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CAPÍTULO 38 

LA ÓPERA EN LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI.  
EL PROGRAMA FORMATIVO INTERNACIONAL  

JAÉN ÓPERA JOVEN 

MARÍA DEL CORAL MORALES-VILLAR 
Universidad de Granada 

FRANCISCO JOSÉ COMINO-CRESPO 
Universidad de Granada 

1. INTRODUCCIÓN

Son muchos los jóvenes que deciden iniciar los estudios en canto lírico. 
La mayoría de ellos tienen la intención de dedicarse de forma profesio-
nal a la interpretación artística (Schindler, 2014, p. 359). Finalizada la 
formación oficial (en Universidades y Conservatorios profesionales o 
superiores) o privada (en academias o bajo la tutela de un determinado 
maestro o maestra), el desarrollo de las capacidades de los cantantes 
líricos continúa a través de cursos de especialización relacionados con 
la técnica vocal, la interpretación del repertorio y la expresión corporal 
en la escena. De hecho, el aprendizaje del canto es un proceso complejo 
en el que se emplean medios de evaluación externos, por lo que son 
esenciales las orientaciones y criterios técnicos de los pedagogos de la 
voz y de los oyentes expertos (Morales-Villar y Sáez-Zea, 2019, p. 
300). 

La enseñanza del canto en el siglo XXI se abre al futuro en tres áreas: 
1) el papel de la ciencia vocal y la tecnología (aplicación del análisis
acústico de la voz en la formación del profesorado y como 
biofeedback/bioretroalimentación en el entrenamiento del cantante); 2) 
el emergente campo de los especialistas en la salud del canto (también 
llamados vocologist); y 3) programas de entrenamiento especializados 
en la pedagogía del canto (McCoy, 2014, p. 13). 



‒ ൩ൣ ‒ 

Como afirma McGinnis (2010) rara vez durante los estudios de canto, 
ya sea de forma privada o en una institución educativa, se aborda cómo 
prepararse para una carrera de ópera. Se inicia así un camino complejo 
en el que la gestión de la actividad profesional depende no solo de agen-
tes externos, sino también de las propias decisiones del joven artista. 
Su formación musical y desempeño va a estar condicionada por factores 
que no forman parte de la formación acedémica. Green y Gallwey 
(1986) afirman que la fuente principal es la propia experiencia del su-
jeto. En este sentido, el cantante puede encontrar en el coaching y el 
mentoring una herramienta útil para la gestión de su carrera (Comino-
Crespo, 2021). 

El acceso a la llamada industria de la ópera no es sencillo. Existen dos 
plataformas principales que ofrecen visibilidad a los nuevos artistas: los 
concursos de canto y los Opera Studio. 

Los concursos internacionales o nacionales de canto constituyen un me-
dio importante para la proyección de los cantantes noveles. Las bases 
de estos eventos competitivos suelen establecer un límite de edad que 
garantiza que solo puedan participar artistas aún no conocidos en los 
circuitos líricos profesionales. Además, los tribunales por lo general es-
tán constituidos por cantantes de prestigio, maestros de canto, represen-
tantes de agencias artísticas y gerentes de teatros de ópera o festivales 
líricos. De esta forma, los jóvenes intérpretes pueden mostrar sus dotes 
vocales e interpretativas ante especialistas que les pueden orientar sobre 
como iniciar su carrera e incluso contar con ellos en futuras temporadas 
de ópera. 

En la actualidad, los Opera Studio o programas formativos de perfec-
cionamiento para jóvenes cantantes son uno de los medios principales 
para que los artistas inicien su camino hacia la profesionalización en el 
sector de la ópera. Los Opera Studio suelen estar vinculados a teatros 
líricos y espacios escénicos con temporada musical activa. En ellos se 
lleva a cabo el montaje de una ópera con el alumnado seleccionado pre-
viamente que luego formará parte de la programación del teatro en esa 
temporada. El proceso de selección de los cantantes que finalmente in-
tegrarán el ensemble no es sencilllo. Deben pasar por varias audiciones 
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en las que muchos de ellos serán eliminados hasta constituir el elenco 
definitivo.  

Aunque estos Programas artísticos tienen como objetivo final ayudar 
en la profesionalización de los jóvenes cantantes, el carácter formativo 
siempre está presente. El alumnado recibe de forma activa clases ma-
gistrales de cantantes de relevancia internacional y pueden asistir a los 
ensayos de las obras que se estén representando en el teatro, lo que pro-
picia la educación informal. En la mayoría de los casos, los Opera Stu-
dio finalizan con el montaje de una producción operística que forma 
parte de la programación del teatro. Algunos de los integrantes también 
serán invitados a participar en las representaciones dando vida a roles 
secundarios o bien se les asignará la responsabilidad de integrar el se-
gundo reparto o cast de algún título de la temporada oficial. Sin duda, 
es una plataforma idónea para que los artistas jóvenes estén en contacto 
directo con la industria de la ópera. 

International Opera Studio di Pesaro, Opera Studio Santa Cecilia Roma, 
International Opera Studio IOS Opernhaus Zürich, International Opera 
Studio of the Staatsope Berlín, Opera Studio Leipzig, Académie de 
l’Opéra National de Paris, Lyon Opera Studio, Latin America Opera 
Studio y Studio Artist Opera Orlando, son algunos de los Opera Studio 
más representativos impulsados por instituciones musicales de referen-
cia en el ámbito lírico internacional. 

En España han existido dos importantes Opera Studio vinculados a es-
pacios escénicos: el de Ópera de Tenerife, dirigido por Giulio Zappa y 
el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les Arts 
de Valencia, en la actualidad denominado Centre de Perfeccionament 
del Palau de Les Arts. Este último, aún activo tiene como objetivo prin-
cipal: 

promover una formación profesional de alto nivel dirigida a jóvenes 
cantantes y músicos procedentes de España, de la Unión Europea y del 
resto del mundo; preparar orgánica y estructuralmente al cantante lírico 
y favorecer al máximo su adecuada inserción en el mundo profesional. 
Para ello, durante el periodo de formación, los integrantes del opera 
studio viven y conviven con el día a día del Palau de les Arts Reina 
Sofía, participan en las actividades programadas en cada temporada y 
están en contacto estrecho con los artistas que en ellas intervienen. Para 
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ello, sus miembros suelen formar parte de los repartos y producciones 
programadas en el Palau de les Arts, tanto las promovidas por el propio 
Centre de Perfeccionament como las que integran la temporada de 
abono. De este modo, entran en contacto directo con la realidad del tea-
tro, junto a grandes cantantes y directores de orquesta y de escena. Ade-
más de encuentros y clases magistrales con los artistas que participan 
en la programación general de cada temporada del Palau de les Arts 
(directores de escena, directores musicales, escenógrafos, figurinis-
tas…), este opera studio promueve también intercambios con otros cen-
tros de perfeccionamiento internacionales.155 

Numerosos jóvenes cantantes de diferentes nacionalidades han partici-
pado en estos programas de alto rendimiento, logrando una gran pro-
yección internacional. 

Las colaboraciones de las universidades con las temporadas de ópera 
de su ciudad suelen consistir en charlas, coloquios, encuentros y confe-
rencias ofrecidas por musicólogos y críticos especializados. En ocasio-
nes también se encargan de elaborar las notas críticas al programa de 
los títulos que integran la temporada.  

Especial mención merece el Proyecto Òpera oberta que se planteó como 
un curso universitario de iniciación al género de la ópera a través de la 
retransmisión en directo de una selección de obras de la temporada del 
teatro del Liceu de Barcelona y del Teatro Real de Madrid. A este pro-
yecto se unieron distintas universidades españolas y extranjeras ofre-
ciendo a los estudiantes retransmisiones de ópera de gran calidad en 
formato online. Los objetivos de este curso eran: 

Potenciar la cultura operística como elemento integrador en la forma-
ción permanente de las personas. Acercar a los jóvenes universitarios 
al mundo de la ópera. Aprovechar las posibilidades de las tecnologías 
de la información y la comunicación que permiten difundir la ópera y 
poder asistir en directo a las retransmisiones realizadas desde el Liceu 
de Barcelona y el Teatro Real de Madrid.156  

Sin embargo, mientras que en otros paises la Universidad está impli-
cada de forma activa en la formación oficial, perfeccionamiento y ges-
tión de las salidas profesionales de los jóvenes cantantes líricos, en 

155 https://www.lesarts.com/es/centre-perfeccionament/ 
156 https://acortar.link/tRKIFk (acceso 18-11-21). 
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España se ha mantenido alejada de este ámbito artístico. De ahí el ca-
rácter innovador del Opera Studio de la Universidad de Alcalá de He-
nares y del Programa formativo internacional Jaén Ópera Joven de la 
Universidad de Jaén. 

2. OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es dar visibilidad al Programa formativo 
internacional Jaén Ópera Joven de la Universidad de Jaén que se ha 
desarrollado durante siete ediciones entre los años 2010 y 2018 y 
que ha permitido acercar el mundo profesional de la ópera a la 
comunidad universitaria. Además, esta investigación pretende mostrar 
a la institución universitaria en su faceta como generadora de valor 
social y cultural, a través de esta iniciativa artística.  

3. METODOLOGÍA

Esta investigación, basada en el método descriptivo, se centra en el aná-
lisis documental de las ediciones de Jaén Ópera Joven que se han cele-
brado (2010-2018). En este trabajo se va a tener en cuenta el contenido 
y diseño de las programaciones de los cursos, las reseñas, entrevistas, 
críticas en prensa, las grabaciones de los conciertos celebrados al final 
de cada curso y los testimonios de los artistas participantes (profesorado 
y alumnado participante).  

4. EL PROGRAMA FORMATIVO INTERNACIONAL JAÉN
ÓPERA JOVEN 

Jaén Ópera Joven (JOJ) se presentó al público en 2010 en la Universi-
dad de Jaén, como producto artístico final de un proyecto cultural com-
petitivo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. De esta forma 
se daba respuesta a la apuesta permanente de esta institución educativa 
por la cultura abierta y las nuevas formas culturales de encuentro. Jaén 
Ópera Joven es un programa internacional artístico y formativo de la 
Universidad de Jaén para jóvenes cantantes líricos, que incluye clases 
magistrales de técnica vocal y repertorio impartidas por relevantes 
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artistas líricos internacionales, propuestas escénicas innovadoras, con-
ferencias sobre interpretación histórica del género operístico y gestión 
cultural. Además, ha posibiitado la puesta en práctica de metodologías 
actuales y el desarrollo de investigaciones sobre voz, canto lírico y pro-
cesos cognitivos.  

Jaén Ópera Joven fue creado por María del Coral Morales Villar, en la 
actualidad profesora de la Universidad de Granada del área de Didác-
tica de la Expresión Musical, quien se ha encargado de la dirección aca-
démica y artística. Como afirma Morales Villar, la idea surge de una 
premisa fundamental que es el gusto y la afición por la ópera en el alum-
nado de la Universidad de Jaén. De ahí la propuesta al Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de un proyecto en principio modesto, pero 
que ha ido creciendo y que generó la primera edición de Jaén Ópera 
Joven en 2010.157 

A lo largo de siete ediciones celebradas entre 2010 y 2018, Jaén Ópera 
Joven se ha desarrollado en diferentes formatos. Las dos primeras edi-
ciones partieron de la presentación de Proyectos Culturales en convo-
catorias competitivas de la Universidad de Jaén que se presentaron al 
público con los títulos “Tutto è disposto: la UJA a escena” (2010) y 
“Una furtiva lagrima” (2011). A partir de la segunda edición, este pro-
grama formativo además adoptó el formato de Curso de Especialización 
de la Universidad de Jaén, con el reconocimiento de créditos ECTS de 
libre configuración. Todas las ediciones han sido subvencionadas en su 
totalidad por la Universidad de Jaén, siendo la inscripición gratuita para 
los participantes activos y oyentes.  

La siguiente Tabla presenta información sobre las siete ediciones de 
Jaén Ópera Joven: fecha de celebración, profesorado particpante y da-
tos del concierto final de clausura. 

157 https://www.cacocu.es/evento/programa-tesis-jaen-opera-joven/ (acceso 18-11-21).  
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TABLA 1. Ediciones de Jaén Ópera Joven (2010-2018). Universidad de Jaén.  

EDICIONES FECHA PROFESORADO 
CONCIERTO DE 
CLAUSURA 

I EDICIÓN 
14 al 17 de 
mayo 
2010 

Mª del Coral Morales Villar (UJA) 
Victoria Quirosa García (UJA) 
Tete Cobo 
Gonzalo Roldán Herencia  

Concierto lírico es-
cenificado y confe-
rencia 
(17/5/2010) 

II EDICIÓN 
4 al 8 de 
abril 
2011 

Mª del Coral Morales Villar (UJA) 
Carlos Chausson (bajo-barítono) 
Francisco García-Rosado (Opera World) 
Tete Cobo (CMAE, Director de escena) 
Héctor Eliel Márquez (RCSM Granada) 
Miguel Ángel López-Fernández (pianista) 
Guadalupe Soria Tomás (U. Carlos III, Madrid) 
Victoria Quirosa García (UJA) 
Gonzalo Roldán Herencia (UMA) 
Guillermo Montero Carmona (escenografía) 
Carmen Checa González (escenografía) 

Concierto lírico es-
cenificado 
(8/4/2011) 

III EDICIÓN 
6 al 11 de 
mayo 
2012 

 Mª del Coral Morales Villar (UJA) 
Carlos Chausson (bajo-barítono) 
Francisco García-Rosado (Opera World) 
Tete Cobo (CMAE, director de escena) 
Héctor Eliel Márquez (RCSM de Granada) 
Guadalupe Soria Tomás (U. Carlos III, Madrid) 
Gonzalo Roldán Herencia (UMA) 
Victoria Quirosa García (UJA) 
Guillermo Montero Carmona (Doctorando UJA) 

Concierto lírico es-
cenificado 
(11/5/2012) 

IV EDICIÓN 
12 al 15 
mayo 
2014 

Mª del Coral Morales Villar (UJA) 
Guadalupe Soria Tomás (U. Carlos III, Madrid) 
Susana Gómez López (escenógrafa) 
Francisco García-Rosado (Opera World) 
Miguel Ángel López-Fernández (pianista) 

Concierto lírico es-
cenificado 
(14/5/2014) 

V EDICIÓN 
25 al 27 
marzo 
2016 

Giulio Zappa (repertorista / Dir. Opera Studio 
Tenerife) 
Francisco García-Rosado (Opera World) 

Concierto lírico 
(27/3/2016) 

VI EDICIÓN 
6 al 10 
marzo 
2017 

Giulio Zappa (repertorista y Dir. Opera Studio 
Tenerife) 
Francisco García-Rosado (Ópera World) 

Concierto lírico 
(10/3/2017) 

VII EDICIÓN 
4 al 8 
marzo 
2018 

Giulio Zappa (repertorista / Dir. Opera Studio 
Tenerife) 
Francisco García-Rosado (Opera World) 
Mª del Coral Morales Villar (UJA) 
Francisco José Comino Cespo (Logopeda) 
Carmen Sáez Zea (UJA) 
Sandra López Fernández (Fisioterapeuta) 
Francisco José Vergara Pérez (Fisioterapeuta) 

Concierto lírico 
(8/3/2018) 

Fuente: elaboración propia 
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Las siete ediciones de Jaén Ópera Joven se celebraron en el Aula Magna 
de la Universidad de Jaén. Este espacio multifuncional actual está si-
tuado en el edificio C1 del Campus de las Lagunillas (Jaén). Cuenta con 
patio de butacas (434 personas) y anfiteatro (238 personas) y fue refor-
mado en 2008. Esta sala dispone de un amplio escenario en el que se 
celebran actos institucionales, conciertos y representaciones escénicas 
(teatro y ópera).158 Un aspecto destacable el libre acceso para el público 
a los eventos culturales que se celebraban en este espacio de la Univer-
sidad de Jaén. En el caso concreto de Jaén Ópera Joven, el público podía 
asistir de forma gratuita tanto a las clases y sesiones formativas como a 
los conciertos finales, generando transferencia y la difusión social de 
este evento cultural. 

El diseño gráfico ha sido esencial en todas las ediciones. El punto de 
partida fue la creación de una marca de este evento cultural a través de 
un logo (véase Figura 1).  

FIGURA 1. Logo de Jaén Ópera Joven (JOJ) diseñado por Juan Parrilla Bogas.  

Fuente: Universidad de Jaén 

Los carteles de las sucesivas ediciones representan de forma simbólica 
el carácter conceptual de cada una de ellas, siendo ideados por diseña-
dores gráficos especializados en eventos culturales (véase Figura 2). 

158 https://acortar.link/acfLt4 (acceso 18-11-2021). 
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FIGURA 1. Carteles publicitarios de la II y IV edidicón de Jaén Ópera Joven. 
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Fuente: Universidad de Jaén 

Jaén Ópera Joven, en su formato de curso de especialización universi-
taria, ha estado dirigido a un amplio colectivo: alumnado universitario 
de cualquier titulación, estudiantes de canto, artistas y aficionados a la 
lírica en general, pertenecientes o no a la comunidad universitaria. 
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La participación del alumnado en Jaén Ópera Joven se ha realizado a 
través de dos modalidades (activa y oyente) que determinará su inter-
vención práctica en las diferentes sesiones que integran cada edición. 

La selección del alumnado de la modalidad activa se lleva a cabo me-
diante la evaluación de un currículum artístico y formativo y de una 
audición (grabación audiovisual de un aria de ópera de libre elección) 
aportada por el candidato. Ambos materiales son valorados por tres jue-
ces expertos constituidos por el profesorado del curso. El alumnado ac-
tivo recibe clases magistrales de técnica vocal, repertorio e interpreta-
ción escénica y actúa en el concierto final ante el público. El proceso 
de formación es individual, con una duración aproximada de 5 días, en 
función de cada edición. Las masterclasses diarias tienen una duración 
de 40 minutos y son impartidas por un maestro de canto, artista lírico o 
un pianista repertorista de ópera de prestigio internacional. Durante esta 
sesión, el joven cantante interpreta 2 o 3 arias de ópera. El maestro rea-
liza correcciones en el ámbito de la interpretación vocal, pronunciación, 
proyección de la voz y recursos estilísticos concretos en función del 
repertorio estudiado. El último día de formación, el docente asigna a 
cada cantante una de las obras trabajadas durante el curso para ser in-
terpretada en un concierto final con público que forma parte de la pro-
gramación de la temporada cultural de la Universidad de Jaén. 

En la edición VII (2018) también se añadieron otros cuatro talleres: 1) 
Taller individual sobre aspectos neuropsicológicos del canto, con una 
duración de 120 minutos por alumno, llevado a cabo por una especia-
lista en neuropsicología; 2) Taller individual sobre el empleo de imá-
genes mentales en la enseñanza y estudio de la técnica vocal impartido 
por dos profesores de canto y un logopeda (40 minutos); 3) Taller indi-
vidual sobre conciencia corporal en el canto lírico (80 minutos) reali-
zado por dos fisioterapeutas expertos en posturología artística; y 4) Ta-
ller grupal sobre gestión de la carrera profesional del cantante lírico 
(120 minutos) impartido por un crítico especialista en ópera. 

Por su parte, el alumando oyente puede asistir de forma libre a las se-
siones formativas (clases magistrales, conferencias, coloquios y talleres 
grupales), realizar consultas al profesorado especialista y conocer de 
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cerca el proceso de formación, preparación y producción del montaje 
de un espectáculo escénico, como es una ópera. 

El carácter internacional de este proyecto se pone de manifiesto no sólo 
por el prestigio del profesorado artístico que ha participado, sino tam-
bién por el alumnado asistente. En sus últimas ediciones, ha ido conso-
lidando esta proyección internacional con la selección y participación 
de jóvenes cantantes de alto nivel procedentes de Italia, Ucrania, Ale-
mania, Estados Unidos y México, entre otros, atraidos por el carácter 
del curso y la notoriedad de los docentes. 

Los contenidos impartidos en las diferentes ediciones integran aspectos 
esenciales para perfeccionar la formación de los jóvenes intérpretes y la 
gestión de su carrera artística: técnica vocal, interpretación del reperto-
rio operístico, escena y movimiento, historia de la enseñanza del canto 
y de la interpretación, revisión de los diferentes estilos de canto en la 
ópera, escenografía, artes visulaes y ópera, conciencia corporal, neuro-
psicología del canto, crítica vocal y operística y proyección de la carrera 
del cantante. Para ello se ha contado con especilistas en la materia, ar-
tistas y maestros de referencia internacional en el ámbito de la ópera. 

El repertorio de óperas elegidas para ser trabajadas e interpretadas a lo 
largo de las diferentes ediciones ha considerado diversos estilos y vo-
calidades del género lírico: el Barroco en las composiciones de G. F. 
Haendel y C. W. Gluck, el Clasicismo en las óperas de W. A. Mozart, 
el Belcanto de las obras de G. Rossini, G. Donizetti y V. Bellini, reper-
torio romántico francés de C. Gounod y G. Bizet y la gran ópera italiana 
de G. Puccini y G. Verdi, entre otros. En este sentido, el profesorado 
siempre ha valorado el tipo de voz de cada participante para orientarle 
en su repertorio idóneo. No en vano, es importante para los cantantes 
conocer las fortalezas y debilidades naturales de su instrumento cuando 
eligen las obras que van a interpretar. Deben ser capaces de decidir si 
pueden aprender e incorporar las técnicas necesarias para un género o 
estilo determinado dentro de su producción vocal. Desde una perspec-
tiva ideal, el cantante debería ser flexible y capaz de reinventar su voz 
para adaptarla a cualquier situación, pero esa no es la realidad (Elliot, 
2006, p. 2). 
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Jaén Ópera Joven ha hecho posible la interacción con otras entidades 
culturales de la propia Universidad, como el Coro y la Orquesta de la 
Universidad de Jaén. El Coro de esta institución ha participado de 
forma activa en las producciones de Jaén Ópera Joven, de manera es-
pecial en las sesiones formativas, los ensayos y representaciones fina-
les. Esto implica “aún más de forma activa a la comunidad universitaria, 
ya que para la mayoría de los jóvenes integrantes del coro esta es su 
primera incursión en el género operístico, que podrán conocer desde 
dentro” (Europa Press, Jaén, 2012).  

El carácter consolidado de Jaén Ópera Joven y el prestigio de sus can-
tantes motivó la participación de estos jóvenes intérpretes en el evento 
del “Concierto de presentación de la Orquesta de la Universidad de 
Jaén”, celebrado el 5 de octubre de 2017 en el Aula Magna de la Uni-
versidad de Jaén.159  

Además, con motivo de la celebración del Aniversario en la Universi-
dad de Jaén Ovidio: 2��� Años en � Días en mayo de 2017 se representó 
la ópera Apollo et Hyacinthus de W. A. Mozart en el Aula Magna. Se 
trataba de una producción propia de la Universidad de Jaén que fue es-
cenificada por los solistas de Jaén Ópera Joven y la orquesta de la Uni-
versidad de Jaén, bajo la dirección musical de Ignacio Ábalos, dirección 
escénica de Rafa Simón y dirección artística de Mª del Coral Morales, 
con enorme éxito de público.160 Un año después, en marzo de 2018 se 
volvió a representar en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Esta 
producción musical se enmarcó en el Proyecto Atalaya (Proyecto de 
trabajo en red de las Universidades Andaluzas en materia de Extensión 
Universitaria) y CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Univer-
sidad de Sevilla), contribuyendo así a la difusión cultural y generando 
valor social. 

En la clausura de las distintas ediciones se han seguido diferentes for-
matos: recitales en los que se han interpretado arias, números de con-
junto y concertantes y representaciones escénicas de pasajes o actos de 
ópera. Los jóvenes cantantes han contado siempre con el 

159 https://acortar.link/jxXw7P (acceso 21-12-21). 
160 https://www.youtube.com/watch?v=xHXuAQWAJmw (acceso 21-12-21). 
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acompañamiento musical al piano de los maestros repertoristas que par-
ticipan como docentes en Ópera Joven. Es sin duda, “una forma de ex-
poner lo que el alumnado ha estado aprendiendo durante el curso y de-
mostrar su talento ante el público”.161 

El nivel alcanzado por este programa formativo a lo largo de sus siete 
temporadas ha ido creciendo, como afirma el pianista italiano Giulio 
Zappa, repertorista de las grandes figuras internacionales de la ópera 
actual y profesor en las últimas tres ediciones de Jaén Ópera Joven: 

En las ediciones que he participado ha ido mejorando de año en año, 
con un alto nivel del alumnado, muy internacional. Además, se ha desa-
rrollado el entusiasmo de los chicos y chicas participantes y su amor 
por el canto y el deseo de convertirlo en un trabajo, porque al final aun-
que es un proyecto de la universidad su tarea es transformar lo que es 
un estudio en una profesión. Muchas veces elementos de técnica, de 
música y también de actitud física y de mentalidad se aprenden solo en 
cursos como estos, donde el nivel es tal que tenemos que pensar ahora 
mismo cuales son las necesidades más grandes que pide el mercado.162 

5. TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS: DIFUSIÓN EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN 
ARTÍSTICA 

La relevancia de este Programa formativo internacional se pone de ma-
nifiesto en la amplia repercusión que ha tenido en los medios de comu-
nicación. Desde su creación, además de la prensa local y los canales de 
comunicación universitarios, revistas especializadas en música y ópera 
se han hecho eco de Jaén Ópera Joven: Ritmo, Ópera actual, Ópera 
World.  

El Programa TESIS de Canal Sur Radio y Televisión emitió un repor-
taje sobre Jaén Ópera Joven el 27 de mayo de 2011. El objetivo de este 
Programa divulgativo es acercar a la audiencia el trabajo, las activida-
des académicas, culturales y de investigación que realizan las universi-
dades andaluzas. En este sentido, Jaén Ópera Joven auna investigación 
científica y cultura en el contexto académico de la Universidad de Jaén. 

161 https://tv.ujaen.es/video/5f117ffa8f4208096b8b4567 (acceso 21-12-21). 
162 https://tv.ujaen.es/video/5f117ffa8f4208096b8b4567 (acceso 21-12-21). 
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La revista científica El Genio Maligno (Revista de Humanidades y 
Ciencias de la Educación) colaboró en la II Edición Jaén Ópera Joven: “Una 
furtiva lágrima”, curso de especialización en Técnica Vocal y Escénica en la 
Opera celebrada en 2011. 

La grabación de audiovisuales sobre diferentes ediciones de Jaén Ópera 
Joven, así como de los conciertos de clausura ponen de manifiesto la 
difusión este evento cultural. En ellos, encontramos los testimonios de 
los docentes y artistas invitados y de los jovenes cantantes que han par-
ticicipado, mostrando su alcance y proyección internacional. Profeso-
rado de la talla del bajo-barítono Carlos Chausson o del pianista reper-
torista Giulio Zappa convierten a este programa formativo en un curso 
de alto rendimiento vocal y artístico. 

Pero, no cabe duda que los grandes protagonistas son los cantantes jó-
venes que han formado parte de las siete ediciones de Jaén Ópera Joven, 
muchos de ellos convertidos en realidades de la lírica actual como: las 
sopranos Carmen Buendía (Jaén), María Caballero (México), Xenia 
Cumento (EE.UU.), Rocío Faus (Granada), Teresa Villena (Granada), 
Sonia García-Quintero (Málaga), Carmen Mateo (Alicante), Marta 
Alba (Jaén), las mezzosopranos Anna Gomà (Barcelona) y Carolina Gi-
labert (Granada), los tenores Román Barceló (Almería), Juan de Dios 
Mateos (Almería) y Francisco Ariza (Jaén), los barítonos Pablo Gálvez 
(Granada), Andrés Merino (Málaga) e Ior Voievodin (Ucrania) y el bajo 
Francisco Crespo (Granada), entre otros. 

A todos ellos, la Universidad de Jaén les ha brindado la oportunidad de 
crecer vocal y artísticamente, impulsando sus actuales carreras profe-
sionales. El contacto directo con grandes artistas en activo les ha per-
mitido ver una realidad, que como afirma el maestro Zappa les ayuda a 

saber cómo actuar en un mundo que es al final laboral porque aunque 
es un arte es también un trabajo. Hay que ser capaces de relacionarse 
con los demás, con el equipo que al final se convierte en una pequeña 
familia en cada producción operística. Y por supuesto aquí tambien en 
Jaén Ópera Joven.163 

163 https://tv.ujaen.es/video/5f117ffa8f4208096b8b4567 (acceso 21-12-21) 
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6. CONCLUSIONES

El carácter innovador de Jaén Ópera Joven radica en esencia en hacer 
posible que la ópera acceda al contexto universitario y a partir de ahí se 
proyecte a la sociedad, convirtiendo de nuevo a la Universidad en ge-
neradora de valor social y cultural.  

La percepción de que el público de la ópera es un contingente pequeño 
y elitista de la población concentrado en los grandes centros urbanos 
está siendo cuestionada por el éxito continuado de este género (Cowart, 
2014). De forma innovadora, Jaén Ópera Joven ha permitido mostrar 
que la ópera presenta numerosos puntos de coincidencia con los intere-
ses actuales de ocio. Dos mundos que lejos de parecer antagónicos ofre-
cen ideas, argumentos, estéticas y disciplinas que tienen mucho más 
que ver con el mundo contemporáneo de lo que se puede imaginar.  

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la necesidad en los 
contextos universitarios de este tipo de iniciativas culturales que cum-
plen con varias finalidades. Contribuyen a la apertura del género de la 
ópera a la comunidad universitaria en su totalidad y permiten introducir 
a los jóvenes el gusto por la música de calidad, las puestas de escena 
interesantes y actualizadas.  

También suponen un importante impulso y respaldo a los jóvenes can-
tantes líricos, a los que se les ofrece la oportunidad de iniciar un camino 
hacia la profesionalización. Además las propias experiencias vitales de 
los artistas invitados aportan nuevas aproximaciones al hecho de cantar 
en sí. Es esencial que estos artistas que empiezan a dar sus primeros 
pasos, como dice Carlos Chausson, sientan que necesitan comunicarse 
con el mundo exterior con su voz cantada y que esto les guste tanto que 
esa felicidad la puedan transmitir a la gente que les escucha.164 

En programas como Jaén Ópera Joven, la universidad se convierte en 
un canal de transferencia de conocimientos y experiencias artísticas. 
Por tanto, queremos resaltar la importancia de la presencia de estas ini-
ciativas culturales en el contexto universitario. La transferencia de estas 

164 “Jaén Ópera Joven” de la Universidad de Jaén. Programa TESIS de Canal Sur Radio y 
Televisión, emitido el 27 de mayo de 2011 en Canal Sur 2. 
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actividades se puede valorar, como es en el caso de Jaén Ópera Joven, 
nos solo por su enorme aportación social, sino también porque permite 
el desarrollo de innovadoras líneas de investigación científica. El inte-
rés sobre las nuevas metodologías en la enseñanza del canto y la inter-
pretación hace posible la relación entre áreas y departamentos de dife-
rentes campos universitarios. 

Por otra parte, este tipo de programas formativos facilitan un aprendi-
zaje informal en el ámbito de la música lírica. Las vivencias artísticas 
que proporcionan estas experiencias culturales a los participantes y 
asistentes no son siempre de fácil acceso. Para el público también re-
sulta interesante conocer todo el trabajo que debe realizar un cantante 
para alcanzar la madurez artística antes de exponerse como profesional 
en un escenario de prestigio. 

En palabras del director de escena Tete Cobo “se apaga la luz de sala 
se abre el telón y Tutto è disposto. Todo está preparado para empezar 
la gran ópera de la vida”.165 
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