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LA GLORIOSA PARTITURA  
DE ROSAMUNDA 

La música teatral ya ocupaba un lugar preferente y continuado entre los intereses de Franz 
Schubert (Viena, 31 de enero de 1797 - 18 de noviembre de 1828), cuando tenía catorce años 
y todavía formaba parte del coro de la capilla imperial. En ese momento compuso Der Spie-
gekritter, y desde entonces y hasta su fallecimiento Schubert escribió diecinueve obras 
teatrales de diversos géneros: dos óperas, siete singspiels… y solo una música incidental, 
destinada al drama romántico en cuatro actos Rosamunde, Fürstin von Zypern de Wilhel-
mine von Chézy (1783-1856), una famosa poetisa, dramaturga, periodista, proto feminista y 
activista política berlinesa, autora de varios libretos operísticos entre los que destaca el de 
Euryanthe (Viena: Kärntnertortheater, 25 de octubre de 1823) de Carl Maria von Weber (1786-
1826). Con motivo del estreno de Euryanthe, Chézy, residente en Dresde, se instaló durante 
varias semanas en Viena donde conoció a Schubert al que le encargó la música incidental 
para Rosamunde, escrito durante su estancia vienesa. 

En su epistolario de 1824 Chézy escribe que la música de Rosamunda es «gloriosa», «subli-
memente melodiosa» e «indescriptiblemente emocionante y profunda». Y años más tarde, 
en sus memorias, Chézy habla cariñosamente de Schubert y muestra la admiración por la 
«gloriosa partitura de Rosamunda», que considera muy superior a su propio drama. 

Por su parte, en septiembre de 1827 Schubert escribió Heimliches Lieben D 922 sobre un 
poema de Louise von Klenke, madre de Chézy, y en octubre de 1828 volvió a usar textos de 
Chézy en Der Hirt auf dem Felsen D 965 para voz, clarinete y piano, su última canción.

Tras haber finalizado la 7ª Sinfonía en si menor D 759 en dos movimientos (conocida como 
«Inacabada» a pesar de tratarse de una obra completa), a finales de noviembre de 1823 
Schubert decidió reutilizar para Rosamunde la obertura de Alfonso und Estrella D 732 (1821-
22), su primera grand opéra, y rápidamente compuso los nueve números (tres interludios, 
un sexteto de vientos, dos ballets y tres coros) de los cuales han pasado al repertorio la 
romanza Der Vollmond Strahlt auf Bergeshöh’n para alto y orquesta, segunda parte del se-
gundo interludio, y el tercer interludio, que hoy escucharemos, cuya música fue reutilizada 
por Schubert en el segundo movimiento del Cuarteto nº 13 en la menor D 804 (1824) y en el 
tercero de los Cuatro impromptus op. 142 D 935 (1827).
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El estreno de Rosamunde, Fürstin von Zypern tuvo lugar en el Theater an der Wien el 20 de 
diciembre con escaso éxito, motivo por el cual la obra se retiró de cartel tras cinco repre-
sentaciones. A pesar del fracaso del estreno de Rosamunde, su fresca combinación de 
canciones, coros y bailes interesó a diversos dramaturgos que propusieron a Schubert que 
compusiera música incidental para sus obras, propuestas que Schubert desestimó ante el 
escaso interés del Theater an der Wien. Por su parte Chézy reescribió el libreto y, conven-
cida de que interesaría a los teatros de Stuttgart1 y Karlsruhe, se lo ofreció a Schubert en 
agosto de 1824 en una carta que incluía una consulta sobre sus derechos sobre la música. 
Schubert respondió amablemente a Chézy:

Convencido del valor de Rosamunda desde el mismo momento en que lo leí, estoy muy compla-
cido de descubrir que usted, Señora, ha triunfado sin duda en solucionar del modo más favo-
rable unas pocas faltas insignificantes que sólo un público antipático podría haber censurado 
tan llamativamente, y considero un honor especial que me haga llegar una copia revisada. En lo 
que atañe al precio de la música, siento que sería un insulto hacia la música fijarlo en una canti-
dad inferior a 100 florines. Sin embargo, si este precio le parece demasiado alto, en ese caso le 
ruego que lo fije usted, Señora, pero sin apartarse demasiado del que le indicado, y le agradez-
co que en mi ausencia me lo envíe a la dirección que le indico. Con el más profundo respeto …

Tras la muerte del compositor, Chézy escribió en 1837 a Luis I de Baviera, junto con el drama 
y la música de Schubert, proponiendo la representación de Rosamunde en el teatro de la 
corte de Múnich. 

1  El libreto original se considera perdido, pero en 1995 Till Gerrit Waidellich descubrió esta segunda 

versión en cinco actos en la Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart.
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BRAHMS COMO PROMETEO

Poco después de cumplir los treinta años Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de mayo de 1833 
– Viena, 3 de abril de 1897) fue contratado como director de la Singakademie de Viena, un 
puesto que le ofrecía una estabilidad inédita desde que en noviembre de 1847 había iniciado 
una activa carrera como pianista que, a partir de 1851, utilizó para darse a conocer como 
compositor de música pianística y coral. El bagaje técnico adquirido al dirigir un coro tan 
cualificado como la Singakademie permitió a Brahms abordar la composición de obras sin-
fónico-corales de gran formato que tuvieron un enorme éxito y difusión en todo Occidente 
y le proporcionaron unos conocimientos, experiencia y seguridad como orquestador de los 
que carecía y le permitieron abordar la composición sinfónica y convertirse en un compe-
tente director. De estas obras sinfónico-corales se mantienen en repertorio: Un Réquiem 
alemán op. 45 (1863-67), la Rapsodia para contralto op. 53 (1869), la suite de Libedlied op. 52b 
(1869-70) y El canto del destino op. 54 (1868-71), que hoy escucharemos.  

El estreno de El canto del destino en 1871 fue organizado por la Sociedad Filarmónica de Kar-
lsruhe aunque la interpretación corrió a cargo de la orquesta de la corte cuyo director tenía 
entre sus responsabilidades dirigir todos los conciertos sinfónicos de la ciudad. El variado 
programa incluía secciones de las Escenas del Fausto de Goethe WoO 3 de Robert Schumann 

y una selección de lieder de Schubert. 

Brahms ya había estado viviendo en Viena durante breves períodos, pero la residencia per-
manente a partir de 1863 le permitió consolidar y ampliar un selecto círculo de sólidas amis-
tades. Teniendo en cuenta que los conciertos sinfónicos en Viena eran escasos pues no 
existía en la ciudad una orquesta estable, la amistad que entabló Brahms con el editor pru-
siano Fritz August Simrock (1837-1901) fue providencial, pues además de convertirse en su 
exitoso asesor financiero, comenzó a comprar sus obras nuevas, se convirtió en el principal 
editor de Brahms y, una vez asentado en Berlín en 1870 —cuando estaba finalizando la uni-
ficación alemana—, gestionó los estrenos e interpretaciones de Brahms en toda Alemania, 
Inglaterra y EEUU. 

La privilegiada posición en el canon de las obras sinfónico-corales de Brahms puede llegar 
a invisibilizar que fueron unos poderosos instrumentos de propaganda pangermánica, en un 
grado muy superior a las intenciones del propio compositor. Que El canto del destino, sobre 
textos de Hölderlin, es una muestra de «arte político» lo demuestra su utilización incluso 
en contextos no musicales. Tal es el caso de Max Klinger (1857-1920), amigo y admirador de 
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Brahms, quien publicó Prometheus in Brahms-Phantasie (1894), una serie de seis grabados 
encuadrados en pasajes de El canto del destino y otras partituras de Brahms. De este modo 
Klinger adjudica a Brahms el papel de Prometeo triunfando sobre los dioses homéricos y El 
canto del destino recibe el mismo valor simbólico del mito de Prometeo como liberador de la 
humanidad (Laurie McManus: Brahms in the Priesthood of Art, 2021). 

BRAHMS EN EL MUSEO

Mientras revisaba El canto del destino, de cara a su edición y estreno, Brahms abordó la 
composición de La canción del triunfo op. 54 (1870-72) en homenaje a los soldados muertos 
en la Guerra Franco-Prusiana. En 1872 fue nombrado director de la Sociedad Filarmónica de 
Viena por tres temporadas de seis conciertos cada una. A partir de ese momento, Brahms 
dejó de escribir obras sinfónico-corales y se convirtió en un compositor orquestal, labor 
en la que se inició preparando la edición de su juvenil Concierto para piano y orquesta nº 1 
en re menor op. 15 (1856-59) y orquestando con brillantez dos de sus obras pianísticas más 
populares: las Variaciones sobre un tema de Haydn op. 56b (1873) y las Danzas húngaras 1, 3 y 
10 (1858-68). Una vez asentadas las destrezas precisas, el muy autocrítico Brahms afrontó 
la composición de sinfonías, un género museístico concebido como el equivalente musical 
a la Isla de los Museos de Berlín cuyos principales exponentes serían dos compositores de 
la editorial Simrock: Brahms y Dvořák, con los que competían Chaikovski de la editorial Jur-
genson de San Petersburgo y Saint-Säens de la editorial parisina Durand. 

Apenas estrenada su Sinfonía nº 1 en do menor (Karslruhe, 1876), Brahms compaginó su re-
visión para la publicación con la composición de su Sinfonía nº 2 en re mayor, que fue estre-
nada el 30 de diciembre de 1877, en la temporada de la Sociedad Filarmónica de Viena, en 
el Musikverein de Viena bajo la dirección de Hans Richter (1843-1916), quien el año anterior 
había dirigido la primera interpretación íntegra del Anillo del nibelungo de Wagner y poste-
riormente dirigirá la ópera de Viena entre 1880 y 1898, el Festival de Birmingham desde 1885 
y la Hallé Orchestra entre 1899 y 1911, puestos desde los que fue uno de los principales difu-
sores de  la música orquestal de Brahms. La partitura orquestal y la reducción para piano 
a cuatro manos fueron publicados en agosto de 1878 por Simrock, quien negoció nuevas 
interpretaciones y pagó generosamente a Brahms. 

El Dr. Theodor Billroth (1829-1894), amigo y confidente de Brahms, le escribió que la sinfonía 
le evocaba el ambiente rural de Carintia, perspectiva ratificada por la popularidad obteni-
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da por el haydniano Allegretto grazioso desde el estreno de la sinfonía. La admiración que 
Brahms sentía por Johann Strauss II, reflejada en los Liebedlieder Waltzes, no era ningún 
secreto en Viena pero no dejó de sorprender que Brahms abriese su nueva sinfonía con un 
Allegro non tropo más próximo a los valses sinfónicos de Strauss que a la severa retórica de 
la Sinfonía nº 1 en do menor.

El compositor estaba muy agradecido a Richter, a pesar de lo cual le irritaban las libertades 
interpretativas que se tomaba y lo consideraba un director aburrido y pedestre. Sea como 
fuere Richter convirtió la Sinfonía nº 2 en re mayor en una obra muy popular pues acertó 
a combinar con fortuna la espontaneidad y la melancólica serenidad que recorren toda la 
sinfonía. Dos características muy positivas para el gusto sentimental de la época, reflejado 
en la literatura y la pintura, así como en el teatro musical y la música popular urbana de la 
Belle Époque. La Sinfonía en re mayor sirvió de modelo a Dvořák, Elgar y otros compositores 
europeos, pero probablemente fue en EE. UU. donde tuvo mayor influencia a través de la 
obra sinfónica de Charles Ives, Amy Beach o Florence Price.

Xoán M. Carreira
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A GLORIOSA PARTITURA  
DE ROSAMUNDA 

A música teatral xa ocupaba un lugar preferente e continuado entre os intereses de Franz 
Schubert (Viena, 31 de xaneiro de 1797 - 18 de novembro de 1828), cando tiña catorce anos 
e aínda formaba parte do coro da capela imperial. Nese momento compuxo Der Spiegekri-
tter, e desde aquela e ata o seu pasamento Schubert escribiu dezanove obras teatrais de 
diversos xéneros: dúas óperas, sete singspiels… e só unha música incidental, destinada ao 
drama romántico en catro actos Rosamunde, Fürstin von Zypern de Wilhelmine von Chézy 
(1783-1856), unha famosa poetisa, dramaturga, periodista, proto feminista e activista políti-
ca berlinesa, autora de varios libretos operísticos entre os que salienta o de Euryanthe (Vie-
na: Kärntnertortheater, 25 de outubro de 1823) de Carl Maria von Weber (1786-1826). Co gallo 
da estrea de Euryanthe, Chézy, residente en Dresde, instalouse durante varias semanas en 
Viena onde coñeceu Schubert ao que lle encargou a música incidental para Rosamunde, 
escrito durante a súa estadía vienesa. 

No seu epistolario de 1824 Chézy escribe que a música de Rosamunda é «gloriosa», «subli-
memente melodiosa» e «indescritiblemente emocionante e fonda». E anos máis tarde, nas 
súas memorias, Chézy fala cariñosamente de Schubert e amosa a admiración pola «gloriosa 
partitura de Rosamunda», que considera moi superior ao seu propio drama. 

Pola súa banda, en setembro de 1827 Schubert escribiu Heimliches Lieben D 922 sobre un 
poema de Louise von Klenke, nai de Chézy, e en outubro de 1828 volveu usar textos de Chézy 
en Der Hirt auf dem Felsen D 965 para voz, clarinete e piano, a súa derradeira canción.

Logo de ter finalizado a 7ª Sinfonía en si menor D 759 en dous movementos (coñecida como 
«Inacabada» malia se tratar dunha obra completa), a finais de novembro de 1823 Schubert 
decidiu reutilizar para Rosamunde a abertura de Alfonso und Estrella D 732 (1821-22), a súa 
primeira grand opéra, e rapidamente compuxo os nove números (tres interludios, un sex-
teto de ventos, dous ballets e tres coros) dos cales pasaron ao repertorio a romanza Der 
Vollmond Strahlt auf Bergeshöh’n para alto e orquestra, segunda parte do segundo interlu-
dio, e o terceiro interludio, que hoxe haberemos de escoitar, cuxa música foi reutilizada por 
Schubert no segundo movemento do Cuarteto nº 13 en la menor D 804 (1824) e no terceiro dos 
Catro impromptus op. 142 D 935 (1827).
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A estrea de Rosamunde, Fürstin von Zypern tivo lugar no Theater an der Wien o 20 de de-
cembre con escaso éxito, motivo polo cal a obra se retirou de cartel logo de cinco repre-
sentacións. A pesar do fracaso da estrea de Rosamunde, a súa fresca combinación de can-
cións, coros e bailes interesoulles a diversos dramaturgos que lle propuxeron a Schubert 
que compuxese música incidental para as súas obras, propostas que Schubert desestimou 
ante o escaso interese do Theater an der Wien. Pola súa banda Chézy reescribiu o libreto e, 
convencida de que lles interesaría aos teatros de Stuttgart1 e Karlsruhe, ofreceullo a Schu-
bert en agosto de 1824 nunha carta que incluía unha consulta sobre os seus dereitos sobre 
a música. Schubert respondeulle amablemente a Chézy:

Convencido do valor de Rosamunda desde o mesmo momento en que o lin, estou moi compra-
cido de descubrir que vostede, Señora, triunfou sen dúbida en solucionar do xeito máis favora-
ble unhas poucas faltas insignificantes que só un público antipático podería ter censurado de 
modo tan rechamante, e considero un honor especial que me faga chegar unha copia revisada. 
No que atinxe ao prezo da música, sinto que sería un insulto cara á música fixalo nunha can-
tidade inferior a 100 floríns. No entanto, de este prezo parecerlle demasiado alto, nese caso 
rógolle que o fixe vostede, Señora, pero sen arredarse demasiado do que lle indiquei, e agra-
dézolle que na miña ausencia mo envíe ao enderezo que lle indico. Co máis fondo respecto …

Trala morte do compositor, Chézy escribiulle en 1837 a Luís I de Baviera, xunto co drama 
e a música de Schubert, propoñendo a representación de Rosamunde no teatro da corte 
de Múnic. 

1  O libreto orixinal considérase perdido, pero en 1995 Till Gerrit Waidellich descubriu esta segunda ver-

sión en cinco actos na Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart.
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BRAHMS COMO PROMETEO

Pouco despois de cumprir os trinta anos Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de maio de 1833 – 
Viena, 3 de abril de 1897) foi contratado como director da Singakademie de Viena, un posto 
que lle ofrecía unha estabilidade inédita desde que en novembro de 1847 iniciara unha activa 
carreira como pianista que, a partir de 1851, utilizou para se dar a coñecer como compositor 
de música pianística e coral. A bagaxe técnica adquirida ao dirixir un coro tan cualificado 
como a Singakademie permitiulle a Brahms tratar a composición de obras sinfónico-corais 
de gran formato que tiveron un enorme éxito e difusión en todo Occidente e lle proporcio-
naron uns coñecementos, experiencia e seguridade como orquestrador dos que carecía e 
que lle permitiron tratar a composición sinfónica e converterse nun competente director. 
Destas obras sinfónico-corais mantéñense en repertorio: Un Réquiem alemán op. 45 (1863-
67), a Rapsodia para contralto op. 53 (1869), a suite de Libedlied op. 52b (1869-70) e O canto do 
destino op. 54 (1868-71), que hoxe escoitaremos.  

A estrea da peza O canto do destino en 1871 foi organizado pola Sociedade Filharmónica de 
Karlsruhe aínda que a interpretación correu a cargo da orquestra da corte cuxo director tiña 
entre as súas responsabilidades dirixir todos os concertos sinfónicos da cidade. O variado 
programa incluía seccións das Escenas do Fausto de Goethe WoO 3 de Robert Schumann e 
unha selección de lieds de Schubert. 

Brahms xa estivera vivindo en Viena durante breves períodos, pero a residencia permanente 
a partir de 1863 permitiulle consolidar e ampliar un selecto círculo de sólidas amizades. Ten-
do en conta que os concertos sinfónicos en Viena eran escasos pois non existía na cidade 
unha orquestra estable, a amizade que estableceu Brahms co editor prusiano Fritz August 
Simrock (1837-1901) foi providencial, pois ademais de se converter no seu asesor financeiro 
de éxito, comezou a mercar as súas obras novas, converteuse no principal editor de Brahms 
e, unha vez asentado en Berlín en 1870 —cando estaba finalizando a unificación alemá—, 
xestionou as estreas e interpretacións de Brahms en toda Alemaña, Inglaterra e EUA. 

A privilexiada posición no canon das obras sinfónico-corais de Brahms pode chegar a in-
visibilizar que foron uns poderosos instrumentos de propaganda panxermánica, nun grao 
moi superior ás intencións do propio compositor. Que O canto do destino, sobre textos de 
Hölderlin, é unha mostra de «arte política» demóstrao a súa utilización mesmo en contextos 
non musicais. Tal é o caso de Max Klinger (1857-1920), amigo e admirador de Brahms, quen 
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publicou Prometheus in Brahms-Phantasie (1894), unha serie de seis gravados encadrados 
en pasaxes da obra O canto do destino e outras partituras de Brahms. Deste xeito Klinger 
adxudícalle a Brahms o papel de Prometeo triunfando sobre os deuses homéricos e O canto 
do destino recibe o mesmo valor simbólico do mito de Prometeo como liberador da humani-
dade (Laurie McManus: Brahms in the Priesthood of Art, 2021). 

BRAHMS NO MUSEO

Mentres revisaba O canto do destino, de cara á súa edición e estrea, Brahms tratou a com-
posición da peza A canción do triunfo op. 54 (1870-72) en homenaxe aos soldados mortos na 
Guerra Franco-Prusiana. En 1872 foi nomeado director da Sociedade Filharmónica de Viena 
por tres temporadas de seis concertos cada unha. A partir dese momento, Brahms deixou 
de escribir obras sinfónico-corais e converteuse nun compositor orquestral, labor no que 
se iniciou preparando a edición do seu xuvenil Concerto para piano e orquestra nº 1 en re 
menor op. 15 (1856-59) e orquestrando con brillantez dúas das súas obras pianísticas máis 
populares: as Variacións sobre un tema de Haydn op. 56b (1873) e as Danzas húngaras 1, 3 e 
10 (1858-68). Unha vez asentadas as destrezas precisas, o moi autocrítico Brahms afrontou 
a composición de sinfonías, un xénero museístico concibido como o equivalente musical á 
Illa dos Museos de Berlín cuxos principais expoñentes serían dous compositores da editorial 
Simrock: Brahms e Dvořák, cos que competían Chaikovski da editorial Jurgenson de San 
Petersburgo e Saint-Säens da editorial parisiense Durand. 

Apenas estreada a súa Sinfonía nº 1 en dó menor (Karslruhe, 1876), Brahms compaxinou a 
súa revisión para a publicación coa composición da súa Sinfonía nº 2 en re maior, que foi 
estreada o 30 de decembro de 1877, na temporada da Sociedade Filharmónica de Viena, 
no Musikverein de Viena baixo a dirección de Hans Richter (1843-1916), quen o ano anterior 
dirixira a primeira interpretación íntegra do Anel do nibelungo de Wagner e posteriormente 
dirixirá a ópera de Viena entre 1880 e 1898, o Festival de Birmingham desde 1885 e a Hallé 
Orchestra entre os anos 1899 e 1911, postos desde os que foi un dos principais difusores da 
música orquestral de Brahms. A partitura orquestral e a redución para piano a catro mans 
foron publicados en agosto de 1878 por Simrock, quen negociou novas interpretacións e lle 
pagou xenerosamente a Brahms. 
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O Dr. Theodor Billroth (1829-1894), amigo e confidente de Brahms, escribiulle que a sinfonía 
lle evocaba o ambiente rural de Carintia, perspectiva ratificada pola popularidade obtida 
polo haydniano Allegretto grazioso desde a estrea da sinfonía. A admiración que Brahms 
sentía por Johann Strauss II, reflectida nos Liebedlieder Waltzes, non era segredo ningún 
en Viena pero non deixou de sorprender que Brahms abrise a súa nova sinfonía cun Allegro 
non tropo máis próximo aos valses sinfónicos de Strauss que á severa retórica da Sinfonía 
nº 1 en dó menor.

O compositor estáballe moi agradecido a Richter, a pesar do cal lle irritaban as liberdades 
interpretativas que se tomaba e considerábao un director aburrido e pedestre. Sexa como 
for Richter converteu a Sinfonía nº 2 en re maior nunha obra moi popular pois acertou a com-
binar con fortuna a espontaneidade e a melancólica serenidade que percorren toda a sin-
fonía. Dúas características moi positivas para o gusto sentimental da época, reflectido na 
literatura e mais na pintura, así como no teatro musical e na música popular urbana da Belle 
Époque. A Sinfonía en re maior serviulles de modelo a Dvořák, Elgar e outros compositores 
europeos, pero probablemente foi nos EUA onde tivo maior influencia a través da obra sin-
fónica de Charles Ives, Amy Beach ou Florence Price.

Xoán M. Carreira
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Hyperion Schicksalslied 
[Friedrich Hӧlderlin]

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden selige Genieen!
Glӓnzende Gӧtterlüfte
Rühren Euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der Schlafende
Sӓugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt,
In bescheidener Knospe
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben
Auf keiner Stӓtte zu ruh’n;
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen
Jahrlang in’s Ungewisse hinab.

Canción del destino de Hiperión
[Friedrich Hӧlderlin]

Vosotros paseáis allá arriba, en la luz,
por leve suelo, genios celestiales;
luminosos aires divinos
ligeramente os rozan,
como la inspiradora con sus dedos
unas cuerdas sagradas.

Sin destino, tal dormido niñito,
alientan los sagrados seres;
púdicamente oculto
en modesta corola,
florece eternamente
para ellos el espíritu;
con pupila beata
miran en la tranquila
claridad inmortal.

Mas no es dado a nosotros
tregua en paraje alguno;
desparecen, caen
los hombres resignados
ciegamente, de hora
en hora, como agua
de una peña arrojada
a otra pequeña, a través de los años
en lo incierto, hacia abajo.

(Versión en español de Luis Cernuda)



14 ABONO VIERNES

«Lucas Macías, un magnífico maestro, entiende perfectamente esta música, desde su 
solemnidad inicial hasta su final pletórico, y la orquesta siguió su propuesta no ya con la 
probidad que conocemos sino con verdadero entusiasmo […] su trabajo fue ejemplar» 
(Scherzo, Luis Suñén VIII/2022)

 
Lucas Macías debutó como director en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014. Director ti-
tular de Oviedo Filarmonía desde 2018 y director artístico de la Orquesta Ciudad de Granada 
desde 2020, Macías ha dirigido agrupaciones tan destacadas como la Orquesta Sinfónica 
de la Radio Sueca, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre de Paris, Orchestre de 
Chambre de Genève, Staatskapelle de Dresde, Filarmónica de Buenos Aires, Het Gelders 
Orkest, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla y León o Euskadiko 
Orkestra entre otras.

En 2023-24 abre la temporada en Granada con los hermanos Jussen y donde también tra-
bajará con solistas como Sabine Meyer o Sergei Dogadin y abordará un amplio repertorio 
sinfónico, desde los poemas sinfónicos Don Juan y Rosenkavalier de Strauss hasta las sin-
fonías de Brahms, pasando por el Réquiem de Mozart o La vida breve de Falla. Con Oviedo 

LUCAS MACÍAS 
Director
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Filarmonía dirigirá a los cantantes Ermonela Jaho y Javier Camarena, así como al violinista 
Christian Tetzlaff, entre otros. Además, abarcará repertorio como el Réquiem de Verdi, la 
Novena de Dvorák, la Sinfonía nº 3 de Mahler y la zarzuela Don Gil de Alcalá de Manuel Penella. 
Esta temporada estará marcada por su regreso a la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del 
Liceu en el concierto homenaje a Victoria de los Ángeles junto a Joyce DiDonato, Nadine 
Sierra, Irene Theorin o Sabina Puértolas entre otras voces. También volverá a ponerse al 
frente de las orquestas sinfónicas de Galicia, Tenerife, Sevilla y Córdoba y regresará al Tea-
tro de la Zarzuela para una gala lírica. También debutará en el InClassica International Music 
Festival de Dubái y con la Sinfónica de Bilbao.

Su excepcional carrera como uno de los principales oboístas del mundo le llevó a ser so-
lista de la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, Orquesta del Festival de Lucerna y 
miembro fundador de la Orquesta Mozart de Claudio Abbado. En 2006 ganó el primer premio 
del prestigioso Concurso Internacional de Oboe de Tokio de la Fundación Sony Music. 

Como director, se formó con Mark Stringer en la Universidad de Música y Artes Escénicas de 
Viena, en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín y en Ginebra con Maurice Bourgue.  
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«Lucas Macías, un magnífico mestre, entende perfectamente esta música, desde a súa so-
lemnidade inicial ata o seu final pletórico, e a orquestra seguiu a súa proposta non xa coa 
probidade que coñecemos senón con verdadeiro entusiasmo […] o seu traballo foi exemplar» 
(Scherzo, Luis Suñén VIII/2022)

 
Lucas Macías debutou como director no Teatro Colón de Bos Aires en 2014. Director titular 
de Oviedo Filarmonía desde 2018 e director artístico da Orquestra Ciudad de Granada des-
de 2020, Macías dirixiu agrupacións tan destacadas como a Orquestra Sinfónica da Radio 
Sueca, a Orchestre de Chambre de Lausanne, a Orchestre de París, a Orchestre de Chambre 
de Genève, a Staatskapelle de Dresde, a Filharmónica de Bos Aires, a Het Gelders Orkest, 
a Orquesta Nacional de España, a Orquesta Sinfónica de Castilla y León ou a Euskadiko Or-
kestra entre outras.

 
En 2023-24 abre a temporada en Granada cos irmáns Jussen e onde tamén traballará con 
solistas como Sabine Meyer ou Sergei Dogadin e tratará un amplo repertorio sinfónico, des-
de os poemas sinfónicos Don Juan e Rosenkavalier de Strauss ata as sinfonías de Brahms, 

LUCAS MACÍAS 
Director
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pasando polo Réquiem de Mozart ou A vida breve de Falla. Con Oviedo Filarmonía dirixirá os 
cantantes Ermonela Jaho e Javier Camarena, así como o violinista Christian Tetzlaff, entre 
outros. Ademais, abranguerá repertorio como o Réquiem de Verdi, a Novena de Dvorák, a 
Sinfonía nº 3 de Mahler e a zarzuela Don Gil de Alcalá de Manuel Penella. Esta temporada es-
tará marcada polo seu regreso á Orquestra Sinfónica do Gran Teatre del Liceu no concerto 
homenaxe a Victoria de los Ángeles xunto a Joyce DiDonato, Nadine Sierra, Irene Theorin 
ou Sabina Puértolas entre outras voces. Tamén volverá a poñerse á fronte das orquestras 
sinfónicas de Galicia, Tenerife, Sevilla e Córdoba e regresará ao Teatro da Zarzuela para 
unha gala lírica. Tamén debutará no InClassica International Music Festival de Dubái e coa 
Sinfónica de Bilbao.

A súa excepcional carreira como un dos principais oboístas do mundo levouno a ser solis-
ta da Orquestra do Concertgebouw de Amsterdam, da Orquestra do Festival de Lucerna e 
membro fundador da Orquestra Mozart de Claudio Abbado. En 2006 gañou o primeiro pre-
mio do prestixioso Concurso Internacional de Óboe de Tokio da Fundación Sony Music. 

Como director, formouse con Mark Stringer na Universidade de Música e Artes Escénicas de 
Viena, na Academia Karajan da Filharmónica de Berlín e en Xenebra con Maurice Bourgue. 
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Nacido en Viveiro (Galicia), Javier Fajardo es actualmente el director artístico de la Joven 
Orquesta y Coro de la Universidad de Valladolid y el director musical asociado del Coro de la 
OSG. A pesar de su juventud, su formación académica basada en estudios de clarinete, pia-
no, canto, composición y dirección le lleva a obtener los títulos superiores de composición y 
dirección. En el terreno de la dirección coral perfecciona sus estudios con los maestros Gary 
Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey o Gijs Leenars y en el campo de la dirección orquestal 
considera fundamental el trabajo que durante los últimos años ha venido haciendo junto a 
los maestros Andrés Salado y Miguel Romea que posteriormente ha completado con figuras 
como Nicholas Pasquet, Johannes Schlaefli, Rodolfo Fischer o Mark Heron entre otros. 

Hoy en día, su actividad artística se centra en su faceta como director y esto le ha llevado 
a realizar conciertos internacionales con formaciones como el Kammerchor Stuttgart, la 
Klassische Philharmonie Stuttgart o el Rundfunkchor Berlin, conciertos pedagógicos como 
A Operiña enmarcada en el Festival Bal y Gay 2022; así como también ha sido invitado por 
entidades nacionales como el Teatro Calderón de Valladolid para la preparación de la ópera 
Le martyre du Saint Sebastien junto a la Fura dels Baus y la Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana o el Coro de la OSG con el que re-
cientemente ha grabado la versión francesa de Orfeo y Euridice, El Mesías de Haendel y ha 
dirigido la última gira que el Coro ha realizado por algunas ciudades gallegas. 

JAVIER FAJARDO
Director del Coro
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Nado en Viveiro (Galicia), Javier Fajardo é actualmente o director artístico da Joven Or-
questa y Coro de la Universidad de Valladolid e o director musical asociado do Coro da 
OSG. Malia a súa xuventude, a súa formación académica baseada en estudos de clarinete, 
piano, canto, composición e dirección lévao a obter os títulos superiores de composición 
e dirección. No terreo da dirección coral perfecciona os seus estudos cos mestres Gary 
Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey ou Gijs Leenars e no campo da dirección orques-
tral considera fundamental o traballo que durante os últimos anos veu facendo xunto aos 
mestres Andrés Salado e Miguel Romea que posteriormente completou con figuras como 
Nicholas Pasquet, Johannes Schlaefli, Rodolfo Fischer ou Mark Heron entre outros. 

Na actualidade, a súa actividade artística céntrase na súa faceta como director e isto le-
vouno a realizar concertos internacionais con formacións como o Kammerchor Stuttgart, a 
Klassische Philharmonie Stuttgart ou o Rundfunkchor Berlin, concertos pedagóxicos como 
A Operiña enmarcada no Festival Bal y Gay 2022; así como tamén foi convidado por entida-
des nacionais como o Teatro Calderón de Valladolid para a preparación da ópera Le martyre 
du Saint Sebastien xunto á formación La Fura dels Baus e a Orquestra Sinfónica de Castilla 
y León, o Cor de Cambra do Palau de la Música Catalana ou o Coro da OSG co que recente-
mente gravou a versión francesa de Orfeo e Euridice, O Mesías de Haendel e dirixiu a última 
xira que o Coro realizou por algunhas cidades galegas. 

JAVIER FAJARDO
Director do Coro



20

ORQUESTA  
SINFÓNICA  
DE GALICIA

VIOLINES I

Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Sara Areal Martínez
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Regina Laza Pérez-Blanco
Dominica Malec Andruszkiewicz
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

VIOLINES II

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu
Diana Poghosyan Mirzoyan
Petre Abraham Smeu

VIOLAS

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

VIOLONCHELOS

Rouslana Prokopenko***
Raúl Mirás López***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Andrea Fernández Ponce
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

***** Concertino    **** Ayuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal
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CONTRABAJOS

Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS

Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES

Casey Hill***
David Villa Escribano**

CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *

TROMPAS

Nicolás Gómez Naval***
David Bushnell**
Manuel Moya Canós*
Amy Schimelmann*

TROMPETAS

Manuel Fernández Alvárez***

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Óscar Vázquez Valiño***

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN

Fernando Llopis Mata***
José A. Trigueros Segarra**
José Belmonte Monar*
Alejandro Sanz Redondo*

ARPA

Celine C. Landelle***

VIOLÍN

Ángel Enrique Sánchez Marote

OBOE 

Carolina Rodríguez Canosa**

TROMPETA

Alejandro Vázquez Lamela **

***** Concertino    **** Ayuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS TEMPORADA 23/24
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MÚSICOS  
INVITADOS  
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLIN II

Virginia González Leondhart

VIOLA

Paula Santos Varela

VIOLONCHELO

Cecilia Camón Botella

CONTRABAJO

David Tinoco Cacho

TROMPA

Francisco José Carmona Fernández***

TROMPETA

Ramón Llátser Rodríguez*

TROMBÓN

Kiril Nesterov Bekker*

***** Concertino    **** Ayuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal
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CORO DE  
LA ORQUESTA  
SINFÓNICA DE GALICIA 

SOPRANOS 

Sonia Arochena Gómez
Ángeles Barreiro Sabajanes
Ana Mª Calvo Conchado
Feli Carballido Ponte
Lía Celemín Trevín
Gloria Collazo Alonso
Rosana Domínguez Rey
María García Sánchez
Paula Eva González Gómez
Mª Teresa Guitián Álvarez 
Patricia Matilla Costa
Alicia Núñez Vallejo

Sofía Oliveira Viñas
Mª Luisa Pazos Freire 
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Patricia Raso López
Sofía R. Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Pato
Mª del Mar Santás Pérez
Mª Dolores Tellado López
Isabel Trevín González
Mª Cristina Trevín González
Carina Viana Lauria

CARLOS MENA, director artístico

JAVIER FAJARDO, director musical

LUDMILA ORLOVA, pianista

MARÍA GARCÍA, coordinadora
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ALTOS 

Mª Teresa Ayerdi Larreta
Sonia Bouzada Pérez
Ana Calvo Mato
Mª Remedios Cruz Araujo
Elena Domínguez Rodríguez 
Patricia Farto Ramos 
Sabela Girón Gesteira
Montserrat Gómez Fraga
Puri López Quintela
Ana López Formoso
Mª Consuelo Millán Varela
Olaia Novo Pérez
Mª Luisa Novoa Santás 
Ana María Prado Porto 
María C. Rivera Fraga
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

TENORES

Francisco Javier Álvarez Mata
Sergio Añón Lijó
Ismael Arias Melón
Javier Blanco Blanco
Christian Losada Matías
Jhonatan Mourelos Carro
Francisco De la Paz De la Paz
Javier Pérez Carrasco
Félix Rubial Bernárdez
Mariano Vázquez Tur

BAJOS 
Miguel Álvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Carlos Cabrera Baladrón
Vicente P. Couceiro Bueno
Ubaldo Fernández Gómez
José Vicente Frade Fraga 
Ángel Fuentes González 
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez  
Gonzalo A. Picado Bellas
José Luís Vázquez López
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CONSORCIO  
PARA LA PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

GERENTE Andrés Lacasa Nikiforov

SECRETARIA-INTERVENTORA Olga Dourado González

JEFA DE GESTIÓN ECONÓMICA María Salgado Porto

COORDINADORA GENERAL Ángeles Cucarella López

JEFE DE PRODUCCIÓN José Manuel Queijo

JEFE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN Javier Vizoso

CONTABLE Alberto García Buño

ARCHIVO MUSICAL Zita Kadar

PROGRAMAS DIDÁCTICOS Iván Portela López

ADMINISTRACIÓN José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Roberedo Secades

GERENCIA Y COORDINACIÓN Inmaculada Sánchez Canosa

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Nerea Varela

PRENSA Y COMUNICACIÓN Lucía Sández Sanmartín

REGIDORES José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

AUXILIAR DE ARCHIVO Diana Romero Vila

PRESIDENTA

Inés Rey

VICEPRESIDENTE

Anxo M. Lorenzo



PRÓXIMOS 
PROGRAMAS



  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h

V03
20/10/23

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Concierto para violín nº 1 en la menor, op. 77

BÉLA BARTÓK
Dos cuadros para orquesta, op. 10

El mandarín maravilloso, op. 19 (suite)

MARIA LOUDENICH violín

STANISLAV KOCHANOVSKY director

ABONO 
VIERNES 



  Teatro Principal / Ourense   20h

  Teatro Afundación / Vigo   20h

  Círculo de las Artes / Lugo   20h

25/10/23

26/10/23

27/10/23

FRÉDÉRIC CHOPIN
Concierto para piano y orquesta nº 2  
en fa menor, op. 21

Concierto para piano y orquesta nº 1  
en mi menor, op. 11

IVÁN MARTÍN piano y dirección

CONCIERTO 
OURENSE
VIGO
LUGO 



  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h

V02
03/11/23

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 3 en fa mayor, op. 90

Sinfonía nº 1 en do menor, op. 68

JOSEP PONS director

CONCIERTO  
FERROL
ABONO 
VIERNES 

  Auditoriol / Ferrol    20.30h02/11/23



  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h

V05
17/11/23

WILLIAM WALTON
Concierto para viola

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Sinfonía nº 2 en mi menor, op. 27

KATHARINA KANG viola

ANDREW LITTON director

ABONO 
VIERNES 
SÁBADO

S02
18/11/23




