ja Industria 

ESTRENO MUNDIAL 

El estreno absoluto de esta obra tuvo lugar en 
el Teatro Apolo, de Madrid, el 17 de octubre de 
1923, bajo la dirección de Juan Antonio Martí
nez y con Mary lsaura, Cora Raga. Juan Case
nave y Antonio Palacios como principales in
térpretes. 

Primera representación en 
este GRAN TEATRO 

el 7 de febrero de 1933, con el siguiente 

Francisquita 

Aurora 

Doña Francisca 

Fernando 

Cardona 

Don Matias 

lorenzo Pérez 

Maestro Director 

REPARTO 

Cecília Gubert 

Selica Pérez Carpio 

Carmen llanos 

Miguel Fleta 

Antonio Palacios 

Pablo Gorgé 

Manuel G. Samper • 

ANTONIO CAPDEVILA 

(se dieron 4 representaciones) 

Representa~ones dadas 
en el L!CEO 

De esta obra se han ofrecido en el liceo, antes 
de la presente temporada. 33 representacíones, 
habiendo sido la última la del 11 de febrero 
de 1972. • 



ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN 
EL ARTE DE 

AM ADEO VIVES 

1871 El dia 18 de noviembre de este año nace, de mo
desta familia, en Collbató, pueblo de la provincia 
de Barcelona situada en los aledaños de la montaña 
de Montserrat, Amadeo Vives Roig y allí pasa los 
diez primeres años de su vida. 

1878 Su hermano mayor, Camilo, le da las primeras Iee
clones de solfeo. 

1882 La familia Vives traslada su domicilio a Barcelona. 
En esta ocaslón, y por primera vez en su vida, estu
dia música académicamente con el Maestro José 
Ribera, que es Director de la Escolania de la Parro
quia de Santa Ana, donde íngresa Amadeo Vives. 

1884 Se representa en el Gran Teatro del Liceo la ópera 
de Boíto • Mefistófeles• y Amadeo Vives figura en el 
conjunto infantil que en el Prólogo canta el Coro de 
Angeles. 

1885 A sugerencia de su hermano Camilo, perteneciente 
a la orden religiosa de San Juan de Dios, que ha 
sido destinada a Malaga, Amadeo Vives se traslada 
a dicha ciudad, donde su hermano le ha conseguldo 
el nombramlento de Maestro de la Banda Juvenil del 
Asi lo de Huérfanos, a pesar de sus pocos años. 

1887 Regresa a Barcelona algo desilusionado de su prime
ra sallda y de su primera ocupación seria. 

1888 Logra ser nombrada Maestro de Capilla de la parro
quia barcelonesa comúnmente denominada •Jesús de 
Gracia •. Completa sus ingresos dando clases de mú
sica en varios colegios de religiosas. 

1891 Gracias a la brillante iniciativa de los dos jóvenes 
músicos luis Millet y Amadeo Vives, se funda en 
Barcelona el •Orfeó Català•. 

1895 Contrae matrimonio en Barcelona con doña Montse
rrat Giner. 

1896 Nace en la Ciudad Condal su único hijo José. 

1898 Estrena con buena aceptación, en el Teatro Noveda
des de Barcelona, su primera obra teatral, la ópera 
•ArtúS •. 

1899 Estimando que sus gustos y facultades artístlcas le 
llevan al teatro lírico, cree preferible establecerse en 
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Madrid, donde se halla el centro mas importante 
de la vida escénica hispana. 

1900-1923 Durante estos veinticuatro años, residiendo en 
Madrid, trabaja incansablemente produciendo mas 
de cien t ítulos importantes dentro del género lírico 
español, preferentemente zarzuelas y toda cia se de 
obras (óperas, operetas, revistas, comedias líricas, 
sainetes, etc.). 

1904 Afortunada estreno en Madrid de la zarzuela · Bohe· 
mios •, que alcanza rapida y gran difusión. 

1912 Estrena su célebre opereta •La Generala •. 

1914 Estreno de la égloga lírica en dos actos ·Maruxa ... 
que logra trlunfal acogida. 

1919 Estrena la ópera en un acto ·Balada de Carnaval•. 

1923 El 17 de octubre estrena en el Teatro Apolo de Ma· 
drid •Doña Francisqulta• que es su tributo a la ca
pital española y marca el cenit de su popularidad y 
éxito. Desde hacfa años desempeñaba Vives la Ca· 
tedra de Composición en el Conservatorio de Ma· 
drid, a la que renunció poco antes de dejar España 
para reallzar su larga gira sudamericana. 

1924 Emprende un largo viaje por América del Sur, con 
una importante compañfa lírica formada para dar a 
conocer sus obras en aquel Continente. 

1926 Después de dos años largos de permanencia en 
América, donde consigue extraordinarios éxitos con 
su música, regresa a la Patria y se instala en Barce
lona, intensificando no sólo su labor musical, sino 
la !iteraria y periodística, que cultivó con asiduidad 
y acierto. 

1927 Estrena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid • La 
Vi llana• . 

1932 Hallandose ocasionalmente en Madrid preparando el 
estreno de su obra · El Talisman• , fallece el dia 2 
de dicembre. Por su expresa disposición, es trasla· 
dado su cuerpo a Barcelona, donde tras exequias 
a las que se sumó toda la ciudad, recibió sepultura 
en el Cementerio del Oeste. 
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~ PL CJD O DO~VII GO ~ 
h. ~ 
~ . 
h. ~ 

~ en un recital de romanzas de zarzuelas ~ 
h. ~ 
h. ~ 
~ DO !\JA FRANCISQUIT A (Por el hum ol ~ h. . 
~ EL HUESPED DEL SEVILLANO ~ 
~ (Canto a la espada) h. 
h. ~ 
~ LA PICARA MOLINERA ~ 
h. (Paxarin, t u que vuelasl ~ h. . 

~ EL TRUST DE LOS TENORIOS (Jota) ~ 
h. ~ 
h. EL ULTIMO ROMANTICO (Bella enamorada) ~ 
h. ~ 
h. LUISA FERNANDA (De este apacible rincónl ~ 
~ . 
~ EL GUIT ARRICO (Serenata) ~ 
~ ~ 
~ LA LEYENDA DEL BESO ~ 
~ (Hecho de un rayo de lunal • 
~ ~ 
~ LA CHULAPONA menes razón, amigo) ~ 
~ . 
~ LOS DE ARAGON (Cuantas veces solo) ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ Orquesta Sinfónica de Barcelona ï.\ 
~~~~ Dir.: LUIS A. GARCIA NAVARRO ~~~~ 

~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



DISCOGRAFIA 

de 

DOÑA FRANCISQUITA 

• DANIEL MONTORIO 
Orquesta Columbla y Coros. - COLUMBIA. 

Fellsa Herrero. Sellca Pérez Carplo. Emilio 
Vendrell, Antonio Palacios, Gabriel Olaizola. 

• ATAULFO ARGENTA 
Orquesta Sinfónlca y Coro de Camara 
del Orfeón Donostiarra. - ALHAMBRA. 

Maria de los Angeles Morales. Ana María lriar
te, Carlos Mungufa, Jullo Urlbe. José María 
Maiza. 

• PABLO SOROZABAL 
Orquesta de Conclertos de Madrid 
y Coros Cantores de Madrid. - HISPAVOX. 

Teresa Tourné, Maria Reyes Gabriel. Pedro La
vlrgen, Segundo Garcia, Jullo Catania. 

• EUGENIO M. MARCO 
Orquesta Fllarmónlca de Barcelona 
y Capelle Clésica Poilfónica del F.A.D. - VERGARA. 

Angeles Chamorro, lnés Rivadeneira, Bernabé 
Martl, Franclsco Saura. 

• LAMBERTO GARDELLI 
Orquesta Fllarmónica de España 
y Coros Cantores de Madrid. - COLUMBIA. 

Maria Rosa del Campo, Norma Lerer. Jaime 
Aragall. Jullén Molina. José Le Matt. 

NOTAS: 

A) Esta relaclón comprende solamente grabaciones 
completas de la parte musical publfcadas o 
reproducldas comerclalmente en discos de 
33 r.p.m. 

BJ El orden que figura en cada grabación es el 
slguiente: Maestro Director, orquesta y coros, 
casa editora y, a continuaclón, fos princfpales 
lntêrpretes. 

C) Esta noticia dlscogréflca no ti ene caracter pu
bl lcltarfo. 

La Llave de Oro 
concibe y construye 

la Vivienda 
digna de Usted 

La Llave de Oro 
3o años en primera línea 

Oficina s centra les: Balmes 320, Tel. 2176950 Barcelona 6 



NOTICIARI O 

• Esta noche, en funcíón fuera de abono, se ofrece el 
gran acontecimiento de la única y solemne representacíón 
de ·Doña Francisquíta• en honor de la família Domingo. 
Placído Domingo díríge la orquesta y en la representación 
particípan sus padres Pepíta Embil (como Aurora la Bel
trana) y Placído Domingo (como Don Matias), que tanto 
prestigio han otorgado síempre al género liríco español. 
Protagonistas son los famosos cantantes españoles Ange
les Chamorro y Evelío Esteve, actuando en otros papeles 
importantes Conchita Panadés y José Manzaneda y diri
giendo la escena Diego Monjo. 

• Mañana domingo, por la tarde, tendra lugar la última 
representaclón de •Macbeth•, última de las cinco óperas 
de Verdi programadas esta temporada, bajo las direccío· 
nes de Giuseppe Ruisl y Emíl Boshnakov. Con esta obra 
se ha presentada en España la célebre soprano norteame
ricana Marisa Galvany, una de las cantantes que mas 
triunfales éxltos ha conseguldo últimamente en Estados 
Unldos. Macbeth es otro famoso artista, que también se 
ha presentada en España: el baritono Guillermo Sarabia. 
MacduH esta Incorporada por Pedro Lavirgen (que ya ha 
triufado esta misma temporada con •La Forza del des· 
tino• y •Carmen•) y Mario Rinaudo completa el cuarteto 
de principales intérpretes. 

• Para el próxímo martes, en función correspondiente al 
Turno B. esta prevista la primera representación de •Don 
Juan•, la obra maestra de Wolfgang A. Mozart, con la que 
reaparecera el llustre Maestro Georges Sebastian, que 
siempre ha conseguido tan extraordinarios éxitos en este 
Gran Teatro. Como director de escena se presenta el cono
cído hombre de teatro y gran actor Alejandro Ulloa. Por 
vez primera cantara en este Coliseo la parte de Doña Ana 
nuestra super-diva Montserrat Caballé, que tan clamorosa 
éxito ha obtenido con la reposición de •Las Visperas Sici· 
lianas• . Como protagonista actuara Nicolai Ghíuselev, pre· 
sentandose como Leporello el famoso cantante italiana 
Wladímiro Ganzarolli (que recientemente ha grabado en 
discos este mismo pape! bajo la dlrección de Colin Davis) 
y completandose el reparto con los nombres de Marcia 
Liebman, Angeles Chamorro. Eduardo Giménez, Stefan 
Elenkov y Enrique Serra. 
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PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 12 de Enero de 1975- Tarde 
11 . • de propledad y abono a tardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 

MACBETH 
de GIUSEPPE VERDI 
por Marlsa Galvany, Pedro Lavirgen y Guillermo Sarabla 
Mtro. Dir.: GIUSEPPE RUISI Dtor. Esc.: Emil Boshnakov 

Martes, 14 de Enero de 1975- Noche 
29.11 de propledad y abono a noches · Turno B 
PRIMERA REPRESENTA ClON de 

DON JUAN 
de WOLFGANG A. MOZART 
por Montserrat Caballé, Marcia Líebman, Angeles Chamorro, 
Nlcolal Ghluselev, Eduardo Glménez. Wladimlro Ganzarolll, 
Stefan Elenkov y Enrlque Serra Dtor. Esc.: Alejandro Ulloa 
Mtro. Dir.: GEORGE$ SEBASTIAN 

Jueves, 16 de Enero de 1975 - Noche 
30. • de propledad y abono a noches - Turno A 
SEGUNDA REPRESENTACION de 

DON JUAN 
de WOLFGANG A. MOZART 
por los mlsmos lntérpretes del Martes día 14 

Sabado, 18 de Enero de 1975- Noche 
31 . • de propledad y abono a noches- Turno C 
PRIMERA REPRESENTACION de 

ELEKTRA 
de RICHARD STRAUSS 
por Danlca Mastllovlc, Leslie Johnson, Ursula Boese, Jaros
lav Stajnc y Frltz Uhl Dtor. Esc.: Werner M. Esser 
Mtro. Dir.: HANS W. KAMPFEL 

Y EL BALLET 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
de MANUEL DE FALLA 

AVISO. O entro de I e sala de est e Gran Teatro està prohlbldo obtene 
reglstroe o clntae msgnetofónlcas. asl como reallzar fotografies 
o filmar eacenae de los espectéculos que se repreaentan o del 
publico que oelate a los mlsmos. 

Prohibida la reproducclón total o perclel de los textos de esta Programa 






