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DE LA AURORA AL CREPÚSCULO

Richard Strauss llegó a Meiningen, capital del ducado de Sajonia-Meiningen, en octubre de 
1885. Lo hizo en calidad de asistente del entonces maestro titular de la prestigiosa Orquesta 
de la Corte, Hans von Bülow. Durante los meses que pasó en esa ciudad, vivió una expe-
riencia decisiva para su trayectoria artística posterior: el encuentro con Alexander Ritter, 
primer violín de la orquesta, compositor y devoto wagneriano. En aquella época, Strauss 
tenía bastantes prejuicios contra la música de Wagner, pero sus largas conversaciones con 
Ritter le hicieron cambiar de opinión.

«Para dolor de mi buen padre —escribió Strauss en un artículo dedicado a von Bülow—, 
 [Ritter] me convirtió en un wagneriano en el momento más determinante de mi carrera». 
Bajo la tutela de su padre, el autor de la música de Así habló Zaratustra «creció aprendiendo 
únicamente la música clásica» —es decir, Haydn, Mozart y Beethoven—, así que Wagner le 
pareció incomprensible las primeras veces que escuchó su música. Siendo ya adolescente 
devoró «como si tuviera fiebre» y con un incontenido «entusiasmo» la partitura de Tristán 
e Isolda. Admirador, por lo tanto, de las intenciones del compositor, solo percibidas a tra-
vés de la lectura de sus partituras, completó su visión de su legado a través de las veladas 
pasadas con Ritter. Animado por este,  Strauss llegó a acariciar la posibilidad  de conver-
tirse en uno de los directores habituales del Festival de Bayreuth, donde llegó, de hecho, 
a colaborar. Sin embargo, su apuesta clara en una carrera de composición propia —que, a 
ojos de Cosima, hija de Liszt, separada de von Bülow y mujer de Wagner, era como querer 
rivalizar con este último— lo alejó de ese proyecto. La relación entre Strauss y Ritter fue, sin 
duda, muy fructífera desde el punto de vista del desarrollo intelectual del compositor. Sin 
embargo, este, que tenía formación universitaria, no tardó mucho en inclinarse hacia un en-
tendimiento «realista» de la música. Acabó rechazando la idea de que la composición debía 
plasmar la subjetividad del compositor y, por ende, también la posibilidad de que la música 
fuera una vía hacia cualquier tipo de transcendencia. No obstante, el concienzudo estudio 
de las partituras wagnerianas dejó una huella indeleble en su propia música desde el punto 
de vista de la técnica de composición.

El equilibrio entre lo «puramente musical» y lo programático en la música instrumental fue 
siempre un motivo de preocupación para Strauss quien, según hemos apuntado, se vio en 
la tesitura de tener que combinar lo aprendido en su casa bajo la tutela de su padre con el 
entusiasmo producido por las nuevas posibilidades abiertas por Wagner. Tenía claro que la 
idea de que se podía transferir, en su totalidad, el amplísimo abanico de expresiones senso-
riales o emocionales posibles al «lenguaje simbólico de la música» no tenía ningún funda-
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mento. Con sonidos, se podían «pintar» determinados motivos, sobre todo los que podían 
entenderse como metáforas de la idea de movimiento, pero poco más: el peligro de caer, 
con sus palabras, «en una aburrida imitación de la naturaleza» era inevitable y conducía a 
una «música de segunda categoría». Con sus palabras, «la primera y más importante cues-
tión ha de ser siempre el valor y la fuerza de la idea musical». Strauss, por consiguiente, 
adoptó, como hemos apuntado más arriba, una técnica composicional derivada en gran 
medida de Wagner, pero negó la idea de que la «metamorfosis» de los motivos conductores 
representase ningún tipo de subjetividad. Por eso prefería el término «Tondichtung» («poe-
ma tonal» o «poema de tonos», se entiende que en el sentido musical del término) al de 
«sinfonische Dichtung» («poema sinfónico»).

Strauss siempre dejó claro que, con Así habló Zaratustra, no había pretendido «escribir mú-
sica filosófica» ni tampoco «representar musicalmente la gran obra de Nietzsche», sino 
«transmitir con la música una idea de la humanidad desde sus orígenes, pasando por sus 
diversas fases de desarrollo, tanto religioso como científico, hasta la idea de Nietzsche del 
superhombre». La partitura arranca con el saludo al sol, precedido por la transcripción de 
fragmentos del prólogo de la obra homónima de Nietzsche, donde se relata la resolución 
del ermitaño Zaratustra de descender de la montaña donde había permanecido durante una 
década y de regresar al comercio con los hombres. Esta introducción es uno de los trechos 
más populares del repertorio orquestal del siglo XIX, sobre todo, como se sabe, a raíz de su 
aparición en la banda sonora de 2001: una odisea del espacio, dirigida por Kubrick en 1968. 
El motivo inicial, proclamado por cuatro trompetas sobre un pedal de órgano, conduce a un 
rotundo acorde de Do mayor. Es una representación de la aurora, pero también de la gran-
diosidad del cosmos y, por lo tanto, de la naturaleza.

Los títulos de los siguientes movimientos —que no siempre son fáciles de distinguir entre sí 
durante la audición— proceden de sendos epígrafes utilizados por Nietzsche. Von den Hin-
terweltlern, o «De los detrás del mundo» en la traducción de Juan Carlos García-Borrón de la 
que nos serviremos en adelante, se refiere a quienes confían sinceramente en un dios todo-
poderoso, por lo que se comprende la cita del Credo in unum Deum por las trompas, indica-
da en la partitura, después de una misteriosa, introducción. Las cuerdas, inmediatamente 
después, comentan esa profesión de fe con recogimiento y cierta dosis de fervor un tanto 
autocomplaciente. Esta primera reflexión sonora en torno del misterio de la fe reproduce el 
programa que se publicó en las notas del estreno de la obra en Frankfurt en 1896:

El hombre siente el poder de Dios, pero sigue anhelando. No encuentra paz en las pasiones, 
así que se vuelve hacia la ciencia e intenta resolver en vano el problema de la vida en una fuga 
hacia adelante. Entonces, suenan agradables melodías de danza: es entonces cuando se con-
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vierte en un individuo, y su alma se eleva hacia arriba mientras el mundo se hunde muy por 
debajo de él.

Cada una de esas ideas constituye el eje de los sucesivos movimientos en los que se orga-
niza la obra. Esto fue, en sí mismo, una novedad dentro del género. Los anteriores poemas 
de Strauss se habían estructurado en un único movimiento, mientras que Así habló Zara-
tustra presenta una estructura seccional de concepción más bien sinfónica, en la línea de 
la Sinfonía fantástica de Berlioz. Del gran anhelo comienza con un destacado motivo ascen-
dente en fagotes y violonchelos respondido por las arpas. Lo característico de esta agitada 
sección es que introduce la tonalidad de si menor, que es la que, en esta obra, se identifica 
con la humanidad en contraposición con el do mayor, propio del cosmos y la naturaleza. Se 
escucha de nuevo en las trompetas el motivo con el que arranca la obra seguido de trémolos 
ascendentes: «movimiento» metafórico que subraya la idea de anhelo no saciado. 

Seguidamente, en la sección De las alegrías y las pasiones, se prolonga esta sensación de 
tensión no resuelta o de conflicto. Repárese, por ejemplo, en la manera como la instrumen-
tación sirve para subrayarlo en el punto en el que Strauss contrapone la agitación de los 
violines y una intervención en coral de los trombones: ¿una metáfora de la oposición entre 
la vanidad de las preocupaciones mundanas de los hombres y la eternidad de la naturaleza 
y el cosmos? En El canto de los sepulcros, Strauss trabaja con los motivos principales de las 
dos secciones anteriores (solos de corno inglés y oboe), como si se tratase de una especie 
de rememoración de experiencias pasadas. Para representar la «ciencia», Strauss escribe 
a continuación una fuga sobre un tema que contiene las doce notas de la escala cromática. 

El ambiente sombrío se prolonga en El convaleciente, dividido en dos partes. Strauss se ins-
pira en un capítulo homónimo del ensayo de Nietzsche en el que Zaratustra pasa del «abis-
mo» de la inconsciencia —durante una semana permanece como «un cuerpo muerto»— a 
una súbita recuperación. Durante esa primera semana, que coincide con la enérgica pri-
mera parte de El convaleciente en la partitura, le torturan crueles visiones: «todo lo vivo se 
convirtió para mí en podredumbre humana, en huesos y en pasado ruinoso». La recupera-
ción posterior incide en la perfecta unión con la naturaleza y en la aceptación de su misión 
de profeta. El equilibrio se logra en la danza, que es el tema del penúltimo movimiento. En el 
libro, quienes danzan en el bosque son unas bellas muchachas. Gracias a Strauss, es la or-
questa y toda la audiencia quienes acaban moviéndose —al menos, mentalmente— a ritmo 
de una especie de vals. No olvidemos que, para Nietzsche, la danza era el arte de la levedad 
y de la exaltación del amor por la vida. Finalmente, el inicio de El canto del noctámbulo se se-
ñala con tañidos de campana. La música se desvanece en la contraposición entre los meta-
les y las flautas y violines. El cosmos y la humanidad son irreconciliables, pero la serenidad 
de esta coda también reafirma el mensaje de Nietzsche: Merece la pena vivir sobre la tierra. 
El dolor pasa y el anhelo es eterno.
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Casi medio siglo después del estreno de Así habló Zaratustra, en 1945, Strauss vivía en pri-
sión domiciliaria en su segunda residencia, una lujosa villa situada en la localidad bávara 
de Garmisch. A finales de ese mismo año, se exilió, juntamente con su mujer, a Suiza. En 
abril, el incendio del Teatro de Ópera de Múnich como consecuencia de las bombas lanzadas 
por la aviación aliada le había sumido en la depresión. Allí se habían estrenado, en el siglo 
XIX, Tristán e Isolda y Los maestros cantores de Núremberg y fue en su orquesta donde su 
padre ocupó durante décadas el puesto de primer trompa. «Ha sido la mayor catástrofe de 
mi vida —escribió en una carta—; no hay consuelo posible y, a mi edad, no hay esperanza».

Tomando en consideración lo que hoy en día sabemos acerca de la manera sangrienta como 
el nazismo obtuvo y retuvo el poder, resulta difícil empatizar con el profundo desconsuelo 
expresado por Strauss como consecuencia de la destrucción del Teatro de Ópera de Mú-
nich. No obstante, esta confesión ayuda a entender mejor la ceguera que le hizo presumir 
que podría mantener su independencia artística viviendo en un régimen totalitario como 
lo fue el Tercer Reich. Por clase social, Strauss estaba llamado a convertirse en una de las 
figuras más relevantes de la vida musical alemana. Consiguió, de hecho, llegar a ser uno de 
los músicos más respetados y admirados de toda Europa. Así habló Zaratustra, entre otras 
muchas obras, lo convirtieron en un influyente compositor, aplaudido asimismo como di-
rector de orquesta, al que se le prestó atención en todo el mundo occidental. Entre la exul-
tante aurora de Así habló Zaratustra y el melancólico atardecer con el que concluye el último 
de estos cuatro Lieder, aquel mundo se había esfumado por completo. Estas Cuatro últimas 
canciones inciden en esta idea, puesto que se organizan en una evidente cronología vital. 
Da inicio en la Primavera de la vida y concluye con el Crepúsculo, cuando los dos fatigados 
caminantes reposan admirando la puesta del sol y se preguntan: «¿Es esto, entonces, la 
muerte?». Aunque, tal vez, aquel «mundo de ayer» no se había esfumado por completo. En 
1950, Wilhelm Furtwängler —otro orgulloso artista alemán cuya ceguera moral le hizo pre-
tender que podía mantener su independencia frente al totalitarismo nazi— y Kirsten Flags-
tad estrenaron estas canciones en Londres. Cabe señalar que Ernst Roth, el editor que tuvo 
la idea de agruparlas en un ciclo, había trabajado en Viena para Universal Edition. Debido a 
su ascendencia judía, Roth había tenido que huir del nazismo y exiliarse a Londres, donde 
llegó a convertirse en uno de los máximos responsables de la importante editorial Boosey & 
Hawkes. La tesis se confirma: el dolor pasa y el anhelo es eterno.

 

Teresa Cascudo
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DA AURORA AO CREPÚSCULO

Richard Strauss chegou a Meiningen, capital do ducado de Saxonia-Meiningen, en outubro 
de 1885. Fíxoo en calidade de asistente do daquela mestre titular da prestixiosa Orquestra 
da Corte, Hans von Bülow. Durante os meses que pasou nesa cidade, viviu unha experiencia 
decisiva para a súa traxectoria artística posterior: o encontro con Alexander Ritter, primeiro 
violín da orquestra, compositor e devoto wagneriano. Naquela época, Strauss tiña bastan-
tes prexuízos contra a música de Wagner, mais as súas longas conversas con Ritter fixeron 
que mudase de opinión.

«Para dor do meu bo pai —escribiu Strauss nun artigo dedicado a von Bülow—, [Ritter] con-
verteume nun wagneriano no momento máis determinante da miña carreira». Baixo a tutela 
do seu pai, o autor da música de Así falou Zaratustra «medrou aprendendo unicamente a 
música clásica» —isto é, Haydn, Mozart e Beethoven—, así que Wagner lle pareceu incom-
prensible as primeiras veces que escoitou a súa música. Sendo xa adolescente devorou 
«como se tivese febre» e cun incontido «entusiasmo» a partitura de Tristán e Isolda. Ad-
mirador, xa que logo, das intencións do compositor, só percibidas a través da lectura das 
súas partituras, completou a súa visión do seu legado a través das veladas pasadas con 
Ritter. Animado por este, Strauss chegou a acariciar a posibilidade de se converter nun dos 
directores habituais do Festival de Bayreuth, onde chegou, de feito, a colaborar. No entanto, 
a súa aposta clara nunha carreira de composición propia —que, a ollos de Cosima, filla de 
Liszt, separada de von Bülow e muller de Wagner, era como querer rivalizar con este últi-
mo— afastouno dese proxecto. A relación entre Strauss e Ritter foi, sen dúbida, moi frutífera 
desde o punto de vista do desenvolvemento intelectual do compositor. Con todo, este, que 
tiña formación universitaria, non tardou moito en inclinarse cara a un entendemento «rea-
lista» da música. Acabou rexeitando a idea de que a composición debía plasmar a subxec-
tividade do compositor e, polo tanto, tamén a posibilidade de que a música fose unha vía 
cara a calquera tipo de transcendencia. Non obstante, o estudo a conciencia das partituras 
wagnerianas deixou unha pegada indeleble na súa propia música desde o punto de vista da 
técnica de composición.

O equilibrio entre o «puramente musical» e o programático na música instrumental foi sem-
pre un motivo de preocupación para Strauss quen, segundo apuntamos, se viu na tesitura 
de ter que combinar o aprendido na súa casa baixo a tutela do seu pai co entusiasmo pro-
ducido polas novas posibilidades abertas por Wagner. Tiña claro que a idea de que se podía 
transferir, na súa totalidade, o amplísimo abano de expresións sensoriais ou emocionais 
posibles á «linguaxe simbólica da música» non tiña fundamento ningún. Con sons, podíanse 
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«pintar» determinados motivos, sobre todo os que se podían entender como metáforas da 
idea de movemento, pero pouco máis: o perigo de caer, coas súas palabras, «nunha abu-
rrida imitación da natureza» era inevitable e conducía a unha «música de segunda catego-
ría». Coas súas palabras, «a primeira e máis importante cuestión ha de ser sempre o valor 
e a forza da idea musical». Strauss, por conseguinte, adoptou, como viñemos apuntando 
anteriormente, unha técnica de composición derivada en gran medida de Wagner, pero 
negou a idea de que a «metamorfose» dos motivos condutores representase ningún tipo 
de subxectividade. Por iso prefería o termo «Tondichtung» («poema tonal» ou «poema de 
tons», enténdese que no sentido musical do termo) ao de «sinfonische Dichtung» («poema 
sinfónico»).

Strauss sempre deixou claro que, con Así falou Zaratustra, non pretendera «escribir músi-
ca filosófica» nin tampouco «representar musicalmente a gran obra de Nietzsche», senón 
«transmitir coa música unha idea da humanidade desde as súas orixes, pasando polas súas 
diversas fases de desenvolvemento, tanto relixioso como científico, ata a idea de Nietzs-
che do superhome». A partitura arranca co saúdo ao sol,  precedido pola transcrición de 
fragmentos do prólogo da obra homónima de Nietzsche, onde se relata a resolución do 
ermitán Zaratustra de descender da montaña onde permanecera durante unha década e 
de regresar ao comercio cos homes. Esta introdución é un dos treitos máis populares do 
repertorio orquestral do século XIX, sobre todo, como se sabe, por mor da súa aparición na 
banda sonora de 2001: unha odisea do espazo, dirixida por Kubrick en 1968. O motivo inicial, 
proclamado por catro trompetas sobre un pedal de órgano, conduce a un rotundo acorde 
de Dó maior. É unha representación da aurora, mais tamén da grandiosidade do cosmos e, 
xa que logo, da natureza.

Os títulos dos seguintes movementos —que non sempre son doados de distinguir entre eles 
durante a audición— proceden de senllos epígrafes utilizados por Nietzsche. Von den Hin-
terweltlern, ou «Dos detrás do mundo» na tradución de Juan Carlos García-Borrón da que 
nos serviremos de agora en adiante, refírese aos que confían sinceramente nun deus to-
dopoderoso, polo que se comprende a cita do Credo in unum Deum polas trompas, indicada 
na partitura, despois dunha misteriosa, introdución. As cordas, inmediatamente despois, 
comentan esa profesión de fe con recollemento e certa dose de fervor un tanto autocom-
pracente. Esta primeira reflexión sonora ao redor do misterio da fe reproduce o programa 
que se publicou nas notas da estrea da obra en Frankfurt en 1896:

O home sente o poder de Deus, pero segue anhelando. Non atopa paz nas paixóns, así que se 
volve cara á ciencia e intenta resolver en van o problema da vida nunha fuga cara a adiante. 
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Daquela, soan agradables melodías de danza: é daquela cando se converte nun individuo, e a 
súa alma elévase cara a arriba mentres o mundo se afunde moi por debaixo del.

Cada unha desas ideas constitúe o eixe dos sucesivos movementos nos que se organiza 
a obra. Isto foi, en si mesmo, unha novidade dentro do xénero. Os anteriores poemas de 
Strauss estruturáranse nun único movemento, mentres que Así falou Zaratustra presenta 
unha estrutura por seccións de concepción máis ben sinfónica, na liña da Sinfonía fantásti-
ca de Berlioz. Do grande anhelo comeza cun destacado motivo ascendente en fagots e vio-
lonchelos respondido polas arpas. O característico desta axitada sección é que introduce 
a tonalidade de si menor, que é a que, nesta obra, se identifica coa humanidade en contra-
posición co dó maior, propio do cosmos e da natureza. Escóitase de novo nas trompetas o 
motivo co que arranca a obra seguido de trémolos ascendentes: «movemento» metafórico 
que subliña a idea de anhelo non saciado. 

Seguidamente, na sección Das alegrías e das paixóns, prolóngase esta sensación de tensión 
non resolta ou de conflito. Repárese, por exemplo, no xeito como a instrumentación serve 
para subliñalo no punto no que Strauss contrapón a axitación dos violíns e unha interven-
ción en coral dos trombóns: unha metáfora da oposición entre a vaidade das preocupacións 
mundanas dos homes e a eternidade da natureza e o cosmos? Na obra titulada O canto dos 
sepulcros, Strauss traballa cos motivos principais das dúas seccións anteriores (solos de 
corno inglés e óboe), como se se tratase dunha especie de rememoración de experiencias 
pasadas. Para representar a «ciencia», Strauss escribe a continuación unha fuga sobre un 
tema que contén as doce notas da escala cromática. 

O ambiente sombrío prolóngase no título O convalecente, dividido en dúas partes. Strauss 
inspírase nun capítulo homónimo do ensaio de Nietzsche no que Zaratustra pasa do «abis-
mo» da inconsciencia —durante unha semana permanece como «un corpo morto»— a unha 
súbita recuperación. Durante esa primeira semana, que coincide coa enérxica primeira par-
te d’O convalecente na partitura, tortúrano crueis visións: «todo o vivo se converteu para 
min en podremia humana, en ósos e en pasado ruinoso». A recuperación posterior incide na 
perfecta unión coa natureza e na aceptación da súa misión de profeta. O equilibrio lógrase 
na danza, que é o tema do penúltimo movemento. No libro, quen danzan no bosque son un-
has fermosas rapazas. Grazas a Strauss, é a orquestra e toda a audiencia quen acaban mo-
véndose —polo menos, mentalmente— a ritmo dunha especie de valse. Non esquezamos 
que, para Nietzsche, a danza era a arte da levidade e da exaltación do amor pola vida. Final-
mente, o inicio d’O canto do noctámbulo sinálase con tanguidos de campá. A música esváese 
na contraposición entre os metais e as frautas e violíns. O cosmos e mais a humanidade son 
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irreconciliables, pero a serenidade desta coda tamén reafirma a mensaxe de Nietzsche: 
Paga a pena vivir sobre a terra. A dor pasa e o anhelo é eterno.

Case medio século despois da estrea de Así falou Zaratustra, en 1945, Strauss vivía en pri-
sión domiciliaria na súa segunda residencia, unha luxosa vila situada na localidade bávara 
de Garmisch. A finais dese mesmo ano, exiliouse, xuntamente coa súa dona, a Suíza. En 
abril, o incendio do Teatro de Ópera de Múnic como consecuencia das bombas lanzadas pola 
aviación aliada sumírao na depresión. Alí estreáranse, no século XIX, Tristán e Isolda e Os 
mestres cantores de Núremberg e foi na súa orquestra onde o seu pai ocupou durante dé-
cadas o posto de primeiro trompa. «Foi a maior catástrofe da miña vida —escribiu nunha 
carta—; non hai consolo posible e, á miña idade, non hai esperanza».

Tomando en consideración o que hoxe en día sabemos sobre o xeito sanguento como o na-
zismo obtivo e retivo o poder, resulta difícil empatizar co fondo desconsolo expresado por 
Strauss como consecuencia da destrución do Teatro de Ópera de Múnic. Non obstante, esta 
confesión axuda a entender mellor a cegueira que lle fixo presumir que podería manter a súa 
independencia artística vivindo nun réxime totalitario como o foi o Terceiro Reich. Por clase 
social, Strauss estaba chamado a se converter nunha das figuras máis salientables da vida 
musical alemá. Conseguiu, de feito, chegar a ser un dos músicos máis respectados e admi-
rados de toda Europa. Así falou Zaratustra, entre outras moitas obras, convertérono nun in-
fluente compositor, aplaudido así mesmo como director de orquestra, ao que se lle prestou 
atención en todo o mundo occidental. Entre a exultante aurora de Así falou Zaratustra e o 
melancólico atardecer co que conclúe o último destes catro Lieds, aquel mundo esfumá-
rase por completo. Estas Cuatro últimas cancións inciden nesta idea, posto que se organi-
zan nunha evidente cronoloxía vital. Dá inicio na Primavera da vida e conclúe co Crepúsculo, 
cando os dous fatigados camiñantes repousan admirando a posta do sol e pregúntanse: «É 
isto, daquela, a morte?». Aínda que, se cadra, aquel «mundo de onte» non se esfumara por 
completo. En 1950, Wilhelm Furtwängler —outro orgulloso artista alemán cuxa cegueira mo-
ral lle fixo pretender que podía manter a súa independencia fronte ao totalitarismo nazi— e 
Kirsten Flagstad estrearon estas cancións en Londres. Cabe sinalar que Ernst Roth, o editor 
que tivo a idea de agrupalas nun ciclo, traballara en Viena para Universal Edition. Debido á 
súa ascendencia xudía, Roth tivera que fuxir do nazismo e exiliarse a Londres, onde chegou 
a se converter nun dos máximos responsables da importante editorial Boosey & Hawkes. A 
tese confírmase: a dor pasa e o anhelo é eterno.

 

Teresa Cascudo
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Primavera
Hermann Hesse

En criptas en penumbra
Soñé largamente
Con tus árboles y brisas azules,
Con tu fragancia y canto de los pájaros.

Ahora yaces abierta
En el brillo y el resplandor,
Inundada de luz,
Como un milagro ante mí.

Tú vuelves a conocerme,
Me atraes tiernamente,
A través de todos mis miembros
Tiembla tu bendita presencia.

Septiembre
Hermann Hesse

El jardín está triste,
Fría cae en las flores la lluvia.
El verano se estremece,
Callado, en presencia de su fin.

Áureo gotea de hoja en hoja
Desde las altas acacias abajo.
El verano sonríe extrañado y cansado
En el moribundo sueño del jardín.

Largamente aún, en las rosas,
Permanece y anhela el descanso.
Lentamente cierra los grandes 
Ojos, rendidos de cansancio.

Frühling
Hermann Hesse

In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelsang. 
 
Nun liegst du erschlossen
in Gleiß und Zier,
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir. 
 
Du kennest mich wieder,
du lockest mich zart,
es zittert durch all meine Glieder
deine selige Gegenwart!

September
Hermann Hesse

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen. 
 
Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum. 
 
Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
müdgewordnen Augen zu.

CUATRO ÚLTIMOS LIEDER, WOO. 150
VIER LETZTE LIEDER, WOO. 150 (1948)
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Al irse a dormir
Hermann Hesse

Ahora el día me ha cansado,
Mi ardiente anhelo debe
Recibir amablemente, como un niño
Cansado, a la noche estrellada.

Desistid, manos, de toda tarea,
Olvida, frente, todo mi pensamiento,
Todos mis sentidos quieren
Ahora sumirse en el sueño.

Y el alma,  no vigilada,
Quiere volar con alas libres,
Para en el círculo mágico de la noche
Vivir profundamente de mil modos.

En el arrebol de la tarde
Josef Karl Benedikt von Eichendorff

A través de la necesidad y la alegría
Hemos ido con la mano en la mano,
Ahora ambos descansamos del caminar
En el campo en calma.

Alrededor los valles declinan,
Ya se oscurece el aire,
Sólo dos alondras suben aún,
Ensoñadoras, en la fragancia.

Ven aquí y déjalas cantar,
Pronto será hora de dormir,
No vayamos a extraviarnos
En esta soledad.

¡Oh, vasta, serena paz!
Tan hondo en el arrebol de la tarde,
Cuán cansados estamos del camino…
¿Es esto acaso la muerte?

Versión española, © 1995, Angel-Fernando Mayo

Beim Schlafengehen
Hermann Hesse

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen. 
 
Hände, laßt von allem Tun,
Stirn, vergiß du alles Denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken. 
 
Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

Im Abendrot
Josef Karl Benedikt von Eichendorff

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand:
Vom Wandern ruhen wir beide
Nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,
Bald ist es Schlafenszeit,
Daß wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot,
Wie sind wir wandermüde - 
Ist dies etwa der Tod?
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Recientemente nombrado director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid —cargo que 
asumirá́ a partir de la temporada 2024/2025—, y principal director invitado de la temporada 
de Amigos de la Ópera de A Coruña, el maestro madrileño José Miguel Pérez-Sierra es uno 
de los directores de orquesta más importantes de su generación. Saltó a la fama interna-
cional después de convertirse en el director más joven en subir al podio del Rossini Opera 
Festival de Pésaro (Italia) cuando en 2006 dirigió Il viaggio a Reims. Fue el comienzo de una 
carrera vertiginosa que ha llevado al músico español a dirigir en algunos de los teatros y 
auditorios más importantes de España, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Georgia, 
Canadá, Uruguay o Chile, abarcando un extenso repertorio lírico y sinfónico que va desde el 
Barroco a la música contemporánea. Precisión, dominio técnico, oficio, expresividad, lim-
pieza y refinamiento son algunos de los conceptos que más se repiten en las críticas sobre 
su trabajo aparecidas en la prensa. 

Se formó junto a Gabriele Ferro, de quien fue su asistente en el Teatro San Carlo de Nápoles 
durante cuatro años, en el Teatro Massimo de Palermo y en el Teatro Real de Madrid. Estudió 
también con Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana de Siena) y Colin Metters (Royal Aca-
demy de Londres). De 2004 a 2009 fue asistente de Alberto Zedda. En 2009 y 2010 trabajó 

JOSÉ MIGUEL  
PÉREZ-SIERRA 
Director
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como su adjunto en la dirección del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo del Pa-
lau de les Arts de Valencia. Mucho antes, siendo un niño, comienza sus estudios musicales 
centrándose en el piano con José Ferrándiz, alumno de Claudio Arrau, aprendiendo además 
virtuosismo y fenomenología musical con José Cruzado. Entre 2009 y 2012 mantiene una 
estrecha y fructífera relación con Lorin Maazel, fundamental en la formación de Pérez-Sie-
rra, asistiendo a sus ensayos tanto en Valencia como en Múnich. 

Su debut en el podio se produce en 2005 ante la Orquesta Sinfónica de Galicia y, después de 
su triunfal paso por el ROF –al que regresó en 2011 para dirigir La scala di seta–, se convier-
te en invitado habitual del Teatro Real y Teatro de la Zarzuela de Madrid, además de dirigir 
en el Palau de les Arts de Valencia, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Ópera de Oviedo, 
Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera de Pamplona (AGAO), Teatre Principal de Palma 
de Mallorca, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE), así como la Opéra de 
Marseille, Opéra de Montreal, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Royal Opera Festival de 
Cracovia, Festival Rossini de Wildbad (Alemania), Städtische Theater Chemnitz (Alemania), 
Teatro San Carlo de Nápoles, Festival Puccini de Torre del Lago (Italia), Auditorium Comuna-
le de Sassari (Italia), Teatro Verdi de Trieste (Italia), Festival de la Côte Basque de San Juan 
de Luz (Francia) o de la Opéra-Théâtre de Metz (Francia), entre otros teatros y auditorios.  
Entre los conjuntos orquestales con los que colabora habitualmente —tanto en reperto-
rio operístico como sinfónico— destacan la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Orquesta de Radio Televisión Española (ORTVE), Orquestra de la 
Comunitat Valenciana, Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate, Euskadi-
ko Orkestra Sinfonikoa, Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Tenerife, Filarmónica de 
Gran Canaria, Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba, Simfònica de les Illes Balears, 
Orquesta Clásica de España, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Sinfónica de Tiblisi 
(Georgia), Filarmónica de Montevideo, Filarmónica de Santiago (Chile), Robert Schumann 
Philharmonie, Orquesta del San Carlo de Nápoles, Virtuosi Brunensis o la portuguesa Or-
questa do Norte. 

Su discografía incluye un cedé monográfico de Illarramendi (Sinfonías 4 y 9) con la Orquesta 
Sinfónica Euskadi (Sony), un recital con la mezzosoprano Marianna Pizzolato (Naxos), Adel-
son e Salvini, de Bellini (Bongiovanni), las óperas Ricciardo e Zoraïde, Matilde di Shabran, 
Aureliano in Palmira, L’Equivoco stravagante y La scala di seta, de Rossini (Naxos), Manon 
Lescaut en deuvedé desde el Teatro Massimo Bellini de Catania (Unitel) y un disco junto al 
barítono Vittorio Prato dedicado al Bel canto (Illiria).
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Recentemente nomeado director musical do Teatro da Zarzuela de Madrid —cargo que asu-
mirá a partir da temporada 2024/2025—, e principal director invitado da temporada de Ami-
gos da Ópera da Coruña, o mestre madrileño José Miguel Pérez-Sierra é un dos directores 
de orquestra máis importantes da súa xeración. Saltou á fama internacional despois de se 
converter no director máis novo en subir ao podio do Rossini Opera Festival de Pésaro (Italia) 
cando en 2006 dirixiu Il viaggio a Reims. Foi o comezo dunha carreira vertixinosa que levou o 
músico español a dirixir nalgúns dos teatros e auditorios máis importantes de España, Italia, 
Francia, Alemaña, Polonia, Portugal, Xeorxia, Canadá, Uruguai ou Chile, e que abrangue un 
extenso repertorio lírico e sinfónico que vai desde o Barroco á música contemporánea. Pre-
cisión, dominio técnico, oficio, expresividade, limpeza e refinamento son algúns dos con-
ceptos que máis se repiten nas críticas sobre o seu traballo aparecidas na prensa. 

Formouse xunto a Gabriele Ferro, de quen foi o seu asistente no Teatro San Carlo de Nápo-
les durante catro anos, no Teatro Massimo de Palermo e no Teatro Real de Madrid. Estudou 
tamén con Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana de Siena) e Colin Metters (Royal Academy 

JOSÉ MIGUEL  
PÉREZ-SIERRA 
Director
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de Londres). De 2004 a 2009 foi asistente de Alberto Zedda. En 2009 e 2010 traballou como 
o seu adxunto na dirección do Centre de Perfeccionament Plácido Domingo do Palau de les 
Arts de Valencia. Moito antes, sendo un neno, comeza os seus estudos musicais centrándo-
se no piano con José Ferrándiz, alumno de Claudio Arrau, aprendendo ademais virtuosismo 
e fenomenoloxía musical con José Cruzado. Entre 2009 e 2012 mantén unha estreita e frutí-
fera relación con Lorin Maazel, fundamental na formación de Pérez-Sierra, e asiste aos seus 
ensaios tanto en Valencia como en Munich.

O seu debut no podio prodúcese en 2005 diante da Orquestra Sinfónica de Galicia e, despois 
do seu triunfal paso polo ROF –ao que regresou en 2011 para dirixir La scala di seta–, convér-
tese en invitado habitual do Teatro Real e mais do Teatro da Zarzuela de Madrid, ademais de 
dirixir no Palau de les Arts de Valencia, Gran Teatre do Liceu de Barcelona, Ópera de Oviedo, 
Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera de Pamplona (AGAO), Teatre Principal de Palma 
de Mallorca, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE), así como a Opéra de 
Marseille, Opéra de Montreal, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Royal Opera Festival de 
Cracovia, Festival Rossini de Wildbad (Alemaña), Städtische Theater Chemnitz (Alemaña), 
Teatro San Carlo de Nápoles, Festival Puccini de Torre del Lago (Italia), Auditorium Comuna-
le de Sassari (Italia), Teatro Verdi de Trieste (Italia), Festival de la Côte Basque de San Juan 
de Luz (Francia) ou da Opéra-Théâtre de Metz (Francia), entre outros teatros e auditorios.  
Entre os conxuntos orquestrais cos que colabora habitualmente —tanto en repertorio ope-
rístico coma sinfónico— destacan a Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid, Orquesta de Radio Televisión Española (ORTVE), Orquestra de la Comunitat 
Valenciana, Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate, Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa, Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Tenerife, Filarmónica de Gran Canaria, 
Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba, Simfònica de les Illes Balears, Orquesta Clási-
ca de España, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Sinfónica de Tiblisi (Xeorxia), Fi-
larmónica de Montevideo, Filarmónica de Santiago (Chile), Robert Schumann Philharmonie, 
Orquesta de San Carlo de Nápoles, Virtuosi Brunensis ou a portuguesa Orquestra do Norte. 

A súa discografía inclúe un CD monográfico de Illarramendi (Sinfonías 4 e 9) coa Orquestra 
Sinfónica Euskadi (Sony), un recital coa mezzosoprano Marianna Pizzolato (Naxos), Adelson 
e Salvini, de Bellini (Bongiovanni), as óperas Ricciardo e Zoraïde, Matilde di Shabran, Aurelia-
no in Palmira, L’Equivoco stravagante e La scala di seta, de Rossini (Naxos), Manon Lescaut 
en DVD desde o Teatro Massimo Bellini de Catania (Unitel) e un disco xunto ao barítono Vit-
torio Prato dedicado al Bel canto (Illiria).
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Ha obtenido los máximos galardones en el concurso Francesc Viñas 2014 y en los Premios 
Líricos Teatro Campoamor 2015. Igualmente, premiada en el Concurso Internacional de 
Canto de Bilbao 2012 y el Concours Médoc Bordeaux 2016.

Su repertorio incluye los papeles de Liù de Turandot (Teatro Real, Palau de Les Arts, ABAO, 
Maestranza de Sevilla); Don Fernando de El emplazado, de Zubiaurre, la Contessa de Las 
bodas de Fígaro (Teatro Real de Madrid); Inés de La favorita (Gran Teatre del Liceu de Barce-
lona); Adina de L’elisir d´amore, Marguerite de Faust y Mimí, de La Bohème (Ópera de Oviedo, 
Baluarte de Pamplona, ABAO); Arminda de La finta giardiniera, Donna Elvira de Don Giovanni 
(Kursaal de San Sebastián); Zerlina de Don Giovanni (Quincena Musical de San Sebastián y 
ABAO), Vitelia de La clemenza di Tito (ABAO).

Ha interpretado los principales papeles de zarzuelas como El caserío, Katiuska, Luisa Fer-
nanda, Los gavilanes y La tabernera del puerto, además de varios estrenos en época mo-
derna en el Teatro de la Zarzuela: La Celestina, de Felipe Pedrell; Las Calatravas y Bena-
mor, ambas de Pablo Luna; los estrenos mundiales de Juan José, de Sorozábal, La llama, 

MIREN  
URBIETA-VEGA 
Soprano
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de Usandizaga (grabación para el sello Deutsche Grammophon), el estreno en España de 
Pinocchio, de Valtinoni, además de los estrenos absolutos de La caída de Bilbao, de Luis de 
Pablo y Deitzen dizut Virgilio, de Juan Carlos Pérez.

Cultiva el oratorio: Requiem de Verdi; Ein Deutsches Requiem, de Brahms; Stabat Mater, de 
Dvorák; Missa Solemnis, de Beethoven; obras sacras de Vivaldi, J. S. Bach, Mozart, Mendel-
ssohn, Fauré, Rutter, etc. Del repertorio sinfónico conviene destacar: las sinfonías nº 2, 4 y 
8 de Mahler; Poème de L´Amour et de la Mer, de Chausson; Sinfonía nº 9, de Beethoven; can-
tatas de Arriaga; Ocho canciones vascas, de Arambarri; Sieben frühe Lieder, de Berg, Cuatro 
últimos lieder, de Strauss.

Intérprete habitual de música de cámara, en recitales de lieder (estreno mundial del Tríptico 
de Antón García Abril, en el Teatro Arriaga de Bilbao, Festival Victoria de los Ángeles, Teatro 
de la Zarzuela, Auditorio Manuel de Falla, de Granada, etc); ciclos de Berg, Strauss, Mahler 
o Dvorák; canciones francesas (Fauré, Duparc, Saint-Säens, Chausson, Ravel, Poulenc), 
repertorio latinoamericano (Guastavino, Lecuona, Morales, León, Piazzolla), sin olvidar su 
predilección por el repertorio vasco (Guridi, Sorozábal, Garbizu, Isasi, Lavilla, etc), compila-
do en su primer recital, Ametsetan, grabado junto con el pianista Rubén Fernández Aguirre, 
además de la primera grabación de la ópera Maitena, de Charles Colin, ambos registros dis-
cográficos del sello IBS Classical.
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Obtivo os máximos galardóns no concurso Francesc Viñas 2014 e mais nos Premios Líricos 
Teatro Campoamor 2015. Igualmente, foi premiada no Concurso Internacional de Canto de 
Bilbao 2012 e no Concours Médoc Bordeaux 2016.

O seu repertorio inclúe os papeis de Liù de Turandot (Teatro Real, Palau de Les Arts, ABAO, 
Maestranza de Sevilla); Don Fernando da peza O emprazado, de Zubiaurre, a Contessa da 
obra As vodas de Fígaro (Teatro Real de Madrid); Inés de A  favorita (Gran Teatre do Liceu de 
Barcelona); Adina de L’elisir d´amore, Marguerite de Faust e Mimí, de La Bohème (Ópera de 
Oviedo, Baluarte de Pamplona, ABAO); Arminda de La finta giardiniera, Donna Elvira de Don 
Giovanni (Kursaal de Donostia); Zerlina de Don Giovanni (Quincena Musical de San Sebastián 
e ABAO), Vitelia de La clemenza di Tito (ABAO).

Interpretou os principais papeis de zarzuelas como El caserío, Katiuska, Luisa Fernanda, Los 
gavilanes e La tabernera del puerto, ademais de varias estreas en época moderna no Teatro 
da Zarzuela: La Celestina, de Felipe Pedrell; Las Calatravas e Benamor, ambas as dúas de 
Pablo Luna; as estreas mundiais de Juan José, de Sorozábal, La llama, de Usandizaga (gra-

MIREN  
URBIETA-VEGA 
Soprano



20 ORQUESTA JOVEN DE LA OSG

vación para o selo discográfico Deutsche Grammophon), a estrea en España de Pinocchio, 
de Valtinoni, ademais das estreas absolutas de La caída de Bilbao, de Luis de Pablo e Deitzen 
dizut Virgilio, de Juan Carlos Pérez.

Cultiva o oratorio: Réquiem de Verdi; Ein Deutsches Réquiem, de Brahms; Stabat Mater, de 
Dvorák; Missa Solemnis, de Beethoven; obras sacras de Vivaldi, J. S. Bach, Mozart, Mendel-
ssohn, Fauré, Rutter, etc. Do repertorio sinfónico convén salientar: as sinfonías nº 2, 4 e 8 de 
Mahler; Poème de L´Amour et de la Mer, de Chausson; Sinfonía nº 9, de Beethoven; cantatas 
de Arriaga; Oito cancións vascas, de Arambarri; Sieben frühe Lieder, de Berg, Cuatro últimos 
lieds, de Strauss.

Intérprete habitual de música de cámara, en recitais de lieds (estrea mundial do Tríptico 
de Antón García Abril, no Teatro Arriaga de Bilbao, Festival Victoria de Los Ángeles, Teatro 
da Zarzuela, Auditorio Manuel de Falla, de Granada, etc); ciclos de Berg, Strauss, Mahler ou 
Dvorák; cancións francesas (Fauré, Duparc, Saint-Säens, Chausson, Ravel, Poulenc), reper-
torio latinoamericano (Guastavino, Lecuona, Morales, León, Piazzolla), sen esquecer a súa 
predilección polo repertorio vasco (Guridi, Sorozábal, Garbizu, Isasi, Lavilla, etc), compilado 
no seu primeiro recital, Ametsetan, gravado xunto co pianista Rubén Fernández Aguirre, 
ademais da primeira gravación da ópera Maitena, de Charles Colin, ambos os dous rexistros 
discográficos do selo IBS Classical.



21

VIOLINES I

Rita Andrade Boga
Xoán Carro Sánchez
Elisa Concheiro Veleiro
Marina Fernández Aramberri
Iria María Fernández Sánchez
Ariadna Gómez Ferreiro
Elizabeth González Delgado 
Mario Lanuza Zabaco
Carla López López
Nicolás Marqués Ruiz 
Buruktawit Martíns González
Gabriela Méndez Fernández 
Álvaro Pérez Bastos
Mario Rabanal Freire
Daniel Rodríguez Castiñeira
Lucas Soto Fontenla 

VIOLINES II

Pedro Budiño Pinaque
Marcos Castro García
Sara Conde Vázquez
Mario Fernández Escolante
Sofía Gaona González
Enma Gómez García
Paula Hernández Souto
Elena Martínez Soliño
Mikhail Merzlyakov Kostomarov
Diego Montaña Pais
Navia Núñez González
Lucía Ramírez Fernández

Candela Rodríguez Estévez
María Sánchez Aroca
Carla Veiga Otero

VIOLAS

Xiana Baliñas Vieites
Mario de los Santos Borrajo
César Fernández Escolante
Laura Gómez Martínez
Lian Iglesias García 
Sara López Mozos
Iago López Pérez 
Carla Maltese Otero
Nerea Moledo Figueroa
Carolina Penín Crespo
Sofía Pérez Calvo
Paula Rodeiro Iglesias 

VIOLONCHELOS

Sara Balboa Pérez
Esteban Antonio Barlow Zas
Marta de Soto Paz
Esther Fernández González
Ivá Fernández González 
Noa Granja Feal
Paula Qiao Lebón Real
Luna Nogueira Basoa 
Jorge Orosa López
Sofía Soto López
Emilio Ubach Aixa
Martín Vlashi

ORQUESTA JOVEN 
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CONTRABAJOS

Victor Chavez Garcia
Javier Echepare Portero
Elena Gómez Forteza
Mateo López Fernández
Iago López Paz
Jessica Paz Caneda
Sara Romero Rial
María Valle Ares

FLAUTAS

Alejandra Cortijo Busta
Ángel Fernández Pintor
María García Blasco
Sara Vázquez Sanz 

OBOES

Aurora Berná Rodríguez
Clara Campos Pérez
Sergio Rodríguez Pena
María Lejuan Terán Muiño

CLARINETES

Marta Burgos Rueda 
Silvia Ferro Fernández
Carla Gómez Iglesias
Antía Lago Nieto

FAGOTES

Santi Peñarroja Canós
María Quesada García
Pedro Travanca
Marcos Varela Suárez 

TROMPAS

Alba Abalo Fontán
Sergi Antolín López
Xavier Antolín López
Rafael Blanco Pena
Roi Guzmán Gómez
Pablo Pazos Rial

TROMPETAS

Sergio Fernández Montero
André Filipe Coutinho Silva
Jose Ruibal Couso
Jose Ignacio Seijo Mera

TROMBONES

Javier Fernández Arias
David Vázquez Valiño
Beatriz Fernández Alfonso

TUBAS

Antonio Prendes Castaño
Xacob Yáñez López

PERCUSIÓN

Andrea Agra Estraviz
Ignacio Cazón Ferreiro
David Collazo Cobelo
Lola Olmo Martínez

ARPAS

Clara Berná Rodríguez
Eva Béatrice Hélène Courregelongue

ÓRGANO

Nicolás Varela García
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PROFESORES  
DE LA ORQUESTA JOVEN  
DE LA OSG

VIOLIN I

Regina Laza Pérez-Blanco

VIOLÍN II

Dominica Malec Andruszkiewicz

VIOLA

Alison Dalglish

VIOLONCHELO

Raúl Mirás López***

CONTRABAJO

Todd Williamson*

FLAUTA

Clauda Walker Moore***

OBOE Y DIRECTOR  
SECCIONALES DE MADERA

David Villa Escribano***

CLARINETE

Iván Marín García**

FAGOT

Steve Harriswangler***

TROMPA

David Bushnell**

TROMPETA

Manuel Fernández Álvarez***

TROMBÓN

Óscar Vázquez

TUBA Y DIRECTOR  
SECCIONALES DE METAL

Jesper Boile Nielsen

TIMBAL Y PERCUSIÓN

Fernando Llopis Mata***

ARPA

Celine C. Landelle***

*** 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



  Auditorio de Galicia / Santiago    20h04/04/24

ANTON BRUCKNER

Sinfonía nº 3 en re menor 

DIMA SLOBODENIOUK director

CONCIERTO 
SANTIAGO DE  
COMPOSTELA



  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h04/04/24

FRANCISCO COLL

Lilith

FRANZ SCHUBERT / LUCIANO BERIO

Rendering

MODEST MÚSORGKSI (orq. RAVEL)

Cuadros de una exposición

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FRANCISCO COLL director

ORQUESTA SINFÓNICA DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS 



  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h

V16
05/04/24

ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 3 en re menor

DIMA SLOBODENIOUK director

ABONO 
VIERNES 



  Teatro Colón / A Coruña    19.00h

  Casino Mugardés / Mugardos   19.00h

06/04/24
07/04/24

ORQUESTA 
INFANTIL  
OSG

UNA MÚSICA UNA IMAGEN 

FRANZ SCHUBERT
Walzer D 146, nº 16 y 20

Ecossaise D 42, nº 6 y D 529 nº 18 

Ländler D 366, nº 5 y 6

PATRICIO MARTY
Suite para orquesta de cuerdas

ORQUESTA INFANTIL DE LA OSG (Grupo Pizzicato)

ENRIQUE IGLESIAS, director

OTTORINO RESPIGHI
Danzas y arias antiguas

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Nocturno para violonchelo op. 19 nº 4

ROBERT SCHUMANN
Álbum de la juventud (selección)

ORQUESTA INFANTIL DE LA OSG (Grupo Arcos)

JORGE MONTES director

IRATI MÉNDEZ ARISTIZÁBAL violonche



  Palacio de la Ópera / A Coruña    20h

V17
12/04/24

JESSIE MONTGOMERY
Records from a Vanishing City

RICHARD STRAUSS
Cuatro últimos lieder

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 10 en mi menor, op. 93

CLAIRE BOOTH soprano

JONATHON HEYWARD director

ABONO 
VIERNES 
SÁBADO

S07
13/04/24




