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Sábado 28 de junio de 2025, 22.30 h 
Teatro del Generalife

Centro Coreografico Nazionale / 
Aterballetto

Con la colaboración 
institucional de





Centro Coreografico Nazionale /    
Aterballetto

Don Juan

Coreografía: Johan Inger
Composición musical original: Marc Álvarez (orquestación y grabación de   
Manuel Busto y la Orquesta de Extremadura)
Dramaturgia: Gregor Acuña-Pohl
Diseño de escenografía: Curt Allen Wilmer (aapee) con estudiodeDos
Diseño de vestuario: Bregje van Balen
Diseño de iluminación: Fabiana Piccioli
Escenografía y director de escena: Carlo Cerri
Asistente del coreógrafo: Yvan Dubreuil
Estrenado el 9 de octubre de 2020 en el Teatro Comunale de Ferrara
Duración: 1 hora y 30 minutos sin descanso
Gerente y director artístico: Gigi Cristoforetti
Directora de la compañía: Sveva Berti
Maestros de ballet: Giuseppe Calanni, Macha Daudel



ELENCO
Don Juan Leonardo Farina
Madre Federica Lamonaca
Leo Albert Carol Perdiguer
Elvira Estelle Bovay
Masetto Clément Haenen
Zerlina Sara De Greef
Tisbea Arianna Ganassi
Don Ottavio Matteo Fiorani
Donna Anna Ivana Mastroviti
Ines Arianna Kob
Cuerpo de baile: Ana Patricia Alves Tavares, Elias Boersma,    
  Emiliana Campo, Matteo Fogli, Giovanni Leone, 
  Nolan Millioud
Producción: Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
Coproducción: Ravenna Festival, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia /  
Festival Aperto, Fondazione Teatro Regio di Parma,     
Associazione Sferisterio Macerata, Festspielhaus St. Poelten,    
Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro Metastasio di Prato,   
Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Cariverona – Circuito VivoTeatro  
(Teatro Ristori di Verona, Teatro Comunale di Belluno,    
Teatro Salieri di Legnago, Teatro Comunale di Vicenza,    
Teatro delle Muse di Ancona)

Las máscaras de los bailarines han sido realizadas a mano por 
Bam!Bam! Teatro Roberto Maria Macchi (Verona, Italia)

Danza&Danza Award “Best Production” 2020

La presentación de Don Juan en Granada cuenta con la colaboración de:

Biografías



Don Juan busca a su madre

Con sede en la ciudad italiana de Reggio-Emilia, situada entre las más 
conocidas Bolonia y Parma, Aterballetto fue fundado en 1977, y de 1979 
a 1997 fue dirigido por el bailarín y coreógrafo formado en La Scala de 
Milán, Amedeo Amodio, quien la llevó al estatus internacional que con-
tinuó su sucesor Mauro Bigonzetti, de 1997 a 2007, como director y has-
ta 2012 como coreógrafo.
Con la misma línea que su antecesor, las premisas de Bigonzetti incluían 
que los bailarines de esta compañía debían poder interpretar cualquier 
estilo de música y técnica de ballet. El camino coreográfico iniciado por 
Aterballetto se calificó de experimental y la crítica lo recibió como el 
primer ejemplo de danza contemporánea italiana. 
Durante la regencia de Mauro Bigonzetti, en 2003 la compañía pasó a 
convertirse en la Fondazione Nazionale della Danza y, desde 2022, es 
Centro Coreográfico Nacional, el único en Italia, recibiendo fondos de 
la ciudad, la región, Emilia-Romagna, y el ministerio de cultura. 
En la actualidad, Aterballetto tiene al frente a Gigi Cristoforetti, respon-
sable de la fundación y de la parte artística, secundado por la exbaila-
rina Sveba Berti como directora de la compañía. Desde 2004, tienen su 
sede en la que fuera una de las naves de la histórica fábrica de motores 
Lombardini y conserva el nombre que le liga con su pasado, Fonderia 
(fundición).
El título que ofrecen en esta edición del Festival es Don Juan, sobre el 
famoso personaje de la literatura occidental que ha evolucionado a lo 
largo de diferentes épocas y obras. Desde su origen en El burlador de 
Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina, en el siglo XVII, hasta 
su culminación en el romanticismo decimonónico con Don Juan Tenorio, 
de José Zorrilla.
Su creador es el coreógrafo sueco afincado en Sevilla, Johan Inger, 
famoso en las últimas décadas por ser el autor de la premiada versión 
en ballet de Carmen (Premio Benois de la Danse 2016), encargo del que 
fuera director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, 
y que ha girado por medio mundo desde su estreno. El coreógrafo ha 
vuelto a recoger el mito de un personaje de su ciudad (tiene en Sevilla, 
además, al Tenorio muy presente, con su estatua en la Plaza de los Refi-
nadores) y da la sensación de que su Don Juan es el ballet que ha creado 
como contrapeso masculino de su aclamada Carmen.



Con música compuesta por Marc Álvarez, premiado en 2022 con el 
Bessie Award de Nueva York por Carmen, Johan Inger narra la historia 
del célebre conquistador tras haberse empapado de veinticinco textos 
sobre el mito. Junto a su colaborador en dramaturgia, Gregor Acuña-Pohl, 
se han adentrado por las obras de los anteriormente citados autores, 
pasando por Molière, Bertold Brecht y Suzanne Lilar, convirtiendo a 
la danza en un espejo de aumento para mostrar el mundo interior de 
los protagonistas. Según Inger, Don Juan busca a su madre en cada 
una de las mujeres que persigue, razonando de esta forma freudiana el 
comportamiento del casanova.
En el elenco creativo de Don Juan, además de los citados, figura también 
el diseñador alemán afincado en Madrid Curt Allen Wilmer, autor de 
la minimalista escenografía atemporal; la exbailarina del Nederlands 
Dans Theater –donde también bailó el coreógrafo– y ahora reputada 
vestuarista, Bregje van Balen, y la italiana Fabiana Piccioli, cada vez 
más requerida por las grandes compañías de danza, como el English 
National Ballet o el Teatro alla Scala, por su arte en la iluminación.

Cristina Marinero



Ecos y evocaciones, de lo más gitano y francés de 
Falla al Ravel de la danza

Manuel de Falla: El amor brujo (versión de 1925)
Menciona Federico Sopeña una definición del compositor que parece particular-
mente atinada: «Falla místico y gitano». Según Sopeña, el contacto con Pastora 
Imperio, para quien está escrito El amor brujo, «hace florecer desde el inconsciente 
una tentación de fuego interior, de sorprendida identificación con el alma gitana». 
La versión original (1915), con el subtítulo Gitanería en un acto y dos cuadros, es-
trenada ese mismo año, fue revisada por Falla varias veces, hasta culminar en 1925 
en la versión de ballet en un acto, estrenada el 22 de mayo de ese mismo año en el 
Trianon-Lyrique de París. Como señala Yvan Nommick en el prefacio a la edición de 
la partitura de esta versión, «Falla quiere penetrar el alma de la música andaluza… 
Capta e integra en su música la fuerza primitiva, el carácter mágico y la esencia 
trágica de este arte cuyas raíces se hunden en un lejano pasado: este es el caso de 
algunas páginas de El amor brujo como la Canción del amor dolido o la Danza ritual 
del fuego». La versión de 1925 elimina los pasajes hablados, suprime piezas (nú-
meros 5, 13 y 14 de la primera versión), une en uno solo los números 8 y 9, y cambia 
el orden del resto (excepto los números primero y último). La plantilla instrumental 
de la versión de 1915 era muy reducida, quince músicos. En la versión definitiva 
de 1925, sólo se añade una segunda flauta, dos clarinetes, un fagot, una segunda 
trompa, dos trompetas (en lugar de un cornetín) y timbales, pero se normaliza la 
sección de cuerda respecto a la mínima expresión de la misma en la versión inicial. 

Maurice Ravel: Concierto para piano en sol mayor
En 1929 comenzó Ravel a abocetar el que sería el Concierto en sol mayor, pero el 
proceso se vería interrumpido por el encargo del pianista Paul Wittgenstein, para 
que Ravel le escribiera un concierto para la mano izquierda. Tras ese paréntesis, la 
obra sería completada en 1931 y estrenada por Marguerite Long en 1932. Al contra-
rio que el intenso dramatismo del concierto escrito para Wittgenstein, el Concierto 
en sol mayor es una fiesta del espíritu, desde el mismo inicio, en el que Orenstein 
ha identificado, no sin razón, resonancias vascas. Pero luego asoma también el 
jazz, y siempre un ritmo, un colorido de una luminosidad especial. El mismo Ravel 
era explícito en su intención: «un concierto debe ser alegre y extrovertido, no di-
rigido al dramatismo o la profundidad, pensé incluso en titularlo Divertissement». 
Tiene los tres movimientos clásicos, según el esquema rápido-lento-rápido, ya que 
el propio Ravel mencionó a Mozart y Saint-Saëns como sus modelos en el género. 
Entre los dos movimientos más extrovertidos y desenfadados, la tranquila calma 
del contemplativo Adagio assai nos lleva a un clima diferente, cercano al Satie más 
etéreo. El final es un tour de force de una trepidación irresistible.

Juan-Alfonso García: Epiclesis II
Organista de la catedral de Granada, canónigo emérito, también en su tiempo 
Comisario del Festival Internacional de Música de Granada, y maestro de com-
positores como Francisco Guerrero, Manuel Hidalgo o José María Sánchez-Verdú, 
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El Festival cuenta con la colaboración de

www.granadafestival.org
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