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CUARTETO WENDLING

Esta agrupación de música de oamara es muy conocida y 
apreciada en los países de la Europa central. Se fundo hace 
diez años, y desde entonces no ña sufrido ninguna variación
en los elementos que la constituyen. _ i j  i-i

Su fundador y director, Cari Wendlmg, discípulo del ilustie 
Joacñim, ña sido concertino de las orquestas de la corte d̂ e 
Meiningen, de la de Bayreutñ, bajo la dirección de Hans Ricñ- 
ter de la de Covent Garden, de Londres, y de la Sinfónica de 
Boston, dirigida por Muck. Hans Miehaelis es igualmente alum
no de Joacñim. Philip Neeter, de nacionalidad holandesa, es
tudió en Amsterdam con Eldering, y Alfred Saal tuvo poi 
maestro al famoso cellista Hugo Becker.

Estos cuatro excelentes instrumentistas son actualmente pro
fesores del Conservatorio Nacional de Stuttgart.

A NO  X X .  —  C O N C I E R T O  V 18 EN ER O  1921

P R O G R A M A

Primera parte.

CUARTETO en la menor, op. 51, nùin. 2 .......... Brahms.
I. Allegretto, ma non troppo.

II. ■ Andante moderato.
III. Qìia.si menuetto, ìuoderato. — Alle

gretto vivace.
IV. Finale: Allegro non assai.

■ Seganda parte.

* SERENATA ITALIANA,  para cuarteto dec u e r d a ............................ ...................................................... .. H . W o l f .
Xercera parte.

XII CUARTETO en mi bemol mayor, op. 127.. B iíiithovkn. 
I . Maestoso. — A llegro.

II. Adagio, ma ìion troppo, e molto can
tabile.

III. Scherzando vivace.
IV. Finale.

D esca n sos  de quince m inutos.

*  P r i m e r a  a u d i c i ó n  e n  n u e s t r a  S o c i e d a d .
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PR IM ER A P A R T E

Johannes B R A H M S . .
Nació en 1ÍÍ83 (Hambnrgo). 
+ en 1897 (Viena).

Cuarteto en la mevor, 
op. 51, núm. 2.

Aunque probablemente fué compuesto en el año 1868 o 1869, 
no consta con certeza la fecha de su terminación. Como el 
Cuarteto en do menor, está dedicado al Dr. Teodoro Billroth, 
de Viena.

«Al lado de la masculina energía, sombríamente melancólica, 
del Cuarteto en do menor — dice Deiters —, cuadro musical ex
traño e íntimo, el Cuarteto en la menor viene a ser como una 
queja femenina, dulce y tierna como una plegaria. Quien se 
esfuerce en penetrar el espíritu de esta obra, no dejará de re
conocer la unidad de su sentimiento, la trabazón que reúne 
sus cuatro tiempos pn el poético conjunto; en el primer tiem
po, el primer tema, sencillo y hábilmente desarrollado, se opo
ne al segundo, que expresa de una manera encantadora la ter
nura y la piedad; el andante, con su canto amplio alternando 
entre la e.speranza y la resignación, nos sumerge en un piadoso 
recogimiento, que interrumpe una explosión de vitalidad ar
diente en el intermedio del schcrzo; el final es todo energía y 
pasión victoriosa.»

Al Cuarteto en la menor puede aplicarse el juicio con que 
Riemann califica la totalidad de la obra de este compositor. 
«Brahms — dice — crea de mano maestra estados de alma poé
ticos. Su rica paleta posee, no sólo las tintas sombrías que 
constituyen la característica del arte de nuestra época, sino 
también esas otras ricamente armoniosas, reflejo de una clari
dad sobrenatural que penetra en el alma hasta sus profundida
des más íntimas, llenándola a la vez de paz y de adoración.»

A pesar de la riqueza de material temático que encierra el 
primer Allegro, domina en todo él un carácter melódico, siem
pre tratado en esa, pureza y perfección de estilo tan caracterís
ticas de Brahms. La severidad y la intimidad penetrante del 
primer tema, con la constante ondulación de su línea melódica, 
transfórmase luego en un canto vienes,- en una de esas melodías 
a lo Schubert, amablemente comunicativa, dulce y graciosa. 
El ambiente del primer tema es, sin embargo, el que principal
mente domina en todo el tiempo.

La expresiva melodía del Andante, con la intimidad concen-
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primera  p a r t e

trada de su sentimiento, flota constantemente sobre todo él, y 
contrasta con la apasionada y caliente fuerza dramática del 
episodio que precede al segundo tema. Salvo ese momento, poco 
frecuente en la música de Brahms, todo el resto se mantiene en 
la reserva interior de un alma grande y dolorida,.

En la primera parte del Quasi menuetto persiste el ambiente 
de íntimo recato, como melancólica evocación de un dulce re
cuerdo. Un episodio más agitado parece borrarlo por un mo
mento, imperando despóticamente al principio, mezclándose 
después con él, desapareciendo más tarde, para dejar vivir úni
camente la evocación primera, que se extingue con persistente
dulzura. , , ttLa personalidad rítmica del primer tema del Final se opone 
a la gravedad melódica del segundo, dominando en todo el 
tiempo esa severidad de ambiente tan característica de todo el 
cuarteto.

Véase el análisis temático de Cecilio de Roda;

ALLEGRETTO, MA NON TROPPO

El primer violín, sobre notas tenidas del segundo y del vio
loncello, con un acompañamiento arpegiado de la viola, canta 
el primer tema, piano, espressivo, en la menor:

espresnvo^

Como característica de la transición, aparece el siguiente mo
tivo, piano y dolce, que del violín segundo pasa al primero.

pdolce.

y que se resuelve en un pasaje más animado. Un breve solo del 
violín primero bace aparecer el segundo tema en d,o mayor, 
cantado en terceras por los violines sobre arpegios de la viola 
y un pizzicato del violoncello, con la indicación de molto piano 
e sempre mezza voce, grazioso ed animato:

Reproducido por la viola y el violín segundo, con una figu-

p r im e r a  p a r t e

ración más animada en el violín primero, todavía se prolonga 
en una segunda parte iniciada por el segundo violín,

dotce

CUTO motivo va pasando por todos los instrumentos, resolvién
dose al final en el característico del período de cadencia.

y terminando la exposición con una ligera alusión al principio 
del tema principal.

Sobre el primer tema se inicia la breve parte central, cons
truida sobre diversos fragmentos del mismo y sobre el motivo 
del anterior período de cadencia.

Reprodúcese el primer tema, con mayor interés en el acom
pañamiento; el episodio de transición vuelve a presentarse, 
muy abreviado; el segundo tema, ahora en la mayor, aparece 
como antes, con todos sus elementos, prolongándose el motivo 
final en una coda —più animato sempre — que termina con un 
recuerdo del tema primero.

ANDANTE MODERATO

La melodía principal, de largas dimensiones, la canta el vio
lín primero en la mayor — poco forte, espressivo —, acompaña
do al principio por la viola y  el violoncello.

y revestida después de mayor interés en el acompañamiento.
Al terminar su exposición, aparece un declamado entre el 

primer violín y el violoncello, sobre un trémolo de los instru
mentos centrales, que, interrumpido momentáneamente por un 
pasaje más dulce y tranquilo, prosigue luego con igual vigor, 
hasta presentar el segundo tema en fa sostenido, cantado por 
el violín.

-PP

brevemente prolongado en un corto episodio.
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PRIM ERA P A R T E

El primer tema lo vuelve a cantar el primer violín en fa, 
,algo alterado, continuándolo el violoncello en la mayor; el 
tema segundo se indica brevemente sin que le preceda el ante
rior declamado, y sobre él termina el andante.

QUASI MENUETTO, MODERATO. — ALLEGRETTO VIVACE

Piano, a mezza voce, exponen el tema los tres instrumentos 
superiores en sextas, con ligeros comentarios del violoncello:

Las dos repeticiones se desarrollan sobre el mismo tema, casi 
siempre en piano y pianísimo, apareciendo al final de la segun
da el tema más adornado.

En vez del trío, sigue aquí un intermezzo en la mayor fVjj al
legretto vivace) sobre el dibujo

leggiero.

que se desenvuelve brevemente. Lo interrumpe el tempo di m.e- 
nuetto en pocos compases, con una casación de los motivos del 
minué y del intermedio; prosigue el último su desarrollo, y 
vuelve a aparecer la casación anterior como tránsito para la 
reproducción de la primera parte, algo modificada, que termina 
con una breve cod.a.

FINALE: ALLEGRO NON ASSAI

El tema principal, en la menor, lo expone el violín primero 
sobre un acompañamiento rítmico de los demás:

Reproducido por la viola, y tras un corto episodio de tran-

PR IM ER A P A R T E

sición, aparece el segundo tema, cantado por el violín en do 
mayor, piano, espressivo:

Complétase con apuntes de naturaleza principalmente rít
mica, que siguen dominando en el período final de cadencia.

El desarrollo se inicia con el primer tema, ligeramente am
pliado, seguido del segundo en fa mayor, cantado por el violín 
primero, y del apunte que lo completó en la exposición, pre
sentado ahora en forma distinta.

Un recuerdo del primer tema precede a la nueva aparición 
de éste en fortísimo, con acompañamiento más complicado, se
guido del episodio de transición. El segundo tema lo canta el 
violoncello en la mayor, y continúa su desarrollo en forma aná
loga a la de la parte expositiva.

Comienza la coda el primer tema en canon (la mayor, poco 
tranquillo) entre el violoncello y el violín, tema que adopta 
después diferentes formas rítmicas, la última de las cuales, en 
la menor, più vivace, conduce directamente al final.
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S E G U N D A  P A R T E 10

Hugo W O L F ....................
Nació en 1860 (Vindischgratz). 

t  en 1908 (Tiena).

Serenata italiana.

Especialmente dedicado al Lied, W olf escribió contadas obras 
de miisica instrumental. Entre ellas se destacan el poema sin
fónico Penthesilea, ejecutado por primera vez en Madrid hace 
dos años en nuestros conciertos, y una titulada Serenata ita
liana para pequeña orquesta, compuesta en 1893-1894. Algún 
tiempo después esta obra íué arreglada por su mismo autor 
para cuarteto de arco, y en esta forma se ejecuta en el concierto 
de boy. Es una composición de dimensiones reducidas, desarro
llada en un solo tiempo, pero de mucho carácter, novedad e in
terés, y que ha tenido gran éxito en cuantas partes se ha dado 
a conocer. Un crítico alemán la considera como «una pequeña, 
pero verdadera y consistente obra maestra de música de cáma
ra». El no haber llegado la partitura a su debido tiempo nos 
priva de hacer su análisis temático.

11 T E R C E R A  P A R T E

L. van B E E T H O V E N .
Nació en 1770 (Bonn). . 

t  en 1827 (Viena).

Cuarteto en mi bemol, 
op. 127.

Es el prirnero de los escritos por encargo del Príncipe Ni
colás Galitzin, terminado en el otoño de 1824, según se deduce 
dé una carta de Beethoven al editor tíchott (17 de septiembre); 
«Recibirá usted también el cuarteto de aquí a mediados de oc
tubre. Mis demasiadas ocupaciones y mi mala salud me hacen 
pedirle que tenga un poco de paciencia. Estoy aquí (en Badén) 
por motivos de salud, o más bien por mi estado enfermizo. Ya 
estoy un poco mejor.» El manuscrito original lleva, con efecto, 
el título de Quartettoper due Violini, Viola et Violoneello. 1824. 
L. V.  Beethoven.

Fué ejecutado por primera vez el 6 de marzo de 1825 en un 
concierto publico por el Cuarteto Beethoven (Schuppanzigh, 
Weiss, Einke y Holz), habiendo antes pedido el autor a los eje
cutantes, por escrito, que cada uno de ellos «se comprometiera 
por su honor a hacerlo lo mejor posible y a rivalizar con sus 
compañeros en celo por la obra».

No gusto. En uno de los cuadernos de conversación que Bee
thoven usaba aparecen estas líneas, escritas por una mano des
conocida:

«El público no ha encontrado de su gusto el cuarteto ejecu
tado en los conciertos de Schuppanzigh.»

Y  debajo, con letra de Beethoven:
«Ya le gustará, tarde o temprano. Yo sé lo que valgo. Sé que 

soy un artista.»
La obra no fué publicada hasta marzo de 1826.
Todas las características del último arte de Beethoven se re

velan en esta primera obra de la serie final de cuartetos. Aquí 
parece como si se sucedieran dos impresiones o estados de alma 
distintos: de un lado, los dos tiempos primeros, sumergidos en 
su ambiente espiritual, místico y profundo; de otro, los dos 
finales, en los que campea ese humorismo extraño de la última 
época, grave e intenso.

En el Primep tiempo la introducción no es ya la meditación 
previa, engendradora de la obra, sino un apunte rítmico qite, 
como en la Sonata patética, forma parte integrante del material 
temático. La energía y la rudeza de su ritmo, como decidido a
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T E R G E R À  P A R T E 12

una.acción varonil, contrasta con el alegro, infiltrado por un 
sentimiento tierno y blando como una caricia, «en un cierto 
recato femenino», según la frase de Helm. Ambos elementos 
aparecen como tejidos en el curso del tiempo, desenvolviéndose 
el seo-undo como trama de melodía infinita en el sentido ivag- 
neriano, mirando como de lejos a los cánones de forma, en un 
plan libre, firme y seguro. Es como si la naturaleza, el senti
miento, el espíritu de las ideas impusiera' aquí este proceso es-

^*^E\*Adagio es un modelo de ternura, de nobleza, de beatitud. 
Todo en él habla al espíritu, todo está animado por el propo
sito psíquico, por el imperativo interior, como interpretación 
de celestiales visiones que conducen la melodía infinita a le- 
e-iones de arrobador encanto. Nada obedece aquí a exigencias 
de técnica ni a seguimiento de la tradición. El tema (prime
ramente concebido para una sonata de piano a cuatro manos) 
se eleva, según la frase de un comentarista, lentamente, como 
un astro, dibujando su admirable curva. A cada variación se 
transfigura, elevando su vuelo a regiones cada vez mas altas, 
en uno de esos tipos de variación libre tan característicos de 
la pluma de Beethoven. La idea melódica, es el principio de 
una meditación, de un éxtasis contemplativo que, siempre in
timo, vuela libremente, sin volverse a mirar el punto de donde

^^Aunqiie sin el título de Scherzo, podría ser llamado con este 
nombre. Es el más largo de todos los que figuran en sus cuar
tetos, casi de las dimensiones del de la Novena sinfonía y solo 
comparable por su importancia y su extensión al del Cnoneto 
en fa (op. 59, núm. 1). En el scherzo àe\ Cuarteto en fa  la lon
gitud está determinada por la multiplicidad de motivos rítmi
cos y melódicos que se encadenan y libremente se combinan 
en variedad inagotable de cambiantes. En el de esta obra todo 
surge do un solo motivo, insignificante en apariencia, que, sin 
perder su fisonomía propia, suministra materia feliz para un 
largo desenvolvimiento. Con él forma contraste la naturaleza 
del trío, oponiendo a la polifonía anterior un canto homofono, 
siempre encomendado al primer violín, y acompañado por los
demás instrumentos. • i j i ■Desvané'iense en el Final las excitaciones pasionales del pri
mer tiempo, las supraterrestres revelaciones del adagio, ia ían- 
tástioa e inquieta agitación del scherzo; solo queda un ]uego de 
sonidos de beatífico bienestar, a pesar de la movilidad alegre, 
que recuerda a Haydn; la tranquilidad que sucede a un com
bate del espíritu. Como dice Wágner, «brota por la rnisina ale
gría de la fuerza de creación, que vence todo dolor de la exis
tencia, refugiándose en la dicha y en el encanto del 
Sus claros níotivos, su fácil desarrollo, su intima originalidad, 
hacen de este tiempo digno remate de la obra.

Véase el análisis temácico de C. de Roda:

13 T E R C E R A  P A R T E

MAESTOSO. — ALLEGRO

Seis compases de introducción — maestoso—, en los que el 
cuarteto afirma la tonalidad de mi bemol, siempre en fuerte, en 
un ritmo característico, preceden a la entrada del allegro, pre
parada por el violín primero, el cual, sempre piano e dolce, 
acompañado por los demás instrumentos, y con la indicación de 
teneramente, expone el comienzo del primer tema en mi bemol.

continuado por la viola y el violín segundo, 5' seguido de una 
segunda parte en figuración más animada,

TJn breve episodio de transición hace aparecer en el primer 
violín el segundo tema en sol menor,

que repite a la octava inferior el violín segundo, siempre acom
pañado por contrapuntos de los demás instrumentos. Con una 
nueva indicación del motivo característico del primer tema da 
principio el período do cadencia, muy breve, que termina fluc
tuando entre las tonalidades de sol menor y sol mayor.

La aparición del maestoso de la introducción, ahora en sol 
mayor, comienza la parte central de desarrollo, desenvuelta al 
principio sobre el primer tema, introduciendo a poco un episo
dio dramático en fuerte, resuelto en una nueva presentación 
del maestoso en do mayor. Continúa el allegro utilizando como 
base de su desarrollo elementos distintos del primer tema, has
ta que al fin aparece éste en la región aguda del violín prime
ro, como principio de la reproducción.

En toda ella está bastante alterada la forma de la exposición, 
con el segundo tema en mi bemol, y seguido el período de ca
dencia de una coda construida sobre el primer tema, un frag
mento del cual termina el tiempo en pianísimo.
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T E R C E R A  P A R T E 14

ADAGIO, MA NON TROPPO, E MOLTO CANTABILE

En forma de variaciones libres.
Dos compases de preparación en pianisimo, sobre el acorde 

de séptima de dominante, hacen aparecer el tema en la bemol, 
cantado por el violín primero, piano,

y continuado por el violoncello. Los mismos instrumentos, en 
el mismo orden, exponen la segunda parte del tema.

La primera variación, en la misma tonalidad, la inician los 
instrumentos inferiores en una figuración característica, apode
rándose a poco del tema el violín primero, acompañando siem
pre a los instrumentos cantantes los contrapuntos de los demás.

La segunda — Andante eon moto — la comienzan dialogan
do los dos violines sobre un acompañamiento de los instru
mentos inferiores.

La tercera — Adagio, molto espressivo —, eu mi mayor, se 
desarrolla en un sentido más tranquilo que las anteriores.

La cuarta — tempo primo —, en la bemol, la cantan, como 
en la exposición, el violín primero y el violoncello sobre un 
ritmo de tresillos de los demás instrumentos, al principio libre
mente, después muy cerca de la forma primitiva del tema.

TJn nuevo dibujo melódico, apoyado en la introducción con 
que se inició el tiempo, se desarrolla por algún’ espacio, hasta 
disolverse en trinos del violín primero, seguidos de una nueva 
variación cantada por este instrumento piano y dolce, en figu
ración de semicorcheas.

La breve coda, siempre piano y pianisimo, termina melódi
camente el tiempo.

SCHERZANDO VIVACE

Cuatro acordes en pizzicato, estableciendo la tonalidad de mi 
bemol, preceden a la exposición del tema, iniciado a solo por el 
violoncello,

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

continuado por la viola y proseguido por los violines, casi siem
pre sobre los dos motivos ritmioo.s indicados en el primero y 
penúltimo compases de la inserción musical.

La segunda repetición de esta primera parte se desenvuelve 
extensamente con cierta libertad: al principio coii un pasaje a 
la octava en fortísimo de los cuatro instrumentos; después so
bre el ritmo característico del comienzo del scherzando, apare
ciendo cortado dos veces el ritmo ternario por unos compases 
en dos por cuatro — allegro —, y continuando después e lexten- 
so desarrollo de esta repetición.

Una corta preparación, iniciada en pianisimo sobre el acorde 
de mi bemol menor, introduce la parte central en esa tonalidad, 
cantando el violín primero en presto

'PP

No tiene repeticiones, y en ella persiste casi constantemente 
el ritmo indicado, cantando siempre el violín primero.

Un calderón interrumpe su desarrollo y da entrada a la pri
mera parte, nuevamente escrita, seguida de una corta coda en 
la cual el presto interrumpe brevemente la persistencia rítmica 
del motivo principal.

F I N A L E

Cuatro compases de introducción por los cuatro instrumentos 
a la octava dan entrada al tema principal, encomendado al vio
lín primero, acompañado armónicamente por los demás:

S^El mismo instrumento inicia una breve transición en mi be
mol con la melodía

que completan la viola y los demás instrumentos, y al final de 
la cual vuelve a aparecer el tema principal, algo acortado, en el 
violoncello, y después en la viola, siempre pianisimo, acompa
ñado por contrapuntos de los demás, que realzan su interés.
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T E R C E R A  P A R T E 16

Un breve desarrollo sobre el mismo tema hace aparecer en 
seguida el segundo en si bemol, cantado por el violín primero,

r f á-i-
/ / f

y desarrollado con la adjunción de nuevos elementos melódicos 
y rítmicos que forman el final de esta parte expositiva.

Con el dibujo característico de la introducción, algo más pro
longado, se inicia la parte central de desarrollo. El segundo 
tema aparece a poco como base del trabajo temático, fundién
dose en seguida con el diseño característico del tema principal, 
hasta predominar este último, seguido de la transición, algo 
desarrollada.

El primer tema vueivé a aparecer en la región aguda, con un 
interés mayor; la transición se hace oír en su tonalidad primi
tiva de mi bemol, aumentada también en interés, y la nueva 
aparición del tema primero está ahora substituida por la del 
segundo, en mi bemol, seguido de los mismos elementos que en 
la exposición.

Un ritardando prepara la entrada de la coda. — allegro como
do, ®/g —, que comienza en do mayor con un trino de los dos 
violines.

El motivo característico del tema principal, muy alterado en 
su ritmo, va apareciendo sucesivamente en los dos violines, el 
violoncello y la viola, y engendrando todo el resto del final.

ÍBl próximo concierto se celebrará el 
sábado 12 de marzo.

MAGDA TAGLIAFERRO 
JÜLES BOUCHBRIT

P R O G R A M A

Sonata para piano y violín en la mayor, nú
mero 523 del C. K ....................................... • • Mo zar t .

PIANO..

VIOLIN.

Tambourin.......................................  R ameau .
Le eou-eou.......................................  Daqoin.
Tie-toe-ehoe........................................ Couphuun.

- Estudio en «  bemol menor............. \
I Estudio en fa mayor........................)
. Toccata, op. I l l ,  núm. G................  Saint-Sabns .
/ Berceuse, op. 50, núm. 5................ C. Oui.
j Intermezzo del Concerto ruso.......  L alo .
í Siciliana y  Rigaudon..................... E kancœuk .
( Menuet Pompeux....... .................... P orpora .

Sonata para piano y violín en re menor,
op. 121..............................................................  Schumann.
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