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Zarzuela en tres actos

Música de franCisCo asenJo barbieri

Libro de franCisCo CaMPodón,
basado en el texto de l’éclair de eugène de Planard 

y henri saint-georges 

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela, el 15 de Octubre de 1857
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 enriqueta yolanda auyanet

 clara ana María sánCheZ

 leÓN José luis sola

 Jorge lorenZo MonCloa

 

Dirección musical
José Miguel rodilla

orquesta de la CoMunidad 
de Madrid

Titular del Teatro de la Zarzuela

Coro del teatro de la ZarZuela
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El Relámpago
vuelve a La Zarzuela

Gerardo Fernández San Emeterio

La zarzuela que hoy recuperamos se estrenó el 17 de octubre de 1857 en este mismo 
teatro, a partir de L’éclair, opéra-comique de Fromental Halévy, sobre texto de Eugéne 
de Plannard y Henri Saint-Georges. El éxito del original dio lugar, incluso, a paráfrasis 
como la Fantaisie brillante pour piano sur des motifs de «L’éclair» de Halévy, de C. Neustedt 
y que publicó Henry Lemoine en torno a 1875, o el nocturne que sobre una de las 
romanzas sacaba en fechas cercanas Joseph Ascher, en una colección de piezas para 
aficionados de la misma editorial. Es decir: piezas para el gran público compuestas 
cincuenta años después del estreno. Como tantas veces en aquellos años, los autores de 
la zarzuela buscaron su inspiración en un modelo francés avalado por el éxito.
La frecuencia con que el teatro español recurría a la inspiración extranjera venía siendo 
tema de debate constante desde el siglo XVIII. Ya en los años cuarenta del XIX, tras una 
primera etapa de zarzuela costumbrista, de ambientación preferentemente andaluza, 
los autores se abren a la imitación de los modelos de la opéra-comique francesa buscan-
do en ella nuevos caminos. Esta imitación se plasma a veces en obras originales, pero 
con frecuencia acude a adaptar obras ya conocidas que se adaptaban de forma similar 
a los requisitos que en 1836 había propuesto Larra para las traducciones: «traducir 
bien una comedia es adoptar una idea y un plan ajenos que estén en relación con 
las costumbres del país a que se traduce, y expresarlos y dialogarlos como si se 
escribiera originalmente».1

De esta manera, no sólo se adaptaba el texto, sino también se componía de nuevo la 
música de forma que sirviese al público al que iba destinada. el relámpago va a ser 
muestra clara de esta forma de hacer teatro.
Aunque, como hemos de ver, su argumento no acabó de convencer, el éxito de su músi-
ca fue indudable y la llevó a permanecer durante años en los escenarios. el relámpago 
se ambientaba en Cuba y aprovechaba una trama de carácter romántico para introducir 
en la zarzuela (quizás por primera vez) el ambiente caribeño en el habla de los esclavos 
negros («Vino hemanita / de señorita / los mismo que ella, / bonita, bonita», nos dicen 
al comienzo) y en la imitación, como cierre, de lo que entonces se llamaba «tango» o 
«americana» y hoy conocemos generalmente como «habanera».� Además, fue siempre 
uno de los títulos que Barbieri destacaba dentro de su producción, detalle que bastaría 
por sí solo para justificar esta recuperación. 
Por todo ello, aquí tenemos de nuevo el relámpago.

1. Mariano José de Larra, «Teatro. De las traducciones», El Español. Diario de las Doctrinas y
de los Intereses Sociales, n.º 132, 11-III-1836, p. [3].
2. En estos conciertos, no se interpretará este tango final.
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un estreno aCCidentado

Con el relámpago, nos retrotraemos a la temporada 1857-1858, segunda de existencia 
de este Teatro de la Zarzuela. Tras una primera temporada de éxitos, la compañía se 
había deshecho, con la retirada de las tiples Carolina Di Franco y Adelaida Latorre, y la 
temporada nueva se iniciaba con unas representaciones teatrales a cargo de la célebre 
actriz Adelaide Ristori, traída de París por Gaztambide. Tras ella, una compañía de poca 
experiencia (las dos tiples cantaban por primera vez una obra nueva) acometía el título 
que nos ocupa.
Tal vez por ello, su plantilla no era la más frecuente (dos tiples, dos tenores y coro mascu-
lino), el espactáculo era escaso, uno solo el decorado… Sin embargo, el argumento ya era 
conocido en España y había sido aplaudido en los escenarios madrileños, dado que Ventura 
de la Vega había traducido la ópera en forma de comedia y la había estrenado en 1849 con 
el título de Fuego del cielo, tomado de una frase del arranque del segundo acto de L’éclair.
No escapó este detalle a la crítica y así, Nemesio Fernández Cuesta, en La américa, señala-
ba que la zarzuela estaba basada «en la comedia Fuego del cielo, que a su vez es arreglo del 
francés» y días más tarde, destacaba que el pensamiento original de la obra «sabe Dios a 
quién pertenece».
Partiendo del original, pero teniendo en cuenta la traducción de De la Vega, como vio 
el crítico y demuestra el cotejo de los textos, Camprodón trasladó la acción de Boston a 
Matanzas (Cuba) y añadió unos coros de esclavos que, al modo del coro griego, comenta-
sen la acción y dialogasen con los personajes. De este modo se informaba al público de sucesos 
que en el original se cuentan unos a otros los cuatro personajes, se introducía un elemento de 
variedad y se permitía a Barbieri cerrar los actos con números más cercanos al concertante 
(compuestos con singular maestría) que al simple cuarteto empleado por Halévy.
La presencia de estos elementos caribeños dio lugar a un suceso que recogió La iberia 
el mismo día del estreno, bajo el título de «Justa reclamación»: la queja que el escritor 
aragonés Manuel Agustín Príncipe hacía a la empresa de La Zarzuela para que no se ejecu-
taran los coros, ni «la imitación del tango americano» que se anunciaban como novedad, 
pues «lo había verificado él en la zarzuela que escribió bajo el título de La lavandera del 
Manzanares y que llevó a principios de año a la misma empresa de este teatro, habiéndose 
quedado el señor Salas con el original, que sabemos devolvió al autor, aunque sin decirle 
si su obra estaba admitida o desechada». Príncipe amenazaba con ir a los tribunales y 
el crítico Juan de la Rosa, aunque suspende el juicio hasta ver la obra, sí admite haber 
asistido a la lectura de La lavandera del Manzanares y conocer, por lo tanto, la existencia de 
tales coros y tango.
También La españa del 18 de octubre se hace eco, con menos detalle, de la reclamación 
de Príncipe, pero no debió de materializarse la amenaza, pues sabemos que sólo el poco 
éxito de Fernández, el tenor cómico, hizo detener las representaciones y los coros no 
parecen haber desaparecido en ningún caso. De hecho, el mismo diario La españa destaca 
el �3 de octubre que en La Zarzuela «vuelve a relanpaguear» (sic), refiriéndose a la reanu-
dación de las representaciones con Salces como sustituto de Fernández tras unos días sin 
función en los que Barbieri le buscó sustituto.
El incidente parece indicar que los coros y la ambientación americana suponían una nove-
dad con la que se esperaba captar la atención del público, como en efecto sucedió y como 
demuestran los anuncios del Diario de avisos de un mes más tarde en el que se advierte de 
la próxima aparición de un arreglo para piano del «aplaudido coro de negritos».
Sin embargo, tras el estreno, la crítica de La iberia —que había quedado en suspenso hasta 
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comprobar si la afirmación de Príncipe era cierta— es demoledora: «el argumento de 
esta zarzuela, arreglada del francés por el señor Camprodón, no ofrece interés alguno». 
Tras un resumen burlesco del mismo, se extiende el crítico señalando que «a no haber 
echado mano de los negros, escribiendo coros y tangos, su obra hubiera fracasado por 
completo». Más adelante reconoce que «la música de el relámpago es infinitamente 
superior al libreto».
Del mismo modo, en el Clamor Público, N. R. de Losada señala que el libreto «gustó poco, 
pero la música agradó algo, debiéndose la salvación de la zarzuela a varios coros de negros 
que fueron aplaudidos y se repitieron a instancias del público».
A pesar del argumento, la obra se mantuvo en las tablas: antes de fin de año, se había 
estrenado ya, al menos, en Granada y Zaragoza, y sabemos que dos años más tarde se 
representaba en La Habana, incluso que se llevó de gira por los Estados Unidos.

la insPiraCión. la CoMParaCión Con L’écLair

En cuanto a la obra original, es una ópera en tres actos, basada en una novela —tal vez 
un cuento— de Hermance Lesguillon (181�-188�), escritora francesa de obra marcada 
por una fuerte religiosidad. El argumento presenta un caso más moral que sentimental 
y en el que la renuncia y el sacrificio se ponen o se intentan poner por encima del amor, 
inherente a casi toda trama teatral.
La ópera se había estrenado en París el 16 de diciembre de 1835, mismo año del mayor 
éxito del compositor: La Juive. Esta ópera es prototipo de la grand opéra, completamente 
opuesta a la que nos ocupa: sólo cuatro personajes, sin coro, en decorados interiores 
y contemporáneos, una drama interior, de amores intensos y profundas decepciones, de 
renuncias y sacrificios recompensados por la generosidad de los demás. Algo tan hondamen-
te romántico, en la tradición de la comédie larmoyante y la opera semiseria dieciochescas, que 
casi deja escapar una leve ironía en su final: no hacía falta tanto para lograr la felicidad.
el relámpago, por su parte, se estrena cuando se ha pasado de la primera etapa de la zar-
zuela romántica, la andalucista, hacia un tipo de espectáculo más sofisticado, inspirado 
en los modelos ítalo-franceses que se ven constantemente modificados con referencias al 
mundo español (hispano en este caso), como la inclusión de elementos pintorescos (el 
habla de los negros, las seguidillas, el tango-habanera con que se cierra la obra), con ello 
se tiende un puente desde la ópera cómica hacia la zarzuela de carácter popular de los 
años anteriores. Como ya estudió Celsa Alonso, la búsqueda de una ambientación localis-
ta se llevaba a cabo frecuentemente a partir de la canción lírica o doméstica, como forma 
de ambientación sonora, de «traducción» de un ambiente francés a un español o, en el 
caso que nos ocupa, hispano y en este caso no puede estar más claro el deseo de hacerlo 
así, dado que el añadido del número final, esa habanera que canta el coro al unísono (tan 
vez sólo los tenores, dada la tesitura) se aparta por completo del cierre de L’éclair, con los 
cuatro protagonistas celebrando sus bodas, y llevaba al auditorio al ámbito de la música 
de salón. Este tipo de adaptación musical supone un elemento integrador, cosmopolita 
si se quiere, que encontrará expresión más clara todavía en entre mi mujer y el negro, tam-
bién de Barbieri, de 1859 y con texto de Olona, ambientada en Nueva Orleáns y donde 
la presencia de personajes españoles, mexicanos, cubanos y estadounidenses va a hacer 
«verosímil» la inclusión de músicas de diferente origen.
La adaptación es buena prueba del eclecticismo que caracterizaba a argumentos y 
ambientaciones en la zarzuela desde sus orígenes decimonónicos. Este argumento, toma-
do de una novela, en el que una situación profundamente emocional —un desengaño 
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amoroso provocado por alguien que se confunde y que no sólo corresponde a la desen-
gañada, sino que detesta haberle hecho daño— sirve para mostrar diferentes estados de 
ánimo y pasiones; se convierte, en realidad, en una excusa para que el compositor luzca 
su maestría. No es de extrañar que el argumento interesara poco a la crítica: en realidad, 
era lo de menos.
Finalmente, en la partitura, que es lo que hoy nos reúne aquí, Barbieri va a llevar a cabo 
una agrupación de números similar a la de L’éclair. La ópera francesa consta de obertura y 
once números, siete de ellos formados por varias secciones (air et trio, scéne et trio o, sobre 
todo, el final del segundo acto: air, duo, récit et romance y scéne) y Barbieri mantiene casi la 
misma disposición, aunque los coros introducen modificaciones, tanto al pasar a formar 
parte de los números de conjunto, como al cerrar la obra con el tango. Por su parte, la 
hermosa obertura de Halévy se sustituye por una amplia introducción instrumental al 
primero de los coros, con ritmos que indican ya la ambientación ultramarina.
Llaman la atención, por su implicación en la partitura, detalles como la desaparición 
del arpa de Eolo situada en una ventana en el acto segundo. En L’éclair, al comienzo del 
acto, Henriette y Mme. Darbel (que corresponden a Enriqueta y Clara en el relámpago) 
hablan sobre ella: su sonido, debido al roce azaroso del viento en las cuerdas, servía con 
frecuencia de presagio en la literatura romántica alemana —basta recordar el poema de 
Eduard Mörike an eine aeolsharfe, que dio lugar a los lieder de Brahms y Wolf del mismo 
título— y como tal ha decidido Henriette usarlo, medio en broma, medio en serio, 
ante su creciente enamoramiento de Lionel (aquí León). Sin embargo, la alusión que era 
actualidad en el París de 1835, no tenía por qué serlo en el Madrid de 1857, cuando, 
además, las actitudes «románticas» llevaban ya varios años recibiendo burlas desde los 
mismos escenarios en los que se representaban. Por ello, tal vez, decidiera Camprodón 
sustituirla por la invocación a la Luna de la romanza de Enriqueta («¡Con qué mortal 
violencia...! / Astro de los amantes») en la que la joven quiere ver si su amor será feliz 
o no y, como en el caso de las dos melodías del arpa de Eolo, la alternancia de nubes y 
claros hará cambiar su estado de ánimo.
Junto a los coros, otra novedad de el relámpago respecto de L’éclair está en los hablados 
sobre la música a cargo de Jorge, el tenor cómico, con los que sustituye a las escenas 
cantadas equivalentes en la ópera francesa. Entre ellos se intercala otro de los coros: 
mientras Jorge duerme, los esclavos (que han entrado en escena a ritmo de habanera en 
la orquesta) ven el naufragio y acuden a salvar al náufrago. El momento en que Jorge 
despierta y su miedo, en parte hablada, hacen más cómico aún al personaje.
En cuanto a la escena de la lección de canto en el acto segundo, su adaptación nos devuelve 
al ámbito de la «traducción musical». En L’éclair, la acción de este acto transcurre en una 
sala de música, en tanto que en el relámpago, no nos movemos del porche de la hacienda, de 
modo que la lección de canto en la que Lionel enseña a Henriette, al piano, un aire proven-
zal que les sirve de excusa para declararse su amor, se transforma, dentro de las que sabemos 
costumbres de la burguesía española —cubana incluida en aquel momento—, en el canto a 
dúo de unas seguidillas acompañadas de la guitarra, a la que imita la cuerda en pizzicato.
Hasta aquí este breve comentario y pasemos ahora a escuchar la música de el relámpago.
Con este concierto recuperaremos un título que enlazó la opéra-comique con los ritmos 
antillanos desde la zarzuela de la época isabelina.
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1� Argumento

Argumento

PriMera Parte

Primer acto
En una hacienda de las cercanías de Matanzas 
(Cuba) Enriqueta, recibe la visita de su hermana, 
la viuda Clara, habituada a la vida social y a sus 
encantos, mientras que la primera prefiere la 
vida tranquila del campo. Por decisión del tío 
de las jóvenes, propietario de la hacienda que 
no llega a aparecer en escena, una de las dos 
debe casarse con su primo Jorge, estudiante en 
Santiago de Compostela que está a punto de 
llegar. Éste resulta ser un personaje petulante y 
engreído que hace reír a las dos hermanas.

Poco después, cuando Jorge está ya solo, aparece 
León, oficial de un barco anclado en las cerca-
nías, que está dando un paseo por la hacienda. 
Tras charlar con Jorge, vuelve a su barco, pues 
se avecina una tormenta. Cuando ya está en la 
playa, un rayo le ciega y los demás personajes lo 
acogen en su casa.

segunda Parte

Segundo acto
Como el invisible tío es oculista, y de renombre, 
León es operado y recibe durante su convale-
cencia los cuidados de Enriqueta; entre ambos 
jóvenes empieza a surgir el amor. Clara recibe 
las confidencias de su hermana y, para animar-
la, la viuda juega a suplantarla con León, que 
reconoce que ni su voz, ni su brazo son los de 
Enriqueta. De este modo, la enamorada joven 
se siente segura, pero cuando le quiten la venda 
de los ojos a León, éste caerá de rodillas ante la 
belleza de Clara.

Tercer acto
Ante la situación creada por el error de León, 
Enriqueta huye de la hacienda, prometiendo en 
una carta no volver hasta que León y Clara no se 
hayan casado, de modo que ella se case con Jorge. 
La boda tiene lugar y Enriqueta vuelve para 
contemplar la infelicidad de los recién casados y 
la escasa inteligencia de su prometido. Cuando 
el drama parece haberse materializado, Clara 
y León explican a Enriqueta (ante el asombro 
del pobre Jorge) que todo ha sido un ardid para 
hacerla volver y que no se han casado. Enriqueta 
y León se casarán y Clara lo hará con Jorge, por 
el que siente una extraña atracción.
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Synopsis

first Part

Act One  

At a farm house near Matanzas in Cuba, 
Enriqueta receives a visit from her sister Clara, 
a widow. She is used to the excitements of town 
society, while Enriqueta prefers the quiet 
life of the countryside. The uncle of the two 
young women  — a character who does not 
appear —   has decided that one of the pair must 
marry their cousin Jorge, a student in Santiago 
de Compostela. When he arrives, Jorge turns 
out to be an arrogant young poseur who only 
makes the sisters laugh.
Once Jorge is alone, León — an officer from 
a ship anchored nearby — appears, enjoying 
a walk around the farm. Whilst chatting with 
Jorge he notices a storm is brewing and starts to 
head back to his ship. As he reaches the beach he 
is struck by a bolt of lightning and blinded. The 
others gently take him into their home.

seCond Part

Act Two
As the uncle happens to be a renowned oculist, 
León has been able to undergo eye surgery. He 
is nursed by Enriqueta during his convalescence, 
and love blossoms between them. She confesses 
her feelings to Clara, and to amuse her sister 
the widow impersonates her in an attempt to 
trick León — though he swiftly recognises 
that neither the voice nor the arms belong to 
Enriqueta. Enriqueta’s pleasure is doomed to 
be short-lived: when the bandage is removed 
from León’s eyes he is at once overwhelmed by 
Clara’s beauty.

Act Three 
Overcome by the situation Enriqueta flees the 
farm, vowing in a letter not to return until León 
and Clara have married. She also promises that 
she will herself marry Jorge. Once the wedding 
takes place Enriqueta returns, only to behold 
with sadness both the unhappiness of the incom-
patible newly-weds and the stupidity of her own 
fiancé. The tragedy seems complete, until Clara 
and León explain to Enriqueta (to the astonish-
ment of poor Jorge) that the bogus ‘marriage’ 
has been a clever trick to make her come home. 
Enriqueta and León plight their true lovers’ 
troth: while Clara will instead marry Jorge, to 
whom she admits feeling strangely attracted!





15

El
 R

el
ám

pa
go

Orden de los
números musicales

Orden de los números musicales

PriMera Parte

Primer Acto

n.º 1. introduCCión y Coro («ViNo hemanita de señorita»)
n.º 2. dúo («eN torNo mío reiNa el placer»)

Enriqueta y Clara
n.º 3. terCeto («aNtes de tres semaNas…»)

Enriqueta, Clara y Jorge
n.º 4. roManZa («cuaNdo mi alada corbeta»)

León
n.º 5. final del aCto PriMero («¡Qué muchacho taN corrieNte! / hoy ya cesá de tabajá / 

Que No me mateN a mí / Estar eN salVo»)
Enriqueta, León, Jorge y Coro

segunda Parte

Segundo Acto

n.º 6. introduCCión del aCto segundo y roManZa («bieNVeNida, señorita / si a coNsultar 
la Fresca margarita»)
Clara y coro

n.º 7. Cuarteto («Quietos aQuí, No hay Que chistar»)
Enriqueta, Clara, León y Jorge

n.º 8. dúo de enriqueta y león («mira Que eNamorado / me tieNes, Niña»)  
n.º 9. Coro, roManZa de enriqueta y final del aCto («ya la somba se dilata / 

coN Qué mortal VioleNcia / astro de los amaNtes / ¿Qué haces, hermaNa? /
áNgel del cielo, bella eNriQueta»)
Enriqueta, Clara, León, Jorge y Coro

Tercer Acto

n.º 10. Jorge y Coro de negros («No pareciÓ. ¿dÓNde estará?»)
n.º 11. roManZa («VolVer a Ver uN día»)

 León
n.º 12. Cuarteto y Coro («¡Qué gusto, Qué gusto!»)

 Enriqueta, Clara, León, Jorge y coro



José ValleJo y Galeazo (dib.). RetRato de FRancisco asenjo BaRBieRi (GaleRía del PeRiódico  
«la ZaRZuela».) Madrid, litoGrafía de santos González y Martín, c. 1856-57. Museo 
Municipal de Madrid
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Cronología
Francisco Asenjo Barbieri

Ramón Regidor Arribas

Cronología 17

1823 Nace en Madrid, en la calle del Sordo (hoy calle de Zorrilla), el 3 de agosto a las doce del día. 
Sus padres son José Asenjo, correo de gabinete, y Petra Barbieri. Es bautizado en la iglesia 
de San Sebastián, el 5 de agosto. Imponiéndosele el nombre de Francisco de Asís Esteban y 
siendo su madrina su tía Fermina Barbieri; ausente ésta por enfermedad, le sostiene sobre 
la pila bautismal Micaela de Laserna, hija del famoso compositor Blas de Laserna. Fallece su 
padre por heridas de guerra.

1830 Inicia sus estudios primarios en la escuela de don Diego Narciso Herranz y Quirós, que 
culmina pronto con gran aprovechamiento.

1831 Por deseo de su abuelo José Barbieri, alcaide del Teatro de la Cruz, ingresa en el convento 
de frailes trinitarios de Santa Cruz de la Zarza, pueblo toledano, donde estudia durante tres 
años latín, Retórica, Poética y otras disciplinas.

1834  Vuelto a Madrid, sigue ampliando estudios en Oratoria, Gramática general, Poética, grie-
go, Matemáticas, Física y Química. Su padrastro Luciano Martínez, catedrático de ciencias 
exactas, le prepara para la carrera de ingeniero, de la que pronto desiste, así como de la de 
Arquitectura. Se va imponiendo su interés por la música e inicia estudios de solfeo con José 
Ordóñez Mayorito, profesor del Teatro de la Cruz. 

1837 Matriculado en la carrera de Medicina, la abandonará pronto por la repugnancia que le pro-
duce la disección. Se define su vocación musical e ingresa en el Conservatorio de Música de 
María Cristina, donde estudiará clarinete con Ramón Broca, piano con Pedro Albéniz y canto 
con Baltasar Saldoni.

1840 Estudia composición con Ramón Carnicer, con quien mantendrá una gran amistad y un 
cariño casi filial.

1841 Su madre, su padrastro y su hermana se trasladan a vivir a Lucena. Él permanece en Madrid, 
con residencia en una modestísima casa de huéspedes, ganándose la vida como primer cla-
rinete de la banda del Quinto Batallón de la Milicia Nacional y tocando en teatros caseros y 
bailes, copiando música y dando lecciones de piano.

1842 Escribe canciones y romanzas, valses, pasodobles y una barcarola para orquesta. Es corista 
en el Teatro del Circo, y canta el partiquino Petrucci en Lucrezia Borgia de Donizetti, con una 
compañía italiana, en la que llega a suplir al maestro de coros y apuntador. Intenta componer 
una zarzuela, Felipa, que no llega a concluir.

1843 Llamado a filas, consigue el dinero necesario para liberarse de la milicia gracias a su amigo 
José María Ibarrola. Como maestro de coros y apuntador inicia una gira por el norte de 
España con una compañía italiana, llegando a cantar en Pamplona el papel de Don Basilio de 
il barbiere di Siviglia de Rossini, con cierto aplauso.

(y ss.)
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1844 En febrero concluye en Bilbao su contrato con la citada compañía, habiendo de volver a 
Madrid a pie con varios coristas, por falta de dinero. Se reúne con su familia, vuelta de 
Andalucía, y reanuda sus estudios de composición con Carnicer. Vuelve a contratarse como 
corista y partiquino en el Teatro de la Cruz. En mayo firma como director de una compañía 
de ópera italiana, con la que recorre Murcia, Cartagena, Almería y Alicante, habiendo de ins-
trumentar desde la partitura de piano varias piezas de ópera y la obra completa de Federico 
Ricci un’avventura di Scaramuccia. De nuevo regresará a Madrid andando.

1845 Es contratado como maestro de música en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de Salamanca y 
maestro director del Liceo salmantino. Influido por la riqueza histórica de esta ciudad, aflora 
su vocación musicológica.

1846 En verano vuelve a Madrid, decidido a permanecer en la corte. Desarrolla una enorme acti-
vidad, ampliando estudios en el Conservatorio, introduciéndose en las bibliotecas públicas, 
asistiendo a los círculos musicales y literarios, y tocando el piano, cantando, acompañando y 
componiendo. Su nombre empieza a ser conocido.

1847 Inicia su faceta de compositor dramático. El 7 de mayo concluye una ópera, il Buontempone, 
sobre un libreto facilitado por Carnicer. Su estreno en el Teatro del Circo se frustra por un 
motín político, y el intento de estrenar dos coros de la obra en el Conservatorio para una 
función regia fracasa por decisión propia del autor, en desacuerdo con los ensayos. A fina-
les de este año contribuye con otras personalidades musicales a la fundación de La españa 
Musical, sociedad que tenía por fin el restablecimiento de la ópera española.

1848 Durante los primeros meses se vuelca en favor de La españa Musical, escribiendo memorias, 
comunicaciones, proyectos y memoriales, para conseguir el apoyo económico en la funda-
ción de la Ópera Española, con resultado negativo. El 31 de mayo es admitido socio-maestro 
del Liceo Artístico y Literario de Madrid, y el 13 de julio es nombrado secretario y archivero 
de esta sociedad, para la que escribe música de baile y una fantasía para orquesta y cornetín 
de pistón.

1849 Es cronista musical de La ilustración. En el efímero Teatro del Real Palacio interviene como 
apuntador, copista y traductor.

1850 Es nombrado maestro apuntador en el Teatro del Real Palacio. Obtiene un gran éxito con su 
primera zarzuela, Gloria y peluca (9-III), libro de Villa del Valle, en el Teatro de Variedades, a 
la que sigue tramoya (�7-VI), libro de José Olona (hermano del más conocido Luis Olona), 
en el Teatro de la Comedia. En colaboración con Gaztambide, Oudrid y Hernando estrena 
escenas de Chamberí (19-XI), libro de José Olona, en el Teatro de Variedades.

1851 El 1� de julio se une a Gaztambide, Hernando, Inzenga, Olona y Salas en una Sociedad 
Artística para impulsar la zarzuela, alquilándose el Teatro del Circo; en ella asume los pape-
les de maestro de coros y compositor. En este coliseo estrena con grandioso éxito Jugar con 
fuego (6-X), zarzuela en tres actos, libro de Ventura de la Vega, que supone el nacimiento de 
la «zarzuela grande».

1852 Estrena ¡Gracias a Dios que está puesta la mesa! (�4-XII), entremés en un acto, libro de Luis  
Olona, en el Teatro del Circo.

1853 Destacan los estrenos de el marqués de Caracava (8-IV), zarzuela en dos actos, libro de Ventura 
de la Vega, y Galanteos en Venecia (�4-XII), zarzuela en tres actos, libro de Luis de Olona, 
ambas en el Teatro del Circo.
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1854 Estrena aventura de un cantante (16-IV), entremés en un acto, libro de José María Gutiérrez 
de Alba, y Los diamantes de la corona, otro gran éxito (15-IX), zarzuela en tres actos, libro de 
Francisco Camprodón, ambas en el Teatro del Circo.

1855 Estrena en el Teatro del Circo Mis dos mujeres (�6-III), zarzuela en tres actos, Los dos ciegos 
(�5-X), entremés en un acto, el sargento Federico en colaboración con Gaztambide (��-XII), 
zarzuela en cuatro actos, todas ellas con libro de Luis Olona, y el vizconde (1-XII), zarzuela 
en un acto, libro de Francisco Camprodón.

1856 El 10 de octubre se inaugura el Teatro de la Zarzuela, en cuya construcción, distribución 
y decoración interviene directamente, como en el diseño de la caja armónica y colocación 
de la orquesta, así como en otros detalles. Para este acontecimiento escribe su Sinfonía sobre 
motivos de zarzuela. También estrena allí con gran éxito el diablo en el poder (11-XII), zarzuela 
en tres actos, libro de Francisco Camprodón.

1857 Estrena El Relámpago (15-X), zarzuela en tres actos, libro de Francisco Camprodón, en el 
Teatro de la Zarzuela.

1858  Estrena Por conquista (5-II), zarzuela en un acto, libro de Francisco Camprodón, en el Teatro 
de la Zarzuela.

1859 Organiza y dirige seis conciertos sacros en los viernes de Cuaresma, con obras de Mozart, 
Beethoven, Haydn, Weber, etc., en el Teatro de la Zarzuela. Allí estrena el niño (15-VI), 
entremés en un acto, libro de Mariano Pina, y entre mi mujer y el negro (14-X), zarzuela-dis-
parate en dos actos, libro de Luis Olona.

1860  Elegida esta última obra para ser representada en la Ópera Cómica de París, viaja a la capital 
francesa y vuelve a España sin estrenarla, por desavenencias con la empresa que le impulsan 
a retirar la obra. Es socio fundador de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, 
constituida el �4 de junio.

1861 Estrena un tesoro escondido (1�-XI), zarzuela en tres actos, libro de Ventura de la Vega, en el 
Teatro de la Zarzuela.

1862 En el mes de marzo organiza una serie de conciertos en el Conservatorio, a fin de captar 
recursos para la Sociedad de Socorros Mutuos. Estrena el secreto de una dama (�0-XII), zar-
zuela en tres actos, libro de Luis Rivera, en el Teatro de la Zarzuela.

1864 Durante el verano reanuda los conciertos para la Sociedad de Socorros Mutuos en el recién 
inaugurado Teatro Rossini en los Campos Elíseos, al aire libre, ofreciendo óperas extranjeras 
famosas. El �5 de octubre es nombrado Comendador Ordinario de la Orden de Carlos III. 
Estrena una de sus obras más relevantes, Pan y toros (��-XII), zarzuela en tres actos, libro de 
José Picón, en el Teatro de la Zarzuela.

1866 En abril funda la Sociedad de Conciertos, realizando una intensa actividad como director de 
orquesta, que se prolongará en años sucesivos. En unión de unos amigos crea la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles.

1867 Isabel II prohíbe la representación de Pan y toros.
1869 Es director de orquesta del Teatro Real durante la temporada 1869-70.
1870 Estrena en el Teatro del Circo robinsón (18-III), zarzuela en tres actos, libro de Rafael García 

Santisteban, para los «Bufos Madrileños». En abril es nombrado Comendador de Número 
de la Real Orden de Isabel la Católica.

1871 Estrena el hombre es débil (14-X), zarzuela en un acto, libro de Mariano Pina, en el Teatro 
de la Zarzuela.
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1872 El 15 de marzo recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de la Reina María Victoria. En julio 
publica, anotada y prologada por él, la obra del gran teórico dieciochesco Antonio Eximeno 
Don Lazarillo Vizcardi. Estrena el tributo de las cien doncellas (7-XI), opereta en tres actos, libro 
de Rafael García Santisteban, y Sueños de oro (�1-XII), zarzuela fantástica en tres actos, libro 
de Luis Mariano de Larra, ambas en el Teatro de la Zarzuela.

1873 El �8 de mayo es nombrado Académico de Bellas Artes de San Fernando, en la recién creada 
sección de música.

1874 Estrena su obra cumbre, el Barberillo de Lavapiés (18-XII), zarzuela en tres actos, libro de Luis 
Mariano de Larra, en el Teatro de la Zarzuela.

1875 El 4 de junio contrae matrimonio con Joaquina Peñalver, viuda de Casans, en la parroquia 
de San José de Madrid. Estrena La vuelta al mundo (18-VIII), zarzuela en cuatro actos, en 
colaboración con José Rogel, libro de Luis Mariano de Larra.

1876 En mayo publica el libro Últimos amores de Lope de Vega Carpio, basado en cuarenta y ocho cartas 
inéditas y varias poesías. Estrena Chorizos y Polacos (�4-V), zarzuela en tres actos, libro de Luis 
Mariano de Larra, en el Teatro Príncipe Alfonso.

1877  Estrena artistas para La Habana (10-IV), juguete cómico en un acto, libro de Rafael María 
Liern y Augusto E. Madán, en el Teatro de la Comedia. En junio publica un folleto titulado 
el teatro real y el teatro de la Zarzuela.

1878  El �3 de enero es condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Estrena el diablo cojue-
lo (18-VI), revista en tres actos, libro de Ramos Carrión y Pina Domínguez. En diciembre 
publica un folleto titulado Las castañuelas, estudio jocoso dedicado a todos los boleros y danzantes, 
por uno de tantos.

1879 Es nombrado miembro de la comisión para redactar los reglamentos de la Ley de Propiedad 
Intelectual y de Teatros, por Real Decreto de 10 de enero. Entre los meses de abril y mayo 
dirige cinco conciertos de música clásica en Lisboa, por lo que es nombrado Presidente Honorario 
de la Associaçâo Musica �4 de Junho y Oficial de la Orden de Santiago de Portugal.

1883 Estrena De Getafe al paraíso (5-I), sainete en dos actos, libro de Ricardo de la Vega, en el Teatro 
de Variedades.

1884 En colaboración con Federico Chueca estrena ¡Hoy sale hoy! (16-I), sainete en un acto, libro 
de Tomás Luceño y Javier de Burgos, en el Teatro de Variedades.

1885 Estrena novillos en Polvoranca (9-I), sainete en dos actos, libro de Ricardo de la Vega, en el 
Teatro de Variedades. El 1� de diciembre dirige la parte musical en la ceremonia de los fune-
rales de Alfonso XII, con la participación del gran tenor Julián Gayarre.

1890 Publica el Cancionero musical de los siglos XV y XVi, conocido como Cancionero de Palacio.
1891 Estrena el señor Luis, el tumbón o el despacho de huevos frescos (6-V), sainete en un acto, libro de 

Ricardo de la Vega, en el Teatro de Apolo, su última aportación al género lírico español. El 
�6 de noviembre es elegido Miembro de la Real Academia Española.

1892 El 13 de marzo lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española, sobre el tema «La 
música de la lengua castellana»

1893 El 7 de marzo fallece su madre.
1894 El 19 de febrero, a la una y cuarenta minutos de la madrugada, fallece en su domicilio de 

Madrid, Plaza del Rey, n.º 6. A las once de la mañana del día �0 se organiza una gran comi-
tiva fúnebre, que desfila ante los Teatros de Apolo, de La Zarzuela y Real, en cada uno de los 
cuales le es rendido un sentido homenaje por los artistas, siendo interpretada ante el último 
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la Marcha fúnebre de Chopin. Su cadáver es enterrado en la Sacramental de San Isidro, 
donde ocupa la sepultura n.º 13, fila adicional del patio n.º 5. La Academia de Bellas 
Artes costeará una lápida para la fachada de su casa y el Ayuntamiento madrileño dará su 
nombre a la antigua calle del Soldado. Se publicarán en los periódicos muchos artículos 
necrológicos en su honor. A los pocos días de su muerte, el �7 de febrero, fallece su 
viuda, doña Joaquina Peñalver y de la Sierra.
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yolanda auyanet
SOPRANO
enriqueta

Tras debutar con los papeles de 
Musetta, Gilda y Lucia en Italia con 
apenas veintitrés años, ha desarrollado 
su carrera en los principales teatros 
europeos: Carlo Felice de Génova, 
Regio de Turín, Massimo de Palermo, 
Arena de Verona, Comunale de Bolonia, 
La Fenice de Venecia, Regio de Parma, 
Sferisterio de Macerata, Maggio 
Fiorentino, Stadtsteather de San Galo, 
Konzerthaus de Viena, Deutsche Oper 
de Berlín, Hamburgische Staatsoper, 
óperas de Niza y Montpellier o 
Welsh National Opera. Su presencia 
escénica y ductilidad de voz le han 
permitido afrontar un vasto reper-
torio: Violetta, Micaëla, Liù, Mimí, 
Fiordiligi, Nedda, Alice, Donna Anna, 
Contessa d’Almaviva, Elvira, Fiorilla, 
etc. Desde su debut en el Teatro de la 
Zarzuela en La traviata (Violetta), ha 
participado en este mismo escenario en 
producciones como Los diamantes de la 
corona (Catalina) o, más recientemen-
te, Luisa Fernanda (Duquesa Carolina). 
En este temporada la podremos ver 
en el Teatro Comunale de Bolonia en 
La traviata (Violetta), i Capuletti e i 
Montecchi (Giulietta) en Las Palmas, La 
bohème (Mimí) en el Teatro Sociale de 
Rovigo y en el Donizetti de Bérgamo, 
y en Cristoforo Colombo (Zilia) en La 
Maestranza, para dar paso, en la próxi-
ma temporada, a producciones como 
Maria Stuarda (papel protagonista), 
Don Giovanni (Donna Anna), Lucrezia 
Borgia (Lucrezia) y su debut en 
Otello (Desdemona). 

ana María sánCheZ
SOPRANO

CLara

Nació en Elda (Alicante). Es licen-
ciada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Alicante. Estudió 
Canto en el Conservatorio Superior 
de Alicante, con Dolores Pérez, y 
en la Escuela Superior de Canto de 
Madrid, con Isabel Penagos y Miguel 
Zanetti. Tras su debut en Palma de 
Mallorca con nabucco, recibió nume-
rosas invitaciones para cantar en los 
teatros más importantes de Europa 
y América. Su repertorio incluye 
más de cuarenta papeles operísticos 
cuya representación combina con 
conciertos y recitales de música de 
cámara y oratorio. Entre sus graba-
ciones discográficas destacan La vida 
breve de Falla, el Pesebre de Casals, 
Maror de Palau, requiem de Verdi, así 
como zarzuelas de varios autores y 
conciertos líricos de ópera y zarzue-
la: ildegonda de Arrieta, Gernika de 
Escudero, Juan José de Sorozábal y Le 
roi de Lahore de Massenet. Así mismo 
ha intervenido en las grabaciones 
de RTVE Gala Lírica ii, Damas del 
canto, el dúo de «La africana», Voces 
de Zarzuela y Clásicos populares 9. 
Compagina su actividad profesional 
con la enseñanza en el Musikene de 
San Sebastián y en el Conservatorio 
del Liceo de Barcelona. Es académi-
ca numeraria  de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia y, recientemente, ha sido 
galardonada con la Encomienda 
de Número de la Real Orden del 
Mérito Civil.

José luis sola
TENOR

León

Tenor navarro de exitosa carrera que 
ha intervenido como solista en dis-
tintas óperas, oratorios y zarzuelas 
en teatros como Real, Liceo, Sant 
Gallen, Wielki de Varsovia, Michigan 
Opera, ABAO, Colón de Guatemala 
o Teatro Verdi de Cesena (Italia) junto 
a prestigiosos maestros y cantantes. 
Destacan de entre sus últimos com-
promisos L’italiana in algeri en el Teatro 
Villamarta de Jerez, Gran Teatro de 
Córdoba y Costa Rica, Die Zauberflöte 
en el Cervantes de Málaga, il concilio 
dei pianeti, con Claudio Scimone e I 
Solisti Veneti, en Padua, Don Pasquale en 
Baluarte y Teatro Cervantes, Faust en el 
Teatro Wielki de Varsovia, Falstaff en 
la ABAO, L’arbore di Diana y La página 
en blanco en el Teatro Real e il barbiere 
di Siviglia en Murcia. Recientemente 
ha grabado el Stabat Mater de Rossini 
en Wildbad, Alemania, donde ha 
debutado como Don Narciso de il 
turco in italia. Inaugura la presente 
temporada con La sonnambula en el 
Baluarte y Die Zauberflöte en Oviedo, 
así como una gira de conciertos con la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi (Misa 
en la bemol mayor de Schubert) y con la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao (Messiah 
de Haendel). Próximamente ofrece-
rá unos recitales, junto a la soprano 
Ainhoa Arteta acompañados por Rubén 
Fernández Aguirre; el Miserere de Eslava 
en la Catedral de Sevilla, Don Giovanni 
(Don Ottavio) en Mahón y Król roger 
(Pastor) en la ABAO. En La Zarzuela, 
se presentó en una noche de zarzuela… 
(�008-09).
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lorenZo MonCloa
TENOR
JOrGe

Desde muy joven colabora con todas 
las compañías privadas dedicadas al 
género lírico. En 1989 es contratado 
por José Tamayo para su antología de la 
Zarzuela. En el campo de los musicales 
debuta con Los miserables en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid. Es Tony en 
West Side Story, por el que se le concede 
el premio al joven actor más valorado. 
También actuó en Chicago y en estamos 
en el aire. Protagoniza para TVE Yola. 
En zarzuela, ha cantado Los sobrinos 
del Capitán Grant, agua, azucarillos y 
aguardiente, Doña Francisquita y el rey 
que rabió (temporada �008-�009) en 
La Zarzuela y, en las principales tem-
poradas líricas de toda España, La Gran 
Vía, el barberillo de Lavapies, el dúo de 
«La africana», Luisa Fernanda, Bohemios, 
Los gavilanes, el huésped del Sevillano, La 
verbena de la Paloma o Calipso, además 
de Doña Francisquita en el Stadttheater 
de San Galo y Pan y toros en la Ópera 
de Lausana, ambas en Suiza. En ópera: 
Salome (judío), L’amico Fritz (Federico), 
Madama Butterfly (Príncipe Yamadori y 
Goro), La traviata (Gaston), rigoletto 
(Borsa) y Don Pasquale (Notaro), Otello 
(Rodrigo) y el estreno en España de 
Curlew river (Madwoman). También ha 
actuado en Oviedo, Bilbao, Tenerife, 
Jerez, Las Palmas, etc. Ha cantado 
distintas obras religiosas de Mozart 
y Donizetti. Fue tenor invitado a los 
eventos para la Conmemoración del 2 de 
mayo, dirigido por La fura del Baus.

José Miguel rodilla
DIRECCIÓN MUSICAL

Nace en Llíria (Valencia), realiza 
estudios de clarinete, dirección y 
composición en los conservatorios 
de Valencia, Alicante, Rotterdam 
(Holanda) y Mozarteum de Salzburgo 
(Austria). Participa en diversos cursos 
de perfeccionamiento con los maestros 
José Collado, Micael Gielen y Aldo 
Cecatto. Ha dirigido como invitado 
orquestas como la Sinfónica de la 
Radio  de Praga, Israel Symphony, 
Sinfónica de RTVE, Comunidad de 
Madrid, Filarmónica de Buenos Aires, 
Orquesta de Valencia,  Sinfónica del 
Principado de Asturias, Orquesta de 
Extremadura, Toronto Philarmonia, 
Baden-Baden Philarmonie, Beijing 
Symphony, Nacional de la Radio 
de Bucarest, Bohuslav Martinu 
Philharmonic, Moravian Philarmonic 
Olomouc o North Czech Philarmonic, 
así como los orfeones Pamplonés y 
Donostiarra. Su repertorio incluye 
óperas como Carmen, norma, La traviata, 
L’elisir d’amore, Lucia de Lamermoor, 
Cavalleria rusticana, i pagliacci y Marina 
y zarzuelas como La tempestad, La 
tabernera del puerto, La revoltosa, Gigantes 
y cabezudos, La viejecita, Luisa Fernanda, 
el rey que rabió y La canción del olvido. 
En la actualidad compagina su labor 
como director artístico y titular de la 
Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia con su actividad docente como 
catedrático de dirección de orquesta 
del Conservatorio Superior de Música 
de Murcia. Con estos conciertos, 
realiza su presentación en el Teatro de 
la Zarzuela.

antonio fauró
DIRECTOR DEL CORO

Realizó sus estudios musicales en el 
Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, ampliándolos con Martin 
Schmidt, Johann Dujick, Lászlo 
Heltay y Arturo Tamayo, entre 
otros. Fue miembro del Coro del 
Teatro de la Zarzuela, colaborando 
como solista en sus giras a París, 
Roma, Tokio, Sevilla y Valencia, y 
asistente de dirección coral con 
los maestros José Perera, Romano 
Gandolfi, Ignacio Rodríguez de 
Aragón y Valdo Sciammarella. Ha 
dirigido el Coro Sinfónico de la 
Universidad de Chile, el Coro de 
la Comunidad de Madrid y el Coro 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Desde 1994 es Director Titular del 
Coro del Teatro de la Zarzuela en 
todos sus montajes de ópera, zar-
zuela u oratorio. Ha trabajado con 
directores musicales como Lorin 
Maazel, Peter Maag, Alberto Zedda, 
Miguel Roa, Antoni Ros Marbà, 
Jesús López Cobos, David Parry, 
Lorenzo Ramos, Luis Remartínez, 
Manuel Galduf o Miquel Ortega y 
de escena como Emilio Sagi, Adolfo 
Marsillach, Giancarlo del Monaco, 
John Cox, Calixto Bieito, Luis 
Olmos, José Carlos Plaza, Gerardo 
Vera, Núria Espert, Pier Luigi Pizzi, 
Jesús Castejón, Sergio Renán, Paco 
Mir y Santiago Sánchez, entre otros. 
Pertenece a la ONG Voces para la 
Paz desde su fundación.
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Teatro
de la Zarzuela

Director
Paolo PinaMonti

Director musical
Cristóbal soler

Gerente
Javier Moreno

Directora de producción
Margarita JiMéneZ

Director técnico
alessandro riZZoli

Jefe de prensa
angel barreda

Jefe de comunicación y publicaciones
luis toMás vargas

Director de escenario
eloy garCía

Coordinadora de producción
noelia ortega

Coordinadora de actividades
pedagógicas 
alMudena Pedrero

Adjunto a la dirección técnica
José helguera

Coordinador
de construcciones escénicas
fernando navaJas

Coordinadora informática
Pilar albiZu

Secretaría de dirección
lola san Juan

Maestros repetidores
Manuel Coves
lilliaM M.ª Castillo

Materiales musicales y documentación
luCía iZquierdo

Caja
antonio Contreras, cajero pagador
israel del val

Gerencia
María reina Manso
María José góMeZ
rafaela góMeZ
franCisCa Munuera
Manuel rodrígueZ
isabel sánCheZ
Cristina gonZáleZ

Coordinación abonos y taquillas
viCtoria vega
María rosa Martín

Jefe de sala
José luis Martín

Taquillas
rosario Parque
aleJandro ainoZa

Regidor de escenario
rebeCa hall

Regidor técnico
Juan Manuel garCía

Producción
isabel rodado
MerCedes fernándeZ-Mellado
eva ChiloeChes
viCtoria fernándeZ sarró

Ayudantes técnicos
Jesús benito
luis f. franCo
riCardo Cerdeño
antonio Conesa
franCisCo yesares

Secretaría de prensa y comunicación
aliCia PéreZ

Tienda del teatro
Javier Párraga

Maquinaria
Juan f. Martín, jefe
luis Caballero
Mariano fernándeZ
alberto viCario
antonio váZqueZ
eduardo santiago
eMilio f. sánCheZ
Carlos PéreZ
antonio Walde
alberto gorriti
sergio gutiérreZ
ulises álvareZ
franCisCo J. fernándeZ Melo
José veliZ
Joaquín lóPeZ sanZ
raúl rubio
ósCar gutiérreZ
Carlos rodrígueZ
ángel herrera
José a. váZqueZ
José Calvo
franCisCo J. bueno deleito

Electricidad
Javier g.ª arJona
guillerMo alonso
Pedro alCalde
rafael f. PaCheCo
alberto delgado
ángel hernándeZ
Carlos guerrero
raúl Cervantes
José P. gallego
fernando garCía

Utilería
viCente fernándeZ
andrés de luCio
david bravo
franCisCo J. gonZáleZ
franCisCo J. MartíneZ
Carlos PaloMero
ángel Mauri
Pilar lóPeZ
M.ª Pilar arriola
Juan C. PéreZ

Audiovisuales
álvaro sousa
Jesús Cuesta
Manuel garCía luZ
enrique gil

Sastrería
María ángeles de eusebio
isabel gete
roberto MartíneZ
MerCedes MenéndeZ
resurreCCión exPósito

Peluquería
esther Cárdaba
sonia alonso
Mª Milagros MartíneZ

Caracterización
aMinta orrasCo
geMMa PeruCha
begoña serrano

Enfermería
nieves MárqueZ

Climatización
blanCa rodrígueZ

Mantenimiento
daMián góMeZ, jefe
Manuel ángel flores

Centralita telefónica
María dolores góMeZ
Mary CruZ álvareZ

Sala y otros servicios
Juan Carlos Martín
santiago alMena
blanCa aranda
antonio arellano
eleuterio Cebrián 
Carlos Martín
eudoxia fernándeZ
María geMMa iglesias
Mª CarMen sardiñas
fernando rodrígueZ
eduardo lalaMa
ConCePCión Montes
franCisCo Javier sánCheZ
nuria fernándeZ
esPeranZa gonZáleZ
franCisCo barragán
elena félix
MóniCa sastre
José Cabrera
Julia Juan
franCisCo J. hernándeZ
isabel hita
Pilar sandín
franCisCa gordillo
MóniCa garCía
ConCePCión Maestre
isabel CabreriZo
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Orquesta
Comunidad de Madrid

Violines primeros
víCtor arriola (c)
anne Marie north (c)
Chung Jen liao (ac)
eMa alexeeva (ac)
toChko vasilev
Peter shutter
Pandeli gJeZi
aleJandro kreiMan
andras deMeter
ernesto WildbauM
Constantin gîliCel
reynaldo MaCeo
Margarita buesa
gladys silot
Caroline von bisMarCk

Violines segundos
Paulo vieira (s)
Mariola shutter (s)
osMay torres (as)
igor Mikhailov
irune urrutxurtu
eMilia trayCheva
Magaly baró
robin banerJee
aMaya barraChina
alexandra krivoborodov
fernando rius

Violas
eva María Martín (s)
iván Martín (s)
alexander trotChinsky (as)
lourdes Moreno
vessela tZvetanova
blanCa esteban
José antonio MartíneZ
dagMara sZydło
raquel tavira

Violonchelos
John stokes (s)
beate altenburg (s)
rafael doMíngueZ 
Pablo borrego
dagMar reMtova
edith saldaña
benJaMín Calderón
nuria MaJuelo

Contrabajos
franCisCo ballester (s)
luis otero (s)
Manuel valdés
eduardo anoZ

Arpa
laura hernándeZ (s)

Flautas
Cinta varea (s)
Mª teresa raga (s) 
Mª José MuñoZ (p)
Oboes
Juan Carlos báguena (s)
viCente fernándeZ (s)
ana Mª ruiZ

Clarinetes
Justo sanZ (s)
nerea Meyer (s)
Pablo fernándeZ
salvador salvador

Fagotes
franCisCo Más (s)
José luis Mateo (s)
eduardo alaMinos

Trompas
Joaquín talens (s)
antonio rodrigueZ (s)
ángel g. leChago 
José antonio sánCheZ

Trompetas
César asensi (s)
eduardo díaZ (s)
faustí Candel
ósCar grande

Trombones
José enrique Cotolí (s)
José álvaro MartíneZ (s)
franCisCo sevilla (as)
Pedro ortuño
Miguel José MartíneZ

Tuba
viCente Castelló (s)
Percusión
ConCePCión san gregorio (s)
ósCar benet (as)
alfredo anaya (as)
eloy lurueña
JaiMe fernándeZ

Piano
franCisCo José segovia (s)

Auxiliares de orquesta
adrián Melogno
JaiMe lóPeZ

Inspector
eduardo triguero

Archivo 
alaitZ Monasterio

Producción 
Cristina santaMaría
luCía MenéndeZ

Coordinadora de producción
CarMen loPe

Secretaría técnica
valentina granados

Gerente
roberto ugarte

Director titular
José raMón enCinar

(c) Concertino
(ac) Ayuda de concertino
(s) Solista
(as) Ayuda de solista
(p) Piccolo

Orquesta
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Coro
Teatro de la Zarzuela

Sopranos
Mª José alonso 
Manuela antolinos
Mª de los angeles barragán
aMalia barrio 
PaloMa Curros
aliCia fernándeZ
ana garCía
soledad gavilán
esther garralón
agustina robles
Martha robles
Mª elena rivera
ada rodrígueZ 
CarMen gaviria
rosa Mª gutiérreZ
Mª eugenia MartíneZ
Carolina Masetti
itxaso Moriones
Milagros Poblador

Mezzosopranos
Julia arellano
diana finCk
Mª luZ fernándeZ
PresentaCión garCía
isabel gonZáleZ
thais Martín de la guerra
aliCia MartíneZ
graCiela MonCloa
ana santaMarina
ana Mª raMos
ana Mª Cid
PaloMa suáreZ
aranZaZu urruZola
begoña navarro

Tenores 
Javier alonso
iñaki bengoa
gustavo beruete
Carlos durán
Joaquín Córdoba
daniel huerta
ignaCio del Castillo
Javier ferrer
lorenZo JiMéneZ
Jesús landín
franCisCo José Pardo
ángel PasCual
xabier PasCual
José riCardo sánCheZ
José varela 

Barítonos 
Pedro aZPiri 
Juan ignaCio artiles
antonio bautista
enrique bustos
roMán fernándeZ-Cañadas
rodrigo garCía MuñoZ
santiago liMonChe
fernando MartíneZ llorena
franCisCo José rivero
Mario villoria

Bajos
José Mª aMerise
Carlos bru
antonio gonZáleZ  alonso
MattheW loren CraWford
alberto ríos

Pianista
Juan ignaCio MartíneZ

Secretaria técnica
guadaluPe góMeZ

Director
antonio fauró

Coro
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inforMaCión
Se ruega la máxima puntualidad en todas las funciones. Quien llegue tarde deberá esperar la 
primera pausa o el descanso de cada espectáculo para poder acceder a la sala.
Está prohibido hacer fotografías y cualquier otro tipo de grabación o filmación, así como 
acceder a la sala con teléfonos móviles conectados. Se ruega asimismo desconectar las 
alarmas de los relojes.
El Teatro es un espacio libre de humos. Está prohibido fumar en todo el recinto. 
El Teatro de la Zarzuela no se hace responsable de modificaciones de los títulos, intérpre-
tes, horarios o fechas de las funciones. Siempre que sea posible el Teatro anunciará estos 
cambios en la prensa diaria. En ningún caso, salvo la cancelación del espectáculo, el Teatro 
devolverá el importe de las entradas.Tampoco será responsable de entradas adquiridas 
fuera de los puntos de venta oficiales.

taquillas
La adquisición de localidades para este Teatro se podrá realizar directamente en las taqui-
llas de todos los Teatros Nacionales, en su horario habitual.
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA Príncipe de Vergara, 146 �800� Madrid
Teléf: (34) 91.337.01.40 - 91.337.01.39
TEATRO MARÍA GUERRERO (CDN) Tamayo y Baus, 4 �8004 Madrid
Teléf: (34) 91.310.�9.49 - 91.310.15.00
TEATRO PAVÓN Embajadores, 9 �801� Madrid
Teléf: (34) 91.5�8.�8.19 - 91.539.64.43
TEATRO VALLE-INCLÁN (CDN) Plaza de Lavapiés, s/n �801� Madrid
Tel: (34) 91.505.88.01 - 91.505.88.00

venta telefóniCa, internet y CaJeros autoMátiCos
Asimismo, la adquisición de Abonos y localidades sueltas para este Teatro (no grupos ni 
localidades con descuentos) se podrá realizar, dentro de las fechas establecidas, todos los 
días del año, a través de la línea telefónica habilitada a tal efecto por Servicaixa. En hora-
rio de 9:00 a �4:00 horas.

902.332.211
La venta telefónica tiene un recargo, establecido por la Entidad Concesional.
Las entradas adquiridas a través de este sistema, pueden recogerse en cualquier terminal 
de autoservicio Servicaixa o Servicajero, instalado en las oficinas de la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, (la Caixa) distribuidas por todo el territorio español, y también en 
los Servidores instalados en la Red de Teatros Nacionales, o en las propias taquillas de los 
mismos: Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Música,Teatro María Guerrero,Teatro 
Pavón y Teatro Valle-Inclán.También se pueden adquirir estas localidades a través de Inter-
net (www.servicaixa.com) y de los cajeros automáticos de Servicaixa.

tienda del teatro
Se puede adquirir en esta Tienda los programas de cada espectáculo a 3 €, así como los libros-
programas anteriormente publicados. También se venden diversos objetos de recuerdo.

© Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de los textos o imágenes de
     este programa sin permiso previo, por escrito, del Teatro de la Zarzuela.

Información
General

El tExto complEto dE la obra sE puEdE consultar En nuEstra página wEb:
http: //tEatrodElazarzuEla.mcu.Es


