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CUARTETO KLINGLER
A la muerte de Joacliim aparecieron dos nuevos cuartetos en 

Berlín: el Klingler y el Marteau-Beoker, que el año pasado 
tomó parte en nuestros conciertos. Ambos se disputaron la 
gloria de ser los sucesores del gran maestro basta el año 
último, en que, según las noticias de las Revistas musicales 
alemanas, el público que acudía á los cuartetos Joacbim mos
tró decidida preferencia por el cuarteto Klingler. El cuarteto 
Marteau-Beoker se disolvió poco después de tomar parte en 
nuestros conciertos.

El cuarteto Klingler es, pues, boy único sucesor del cuar
teto Joacbim en Berlín.

Se corapone de los artistas siguientes: .
Profésür Karl Klingler (prmér violín).—Nació en 1879 en 

Strassburgo, estudió primeramente con su padre ,(profesor en 
el Conservatorio de esa población), y después con Joacbim; 
obtuvo el premio Mendelssobn en 19O0, y  fue npmbradp prpfe- 
sor de violín del Conservatorio de Berlín. (Kgl. HocKschtile) 
en 1903. En 1906 entró á formar parte del cuarteto Joacbim 
como viola del mismo. Ha compuesto algunas obras de música 
de cámara.

Joseph Rinkind (segundo violín).—Nació en 1884 en Moskou, 
estudió,: (^ntre otros maestros, con Joacbim. y  obtuvo el premio 
Mendelssobn en 1908.

Fridolin Klingler (viola).—Nació en 1871 en Hamburgo; con
certino de viola de la Orquesta Filarmónica de Berlín desde 1895.

Arthur Williams (violonchelo).—Nació en 1875 en Gales (In
glaterra), y entre sus maestros figura el profesor Hausmann, 
de Berlín, el célebre violonchelista del cuarteto Joacbim.

-O
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Joseph Haydn
1732-1809)

Cuarteto en sol menor, obra 74, núm. B.

Los cuartetos de Havdn se elevan al número de 1 1 . publicados 
n-eneralmente pnr series de cá seis ó de á tres, considerando cada 
"ei-ic como una sola obra. Los treinta primeros cuartetos,
obras I 2 B, 9‘ Y IT, suelen conocerse con el nombre de «O uai-
tetos de violín» por la parte tan preeminente que el primer vio
lín tiene en ellos. Eii las series siguientes los instrnmentos es
tán tratados más contrapuntístioamente, y entre ellas desone- 
llaii por su perfección los seis cuartetos que figuran en su l^a- 
tálogo como obras 71 y 74, los seis que forman obra 76, los 
dos de la obra 77 y el cuarteto sin terminar, obra lUiJ.

Las dos series de á tres cuartetos que llevan como lumiero 
de obra 71 y 74 fueron compuestos, probablemente, según una 
imlioaoión de Haydn mismo, durante su estancia en Londres 
Í1791-1792).
' íln el número 3 de la obra 74 un cierto dejo de tristei^ y sen
timentalismo parece unirse y alternar con el ale -̂re humor y 
franca alegría que tanto caracteriza las obras de

La intención de grandeza que acusa la introducción al primer 
tiempo, y el sentimiento triste y melancólico que empana su 
primer tema, se resuelven ;en seguida en el dulce y gracKjso 
humor del tema Segundo, cómo' un aire de maz.urca, mezclán
dose y confundiéndose ambos en el breve transcurso del alUnro.

TTn sentimiento más serio y hondo influye en el canto del 
largo assai, con los caprichosos pvocedmiientos que emplea en 
alguna ocasión para variar la melodía principal en la ultima
parte del tiempo. . . ,

El menuetto vuelve á ofrecerlos contrastes del tiempo ini
cial, con su primera parte graciosa, franca y alegre, y su trio
melancólico v romántico. _ , „ , , i i.

Igual oposición caracteriza también el final de la obra, es
crito con esa fluidez tan característica de Haydn.

. Allegro.
En fuerte, á la octava, comienza el alegro con una corta 

introducción en sol menor;
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Tras un silencio aparece el tema principal repartido entre 
los cuatro instrumentos.

—  4 —

y sigue desarrollándose sencillamente, con la intervención 
(sonstante de un dibujo en tresillos. Ese mismo dibujo continúa 
caracterizando el episodio de transición basta aparecer el tema 
segundo, en si bemol, cantado por el violín primero, piano,

y continuado por el segundo, sin abandonar nunca el ritmo de 
tresillos, como fondo decorativo de la melodía. El período final 
de la exposición lo utiliza también.

El desarrollo es muy breve. Al principio aparece como con
tinuación del anterior período, utilizando el motivo de la in
troducción, y luego el segundo tema, terminando el episodio 
final en un calderón.

El tema principal vuelve á reproducirse sin la introducción; 
el segundo tema se hace oir en sol mayor, y con el período final 
de cadencia, sin coda, termina el tiempo.

Largo assal.

En forma de Ued. El tema principal, en mi mayor, consta de 
dos partes, ambas marcadas con el signo de repetición. En la 
primera parte, á mezza voce, canta la melodía el violín prime
ro, y comienza asi;

La parte central, en mi menor, la inicia también el mismo 
instrumento.

sobre el ritmo en corcheas del violonchelo al principio y de los 
instrumentos centrales después.

Es muy breve, y tras ella vuelve á aparecer el tema princi
pal con sus dos partes características, sin repeticiones, con 1.a 
melodía cada vez más adornada.

Tinos pocos compa.ses de final terminan el tiempo.
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MENUETTO: AllegFetto.
En sol mayor. Comienza así:

V las dos repeticiones se de.sarrollan soLre el niisiiio motivo.
 ̂ El trio, en sol itienor, comienza así:

^ / z  /

Y en su desarrollo, principalmente contrapuntístico, intervie
nen los cuatro instrumentos con importancia igual.

El tradicional da capo termina el minué.

FINALE: Allegro con brío.

El violín primero, en la región grave, acompañado por los 
otros instrumentos, inicia, fuerte, el primer tema en sol 
menor,

' P f
nue se desarrolla con la agregación de una transición brevísima.

El segundo tema, en si bemol, aparece en seguida, acom- 
palado^en forma análoga al anterior. Lo comienza el violin
primero,

seguido de un nuevo apunte meiu j
sirve de final á alternan al princi-

Eii el desarrollo, de cortas Py ílste
pió un fragmento e de nuevo en su tonali-sigue predominando ^asta sei expuesto de 
dad original, como principio de la repiouuooi , &
alteraciones. , x. .il npríodo final si-

E1 tema "a, ¿n .los cortos fragmentosgue una coda principalmente basada en
del tema inicial
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Johannes Brahms.
(1833-1897)

Cuarteto en la menor, obra 51, núm. 2.
Aunque probablemente fué compuesto en el año 1863 ó 1869 

no consta con certeza la fecha de su terminación. Como elcuar- 
teto en do menor, está dedicado al Dr. Teodoro Billroth, de 
Viena. ■ /  . •

«Al lado de la laasculina energía, sofabríameute melancólica, 
del cuarteto en do menor—dice Deiters—, cuadro musical extra
ño ó íntimo, el cuarteto en la menor viene á ser como una c[ueja 
femenina, dulce y tierna como una plegaria. Quien se esfuerce 
en penetrar el espíritu de esta obra, no dejará de reconocer la 
unidad de su sentimiento, la trabazón que reúne sus cuatro 
tiempos en el poético conjunto: en el primer tiempo, el primer 
tema, sencillo y hábilmente desarrollado, se opone al segundo, 
que expresa de una manera encantadora la ternura y la piedad; 
el andante, con su cauto amplio alternaudo entre la esperanza 
y la resignación, nos sumerge en un piadoso recogimiento, que 
interrumpe una explosión de vitalidad ardiente en el interme
dio del scherzo  ̂el ñnal es todo energía y pasión victoriosa.»

Al cuarteto en la menor puede aplicarse el juicio con que 
Kiemaun califica la totalidad de la obra de este compositor. 
«Brahms—dice—crea de mano maestra estados de alma poéti
cos. Su rica paleta ^osee, no sólo las tintas sombrías que cons- 
tituyen la característica del arte de nuestra época, sino tam
bién esas otras ricamente armoniosas, reflejo de una claridad 
sobrenatural que penetra en el alma hasta sus profundidades 
más intimas, llenándole á la vez de paz y de adoración.»

A pesar de la riqueza de material temático que encierra el 
primer allegpo, 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

lo Schubert, amablemente comunicativa, dulce y graciosa. 
L1 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
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-
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,.erdo. ü -p i .o d .o  « á
«ento, tarL, para dejar vivir útli-
^ S T lT e V ^ ca T ó n  primera, que ae extingue con persistente 

^ r ^ ^ r s o u a U d a d r i t m m a J l ^

te tp r e lfs tv e S d  de ambiente tan característica de todo: el 
cuarteto. : , :

Alleguetto ma non troppo.

5 “ i » «  1“ “ '" “  *“
€spres$ivo.

n r. característica de la transición, aparece el siguiente mo- 
. ^ " ^ Z  f d o l k  <iue del violín segundo pasa al primero,

 ̂Pdolcé.

y que se resuelve en e T t g T X t m Y ^ 'r d o "  m a/orl
violín primero hnc  ̂ p sobre arpegios de la viola

e xempr e  mezza i o(e, y

Kepi oduoiao por la “ da A  proloifga

A dolce

va nasando por todos los instrumentos, resolvieu- 
S  3  í S  S  K a r a c t ír la t ic o  d .l  p .r lod o  d .  o .d .n . . . ,

© Biblioteca Regional de Madrid



y  terminando la exposición con nna 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 á presentarse 
muy abreviado; el segundo tema, ahora en la mayor, aparece 
como antes, con todos sus elementos, prolongándose el motivo 
final en iina coda—p>ú anímate sempre—que termina con im 
recuerdo del tema primero.

—  8 -

Andante modérate.
_ La melodía principal, de largas dimensiones, la canta el vio

lín primero, en la mayor—poco forte, espresxivo—, acompañado 
al principio por la viola y el violonchelo,‘ i-j jj I ¿j w i '''
y revestida después de un mayor interés en el acompaña
miento.

Al terminar su exposición aparece un declamado entre el 
primer violín y el violonchelo, 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.

brevemente prolongado en un corto episodio.
El primer tema lo vuelve á cantar el primer violín, en fa 

algo alterado, continuándolo el violonchelo en la mavor- ei 
tema segundo se indica brevemente sin que le preceda érañte- 
rior declamado, y sobre él termina el andante.;

Quasl menuetto, moderato.
Piano, á mezza voce, exponen el tema los tres instrumentos 

superiores, en sextas, con ligeros comentarios del violonchelo;
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Las dos repeticiones se desarrollan soLre el “ f  
cali siempre en piano y pianisimo, apareciendo al final de 

rtíviiTidíi ©1 tsiiiSi luSiS 9;domfl-QO. -.¡î
íln vez del trio, signe aquí un intermezzo en la mayoi ( añe- 

qretto vivace) sobre el dibujo

—  9 —

jfb-p l̂ gguro.

nne se desenvuelve brevemente. Lo interrumpe el ííempo di we-

na con una breve coda.

FINALE; Allegro non assai.

El tema principal, en la nmnor, lo expone el violín primero 
sobre un acompañamiento rítmico de los demas.

Eeproducido por la viola, y tras un corto episodio de transL 
ción, aparece el segundo tema, cantado por el violin, en do ma 
vor, piano, e.s'pre.s'íí¿t‘o:

Complétase con apuntes do
ca, que siguen dominando en el periodo final de ^d^oia^

Él desarrollo so inicia con el primer tema, ig violín
pliado, seguido del segundo en fa mayor. <’^"*'‘ do por e
primero, y del apunte que lo completo en la exposición, p
sentado abora en forma distinta. anm-iciónITn recuerdo del primer temajrecede a la nueva apâ ^̂  
lie éste en fortísimo, con aoompaimmiento mas p ^  ^  
gnido del episodio de transición. El pegnndo
violonchelo, en la mayor, y continúa su desarrollo en forma
análoga á la de la parte expositiva. ■ „,„vr>r ñoco

Coruienza la coda el primer tema en canon 
tranquillo) entre el violonchelo y f  i„„\„ales ên
después diferentes formas rítmicas, la ultima de las c 
la menor, piú virace, conduce directamente al hiial.
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L. van Beethoven.
(1770-1827)

Cuarteto en mi menor, obra 59, núm. 2. ' •
De naturaleza distinta, .casi opuesta á la del anterior en fa. 

es este en mi menor. En el primer cuarteto de la obra 59 . todo 
es grandioso, heroico, lleno de majestad'solemne. Hasta sus 
proporciones y su arquitectura acusan el propósito de elevarse 
á regiones altas. Aquí predominan sentimientos más íntimos, 
más recatados, envueltos, por lo general, en un tono de miste
rio y de apacible tranquilidad.

El tema ruso que figura en la parte alternativa del aUegretto 
pertenece á la colección de Ivan Pratsch y está anotado por 
Beethoven en uno de sus cuadernos de composición en el toiio 
de la mayor. Sin tener todo el contacto que el motivo ruso tie
ne en el cuarteto en fa con el principio del tema del primer 
tiempo, no deja de ofrecer alguna semejanza el tema ruso aquí 
utilizado con el motivo inicial del primer alleyi'o.

En el primer allegro todo es tranquilo y misterioso. íntima
mente humano, fuera de la idealidad épica que caracterizaba 
al allegro A&\ cuarteto anterior. En su forma hay una simetría 
Y uná severidad encantadoras, que constituyen el adecuado 
marco de las plácidas y tranquilas ideas que en él se des
arrollan

El molto adagio es para Helm una inmersión en las más su
blimes é idealistas representaciones, un himno profundamente 
religioso y ardientemente humano con la gran riqueza de sus 
ideas, que, en vez de terminar cuadradamente, se van soldan
do y uniendo en la melodía infinita tan característica del se
gundo período beethoveniano como transición de la antigua 
forma al arte de Wagner. Holz y Czerny refieren que este ada
gio lo inspiró á Beethoven la contemplación de una noche es
trellada en los solitarios campos del Saat (cerca de Badén); y 
aunque Nottebohiu duda si esa inspiración podría ser aplicada 
con igual fundamento al adagio del anterior cuarteto, es lo cier
to que no parece del todo inverosímil aiite el mágico mundo á 
que nos transporta con sus «jugosas melodías, cálidos acordes 
y disposición peculiar de su instrumentación». En la melodía 
y en la manera de disponer sus dos primeros períodos parece 
verse aquí una anticipación de la canzona del cuarteto en la 
menor, con todo el abismo que media entre el arte de esta épo
ca y el de las obras finales. Ijuego la melodía infinita reco
bra sus fueros, prosiguiendo unas veces entre armoniosos y rp-
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aiinfcicos a-centos, y  otras; entre más apasionados y fogosoá

'^'^Fn'^erallegretto campea, según Helm, noble sentimentalir 
un espíritu «coqüetLiente caballeresco». Su melodía y su 

ritoo son Las bien un presentimieuto de las mazurkas Cho- 
Ln (Uie una deinvac'ióii del alegre éspirutu de Haydn e 
Eior%íspeante de la primera écoca de Beetboveii. kn 1®- 
alternativa—mayor—aparece el tema ruso tratado en for
£u<»ada, como eco de una melodía de caza, Ba fuga no áe^des- 
a iíL lL  se expone- completa por tres-veces, cada vez con hu
morismo y alegría mayores, atropellándose jovialmente en 1
E a  lic u a !r o  instrumentos en canon, y adqUiriendo ense^
anida una tinta más severa para

dp’ la ürimera parto. Como on los schQTZt de la y
ié S m a  sLLonTas yLe los cuartetos 10 y 11, Beethoyen hace 
aqLí reproducir'el trío nuevamente, seguido por terceia vez d

^^LgúiraLun'to Helm, el humorismo, que ha 
mente en el primero y tercer tiempos, se presenta el Anal oo 
franqueza mayor, festejando su propio triunfo. Pm forma de 
rondo en carácter de marcha, con su tema característico en do 
mayor que sólo modula á mi menor (tonalidad del tiempo) en 
r a ^ L l c i a s ,  fluye siempre juvenil y lleno de vida, con las 
abundantes repeticiones de su tema principal, con el humo . 
tico diseño que vaga de un instrumento a ô ;̂;° eomo prepal 
ción de las nuevas exposiciones del tema, eo« l°s ^  
íelices desarrollos del mismo, con la laiga  ̂ amplia p  ̂
ción en la que por vez primera se exhibe el tema en fortisimo, 
seguido del^píií- pras-ío, donde por fln impera la tonalidad de mi 
menor.

Alleg-ro.
Dos acordes estableciendo la tonalidad de mi " r  y im 

breve silencio preceden á la presentación ^el P ™  t e m ^  
puesto por el violín primero, pianisimo, con la iiitervenoion 
los demás instrumentos;

- -  11 —

En su formación iiitervieiieii distintos motivos tratados coii- 
trapuntísticamente, enlazándose con el episodio de transición. 
Este episodio, de muy breves proporciones, siempre 
minuye la sonoridad para presentar sobre un tr no medido de 
la viola el segundo tema, en sol mayor, dialogado al piiiicipio 
entre el violonelielo y el priniei violín,
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y proseguido después melódicamente con la intervención del 
violín segundo, agregándosele al final un característico com
plemento rítmico.

Al último período de la exposición lo caraterizan dos breves 
periodos, el primero en crescendo, sobre notas sincopadas de 
todos los instrumentos, y el segundo fuerte, en arpegios des
cendentes del primer violín y la viola sobre un trémolo de los 
otros.

La parte central utiliza al principio los acordes de prepara
ción y el motivo inicial, algo desarrollado. Varios episodios se 
suceden en esta parte, que utiliza principalmente algunos de los 
motivos que se sucedieron en la formación del primer tema, 
unidos á otros menos importantes.

Tras un unísono de los cuatro instrumentos en fortísimo, re
aparece el tema principal, algo modificado al principio, muy 
alterado después, seguido del episodio de transición, del segun
do tema, en mi mayor, y de los do.s pasajes en sincopas y arpe
gios que terminaron la parte expositiva.

El final se prolonga en una larga coda, sucediéndose en ella 
como material temático los acordes de preparación, el primer 
compás del primer tema, un episodio análogo á otro que figuró 
en la parte central, terminando sobre una derivación de un 
fragmento del tema principal en piano.

—  12 —

Molto adagio.
Va acompañado de la indicación Si traita questo pezzo con 

molto di sentimento.
El cuarteto, en realización severa á cuatro partes, en la tona

lidad de mi ma3mr, expone el tema principal, cantando el pri
mer violín la melodía

que prosigue el violín segundo sobre uu dibu jo rítmico del vio
lín primero. La segunda parte ia inicia el violín segundo sobre 
un nuevo ritmo del primero, pasando después á éste la melodía, 
y prolongándose en un breve enlace para el segundo tema.

Lo cantan en terceras el violonchelo y  la viola, en si mayor, 
sobre una fantasía del primer violín, piano.

prosiguiéndolo los instrumentos superiores, prolongándose lar
gamente sobre una fantasía en tresillos (sempre piano e dolce ) 
en la que intervienen todos los instrumentos, aunque prepon-
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deraudo el primer violín, y terminando en una codetta sobre el 
motivo dialosado por los dos violines,

q„e continúa apareciendo tras J^bre^rinoipio
^ El corto desarrollo lo inicia el
de la melodía principal en nnapiogiesio . i^gar dê  piano 
sillos de los instrumentos superiores, que, al , „ffinal
al fortlsimo, prosigue con libertad mayor, apareciendo al tina
im breve fragmento del segundo tema. ■ i-r. nlo-o abre-
"L r „ .lo ,i i .% r ia c ip a l  1 . r . p , . a ~ .  »> J " “ " r X S o .  t e
viada, realzándola el mayor ínteres con que -^,jjniento
instrumentos centrales, y “  T  parte^e^
los dos motivos rítmicos que aparecieion en 1 p V
y que abora indica el violonchelo; e ¿ éñ la codetta
yor, sigue todo su anterior el cuarteto, for-
que antes lo siguió; y al iniciarse a en ik co-
tísimo, ataca la melodía piincipa , diluve en una escala
detta del segundo tema, que, a vez, se d 'uye en 
que al llegar á la región grave determina el bna .

Allegretto.
El violín primero, rítmicamente 

instrumentos, inicia el tema principal, en mi menoi. p

en nn fugado, á -a tro  p^'tes. Al “ u ; t : i = t i v o ‘'d £  
fuga vuelve a iniciarse de ’«rpsentación una tercera en
tinto, j  *' “ i r " , "  oradnoe ol «n .l  Jo o .t . parto, o„

«  p to in i. « i .  n ..lM i..« .« to . pata .n i -
zar con el dci ccípo.
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lil final del mayor.lleva, la indicación d(f, capo il. minore ma 
nema replica td ailoru ancora nmi rolla il. frió, e dopo di ntioi-o 
da capo il m,innrc nema replica.

—  11 —

FINALE: Presto.
Sobre el ritmo de marcha que sostienen los instrumentos in

feriores, canta,el primer violín, piano, el tema principal, que, 
coipenzando ,en do, termina en mi menor:

Cuatro exposiciones de esta melodía se suceden, precedidas 
las ;dps últimas de un breve intermedió'de cuatrocompasas y 
prolongándose la final en un largo episodio, siemprefuerte, que 
por dxi d'tminuendo presenta el segundo tema, en si menor, can
tado por el primer violín sobre un acompañamiento rítmico de 
los dernas instrumentos:

Proseguido por la viola y el violonchelo, y luego por el pri- 
m,er violín, va seguido de un episodio de enlace donde un breve 
a.p,iwte pasa de un instrumento á otro, hasta determinar por- 
un cre.?cenofo la entrada del tema principal, que se re-'roduoe 
como en su anterior exposición. ^

En la parte central se suceden diversos motivos: primero el 
que sobre escalas del violín, siempre fortísimo. presentan la 
viola V el violonchelo.

f f

continuiuidolo en formas distintas; después, una breve fantasía 
de. primer violín, pianísimo, sobre el tema principal; luego un 
episodio que inicia el violonchelo con el motivo '

y que, después de desarrollarse,, se transforma en un .nuevo 
episodio cuyo final conduce á la reproducción. ■ '

Psta se inicia con el segundo tem a, en mi menor, cantado 
por el primer violín, considerablemente ampliado, que enlaza
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con el tema principal por el mismo episodio que entre ambos 

Jriioiparertá reducido ahora á dos exposiciones de

P  por un L l o  crícendo á una última presentación del pri-

"“l u S  S p S ^ a  todavía eiú ¿Í pin í,r«.ío; siempre forti- 
simdr q«® P®h® á la ohra. _ i . . . '

- C^GIUO DE ÍRODA,, i

n I-i

c-
.11.' /II,'

■ l‘fO
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El próximo concierto se celebrará el 
martes 18 de abril de 1911, en el Teatro 
de la Comedia, á las cinco de la tarde, 
con la cooperación de los señoresFRITZ KLEISLER (violín)HAROLD BAÜER (piano)

P R O G R A M A

Sonata en mi mayor, núm. a.................................  Bacu.
Sonata en re menor, op. 108.............................  Buahms.
Sonata en la mayor, op. 47...............................  Beethoven.
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