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EL CÁLIDO NORTE

El presente programa reúne dos obras maestras de lo que podíamos llamar, aunque vayan 
mucho más allá de su adscripción geográfica, la música escandinava. Las dos responden a 
una inspiración que tiene que ver con la luz, con el viaje, con los sentimientos. Si en Grieg 
esa luz viene de la felicidad de un verano, en Sibelius se inicia en Italia, aunque los aconte-
cimientos lejanos y la peripecia temporal la atemperen. Tanto el concierto de Grieg como 
la sinfonía de Sibelius son, además, piezas fundamentales sin las que no se entendería del 
todo el gran repertorio, capaces de admirar por su hechura y de emocionar por su belleza. 
«¿Demasiado corazón», tal vez, como diría Willie DeVille? No hay problema. Cuando se guar-
dan las formas, como aquí, el corazón nunca está de sobra.

GRIEG:  
Concierto para piano y orquesta en la menor, op. 16

El matrimonio formado por Nina Hagerup y Edvard Grieg decidió pasar sus vacaciones de 
verano de 1868 en Sollerod, cerca de Copenhague, en una pequeña casa de campo de dos 
habitaciones —y con un piano— que habían alquilado para ellos sus amigos el compositor 
danés Emil Horneman y el pianista noruego Edmund Neupert. Parece claro que la intención 
del matrimonio era descansar —habían, incluso, dejado a su hija de sólo dos meses con los 
padres de Nina— pero también brindarle a Edvard las mejores condiciones para componer: 
un lugar idílico, una absoluta tranquilidad y unos amigos y una mujer que se llevaban estu-
pendamente entre ellos y que le dejaban solo sin alterar la convivencia del grupo. En ese 
contexto, se diría que perfecto, nacerá con toda naturalidad este Concierto, op. 16. Un estu-
dioso de la vida y la obra de Grieg como Brian Schlotel afirma que se trata de «música al aire 
libre que sólo puede ser apreciada completamente por alguien que conozca la música del 
viento, de la lluvia, de las nubes, de los lagos y los atardeceres». Y prosigue: «las emociones 
del concierto son continuamente moderadas por el mundo de la naturaleza, que las previe-
ne de que lleguen a ser demasiado intensas, demasiado insanamente introspectivas». Y 
concreta: «el primer movimiento es ora tempestad, ora calma; el segundo se mece en los 
colores del crepúsculo y el tercero es música de junio» —recordemos la Summer Music de 
Barber, casi un siglo después—, «felicidad y alegría con un telón de frescor y de luz»1.

1 Brian Schlotel, Grieg, Ariel Music, BBC Publications, Londres, 1986.
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La visión de Schlotel nos puede parecer demasiado impresionista, pero ¿por qué renunciar 
a un modo de escuchar que no está reñido con la fortaleza de una forma impecable? Ahí 
tenemos la más explícita Pastoral beethoveniana o tantos grandes poemas sinfónicos. En 
el Concierto de Grieg esa forma recuerda, se ha dicho miles de veces, a la del homónimo 
schumanniano, sobre todo —únicamente, en realidad— en el inicial Allegro moderato, con la 
entrada del piano y el primer tema en dos secciones, aunque en el alemán sea más intenso, 
más fluido, y más sutil también. A lo largo del movimiento se entrevera el virtuosismo lumi-
noso del piano —es de notar la poderosa cadencia en tres partes— con una orquesta de línea 
a la vez clara y sugerente. 

El segundo movimiento, Adagio, está cercano a las Piezas líricas, teñido de una suave me-
lancolía en el tema introducido por la orquesta sobre el que, tras la intervención de la trom-
pa, entra dulcemente el piano, ejemplificando el espíritu de una obra que respira una ama-
bilidad de la mejor ley. El Finale, en el que hallaremos dos breves cadencias, aparece en su 
inicio como una suma de movimiento perpetuo y rondó basado en el halling, un baile popular 
noruego, que alcanza momentos de gran altura técnica. La relativa sorpresa de una peque-
ña célula enfática da a su desarrollo inicial un cierto tono inquietante, pero sin ir más allá 
de una muestra de dominio de la situación. Vuelve una variación del tema del movimiento 
lento sobre la que se desarrolla la parte central antes de que regresen el tema principal del 
movimiento y la citada célula para cerrarse con la vuelta al Allegro moderato y la coda co-
rrespondiente en un ambiente irresistiblemente exultante. 

Edvard Grieg estrenó su Concierto para piano y orquesta, op. 16 en Copenhague el 3 de abril 
de 1869 con Neupert como solista, pero lo revisaría para su publicación —tras arduas dificul-
tades para encontrar editor— en 1872, después de someterlo dos años antes a la conside-
ración de su admirado Franz Liszt2. Inseguro como siempre se sintió respecto de sus cua-
lidades frente a la escritura orquestal, lo revisaría definitivamente entre 1906 y 1907, hasta 
seis semanas antes de su muerte. La edición definitiva, publicada por Peters, apareció en 
1917 pero dos años después el excéntrico pianista y compositor australiano, nacionalizado 
estadounidense, Percy Grainger, amigo y en cierta manera discípulo de Grieg, como Fre-
derick Delius, trató sin éxito de imponer una nueva, basada, según sostenía, en revisiones 
autorizadas por el autor3. La edición de 1917 es la que se usa hoy en todas partes para ofrecer 
el que es, sin duda, uno de los conciertos favoritos del público y de los propios pianistas. 

2 En 1883 Grieg comenzaría a escribir un segundo concierto, en si menor, del que sólo dejó esbozos de 

los movimientos primero y tercero.

3 Una lista completa de los cambios se encuentra en Gerald Abraham, The piano concerto. En Gerald 

Abraham (ed), Grieg: A Symposium, Lindsay Drummond, Londres, 1948. Hay reedición en Greenwood 

Press, Westport, 1971.
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JEAN SIBELIUS:  
Sinfonía n° 2 en re mayor, op. 43 

En 1900 apareció en la vida de Jean Sibelius el barón Axel Carpelan, protector de las artes 
a través también de su capacidad para persuadir a otros como él, pertenecientes a los cír-
culos financieros y patrióticos —recordemos que entonces Finlandia era un gran ducado 
de Rusia—, para que hicieran lo mismo, y que llegaría a ser uno de los mejores amigos del 
compositor. Tras haberle sugerido, todavía anónimamente, la composición de Finlandia en 
1900, al año siguiente le pagó un viaje a Italia para que pasara una temporada con su familia 
con primera parada en Rapallo. Allí empieza a escribir una suite que quería se pareciese a 
Lemminkäinen pero con pretexto en el personaje de Don Juan. Según señala Guy Rickards4, 
las malas noticias acerca del creciente intento de colonización rusa en su país, los proble-
mas económicos y, definitivamente, el tifus que aquejó a su hija Ruth —del que huyó, con 
poca generosidad hacia los suyos, para pasar una quincena viendo museos y oyendo música 
en Roma— secaron su inspiración. Tras pasar por Florencia, Viena y Praga, la familia llegaba 
de nuevo a Finlandia. Carpelan consiguió a Sibelius una asignación mensual por parte de un 
grupo de amigos y este se puso a trabajar sobre los apuntes italianos. Aquellos fragmentos 
correspondían a los esbozos sobre Don Juan, de los que primero pensó que cuadrarían me-
jor para una música con base en La divina comedia. Finalmente, se quedó con cuatro piezas 
orquestales de las que comprobó, como señala igualmente Rickards, que emanaba una cu-
riosa unidad y en cuyo conjunto aparecían las apelaciones a una Finlandia libre, la evocación 
de la naturaleza y hasta el dolor por el suicidio de su cuñada Elli, hermana de Aino, su mujer.

De la unión de esas cuatro piezas y su correspondiente trabajo de corrección y ajuste re-
sultaría la Segunda sinfonía, estrenada en Helsinki bajo la dirección del compositor el 8 de 
marzo de 1902 y vuelta a presentar en su versión definitiva en Estocolmo, dirigida por Armas 
Järnefeit, el 10 de noviembre de 1903. Sibelius tiene, cuando la compone, treinta y siete 
años y la experiencia de haber escrito obras sinfónicas como En Saga, Karelia, Lemminkäi-
nen o la Sinfonía nº 1 —o sinfónico-corales como Kullervo—, de las que va aflorando una per-
sonalidad que se diría que en cierto modo encuentra aquí uno de sus puntos de inflexión, 
supone un impulso mientras, a la vez, remansa sus antecedentes, podríamos decir que le 

4 Guy Rickards, Jean Sibelius, Phaidon, Londres, 1997. A la hora de citar a especialistas en Sibelius es 

necesario destacar a Erik Werner Tawaststjerna y su monumental Sibelius en cinco tomos, publicado 

en traducción inglesa por Faber and Faber en tres volúmenes, así como el libro en gran formato Sibelius, 

un extraordinario álbum repleto de ilustraciones, preparado por su hijo, Erik Thomas Tawaststjerna, 

y publicado por Otava en 1997. En estos días aparece, con traducción de Juan Lucas y publicado por 

Alianza Editorial, la edición española del libro de Daniel M. Grimley Jean Sibelius: Life, Music and Silence 

con el título de Jean Sibelius: vida, música y silencio.
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centra de cara a la tradición que parece entonces decidido a asumir y le sitúa en disposición 
de ir más allá de sus iniciales planteamientos nacionalistas5. Todo ello a la búsqueda del que 
ya empieza a ser muy claramente su estilo personal —pero no intransferible, dada la enorme 
influencia ejercida en compositores nórdicos y británicos a lo largo del siglo XX y más allá—, 
desarrollado plenamente a lo largo de las otras cinco sinfonías que habrían de seguir a esta6. 

Todo empieza en la Segunda con una estructura compleja en lo formal y fragmentada en lo 
temático en el primer movimiento, una peculiar forma sonata en la que más que temas —real-
mente sólo el primero alcanza suficiente entidad— hallaremos breves células melódicas —a 
partir de aquí una característica muy del autor— que no parecen alcanzar el desarrollo que 
pidiera la teoría. El Tempo Andante, ma rubato es —desde la melodía inicial del fagot sobre 
el fondo en pizicatti de violonchelos y contrabajos— un cuadro magistral cercano al poema 
sinfónico, un paisaje que pareciera remitirnos a la naturaleza si no fuera porque, al parecer, 
el autor se inspirara para él —como decíamos más arriba— en el encuentro de Don Juan con 
el Convidado de Piedra. El caso es que he aquí un ejemplo de hilazón entre pretexto —el relato 
inspirador— y discurso interior —el paisaje que enmarca la evocación literaria— al modo de lo 
que ocurrió antes en En Saga y sucederá después en Tapiola o, yendo definitivamente más 
allá, en Luonnotar, el epítome del dramatismo expresivo del autor. A lo largo del movimiento 
se nos propone, como ha sucedido antes en el Allegretto, casi una teoría de los silencios7, algo 
en lo que Sibelius será un verdadero experto. El Vivacísimo es un scherzo muy beethoveniano, 
en forma casi de movimiento perpetuo, con un Trío marcado Lento e soave introducido por los 
timbales, el correspondiente regreso al tema principal y la presentación de su homólogo en el 
cuarto movimiento, un Allegro moderato que llega attacca, es decir, sin solución de continui-
dad, y que concluye con un magnífico coral cerrado por una grandiosa coda en el que es uno 
de los momentos más majestuosos de todo el repertorio sinfónico. 

Luis Suñén

5 A la hora de citar las obras de Sibelius y los antecedentes y consecuentes dentro de su propia crea-

ción hay que tener en cuenta la importancia de las revisiones realizadas por el propio compositor. La 

edición crítica de su obra completa, dirigida por Timo Virtanen, cuya terminación está prevista para 

mediados de la tercera década del siglo y abarcará sesenta volúmenes, y la fonográfica, a cargo de la 

firma BIS, en sesenta y ocho discos compactos, son ayudas imprescindibles en tales pesquisas.

6 Nunca llevaría a cabo su proyectada Octava Sinfonía. Su trabajo creador llegaría a su fin en 1931 con 

Surosoitto, op. 111/2, una pieza para órgano en memoria de su amigo el pintor Axel Gallen-Kallela. Iba a 

cumplir los sesenta y seis años y, longevo como fue, aún le quedaban casi otros veintiséis de vida. 

7 Llevada al extremo por Leonard Bernstein en su grabación con la Filarmónica de Viena. Deutsche 

Grammophon 419 772-2. 1987.
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O CÁLIDO NORTE
O presente programa reúne dúas obras mestras do que podiamos chamar, aínda que vaian 
moito máis alá da súa adscrición xeográfica, a música escandinava. As dúas responden a 
unha inspiración que ten que ver coa luz, coa viaxe, cos sentimentos. Se en Grieg esa luz vén 
da felicidade dun verán, en Sibelius iníciase en Italia, aínda que os acontecementos remotos 
e a peripecia temporal a temperen. Tanto o concerto de Grieg como a sinfonía de Sibelius 
son, ademais, pezas fundamentais sen as que non se entendería de todo o gran repertorio, 
capaces de admirar pola súa feitura e de emocionar pola súa beleza. «Demasiado corazón», 
se cadra, como diría Willie DeVille? Non hai problema. Cando se gardan as formas, como 
aquí, o corazón nunca está de sobra.

GRIEG:  
Concerto para piano e orquestra en la menor, op. 16

O matrimonio formado por Nina Hagerup e Edvard Grieg decidiu pasar as súas vacacións do 
verán de 1868 en Sollerod, preto de Copenhague, nunha pequena casa de campo de dous 
cuartos —e cun piano— que alugaran para eles os seus amigos o compositor danés Emil 
Horneman e mais o pianista noruegués Edmund Neupert. Semella claro que a intención do 
matrimonio era descansar —Incluso deixaran a súa filla de só dous meses cos pais de Nina— 
pero tamén brindarlle a Edvard as mellores condicións para compoñer: un lugar idílico, unha 
absoluta tranquilidade e uns amigos e mais unha muller que se levaban estupendamente 
entre eles e que o deixaban só sen alteraren a convivencia do grupo. Nese contexto, diríase 
que perfecto, nacerá con toda naturalidade este Concerto, op. 16. Un estudoso da vida e da 
obra de Grieg como Brian Schlotel afirma que se trata de «música ao aire libre que só pode 
ser apreciada completamente por alguén que coñeza a música do vento, da chuvia, das nu-
bes, dos lagos e os atardeceres». E prosegue: «as emocións do concerto son continua-
mente moderadas polo mundo da natureza, que as prevén de que cheguen a ser demasiado 
intensas, demasiado introspectivas de xeito insán». E concreta: «o primeiro movemento 
é ora tempestade, ora calma; o segundo méxese nas cores do crepúsculo e o terceiro é 
música de xuño» —lembremos a Summer Music de Barber, case un século despois—, «felici-
dade e alegría cun pano de frescor e de luz»1.

1 Brian Schlotel, Grieg, Ariel Music, BBC Publications, Londres, 1986.
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A visión de Schlotel pódenos parecer demasiado impresionista, pero, por que renunciar a 
un modo de escoitar que é compatible coa fortaleza dunha forma impecable? Aí temos a 
más explícita Pastoral beethoveniana ou tantos grandes poemas sinfónicos. No Concerto 
de Grieg esa forma lembra, díxose milleiros de veces, a do homónimo schumanniano, so-
bre todo —unicamente, en realidade— no inicial Allegro moderato, coa entrada do piano e 
o primeiro tema en dúas seccións, aínda que no alemán sexa máis intenso, máis fluído, e 
máis sutil tamén. Ao longo do movemento insírese o virtuosismo luminoso do piano —é de 
notar a poderosa cadencia en tres partes— cunha orquestra de liña ao mesmo tempo clara 
e suxestiva. 

O segundo movemento, Adagio, está próximo ás Pezas líricas, tinguido dunha suave melan-
colía no tema introducido pola orquestra sobre o que, tras a intervención da trompa, entra 
docemente o piano, exemplificando o espírito dunha obra que respira unha amabilidade da 
mellor lei. O Finale, no que acharemos dúas breves cadencias, aparece no seu inicio como 
unha suma de movemento perpetuo e rondó baseado no halling, un baile popular norue-
gués, que acada momentos de grande altura técnica. A relativa sorpresa dunha pequena 
célula enfática dálle ao seu desenvolvemento inicial un certo ton inquietante, pero sen ir 
máis alá dunha mostra de dominio da situación. Volve unha variación do tema do movemen-
to lento sobre a que se desenvolve a parte central antes de que regresen o tema principal 
do movemento e a citada célula para cerrarse coa volta ao Allegro moderato e a coda corres-
pondente nun ambiente irresistiblemente exultante. 

Edvard Grieg estreou o seu Concerto para piano e orquestra, op. 16 en Copenhague o 3 de 
abril de 1869 con Neupert como solista, pero revisaríao para a súa publicación —tras arduas 
dificultades para atopar editor— en 1872, despois de o someter dous anos antes á conside-
ración do seu admirado Franz Liszt2. Inseguro como sempre se sentiu respecto das súas 
calidades fronte á escritura orquestral, revisaríao definitivamente entre 1906 e 1907, ata 
seis semanas antes da súa morte. A edición definitiva, publicada por Peters, apareceu en 
1917 pero dous anos despois o excéntrico pianista e compositor australiano, nacionalizado 
estadounidense, Percy Grainger, amigo e en certa maneira discípulo de Grieg, como Frede-
rick Delius, tratou, sen éxito, de impoñer unha nova, baseada, segundo sostiña, en revisións 
autorizadas polo autor3. A edición de 1917 é a que se usa hoxe en todas partes para ofrecer o 
que é, sen dúbida, un dos concertos favoritos do público e dos propios pianistas. 

2 En 1883 Grieg comezaría a escribir un segundo concerto, en si menor, do que só deixou bosquexos dos 

movementos primeiro e terceiro.

3 Unha listaxe completa dos cambios atópase en Gerald Abraham, The piano concerto. En Gerald Abra-

ham (ed), Grieg: A Symposium, Lindsay Drummond, Londres, 1948. Hai reedición en Greenwood Press, 

Westport, 1971.
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JEAN Sibelius:  
Sinfonía n° 2 en re maior, op. 43 

En 1900 apareceu na vida de Jean Sibelius o barón Axel Carpelan, protector das artes a través 
tamén da súa capacidade para persuadir outros coma el, pertencentes aos círculos financei-
ros e patrióticos —lembremos que daquela Finlandia era un gran ducado de Rusia—, para que 
fixesen o mesmo, e que chegaría a ser un dos mellores amigos do compositor. Logo de lle ter 
suxerido, aínda anonimamente, a composición de Finlandia en 1900, ao ano seguinte pagoulle 
unha viaxe a Italia para que pasase unha temporada coa súa familia con primeira parada en 
Rapallo. Alí empeza a escribir unha suite que quería que se parecese a Lemminkäinen pero con 
pretexto na personaxe de Don Juan. Segundo sinala Guy Rickards4, as malas noticias sobre o 
crecente intento de colonización rusa no seu país, os problemas económicos e, definitiva-
mente, o tifo que aflixiu a súa filla Ruth —do que fuxiu, con pouca xenerosidade cara aos seus, 
para pasar unha quincena vendo museos e oíndo música en Roma— secaron a súa inspiración. 
Logo de pasar por Florencia, Viena e Praga, a familia chegaba de novo a Finlandia. Carpe-
lan conseguiulle a Sibelius unha asignación mensual por parte dun grupo de amigos e este 
púxose a traballar sobre os apuntamentos italianos. Aqueles fragmentos correspondían aos 
bosquexos sobre Don Juan, dos que primeiro pensou que cadrarían mellor para unha música 
con base na obra A divina comedia. Finalmente, quedou con catro pezas orquestrais das que 
comprobou, como sinala igualmente Rickards, que emanaba unha curiosa unidade e en cuxo 
conxunto aparecían as apelacións a unha Finlandia libre, a evocación da natureza e mesmo a 
dor polo suicidio da súa cuñada Elli, irmá de Aino, a súa muller.

Da unión desas catro pezas e o seu correspondente traballo de corrección e axuste resulta-
ría a Segunda sinfonía, estreada en Helsinqui baixo a dirección do compositor o 8 de marzo 
de 1902 e volta a presentar na súa versión definitiva en Estocolmo, dirixida por Armas Jär-
nefeit, o 10 de novembro de 1903. Sibelius ten, cando a compón, trinta e sete anos e a expe-
riencia de ter escrito obras sinfónicas como En Saga, Karelia, Lemminkäinen ou a Sinfonía 
nº 1 —ou sinfónico-corais como Kullervo—, das que vai aflorando unha personalidade que 

4 Guy Rickards, Jean Sibelius, Phaidon, Londres, 1997. Á hora de citar especialistas en Sibelius cóm-

pre destacar a Erik Werner Tawaststjerna e o seu monumental Sibelius en cinco tomos, publicado en 

tradución inglesa por Faber and Faber en tres volumes, así como o libro en gran formato Sibelius, un 

extraordinario álbum repleto de ilustracións, preparado polo seu fillo, Erik Thomas Tawaststjerna, e 

publicado por Otava en 1997. Nestes días aparece, con tradución de Juan Lucas e publicado por Alianza 

Editorial, a edición española do libro de Daniel M. Grimley Jean Sibelius: Life, Music and Silence co título 

de Jean Sibelius: vida, música e silencio.
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se diría que en certo modo atopa aquí un dos seus puntos de inflexión, supón un impulso 
mentres, á vez, remansa os seus antecedentes, poderiamos dicir que o centra de cara á 
tradición que semella daquela decidido a asumir e o sitúa en disposición de ir más alá das 
súas iniciais formulacións nacionalistas5. Todo iso á procura do que xa comeza a ser moi 
claramente o seu estilo persoal —pero non intransferible, dada a enorme influencia exerci-
da en compositores nórdicos e británicos ao longo do século XX e máis alá—, desenvolvido 
plenamente ao longo das outras cinco sinfonías que haberían de seguir a esta6. 

Todo empeza na Segunda cunha estrutura complexa no formal e fragmentada no temático 
no primeiro movemento, unha peculiar forma sonata na que máis que temas —realmente 
só o primeiro acada entidade abondo— acharemos breves células melódicas —a partir de 
aquí unha característica do autor moi de seu— que non semellan acadar o desenvolvemento 
que pedise a teoría. O Tempo Andante, ma rubato é —desde a melodía inicial do fagot sobre 
o fondo en pizicatti de violonchelos e contrabaixos— un cadro maxistral próximo ao poema 
sinfónico, unha paisaxe que semella remitirnos á natureza se non fose porque, segundo pa-
rece, o autor se inspirara para el —como diciamos anteriormente— no encontro de Don Juan 
co Convidado de Pedra. O caso é que velaquí hai un exemplo de conexión entre pretexto 
—o relato inspirador— e discurso interior —a paisaxe que enmarca a evocación literaria— 
ao xeito do que aconteceu antes no título En Saga e sucederá despois en Tapiola ou, indo 
definitivamente máis alá, en Luonnotar, o epítome do dramatismo expresivo do autor. Ao 
longo do movemento propónsenos, como sucedeu antes no Allegretto, case unha teoría dos 
silencios7, algo no que Sibelius será un verdadeiro experto. O Vivacísimo é un scherzo moi 
beethoveniano, en forma case de movemento perpetuo, cun Trío marcado Lento e soave 
introducido polos timbais, o correspondente regreso ao tema principal e a presentación do 
seu homólogo no cuarto movemento, un Allegro moderato que chega attacca, isto é, sen so-
lución de continuidade, e que conclúe cun magnífico coral cerrado por unha grandiosa coda 
no que é un dos momentos máis maxestosos de todo o repertorio sinfónico. 

Luis Suñén

5 Á hora de citar as obras de Sibelius e os antecedentes e consecuentes dentro da súa propia creación 

hai que ter en conta a importancia das revisións realizadas polo propio compositor. A edición crítica da 

súa obra completa, dirixida por Timo Virtanen, cuxo remate está previsto para mediados da terceira 

década do século e abranguerá sesenta volumes, e a fonográfica, a cargo da firma BIS, en sesenta e 

oito discos compactos, son axudas imprescindibles en tales pescudas.

6 Nunca levaría a cabo a súa proxectada Oitava Sinfonía. O seu traballo creador chegaría á súa fin en 1931 

con Surosoitto, op. 111/2, unha peza para órgano en memoria do seu amigo o pintor Axel Gallen-Kallela. Ía 

cumprir os sesenta e seis anos e, lonxevo como foi, aínda lle quedaban case outros vinte e seis de vida. 

7 Levada ao extremo por Leonard Bernstein na súa gravación coa Filharmónica de Viena. Deutsche 

Grammophon 419 772-2. 1987.
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Jaime Martín es director titular de la Orquesta Sinfónica de Melbourne, director titular de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda y director musical de la Orquesta de Cámara de Los 
Ángeles. Fue director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Gävle en Suecia desde 
2013 hasta 2022. En España, actualmente ocupa el cargo de principal director invitado de la 
Orquesta Nacional de España, fue director artístico del Festival Internacional de Santander 
y miembro fundador de la Orquesta de Cadaqués, con la cual estuvo asociado durante trein-
ta años y donde fue director titular de 2012 a 2019.

Recientemente ha debutado con gran éxito con las orquestas sinfónicas de Dallas e India-
nápolis, así como con la Filarmónica de Dresde; también realizó una extensa gira por el Rei-
no Unido con la Sinfónica de Gävle y tuvo su primera aparición como director en los BBC 
Proms, dirigiendo la Orquesta Nacional de la BBC de Gales. En la temporada 2023/24, debu-
tará con la prestigiosa Orquesta del Festival de Budapest y volverá para liderar la orquesta 
Filarmónica Real de Estocolmo, la Sinfónica de Queensland, la Sinfónica de Colorado, la Or-
questa Nacional de la BBC de Gales, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Sinfóni-
ca de Castilla y León. Su programación con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles abarca 
obras desde Pergolesi hasta Danny Elfman, incluyendo revisiones de las últimas sinfonías 
de Mozart, las novenas sinfonías de Schubert y Shostakóvich. Con la Sinfónica de Melbour-

JAIME MARTÍN  
Director
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ne dirigirá obras como Los Planetas de Holst, la Sinfonía nº 3 de Mahler, Una vida de héroe 
de Strauss y la primera de una serie de grabaciones de las sinfonías de Dvorák, además de 
llevar a la orquesta a una residencia en Indonesia.

Su discografía incluye los conciertos para instrumentos de viento de Mozart con la Orquesta 
Sinfónica de Londres, una serie de discos para Ondine Records con la Orquesta Sinfónica 
de Gävle que incluye las serenatas de Brahms, la Canción del destino y otras obras corales 
de Brahms con el Coro de Cámara Eric Ericson y el Cuarteto para piano de Brahms/Schoen-
berg, así como obras del compositor sueco Melcher Melchers.

Antes de dedicarse a tiempo completo a la dirección en 2013, Martín fue flauta principal de la 
Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta de Cámara de Europa, la Ópera Nacional Inglesa, 
la Academy of St. Martin in the Fields y la Orquesta Filarmónica de Londres, y también fue 
muy solicitado como solista. Es Fellow del Royal College of Music en Londres y, en 2022, 
el jurado de los Premios Nacionales de Música de España le otorgó su premio anual por su 
contribución a la música clásica.



13 ABONO VIERNES

Jaime Martín é director titular da Orquestra Sinfónica de Melbourne, director titular da Or-
questra Sinfónica Nacional de Irlanda e director musical da Orquestra de Cámara de Los 
Ángeles. Foi director artístico e titular da Orquestra Sinfónica de Gävle en Suecia desde 
2013 ata 2022. En España, actualmente ocupa o cargo de principal director convidado da 
Orquestra Nacional de España, foi director artístico do Festival Internacional de Santander 
e membro fundador da Orquestra de Cadaqués, coa cal estivo asociado durante trinta anos 
e onde foi director titular de 2012 a 2019.

Recentemente debutou con grande éxito coas orquestras sinfónicas de Dallas e Indianá-
polis, así como coa Filharmónica de Dresde; tamén realizou unha extensa xira polo Reino 
Unido coa Sinfónica de Gävle e tivo a súa primeira aparición como director nos BBC Proms, 
dirixindo a Orquestra Nacional da BBC de Gales. Na temporada 2023/24, debutará coa pres-
tixiosa Orquestra do Festival de Budapest e volverá para liderar a orquestra Filharmónica 
Real de Estocolmo, a Sinfónica de Queensland, a Sinfónica de Colorado, a Orquestra Nacio-
nal da BBC de Gales, a Orquestra Sinfónica de Galicia e mais a Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León. A súa programación coa Orquestra de Cámara de Los Ángeles abrangue obras desde 
Pergolesi ata Danny Elfman, entre as que se inclúen revisións das últimas sinfonías de Mo-
zart, as novenas sinfonías de Schubert e Xostacóvich. Coa Sinfónica de Melbourne dirixirá 
obras como Os Planetas de Holst, a Sinfonía nº 3 de Mahler, Unha vida de heroe de Strauss e 

JAIME MARTÍN  
Director
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a primeira dunha serie de gravacións das sinfonías de Dvorák, ademais de levar a orquestra 
a unha residencia en Indonesia.

A súa discografía inclúe os concertos para instrumentos de vento de Mozart coa Orquestra 
Sinfónica de Londres, unha serie de discos para Ondine Records coa Orquestra Sinfónica 
de Gävle que inclúe as serenatas de Brahms, a Canción do destino e outras obras corais de 
Brahms co Coro de Cámara Eric Ericson e o Cuarteto para piano de Brahms/Schoenberg, así 
como obras do compositor sueco Melcher Melchers.

Antes de se dedicar a tempo completo á dirección en 2013, Martín foi frauta principal da 
Royal Philharmonic Orchestra, a Orquestra de Cámara de Europa, a Ópera Nacional Inglesa, 
a Academy of St. Martin in the Fields e mais a Orquestra Filharmónica de Londres, e tamén 
foi moi solicitado como solista. É Fellow do Royal College of Music en Londres e, en 2022, o 
xurado dos Premios Nacionais de Música de España outorgoulle o seu premio anual pola súa 
contribución á música clásica.
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Yulianna Avdeeva obtuvo el reconocimiento mundial en el Concurso Chopin de Varsovia de 
2010, donde ganó el Primer Premio por su «detallada forma de tocar» que «igualaba a la del 
propio Chopin» (The Telegraph). 

Entre las muchas agrupaciones y directores con que colabora cabe destacar la Filarmónica 
de Los Ángeles con Gustavo Dudamel, la Sinfónica de Baltimore con Marin Alsop, la Sinfó-
nica de Montreal con Kent Nagano, la Sinfónica de la Radio Finlandesa con Vasily Petrenko, 
la Filarmónica de Londres con Vladimir Jurowski, las sinfónicas de Sydney y Melbourne, la 
SWR Symphonieorchester con Teodor Currentzis etc.

Ha ofrecido recitales en las salas más prestigiosas del mundo y es, además,  una invitada 
habitual en los Festivales Chopin y del Festival Internacional de Piano La Roque d’Anthéron.

Las apariciones de Yulianna en la presente temporada incluyen conciertos con Joana Ma-
llwitz y la Konzerthaus Orchester de Berlín, Tugan Sokiev y la Gewandhaus Orchestra de 
Leipzig, Manfred Honeck y la WDR Symphony Cologne, James Conlon con la Baltimore Sym-
phony, Peter Popelka y la Sinfónica de Pittsburgh y Tugan Sokhiev al frente de la Sinfónica 
de Chicago entre otras grandes orquestas y directores. Yulianna realiza giras por Japón tan-
to en recital como en conciertos con la Orchestra of the 18th Century.

YULIANNA AVDEEVA
Piano
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La grabación más reciente de Yulianna, Resilience para Pentatone, se centra en la historia 
del compositor Wladyslaw Szpilman, álbum que incluye música de Prokófiev, Shostakóvich y 
Weinberg. En los próximos meses, Yulianna realizará una nueva grabación con obras tardías 
de Liszt y Chopin junto con la Sonata nº 2 del compositor polaco. 



17 ABONO VIERNES

Yulianna Avdeeva obtivo o recoñecemento mundial no Concurso Chopin de Varsovia de 
2010, onde gañou o Primeiro Premio pola súa «detallada forma de tocar» que «igualaba a do 
propio Chopin» (The Telegraph). 

Entre as moitas agrupacións e directores con que colabora cabe destacar a Filharmónica 
de Los Ángeles con Gustavo Dudamel, a Sinfónica de Baltimore con Marin Alsop, a Sinfónica 
de Montreal con Kent Nagano, a Sinfónica da Radio Finlandesa con Vasily Petrenko, a Fil-
harmónica de Londres con Vladimir Jurowski, as sinfónicas de Sydney e Melbourne, a SWR 
Symphonieorchester con Teodor Currentzis, etc.

Ofreceu recitais nas salas máis prestixiosas do mundo e é, ademais, unha invitada habitual 
nos Festivais Chopin e do Festival Internacional de Piano La Roque d’Anthéron.

As aparicións de Yulianna na presente temporada inclúen concertos con Joana Mallwitz e a 
Konzerthaus Orchester de Berlín, Tugan Sokiev e a Gewandhaus Orchestra de Leipzig, Man-
fred Honeck e a WDR Symphony Cologne, James Conlon coa Baltimore Symphony, Peter 
Popelka e a Sinfónica de Pittsburgh e Tugan Sokhiev á fronte da Sinfónica de Chicago entre 

YULIANNA AVDEEVA
Piano
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outras grandes orquestras e directores. Yulianna realiza xiras polo Xapón tanto en recital 
coma en concertos coa Orchestra of the 18th Century.

A gravación máis recente de Yulianna, Resilience para Pentatone, céntrase na historia do 
compositor Wladyslaw Szpilman, álbum que inclúe música de Prokófiev, Xostacóvich e 
Weinberg. Nos vindeiros meses, Yulianna realizará unha nova gravación con obras serodias 
de Liszt e Chopin xunto coa Sonata nº 2 do compositor polaco.
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ORQUESTA  
SINFÓNICA  
DE GALICIA

VIOLINES I

Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
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*
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



20

FLAUTAS

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

OBOES

David Villa Escribano***
Carolina Rodríguez Canosa*

CLARINETES

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

FAGOTES

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

TROMPAS

Nicolás Gómez Naval***
Marta Isabella Montes Sanz***
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

Marta Burriel Ventura

VIOLIN II

Adrián Marrero Henríquez***

VIOLONCHELO

Iván Balaguer Zarzo***
Geuna Lee

CONTRABAJO

Tiago Paulo Carneiro Rocha***
Luzia M. Correira Rendeiro Vieira

TROMPETAS

Carlos Higón Herrera*
Borja Suárez Oliveira*

TROMBÓN TENOR

Kiril Nesteróv Herrera*

TROMBÓN BAJO

Brais Molina Varela*

***** 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

V14
16/02/24

KAIJA SAARIAHO
D’om le vrai sens

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Tema y variaciones, op. 42

KURT WEIL
Sinfonía nº 2

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

KARI KRIIKKU clarinete

BALDUR BRÖNNIMANN director

ABONO 
VIERNES 



  Palacio de la Ópera / A Coruña     20h22/02/24

FELIX MENDELSSOHN

Obertura Las Hébridas

LAUNY GRONDAHL

Concierto para trombón

DMITRI SHOSTAKÓVICH

Concierto para violonchelo nº 1 en mi bemol  
mayor, op. 107

AMANDA PINOS trombón

LORENZO GUIDA violonchelo

JOSÉ TRIGUEROS director

CONCIERTO 
A CORUÑA

Concierto de los Ganadores del Concurso de Solistas del  
Conservatorio Superior de Música de A Coruña y  del Concurso Soncello

CONCIERTO DE 
ENTRADA LIBRE  

Y GRATUITA  
HASTA COMPLETAR 

AFORO



  Auditorio Municipal / Vilagarcía de Arousa    20h23/02/24

FELIX MENDELSSOHN

Obertura Las Hébridas

LAUNY GRONDAHL

Concierto para trombón

FELIX MENDELSSOHN

Sinfonía nº 4 en la mayor, op. 90, «Italiana»

AMANDA PINOS trombón

JOSÉ TRIGUEROS director

CONCIERTO 
VILAGARCÍA



  Sala de Cámara del Palacio de la Ópera / A Coruña   12.00h24/02/24

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

LOS MECÁNICOS

RAMIRO NEIRA narrador 

CONCIERTO EN 
FAMILIA 

venta de entradas en 
entradas.ataquilla.com

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/sala-de-camara-palacio-de-la-opera/16367--concierto-en-familia-la-maquina-del-tiempo.html


  Palacio de la Ópera / A Coruña  20.00h15/03/24

LA LEYENDA DE ARMONÍA

EDWARD GRIEG
Peer Gynt: La mañana

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Zadok the Priest

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Bogoroditse Devo

ALBERTO GINASTERA
Estancias: Malambo

CARL NIELSEN
Aladino: Sueño de Aladino y  
Danza de la bruma de la mañana

CARL ORFF
Carmina Burana: «Oh Fortuna»

K. JENKINS
Adiemus

VÍCTOR GRANDE narrador
CORO JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
DANIEL G. ARTÉS director del coro
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
RUBÉN GIMENO director

CONCIERTO EN 
FAMILIA 

venta de entradas en 
entradas.ataquilla.com

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/palacio-de-la-opera/16372--concierto-en-familia-la-leyenda-de-armonia.html


  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h

V15
22/03/24

GUSTAV MAHLER
Sinfonía nº 6 en la menor

ANDRÉS OROZCO-ESTRADA director

ABONO 
VIERNES 
SÁBADO

S06
23/03/24




