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BRAHMS: 
LA VIRILIDAD COMO ASUNTO POLÍTICO

Las dos obras de Johannes Brahms (Hamburgo, 7-V-1833; Viena, 3-IV-1897) que hoy escu-
charemos están vinculadas al director de orquesta Hans von Bülow (1830-1894), director del 
Teatro Ducal de Meiningen (1880-1885), que fue un importante laboratorio de experimen-
tación musical y teatral cuya influencia y prestigio se mantienen transcurridos más de 150 
años desde su fundación por el Duque Georg II de Saxe-Meiningen (1826-1914) con el objetivo 
expreso de convertirse en el teatro más avanzado del mundo y alojar la mejor orquesta de 
su tiempo. 

Aparte de sus diversos puestos de trabajo como director y gestor musical, la carrera de 
Brahms como pianista y como compositor se desarrolló como lo que hoy denominaríamos 
«trabajador autónomo». Sus relaciones con las orquestas nunca llegaron a ser estables y 
tuvo que planificar y negociar los estrenos de sus obras sinfónicas. Entre 1870 y 1887, Bra-
hms realizó diez estrenos en sociedades filarmónicas y cinco en los teatros de corte de 
Karlsruhe y Meiningen. Las sociedades filarmónicas organizaban temporadas de abono y 
sus intereses eran sociales y financieros. Por su parte la programación de los teatros de 
corte respondía a criterios políticos y de prestigio muy variables. La orquesta de corte de 
Karlsruhe daba sus seis conciertos anuales, cerrados al público, en la sala del Museumsge-
sellschaft, donde Hans Richter estrenó La canción del triunfo op. 55, así como El Canto del 
destino op. 54 y la Primera sinfonía op. 68, que escuchamos a la OSG los pasados 13 de oc-
tubre y 3 de noviembre, respectivamente. Por su parte la Orquesta de Meiningen, con una 
plantilla fija de cuarenta y nueve músicos, admitía en sus conciertos de suscripción la venta 
de entradas sueltas, especialmente baratas, por cierto, en comparación con otras ciudades 
alemanas de la época. 

Hans von Bülow, «énfasis prusiano en la disciplina y exactitud»

Hans von Bülow es recordado como un gran director y pianista, así como primer marido de 
Cosima Liszt (1837-1930). A partir de 1860 fue el principal constructor del mito wagneriano y 
no dejó de hacerlo ni siquiera cuando en 1864 su esposa le abandonó por Wagner (con quien 
acabaría casándose en 1870). Al margen de esta anécdota, lo realmente relevante de Bülow 
es su formidable inteligencia musical y su enorme amplitud de miras, que lo acercaron a 
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Brahms. Como director de orquesta era muy distinto de Hans Richter (quien estrenó las 
sinfonías 2 y 3 de Brahms): ensayaba meticulosamente, buscaba la exactitud, e «integraba 
en sus interpretaciones variaciones sutiles y no tan sutiles en el tempo, fraseo, articulación 
y equilibrio. El resultado era una transparencia y una precisión a las cuales los músicos de 
orquesta y las audiencias no estaban acostumbrados. […] Su estricto control dictatorial 
sobre el conjunto hacía posible que tratara a la orquesta como un único instrumento. […] 
Poseía una extraordinaria memoria y su énfasis prusiano en la disciplina y exactitud eran 
acompañados por lo que las audiencias admiraban como una batuta que parecía cantar». 
[Leon Botstein, 2019]

Aunque Brahms trabajó mucho con él, especialmente en el estreno del Concierto para piano 
nº 2 y en la Cuarta sinfonía, tenía también sus recelos hacia el estilo de Bülow, a quien con-
sideraba excesivamente preocupado por el virtuosismo orquestal y el color tímbrico, mien-
tras llegaba a distorsionar la línea melódica e incluso la estructura con sus manierismos. 
Por eso en estas dos obras Brahms fue especialmente cuidadoso con las indicaciones de 
tempo y dinámica e incluso exigió un respeto a la partitura, cuestión que le había preocupa-
do menos en sus obras anteriores.  

«Un diminuto concierto de piano con un minúsculo y chiquitajo fuego fatuo como Scherzo»

Como ocurría con la mayoría de los compositores de su época, la actividad profesional de 
Brahms abarcaba una panoplia de actividades diversas: profesor de piano, director de so-
ciedades musicales, pianista público, director de orquesta y por supuesto compositor. Todo 
parece indicar que Brahms disfrutaba especialmente con la composición, lo cual incluía sus 
labores de arreglista y editor de otros compositores del pasado (Schubert, Schumann, Bach, 
etc.), pero eso no contradice su gran talento como pianista —su carrera inicial— ni que pe-
riódicamente decidiera realizar giras de conciertos como hizo en el otoño de 1879 junto a su 
amigo el violinista Joseph Joachim (1831-1907), y meses más tarde, en la primavera de 1880, 
con el chelista Robert Hausmann (1852-1909), dedicatario de sus Sonatas para violonchelo. 

Estas giras, muy satisfactorias, estimularon su decisión de volver a escribir un nuevo Con-
cierto para piano totalmente distinto al primero, el juvenil Concierto nº 1 en re menor com-
puesto en 1858. En el proyecto había una agenda oculta: quitarse la ‘espinita’ que le había 
quedado clavada con su Concierto para violín (1878) donde sus ideas habían quedado muy 
limitadas por las constantes interferencias de Joachim, dedicatario y solista del concierto, 
un violinista de limitada técnica a pesar de su enorme prestigio internacional. 
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El epistolario de Brahms es una interesantísima fuente de información sobre los procesos 
compositivos de sus obras… una vez que seamos capaces de encontrarla tras su peculiar 
sentido del humor, que siempre restaba importancia a su propia música o incluso la cari-
caturizaba. Así sobre este Concierto para piano nº 2 en si bemol mayor op. 83 escribió a su 
amiga Elisabet von Herzgenberg (1847-1892) el 7 de julio de 1881 comentándole que había 
terminado «una miniatura, un diminuto concierto de piano con un minúsculo y chiquitajo 
fuego fatuo como Scherzo». Días más tarde envió la partitura a su amigo el doctor Theodor 
Billroth (1829-1894) con un mensaje lacónico: «le envío unas pocas miniaturas para piano». 
Posteriormente escribió que tuvo que añadir el Scherzo (usando material desechado en la 
composición del Concierto para violín) porque el primer movimiento era «excesivamente 
simplón». Estas bromas no intentaban ocultar a sus más íntimos amigos que el enorme 
Concierto para piano en si bemol mayor era el fruto de cuatro años de arduo trabajo (1878-
81) ni su conciencia de haber creado una obra maestra con una parte solista de enormes 
requerimientos virtuosísticos. 

Aquel mismo otoño de 1881, von Büllow y Brahms ensayaron minuciosamente el nuevo con-
cierto con la Orquesta Ducal de Meiningen donde se tocó en un concierto privado en octubre 
de ese año. El 9 de noviembre de 1881 tuvo lugar el estreno público en Budapest, con Bra-
hms como solista y la Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara dirigida por Sandor Erkel 
(1846-1900). Inmediatamente Brahms comenzó una gira centroeuropea de presentación y la 
espléndida carrera internacional del concierto creció aún más tras la publicación berlinesa 
de la partitura (Ed. Simrock: 1882) como Segundo concierto para piano op. 83, con una dedi-
catoria a Eduard Marxen (1806-87), el profesor de música de Brahms en Hamburgo (1845-52). 

Antes mencioné la «espinita» del Concierto para violín, a la que conviene añadir una agenda 
secreta recientemente revelada, relacionada con los nuevos discursos sobre lo masculino 
y lo femenino desarrollados tras la creación del imperio prusiano. Desde estas perspectivas 
el estilo heroico de Beethoven representaba un modelo de «virilidad musical» mientras la 
música de Schubert era contemplada como una «muestra de sensibilidad femenina», eti-
queta que contaminaba parte de la obra de Brahms, especialmente sus popularísimos lie-
der. Lo más preocupante del asunto es la creciente convicción en la época de que las muje-
res no podían crear auténtico arte. Tenemos constancia de que la prensa vienesa publicaba 
frecuentes artículos sobre esta cuestión que molestaba especialmente a Brahms, siempre 
opuesto a las discriminaciones de raza y género, y probablemente preocupado por lo que 
estas ideas pudiesen afectar a su imagen pública como «sacerdote del arte». Es una cues-
tión que aparece constantemente en la correspondencia entre Brahms y el escritor suizo 
Viktor Widmann (1842-1911) relativa al desechado proyecto (1877-78) de componer una ópera.
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Esto no parece motivo suficiente como para propiciar una obra tan compleja y ambicio-
sa como es el Concierto para piano nº 2, pero no hay que desdeñar la posibilidad de que 
impulsase los elementos más heroicos de la parte solista que fueron resaltados por Clara 
Schumann o el crítico musical Eduard Hanslick, quienes sí daban mucha importancia a esta 
cuestión de la «virilidad artística». La imponente construcción en cuatro movimientos del 
Concierto en si bemol, los altos requerimientos virtuosísticos del pianista, los logros tím-
bricos y el raro mérito de haber seducido a los intérpretes y al público sin que ello le hicie-
se merecer la repulsa de los guardianes teutones de la pureza estética, son otros tantos 
poderosos argumentos a favor del enorme prestigio de este concierto, paradigma de los 
cambios radicales surgidos progresivamente en el estilo y procedimientos compositivos 
del Brahms maduro, cuyo detonante aparente fue el famoso lema acuñado por von Bülow, 
«Bach, Beethoven, Brahms».  

La Cuarta sinfonía, consolidación de los firmes valores germánicos de Brahms

El lema de von Bülow ha impregnado las interpretaciones tradicionales de la Cuarta sin-
fonía en mi menor op. 98 pero, como acostumbra a suceder en los procesos compositivos 
de Brahms, la cuestión es más compleja. Brahms siempre se había sentido atraído por la 
música del pasado y a principios de 1884 recibió el encargo de implicarse aún más en la Edi-
ción Schubert, preparando en concreto los volúmenes de sinfonías, obras que le fascinaron 
al grado de asumir su trabajo como un arreglo de los originales schubertianos, que en el 
caso de la Sexta sinfonía —pero no sólo esta— se planteó como la recomposición de amplios 
pasajes de la obra y cambios en el carácter de la misma. La moderna edición crítica de las 
sinfonías de Schubert nos ha permitido acceder a su verdadera naturaleza a la vez que nos 
ha enseñado mucho sobre Brahms, su pensamiento musical y su concepción de lo que de-
bía ser la «música alemana» a mediados de la década de 1880. Concepción reforzada por la 
edición de las obras de Heinrich Schütz (1585-1672) preparada por Philipp Spitta (1841-1894) 
que entusiasmó a Brahms. 

Esta perspectiva ayuda a entender tanto el carácter monumental de la Cuarta sinfonía como 
su relación simbólica con el proyecto de la Isla de los Museos en Berlín. En ella se aspiraba 
a ofrecer un muestrario de los logros humanos, tanto en el arte como en la arqueología o 
el desarrollo de los hombres a lo largo de la historia, explicados por una mente germáni-
ca racional. De modo similar Brahms articula su sinfonía como un recorrido por maravillas 
musicales del pasado que nos conducen en el cuarto movimiento al glorioso presente, un 
equivalente musical al Altar de Pérgamo bajo la forma de una prodigiosa chacona sobre un 
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larguísimo tema de ocho compases, con treinta variaciones y una coda. La chacona nos 
remite, obviamente, a Bach a la vez que, como todo río generoso, recibe afluentes tan mag-
níficos como la Passacaglia para órgano en sol menor de Georg Muffat o el Rondeau-pa-
sacaille al modo de Couperin, autores cuyas ediciones modernas había adquirido Brahms. 

Esta consolidación de los firmes valores germánicos de Brahms se vio reforzada por el 
formidable incremento de su fama en Alemania reflejado en la publicación de la serie Bra-
hms-Phantasie (1885-1894) del pintor y grabador Max Klinger (1857-1920), cuarenta y un gra-
bados inspirados en las obras de Brahms que tuvieron una gran difusión popular. 

Los comentarios sobre esta Cuarta sinfonía en el epistolario de Brahms muestran una firme 
confianza en su nueva obra y un orgullo paternal infrecuente en él. El estreno en Meiningen, 
el 25 de octubre de 1885, fue dirigido con un gran éxito por el propio Brahms a la orquesta 
de Meiningen, que inmediatamente emprendió con von Bülow una gira por Holanda para 
presentar esta obra. El editor Simrock sacó a la venta la partitura a principios de 1886, poco 
antes del estreno vienés el 17 de enero de 1885 con Hans Richter en el podio. Luego fue pre-
sentada —nuevamente con Brahms dirigiendo— el 18 de febrero de 1886 en Leipzig y el 9 de 
abril en su Hamburgo natal. 

La Cuarta sinfonía no convenció ni a Clara Schumann ni a Joseph Joachim y fue recibida 
con cierta frialdad por el público vienés, que estimaba el talento de Brahms y amaba sin-
ceramente su música popular, pero juzgaba «tediosas» sus imponentes construcciones 
formales que requerían de un auditorio más culto como el de Londres o Leipzig, ciudad cuya 
crítica opinó que el cuarto movimiento «está construido de forma que la ciencia contrapun-
tística permanece subordinada a su contenido poético [una proeza que lo convierte en] un 
caso único en toda la literatura sinfónica presente y pasada».

Xoán M. Carreira
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BRAHMS: 
A VIRILIDADE COMO ASUNTO POLÍTICO

As dúas obras de Johannes Brahms (Hamburgo, 7-V-1833; Viena, 3-IV-1897) que hoxe habe-
remos de escoitar están vinculadas ao director de orquestra Hans von Bülow (1830-1894), 
director do Teatro Ducal de Meiningen (1880-1885), que foi un importante laboratorio de 
experimentación musical e teatral cuxa influencia e prestixio se manteñen transcorridos 
máis de 150 anos desde a súa fundación polo Duque Georg II de Saxe-Meiningen (1826-1914) 
co obxectivo expreso de se converter no teatro máis avanzado do mundo e aloxar a mellor 
orquestra do seu tempo.

Á parte dos seus diversos postos de traballo como director e xestor musical, a carreira de 
Brahms como pianista e como compositor desenvolveuse como o que hoxe denominaria-
mos «traballador autónomo». As súas relacións coas orquestras nunca chegaron a ser es-
tables e tivo que planificar e negociar as estreas das súas obras sinfónicas. Entre 1870 e 
1887, Brahms realizou dez estreas en sociedades filharmónicas e cinco nos teatros de corte 
de Karlsruhe e Meiningen. As sociedades filharmónicas organizaban temporadas de abono 
e os seus intereses eran sociais e financeiros. Pola súa banda a programación dos teatros 
de corte respondía a criterios políticos e de prestixio moi variables. A orquestra de corte de 
Karlsruhe daba os seus seis concertos anuais, cerrados ao público, na sala do Museumsge-
sellschaft, onde Hans Richter estreou A canción do triunfo op. 55, así como O Canto do des-
tino op. 54 e a Primeira sinfonía op. 68, que lle escoitamos á OSG os pasados 13 de outubro e 
3 de novembro, respectivamente. Pola súa banda, a Orquestra de Meiningen, cun cadro de 
músicos de corenta e nove profesionais, admitía nos seus concertos de subscrición a venda 
de entradas soltas, especialmente baratas, por certo, en comparación con outras cidades 
alemás da época. 

Hans von Bülow, «énfase prusiano na disciplina e exactitude»

Hans von Bülow é lembrado como un gran director e pianista, así como primeiro marido 
de Cosima Liszt (1837-1930). A partir de 1860 foi o principal construtor do mito wagneria-
no e non deixou de facelo nin sequera cando en 1864 a súa dona o abandonou por Wagner 
(con quen acabaría casando en 1870). Á marxe desta anécdota, o realmente relevante de 
Bülow é a súa formidable intelixencia musical e mais a súa enorme amplitude de miras, que 
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o achegaron a Brahms. Como director de orquestra era moi distinto de Hans Richter (quen 
estreou as sinfonías 2 e 3 de Brahms): ensaiaba con meticulosidade, buscaba a exactitude, 
e «integraba nas súas interpretacións variacións sutís e non tan sutís no tempo, fraseo, 
articulación e equilibrio. O resultado era unha transparencia e unha precisión ás cales os 
músicos de orquestra e as audiencias non estaban afeitos. […] O seu estrito control ditato-
rial sobre o conxunto facía posible que tratase a orquestra como un único instrumento. […] 
Posuía unha extraordinaria memoria e a súa énfase prusiana na disciplina e exactitude eran 
acompañadas polo que as audiencias admiraban como unha batuta que semellaba cantar». 
[Leon Botstein, 2019]

Aínda que Brahms traballou moito con el, especialmente na estrea do Concerto para piano 
nº 2 e na Cuarta sinfonía, tiña tamén os seus receos cara ao estilo de Bülow, a quen consi-
deraba excesivamente preocupado polo virtuosismo orquestral e a cor de timbre, mentres 
chegaba a distorsionar a liña melódica e mesmo a estrutura cos seus manierismos. Por iso 
nestas dúas obras Brahms foi especialmente coidadoso coas indicacións de tempo e diná-
mica e mesmo esixiu un respecto cara á partitura, cuestión que lle preocupara menos nas 
súas obras anteriores.  

«Un diminuto concerto de piano cun minúsculo e pequeniño lume fatuo como Scherzo»

Como acontecía coa maioría dos compositores da súa época, a actividade profesional de 
Brahms abranguía unha panoplia de actividades diversas: profesor de piano, director de so-
ciedades musicais, pianista público, director de orquestra e, por suposto, compositor. Todo 
parece indicar que Brahms gozaba especialmente coa composición, o cal incluía os seus 
labores de amañador e editor doutros compositores do pasado (Schubert, Schumann, Bach, 
etc.), pero iso non contradí o seu gran talento como pianista —a súa carreira inicial— nin que 
periodicamente decidise realizar xiras de concertos como fixo no outono de 1879 xunto ao 
seu amigo o violinista Joseph Joachim (1831-1907), e meses máis tarde, na primavera de 
1880, co violonchelista Robert Hausmann (1852-1909), a quen lle dedicou as súas Sonatas 
para violonchelo. 

Estas xiras, moi satisfactorias, estimularon a súa decisión de volver a escribir un novo Con-
certo para piano totalmente distinto ao primeiro, o xuvenil Concerto nº 1 en re menor com-
posto en 1858. No proxecto había unha axenda oculta: quitar a «espiña» que lle quedara 
cravada co seu Concerto para violín (1878) onde as súas ideas ficaran moi limitadas polas 
constantes interferencias de Joachim, dedicatario e solista do concerto, un violinista de 
limitada técnica malia o seu enorme prestixio internacional. 



10 ABONO VIERNES / SÁBADO

O epistolario de Brahms é unha moi interesante fonte de información sobre os procesos 
compositivos das súas obras… unha vez que sexamos quen de atopala tras o seu peculiar 
sentido do humor, que sempre lle restaba importancia á súa propia música ou mesmo a 
caricaturizaba. Así sobre este Concerto para piano nº 2 en si bemol maior op. 83 escribiulle á 
súa amiga Elisabet von Herzgenberg (1847-1892) o 7 de xullo de 1881 para comentarlle que re-
matara «unha miniatura, un diminuto concerto de piano cun minúsculo e moi pequeno lume 
fatuo como Scherzo». Días máis tarde envioulle a partitura ao seu amigo o doutor Theodor 
Billroth (1829-1894) cunha mensaxe lacónica: «envíolle unhas poucas miniaturas para pia-
no». Posteriormente escribiu que tivo que engadir o Scherzo (usando material rexeitado 
na composición do Concerto para violín) porque o primeiro movemento era «excesivamen-
te simple». Estas bromas non intentaban ocultarlles aos seus máis íntimos amigos que o 
enorme Concerto para piano en si bemol maior era o froito de catro anos de arduo traballo 
(1878-81) nin a súa conciencia de ter creado unha obra mestra cunha parte solista de enor-
mes requirimentos virtuosísticos. 

Aquel mesmo outono de 1881, von Büllow e Brahms ensaiaron con minuciosidade o novo 
concerto coa Orquestra Ducal de Meiningen onde se tocou nun concerto privado en outubro 
dese ano. O 9 de novembro de 1881 tivo lugar a estrea pública en Budapest, con Brahms 
como solista e a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara dirixida por Sandor Erkel (1846-
1900). Inmediatamente Brahms comezou unha xira centroeuropea de presentación e a es-
pléndida carreira internacional do concerto medrou aínda máis tras a publicación berlinesa 
da partitura (Ed. Simrock: 1882) como Segundo concerto para piano op. 83, cunha dedica-
toria a Eduard Marxen (1806-87), o profesor de música de Brahms en Hamburgo (1845-52).

Antes mencionei a «espiña» do Concerto para violín, á que convén engadir unha axenda 
secreta recentemente revelada, relacionada cos novos discursos sobre o masculino e o 
feminino desenvolvidos tras a creación do imperio prusiano. Desde estas perspectivas o 
estilo heroico de Beethoven representaba un modelo de «virilidade musical» mentres a 
música de Schubert era contemplada como unha «mostra de sensibilidade feminina», eti-
queta que contaminaba parte da obra de Brahms, especialmente os seus popularísimos 
lieds. O máis preocupante do asunto é a crecente convicción na época de que as mulleres 
non podían crear auténtica arte. Temos constancia de que a prensa vienesa publicaba fre-
cuentes artigos sobre esta cuestión que lle molestaba especialmente a Brahms, sempre 
oposto ás discriminacións de raza e xénero, e probablemente preocupado polo que estas 
ideas puidesen afectar a súa imaxe pública como «sacerdote da arte». É unha cuestión que 
aparece constantemente na correspondencia entre Brahms e o escritor suízo Viktor Wid-
mann (1842-1911) relativa ao desbotado proxecto (1877-78) de compoñer unha ópera.
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Isto non semella motivo abondo como para propiciar unha obra tan complexa e ambiciosa 
como é o Concerto para piano nº 2, pero non hai que desdeñar a posibilidade de que impul-
sase os elementos máis heroicos da parte solista que foron resaltados por Clara Schumann 
ou o crítico musical Eduard Hanslick, quen si lle daban moita importancia a esta cuestión 
da «virilidade artística». A impoñente construción en catro movementos do Concerto en si 
bemol, os altos requirimentos virtuosísticos do pianista, os logros tímbricos e o raro mérito 
de ter seducido os intérpretes e o público sen que iso lle fixese merecer a repulsa dos gar-
diáns teutóns da pureza estética, son outros tantos poderosos argumentos a prol do enor-
me prestixio deste concerto, paradigma dos cambios radicais xurdidos progresivamente no 
estilo e procedementos compositivos do Brahms maduro, cuxo detonante aparente foi o 
famoso lema acuñado por von Bülow, «Bach, Beethoven, Brahms». 

A Cuarta sinfonía, consolidación dos firmes valores xermánicos de Brahms

O lema de von Bülow impregnou as interpretacións tradicionais da Cuarta sinfonía en mi me-
nor op. 98 pero, como adoita suceder nos procesos compositivos de Brahms, a cuestión é 
máis complexa. Brahms sempre se sentira atraído pola música do pasado e a principios de 
1884 recibiu a encarga de implicarse aínda máis na Edición Schubert, preparando en con-
creto os volumes de sinfonías, obras que lle fascinaron ata o punto de asumir o seu traballo 
como un arranxo dos orixinais schubertianos, que no caso da Sexta sinfonía —pero non só 
esta— formulou como a recomposición de amplas pasaxes da obra e cambios no carácter 
desta. A moderna edición crítica das sinfonías de Schubert permitiunos acceder á súa ver-
dadeira natureza á vez que nos aprendeu moito sobre Brahms, o seu pensamento musi-
cal e a súa concepción do que debía ser a «música alemá» a mediados da década de 1880. 
Concepción reforzada pola edición das obras de Heinrich Schütz (1585-1672) preparada por 
Philipp Spitta (1841-1894) que entusiasmou a Brahms. 

Esta perspectiva axuda a entender tanto o carácter monumental da Cuarta sinfonía como a 
súa relación simbólica co proxecto da Illa dos Museos en Berlín. Nela aspirábase a ofrecer un 
mostrario dos logros humanos, tanto na arte coma na arqueoloxía ou no desenvolvemento 
dos homes ao longo da historia, explicados por unha mente xermánica racional. De modo si-
milar Brahms articula a súa sinfonía como un percorrido por marabillas musicais do pasado 
que nos conducen no cuarto movemento ao glorioso presente, un equivalente musical ao 
Altar de Pérgamo baixo a forma dunha prodixiosa chacona sobre un longuísimo tema de oito 
compases, con trinta variacións e unha coda. A chacona remítenos, obviamente, a Bach á 
vez que, como todo río xeneroso, recibe afluentes tan magníficos como a Passacaglia para 
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órgano en sol menor de Georg Muffat ou o Rondeau-pasacaille ao modo de Couperin, autores 
cuxas edicións modernas adquirira Brahms. 

Esta consolidación dos firmes valores xermánicos de Brahms viuse reforzada polo formida-
ble incremento da súa sona en Alemaña reflectido na publicación da serie Brahms-Phanta-
sie (1885-1894) do pintor e gravador Max Klinger (1857-1920), corenta e un gravados inspira-
dos nas obras de Brahms que tiveron unha gran difusión popular. 

Os comentarios sobre esta Cuarta sinfonía no epistolario de Brahms amosan unha firme 
confianza na súa nova obra e un orgullo paternal pouco frecuente nel. A estrea en Meinin-
gen, o 25 de outubro de 1885, foi dirixida cun grande éxito polo propio Brahms á orquestra 
de Meiningen, que inmediatamente emprendeu con von Bülow unha xira por Holanda para 
presentar esta obra. O editor Simrock sacou á venda a partitura a principios de 1886, pouco 
antes da estrea vienesa o 17 de xaneiro de 1885 con Hans Richter no podio. Logo foi presen-
tada —novamente con Brahms dirixindo— o 18 de febreiro de 1886 en Leipzig e o 9 de abril no 
seu Hamburgo natal. 

A Cuarta sinfonía non convenceu nin a Clara Schumann nin a Joseph Joachim e foi recibida 
con certa frialdade polo público vienés, que estimaba o talento de Brahms e amaba since-
ramente a súa música popular, pero xulgaba «tediosas» as súas impoñentes construcións 
formais que requirían dun auditorio máis culto como o de Londres ou Leipzig, cidade cuxa 
crítica opinou que o cuarto movemento «está construído de modo que a ciencia contrapun-
tística permanece subordinada ao seu contido poético [unha proeza que o converte nun] 
caso único en toda a literatura sinfónica presente e pasada».

Xoán M. Carreira

Referencias bibliográficas

Loges, Natasha e Haminton, Katy: Brahms in Context. Nueva York, Cambridge University Press, 2019.  

McManus, Laurie: Brahms in the Priesthood of Art: Gender and Art Religion in the Nineteenth-Century 
German Musical Imagination. Nueva York, Oxford University Press, 2021.
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Muy solicitado tanto como director de orquesta como violinista, Roberto González-Mon-
jas se está imponiendo rápidamente en el panorama internacional. Un líder musical nato 
con una fuerte visión y claridad, posee una mezcla única de notable carisma personal, gran 
energía, entusiasmo e inteligencia feroz. Es director titular de Musikkollegium Winterthur 
en Suiza (desde agosto del 2021), director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia (des-
de agosto del 2023) y ha sido designado director principal de la Orquesta del Mozarteum 
de Salzburgo, cargo que ocupará desde septiembre de 2024. Además, Roberto es principal 
director invitado de la Orquesta Nacional de Bélgica desde septiembre de 2022 y director 
artístico de Iberacademy en Colombia. Dalasinfoniettan en Suiza lo ha nombrado director 
honorario, continuando con la labor de director titular los cuatro años anteriores.

Los principales compromisos de la temporada 23/24 incluyen La Bohème de Puccini en la 
Ópera de Burdeos, la Pasión según san Mateo de Bach con la Musikkollegium Winterthur, la 
Trilogía Romana de Respighi en el Barbican Hall, el estreno mundial de Quetzalcátl de Diana 
Syrse, una gira por Corea del Sur con la filarmónica de Hong Kong, conciertos en el Mozar-
twoche y el Festival de Salzburgo con la Orquesta del Mozarteum, además de debuts con la 
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, la Orquesta de Cámara Holandesa y la Orques-
ta Sinfónica de la Radio Sueca.

ROBERTO GONZÁLEZ- MONJAS
Director
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Sus debuts como director invitado y como director-solista incluyen colaboraciones con la 
Mahler Chamber Orchestra, la Orquesta de Cámara de París, la Filarmónica de Luxemburgo, 
Orquesta Sinfónica de Lathi y la Orquesta Joven del Festival de Verbier. En las próximas 
temporadas, hará su debut con la filarmónica de Oslo, Orquesta de París, Sinfónica de Balti-
more y la Orquesta Nacional de España entre otras.

Roberto comenzó su carrera como violinista solista, director de orquesta y músico de cá-
mara, presentándose como tal en los festivales de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna, Verbier 
y Lockenhaus. Colabora frecuentemente con cantantes e instrumentistas como Joyce Di-
Donato, Ian Bostridge, Yuja Wang, Hilary Hahn, Andreas Ottensamer, Lisa Batiashvili, Fazil 
Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff, András Schiff, Jan Lisiecki, Yeol Eum Son y Kit 
Armstrong.

Apasionado y dedicado a la educación y la formación de nuevas generaciones de músicos 
talentosos, Roberto cofundó Iberacademy (Academia Orquestal Iberoamericana) junto con 
el director Alejandro Posada. Esta institución tiene como objetivo crear un modelo eficien-
te y sostenible de educación musical en América Latina, centrándose en los segmentos 
vulnerables de la población y apoyando a jóvenes músicos de gran talento. Si bien tiene su 
sede en Medellín (Colombia), también funciona en Bolivia, Perú, Chile y Cuba, brindando a 
sus estudiantes oportunidades que cambian su vida. En la misma línea de trabajo, Roberto 
se embarcó recientemente en una gira europea con la Orquesta Sinfonía por el Perú y el 
tenor Juan Diego Flórez, con conciertos en los festivales de verano de Salzburgo, Lucerna 
y Gstaad. Roberto también se desempeña como profesor de violín en la Guildhall School of 
Music & Drama y es mentor y director regular de las orquestas de cámara y sinfónica de la 
Guildhall School en el Barbican Hall de Londres.

Las serenatas de Mozart, el último lanzamiento en cedé grabado con la Orquesta del Mo-
zarteum de Salzburgo para Berlin Classicas ha tenido una gran acogida desde su fecha de 
publicación en el verano de 2023. La variedad de estilos e intereses de Roberto también se 
muestran en sus últimas grabaciones para Claves Records, con obras de Mozart, Schoeck, 
Stravinski, CPE Bach y Saint-Saëns con el Musikkollegium Winterthur. Roberto es colabo-
rador frecuente del Berlin Baroque Soloists y contribuyó como solista en su lanzamiento 
en Sony Classical de los Conciertos de Brandeburgo de Bach dirigidos por Reinhard Goebel.

Roberto fue concertino de la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia duran-
te seis años y como director del Musikkollegium Winterthur hasta el verano de 2021. Toca 
un violín Giuseppe Guarnieri «filius Andreae» de 1710 que amablemente le prestaron cinco 
familias de Winterthur y la Fundación Rychenberg.
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Moi solicitado tanto como director de orquestra como violinista, Roberto González-Monjas 
estase a impoñer rapidamente no panorama internacional. Un líder musical nato cunha for-
te visión e claridade, posúe unha mestura única de notable carisma persoal, grande enerxía, 
entusiasmo e intelixencia feroz. É director titular de Musikkollegium Winterthur en Suíza 
(desde agosto de 2021), director titular da Orquestra Sinfónica de Galicia (desde agosto de 
2023) e foi designado director principal da Orquestra do Mozarteum de Salzburgo, cargo 
que ocupará desde setembro de 2024. Ademais, Roberto é principal director convidado da 
Orquestra Nacional de Bélxica desde setembro de 2022 e director artístico de Iberacademy 
en Colombia. Dalasinfoniettan en Suíza nomeouno director honorario, e ademais continuou 
co labor de director titular os catro anos anteriores.

Os principais compromisos da temporada 23/24 inclúen La Bohème de Puccini na Ópera 
de Bordeos, a Paixón segundo san Mateo de Bach coa Musikkollegium Winterthur, a Triloxía 
Romana de Respighi no Barbican Hall, a estrea mundial de Quetzalcátl de Diana Syrse, unha 
xira por Corea do Sur coa Filharmónica de Hong Kong, concertos no Mozartwoche e no Fes-
tival de Salzburgo coa Orquestra do Mozarteum, ademais de debuts coa Orquestra Nacional 
do Capitolio de Toulouse, coa Orquestra de Cámara Holandesa e coa Orquestra Sinfónica da 
Radio Sueca.

ROBERTO GONZÁLEZ- MONJAS
Director
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Os seus debuts como director convidado e como director-solista inclúen colaboracións coa 
Mahler Chamber Orchestra, a Orquestra de Cámara de París, a Filharmónica de Luxembur-
go, a Orquestra Sinfónica de Lathi e a Orquestra Nova do Festival de Verbier. Nas próximas 
temporadas, fará o seu debut coa filharmónica de Oslo, coa Orquestra de París, coa Sinfóni-
ca de Baltimore e mais coa Orquestra Nacional de España entre outras.

Roberto comezou a súa carreira como violinista solista, director de orquestra e músico de 
cámara, e presentouse como tal nos festivais de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna, Verbier e 
Lockenhaus. Colabora frecuentemente con cantantes e instrumentistas como Joyce Di-
Donato, Ian Bostridge, Yuja Wang, Hilary Hahn, Andreas Ottensamer, Lisa Batiashvili, Fazil 
Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff, András Schiff, Jan Lisiecki, Yeol Eum Son e Kit 
Armstrong.

Apaixonado e dedicado á educación e á formación de novas xeracións de músicos talento-
sos, Roberto cofundou Iberacademy (Academia Orquestral Iberoamericana) xunto co direc-
tor Alejandro Posada. Esta institución ten como obxectivo crear un modelo eficiente e sus-
tentable de educación musical en América Latina, centrándose nos segmentos vulnerables 
da poboación e apoiando mozos músicos de gran talento. Se ben ten a súa sede en Medellín 
(Colombia), tamén funciona en Bolivia, Perú, Chile e Cuba, e bríndalles aos seus estudantes 
oportunidades que mudan a súa vida. Na mesma liña de traballo, Roberto embarcouse re-
centemente nunha xira europea coa Orquestra Sinfonía por Perú e o tenor Juan Diego Fló-
rez, con concertos nos festivais de verán de Salzburgo, Lucerna e Gstaad. Roberto tamén 
se desempeña como profesor de violín na Guildhall School of Music & Drama e é mentor e 
director regular das orquestras de cámara e sinfónica da Guildhall School no Barbican Hall 
de Londres.

As serenatas de Mozart, o último lanzamento en CD gravado coa Orquestra do Mozarteum 
de Salzburgo para Berlin Classicas tivo unha grande acollida desde a súa data de publica-
ción no verán de 2023. A variedade de estilos e intereses de Roberto tamén se amosan nas 
súas últimas gravacións para Claves Records, con obras de Mozart, Schoeck, Stravinski, 
CPE Bach e Saint-Saëns co Musikkollegium Winterthur. Roberto é colaborador frecuente do 
Berlin Baroque Soloists e contribuíu como solista no seu lanzamento en Sony Classical dos 
Concertos de Brandeburgo de Bach dirixidos por Reinhard Goebel.

Roberto foi concertino da Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia durante seis 
anos e como director do Musikkollegium Winterthur ata o verán de 2021. Toca un violín Giu-
seppe Guarnieri «filius Andreae» de 1710 que amablemente lle prestaron cinco familias de 
Winterthur e a Fundación Rychenberg.
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Alexandre Kantorow fue, con tan solo 22 años, el primer pianista francés en ganar la medalla 
de oro y el Grand Prix del prestigioso Concurso Internacional Chaikovski en 2019, algo que 
solo había sucedido en tres ocasiones en la historia del certamen. Declarado por la crítica 
como el «joven zar del piano» (Classica) o «Liszt reencarnado» (Fanfare), ha recibido nume-
rosos premios y ha sido invitado a tocar en las mejores salas de todo el mundo. 

Ya desde antes del concurso, Kantorow había atraído una importante atención. Comen-
zó a tocar de forma profesional desde muy joven, haciendo su debut en el festival La Folle 
Journée de Nantes a la edad de 16 años. Desde entonces, ha trabajado con las principa-
les orquestas del mundo y actúa regularmente con Valery Gergiev y la Orquesta Mariins-
ky. Próximos compromisos incluyen conciertos con la Orquesta de París, Staatskapelle de 
Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra y Filarmónica de Estocolmo, 
así como giras con la Orquesta Nacional de Toulouse, Budapest Festival Orchestra y la Fi-
larmónica de Múnich. 

Ha ofrecido recitales en las principales salas de conciertos del mundo, como la Royal Con-
certgebouw de Ámsterdam (Master Pianists Series), Konzerthaus de Berlín, Philharmonie de 
París, BOZAR en Bruselas o Konserthus de Estocolmo, así como en los festivales más pres-

ALEXANDRE  
KANTOROW
Piano
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tigiosos, como la Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Verbier Festival o Klavierfest Ruhr.  
La música de cámara es otra de sus pasiones y actúa frecuentemente con Victor Julien-La-
ferrière, Renaud Capuçon, Daniel Lozakovick y Matthias Goerne. 

Kantorow graba en exclusiva para BIS, con gran éxito de crítica y público. Su grabación más 
reciente de obras para piano solo de Brahms recibió en 2022 el Diapason d’Or. Sus dos álbu-
mes anteriores, con los conciertos 3 y 5 de Saint-Saëns y obras para piano solo de Brahms, 
Bartók y Liszt, obtuvieron el Diapason d’Or y el Choc Classica of the Year en 2019 y 2020. El 
álbum a solo fue galardonado con el Gramophone magazine’s Editor’s Choice y se calificó 
como «un extraordinario ejemplo de arte y virtuosismo, que demuestra tanto técnica como 
sensibilidad». Sus grabaciones à la Russe también obtuvieron numerosos premios y distin-
ciones, incluyendo el Choc Clássica de 2017, Diapason découverte, Supersonic (Pizzicata) y 
CD des Doppelmonats (PianoNews). 

Alexandre fue premiado por la Fundación Safran y el Banque Populaire y en 2019 fue califi-
cado como Revelación Musical del Año por la Asociación de Críticos Profesionales. En 2020 
consiguió dos Victoires de la Musique Classique a grabación del año y solista instrumental 
del año. 

Nacido en Francia y de origen francobritánico, Kantorow ha estudiado con Pierre-Alain Vo-
londat, Igor Lazko, Frank Braley y Rena Shereshevskaya. 
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Alexandre Kantorow foi, con tan só 22 anos, o primeiro pianista francés en gañar a medalla 
de ouro e o Grand Prix do prestixioso Concurso Internacional Chaikovski en 2019, algo que 
só acontecera en tres ocasións na historia do certame. Declarado pola crítica como o «tsar 
novo do piano» (Classica) ou «Liszt reencarnado» (Fanfare), recibiu numerosos premios e 
foi convidado a tocar nas mellores salas de todo o mundo. 

Xa desde antes do concurso, Kantorow atraera unha importante atención. Comezou a tocar 
de forma profesional desde moi novo, e así fixo o seu debut no festival La Folle Journée de 
Nantes á idade de 16 anos. Desde aquela, traballou coas principais orquestras do mundo e 
actúa regularmente con Valery Gergiev e a Orquestra Mariinsky. Próximos compromisos in-
clúen concertos coa Orquestra de París, a Staatskapelle de Berlín, a Royal Philharmonic Or-
chestra, a Philharmonia Orchestra e mais a Filharmónica de Estocolmo, así como xiras coa 
Orquestra Nacional de Toulouse, a Budapest Festival Orchestra e a Filharmónica de Múnic. 

Ofreceu recitais nas principais salas de concertos do mundo, como a Royal Concertgebouw 
de Ámsterdam (Master Pianists Series), a Konzerthaus de Berlín, a Philharmonie de París, a 
BOZAR en Bruxelas ou a Konserthus de Estocolmo, así como nos festivais máis prestixio-
sos, como a Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, o Verbier Festival ou o Klavierfest Ruhr.  

ALEXANDRE  
KANTOROW
Piano
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A música de cámara é outra das súas paixóns e actúa frecuentemente con Victor Julien-La-
ferrière, Renaud Capuçon, Daniel Lozakovick e Matthias Goerne. 

Kantorow grava en exclusiva para BIS, con grande éxito de crítica e público. A súa grava-
ción máis recente de obras para piano solo de Brahms recibiu en 2022 o Diapason d’Or. Os 
seus dous álbums anteriores, cos concertos 3 e 5 de Saint-Saëns e obras para piano solo 
de Brahms, Bartók e Liszt, obtiveron o Diapason d’Or e o Choc Classica of the Year en 2019 
e 2020. O álbum a solo foi galardoado co Gramophone magazine’s Editor’s Choice e cualifi-
couse como «un extraordinario exemplo de arte e virtuosismo, que demostra tanto técnica 
como sensibilidade». As súas gravacións à la Russe tamén obtiveron numerosos premios e 
distincións, entre os que se inclúen Choc Clássica de 2017, Diapason découverte, Superso-
nic (Pizzicata) e o CD des Doppelmonats (PianoNews). 

Alexandre foi premiado pola Fundación Safran e o Banque Populaire e no ano 2019 foi cua-
lificado como Revelación Musical do Ano pola Asociación de Críticos Profesionais. En 2020 
conseguiu dous premios Victoires de la Musique Classique á gravación do ano e solista ins-
trumental do ano. 

Nado en Francia e de orixe francobritánica, Kantorow estudou con Pierre-Alain Volondat, 
Igor Lazko, Frank Braley e Rena Shereshevskaya. 
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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

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

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

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

OBOES

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

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 I

Joanna Wronko*****
Pedro Rodríguez Rodríguez****

VIOLIN II

Marta Burriel Ventura

VIOLONCHELO

Millán Abeledo Malheiro

OBOE

Ana Gavilán Quero**

TROMPA

Marta Isabelle Montes Sanz***

TROMBÓN

Amanda Pinos Fernández*

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

V08
8/12/23

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
El Mesías, HWV 56

JONE MARTÍNEZ soprano

CARLOS MENA alto

JUAN ANTONIO SANABRIA tenor

ANDREAS WOLF bajo-barítono

CORO DE LA OSG

JAVIER FAJARDO director del coro

CARLOS MENA director

ABONO 
VIERNES 
SÁBADO

S04
9/12/23



  Teatro Colón / A Coruña    20h15/12/23

GALA LÍRICA

AIDA GARIFULLINA soprano

ORQUESTA 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
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
CRISTÓBAL SOLER director

ABONO 
FERROL
VIGO
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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
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
CRISTÓBAL SOLER director
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ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 9 en re menor, A 124

JUANJO MENA director

ABONO 
VIERNES 
SÁBADO
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