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CUARTETO DE SAN PETERSBURGO
Boris Kamensky (1.'=' violin). 

Naum Kranz (2.‘ violín).

Alex. Bornemann (Viola).

Sig. Butkewitsch (Violonchelo).

Programa
Primera parte

CUARTETO en íwí m en or ; Op. 44, n.° 2 (1,“ vez\ . Mendeissohn.
a) Allegro assni appasionato.
b) Scherzo. Allegro di molto.
c) Andante.
d) Presto agitato.

Segunda parte
(iINCO Novelletes píw'tt Op. 15 (1.“ vez)... Glasunoff.

I.—Alia Spagnuola: AUegretto.
II. —Oriéntale: Allegro con brío.

III. —Interludiurn in modo antico: Andante,
IV. —Valse: AUegretto.
V.—All’üngherese: AUegretto.

Tercera parte
CUARTETO en do; Op. B9. n.” 3 ...........................  Beethoven.

a) liitrodnzione: Andante con moto.—Allegro
vivace.

b) Andante con moto quasi allegrefto.
c) Menuetto: Orai toso.

Allegro molto.

D escan sos de 15 minutos»
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Cuarteto de San Petersburgo

Eu el otoño de 1903, se presentó por primera vez en Alema
nia el Cuarteto de Su Alteza el Duque Jorge Alejandro de Meck- 
lemburgo-Strelitz, compuesto de los señores 

Boris Kamensky, primer violín,
Naum Kranz, segundo violin,
Alejandro Bornemann, viola; y 
Segismundo Butkewitsch, violonchelo.
El éxito fué tan grande y  tan unánime, que la prensa toda, y 

principalmente los periódicos musicales, proclamaron á este 
Cuarteto, y  á los jóvenes artistas que lo forman, como uno de los 
primeros del mundo.

Las condiciones que principalmente señalaban en él, eran el 
entusiasmo, el ardor juvenil, su manera especial de ejecutar las 
obras, presentándolas con una vida y  un calor poco comunes. En 
la ejecución de las obras de compositores rusos, sobre dar á cono
cer esta escuela, hoy de las más importantes de Europa, encon
traba la critica una compenetración perfecta entre el pensamiento 
del autor y la intención de los ejecutantes.

Los elogios alcanzaban también á la pureza y calidad del so
nido, aumentada por la bondad de los instrumentos—cuatro Guar- 
nerius, cedidos á los artistas, por su Mecenas y protector—y á 
su técnica de ejecutantes.
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Félix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)

Cuarteto en mi menor: op. 44, n ° 2

A los once años compuso Mendelssohn una sonata para violín, 
dos para piano, y  desde entonces, continuó siempre produciendo. 
La obertura del Sueño de una noche de verano la escribió en 1826, 
cuando apenas contaba diez y  siete años: el scherzo y  los demás nú
meros fueron compuestos quince años más tarde.

Su sentimentalismo melódico, su romanticismo algo italiano 
han hecho que sus obras sean hoy menos apreciadas de lo que lo 
fueron años atrás, cuando el renacimiento clásico no había alcan
zado todavía la intensa dominación actual, y sin embargo, á Men
delssohn se le debe gran parte de este movimiento: él fué quien 
comenzó la resurrección de las obras de Bach, quien inició esa co
rriente de admiración por sus producciones.

De su obra total, lo más duradero hasta ahora, han sido los 
grandes oratorios, los Heder y los corales. En música de cámara 
escribió un octeto, un sexteto, dos quintetos, siete cuartetos para 
instrumentos de arco, tres con piano, y  los dos célebres trios.

Los tres cuartetos que forman la obra 44, fueron escritos poco 
tiempo antes de la sinfonía en la menor (italiana).

En el cuarteto que 'se ejecuta en este concierto, se destacan 
las cualidades características de Mendelssohn: el sentimentalis
mo romántico en el primer tiempo: su suavidad melódica en el 
andante, teniendo, tanto el scherzo como el final, ese carácter fan
tástico y aéreo de la obertura y el scherzo del «Sueño de una no
che de verano».

Allegro a ssa i appasionato

En mi menor, sobre un acompañamiento sincopado del violín 
segundo y  la viola, canta el violín primero, el tema principal

Un largo episodio de transición, caracterizado por un dibujo 
de semicorcheas que se produce constantemente, hace aparecer 
más tarde en pianísimo, el segundo tema en sol mayor
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En el final de esta primera parte, se oyen motivos distintos, 
terminando con un recuerdo del tema inicial.

La de desarrollo se basa casi exclusivamente en los primeros 
compases de la primera idea, que aparece fragmentada, en una mo
dulación constante. ,  ̂  ̂  ̂ ^

En la reproducción de la primera parte, se presenta el tema 
inicial sobre un acompañamiento de mayor inquietud. El segun
do aparece en mi mayor, algo alterado, y al periodo de cadencia 
sigue una larga coda en la qu9 vuelven á oirse ambos temas prin
cipales, con algunas alteraciones el primero, y en do mayor el 
segundo.

Schepzo.—Allegro di molto

La idea principal, en mi mayor, con el ritmo característico de 
su primer compás

se deja oir casi constantemente en todo este tiempo, de color y 
construcción análogas á la del célebre scherxo de El sueño de una 
noche de verano.

Uno solo, de entre los motivos episódicos que van aparecien
do, llega á tomar cierta importancia, por su carácter cantable 
y por la disposición que tienen los demás instrumentos, mientras 
la viola lo ejecuta

PP -= = -

El final del tiempo se desvanece en un esfumado pianisimo.

Andante

Es un lied en sol mayor, que comienza á cantar el violin pri
mero, sobre un sencillo acompañamiento de los demás instru
mentos

f  dim.,

Su ambiente melódico solo se interrumpe un momento, du
rante la aparición de un corto episodio subrayado con la indica
ción de espressiro
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tras el cual vuelve á aparecer la idea primitiva, primero en el 
violín y luego en el violonchelo.

La reproducción del episodio anterior, en sol, inicia la breve 
coda.

Presto agitato

Lo inicia el primer violín, sobre un acompañamiento rítmico 
de los demás instrumentos

En el episodio de transición vuelve á hacerse oir muy altera
do. El segundo tema, en sol mayor, en el mismo carácter apasio
nado é impetuoso, lo canta también el violín primero.

Con la indicación de Animato comienza la parte de desarrollo 
de breves proporciones, construida al principio sobre el tema 
segando transformado y otros motivos diversos, y después sobre 
el primero.

Una nueva aparición completa de éste, inicia la parte final con 
el segundo tema en mi mayor, completada por una coda en la que 
vuelve á hacerse oir este segundo tema en" la forma con que se 
produjo en la parte central, terminando con un último recuerdo 
de la segunda parte de la idea principal, fogosamente desarro
llada.
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Hlejandro Glasunoff
(1865)

Cinco Novelletes para instrumentos de arco: op. 15.

Es el compositor más significado de la moderna escuela rusa. 
Discípulo de Rimsky-Korsakofi, comenzó de muy jóven á produ
cir y á obtener éxitos. Su primera sinfonía (op. 5) la compuso á 
los 17 años, y al ser estrenada en Weimar en 1884, fue aplaudida 
V elogiada sin reservas. Algunos años más tarde se volvió á ejecu
tar con importantes modificaciones en la instrumentación. Las 
obras de Glasunoff pasan hoy de 80, y  con ellas ha abordado todos 
los géneros excepto el de la ópera por el que no siente gran entu
siasmo. La mayor parte de su producción consiste en música ins
trumental; siete sinfonías, varias suites  ̂ baladas, poemas sinfó
nicos, etc. La música de cámara cuenta cinco cuartetos, dos 
sonatas para piano, y varias obras para este instrumento, para 
violin, violonchelo, etc. Una de sus últimas producciones (op. 82) 
es un concierto para violín y orquesta, escrito á fines del pasado 
afio. Como obras escénicas sólo ha producido Raymonda, (op. 57) 
Ardides de Amor, (op. 61) y  Las Estaciones (op. 67) bailes, el pri
mero en tres actos, y  los dos últimos en uno.

Recientemente ha sido nombrado director del Conservatorio 
de San Petersburgo, puesto que desempeña actualmente.

En sus primeras obras, sigue Glasunoff las tradiciones de la 
escuela rusa, la tendencia nacionalista tan ardientemente defen
dida y practicada por «los cinco», inspirándose principalmente en 
los cantos populares. Después ha ido abandonando poco á poco 
esta tendencia, hasta emanciparse por completo de ella.

La base principal, la característica de sus obras, es, en el 
fondo, una gran poesía, un sentimiento siempre expresivo, lírico, 
grandioso, ó patético; un conocimiento profundo de la composi
ción, que le ha llevado á hacer alardes como el de su segunda 
sonata de piano, en la que el primer tiempo y el final están casi 
exclusivamente basados en la sucesión de dos quintas descenden
tes (si-mi, sol-do). Su instrumentación orquestal y aun la misma 
manera de tratar el cuarteto, acusan siémpre un sentido pinto
resco, de gran novedad, que realza considerablemente la poesía 
de sus composiciones.

El nombre de Novelletes fué dado por Schumann á un género de 
composición en que los motivos é ideas principales alternan con 
otros de menor importancia sin sucederse en una forma rigurosa
mente clásica. Glasunoff ha llevado esta forma al cuarteto, com
poniendo como una obra, cinco números de carácter y  color dis
tinto, casi todos construidos según el modelo del soher%o (una 
parte que sirve de principio y de final con un trio intermedio).

En esos números, y  aparte de lo oaracteristico de su color 
melódico é instrumental, son dignos de notarse el número 3, in
terludio en modo antiguo, compuesto en la forma plagal del modo 
frigio de los griegos; el vals, en carácter de landler aleman, y la 
parte central del último número, en modo cromático oriental.
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según la escala la, sol sostmido, fa, mi, re, do sostenido, si bemol, la: 
escala utilizada también por Saint-Saéns, en uno de los bailables 
de Sansón.

Alia Spagnuola.—Allegretto

Sobre un acompañamiento en pitxieato del violonchelo expo
nen los dos violines el tema principal de esta primera parte en 
sol mayor.

Otras ideas de menos relieve, alternan con la principal, que al 
volver á presentarse va seguida de un ligero desarrollo temático.

Por un poeo ritardamlo se enlaza con el trio, en el que el vio
lonchelo, acompañado por los otros instrumentos en pianísimo, 
canta.

El violín primero reproduce estas frases, que sirven de base 
á un ligero desarrollo.

A la repetición de la primera parte sigue la coda en poco pní 
mosso, construida princijíalmente sobre el tema inicial.

Oriéntale.— Allegro con brío

El violonchelo en pizzicato, y la viola con ritmo distinto, di
bujan el acompañamiento, cantando, unísonos, los dos primeros 
violines el tema, en re mayor, en estilo de danza oriental

y  que alterna varias veces con otra idea del mismo carácter, que 
le sirve de complemento.

En la parte central, intervienen dos ideas principales: ambas 
en estilo de canción. La primera la inicia la viola sobre un acorde 
tenido de los otros instrumentos

y  la van exponiendo sucesivamente todos ellos.
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La segunda la indica el violin primero, en piano

>■ j)i ir. ^  ^

y da lugar á im breve desarrollo, en el que vuelve á presentarse 
el canto anterior.

Con la repetición de la primera parte termina este niímero.

Interludium in modo antico.—Andante

Escrito polifónicamente todo él, en estilo severo, sobre un 
tema construido en la forma plagal del modo frigio griego, har
monizado diatónicamente, comienza así.

Una segunda idea tratada en forma de fuga, y desapareciendo 
en ella, algunas veces, la austeridad diatónica de Ja primera 
parte, es iniciada por Ja viola.

Los instrumentos van apagando su sonoridad, poniendo la 
sordina los dos violines y la viola. El violonchelo, sin sordina, 
comienza á cantar el tema pn-imero en valores de dohle duración, 
y apenas terminado, con unos pocos compases más, se produce el 
final.

V a ls e ."  Allegretto

Los dos violines, en sextas, cantan el motivo primero en fa

desárrollado ampliamente en la primera parte. En la central in
tervienen motivos é ideas diversas, siendo la de mayor impor
tancia la que primeramente, se inicia en la mavor fiiití mosso: 
allegro)
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Esta misma idea, se produce sucesivamente en distintos ma
tices de tiempo.— Poco sostenuto .— Gioeoso. Otros motivos se 
apuntan sucesivamente con las indicaciones de ucheivMndo prime
ro y sostenuto después, seguidos del motivo en la mayor antes in
dicado, primero en poco piú animato, y á poco en piú mosso.

A la repetición de la primera parte, sigue una breve coda sobre 
uno de los motivos ya oidos en la parte central.

All’U ngherese.—Allegretto

Toda la primera parte se mueve en un ritmo preciso, ajustado 
y  caliente. La idea principal, en la mayor, expuesta p)or el violín 
primero, acompañado por el violonchelo

f / “ rrriFf n ^ irrr | f r i 7 í i | | i | | j I l i l i l í !

es característica por su color especiál. Con ella alternan otras 
igualmente tipleas.

El trio— Andantino aostenuto. CapriceiosOi—Está, construido 
con la escala del modo cromático oriental. Lo inicia el violin 
primero

y en él se van produciendo los matices de movimiento poco ani- 
'mato; piú mosso: agitato; y tranquillo  ̂ antes de volver á la prime
ra parte.

Una coda, continuación melódica y rítmica de esta parte pri
mera, pone fin al tiempo y  á la obra.
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Cuarteto n.° 9 en do mayor, Op. 59, n.° 3

Es el último de los que forman esta obra, compuesta en 1800 
después de la cuarta sinfonía y  del Concierto de violín, é inme
diatamente antes de la quinta sinfonía. Aunque los niimeros de 
orden que llevan estas obras no son correlativos, consta así de 
los manuscritos del compositor.

Haydn y Mozart consideraban seis cuartetos como una obra.
Beethoven sigue su ejemplo en los primeros que compone, y 

bajo el número 18 de sus obras comprende los seis cuartetos tan 
conocidos. En esta obra 69 incluye tres solamente, y  á partir de 
ella, cada cuarteto figura como composición independiente con 
número separado.

La primera edición apareció en 1808 con la siguiente dedica
toria: Trois Quatours tres humblernent (kdiés á bon Excctlence Mon- 
sieur le Conde de Rasoitmoffsktj, Conseiller privé actuel de Majesté 
r Emperevr de toldes les liussies, etc. En obsequio á este procer, 
que en la época de la composición de estas obras era embajador 
en Viena, introdujo Beethoven en ellos algunos temas rusos.

Ninguno de estos tres cuartetos tuvo éxito cuando fué estre
nado. Los atrevimientos empleados en ellos hicieron reir á mu
chos, aun á los más devotos amigos de Beethoven, creyendo de 
buena fe que se trataba de una broma que quería jugarles el autor; 
otros declaraban francamente que no querían profanar sus talen
tos, ejecutando semejantes aberraciones. Solo más tarde, cuando 
comenzó á comprenderse la nueva orientación que se iniciaba con 
estas obras, empezaron á ejecutarse con frecuencia, llegando á 
ser los favoritos de los instrumentistas y del público, hasta que 
un nuevo progreso hizo que fueran comprendidos y admirados los 
que compuso en los últimos años de su vida, y que aun marcan el 
punto culminante, el grado más alto de la música de cámara.

En Alemania y en Austria conocen generalmente este Cuar
teto con el nombre de «Cuarteto del héroe», asignándole entre la 
obra de cámara un lugar análogo al de la heróica entre las sinfo
nías. Otros lo comparan con el final de la quinta, por su ambien
te heróico y Marx dice de él que es «una de las representaciones 
más fieles del espíritu de su creador, de aquel hombre que en la 
noche de su soledad, escrutaba los abismos de la existencia, ir
guiéndose después con toda la virilidad de su alma gigantesca».

Esta imagen de Marx debe aplicarse principalmente al princi
pio del cuarteto, al corto andante, que, al concluir, y antes de 
entrar propiamente en el primer tiempo, va seguido de una fan
tasía del violín primero. Todo el allegro virace está tratado sinfó
nicamente, persistiendo en él el carácter heróico.

El andante un lamento; suena en su lentitud, dice Marx «no 
como un dolor presente, sino como el lamento de un recuerdo, que 
no se sabe de donde viene para conmover y extremecer nuestros 
oídos y nuestros corazones».
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En el tercero predomina el carácter psicológico sobre el efec
tismo. Es un tiempo de preparación, tranquilo, de forma y color 
delicados, en el que el heroísmo y  la alegría desaparecen «para no 
profanar la dolorosa impresión del andantes.

Se enlaza con el final, titánico «lleno de un entusiasmo tem
pestuoso, de luego, electrizador, genial», en el cual la grandeza 
de la concepción apenas si puede encerrarse en la sonoridad del 
cuarteto, escrito,^ al parecer, de un aliento solo, y que, como hace 
observar Helm, únicamente puede apreciarse en toda su grande
za, ejecutado por cuatro virtuosos, bajo la dirección de un músico 
genial, que sepan comunicarle todo el ardoroso fuego y toda la 
intensa vida sonora que palpita en el pensamiento de Beethoven.

Ha sido ejecutado por los Cuartetos Parent, Checo y Hayot.

Introducción: Andante con moto.—Allegro vivace

Una preparación en notas tenidas sobre las que se destaca un 
corto dibujo en algunas ocasiones, constituye el Andante con moto.

La entrada del Allegro vivaos continúa "todavía el periodo de 
preparación con una fantasía á solo ejecutada por el violín pri
mero

Repetida de nuevb, surge^el tema rítmico, en do mayor, vi
goroso y  heroico.

La transición para el segundo tema está formada con motivos 
episódicos. La segunda idea principal, en sol, se presenta dialo
gada entre los cuatro instrumentos.

Su intervención es muy breve, y  deja enseguida el puesto al 
grupo de cadencia.

El trabajo temático es interesantísimo, y apenas si utiliza en 
él más elementos que la fantasía que ha precedido á la aparición 
del tema principal, y  los motivos accesorios que han ido surgien-
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do en el primer periodo. Una aparición del primer tema inicia la 
parte tinal de este tiempo que termina con unos pocos compases 
á manera de Coda.

Andante con m oto, quasi Allegretto

Como terminación de él, y antes de utilizarlo para el des
arrollo del tiempo, apunta este final.

¿Después^de un corto episodio tratado polifónicamente, apare 
i el segundo tema principal en do mayor

El desarrollo se basa principalmente en el episodio anterior, 
al principio, y en el segundo tema después. La parte de repro
ducción se inicia con el primer tema, al que van agregándose 
ahora nuevos elementos, terminando sin que se produzca el teína 
segundo, sobre una nueva aparición de la idea inserta en segundo 
lugar.

MENUETTO: G razioso

Está hecho con arreglo al más puro patrón clasico, conio si 
con su tinta tranquila tratara de preparar el vigoroso tiempo 
final.

He aqui el tema de la primera^arte

El trio comienza
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primera parte, interviene la 
la Saca e í  diluyéndose hasta que la vio-

Allegpo molto

así:^^ tema de la fuga, tema de largas dimensiones, comienza

El más largo y  el que reviste mayor importancia está basado
" ¿ Z  ”?*“  y “  i»*-" « i.

c atr^insírn^^ ' T  ^ repitiendo sucesivamente los 
pnmerm ^  exposición que de él hace el violin

La fuga sigue desenvolviéndose con una nueva presentación 
de su tema, acompañado ahora de un contranmtívo^en blancas 
con la intervención de nuevos episodios, hasta producirse el final
en íortisimo y con gran impetuosidad.  ̂ euucirse et íinal
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El próximo concierto se celebrará 
el lunes 10 del corriente en el Teatro 
Español, á las cinco de la tarde, con 
los artistas y programa siguiente;

Cuarteto de San Petersburgo

CUARTETO en ía ; Op. 12............................................. Gliere.
CUARTETO en /a :  Op. 17 n.» 3................................... Rubinstein.

CUARTETO en la m en o r ; Op. 132...........................  Beethoven.

© Biblioteca Regional de Madrid



'  5 í  ■ ;.í ' ■

© Biblioteca Regional de Madrid




