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Por segunda vez se presenta ante la Sociedad Filarmónica 
esta agrupación de música de cámara, constituida por las tres 
distinguidas artistas siguientes:Lucie Caffaret.(P IA N O )

Nació en París. Su precocidad artística extraordinaria le per
mitió empezar sus estudios con el maestro Marpain a los seis 
años de edad. A los doce, después de ingresar en el Conserva
torio, consiguió, tres premios extraordinarios de solfeo y piano. 
En 1906 dió su primer concierto en la Sala Erard, y poco des
pués actuó como solista con la Orquesta Colonne, consiguiendo 
un éxito indiscutible.Ivonne Astruc.(V IO LIN )

Otra artista notable y precoz, natural, como la anterior, de 
París. En un principio se dedicó al piano; pero muy pronto 
cambió sus estudios por los del.violín, cursándolo con gran bri
llantez en el Conservatorio, y posteriormente con el profesor 
Enesco. En 1909 obtuvo un gran premio, y desde entonces ba 
hecho brillantes tournées por Francia, Inglaterra y Alemania.Marguerite Caponsacchi.(V IO L O N C E L L O )

Por tercera vez toma parte esta afamada artista en nuestros 
conciertos. Nació en Burdeos, y es hija de padre italiano y de 
madre española. Estudió en el Conservatorio de París con 
Loeb, se dió a conocer al público en la Sala Pleyel, e inmedia
tamente después emprendió, con el célebre violinista Henri 
Marteau, una tournée, por el Centro y Norte de Europa, que sir
vió para consolidar su fama de excelente concertista.

A Ñ O  X I X . —  C O N C IE R T O  II I D IC IE M B R E  1919

P R O G R A M A

Primera, parte.

TRÍO, op. 29. D T n d t .
I. Ouverture.

II. Divertissement.
III. Chant élégiaque.
IV. Final.

S e g u n d a  parte.

CONCERTO en mi menor para violín...............  Nardini.
I. Allegro moderato.

II. Andante cantàbile.
III. Allegretto giocoso.

IMPROMPTU eu si bemol mayor para piano,
op. 142, nùm. 3.....................................................  Schubert.

POLONESA NÚM. 2, en mi mayor, para piano.. Liszt.
* SUITE ANCIENNE para violoncello.................  Valentini.

I. Grave.
II. Allegro.

III. Gavota.
IV. Largo.
V. Allegro.

T erce ra  parte.

TRÍO en sol mayor, op. 1, núm. 2...............
I. Adagio. — Allegro vivace.

II. Largo con espressione.
III. Scherzo: Allegro.
IV. Finale: Presto.

B e e t h o v e n .

D e s c a n s o s  d e  q u i n c e  m i n u t o s .

Piano ERARD.

* P rim era au dición  en nue.stra Sociedad.
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P R IM E R A  P A R T E

Vineent D ’ I N D Y
Nació en 1851 (París).

T río , op . 29.

Este trío data de 1887 y filé escrito para piano, clarinete y 
violoncello, siendo arreglada más tarde por el propio autor la 
parte del segundo de dichos instrumentos y reemplazada por 
el violín.

OUVERTURE

Comienza la obra con una amplia frase.

que, después de pasar por diferentes combinaciones fragmen
tarias o modificativas, vuelve a oírse en su forma integral. 
Aparece entonces, como lejana, la segunda idea,

impregnada de una melodía intensa, acompañada de un núme
ro considerable de accidentes, que contribuyen a presentarla 
más cálida y más evocadora. Avalorada por temas secundarios, 
va adquiriendo importancia, llega hasta su completo desarro
llo, y se extingue en un reposado período final.

DIVERTISSEMENT

Equivale y reemplaza al scherzo habitual, con la diferencia 
de que este tiempo aparece cortado por dos intermedios que pa
recen obedecer a un plan especial de carácter nuevo.
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P R IM E R A  P A R T E

expuesto por el piano y repetido por el violín y el vibloncello. 
En seguida aparece el segundo motivo,r I r rrtT ^
de ritmo largo y amplia sonoridad.

El período central se presenta muy fragmentado y se enca
dena a una frase expresiva y poética que conduce a la reexpo
sición, ajustándose a las reglas clásicas. El tiempo termina con 
un trabajo de composición complicado y copioso: exaltándose 
gradualmente, las dos melodías experimentan una amplifica
ción notable y muy interesante.
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S E G U N D A  P A R T E

Pietro N A R D I N l ................
Xació en 1722 (FlWaiia, Toscana), 
t  en 1793 (Florencia).

Concerto en mi menor.

D iscípulo pred ilecto  de Tartin i. V io lin  de la  Ca
p illa  n e a l  de S tu ttgart, y  más tarde m aestro de la  
dapilla  da F loren cia . Su labor de com positor com 
prende diez y  seis concertos, seis sonatas y seis solos 
para v io lín ; seis tríos de flauta, seis cu artetos de 
a r c o , etc.

Su colección de concertos para violín, de que forma parte el 
que hoy se ejecuta, fué muy elogiada por los didácticos de la 
época. Leopoldo Mozart, padre del autor Ae Don Juan, mostra
ba particular aprecio por el en mi menor y por su ilustre autor, 
del cual decía: «¡Gracias a Dios! Nardini e.s un violinista que 
se distingue, más que por la técnica y la virtuosidad, por la ex
presiva perfección de su manera de interpretar y por la pureza 
y belleza de su sonido. ¡Cuántos compositores y ejecutantes 
debían imitar su ejemplo!»

Franz S C H U B E R T . .
Xació en 1797 (I/iclitentlial). 
t  en 1826 (Tiena).

Impromptu en si be
mol, op. 142, núm. 3.

Probablemente fué compuesto en 1827, aunque se publicó 
más tarde como tercer número de los cuatro impromptus que 
forman la obra 142. .

En realidad, no es más que un tema con variaciones; pero en

9 S E G U N D A  P A R T E

vez de tratar éstas en el estilo de Haydny Mozart, como repro
ducciones de la melodía con adornos distintos, Schubert crea 
una serie de melodías derivadas del pensamiento principal, en
carnando en cada una de ellas un alma y un carácter diferente. 
El tema, sencillo y noble, va adquiriendo en la.s variaciones- 
sucesivas tonos de melancolía, de elegancia, de'grandeza, de 
misterio, de distinción, para diluirse en una breve alusión a su 
forma original.

Tema. — Andante. — En si bemol, piano, lo canta la mano de
recha sobre uu'sencillo acompañamiento:

P
Consta de las dos partes acostumbradas, ambas marcadas 

,,con el signo de repetición.
Variación !. En pianísimo, legato, varía el tema la marro 

derecha sobre un acompañamiento sincopado.
Variación II . El tema aparece más adornado, en forma muy 

melódica. En la repetición primera lo canta la mano derecha; 
en la segunda alterna entre las dos,

Variación III. En si bemol menor. Dk fórmula de acompa
ñamiento persiste en toda ella. El tema adquiere nueva forma 
melódica.

Variación IV. En .sol bemol. La nueva variación melódica 
la canta al principio la mano izquierda, reproduciéndola des
pués la derecha sobre un movido acompañamiento.

Variación V. En si. bemol. El tema se diluye entre escalas 
ascendentes y descendentes sobre el acompañamiento sincopa
do que intervino en las dos primeras variaciones.

La coda — piti Vento—, en la región grave, recuerda breve
mente la primitiva forma del tema.

Franz L I S Z T .  . . .!.
Nació en 1811 (Baidlng). 
f  en 1886 (Bayreuth).

Polonesa núm. 2,
en mi mayor¿

c.:;iNotable composición, en la que, coíno en todas sus obras pia,- 
-nísticas, ostenta el. oóm:positor su prodigiosa técnica, conser
vando en toda su pureza el sabor de.lá escuela tradicional de
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S E G U N D A  P A R T E 10

Weber en este género de producciones musicales. Toda la obra 
es muy inspirada, y abundan en ella los pasajes de brillantes 
efectos. Lleva marcado como indicación de tiempo allegro pom
poso con brío, y comienza con varios compases a guisa de in
troducción, cuyos diseños rítmicos vuelven a utilizarse poste
riormente en sucesivos períodos de la obra.

Su primer tema, en mi mayor,

* ■ia
vigoroso y enérgico, tiene todo el carácter de una brillante- 
marcha triunfal, de tonos severos y caballerescos.

Tras un breve pasaje de enlace, en el que vuelven a oírse los 
diseños rítmicos dé la introducción, aparece una nueva idea 
melódica de cortas dimensiones (marcatissimo. quasi trombi), 
primeramente en sol menor, e inmediatamente, por progresión 
ascendente de segundas, en la menor, volviéndose a oír nueva
mente, al interrumpir bruscamente su interesante desarrollo, 
los estridentes diseños rítmicos de la introducción, seguidos 
de brillantes escalas que realzan el efecto de este período.

Un brillante pasaje pianístico sirve de enlace para la reéx- 
posición del primer tema, que, en vez de modular esta vez a si 
mayor, como anteriormente, termina en su originaria tonali 
dad de mi mayor.

El ti'io, en la menor, se basa sobre está frase patética:

~ i r  paietTeo

cantada con varonil acento en la región media del piano, y re
producida posteriormente en octavas y fortísimo en la superior. 
El sucesivo desarrollo de esta frase, cantada sotto voce en las 
regiones de los bajos, y acompañada por diseños melódicos ins
piradamente armonizados, realza en alto grado su intensidad 
patética^ aumentando su interés el paulatino crescendo en que 
se desenvuelve, y que finaliza con su nueva aparición, revesti
da de la más ampulosa sonoridad y el más brillante efecto.

Tras una brillante cadencia de largas proporciones, entra la 
Polonesa en el período reexpositivo de sus varios temas-, ador
nados ds pasajes de bravura y virtuosismo, materialmente pla
gados de dificultades técnicas. Oyense nuevas reminiscencias 
dé los-diseños rítmicos de la introducción pasando por Varias 
■tonalidades, y termina la'pbra a tutta forza, glosando vigoro
samente el m-'otivo patético del trio. - ■- - -- ' -

11 S E G U N D A  P A R T E

Giuseppe V A L E N T I N !
Nació en 1681 (Roma).

Suite aneienne para 
violoneello.

Se ignora dónde y  cuándo m urió. V iv ió  m ucho 
tiem po en B olonia , donde fuó músico da la (Jarte-. 
A u tor de doce sin fonías y de innum erables otra s  
de m úsica de cám ara para instrum entos de cuerda.

Esta Suite para violoncello, descubierta y anotada por Pat
ti, se distingue por su sencillez y gracia melódica y por la ha
bilidad con que están escritas las cadencias. Entre sus tiempos 
sobresale el breve Adagio, rico en contrastes de sonoridad y 
original de factura (atendida la época en que fué escrito), por 
la especial manera de producirse 6n ecos sus incisos.
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TÈROERA p a r t e 12

L. v a n  BEETHOVEN.
Nació en 1770 (Bonn).. 
t  «n 1827 (Yiena).

T rio  en  sol mayor, 
op. 1, nùm . 2.

Los primeros apuntes de esta obra figuran en el cuaderno de 
anotaciones de Beethoven entremezclados con los correspon
dientes a la primera concepción de su aria Adelaida: prueba 
evidente de que dedicó su labor a ambas composiciones al mis
mo tiempo.

La op. 1 consta, como es sabido, de tres tríos. Dos curiosas 
anécdotas, antagónicas entre sí, se refieren acerca de ellos. En 
una se relata la admiración que produjeron en el celebre Cra- 
mer, quien dijo en Viena, y repitió en Londres; «El autor de 
estos trios nos consolará de la pérdida de Mozart.» La segunda 
es, por el contrario, adversa al compositor: el flautista Louis 
Drouet oyó decir a Haydn, refiriéndose a Beethoven, y en oca
sión de acabar de oír una ejecución de las mismas obras: «Este 
hombre nunca será nada.»

Están dedicados al Príncipe Lichnowsky, y su edición origi
nal fué hecha por Artaria, en Viena, el año 1795.

A dagio . — A lle g ro  v iv a ce . — A la ingenua exposición del 
breve Adagio, caracterizado por sus ligeras líneas mozartia- 
nas, sigue la más decisiva y briosa disertación del AZZcg'i’o. Sír
vele a éste (le base esencial el diseño melódico con que respon
de el violín al piano al iniciarse el tiempo anterior. Transcurre 
constantemente en un ambiente de jovial alegría, no percibién
dose más que en determinados momentos un leve matiz de me
lancolía al aparecer el segundo tema, para extinguirse en breve 
en un sucesivo periodo de más energía, con su desarrollo en 
creciente animación, y culminar en las caprichosas contesta
ciones de los instrumentos entre sí que preceden a la repetición 
de la primera parte y de la central, dedicada al interesante 
desarrollo temático del tiempo.

L apgo eon  esp ression e . — Sus primeros compases son una 
desvirtuación de la influencia mozartiana del Allegro preceden
te, una prematura revelación de las posteriores orientaciones 
musicales del compositor. De proporciones concisas, justas, 
palpit.a en el tema la lacónica emotividad de un espíritu repo
sado, noble y severo. La intensidad expresiva de este tiempo

13 t e r c e r a  p a r t e

no decae un momento; antes al contrario, acentúase marcada
mente con la entrada del segundo tema, de tan encantadora 
sencillez como inspirado, que, en ascendente exaltación, se
meja interpretar una ansiedad infinita. La animación se in
tensifica al iniciar el periodo reexpositpo el violoncello con 
sus vibrantes acentos, velados al final por un tenue tinte si
niestro.

Sch erzo: A llegro . — Es el tiempo más determinativo, por lo 
que respecta a su carácter netamente beethoveniano, de todo el 
trío. Un tema en ritmo ternario, sorprendente por su sencillez, 
desarrollado en forma espontánea y salpicado ingeniosamente 
de oportunas pinceladas de fino humorismo, procura al compo
sitor materia suficiente para la concepción de esta parte origi
nal de la obra. Los burlescos contornos de las minúsculas co- 
dettas que reiteradamente se repiten al terminar ambas partes 
del Scherzo, y la diáfana ingenuidad de su Trio, cuj'as líneas 
melódicas dejan entrever cierta maliciosa coquetería, consoli
dan genialmente la unidad estética de todo el número.

F inale: P resto . — En él intervienen dos temas: uno rítmico, 
de carácter decisivo y brusco, y otro de acentuado sabor de 
danza campestre, que combina el compositor en sucesivas re
apariciones, sometiéndolos a. un desarrollo natural y lógico e 
imprimiéndoles gradualmente creciente animación, a la que 
coopera significadamente un exquisito tratamiento técnico e 
instrumental.

ADAGIO. — ALLEGRO

Tras un enérgico acorde, expone el piano en sol mayor el mo
tivo inicial de la obra.

al que responde en breve imitativamente el violín. Suoédele 
una nueva idea en figuraciones más rápidas,

encomendada exclusivamente al piano, que posteriormente 
combina el compositor con el ritmo de la introducción. Some-, 
tido al final a variadas metamorfosis, y adoptando un carác
ter recitativo, sirve de súbito enlace con el Allegro vivace si
guiente.
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T E R C E R A  P A R T E 14

_En compás de ~|̂ y en la totalidad de do mayor interpreta el 
piano el tema

perceptiblemente derivado del diseño con que el violín contes
ta a aquel instrumento al comienzo del precedente Adagio. Re
petido escuetamente por el violín, prosigue éste su interven
ción como mero acompañante basta que, de acuerdo con la nor
ma tradicional de 'este género de composiciones enjaquella épo
ca, recoge el tema íntegro, reexponiéndolo con ligeras varia
ciones sobre un acompañamiento arpegiado del violoncello y 
cortados acordes del piano.

Tina nueva idea en mi menor,

encomendada al piano, conservando el carácter rítmico del 
tieinpo, que subraya más intensamente en pasajes sucesivos, 
motiva un período de enlace con el siguiente tema.

en re mayor, que canta el violín cual sentida queja, y pasa al 
piano en forma de variación. Vuelve a oírse persistentemente 
al terminar la parte (marcada con el signo de repetición) el di
seño inicial, y tras alegres réplicas del violín y el piano, entra 
el tiempo en el período destinado a la labor temática. Suminis
tra el material necesario para la misma el tratamiento en for
ma de canon del motivo fundamental, que aparece sucesiva
mente en el piano, violín y violoncello, siendo objeto de un 
interesante desarrollo. Una idea incidental en si bemol mayor.

~ f-C.-

primero en el violín y a continuación en el violoncello, perci
biéndose constantemente en el fondo del acompañamiento ar
pegiado del piano el diseño inicial, motiva el período de tran- 
sfc¿ó?i para el reexpositivo, al que cooperan los elementos temá
ticos ya conocidos, ligeramente modificados. Tras una corta 
coda con reminiscencias anteriores, termina el tiempo.

15 T E R C E R A  P A R T E

LARGO CON ESPRESSIONE

E1 piano presenta el tema en la tonalidad de mi mayor:

De líneas delicadas, destácase sobre reconcentrada armoni
zación y pasa al violín, para ser abandonado en breve y prose
guido inopinadamente por el piano, tras cortos compases de 
acompañamiento arpegiado. Una breve idea con elementos rít
micos del período anterior sirve de enlace para la presentación 
del segundo tema, en si mayor, de gran intensidad emotiva,

j'i*
que canta dulcemente el piano, y a continuación el violín. No 
presenta el número desarrollo temático propiamente dicho, 
puesto que la parte destinada al mismo es de tan exiguas pro
porciones, que más bien desempeñan un papel transicional para 
la reexposioión. En aquélla ocupa preeminente lugar la figura 
característica del primer tema, que, partiendo de sol mayor y 
modulando por varias tonalidades, aparece primero en el vio
loncello, y sucesivamente en el violín y el piano, determinan
do éste, al recogerla, el período reexpositivo. A la terminación 
del tiempo la idea principal surge en los bajos, adquiriendo un 
carácter sombrío, y por última vez en sucintas contestaciones 
que se desvanecen siiavemente en disminución.

SCHERZO: ALLEGRO

En sol mayor presenta el violoncello el sencillo tema
■Cello.

V

de este originalísimo tiempo, que inmediatamente trasládase 
al violín y al piano. Una fina labor contrapuntística, combi
nada con el constante diálogo imitativo de los instrumentos, 
contribuye señaladamente a la creciente animación del mime-
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T E R C E R A  P A R T E 16

ro, que llega al máximum al terminar la segunda parte. Las 
concisas codettas con que finalizan ainlias partes (puntuadas 
para su repetición) son de un reconcentrado humorismo.

El delicioso Trío consta igualmente de dos partes repetidas, 
para cuyo desarrollo utiliza el compositor un mismo tema,

que recorre con hiirlesco desenfado las tonalidades de si menor 
y sol mayor, siempre encomendado al piano, y terminado por 
el violín. Después del da capo del Sclierzo, enlaza éste como fin 
con una corta coda basada en el tema, amortiguándose gradual
mente la sonoridad.

FINALE: PRESTO
t

 ̂Ofrece gran similitud, por el carácter de sus elementos cons
titutivos, por la distribución de los mismos y por su desarrollo, 
con la forma rondó, tan generalizada entre los maestros clási
cos de aquella época.

El primer tema, en sol mayor, aparece en el violín.

que lo expone con cierta adusta nerviosidad, mitigada algo al 
transportarse al piano, ligeramente modificado. Pasa después 
al violoncello; siendo objeto de un extenso y animado des
arrollo.

La presentación del tema segundo, con su agridulce sabor de 
montañesa melodía,

corre también a cargo del piano, complementando el marco 
armonico las mesuradas intervenciones del violín y el violonce
llo, hasta que el primero de ambos instrumentos recaba el pri- 
inordial papel melódico. Tímidas reiteraciones del ritmo inicial 
al repetir y terminar la parte, sirven en la consecución del 
tiempo de enlace para reproducir el período anterior en otras 
tonalidades.

En la reexposición intervienen los materiales ya oídos, con 
contadas modificaciones tonales y de forma, finalizando el tiem
po con un conciso recuerdo de su dibujo rítmico fundamental.

El próximo concierto se celebrará el 
miércoles 7 de enero de 1920, a las cinco 
y  media de la tarde.

TONCl URBANKOVA (soprano).

P R O G R A M A

Prodana nevesta............................................ ( S m b t a n a .
Dalibor............................................................. ..
Rusalka............................................................ Dvorak.

Cantos y danzas de la muerte.....................  \
I. Trepac. j

II. Canto de cuna. U ioussorgsky.
III. Serenata. í
IV. El jefe. \

Hopak............................................................... I

Vtak mnohem arde! (canto de amor)............\

Struna maladena (melodía tzigana)..............  ̂Dvorak.
Dobnu noe (ídem id.)....................................... '
Smuntne easy (melodía eslovaca).................  Jindrich.
Slovaeka pisen (ídem id.)...... .......................  Koyarovic.
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