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MOZART
Sinfonía num. 38 
en Re m ayor. KV. 
504, “ P raga"

S raro  e n c o n t r a r  un  m ús ico  que  no h a y a  tenido en cuenta .
directa  o  indirec taniente .  las ca rac te r is t ícas  del 
intérpre te  o  del piibitco al q ue  iban  des t inad as  sus o b ras .  Así 

!o hizo M ozar t ,  po r  e jem plo , en su Sin fon ía  de París,
to m án d o se  m uy  en serio los gus to s  del afic ionado  parisino, lo que
le rindió buen os  fru tos.  T a m p o c o  es un simple cap r ich o  el
adjetivo geográfico  con el q ue  hoy  co n o ce m o s  la Sinfonía K V .
504, pues son m u ch o s  y m uy  p ro fu nd os  los vínculos que
g u a rd a  con  la capital bohem ia .
T o d o  surgió  en los dias finales de 1786. c u a n d o  M o zar t  recibió
una invitación del conde  J o h a n n  T hu nn .  m iem bro  de la
logia m asón ica  “ P o r  la V erdad  y p o r  la U n ió n ” , pa ra  que asistiera
en P rag a  a u n a  represen tac ión  de Las bodas de Fígaro, que
se desarro lló  con un éxito d e sm esu rad o  el 17 de enero  de 1787,
Un am igo  del co m p os ito r .  F ra n z  X a v e r  N iem etschek .  nos
h a  d e jad o  un tes t im onio  escr ito  de excepción sobre un o s  días
felices que de  a lgu na  fo rm a  m itigaban  las recientes
a m a rg u ra s  vienesas. El en tu s ia sm o  del público  po r  la ópera
m o za r t ian a ,  p o r  las no vedades  a rm ó n ica s  que  conten ía ,  po r
sus atrev idos pasa jes  p a r a  in s tru m en tos  de  viento, no  conocía
limites. A parec ie ron  incluso reducc iones  de  a lgunos
fragm en tos  p a ra  peq ueñ as  fo rm ac ion es  cam erís t icas  y has ta
arreglos en fo rm a  de d a n z a  que  ca u sa ro n  im pac to  en las
clases popu la res .  M o z a r t  se vio fo rzad o  a d a r  un conc ie r to  en la
O p e ra  el 19 de enero , u n a  ac tu ac ión  que sup uso  uno  de los
acon tec im ien tos  sociales m ás  d ichosos  de  su carre ra .  Y  poco s
días d espués  e s t re n a b a  él m ism o u n a  o b ra  que  hab ía
te rm inado  en Viena sólo un m es an tes ,  la Sinfonia núm . 38 . La
p lu m a  de N ie tm esehek  nos a p o r ta  el ju ic io  coe tàneo : ” Las
sinfonías q ue  c o m p u so  p a ra  la ocas ión  son  v e rd ad eras  ob ras
m aes tra s  de m ús ica  in s trum en ta l ,  llenas de  so rp renden tes
m odulac iones ,  de un espíritu  vivo, fogoso, c e rc a n o  a lo sublime.
E sto  se aplica  en part icu la r  a  la g ran  Sinfonía en Re m ayor
(K . 504),  que sigue siendo u na  p ieza favorita  del público  de  P rag a ,
au n q u e  ya  la h ay a  e scu chad o  un cen te n a r  de veces*’. M úsica
p a ra  una c iudad  que vería n ace r  p o co s  meses después  Don
Giovanni. Y p a ra  una o rq u es ta  de un  altís imo nivel musical,
lo que explica en pa r te  las en o rm es  dif icultades de ejecución que
p resen ta  esta  ob ra .  N o  h ay  q ue  o lv idar  que  en las dos
últimas d écadas  del siglo X V II I  se p ro d u jo  un vuelco definitivo
en la c a p ac id ad  técnica de las o rq ues ta s .  M o z a r t  tenía el
instinto preciso p a ra  c a p ta r  las pos ib il idades de respues ta  de una
fo rm ación  sinfónica y p lan tear  sin tem ores  sus p rop ias
exigencias musicales. P e ro  no a c a b a n  ahí las conexiones de esta
sinfonía con la sociedad que ac la m ó  su estreno. S ab edo r  de
la popu la r idad  del Fígaro en P rag a ,  el m ús ico  eligió co m o  lem a
del pres to  final un  m otivo del segundo  a c to  de la ópera ,
con c re tam e n te  el de C h e ru b in o  c u a n d o  se decide a sa l ta r  po r  la
ven tan a  p a ra  n o  ser so rp rend ido  por  el conde. Es tam bién



notor ia  la similitud del prim er tem a  del allegro inicial con la 
o b e r tu ra  de Lo_flau(a màgica, cu r iosam e n le .  su  fu turo  g ran  
tr iunfo cn P raga .  Pero  lo q ue  màs co n je tu ras  ha  d esp e r tad o  es la 
división de la o b ra  en tres  m ovimientos ,  con la exclusión 
del hab itua l  “ m in ue t to ” . Se ha  llegado a especu lar  con  la 
s im bologia  m asón ica  del n ù m ero  tres, en la suposición  de 
q ue  M o zar t  p re tendía  env ia r  un  m ensa je  en clave a la logia de la 
c iudad  del M oldava. Quiiià s im plem ente  co n s id e ra ra  que 
no hab la  lugar  p a ra  un "m in u e t to "  después del grácil " a n d a n t e ” 
centrai. En ù lt im a ins tancia ,  hab r ia  q ue  rem it irse  al hecho 
incontestab le  de que  M o z a r t  elegia las fo rm as  n o  co m o  a rque t ipos  
inalterables, sino c o m o  medios que hab lan  de servir 
liclmcntc a sus p ro p ó s i to s  creativos.

JOSE
M ANUEL
BEREA
M anuscrito
1985

EN uno  de sus po em as .  Rilke l lamó a la m ús ica  " id iom a  
d o n d e  los id iom as a c a b a n ” . A cep ta r  la au to n o m ía  de 
la m ú s ica  c o m o  lenguaje  invalidaría  to d a  ten tac ión  de  reducir  

su d iscu rso  al á m b i to  de  la pa lab ra  escr ita .  D u d o  m ucho  
q ue  u n as  n o tas  au toc r í t icas  o ac la ra to r ia s ,  a m en ud o  oscilantes 
en tre  la je rg a  h erm ética  y la m etafísica  de mal gusto , puedan  
a m p a r a r  el derecho  a u n a  e scu ch a  libre y despre ju ic iada . El 
en fren tam ien to  con una  o b ra  n u ev a  tiene tan to  de aliciente 
co m o  de  riesgo, pero  entiendo  que  es misión del oyen te  decidir su 
m o d o  personal de a ce rcam ien to ,  al m argen  de cualquier 
acti tud d idác t ica  o tu te lar  po r  p a r te  del c reador .  D ejem os, pues, 
que  la m ús ica  hable  po r  si misma.

CAMILLE
SAINT-
SAËNS
C oncierto  para  
violín y orquesta  
núm. 3 en Si 
m enor, Op. 6 1

SI las Bodas m o z a r t ia n a s  ca u sa ro n  sensac ión  en la P ra g a  de 
1787. un Rossini a rd ien tem en te  defendido  por  S tendhal 
se erigía en rey de la ó p e ra  paris ina  en las p r im eras  d écadas  

del siglo X IX .  L os  pa lcos  de los tea t ros  e s taban  repletos de 
un público de nuevos ricos d ispuestos  a co dea rse  en el espec tácu lo  
con u n a  n ob leza  m edio  a rru inad a .  Un público, 
n a tu ra lm en te ,  clasista, en el que se fueron  c reand o  d o s  sec tores  
bien d iferenciados: el de los part ida r io s  de la melodia italiana 
y el de los defensores  de la tradic ión a lem ana .  T a m p o c o  los 
intelectuales pe rm anec ie ron  a jenos  a esos e s tados  de 
opinión. P ro n to  m an ifes ta ron  sus preferencias :  S and .  L am a r t in e
0  H u go ,  a  favor de B eethoven y la m úsica  a lem an a :  M usset, 
Balzac o  G au th ic r .  en pro  de los italianos. L a  fiebre operística  
llegó en segu ida  a los sa lones  de la capita l,  donde  un 
violinista español llam ado  Pab lo  S a ra sa te  t r iun faba  to cand o  
variac iones  sobre  las a r ia s  de m o d a .  E ra  S a rasa te  en tonces
un m a lab a r is ta  del a rco  que no d u d a b a  en de ja r  de lado to do  el 
reperto rio  c lás ico  en a ra s  de  un éxito  inm ediato. Según
1 larrie t Lies, “ tenía  el aire de  un  g ran  d u q u e ” . P ero  no  d u ra r ía  
m uch o  en su p e ra r  los lirnites asf ixiantes del salón  y hacer



am is tad  con ios p rincipales  o m po s i to res  de su en to rno ,  en tre  ellos 
Sa in t-Saëns .  q u e  le ded icó  dos conc ie r tos  y la ’’In t roducc ión  
y ron dó  c a p r ic h o so “'. ^
Es indudable  q ue  S a ra sa te  ofreció a S ain t-Saëns innum erab les  
conse jos  técn icos en el m o m en to  de escribir el C oncierto en 
Si menor. C asi puede suponerse  q u e  a p a d r in ó  Lccnicamente la 
o b ra  en la m ism a m ed ida  q ue  Jo ach im  lo h izo  con el 
Concierto  de Brahm s. A ún p o d em o s  hallar m ás  paralelism os en tre  
a m b a s  o b ra s ,  escr i ta s  con sólo dos a ñ o s  de diferencia. Los 
d os  t iem pos cen tra les  m u es tran  un aliento expresivo m u y  ce rcano ,  
p e ro  es bien sab ido  que la largu ísim a in t roducción  del oboe 
en B rah m s fue el principal o b s tácu lo  p a ra  que el a r ro gan te  
violinista n a v a r ro  inc luyera  en su r e p e n o r io  el concie r to  del 
ham burgués .  Ib a  m ás  con  la id iosincrasia  de S a ra sa te  la m o d e rad a  
a lte rnanc ia  que S a in t-S aëns  d a  a su cá lida  barca ro la .
N o  ob s tan te ,  a las acti tudes es tr ic tam en te  personales  h ab r ía  que  
a ñ ad ir  las reacc iones  colec tivas de to d o  un ambiente  
cultural . N o  se explicaría  si no  la fría aco g id a  que d ispensó  a 
Jo a ch im  el público  de Paris ,  cu a n d o  el v ir tuoso  g e rm a n o  
es trenó  la o b ra  de  B rahm s.
D e tod os  m odos ,  las relaciones del b inom io  autor-incérprete con 
sus aud ito r ios  no  pa recen  en este caso  ap ta s  p a ra  ser 
d e sp a c h a d a s  con  fáciles simplificaciones. P o r  un  lado, e s tá  c laro  
q u e  S a in t-S aëns  no c o m p u s o  el C oncierto opus 61 con el 
obje t ivo  de a r r a s t r a r  m ulti tudes a ba jo  costo. H izo  u na  o b ra  de 
un v ir tuosism o  conten ido ,  n a d a  exh ibicionista ,  un au tén t ico  
m odelo  de ro m an tic ism o  p u ro ,  sin ap en as  concesiones. Y a hab ia  
advert ido  R om ain  Rolland  en 1908 q ue  nadie  co m o  él hab ía  
sido tan  indiferente al favor  de las m asas  y de las minorías. P o r  
o t r a  parte ,  c u e s ta  im tan to  concil iar  la im agen  desm elenada  
y en d em o n ia d a  q ue  nos h a  llegado de S a ra s a te  con  el lirismo 
sincero  y d irec to  de esta  ob ra .  L a  sen tenc ia  de  P aderew sky  
(“ Sara.sate tenia  m ejor  voz , Jo a c h im  c a n ta b a  m e jo r” ) o los 
calificativos q u e  H anslick  ap l icaba  al español (“ corrección  
im pecab le '’, “ suav idad  e n c a n ta d o ra ” ) nos a y u d a n  a recons tru ir  
en la im ag inac ión  aquella  v e lada  del 2 de en e ro  de 1881. 
c u a n d o  un v ir tu oso  excéntrico  e imprevisible d a b a  vida a  uno  de 
los g ran des  co nc ie r tos  de violín de to d o  el R om antic ism o .

MAURICE
RAVEL
La valse

CU A N D O  a Ravel le asa l tó  la p r im era  idea de escribir un 
hom en a je  a  J o h a n n  S trau ss  en fo rm a  de vais , en 1906. 
hac ia  sólo siete a ñ o s  que hab ía  m u er to  el rey  de los salones 

v ieneses; su h e rm a n o  E d u a rd  le hab ia  su ced ido  al frente de 
la o rq u e s ta :  Emil W aldteufel ,  co n oc ido  c o m o  “ el S trauss  fran cés” , 
y C ari  M ichael Zíehrer.  a m b o s  sexagenar ios ,  seguían en 
plena ac tiv idad : fa l taba  un añ o  p a ra  q ue  O sca r  S trauss  diera  a la 
luz su Sueño  de un vals y c inco  p a ra  E¡ caballero de la 
roso, de R ichard  S trauss .  Sin e m b a rg o ,  el p ro y ec to  ta rd a r ía  trece 
añ o s  en hacerse  realidad, E n  1920. c u a n d o  e s tab a



te rm in an d o  la o rques iac ión  de la ob ra ,  Ravel se vio so rp rend ido  
p o r  su n o m b ra m ien to  c o m o  m iem bro  de la Legión de 
H o n o r ,  con deco rac ió n  a  la que renunc ió  inm edia lam enle .  Pero  
esa reacc ión  no le libró de la cri tica  á c id a  y feroz de un 
Frik Satie (“ L o  im portan te  no  es r e c h a z a r  la  L egión de H onor ,  
sino no  haberla  m erecido") ,  acusac ión  q ue  venia  a sum arse  
al an tüm p res io n ism o  i racu nd o  del G ru p o  de los Seis y de  Jean  
C o c teau ,  quien no  vaciló en l lam ar a Ravel “ maeslri llo  de 
im presion is tas” . A un Ravel q ue  a d m ira b a  las teorias de F.dgar 
Alian Poe  sob re  la crea t iv idad  art íst ica , en las que  ésta  se 
c if raba  en función de un  cálculo rac ional,  de un  paciente  trab a jo  
de labo ra to r io  q u e  en pa r te  nos devuelve a  la an tigua  
co ncepc ión  del a rte  c o m o  a r te sa n a d o ,  con  el consiguiente  
escep tic ism o em ocional.  Si la poé tica  s t r av in sk y an a  negaba  
de p lan o  la potencia lidad expres iva  de  la m úsica . Ravel se 
c o m e n ta b a  con  im p u g n a r  to d a  expres ión  de ca rá c te r  
sentimental . O tro s  e lem entos de ju ic io  p a r a  u n a  perspectiva  no 
im presion is ta  de  Ravel nos los dio René Berthelot en su 
estudio sobre  las afinidades entre  Ravel y V aléry , en el que. adem ás  
de lan za r  la tesis de un Ravel ca r tes iano ,  p resen tab a  al 
m úsico  y  al esc r i to r  c o m o  ar t is tas  ne tam en te  d iferenciados de  sus 
an tecesores .  D ebu ssy  y M al la rm é,  rcspectivam enie .
La valse surgió  de un  en ca rgo  de Serge Diaghilev, pero el 
co reóg ra fo  ruso  n o  deb ió  de en co n tra rse  co n  el ballet que 
esp e raba ,  a  ju z g a r  p o r  el hecho  de q ue  n u n c a  lo llevó a la escena. 
Pese a ese d esengaño .  Rave! m a n tu v o  su fe en el destino 
co reográfico  de su obra .  Y a  la no ta  explicativa que incluía la 
p a r l í lu ra  e r a  m uy  e locuente ,  de un descr ip tiv ism o poco  
m enos  q ue  p ic tór ico  q ue  casi sugería  un  c u a d ro  de D egas ,  con  las 
pare jas  de baile ad iv inadas  a través  de u n as  nubes 
im aginar ias  a las q ue  C o c teau  h ub ie ra  replicado gustoso  c o n  su 
panfle iar io  “ assez de  n u a g e s ' \  El p ro p io  au to r  había 
re t ro tra ido  la acc ión  a 1855. y la s i tuaba  en los salones imperiales 
vieneses. D e sc a r ta d a  to d a  veleidad sent im enta l ,  lo que pu d o  
h ab e r  s ido un óleo im presion is ta  a c a b ó  convir t iéndose  en  una  
fotografia  h is tó r ica  de u n a  época  y de su m úsica , una 
in s ta n tá n e a  a la que  se le añ ad ir ía  un  cierto desenfoque  cultural 
que d e sv ir tua ra  el original en el g rado  deseado . Ese J o h a n n  
S trau ss  q u e  presen tim os a  c a d a  m o m e n to  en L a  valse será, a la 
postre ,  ta n  u tóp ico  c o m o  el H ay d n  de la Sin fon ía  clásica  
de P rokofiev  o el Pergolesi de la Puícineíia  de  S travinsky. Viena 
se iba a llam ar esta  o b ra ,  una  Viena d ec im o nó n ica  idealizada 
por  u na  lente ravel iana  tan  fría c o m o  espléndida.

J O S á  M A N U E L  BERIZA



JUAN
PABLO
IZQUIERDO

Ju an  P ablo  Izquierdo  nació  en S an tiago  de Chile  cn 1935. D espués  
de g rad u a rse  en com pos ic ión  en la U nivers idad de Chile, 
con tinuó  los estud ios de dirección con  H crm an ti  Scherchen  en 
G ra v e sa n o  (SuÍ7a). F.n 1961 fue n o m b ra d o  d irec to r  de 
m úsica  del D e p a r ta m e n to  de M úsica  de la U n i \e r s id a d  C ató l ica  
de San tiago ,  do nd e  organi/.ó  y dir igió ó[ieras y conciertos 
deil icados especia lm ente  a la m úsica  c o n tem p o rán ea .  P o r  este 
t rab a io  se le concedió  en 196*2 el P rem io  N aciona l de 
C rit ica .  D esde en tonces  apa rece  regu la rm en te  com o  d irec to r  
inv i tado  de  las O rq ues ta s  N ac iona l Sinfónica y de la 
F ila rm ón ica  de  Chile.
Hn 1966 se le o to rg ó  el prim er p rem io  en el co n cu rso  Dimitri 
M ctropou lus  p a ra  d irec tores  en N u ev a  Y ork , y fue d irec to r  
a d ju n to  de L eo nard  Berstein, d irec to r  de  la l- 'ilarmónica 
de N ueva York.
D u ra n te  el p e n o d o  1967-69 fue el d irec to r  resitlenie p a ra  ó[>era y 
conc ie r tos  en la U nivers idad  de Indiana.
Ademíts del reper to r io  tradic ional,  ha dirigido varios leslivales lIc 
m úsica co n te m p o rá n e a  en S an tiago  de Chile. V arsovia.
.lerusalén. Berlin. Ind iana .  F rankfu rt . . .  H a  tenido una carre ra  
in ternacional,  apa rec ien d o  regu la rm en te  con  o rques tas  
im po rtan tes  cn F u ro p a .  los E s tados  L^nidos y A m érica  de! Sur. 
ta les c o m o  la F ila rm ónica  de N ueva York, la O rq ues ta  de 
la R esidencia  de La H aya .  O rq ues ta  de la R ad io  de l lan ib u rg o .  
O rq ues ta  Sinfónica de Viena. S infónica de  B udapest.  R ad io  
de F rankfu r t .  Sinfónica de B uenos Aires. Berlin Oriental 

Brasil, entre  cetras.

SILVIA 
MARCOVICI

Q£
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Silvia Marcovici nació  en R u m an ia  en 1952. y estudió  en los 
C o n se rv a to r io s  de  B acau  y Bucarest ,  con  Stefan  Gheorghiii.
A  los qu ince  años  deb u tó  con la Residentie  O rches t ra  de La 
H a y a ,  a los dieciesiete g an ó  el prim er p rem io  del C o n c u rso  
In ternacional M arguerite  I.ong Ja c q u e s  T h ib au d  en Paris . y al 
a ñ o  siguiente, el C o n c u rso  G eorges E nescu  en Bucarest.
D espués de esta  v ictoria en su pais . la Lonilon  S ym p h o n y  
O rch es t ra  la invitó al Royal Festival Hall de Londres .  Tenia  
só lo  diecinueve años  y su d ebu t cn Ing la te r ra  fue sensacional,  
s iendo  invitada inm ed ia tam en te  por Leopoid  Stokowski 
para  ser su solista en el conc ie r to  cn ce lebración de su noven ta  
c u m p le añ o s  y scsent?  años  de su p r im er  conc ie r to  con esta 
o rques ta .  Lí con.cierto fue g ra b a d o  en d irec to  por  la D L C C A .
En 1976 em igró  a Israel con su familia. A h o ra  vive en A lem ania , 
y está  c a sa d a  con el co n ce r t ino  de la O rq u es ta  de R ad io  
F rankfurt ,  y tiene d os  hijos de co r ta  edad.
Silvia Marcovici es u n a  violinista m uv  p o p u la r  entre  la m avo r ia  
de d irec tores  y o rq u es ta s  cn Lodo el m im do. H a  dado  
c im cicrtos  con  la F ila rm ónica  de N ueva York con Z ub in  Melila.



con la de iMladcIfia con O rm a n d v .  la de W ash ing ton  con 
R ostropov ich ,  la de C h icago  co n  H atiink  y la de Pit tsburgh con  
A ndró  Prcvin. T am b ién  a c tu ó  con la Sinfónica de C leveland 
y en m u ch os  fesiívales. co m o  los de Ravinia. H o llyw oo d  Bowl. 
M ea d o w b ro o k  y S a ra tog a .  En E u ro p a  a c tú a  en los centros 
musicales m ás  im portan tes ,  co m o  Londres .  Bruselas, A m ste rd am . 
Paris. M adr id .  Milán. M unich . Berlín y Vicna.
En nu m eross  ocas iones  ha sido solista con  la F i la rm ó n ica  de 
Israel con su ti tular. Zubín  M ehta . t an to  en Israel c o m o  en 
giras po r  el extranjero . H a  d a d o  co nc ie r to s  en A m érica  del S u r  y 
en Sudáfr ica .  y en esta  tem p o rad a  h a rá  su te rcera  gira al 
Jap ón .  T am bién  ac tu a rá  en E s ta d o s  U nidos. Ingla terra .  Italia. 
E spaña .  Bélgica. Suiza. E scan d inav ia  y Alemania.
A p a r te  del C o n c ie r to  de G la zu n o v  con  S tokow ski y la Sinfónica 
de Londres,  tam bién  tiene g ra b a d a  la in tegral de “ S on a ta s  
para  violín y p ian o ” , de Beethoven, c o n  Valentine G heorgh iu .  
para  la Electrecord.
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ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
D irec to r  ti tu lar  O N E :

JE SÚ S  L Ó P E Z  C O B O S

Principal d ircc lo r  inv i tado  O N E :

M A X ÍM IA N O  V A L D É S

D irec to r  a s is ten te  O N E :
L U IS  A G U Í R R E  C O L Ó N  

C o n  el pa troc in io  de la F u n d a c ió n  B an co  Exterior

V iolínes prim eros

V ic to r  M a r t ín  J im énez  
(concertino)
F ra n c is c o  R o m o  C a m p u z a n o  
(concertino)
Jesús  C u e rv o  Pérez  
(solista)
W lad im ire  M a r t ín  D iaz  
(solista)
Je s ú s  A . L eó n  M arc o s  
(ayuda de solista)
G reg o r io  Á lv a rez  Blarico 
E d u a rd o  C a rp in te ro  G allego  
R o b e r to  C u e s ta  J a m a r  
M.^ Victoria  F e rn á n d e z  

Benitez 
M an u e l  Guillén N a v a r ro  
R o s a  L uz  M o re n o  A par ic io  
M a n u e l  M orillo  R o m e ro  
Miguel N a t iv id ad  A ra m b u r u  
E len a  N iev a  G ó m e z  
R afael O c h a n d ia n o  

E chen au s ia  
J u a n  S a n a b ra s  B a g a d a
* Gilíes M ic h a u d

V iolines segundos

Jav ie r  G o ic o e c h e a  G on i 
(solista)
R u b én  A n tó n  M a n c h a d o  
(solisía)
F ra n c i s c o  M a r t ín  D íaz  
(ayuda  de solista)
Ism ael A r a  S ánch ez

P ascu a l  C a r c h a n o  C a r r e r a s  
Luis C a ñ e te  M ar t in ez  
T o m á s  Degeneffe  Sánchez  
Isabel F e rn á n d e z  Z u r b a n o  
Pilar  de la G u e r r a  de  la P az  
Luis M a ñ e ro  M ed in a  
A m a d o r  M á rq u e z  Gil 
Jo sé  M . V alverde  Sepú lveda  
A lfonso  O rd ie res  R o jo
* K aren  Leach

V iolas

Pilar W estc rm e íe r  de la  P a z  
(solista)
Emilio N a v id a d  A rce  
(solista)
M.'* A n to n ia  A lo n so  

G o n zá lez  
(ayuda de solista)
C a r lo s  A n tó n  Morcillo  
Virginia A paric io  P a lac ios  
Jo rg e  D o r re g o  R o b led o  
D olores  Egea M artinez  
A rg im iro  P érez  C o b a s  
P ab lo  Riviere G ó m e z  
C a r lo s  V á z q u e z  R o dr ígu ez
* Alison C h. Balmforth

V ioloncellos________________

A lv a ro  Q uin tan i l la  K y b u rz  
(solista)
S a lvad o r  E scrig  Peris 
(solista)
Jo sé  M.® M a ñ e r o  M edina  
(ayuda de solista)

Belén A guirre  F e rn á n d e z  
Vicente C cba l lo s  G ó m e z  
Jo sé  C lem en te  S e rrano  
V icente  E sp in o sa  C a r r e r o  
A n to n io  S a n ta n a  O jed a
* M a r ia n a  C o re s  G o m c n d io
* A d a m  H u n te r
* Evelin R o sen har t
* Michiel S t ru yk e  van Bergen
* Ju rg en  V a n  Win

C en trá b a o s

M á x im o  F a r iñ a  H e rn á n d e z  
(solista)
Eladio  P iñ e ro  S án chez  
(solista)
Emilio M ara v e l la  Sese 
(ayuda de solista)
P ascu a l  G a b a n e s  H e rre ro  
M a r ia n o  C le m en te  S e rran o  
A n to n io  C .  G a r c ía  A ra q u e  
M iguel A . G o nzá lez  

C o r r e d e r a  
Jo sé  Ju l io  R o dr ígu ez  Jo rg e
* M an u e l  R o b les  R a m o s
* Je s ú s  E sp in o sa  V arg as

Arpas________________________

Á ngeles  D o m ín g u ez  G a rc ía  
(solista)
N u r ia  L lopis A re n y

Piano

F ra n c i s c o  C o ro s to la  P ica b e a  
(solista)



ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
F lautas
A n to n io  A r ia s -G a g o  del 

M olino  
(^solista)
J u a n a  G uillem  Piqueras  
(solista)
Jo s é  Oliver Bisbai 
(flautín)
A n d ré s  C a r re r e s  L ó pez  
Jo sé  Só to r res  Ju a n

O boes

S a lv ad o r  T u d e la  C o r té s  
(solista)
R afae l T a m a r i t  T o r r e m o c h a  
(solista)
Á ngel Beriain G a r r id o  
(corno inglés)
Vicente S an ch ís  F a u s
* R n m ó n  P u ch ad es  M arcilla

C larinetes

V icente  P e ñ a r r o c h a  A gusti  
(solista)
Jo s é  A. T o m á s  Pérez  
(solista)
M o d es to  E sc r ib an o  

F e rn á n d e z  
(clarinete bajo)
Jo sé  F ra n c is c o  L lava ta  

Ib áñ ez  
(clarinete en M i bemol) 
E nrique  P érez  P iquer

F agotes

Mai^uel A lo n so  M ar t in ez  
(solista)
E nrique  A b a rg u e s  M o rá n  
(solista)
Miguel A lco ce r  C o s in  
Jo sé  Miguel R odil la  Castillo.

T rom pas

Miguel A. C o lm en ero  
G a r r id o  

(solista)
F ra n c is c o  B u rg u e ra  M u ñ o z  
(solista)
A n to n io  C o lm e n e ro  G a rr id o  
S a lv ad o r  N a v a r r o  M ar t in ez  
Jo sé  E nrique  Roseli Esterelles 
S a lv ad o r  R u iz  CoH

Trom petas

Jo sé  O rti  S oriano  
(solista)
A n ton io  Á vila  C arbona ii  
(solista)
T o m á s  P a lo m in o  G a rc ia  
(ayuda de solista)
Vicente M ar t in ez  A n d rés  
Vicente T o r re s  C aste l lano

T rom bones

E nrique  F e r r a n d o  Sastre  
(solista)

Inspector  jefe O N  E: 
VICENTE ESPINOSA C A R R ER O

Jo s é  C henoll  H e rn á n d e z  
(ayuda de solista)
D anie l  G onzá lez -M ellado  

M a r ru e d o  
(trom bón bajo)
Rogelio  Ig u a lad a  A ra g ó n

Tuba

Miguel N a v a r ro  C arbo ne ll  

Percusión

Ju l io  M a g ro  D o m in g u e z  
(solista)
E n riqu e  L láce r  Soler 
(solista)
E d u a rd o  S á n c h e z  A r ro y o  
(ayuda de solista)
Félix C a s t r o  V ázq uez
* Pascua l O sa  Mariinez

A rchivo___________________

Servilio G ó m e z  M a r t in

A visador

F ra n c is c o  O s u n a  M o y a n o  

A uxiliares

Jo sé  M énd ez  B errocal 
J u a n  R o d r ig u e z  L ópez  
Rogelio  M o y a  S e rrano

* C o n ir a t a d o s  p o r  la  O N E .

( F l .  O R D P N '  n r .  l . A  L I S T A  KS A l . F A B K T I C O .  Y A  Q U F  I .A  C O l  O r A C I O N  F.N I O S  A T R I I T S  F S  R O T A T I V A . »
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ORQUESTA Y CORO NACIONALES
DE ESPAÑA

TEMPORADA 1985-1986

PROXIMOS CONCIERTOS
ABONO A

16. 31 ENERO
1, 2 FEB R ER O  1986
Viernes y Strau&s 
sábado, 19.00 h. Tchaikovsky 
Domingo, 1130  h.

Debussy
Ravel

Director: JEA N  FOURN ET
Solista; SALVATORE ACCARDO, vwlin
Don Juan
Concierto en Re mayor, Op. 35 
(para violin y orquesta)
Preludio a  la siesta de un fauno 
“Daphnis et Chloè", "suite" núm. 2

ABONO LIBRE

17. 7, 8, 9
FEB RERO  1986

M ozart
Gendiwin
Bartók

ORQ U ESTA  FILARM ÓNICA D E LONDRES 
Director: M ICH A EL TILSO N -TH O M A S 
Solista: M ICH A EL TILSO N -TH O M A S, piano
Sinfonía núm. 35, en Re mayor, K. 385
Rapsodia núm. 2
Concierto para orquesta, Sz 116

ABONO B

18. 14, 15, 16
FEB RERO  1986

Stravinsky
M ontsalvatge

Reger

Director: SALV ADOR MAS 
Solista: ÁNGELES RENTERÍA, piano
Suite núm. 1, para pequeña orquesta 
Concierto breve 
{para piano y orquesta)
Variaciones y Fuga sobre un tema de 
Mozart, Op. 132a

ABONO A
19. 21.22,23

FEB RER O  1986
Rachmaninoff

Director: SERGIU COM ISSIONA 
Solista; BELLA DAVIDOVICH, piano
Concierto núm. l. en Fa sostenido
menor, Op. I
(para piano y orquesta)
Sinfonia núm. 2, en Mi menor, Op. 27

Taquilla: Carlos III, s/n .
Horario:
Lunes de 17.00 h. a 19.00 h.
Manes a viernes de 10.00 h. a 17.00 h.
Sábado de 11.00 h. a 13.00 h.
Domingos de 10.30 h. a 12.00 h.
Las localidades disponibles para los conciertos 
nes, sábados y dom ingos se pondrán  a la 
partir del miércolts anterior a cada concierto.

P recios localidades: 600,400,300,250 y 50 pts.. domingos. 
L500, LOOO, 900, 600, 400 y 50 pts.. viernes.
1.300, 900, 700, 500, 400, 350 y 50 pts., sábados.
450, 300, 200, 150 y 50 pts., martes.
Estudiantes: 50 pLs.
Las en trad as no vendidas a lo largo de la sem a- 

de vier* na se pondrán a la venta una ho ra  antes de cada concierto, 
venta a In fo rm a c ió n : De lunes a v iernes de 10 .00 h. a 

14.00 h, y de 16.30 h. a 20.00 h. Teléfono 248 14 05.



VIII CICLO DE MUSICA
DE CAMARA Y POLIFONIA

TEM PO RAD A 1985-1986

PROXIMOS CONCIERTOS
A B O N O  E

15.
28 de EN ERO  
19.30 h.

TO M A S TISCHA UER, violín 
BARBARA C IV ll TA, piano
Obras de Eccles, Schumann, Glinka, Milhaud, KodaJy, Enesco

A B O N O C

16.
4 de FEB RERO  
19.30 h.

LO RAND FENYVES, violin
Obras de Haendel, Brahm.«;, Bartók, Rave!

A B O N O  C

17.
11 de  FEBRERO 
19.30 h.

EULALIA SO LÉ, piano
Obras de Schubert, Schumann

A B O N O D

18.
18 de FEB RERO  
19.30 b.

O RQ U ESTA  DE CÁM ARA ESPAÑO LA 
D irector concertino: VÍCTOR M ARTÍN 
Solista: TSUY OSHI TSUTSUM I, violoncello
Obras de Haendel, Haydn. Schubert, Vivaldi. Gorelli

A B O N O E

19.
25 de FEBRERO 
1 930  h.

C O R O  N A Q O N A L  D E ESPAÑA 
D irec to r M AXIM IA NO VALDÉS
Obras de Brahms, Liszt

A B O N O C

2 0 .
4 de M A RZO 
19.30 h.

ENRIQUE C O R REA , violonceUo 
MARY RUIZ CASAUX, piano 
Obras de Chopin. Casado, Villalobos

Taaiülla: Carlos III, s/n . Precios localidades: 600,400,300,250 y 50 pls., domingos. 
H o ^ o :  1.500, 1.000^ 900^ 600. 4ÍD0 v 50 gis., viernes.
Lunes de 17.00 h. a 19.00 h. 1.300^ 900^ 700,500,400, 350 y 50 pts., sábados.
Martes a viernes de 10.00 h. a 17.00 h. 450, j OO, 200. y 50 pts., martes.
Sábado de 11.00 h. a 13.00 h. Estudiantes: 50 pts.
Domingos de 10.30 b-a 12.00 h. Las en trad as no vendidas a lo  la rco  de la sem a- 
Las localidades disponibles para los conciertos de vicr- na se pondrán a la venta una hora antes de cada concierto, 
nes, sábados v dom ineos se pondrán a la venta a In fo rm a c ió n : D e lunes a v iernes de 10 .00 h. a 
partir det miércoles anterior a cada concierto. 14.00 h. y de 16.30 h. a 20.00 h. Teléfono 248 14 05.
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