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CUARTETO ROSÉ

Por tercera vez toma parte en los conciertos de nuestra So
ciedad.

Su residencia habitual es Viena, la capital donde vivieron 
toda ó casi toda su vida artística Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms y Bruckner, donde dieron á conocer la ma
yor parte de sus obras; la ciudad que, por estas circunstancias, 
ofrece mayores garantías en la conservación de las tradiciones 
clásicas y en la pureza del estilo de interpretación, siendo como 
ha sido durante siglo y medio el foco musical de la escuela 
germana.

Conocido ya en nuestra Sociedad el Cuarteto Rosé, ni nece
sita nueva presentación, ni hay para qué acudir á juicios y op i-, 
niones ajenas que proclamen su mérito y su valer.

Como en años anteriores, se compone de los señores profesor 
Arnold Rosé (primer violín), imperial y real virtuoso de cá
mara de S. M. el Emperador de Austria, primer Concertmeister 
de la Opera de Viena, etc.; Paúl Fiseher (segundo violín), Antón 
Ruzieka (viola) y profesor Frledrieh Buxbaum (violonchelo), 
solistas los tres últimos de la Opera y de la célebre Orquesta 
Filarmónica de Viena.

O-
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Félix Mendelssohn-Bartholdy.
(1809-1847)

Cuarteto en mi bem ol, obra 44, núm. 3.
I os tres cuartetos, dedicados al Príncipe de Suecia, en re, mi

íneron compuestos en los anos 1837 y 1838. en ini oemoi, 
que en esta colección ocupa el número 3, fue f
de enero de 1838, antes de comenzar la composición del en re 
fnayorseñalado hoy con el número 1 de esta obra 44. Pue eje- 
cntldo por primera vez en la sala del Gewandhaus, de 
el 3 de abril de 1838 por el Cuarteto David, y publicado en 1839, 

mismo tiempo qû e los otros dos La partiUira no apareció 
"híiíti-n desDués de la muerte de Mendelssohu, en lo4o. ^
^ El cuarteto en mi bemol ofrece las misinas características que 
el r e s id e  la obra de cámara de Mendelssohn: el predominio 
del carácter sinfónico sobre el carácter intimo, el romanticismo 
eleo-ante, el sentimentalismo melódico, más bien superficial que 
profundo, acusando siempre la típica personalidad de su autor.

En el primer allegro resalta el calor mendelssohnmno. 
domina en él la técnica sobre el valor de las ideas. El P^mer 
tema v los motivos secundarios absorben casi por completo la 
parte exposTtiva, al final de la cual aparece el segundo tema, 
de brevismas proporciones, aunque muy característico por su

^^Ín°seherzo ofrece un nuevo ejemplar de ese tipo creado por
Mendelssohn, aéreo, ligero, fantástico, que
nos á un mundo de silfos y de hadas. Con
personales, el staccao, la predilección por
libre etc traza aquí un cuadro pintoresco de rica fantasía.

En el adagio predomina el encanto melódico de sus ideas, la
intimidad de pensamiento. ■■r.i-oyoaa nneAnimado brillante es el final, en el que interesa, mas que 
el valor de’las ideas musicales, la manera de desarrollarlas y 
utilizarlas.

La exposición del primer

Allegro vivaee.
tema comienza en mi bemol, fuerte,

deteniéndose momentáneamente en un calderón y prosiguiendo
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luego sobre el mismo motivo caraoterístioc. Un nuevo motivo, 
piano, aparece como continuación del anterior:

Sobre un dibujo del violín primero inicia el segundo un mo
tivo de transición en si bemol, piano,

SCHERZO: Allegro leggiero vivaee.

El tema del scherzo, con su ritmo y su dibujo característico, 
comienza en do menor, piano,

prosiguiendo como desarrollo de la idea principal, manteniendo

1

desarrollado con alguna extensión.
El segundo tema, en si bemol, piano, cantado por el violín 

primero.

aparece como final de la parte expositiva, á la terminación de 
la cual vuelve á presentarse el característico dibujo con que se 
inició el tema principal.

Toda la primera parte del desarrollo utiliza el pritner tema 
como base del trabajo temático, en varios episodios. El segundo 
tema aparece cantado por el violonchelo, dolee, luego por el 
primer violín, desarrollándose con la intervención melódica de 
los cuatro instrumentos, hasta enlazarse con la reproducción 
de la primera parte.

El primer tema reaparece ahora en él violín segundo, sobre 
una fantasía del violín primero, algo abreviado; el motivo que 
lo siguió en la parte expositiva, se reproduce en su misma to
nalidad anterior; el motivo de transición lo inicia el violín pri
mero, en mi bemol; y el segundo tema, ahora en mi bemol, va 
seguido de una larga coda que utiliza en un nuevo desarrollo los 
elementos anteriores, terminando brillantemente en fortísimo.
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- tant-pmente su ritmo, interrumpido á veces por "breves epi- 
:od?os de ^  carácter, entre'ellos un fugado a cuatro

vez de trío, aparece una melodía en sol menor, cantada por 
el violín primero, pianísimo. espre.s.nvo,

PP^ e$prei

r miañada por el dibujo car aoterístico del tema principal, 

los anteriores elementos, basta terminar en p.ams,mo.

Adagio non troppo.

Un compás de preparación precede al primer tema, cantado 
por el violín primero, piano, en la bemol.

^ ^ jr b r e v ía p u n t ’ q̂̂ 'ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ violín primero, pinísimo, 
eupressivo, sobre el acompañamiento del viohn segundo.

hiicia la parte central, y va pasando de unos instrumentos á
otros, prosiguiendo libremente. - o’ ncniTmaña-E1 primer tema reaparece «on mayor ínteres en e.acompan
miento, muy abreviado en su desarrol o; el
inician los dos violines en la bemol; y d , ®
tral, más melódico, actúa ahora de final del tiempo.
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Molto allegro eon fuoeo.

El primer tema, en mi bemol, lo forman dos motivos carac
terísticos, el primero en semicorcheas, el se¡G;undo con su di
bujo típico, ambos cantados por el primer violín:

Ambos se suceden libremente, adoptando diversas formas, 
hasta que un episodio inspirado en el seg'undo motivo hace apa
recer el segando tema, cantado por el violín primero, cantabilef

'I " 2 f\\ \ i4
terminado con un breve complemento.

El extenso desarrollo se inicia con el primer motivo del pri
mer tema, y luego con el segundo. Un episodio, piauísimo, hace 
aparecer el tema principal, más desarrollado que en sa exposi
ción primera. Un fragmento del segando tema, seguido de xin 
nuevo episodio sobre el tema principal, prepara la nueva pre
sentación de éste.

Todos los elementos de la exposición van siioediéndose con 
bastantes alteraciones; el segundo tema se inicia con distinta 
melodía, prosiguiendo después como en su primera presenta- 
ción, y la coda, basada en los elementos del tema principal, 
termina el tiempo en fortísimo.
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Johannes Brahms.
(1833-1897)

Cuarteto en si bem ol, obra 67,

El cuarteto en si ÍcS o '^ en  S t t  en
compuso para ¿orno humorísticamente
Ziegelhausen, el deseo de hacer
escribía Brahms sólo le había sa-
.un cuarteto grande y t®i“ blem t “  * ^  Joachim, en
lido uno *Pequen° y casi dxgn̂ ^̂ ^̂  ̂ p̂ ,..
cambio, í  clara’ Sehomann: «Pocas oreaoionas han

Utrecht, y en todo el domi , *11 detalles yrefinamien-olaro, lleno de fantasía encantadora, de deW^  ̂ ŷ̂
tos verdaderamente facilidad del sentimiento,
Brahms, no se distingue e P • f lo arrebatador de
por la fuerza exterior ¿e. de un humorismo
sólÍrerceptMe^cimndo™^^^ mira muy f  ® IL^pToporciT-

tria de forma. «nrurende con la variedad de susEl vivaee, si eíteriormente sorprende con
ritmos, las extrañas oombin „„„a,nta por^su vaguedad, por

proceL^fuere^guia^ más que por el enlace lógico de las ideas, 

t l S Í a o f c í r C h ”  .1 por 01 on »n .o  do .o  .onorid.d, por

'%Tb"Í1V i7SS.«.'d”K.°áo««»•“ '“
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Vivaee.

EJ primer motivo vuelve á reaparecer en forma distinta 
como ñnal del primer tema.

Sobre un trino medido del violín primero inician el violín 
segundo y la viola el episodio de transición con una nueva idea,

dolce.

que se desarrolla brevemente, preparando la entrada del se- 
gunao tema, en fa mayor, basado en el ritmo característico:

PP

■ periodo flnal de la exposición, iniciado por una caden
cia del violm primero, reaparece el ritmo del primer motivo del 
tema principal en una casación de ritmos binario y ternario 

Comienza el desarrollo con un nuevo motivo melódico en 
terceras, cantado sotto voce por los cuatro instrumentos:

ioifto

Sigue un episodio sobre el principio del primer tema, otro 
sobre el segundo tema, y el motivo melódico últimamente in- 
dicado se presenta de nuevo, deteniéndose en un breve silencio.

El primer tema y la transición se reproducen con alo-unas 
alteraciones, el segundo tema aparece en si bemol, y la” coda 
termina utilizando el motivo inicial del tiempo.

1

arpas, el tiempo final está constituido por un alleuretto con 
variaciones. El tema, sencillo, de sobriedad encantadora, se 
desarrolla en una serie de variaciones ingeniosas, fundiéndose 
al final el tema del allegretto con el motivo inicial del primer 
tiempo -.como la despedida de dos amantes», dando así á la 
obra un cierto carácter cíclico.

El primer tema está caracterizado por la sucesiva presenta
ción de vanos motivos breves en distintos ritmos, expuestos 
en piano por el segundo violín y la viola, y repetidos en fuerte 
por el violin primero. Comienza así:
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And ante.

Dos compases de preparación preceden al tema principal, 
cantado por el violi'n primero en fa mayor sobre un acompa
ñamiento sincopado:

Al terminar su exposición aparece la parte central, iniciada 
en re menor sobre un enérgico apunte rítmico:

Toda ella reviste un cai-ácter más bien de fantasía, apare
ciendo después de un fragmento muy melódico el primer tema, 
con mayor interés en el acompañamiento.

Con su nueva exposición, muy abreviada, se enlaza la coda, 
que termina en pianísimo, arpegiando el acorde de fa mayor.

Agitato (allegpetto non troppo).

La viola sin sordina, acompañada por los demás instrumen
tos con ella, canta el primer tema, en re menor, eapressivo,

que reproduce el primer violín en la forma rítmica del acom
pañamiento sincopado. La segunda parte del tema, cantada 
primero por la viola y luego por el primer violín, precede, tras 
pocos compases de enlace, á un nuevo motivo en el violin pri
mero, dolce,

que, seguido de una breve preparación, hace reaparecer el prin
cipio de la melodía inicial, proseguida en forma distinta.

El trío en la menor presenta en sus primeros ocho compases
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un motivo de acompañamiento que envuelve al tema que oanta 
la viola,

— 10. -

y del cual se apodera más tarde el primer violín.
ün breve enlace sobre el ritmo característico del primer tema 

conduce al da capo, que reproduce íntegramente la primera 
parte, seguida de una breve coda.

Poeo allegretto eon variazloni.

El breve tema en si bemol lo cantan los dos violines acom
pañados por los instrumentos inferiores. Su primera parte,

va seguida de la segunda parte acostumbrada.
Las variaciones se desarrollan en el siguiente orden;
Primera. La viola varía el tema eu figuración de semi

corcheas, acompañada por el pizzicato de los demás instru
mentos.

Segunda. Derivada de la variación anterior, cantando la 
viola el tema, reproduciéndolo el violín, y completando la 
melodía el dibujo de acompañamiento de los demás instru
mentos.

Tercera. Varía el tema el violín primero en tresillos de se
micorchea sohre el sencillo acompañamiento de los demás.

Cuarta. Iniciada por el primer violín y «1 violonchelo á 
solo, en forma análoga á la de la primera variación, en si be
mol menor.

Quinta. En re bemol, dolce, comienzan á cantarla los ins
trumentos superiores en semicorcheas.

Sexta. En sol bemol, varía el tema el violonchelo en pizzi
cato sohre el fondo melódico de los instrumentos superiores.

Séptima. En si bemol, doble movimiento y en compás 
de “/j. Sobre un dibujo arpegiado de los instrumentos extre
mos, el tema adopta la forma del tema que inició el primer 
tiempo.

Octava. En si bemol menor, la inician el violonchelo y la 
viola á la .octava, fundiendo en la melodía el tema de las varia
ciones con el ya citado del primer tiempo.

Novena. En sol bemol. Inicia la variación el violín primero 
en forma muy melódica, mientras la viola apunta el tema del 
primer tiempo.

Coda. La variación anterior se prolonga en un desarrollo, 
apareciendo siempre ambos temas con su personalidad propia.
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L. van Beethoven.
(1770-1827)

Cuarteto en re m ayor, obra 18, núm. 3.

Ríes V Nottebohm. están de acuerdo al afirmar qim éste fué 
el urimer cuarteto para instrumentos de arco que Beethoven 
comuuso. Y, con efecto, cuando se le mira de cerca, aparece 
no sólo como el menos característico (salvo el andante) de to
dos los de esta primera serie y como uno de los mas inhiudos 
ñor el modelo y estilo de Mozart, sino también como el mas en- 
coo-ido en la manera de tratar los instrumentos, dominando po
derosamente el primer violín, y ateniéndose los demas naas 
bien al relleno armónico que á destacarse con personalidad 
nropia. No faltan momentos en que los instrumentos inferio
res el violonchelo principalmente, abandonan su papel deco
rativo, en busca de un relieve mayor; pero en general,_mas 
bien actúan de cortejo ó de acompañantes del primer violin.

El ambiente de toda la obra es muy análogo al de otros cuar
tetos de Mozart, y principalmente al en re, numero 1 de los de
dicados al Rey de Prusia. La melodía mozartiana parece Huir 
dulce y tiernamente en este cuarteto, donde solo el andante vi
bra á impulsos de un dolor más varonilinente sentido.

En el allegro, el modelo raozartiano del antes citado cuar
teto en re sirve aquí de punto de apoyo á Beethoven. Si otras 
circunstancias no denunciaran el parentesco de este con el au
tor de Don Juan, bastarían á establecerlo ciertas seme3anzas 
de factura: la manera de formar y desarrollar los temas, el 
plan, la abundancia de material temático, reducido (salvo ios 
elementos del tema principal) á aparecer cuando lo determi
nan eKigenoias de forma, etc. Todo el allegro es fino y origina 
dentro de su molde. En el primer tema fluye un alma mas tier
na que apasionada; el segundo, oomo_ hace notar Helm, tiene 
un carácter de admiración, asombro e inquietud, dentro sie 
pre del mfiroo plácido y de la suave tinta. _

Las proporciones del andante eon moto exceden a las ma
yores que dieron Haydn y Mozart á los tiempos lentos de sus 
cuartetos; su intención expresiva, también. La melodía princi
pal, noble é íntima, no desprovista de cierta profundidad, co
mienza á cantarla el violín segundo en la cuarta cuerda antes 
de apoderarse de ella el violín primero y de diluirse en figuia- 
ciones más complicadas y menos internas. El segundo tema es 
menos personal y expresivo; pero en el andante domina oa 
despóticamente el primero eon su noble sentimiento, siempr 
acompañado de prolijas indicaciones expresivas, tan minucio
samente notadas como las que aparecen en los cuartetos final .
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El tercer tiempo no lleva título de menuetto ni de schevzo 
ni propiamente podría aplicársele ninguno de dos dos, prinoi’ 
pálmente por la naturaleza de la parte central. En la primera 
parte se apunta un cierto tono sombrío, menos acentuado aún 
en la segunda repetición. La parte central—minore—es muy 
Dreye y en ella parece rodar el apunte en corcheas que lanza 
el violm segundo. En vez de volver directamente á la primera 
parte, la escribe Beethoven de nuevo, transportando una parte 
de su melodía á la región aguda del violín. ^

Helm llama al presto final la corona del cuarteto, por su des
arrollo libre y genial. Festivo, humorístico, juguetón, sin salir, 
por lo general, de los matices piano y pianísimo, se desenvuelv¿ 
con exquisita gracia y viveza de humor. Todo él persiste en ese 
jugueteo tranco y sencillo, con gran riqueza de material, en 
apuntes breves, á lo Haydn. Si por acaso algún pensamiento 
mas seno se apunta por un instante, bien pronto lo interrumpe 
una carcajada, devolviéndole su primera alegría. Al final el 
motivo característico se despide con una de esas incomparables 
sonrisas juveniles de Keethovení

Allegro.

El primer violín inicia el primer tema, en re mayor, piano, 
c companado por notas tenidas de los demás instrumentos:

— 12 —

Prosigue con la intervención melódica délos tres instrumen
tos superiores, aunque predominando siempre en importancia 
el primer violiii. '  ̂ .

Como característica del período de transición aparece lahie- 
ioclia cantíida por el violín primero.

y continuada por los instrumentos centrales. Con su final se 
enlaza el segundo tema, compuesto de dos partes. La primera 
en mi mayor, la cantan los violines, ^ ’

reproduciéndola el segundo violín y la viola. La segunda parte 
la inicia el violin primero en do mayor,
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y .se enlaza con el período ñnal, donde aparece un nuevo motivo 
iniciado por la viola y el violín segundo, terminando con una
codetta. . , , , ,, , , •B1 principio del desarrollo- se basa en el primer tema, en re 
menor, enlazado en seguida con el motivo de la transición y 
proseguido libremente.
 ̂ Tras un fortísimo se apaga la sonoridad y vuelve á aparecer 

el primer tema muy abreviado, enlazándose con el segundo 
tema sin el intermedio de la melodía de transición. El tema se
gundo se reproduce con sus dos partes, ahora en la y fa mayor, 
respectivamente, y va. seguido del período qué terminó la parte 
expositiva.

Jja coda comienza y termina utilizando los elementos del 
tema principal-, y volviendo á exponer entre ellos la segunda 
parte del segundo tema.

Andante eon moto.

El segundo violín, en la región grave, acompañado por los 
demás instrumentos, inicia el primer tema en si bemol, piano.

— 13 —

proseguido por el primer violín, tema al que se añade un 
nuevo período, con profusión de adornos, dialogado entre los 
instrumentos superiores. Por un dccrescenda se presenta el se
gundo tema, en fa mayor, pianísimo, comenzado por los dos 
violines á solo. -

J S S -C í-

agregándoseles después los otros dos instrumentos. Con un re
cuerdo del primer, tema en fa mayor (primero en el viohn se
gundo, luego en el primero) termina la parte expositiva.

El desarrollo ofrece al principio una reproducción del tema 
principal, proseguido, como antes, por el período complementa
rio, que ahora se prolonga más extensamente. El mismo tema 
principal continúa, apareciendo en el violonchelo, la viola o en 
otros instrumentos como base de un largo desarrollo en m que 
abundan ios floreos y adornos, casi siempre en pianísimo, hasta 
presentar el segundo tema en su forma primitiva y en la tona
lidad de si bemol. . . ,  ̂ iTras él vuelve á oirse el tema principal, comenzado por el 
violín y proseguido por el violonchelo, basándose también en. 
el mismo la extensa coda con que termina el tiempo.
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Al le g ro .

La primera repetición, cantada en re mayor por el violín pri
mero, piano, es muy breve:

Como continuación de ella prosigue la repetición segunda,''de 
mayores dimensiones. *

La parte central—míTiore—se caracteriza por el constante 
empleo del dibujo en corcheas con que la inicia el violín se
gundo.

y continúa después el primero. Su segunda parte no tiene mar
cado el signo de repetición, y se enlaza por un breve pasaje 
con el maggiore, nuevamente escrito, repitiéndose la primera 
parte a la octava superior y transportándose á la región aguda 
todo el principio de la segunda repetición.

Presto.

Lo inicia en re mayor el primer violín á solo, agregándosele 
en seguida el segundo en terceras, y después los dos instrumen- 
tos inferiores:

prosigue en una codetta dentro de su mismo
breves^ Hielodico, enlazada con el período de transición, de □reves proporciones. ’

.compone de dos partes; la primera, en la mayor, la canta el violin primero.

Continuando dialogándola después con el violonchelo. La se
gunda, en fa mayor, iniciada también por el primer violín 
dolce y  piano, se une en seguida con el característico período
C10 CQiCl0nci8(.
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T,a parte central, de algunas proporciones, es un jugueteo 
constante sobre los elementos característicos del tema ppnci- 
nal dialogados primero entre algunos instrumentos, adoptando 
L s ’nués otras formas, hasta adquirir mayor consistencia, meló
dica después, en el episodio que precede al enlace (pianisimo), 
nara volver al tema principal. , , , ,
 ̂ Su reproducción sigue el mismo pian de la parte expositiva, 

apareciendo el segundo tema con sus dos partes caracteristi- 
cL  la primera en re, y la segunda en si bemol. Una larga coda, 
en ia que sigue dominando el tema principal, termina gracio
samente el tiempo.

Cbcilio de B oda .

— 15 —
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El próximo concierto se celebrará el 
miércoles 11 de enero de 1911, en el Tea
tro de la Comedia, á las cinco de la tar
de, con la cooperación del

CUARTETO ROSÉ (de VIENA)

P R O G R A M A

Cuarteto en fa, op. 41, núm. 2 ...........................  Schumann.
Cuarteto en do sostenido menor.....................  Bbbthoven.
Cuarteto en fa, op. 3, núm. 5 .............................. H a t d n .
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