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3 ABONO VENRES

DE EFEMÉRIDES, CELEBRACIÓNS  
E RAÍCES

O Consello da Cultura Galega (CCG) celebra o seu 40 aniversario. E faino cun concerto no 
que se presentan dúas obras que concitan a celebración e mais as raíces; as mesmas que 
son a razón de ser e de traballar do CCG: a posta en valor dunha cultura que se ergue sobre 
os alicerces dunha moi longa tradición e que lonxe de ser unha cultura acomodaticia e au-
tocompracente, definiuse historicamente como unha cultura de loita e de autoafirmación.

Pola época en que Robert Schumann participaba xunto con outros mozos alemáns do mo-
vemento da Junges Deutschland a prol da construción da identidade cultural e política de 
Alemaña, e contra a superficialidade, a insubstancial espectacularidade e a falta de com-
promiso da arte, Antolín Faraldo fundaba en Compostela El Porvenir, que tiña por subtítu-
lo Revista de la Juventud Gallega, periódico onde comeza a se perfilar a defensa dunha iden-
tidade cultural e política para Galicia, ese vello reino postergado pola dinámica histórica do 
centralismo españolista. Desde aquela, o que houbese de ser Galicia vaise perfilando na 
mente daquelas elites urbanas do galeguismo que pugnaban por dirixir a construción deste 
proxecto nacional, a despeito das resistencias externas —fundamentalmente a do españo-
lismo en competencia— mais tamén, dos obstáculos internos: a ausencia dunha hexemonía 
ideolóxica clara, a debilidade de recursos con que o galeguismo histórico contou e en defi-
nitiva, a distancia cando non a desidia, dunha poboación á que aquel proxecto, xa for liberal 
ou tradicionalista, lle quedaba demasiado lonxe das súas necesidades e inquietudes máis 
inmediatas. E é se cadra por esta mesma debilidade estrutural, que o galeguismo fixo da ac-
ción cultural o principal campo no que librar a batalla pola identidade, cultural, e en definiti-
va e segundo en que casos, tamén política. Porque, como ben entreviu aquel ilustre coruñés 
de adopción, Antón Vilar Ponte: «A cultura é o mellor e máis forte cimento da nacionalidade. 
Sin a cultura os homes non chegan, endebén, a poseeren o verdadeiro sentimento da patria». 

En 1983 constitúese o CCG, herdeiro en certo sentido daquela longa tradición culturalista do 
galeguismo histórico anterior á ditadura franquista, do que dan boa conta os seus dous pri-
meiros presidentes: Ramón Piñeiro e especialmente José Filgueira Valverde. Nestas catro 
décadas transcorridas, o CCG medrou, fortaleceuse e ocupa hoxe un lugar indispensable na 
«defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego», como se establece no preám-
bulo da Lei pola que se crea. Que esta efeméride sexa pois un momento de celebración e de 
homenaxe, a todos aqueles que nesa longa historia do galeguismo contribuíron coa súa loi-
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ta, desde onde for que a fixesen, á dignificación e recoñecemento deste país. E que cando 
escoitemos a música que hoxe se nos trae, sexamos quen de imaxinar, como tantos ilustres 
precedentes o fixeron, unha Galicia máis consciente de si, da riqueza da súa tradición e das 
potencialidades dunha identidade aberta, no marco dun mundo máis solidario e civilizado. 

***

Observo o retrato de Robert Schumann realizado por Laurens Jean Joseph Bonaventure en 
1853, conservado no Museo Carpentras, en Francia. A imaxe amosa un rostro lixeiramente 
groso, aínda que estrañamente xuvenil para un home que pasaba daquela dos 40 anos; os 
labios miúdos e apertados reforzan esa impresión un pouco pueril. O cabelo espeso en-
marca a fronte, ampla e despexada e debaixo dela, os ollos despiden unha mirada ao mes-
mo tempo penetrante e ausente. Hai detrás desa ollada un mundo intenso, dun dinamismo 
atormentado e personalísimo; a mirada dun home en equilibrio precario entre o seu eu e o 
mundo, que remataría por se precipitar ao abismo un ano despois, cun intento de suicidio e 
o seu inmediato internamento nun sanatorio mental. Pero antes, unha actividade composi-
tiva intensa e unha sinfonía, a Terceira en mi bemol maior Renana, que habería de ser unha 
das súas obras de máis éxito. 

En 1840, por mor da presentación da Gran sinfonía en dó maior de Schubert (D. 944), recons-
truída e reestreada a partir dos materiais orixinais por Félix Mendelssohn o ano anterior, 
Schumann amosa nun artigo publicado no xornal musical que fundou e dirixiu durante unha 
década, o Neue Zeitschrift für Music, a súa admiración pola sinfonía como medio para expre-
sar a inmensidade do xenio musical: 

E finalmente, por enriba de todo, salienta ese romanticismo que consideramos sempre como 
característico de Franz Schubert. E esas extensións celestiais, como unha gran novela en ca-
tro volumes [os catro movementos] dun autor do estilo de Jean Paul. 

Iso animouno a tratar o xénero en 1841, e foi a Renana, de 1850, a derradeira da serie en orde 
de composición. Escribiuse que a inspiración desta sinfonía puido vir do seu traslado a Düs-
seldorf e da impresión que lle causaría a asistencia á fastosa cerimonia de consagración do 
cardeal arcebispo de Colonia, Johannes von Geissel, na impoñente catedral desa cidade. 
Se ben isto é bastante pouco probable pola data do evento, o que si é certo é que a Renana 
presenta por momentos un carácter descritivo que a emparenta co xénero programático 
e que o cuarto movemento levaba a indicación de Feierlich (solemnemente) e un subtítulo: 
Ao estilo de acompañamento a unha cerimonia solemne, que posteriormente o compositor 
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suprimiría. É certo que Schumann admiraba a música de Berlioz, o principal promotor do 
programa na música sinfónica romántica; mais tamén o é que Schumann vía o programa 
máis como a expansión dun sentimento que como a narración duns feitos e que así o cen-
surou na súa crítica á Sinfonía fantástica do músico francés. 

A Sinfonía Renana contén cinco movementos, se ben non é longa no seu conxunto. O pri-
meiro movemento Lebhaft [animado] presenta un aire claramente beethoveniano na súa 
enerxía e instrumentación, e iníciase cun tema alegre en ritmos punteados e hemiolias 
sobre a tríade da tónica (mi bemol). O tema secundario (en sol menor) articula unha forma 
de sonata coas licenzas e extensións que son propias desta estrutura no romanticismo. 
O segundo movemento, un Scherzo que no entanto leva a indicación de Sehr mässig [moi 
moderado] amosa na súa tradicional forma tripartita (ABA, con trío central) o carácter po-
pular que Schumann quixo recrear nesta obra, utilizando temas de danza ao mesmo tempo 
que cantábiles e cunha coidada instrumentación nos ventos. O terceiro movemento, Nicht 
schnell [non rápido] constrúese a partir de tres temas que se combinan, dentro dun ca-
rácter delicado, case camerístico, ao que contribúe unha instrumentación sen percusión 
e só con trompas nos metais. O cuarto movemento Feierlich [solemnemente] en mi bemol 
menor, deu lugar á lectura en clave conmemorativa desta sinfonía como xa comentamos, e 
certamente, o seu carácter solemne, cuasi procesional no ritmo, así como o protagonismo 
dos metais, outórganlle un carácter misterioso, arcaizante e fondo, á vez que esperanzado 
e cerimonial. A obra cérrase cun quinto movemento a modo de recapitulación do primeiro 
no carácter (Lebhaft) e na tonalidade (mi bemol maior); unha forma de sonata libre, xovial e 
lixeira, de sonoridade brillante e impulso crecente, segundo vai avanzando cara ao seu final. 

A Sinfonía tivo unha moi boa recepción desde a súa estrea en Düsseldorf en 1851, dirixi-
da polo propio compositor. Moito se repetiu sobre os «defectos» de instrumentación das 
sinfonías schumanianas, que levaron a directores-compositores como Gustav Mahler, a 
realizar reinstrumentacións das dúas derradeiras sinfonías de Schumann. Non está claro 
o porqué dunha instrumentación que foi tachada de «pesada» pola falta de autonomía das 
madeiras ou a monotonía de notas nos metais; algo máis estraño tendo en conta que Schu-
mann coñecía ben as sinfonías dos seus predecesores como Beethoven, ou as de contem-
poráneos como Berlioz. Achacouse a unha deficiente instrución formal como compositor, 
pois certamente no campo da composición Schumann foi basicamente un autodidacta ben 
informado; ou mesmo ás limitacións da orquestra de Düsseldorf que habería de estrear a 
obra. En calquera caso, o xuízo sobre este punto debe ter en conta a historicidade do gus-
to, pois para o público daquel momento, a ausencia dunha melodía clara que puidese ser 
recoñecida, podía facer máis difícil a escoita e o seguimento do discurso musical; algo que 
foi mudando de xeito paulatino e que non adoita supoñer reparo ningún para o oínte actual.
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Sexa como for, o éxito desta sinfonía axiña se estendeu por outras cidades de Alemaña e 
de Europa: en 1865 estreouse en Londres igualmente con grande aceptación e xunto coa 
Primeira sinfonía, Primavera (1841), erixiuse como unha das mellores cartas de presentación 
póstuma do compositor. 

Volvo sobre o retrato de Schumann. Non debeu de ser doado aturar a tensión da denuncia 
do «filisteísmo» burgués, sendo ao mesmo tempo o compositor un bo representante desa 
clase social, contrariado diante dos feitos da revolución de 1848 en Alemaña. Schumann é 
hoxe un «clásico» e, como aconteceu con tantos outros artistas do pasado, a carga revolu-
cionaria do seu pensamento e da súa música semella que ficase completamente neutrali-
zada. Malia isto, a Sinfonía Renana coa que practicamente se cerran as súas grandes obras 
orquestrais, ten un aire de celebración e de afirmación rotunda, en palabras do mesmo 
compositor, de que: «a arte á un compromiso total en relación coa propia vida do artista… 
[e] debe ser algo más ca un xogo ou un pasatempo». 

***

En 1922 o escultor cambadés Francisco Asorey é obxecto dunha homenaxe na súa vila natal. 
Alí reúnese unha ampla representación da política, a literatura, as artes, as ciencias e mes-
mo dos negocios da Galicia do momento: Basilio Álvarez, Portela Valladares, Gil Casares, 
Castelao, Risco, Blanco Torres, Enrique Peinador, Isaac Fraga… e así ata 200 comensais 
vidos de todo o país. El Correo de Galicia de Bos Aires recolle a crónica do evento dirixida aos 
galegos da “quinta provincia”, as palabras do poeta tamén de Cambados, Ramón Cabanillas 
e os discursos de Castelao, Risco…; e ao remate de todas as intervencións: 

Érguese Asorey tremente e conmovido… crispa os puños que eleva ao ceo e berra: «Terra 
a nosa» e vexo que aqueles douscentos homes, todos donos de robustas intelixencias e de 
temperamentos exquisitos; homes, en fin, de grande e recoñecido talento, imitan o xesto de 
Asorey e cos puños en alto e a mirada no ceo, como rendéndolle culto a unha deidade invisible, 
berran a un tempo a palabra sacrosanta: «Terra!».

Para entender o numen que impulsa a creación da cantata Terra, coa que Juan Durán (Vigo, 
1960) contribúe de modo certeiro á celebración de hoxe, hai que se remitir necesariamente 
ao sentido que esta palabra cobrou para a intelectualidade galeguista dos anos de 1920, das 
Irmandades da Fala e da Xeración Nós; e moi especialmente, para un dos seus máis desta-
cados protagonistas: Ramón Cabanillas Enríquez (Cambados, 1876-1959), o «Poeta da Raza» 
cuxos textos lle proporcionan a Durán, guía e alento ao longo de toda a obra. A terra, como 
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espazo e paisaxe, referente ineludible na literatura de Rosalía de Castro, é en Cabanillas e na 
súa xeración, ademais, fundamento material e espiritual da identidade cultural de Galicia: 
fonte nutricia de tradición e enerxía transformadora e, ao mesmo tempo, garantía de per-
manencia, no proceloso devir histórico que haxa de conducir á realización última dun ideal 
que unía tan dispares vontades, como as daqueles comensais do banquete citado. 

Durán parte de textos de Cabanillas que corresponden á súa etapa máis militante e reivindi-
cativa, os poemarios «No desterro», «Vento mareiro» e «Da terra asoballada»; unha poesía 
civil e social non exenta de lirismo. Son versos nos que a loita pola liberación espiritual —e 
política— de Galicia, convive coa expresión dun misticismo desasosegado, unha saudade 
fonda que Cabanillas desenvolverá especialmente a partir de finais da década de 1920 e cara 
ás súas obras postremeiras. Pero o compositor non se limitou á xustaposición dos poemas, 
a modo dun «programa» que poida ser seguido co dedo polo oínte. Non. O mesmo que fixera 
J. S. Bach nos textos tomados para algunhas das súas cantatas, Durán entrou na poesía de 
Cabanillas máis alá dos versos orixinais; cunha creatividade libérrima, combinounos e reor-
denounos, chegando ocasionalmente a suprimilos ou amplialos, dentro dun mesmo poema 
ou entre diferentes obras, asimilando o seu sentido e expresión, transcendéndoos, para 
fundilos completamente coa poética propia da música. Debo dicir que a miña experiencia 
diante deste tratamento dos textos orixinais foi da curiosidade inicial á perplexidade; e fi-
nalmente, ao abraio, diante dun exercicio de liberdade creativa que só se pode resolver con 
éxito, desde unha madureza e seguridade plenamente consolidadas e acreditadas nesta 
composición. 

Terra é unha obra ambiciosa e complexa que, como primicia, paga a pena debullar, sabendo 
de antemán que todo o que se diga ha de ser pouco e que a última palabra, lle correspon-
de sempre á música. Irrompe o Canto I en dó maior, presentando o que ha de ser a célula 
xeratriz: un motivo en intervalo de segunda descendente, que pola súa concisión se pres-
ta a enxeñosas elaboracións ao longo de toda a obra. «Camiño longo», o primeiro poema, 
iníciase na corda de baixos, nun contexto misterioso e ambiguo entre fa maior e re menor; 
camiño incerto que se vai aclarando de xeito progresivo ao remate da sección, pasándolles 
o canto aos violíns en fa maior. A segunda sección deste Canto I toma o texto de “Galicia 
nai e señora” en la maior e con tempo máis animado, para volver de novo ao texto inicial. 
Completando un plan tripartito re expositivo —recurso moi presente na articulación dos 
tres Cantos—, Durán engádelle como unha glosa ao texto de «Camiño longo», unha sección 
sobre o poema «A rosa que sangra», unha reflexión sobre a vida, a súa fugacidade e os vai-
véns da fortuna, expresados nas cores das rosas, desde as brancas da primeira inocencia 
ás vermellas da plenitude; o texto é introducido polo barítono solista sobre unha ampliación 
da célula xeratriz en sol maior, tonalidade que rexerá ata o final do movemento. Segue des-
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pois un fragmento do poema «Alén» nas voces graves do coro, que se intercala co titulado 
«A Rosa…». A modo de coda para este Canto I, Durán toma dous poemas novos: primeiro, 
«En pé», que é presentado polo barítono solista cun impetuoso salto de sexta ascendente 
—figura retórica de anábase—; e como final, sobre un longo pedal —sol—, o texto do poema 
«Vía crucis» do que se toman versos libremente, para concluír cun enigmático interrogante 
«¿Son chegados os tempos?». 

O Canto II, iníciase cun tributo á tradición oral do país: o inconfundible ritmo dactílico da 
muiñeira con pandeireta e un coñecido tema popular amplamente utilizado na literatura da 
rapsodia galega de preguerra para banda de música (Follas Novas de Luís Brage, Festa na 
Tolda de Gustavo Freire…); se ben Durán o personaliza ao alteralo desde o punto de vista 
cromático co efecto picante do tritón e a combinación cunha fanfarra festiva nos metais. 
Segue o texto do poema “Terra de Breogán” a coro, sobre harmonías en díese e cunha textura 
despexada, case a capella por momentos. Con «esperta e érguete axiña», a sección cobra 
un aire movido e a instrumentación faise acumulativa de modo crecente, ata o fortissimo 
que cerra esta primeira sección. A segunda sección comeza co barítono só e o texto do poe-
ma «Meus irmáns», en tempo lento e misterioso. Finalmente, a terceira sección, retoma o 
material da introdución do Canto I e o texto de «Terra de Breogán» deixando para los últimos 
versos, «libertade á nobre e sagra/ terra de Breogán», un rotundo crescendo conclusivo. 

O Canto III ábrese cunha onomatopea que evoca as campás ás que se refire o texto: «Cam-
pana choca» (do poemario No desterro) seguido dun poema tomado dos últimos anos de Ca-
banillas: «A peste, a fame e a guerra …», en Da miña zanfona (1954), un poemario meditativo, 
por veces melancólico, nostálxico e fondamente moralizante. E aínda que separan estes 
dous poemas máis de catro décadas, tocan en definitiva a mesma corda: o final certo que 
nos agarda e a soidade do camposanto, evocada no arpexo ascendente da arpa. Segue unha 
segunda sección en tempo animado (la maior) que combina os poemas «En pé», a cargo do 
barítono só, tratado no estilo melódico do alalá e «Sobredo»; dous textos que comparten 
un mesmo contido e espírito, épico e combativo. A terceira sección deste Canto III funciona 
como unha especie de recapitulación a grande escala de melodías e texturas xa presenta-
das anteriormente. Así, o tema que fora empregado no Canto I para «A rosa que sangra», 
aplícaselle aquí a «Alén», cuxo texto («Roseira que o trebón deixou espida») remite ao mes-
mo tópico; os derradeiros compases retoman os tresillos do inicio da obra nas madeiras 
agudas sobre o trémolo en violíns e violas e co tema de apertura das trompas, empregando 
unha nova figura retórica, a epanadiplose: rematar como se comezou. Nun crescendo que 
o é á vez poético e musical, os versos dos diferentes poemas vanse combinando e “estrei-
tando” como entradas da sección final dunha fuga de tensión crecente, ata desembocar nun 
coro en estilo grandioso, de valores longos, sobre a palabra “Alén”; evocación dun final, dun 
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ideal, que nunca se acada, máis cara ao que confiada e imperativamente «¡En pé!,¡Adiante!, 
¡Alén!», hai que avanzar. 

Segundo o meu modo de ver, Terra continúa e afonda na liña trazada por Durán noutras can-
tatas anteriores como Caderno de Bitácora de Valentín Paz Andrade, coa utilización dunha 
técnica construtiva baseada na recorrencia motívica; Troula, para coro e orquestra, nos rit-
mos áxiles e o efecto espectacular da instrumentación; ou máis aínda en Cantiga Finisterrae 
para múltiples voces de luz, no ton épico e na ambiciosa intencionalidade descritiva. Porque 
Terra é certamente, pola riqueza dos recursos empregados e polas súas instrumentacións 
minuciosas a un tempo que diversas, coma un lenzo; ou mellor aínda diría, polo seu trazo áxil 
e certeiro e a súa exhaustividade expresiva, un amplo fresco repartido en Cantos á maneira 
dunha Divina Comedia en música, por onde transitan os sentimentos, as paisaxes e a histo-
ria dun país que é real e é á vez imaxinado, por todos os que o soñan.

Luís Costa Vázquez
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DE EFEMÉRIDES, CELEBRACIONES  
Y RAÍCES

El Consello da Cultura Galega (CCG) celebra su 40 aniversario. Y lo hace con un concierto en 
el que se presentan dos obras que concitan la celebración y las raíces; las mismas que son la 
razón de ser y de trabajar del CCG: la puesta en valor de una cultura que se levanta sobre los 
cimientos de una larguísima tradición y que lejos de ser una cultura acomodaticia y autocom-
placiente, se ha definido históricamente como una cultura de lucha y de autoafirmación.

Por la época en que Robert Schumann participaba junto con otros jóvenes alemanes del 
movimiento de la Junges Deutschland a favor de la construcción de la identidad cultural y 
política de Alemania, y contra la superficialidad, la huera espectacularidad y la falta de com-
promiso del arte, Antolín Faraldo fundaba en Compostela El Porvenir, que tenía por subtítu-
lo Revista de la Juventud Gallega, periódico donde comienza a perfilarse la defensa de una 
identidad cultural y política para Galicia, ese viejo reino postergado por la dinámica histórica 
del centralismo españolista. Desde entonces, lo que hubiera de ser Galicia se va perfilando 
en la mente de aquellas élites urbanas del galleguismo que pugnaban por dirigir la cons-
trucción de este proyecto nacional, a despecho de las resistencias externas —fundamental-
mente la del españolismo en competencia— pero también, de los obstáculos internos: la au-
sencia de una hegemonía ideológica clara, la debilidad de recursos con que el galleguismo 
histórico contó y en definitiva, la distancia cuando no la desidia, de una población a la que 
aquel proyecto, ya fuese liberal o tradicionalista, le quedaba demasiado lejos de sus necesi-
dades e inquietudes más inmediatas. Y es tal vez por esta misma debilidad estructural, que 
el galleguismo hizo de la acción cultural el principal campo en el que librar la batalla por la 
identidad, cultural, y a la postre y según en que casos, también política. Porque, como bien 
entrevió aquel ilustre coruñés de adopción, Antón Vilar Ponte: «A cultura é o mellor e máis 
forte cimento da nacionalidade. Sin a cultura os homes non chegan, endebén, a poseeren o 
verdadeiro sentimento da patria». 

En 1983 se constituye el CCG, heredero en cierto sentido de aquella larga tradición cultura-
lista del galleguismo histórico anterior a la dictadura franquista, de lo que dan buena cuen-
ta sus dos primeros presidentes: Ramón Piñeiro y especialmente José Filgueira Valverde. 
En estas cuatro décadas transcurridas, el CCG ha crecido, se ha fortalecido y ocupa hoy 
un lugar indispensable en la «defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego», 
como se establece en el preámbulo de la Ley por la que se crea. Que esta efeméride sea 
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pues un momento de celebración y de homenaje, a todos aquellos que en esa larga historia 
del galleguismo han contribuido con su lucha, desde donde fuese que la hiciesen, a la 
dignificación y reconocimiento de este país. Y que cuando escuchemos la música que hoy 
se nos trae, seamos capaces de imaginar, como tantos ilustres precedentes lo hicieron, una 
Galicia más consciente de si, de la riqueza de su tradición y de las potencialidades de una 
identidad abierta, en el marco de un mundo más solidario y civilizado. 

***

Observo el retrato de Robert Schumann realizado por Laurens Jean Joseph Bonaventure 
en 1853, conservado en el Museo Carpentras, en Francia. La imagen muestra un rostro lige-
ramente grueso, aunque extrañamente juvenil para un hombre que pasaba entonces de los 
40 años; los labios menudos y apretados refuerzan esa impresión un poco pueril. El cabello 
espeso enmarca la frente, amplia y despejada y debajo de ella, los ojos arrojan una mirada al 
mismo tiempo penetrante y ausente. Hay detrás de esa mirada un mundo intenso, de un di-
namismo atormentado y personalísimo; la mirada de un hombre en equilibrio precario entre 
su yo y el mundo, que terminaría por precipitarse al abismo un año después, con un intento 
de suicidio y su inmediato internamiento en un sanatorio mental. Pero antes, una actividad 
compositiva intensa y una sinfonía, la Tercera en mi bemol mayor Renana, que habría de ser 
una de sus obras más exitosas. 

En 1840, a raíz de la presentación de la Gran sinfonía en do mayor de Schubert (D. 944), re-
construida y reestrenada a partir de los materiales originales por Félix Mendelssohn el año 
anterior, Schumann muestra en un artículo publicado en el periódico musical que fundó y 
dirigió durante una década, el Neue Zeitschrift für Music, su admiración por la sinfonía como 
medio para expresar la inmensidad del genio musical: 

Y finalmente, por encima de todo, destaca ese romanticismo que todos hemos considerado 
siempre como característico de Franz Schubert. Y esas extensiones celestiales, como una 
gran novela en cuatro volúmenes [los cuatro movimientos] de un autor del estilo de Jean Paul. 

Ello le animó a abordar el género en 1841, siendo la Renana, de 1850, la última de la serie en 
orden de composición. Se ha escrito que la inspiración de esta sinfonía pudo venir de su 
traslado a Düsseldorf y de la impresión que le causaría la asistencia a la fastuosa ceremonia 
de consagración del cardenal arzobispo de Colonia, Johannes von Geissel, en la imponen-
te catedral de esa ciudad. Si bien esto es bastante poco probable por la fecha del evento, 
lo que sí es cierto es que la Renana presenta por momentos un carácter descriptivo que 



12 ABONO VENRES

la emparenta con el género programático y que el cuarto movimiento llevaba la indicación 
de Feierlich (solemnemente) y un subtítulo: Al estilo de acompañamiento a una ceremonia 
solemne, que posteriormente el compositor suprimiría. Es cierto que Schumann admiraba 
la música de Berlioz, el principal promotor del programa en la música sinfónica romántica; 
pero también lo es que Schumann veía el programa más como la expansión de un senti-
miento que como la narración de unos hechos y que así lo censuró en su crítica a la Sinfonía 
fantástica del músico francés. 

La Sinfonía Renana contiene cinco movimientos, si bien no es larga en su conjunto. El primer 
movimiento Lebhaft [animado] presenta un aire claramente beethoveniano en su energía 
e instrumentación, iniciándose con un tema alegre en ritmos punteados y hemiolias sobre 
la tríada de la tónica (mi bemol). El tema secundario (en sol menor) articula una forma de 
sonata con las licencias y extensiones que son propias de esta estructura en el romanticis-
mo. El segundo movimiento, un Scherzo que sin embargo lleva la indicación de  Sehr mässig 
[muy moderado] muestra en su tradicional forma tripartita (ABA, con trío central) el carác-
ter popular que Schumann quiso recrear en esta obra, utilizando temas de danza a la vez que 
cantábiles y con una cuidada instrumentación en los vientos. El tercer movimento, Nicht 
schnell [no rápido] se construye a partir de tres temas que se combinan, dentro de un ca-
rácter delicado, casi camerístico, a lo que contribuye una instrumentación sin percusión y 
solo con trompas en los metales. El cuarto movimiento Feierlich [solemnemente] en mi be-
mol menor, dio lugar a la lectura en clave conmemorativa de esta sinfonía como ya hemos 
comentado, y ciertamente, su carácter solemne, cuasi procesional en el ritmo, así como el 
protagonismo de los metales, le otorgan un carácter misterioso, arcaizante y profundo, a la 
vez que esperanzado y ceremonial. La obra se cierra con un quinto movimiento a modo de 
recapitulación del primero en el carácter (Lebhaft) y en la tonalidad (mi bemol mayor); una 
forma de sonata libre, jovial y ligera, de sonoridad brillante e impulso creciente, a medida 
que avanza hacia su final. 

La Sinfonía tuvo una muy buena recepción desde su estreno en Düsseldorf en 1851, dirigida 
por el propio compositor. Mucho se ha repetido sobre los «defectos» de instrumentación de 
las sinfonías schumanianas, que llevaron a directores-compositores como Gustav Mahler, 
a realizar reinstrumentaciones de las dos últimas sinfonías de Schumann. No está claro el 
porqué de una instrumentación que ha sido tildada de «pesada» por la falta de autonomía 
de las maderas o la monotonía de notas en los metales; algo más extraño teniendo en cuen-
ta que Schumann conocía bien las sinfonías de sus predecesores como Beethoven, o las de 
contemporáneos como Berlioz. Se ha achacado a una deficiente instrucción formal como 
compositor, pues ciertamente en el campo de la composición Schumann fue básicamente 
un autodidacta bien informado; o incluso a las limitaciones de la orquesta de Düsseldorf 
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que habría de estrenar la obra. En cualquier caso, el juicio sobre este punto debe tener en 
cuenta la historicidad del gusto, pues para el público de aquel momento, la ausencia de una 
melodía clara que pudiese ser reconocida, podía hacer más difícil la escucha y el seguimien-
to del discurso musical; algo que fue cambiando paulatinamente y que no suele suponer 
reparo para el oyente actual.

Sea como fuere, el éxito de esta sinfonía pronto se extendió por otras ciudades de Alemania 
y de Europa: en 1865 se estrenó en Londres igualmente con gran aceptación y junto con la 
Primera sinfonía, Primavera (1841), se erigió como una de las mejores cartas de presentación 
póstuma del compositor. 

Vuelvo sobre el retrato de Schumann. No debió de ser fácil sobrellevar la tensión de la de-
nuncia del «filisteísmo» burgués, siendo al mismo tiempo el compositor un buen represen-
tante de esa clase social, contrariado ante los hechos de la revolución de 1848 en Alemania. 
Schumann es hoy un «clásico» y, como sucedió con tantos otros artistas del pasado, la car-
ga revolucionaria de su pensamiento y de su música parece que haya quedado completa-
mente neutralizada. A pesar de ello, la Sinfonía Renana con la que prácticamente se cierran 
sus grandes obras orquestales, tiene un aire de celebración y de afirmación rotunda, en 
palabras del mismo compositor, de que: «el arte es un compromiso total en relación con la 
propia vida del artista… [y] debe ser algo más que un juego o un pasatiempo». 

***

En 1922 el escultor cambadés Francisco Asorey es objeto de un homenaje en su villa natal. 
Allí se reúne una amplia representación de la política, la literatura, las artes, las ciencias 
y hasta de los negocios de la Galicia del momento: Basilio Álvarez, Portela Valladares, Gil 
Casares, Castelao, Risco, Blanco Torres, Enrique Peinador, Isaac Fraga… y así hasta 200 
comensales venidos de todo el país. El Correo de Galicia de Buenos Aires recoge la crónica 
del evento dirigida a los gallegos de “la quinta provincia”, las palabras del poeta también de 
Cambados, Ramón Cabanillas y los discursos de Castelao, Risco…; y al término de todas las 
intervenciones: 

Se levanta Asorey tembloroso y conmovido… crispa los puños que eleva al cielo y grita: «Terra 
a nosa» y veo que aquellos doscientos hombres, todos dueños de robustas inteligencias y de 
temperamentos exquisitos; hombres, en fin, de grande y reconocido talento, imitan el gesto 
de Asorey y con los puños en alto y la mirada en el cielo, como rindiendo culto a una deidad 
invisible, gritan a un tiempo la palabra sacrosanta: «¡Terra!».
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Para entender el numen que impulsa la creación de la cantata Terra, con la que Juan Durán 
(Vigo, 1960) contribuye certeramente a la celebración de hoy, hay que remitirse necesaria-
mente al sentido que esta palabra cobró para la intelectualidad galleguista de los años de 
1920, de las Irmandades da Fala y de la Xeración Nós; y muy especialmente, para uno de 
sus más destacados protagonistas: Ramón Cabanillas Enríquez (Cambados, 1876-1959), el 
«Poeta da Raza» cuyos textos proporcionan a Durán, guía y aliento a lo largo de toda la obra. 
La tierra, como espacio y paisaje, referente ineludible en la literatura de Rosalía de Castro, 
es en Cabanillas y en su generación, además, fundamento material y espiritual de la iden-
tidad cultural de Galicia: fuente nutricia de tradición y energía transformadora y, al mismo 
tiempo, garantía de permanencia, en el proceloso devenir histórico que haya de conducir a 
la realización última de un ideal que aunaba tan dispares voluntades, como las de aquellos 
comensales del banquete citado. 

Durán parte de textos de Cabanillas que corresponden a su etapa más militante y reivindi-
cativa, los poemarios «No desterro», «Vento mareiro» y «Da terra asoballada»; una poesía 
civil y social no exenta de lirismo. Son versos en los que la lucha por la liberación espiritual 
—y política— de Galicia, convive con la expresión de un misticismo desasosegado, una sau-
dade profunda que Cabanillas desarrollará especialmente a partir de finales de la década de 
1920 y hacia sus obras postreras. Pero el compositor no se ha limitado a la yuxtaposición de 
los poemas, a modo de un «programa» que pueda ser seguido con el dedo por el oyente. No. 
Al igual que hiciera J. S. Bach en los textos tomados para algunas de sus cantatas, Durán 
ha entrado en la poesía de Cabanillas más allá de los versos originales; con una creatividad 
libérrima, los ha combinado y reordenado, llegando ocasionalmente a suprimirlos o ampliar-
los, dentro de un mismo poema o entre diferentes obras, asimilando su sentido y expresión, 
trascendiéndolos, para fundirlos completamente con la poética propia de la música. Debo 
decir que mi experiencia ante este tratamiento de los textos originales ha ido de la curiosi-
dad inicial a la perplejidad; y finalmente, al asombro, ante un ejercicio de libertad creativa 
que solo puede resolverse con éxito, desde una madurez y seguridad plenamente consoli-
dadas y acreditadas en esta composición. 

Terra es una obra ambiciosa y compleja que, como primicia, vale la pena desgranar, sabien-
do de antemano que todo lo que se diga será poco y que la última palabra, corresponde 
siempre a la música. Irrumpe el Canto I en do mayor, presentando lo que ha de ser la célula 
generatriz: un motivo en intervalo de segunda descendente, que por su concisión se presta 
a ingeniosas elaboraciones a lo largo de toda la obra. «Camiño longo», el primer poema, se 
inicia en la cuerda de bajos, en un contexto misterioso y ambiguo entre fa mayor y re menor; 
camino incierto que se va aclarando progresivamente al término de la sección, pasando el 
canto a los violines en fa mayor. La segunda sección de este Canto I toma el texto de “Galicia 



15 ABONO VENRES

nai e señora” en la mayor y con tempo más animado, para volver de nuevo al texto inicial. 
Completando un plan tripartito re expositivo —recurso muy presente en la articulación de los 
tres Cantos—, Durán añade como una glosa al texto de «Camiño longo», una sección sobre 
el poema «A rosa que sangra», una reflexión sobre la vida, su fugacidad y los vaivenes de la 
fortuna, expresados en los colores de las rosas, desde las blancas de la primera inocencia a 
las rojas de la plenitud; el texto es introducido por el barítono solista sobre una ampliación 
de la célula generatriz en sol mayor, tonalidad que regirá hasta el final del movimiento. Sigue 
luego un fragmento del poema «Alén» en las voces graves del coro, que se intercala con el 
de «A Rosa…». A modo de coda para este Canto I, Durán toma dos poemas nuevos: primero, 
«En pé», que es presentado por el barítono solista con un impetuoso salto de sexta ascen-
dente —figura retórica de anábasis—; y como final, sobre un largo pedal —sol—, el texto del 
poema «Vía crucis» del que se toman versos libremente, para concluir con un enigmático 
interrogante «¿Son chegados os tempos?». 

El Canto II, se inicia con un tributo a la tradición oral del país: el inconfundible ritmo dactílico 
de la muiñeira con pandereta y un conocido tema popular ampliamente utilizado en la litera-
tura de la rapsodia gallega de preguerra para banda de música (Follas Novas de Luís Brage, 
Festa na Tolda de Gustavo Freire…); si bien Durán lo personaliza al alterarlo cromáticamente 
con el efecto picante del tritono y combinarlo con una fanfarria festiva en los metales. Sigue 
el texto del poema “Terra de Breogán” a coro, sobre armonías sostenidas y con una textura 
despejada, casi a capella por momentos. Con «esperta e érguete axiña», la sección cobra 
un aire movido y la instrumentación se hace crecientemente acumulativa, hasta el fortis-
simo que cierra esta primera sección. La segunda sección comienza con el barítono solo 
y el texto del poema «Meus irmáns», en tempo lento y misterioso. Finalmente, la tercera 
sección, retoma el material de la introducción del Canto I y el texto de «Terra de Breogán» 
dejando para los últimos versos, «libertade á nobre e sagra/ terra de Breogán», un rotundo 
crescendo conclusivo. 

El Canto III se abre con una onomatopeya que evoca las campanas a que se refiere el texto: 
«Campana choca» (del poemario No desterro) seguido de un poema tomado de los últimos 
años de Cabanillas: «A peste, a fame e a guerra …», en Da miña zanfona (1954), un poemario 
meditativo, por veces melancólico, nostálgico y profundamente moralizante. Y aunque se-
paran estos dos poemas más de cuatro décadas, tocan a la postre la misma cuerda: el final 
cierto que nos aguarda y la soledad del camposanto, evocada en el arpegio ascendente del 
arpa. Sigue una segunda sección en tempo animado (la mayor) que combina los poemas 
«En pé», a cargo del barítono solo, tratado en el estilo melódico del alalá y «Sobredo»; dos 
textos que comparten un mismo contenido y espíritu, épico y combativo. La tercera sección 
de este Canto III funciona como una especie de recapitulación a gran escala de melodías y 
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texturas ya presentadas anteriormente. Así, el tema que había sido empleado en el Canto I 
para «A rosa que sangra», se aplica aquí a «Alén», cuyo texto («Roseira que o trebón deixou 
espida») remite al mismo tópico; los últimos compases retoman los tresillos del inicio de la 
obra en las maderas agudas sobre el trémolo en violines y violas y con el tema de apertura 
de las trompas, empleando una nueva figura retórica, la epanadiplosis: terminar como se 
ha comenzado. En un crescendo que lo es a la vez poético y musical, los versos de los di-
ferentes poemas se van combinando y “estrechando” como entradas de la sección final de 
una fuga de tensión creciente, hasta desembocar en un coro en estilo grandioso, de valores 
largos, sobre la palabra “Alén”; evocación de un final, de un ideal, que nunca se alcanza, más 
hacia el que confiada e imperativamente: «¡En pé!,¡Adiante!, ¡Alén!», hay que avanzar. 

A mi modo de ver, Terra continúa y ahonda en la línea trazada por Durán en otras cantatas 
anteriores como Caderno de Bitácora de Valentín Paz Andrade, con la utilización de una téc-
nica constructiva basada en la recurrencia motívica; Troula, para coro y orquesta, en los 
ritmos ágiles y el efecto espectacular de la instrumentación; o más aún en Cantiga Finiste-
rrae para múltiples voces de luz, en el tono épico y la ambiciosa intencionalidad descriptiva. 
Porque Terra es ciertamente, por la riqueza de los recursos empleados y por sus instrumen-
taciones minuciosas a la par que diversas, como un lienzo; o mejor aún diría, por su trazo 
ágil y certero y su exhaustividad expresiva, un amplio fresco repartido en Cantos a la manera 
de una Divina Comedia en música, por donde transitan los sentimientos, los paisajes y la 
historia de un país que es real y es a la vez imaginado, por todos los que lo sueñan.

Luís Costa Vázquez
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Canto I
Camiño longo

Camiño, camiño longo, 
camiño da miña vida,
 escuro e triste de noite, 
triste e escuro de día...
¡camiño longo 
da miña vida !
Vereda, vereda torta 
en duras laxes aberta, 
arrodeada de toxos,
crebada polas lameiras...
¡vereda torta, ti onde me levas!
…
¡Soio me alenta
 neste deserto
a luz da estrela 
que brila ó lexos!
¡Noite no pensamento!
¡As brétemas da Dúbida!
¡Os pantasmas do Medo!
¡Costa arriba, caíndo 
sin ver onde tropezo...! 
Un derradeiro esforzo! 
un paso máis, labrego!
¡A estrela é unha fogueira 
que xa está preto!
…
Camiño, camiño longo ,…
…
¡Galicia! Nai e Señora,
sempre garimosa e forte; 
preto e lonxe; onte, agora, 
mañán... na vida e na morte!
¡Sempre Nai, sempre Señora, 

Canto I
Camino largo

Camino, camino largo, 
camino de mi vida, 
oscuro y triste de noche, 
triste y oscuro de día... 
¡camino largo 
de mi vida ! 
Vereda, vereda torcida 
en duras losas abierta,
rodeada de tojos, 
quebrada por los lodazales... 
¡vereda torcida, tú donde me llevas! 
… 
¡Solo me alienta 
en este desierto 
la luz de la estrella 
que brilla a lo lejos! 
¡Noche en el pensamiento! 
¡Las nieblas de la Duda! 
¡Los fantasmas del Miedo! 
¡Cuesta arriba, cayendo
sin ver como tropiezo...! 
Un último esfuerzo! 
un paso más, labrador! 
¡La estrella es una hoguera 
que ya está cerca! 
… 
Camino, camino largo ,…
… 
¡Galicia! Madre y Señora, 
siempre cariñosa y fuerte; 
cerca y lejos; ayer, ahora,
mañana... en la vida y en la muerte! 
¡Siempre Madre, siempre Señora, 

TERRA, 
CANTATA PARA SOLISTA, CORO E ORQUESTRA Textos de Ramón Cabanillas
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con leda ou cativa sorte; 
preto e lexos; 
onte, agora, mañán… 
na vida e na morte!
…
Camiño, camiño longo ,…
…
A alma é unha roseira 
florecida, cuaxada
de rosiñas vermellas 
e de rosiñas brancas.
Cando a vida comenza
¡cantas rosiñas brancas !
¡Cantas rosas vermellas 
ó mediar a xornada!
Pero esta dor da Terra 
ferida e escravizada...
¡que rosiña vermella!
¡como doi!, ¡como sangra!…

Son as voces do Alén, 
Os berros sagros!
A Terra chama aos mortos e aos durmidos.
…
A alma é unha roseira…
…
Galicia nai e señora…
…
¡En pé!
¡Adiante!
¡Cantores do ideal!
Namorados da beleza e do ben.
…
Galicia rube ó calvario. 
enrabiada co ceo,
leva o seu mantelo probe, 
leva o seu mantelo vello. 
Galicia está cansa,
soia cos seus pensamentos.
¿Son chegados os tempos?

con gran o pequeña suerte; 
cerca y lejos; 
ayer, ahora, mañana… 
en la vida y en la muerte! 
… 
Camino, camino largo ,… 
… 
El alma es un rosal 
florecido, cuajado 
de rosas rojas 
y de rosas blancas. 
Cuando la vida comienza 
¡cuántas rosas blancas! 
¡Cuántas rosas rojas 
al mediar la jornada! 
Pero este dolor de la Tierra 
herida y esclavizada... 
¡qué rosa roja! 
¡como duele!, ¡cómo sangra! 
… 
Son las voces del Más allá, 
Los gritos sagrados! 
La Tierra llama a los muertos y a los dormidos. 
… 
El alma es un rosal… 
… 
Galicia madre y señora…
 … 
¡En pie! 
¡Adelante! 
¡Cantores del ideal! 
Enamorados de la belleza y del bien. 
… 
Galicia trepa al calvario.
enrabiada con el cielo, 
lleva su mantilla pobre, 
lleva su mantilla vieja. 
Galicia está cansada, 
sola con sus pensamientos. 
¿Son llegados los tiempos? 
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Canto 2
Terra de Breogán

¡Terra de Breogán!
…
A neve nos curutos,
 a brétema no val,
o son bicando as veigas,
o vento no pinal. 
Este berro de loita 
estendan polo chan,
esperta i érguete axiña, 
Terra de Breogán.
…
Folliña murcha no vento 
revoando sin parar,
eco de copra lexana, 
que resoa no pinal.
Estrela tola que a tombos 
polo ceo adiante vai, 
como vos polo mundo 
sin saber donde irei dar. 
Raiola de sol que more 
nas verdes ágoas do mar. 
Xirón de brétema escura
que cobre o frolido val, 
verso doente de salmo 
que chora fondo penar. 
Raiola, xirón e verso, 
todos sodes meus irmáns.
…
¡Terra de Breogán!
…

Canto 2
Tierra de Breogán

¡Tierra de Breogán!
...
La nieve en las cumbres, 
la niebla en el valle, 
el sonido besando las vegas, 
el viento en el pinar. 
Este grito de lucha 
extiendan por el suelo, 
despierta y levántate enseguida, 
Tierra de Breogán.
. …
Hoja seca en el viento
revoloteando sin parar, 
eco de copla lejana, 
que resuena en el pinar. 
Estrella loca que a tumbos 
por el cielo adelante va, 
como vosotros por el mundo
sin saber donde iré a dar. 
Rayo de sol que muere 
en las verdes aguas del mar.
Jirón de niebla oscura 
que cubre el florido valle, 
verso doliente de salmo 
que llora hondo penar. 
Rayo, jirón y verso, 
todos sois mis hermanos. 
… 
¡Tierra de Breogán!
… 
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¡Fillos do chan galego, 
rexos celtas, irmáns 
os corazóns dispostos 
nun feixe as voluntás.
Respóndanos ó berro 
que nos chama a loitar
¡Liberdade á nobre, sagra!
¡Terra de Breogán!

Hijos del suelo gallego,
firmes celtas, hermanos 
los corazones dispuestos 
en un manojo las voluntades. 
Respóndannos al grito 
que nos llama a luchar 
¡Libertad a la noble, sagrada¡
¡Tierra de Breogán!
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Canto 3
¡En pé!

Campana choca! 
campana vella 
do campanario 
da miña aldea.
...
A Peste, a Fame e a Guerra 
fixeron trato coa Morte 
para valeirar a terra;
mais a Vida foi máis forte. 
A Intrusa dóuse tal xeito 
e tal presa no segar,
que un río de sangue, a eito, 
embermellóu terra e mar. 

Pro perdéu a fouce e fío,
a Morte entróu en canseira
e o sangue podre do río
afogóuna na esterqueira.
A Vida chea de dores, 
inda cuberta de loitos 
siguéu abrochando frores
¡ e enchendo a terra de froitos !
...
¡Irmáns! En pé, sereos, 
a limpa frente erguida, 
berremos alto e forte:
“¡A nosa terra é nosa!” 
o corazón aberto
a toda verba amiga,
e nunha man a fouce 
e noutra man a oliva. 
Cantemo-lo dereito a libertar a Terra.

Canto 3
¡En pie!

Campana choca!
campana vieja 
del campanario 
de mi aldea. 
... 
La Peste, el Hambre y la Guerra 
hicieron trato con la Muerte 
para vaciar la tierra; 
pero la Vida fue más fuerte. 
La Intrusa se dio de tal manera 
y tanta prisa en segar, 
que un río de sangre, a mansalva,
enrojeció tierra y mar.

Por perder la hoz e hilo,
la Muerte entró en cansancio 
y la sangre podre del río
la ahogó en el estercolero. 
La Vida llena de dolores, 
aún cubierta de lutos
siguió brotando flores 
¡y llenando la tierra de frutos!
 ... 
¡Hermanos! En pie, serenos, 
la limpia frente erguida, 
chillemos alto y fuerte:
“¡Nuestra tierra es nuestra!” 
el corazón abierto 
a toda palabra amiga, 
y en una mano la hoz 
y en otra mano la oliva.
Cantemos el derecho a libertar la Tierra.
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…
¡Irmáns¡ ¡Erguede o berro 
de amor e santidade!
¡Galicia e libertade
do traballo e do Chan!
Son verbas de Dios 
mesmo de Dios Todopotente.
¡Co suor da túa frente 
gañaras o teu pan!
...
Cantemo-lo dereito 
a libertar a Terra.
…
¡Irmáns! En pé, sereos,
…
Roseira que o trebón deixou espida
é a sagra Terra nosa.
¡Temos que pola ergueita, frorecida, 
cada pinga de sangue nunha rosa!
Bicados polo amor e a saudade,
¿quen poderá afogar nosas arelas? 
Non hai vento que abafe a craridade da 
máis murcha e cativa das estrelas.
…
Son as voces do Alén, 
Os berros sagros!
A Terra chama aos mortos e
aos durmidos.
…
Roseira que o trebón deixou espida……

¡Irmáns! En pé, sereos, 
a limpa frente erguida…
…
¡En pé!
¡Adiante!
¡Cantores do ideal!
¡En pé!
¡Adiante!
¡Alén!

 … 
¡Hermanos¡ ¡Erguid el grito 
de amor y santidad! 
¡Galicia es libertad 
del trabajo y del Clan! 
Son palabras del mismo Dios 
de Dios Todopoderoso. 
¡Con el sudor de tu frente 
ganarás tu pan!
 ...
Cantemos el derecho 
a libertar la Tierra. 
… 
¡Hermanos! En pie, serenos, 
… 
Rosal que el temporal dejó desnuda 
es nuestra sagrada Tierra.
Tenemos que ponerla erguida, florecida, 
cada gota de sangre en una rosa! 
Besados por el amor y la nostalgia, 
¿quién podrá ahogar nuestras ansias? 
No hay viento que ahogue la claridad 
de la más seca y pequeña de las estrellas. 
… 
Son las voces del Más Allá, 
Los gritos sagrados!
La Tierra llama a los muertos y 
a los dormidos. 
… 
Rosal que el temporal dejó desnuda… 
… 
¡Hermanos! En pie, serenos, 
la limpia frente erguida… 
… 
¡En pie! 
¡Adelante! 
¡Cantores del ideal! 
¡En pie! 
¡Adelante! 
¡Al Más Allá! 
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Víctor Pablo Pérez realizou os seus estudos no Real Conservatorio de Música de Madrid e na 
Hochschule für Musik de Múnic. Entre os anos 1980 e 1988 foi director artístico e titular da 
Sinfónica de Asturias e entre 1986 e 2005 da Sinfónica de Tenerife. En 1993 tomou as rendas 
da Sinfónica de Galicia, labor que desempeñou ata 2013, ano no que se incorporou á Orques-
tra e Coro da Comunidade de Madrid como o seu director artístico e titular.

As súas distincións foron numerosas: Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 
(1990), Premio Ondas (1992 e 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Ouro ás 
Belas Artes (1999), Director Honorario da Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario 
da Sinfónica de Galicia (2013), Fillo Adoptivo de Tenerife e Medalla de Ouro do Goberno de 
Canarias.

Ademais de dirixir a práctica totalidade das orquestras españolas, Víctor Pablo Pérez ac-
tuou como director invitado de formacións internacionais como a Hr-Sinfonieorchester 
de Frankfurt, a Sinfónica de Berlín, a Sinfónica de Múnic, a Sinfónica de Dresde, a Royal 
Philharmonic, a Filharmónica de Londres, a Orchestra do Maggio Musicale Fiorentino, a Or-

VICTOR PABLO PÉREZ
Director
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chestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, a Orquestra Sinfónica Siciliana, 
a Sinfónica da RAI de Roma, a Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, a Orquestra Nacional de 
Lyon, a Orquestra do Capitolio de Toulouse, a Orquestra Sinfónica de Xerusalén, a Orquestra 
Nacional de Polonia, a Helsingborgs Symfoniorkester, a Trondheim Symfoniorkester e mais 
a Orquestra Sinfónica de Porto Rico entre outras. 

En xaneiro de 2017 o mestre Víctor Pablo Pérez presentouse como director artístico da Jo-
ven Orquesta de Canarias, proxecto que integra mozos músicos de todo o arquipélago. Este 
conxunto realiza actividades e concertos nas oito IIlas Canarias, e ademais foi convidado en 
decembro de 2019 a unha importante xira por quince cidades na China. Víctor Pablo Pérez é 
invitado habitual dos grandes festivais internacionais. Foi invitado polo Centro Nacional de 
Difusión de la Música (CNDM) para dirixir en xuño 2017, no marco do Día da Música, as nove-
nas sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvorak, Xostacóvich, Bruckner 
e Mahler coas cinco orquestras residentes no Auditorio Nacional de Madrid interpretándoas 
nun só día.

Recentemente obtivo un rotundo éxito coa ópera María Moliner no Festival Lírico de Oviedo, 
así como nos Festivais Internacionais de Granada e Quincena Donostiarra 2022 presentan-
do respectivamente a Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia (ONSG), a Joven Orquesta de 
Canarias (JOCAN) e mais a Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO) en programas monográ-
ficos dedicados a John Williams e Gustav Mahler coa súa Sinfonía nº 3. Coa JOCAN realizou 
previamente unha gran xira de concertos polas principais salas do País Vasco en colabora-
ción co violinista Nemanja Radulovich.

Á súa vez, foi convidado pola Orquestra RTVE para dirixir o programa Anatomía de la Zarzue-
la na Praza Maior de Salamanca. Os seus vindeiros concertos conducirano a Milán e Parma, 
así como numerosas invitacións por toda a xeografía española.

O mestre Víctor Pablo Pérez é actualmente director honorario da Sinfónica de Tenerife e 
Sinfónica de Galicia, así como director artístico da Joven Orquesta de Canarias.
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Víctor Pablo Pérez realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la 
Hochschule für Musik de Múnich. Entre 1980 y 1988 fue director artístico y titular de la Sin-
fónica de Asturias y entre 1986 y 2005 de la Sinfónica de Tenerife. En 1993 tomó las riendas 
de la Sinfónica de Galicia, labor que desempeñó hasta 2013, año en el que se incorporó a la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid como su director artístico y titular.

Sus distinciones han sido numerosas: Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 
(1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro a las 
Bellas Artes (1999), Director Honorario de la Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario 
de la Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de Tenerife y Medalla de Oro del Gobierno de 
Canarias.

Además de dirigir la práctica totalidad de las orquestas españolas, Víctor Pablo Pérez ha 
actuado como director invitado de formaciones internacionales como Hr-Sinfonieorches-
ter de Frankfurt, Sinfónica de Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal Phil-
harmonic, Filarmónica de Londres, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, Orquesta Sinfónica Siciliana, Sinfónica 

VICTOR PABLO PÉREZ
Director
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de la RAI de Roma, Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta 
del Capitolio de Toulouse, Orquesta Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Nacional de Polonia, 
Helsingborgs Symfoniorkester,Trondheim Symfoniorkester y Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico entre otras. 

En enero de 2017 el maestro Víctor Pablo Pérez se presentó como director artístico de la Jo-
ven Orquesta de Canarias, proyecto que integra a jóvenes músicos de todo el archipiélago. 
Este conjunto realiza actividades y conciertos en las ocho Islas Canarias, siendo invitado en 
diciembre de 2019 a una importante gira por quince ciudades en China. Víctor Pablo Pérez 
es invitado habitual de los grandes festivales internacionales. Fue invitado por el Centro 
Nacional de Difusión de la Música (CNDM) para dirigir en junio 2017, en el marco del Día de la 
Música, las novenas sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvorak, Shos-
takóvich, Bruckner y Mahler con las cinco orquestas residentes en el Auditorio Nacional de 
Madrid interpretándolas en un solo día.

Recientemente ha obtenido un rotundo éxito con la ópera María Moliner en el Festival Lírico 
de Oviedo, así como en los Festivales Internacionales de Granada y Quincena Donostiarra 
2022 presentando respectivamente a la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG), 
la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) y la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO) en pro-
gramas monográficos dedicados a John Williams y Gustav Mahler con su Sinfonía nº 3. Con 
la JOCAN realizó previamente una gran gira de conciertos por las principales salas del País 
Vasco en colaboración con el violinista Nemanja Radulovich.

A su vez, ha sido invitado por la Orquesta RTVE para dirigir el programa Anatomía de la Zar-
zuela en la Plaza Mayor de Salamanca. Sus próximos conciertos le conducirán a Milán y Par-
ma, así como numerosas invitaciones por toda la geografía española.

El maestro Víctor Pablo Pérez es actualmente director honorario de la Sinfónica de Tenerife 
y Sinfónica de Galicia, así como director artístico de la Joven Orquesta de Canarias.
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JAVIER FRANCO
Barítono

Nado na Coruña, estudou na Escola Superior de Canto de Madrid e mais no Conservatorio 
Superior de Música do Liceu de Barcelona ademais de asistir a cursos de perfeccionamento 
con Alfredo Kraus e Renato Bruson. Na actualidade perfecciona a súa técnica vocal con 
Carlos Chausson. Gañou concursos internacionais como o Viñas de Barcelona, o Concurso 
Internacional Francisco Alonso de Madrid, o Luis Mariano de Irún ou o Rocca delle Macie en 
Siena (Italia). 

No curso da súa carreira traballou en teatros como o Real de Madrid, Liceu de Barcelona, 
Palau de Les Arts de Valencia, Teatro da Zarzuela de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, 
Palacio de Ópera da Coruña, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Comunale di Bologna, 
Verdi di Sassari e Salerno (Italia), São Carlos de Lisboa, Bijloke Concert Hall en Gante (Bélxi-
ca), Bunkamura Orchard Hall de Tokio, Biwako Hall de Otsu (Xapón), e colaborou con mes-
tres como Zubin Mehta, Jesús López Cobos, Guillermo García Calvo, José Ramón Tebar, 
David Parry, Donato Renzetti, Renato Palumbo, Steven Mercurio, Roberto Tolomelli, Reynald 
Giovaninetti, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ramón Torrelledó, José Luis Temes, Maurizio 
Benini ou Pablo Mielgo.
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Entre as súas actuacións operísticas dest acan: Un ballo in maschera (Renato) no Teatro 
Campoamor de Oviedo, Lucia di Lammermoor (Enrico) no Palau Les Arts de Valencia, en Graz 
(Austria), circuito Lirico Lombardo en Italia, e mais no Palacio Euskalduna de Bilbao, Le villi 
(Guglielmo) no Liceu de Barcelona, Principal de Palma e Villamarta de Jerez, Babel 46 de 
Montsalvatge no Teatro Real de Madrid, La bohème (Marcello) no Festival de Peralada e na 
Coruña, La Fille du Regiment (Sulpice) no Palacio da Ópera e tamén en Mallorca; Faust (Va-
lentin) na Coruña, Il barbiere di Siviglia (Fígaro) no Teatro São Carlos de Lisboa, Le Villi, La tra-
viata e Il segreto di Susanna en Villamarta Jeréz, Gran Teatro de Córdoba e Arriaga de Bilbao; 
Il trovatore (Conte di Luna) en Italia, O Arame de Juan Durán na Coruña, Rigoletto (Rigoletto) 
en Madrid, Don Giovanni (Don Giovanni) en Riga (Letonia), Maria di Rohan (Enrico) en Viena, Il 
trovatore e Luisa Miller en Tokio co Teatro San Carlo de Nápoles, L’elisir d’amore (Belcore) na 
Coruña e La Traviata (Germont) na Ópera de Ruan, na Opera Royal du Chateau de Versailles 
e no Villamarta de Jerez. No seu repertorio tamén figuran títulos como Roberto Devereux 
(Duca di Nottingham), Pagliacci (Silvio), Luisa Miller (Miller), El centro de la tierra (Gran sacer-
dote) e El retablo de Maese Pedro (Don Quijote) así como Carmina Burana.

O seu repertorio de zarzuela inclúe Jugar con fuego (Marqués de Caravaca) no Teatro da Zar-
zuela de Madrid, La del manojo de rosas de Sorozábal (Joaquín), La rosa del azafrán de Gue-
rrero (Juan Pedro), La fattucchiera de V. Cuyás no Liceu de Barcelona, Los Gavilanes (Juan) 
e El caserío (Tío Santi) no  Campoamor de Oviedo; Pan y Toros (Capitán Peñaranda) no Teatro 
Municipal de Chile, Katiuska (Pedro) no Teatro Calderón de Valladolid e no Campoamor de 
Oviedo, La del Manojo de Rosas (Joaquín) nas Palmas, Marina (Roque) en Palma de Mallorca 
así como O Mariscal na Coruña.  

Entre os seus vindeiros compromisos salientan a súa participación en Goyescas (Ópera de 
Oviedo), Terra, Cantata para coro e solista de Juan Durán (Orquestra Sinfónica de Galicia), 
Réquiem de Fauré (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) e Los Gavilanes (Teatro de la 
Maestranza), entre outros.
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Nacido en A Coruña, estudió en la Escuela Superior de Canto de Madrid y en el Conserva-
torio Superior de Música del Liceu de Barcelona asistiendo además a cursos de perfeccio-
namiento con Alfredo Kraus y Renato Bruson. En la actualidad perfecciona su técnica vocal 
con Carlos Chausson. Ha ganado concursos internacionales como el Viñas de Barcelona, el 
Concurso Internacional Francisco Alonso de Madrid, el Luis Mariano de Irún o el Rocca delle 
Macie en Siena (Italia). 

En el curso de su carrera ha trabajado en teatros como el Real de Madrid, Liceu de Barce-
lona, Palau de Les Arts de Valencia, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Auditorio Nacional de 
Madrid, Palacio de Ópera de A Coruña, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Comunale di 
Bologna, Verdi di Sassari e Salerno (Italia), São Carlos de Lisboa, Bijloke Concert Hall en Gan-
te (Bélgica),  Bunkamura Orchard Hall de Tokio, Biwako Hall de Otsu (Japón), colaborando 
con maestros como Zubin Mehta, Jesús López Cobos, Guillermo García Calvo, José Ramón 
Tebar, David Parry, Donato Renzetti, Renato Palumbo, Steven Mercurio, Roberto Tolomelli, 
Reynald Giovaninetti, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ramón Torrelledó, José Luis Temes, 
Maurizio Benini, Pablo Mielgo.

JAVIER FRANCO
Barítono
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Entre sus actuaciones operísticas se destacan: Un ballo in maschera (Renato) en el Teatro 
Campoamor de Oviedo, Lucia di Lammermoor (Enrico) en el Palau Les Arts de Valencia, en 
Graz (Austria), circuito Lirico Lombardo en Italia, y en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Le villi 
(Guglielmo) en el Liceu de Barcelona, Principal de Palma y Villamarta de Jerez, Babel 46 de 
Montsalvatge en el Teatro Real de Madrid, La bohème (Marcello) en el Festival de Peralada y 
en A Coruña, La Fille du Regiment (Sulpice) en el Palacio de la Ópera y también en Mallorca; 
Faust (Valentin) en el A Coruña, El barbero de Sevilla (Fígaro) en el Teatro Sao Carlos de Lis-
boa, Le Villi, La traviata e Il segreto di Susanna en Villamarta Jeréz, Gran Teatro de Córdoba y 
Arriaga de Bilbao; Il trovatore (Conte di Luna) en Italia, O Arame de Juan Durán en A Coruña, 
Rigoletto (Rigoletto) en Madrid, Don Giovanni (Don Giovanni) en Riga (Letonia), Maria di Rohan 
(Enrico) en Viena, Il trovatore y Luisa Miller en Tokio con el Teatro San Carlo de Nápoles, L’eli-
sir d’amore (Belcore) en A Coruña y La Traviata (Germont) en la Ópera de Ruan, en la Opera 
Royal du Chateau de Versailles y en el Villamarta de Jerez. En su repertorio también figuran 
títulos como Roberto Devereux (Duca di Nottingham), Pagliacci (Silvio), Luisa Miller (Miller), 
El centro de la tierra (Gran sacerdote) y El retablo de Maese Pedro (Don Quijote) así como 
Carmina Burana.

Su repertorio de zarzuela incluye Jugar con fuego (Marqués de Caravaca) en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, La del manojo de rosas de Sorozábal (Joaquín), La rosa del azafrán de 
Guerrero (Juan Pedro), La fattucchiera de V. Cuyás en el Liceu de Barcelona, Los Gavilanes 
(Juan) y El caserío (Tío Santi) en el  Campoamor de Oviedo; Pan y Toros (Capitán Peñaranda) 
en el Teatro Municipal de Chile, Katiuska (Pedro) en el Teatro Calderón de Valladolid y en el 
Campoamor de Oviedo, La del Manojo de Rosas (Joaquín) en Las Palmas, Marina (Roque) en 
Palma de Mallorca así como O Mariscal en A Coruña.  

Entre sus próximos compromisos destacan su participación en Goyescas (Ópera de Oviedo), 
Terra, Cantata para coro y solista de Juan Durán (Orquesta Sinfónica de Galicia), Réquiem de 
Fauré (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) y Los Gavilanes (Teatro de la Maestran-
za), entre otros. 
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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
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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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ORQUESTRA  
SINFÓNICA  
DE GALICIA

VIOLÍNS 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

VIOLÍNS 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

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    **** Axuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal
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CONTRABAIXOS

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

FRAUTAS

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 I

Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLÍN II

Paloma Diago Busto

OBOE 

Carolina Rodríguez Canosa**

TROMPETA

Alejandro Vázquez Lamela **

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

MÚSICOS INVITADOS TEMPADA 23/24
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MÚSICOS  
CONVIDADOS  
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLIN I

Joanna Wronko*****

VIOLIN II

Jennifer Alicia Moreau Harlow***

CONTRABAIXO

Jani Anti Pensola

OBOE

Carolina Rodríguez Canosa**

TROMPETA

Adrián Real López*

TROMBÓN

Kiril Nesterov Bekker*

PERCUSIÓN

Marta Prado Gesto*
Xacobe Roca Cruz*

ARPA

Bleuenn Le Friec***

***** Concertino    **** Ayuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal
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CORO DA 
ORQUESTRA  
SINFÓNICA DE GALICIA 

SOPRANOS 

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

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

***** Concertino    **** Ayuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal
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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
Eugeniia Kuleshina
Puri López Quintela
Ana López Formoso
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
Christian Losada Matías
Jhonatan Mourelos Carro
Francisco De la Paz De la Paz
Carlos Mª Rodríguez Fernández
Félix Rubial Bernárdez
Alejandro Tourón Rodríguez
Mariano Vázquez Tur 

BAIXOS 

Miguel Álvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Carlos Cabrera Baladrón
Bruno Díaz González
Ubaldo Fernández Gómez
José Vicente Frade Fraga 
Ángel Fuentes González 
Juan José Gordillo Campelo
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez  
Gonzalo A. Picado Bellas
Gabriel Daniel Straus
José Luís Vázquez López

***** Concertino    **** Ayuda de Concertino    *** Principal    ** Principal-Asistente    *Coprincipal
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CONSORCIO  
PARA A PROMOCIÓN  
DA MÚSICA

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

XERENTE Andrés Lacasa Nikiforov

SECRETARIO-INTERVENTOR Olga Dourado González

XEFE DE XESTIÓN ECONÓMICA María Salgado Porto

COORDINADOR XERAL Ángeles Cucarella López

XEFE DE PRODUCIÓN José Manuel Queijo

RESPONSABLE DE PRENSA E COMUNICACIÓN Javier Vizoso

CONTADOR Alberto García Buño

ARQUIVO MUSICAL Zita Kadar

PROGRAMAS DIDÁCTICOS Iván Portela López

ADMINISTRACIÓN José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Roberedo Secades

XESTIÓN E COORDINACIÓN Inmaculada Sánchez Canosa

SECRETARIO DE PRODUCIÓN Nerea Varela

PRENSA E COMUNICACIÓN Lucía Sández Sanmartín

CONCELLEIRAS José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

ASISTENTE DE ARQUIVO Diana Romero Vila

PRESIDENTA

Inés Rey

VICEPRESIDENTE

Anxo M. Lorenzo



PRÓXIMOS 
PROGRAMAS



  Palacio da Ópera / A Coruña    20h

V07
1/12/23

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 4 en mi menor, op. 98

Concerto para piano nº 2 en si bemol maior,  
op. 83

ALEXANDRE KANTOROW piano

ROBERTO GONZÁLEZ-MONJAS director

ABONO 
VENRES 
SÁBADO

S03
2/12/23



  Palacio da Ópera / A Coruña    20h

V08
8/12/23

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
O Mesías, HWV 56

JONE MARTÍNEZ soprano

CARLOS MENA alto

JUAN ANTONIO SANABRIA tenor

ANDREAS WOLF baixo-barítono

CORO DE LA OSG

JAVIER FAJARDO director do coro

CARLOS MENA director

ABONO 
VENRES 
SÁBADO

S04
9/12/23



  Teatro Colón / A Coruña    20h15/12/23

GALA LÍRICA

AIDA GARIFULLINA soprano

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

JOSÉ MIGUEL PÉREZ-SIERRA director

FESTIVAL DE 
ÓPERA DE  
A CORUÑA



   / Ferrol     20.30h

  Teatro Afundación / Vigo   20h

20/12/23
21/12/23

FEDERICO CHUECA
La alegría de la huerta: preludio
La Gran Vía: Tango de Menegilda -  
«¡Pobre chica la que tiene que servir!»
FRANZ VON SUPPÉ
Caballería litera: obertura
FRANZ LEHÁR
La viuda alegre: Canción de Vilia - «Es lebt eine Vilja,  
ein Waldmädgdelein»
VICENTE LLEÓ
La corte del faraón: Vals - Couplets babilónicos:  
«Son las mujeres de Babilonia»
FEDERICO CHUECA
Los arrastrados: preludio
FRANCISCO ASENJO BARBIERI
El barberillo de Lavapiés: Canción de Paloma -  
«Como nací en la calle de la Paloma»
MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO
Los sobrinos del capitán Grant: Vals del fondo del mar
JOHANN STRAUSS jr.
Vals del emperador
FRANZ LEAR
Giuditta: Aria de Giuditta - «Meine Lippen, sie küssen so heiss»
JOHANN STRAUSS jr.
El bello Danubio Azul 

LORENA VALERO mezzosoprano
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA
CRISTÓBAL SOLER director

ABONO 
FERROL
VIGO



22/12/23

CONCERTO DE 
NADAL

  Palacio da Ópera / A Coruña    20h

FEDERICO CHUECA
La alegría de la huerta: preludio
La Gran Vía: Tango de Menegilda -  
«¡Pobre chica la que tiene que servir!»
FRANZ VON SUPPÉ
Caballería litera: obertura
FRANZ LEHÁR
La viuda alegre: Canción de Vilia - «Es lebt eine Vilja,  
ein Waldmädgdelein»
VICENTE LLEÓ
La corte del faraón: Vals - Couplets babilónicos:  
«Son las mujeres de Babilonia»
FEDERICO CHUECA
Los arrastrados: preludio
FRANCISCO ASENJO BARBIERI
El barberillo de Lavapiés: Canción de Paloma -  
«Como nací en la calle de la Paloma»
MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO
Los sobrinos del capitán Grant: Vals del fondo del mar
JOHANN STRAUSS jr.
Vals del emperador
FRANZ LEAR
Giuditta: Aria de Giuditta - «Meine Lippen, sie küssen so heiss»
JOHANN STRAUSS jr.
El bello Danubio Azul 

LORENA VALERO mezzosoprano
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA
CRISTÓBAL SOLER director




