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PRá..OGO A LA TRADUCCIÓN 

LA ll'l'ORTAHCIA DEL LIBRO ·0eoe TECllWllJ:" DE EVELYN ROTHIELL 

(ClxFORD lhIVERSITY PRESS, 1962) RADICA EN 11.E, A MI SABER, ES EL 

PRU'ER LIBRO ESCRITO ENTERA Y EXa.USIVAIENTE SOBRE LA TÉCNICA OBOÍSTICA 

Y PROBAil.El'ENTE EL ÍIHCO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS HASTA LA FECHA, 

Si YA EN SÍ EN LOS PAÍSES LATINOAl'ERICANOS ES DIFÍCIL 

CCJ;SEGIJIR BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA, CREO WE LA ACTUAL CRISIS 

ECCIÓllCA LO VUELVE ll'l'OSIILE, Y EN VISTA DE QUE NO EXISTE LITERATURA 

ALGUNA EN ESPAÑ:X. RESPEtTO AL OBQE, SE HACE Il'l'RESCINDIBLE LA TRA!l.tCIÓN 

DE UN TEXTO DE TAN ESENCIAL llf'ORTANCIA, 

PU8LICADO POR PRIMERA VEZ EN 1953. y AIHlJE HUB'.l UNA SEGUNDA 

EDICIÓN EN 1962 Y VARIAS REEDICICH:S POSTERIORES (INCLUSIVE EN 1971, 
o SEA DESPUÉS DE QUE l!AUNO i!ARTOLOZZI PU8LICARA "NEw Sotms FOR 

ltx!DWINDS EN 1967 y . LAWREICE SINGER su "l'hooo PER ClooE" EN 1969). 
NO SE APllOVECHÓ LA OPORTUNIDAD PARA ACTUALIZAR EL TEXTO A LA LUZ 

DE LOS AVANCES P«JDERNOS DE LA MATERIA, 

EN VISTA DE QUE EN l'tJCl«lS ASPECTOS LAS OBSERVACIONES DE 

ROTHWELL l«!Y EN DÍA HAN SIDO SlM'ERADAS Y ME.x>R FUNDADAS CIENTÍFICAl'ENTE. 

CONSIDERO QUE NO TIENE SENTIDO TRADUCIR MERAMENTE EL TEXTO SIN HACER 

REFERENCIA A LOS ADELANTOS QIE HAN C<WTRIBUÍDO A ACTUALIZAR LOS 

CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA, Es POR ESO QUE ME IE REFERIDO A LA 

PRESENTE C<Ml UNA TRADUCCIÓN "ANOTADA", PUES CON ELLO BUSCO Aa.ARAR 

AQUELLOS ASPECTOS QUE EN EL TEXTO ORIGINAL SON NllIGOOS. SlM'ERFICIALES, 

INCOl'l'LETOS O INCLUSO INCORRECTOS, ASPIRANDO ASÍ A UNA VERSIÓN ACTUALI

ZADA Y POR ELLO MÁS ÚTIL PARA EL LECTOR CONTEl'l'ORÁNEO DE HAil.A HISPANA, 



EL ORIGINAL CONTIENE UN TERCER APÉNDICE QUE CONSTA DE 

UN ENLISTAOO DE REPERTORIO PARA OBOE. OBOE DE AMOR Y CORNO INGLÉS, 

HE CREÍDO CONVENIENTE NO INCLUIRLO DEBIDO A QUE LA SELECCIÓN DE 

OBRAS HOY EN DÍA RESULTA INCOMPLETA Y CIERTAMENTE URGE ACTUALIZARLA, 

ELLO EN SÍ PODRÍA SER OBJETO DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, PERO 

SIN EMBARGO. NO PUEDE FORMAR PARTE DE ESTA TRADUCCIÓN, EXISTEN 

ANTOLOGÍAS Y CATÁLOGOS DE APARICIÓN REGULAR QUE INCLUYEN LAS OBRAS 

MÁS RECIENTES PARA OBOE, SUGIERO CONSULTAR, POR EJEMPLO• 11ÜBOEN 

BIBLIOGRAPHIE". DE HosEK. o EL "Osoe INDEX". DE WILKINS. 

CONVENCIDA DE QUE LA EMBOCADURA ES UNA DE LAS PARTES 

MÁS ESENCIALES DE LA TÉCNICA DEL OBOE (JUNTO CON LA CONSTRUCCIÓN 

DE CAÑAS), HE INCLUÍ DO COl'D APÉNDICE i i J EL CAPÍTULO QUE SE REFIERE 

A ELLA DEL LIBRO "QsoE REED STYLES" DE LEDET (INDIANA LiNIVERSITY 

PRESS, 1981), QUIEN EN ESTE ASPECTO ES OBJETIVO, CLARO Y USA CONCEPTOS 

TOTALMENTE VÁLIDOS PARA CUALQUIER ESCUELA OBOÍSTICA, CONTRARIAMENTE 

A ROTHWELL, QU 1 EN DESGRACIADAMENTE ES MUY DÉBIL EN ESTE TEMA Y LO 

DESCRIBE DE UNA MANERA UN TANTO SUPERFICIAL. CREANDO MÁS CONFUSIÓN 

QUE CLAR 1 DAD , 

Í'l!CHO MÁS QUE LA DE OTROS 1 NSTRIJMENTOS, LA ENSEÑANZA DEL 

OBOE EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS ES NOTORIA POR SU POBREZA DE 

ELEMENTOS Y SU INEFICIENCIA PARA PRODUCIR RESULTADOS, 

LAS SOLUCIONES HASTA EL fQIENTO HAN SIDO ARTIFICIALES: 

LA ltt'ORTACIÓN DE OBOÍSTAS EXTRANJEROS O LA NECESIDAD POR PARTE 

DE LOS ESTUDIANTES DE SALIR DE SUS PAÍSES PARA ESTUDIAR, EN ÉSTE 

SENTIDO, LA TRADUCCIÓN DE ESTE LIBRO (FUNDNENTO TEÓRICO •PARA LA 

ENSEÑANZA DEL OBOE) PRETENDE SER UN PRIMER PASO EN EL CAMINO HACIA 

EL OBJETIVO FINAL: LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA EN LA PRÁCTICA OBOÍSTICA, 



DESARROLLANDO ESCUELAS PROPIAS PARA PODER ABASTECER DE MÚSICOS LAT!NO

JIMERICANOS A NUESTRAS ORQUESTAS, 

MARÍA DEL CARMEN THIERRY. 1988. 



PREFACIO 

EN CUALQUIER ARTE. EL ADQUIRIR UNA BUENA TÉCNICA NO SE 

DEBE CONSIDERAR COMO UN FIN. EN SÍ MISMO, Es. SIN EMBARGO. UN MEDIO 

ESENCIAL PARA LOGRAR UN OBJETIVO, PUES ES OBVIO QUE NINGÚN ARTISTA 

PUEDE EXPRESARSE PLENAMENTE SIN TENER UN DOMINIO TÉCNICO SOBRE SUS 

MEDIOS DE EXPRESIÓN, TéCNICA SIGNIFICA EL CONTROL DE TODOS LOS 

MÚSCULOS INVOLUCRADOS, Í'\JCHOS EJECUTANTES DE INSTRUMENTOS DE ALIENTO 

HABLAN DE ÉSTA SÓLO EN RELACIÓN A LA LENGUA Y LOS DEDOS. PERO EL 

DOMINIO DE LA RESPIRACIÓN Y LA EMBOCADURA ES TAN IMPORTANTE COMO 

LA DESTREZA DIGITAL Y DE LA LENGUA, POR ESO HE TRATADO DE EXPLICAR 

CUALQUIER ASPECTO DE LA TÉCNICA OBOÍSTICA, 

YA QUE UN INSTRUMENTO EN MAL ESTADO O UNA MALA CAÑA PUEDE 

AFECTAR SERIAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBOÍSTA, HE JNCLUÍIJO CAPÍTULOS 

QUE HABLAN DEL CU !DADO DEL INSTRUMENTO Y DE LAS CAÑAS, 

MI MAYOR AGRADECIMIENTO PARA MI ESPOSO Y PARA LOS AMIGOS 

QUE MUY GENTILMENTE LEYERON Y CMNTARON EL MANUSCRITO Y ENSAYOS 

DE ESTE PEQUEÑO LIBRO, PARTICULARMENTE A JANET (RAXTON, GERALDINE 

HEDGES. EL DR. REGJNALD HILTON y WHJTNER TUSTJN. CUYAS CRÍTICAS 

CONSTRUCTIVAS FUERON DE GRAN VALOR PARA MÍ, 

OTOÑO. 1952 
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INTRODUCC ION 

(Ofol:l PRODUC 1 R EL SoN 1 DO EN EL OBOE 

SI BIEN ESTE LIBRO ESTÁ PENSADO PRIMORDIAUENTE PARA AFICION~ 
DOS Y ESTUDIANTES QUE ESTÁN APRENDIENDO OBOE, ES PROBABLE QUE ALGUNAS 

PERSONAS QUE LO LEAN AÚN NO HAYAN COMENZADO A TOCARLO, Es PARA 

ELLOS QUE ESTA INSTRODUCCIÓN HA SIDO ESCRITA. Los CAPÍTULOS SIGUIENTES 

SERÁN folJCHO MÁS INTERESANTES PARA AQUELLOS OOE CUANDO foENOS HAN 

INTENTADO PRODUCIR ALGÚN SONIDO EN EL INSTRUMENTO, 

1.- ENSAMBLAJE DEL iNSTRlMNTO, 

EL OBOE CONSTA DE CUATRO PARTES: 

A) LA CAÑA (QUE ES EN REALIDAD LA BOQUILLA), QUE SON DOS LENGUETAS DE 

CARRIZO REBAJADO. y SUJETAS A UN TUDEL (ruso) DE METAL y CORCHO. 

B) LA SECCIÓN SUPERIOR, 

e) LA SECCIÓN INFERIOR, 

D) LA CAMPANA, 

PRIMERAMENTE ENSAMBLE LA SECCIÓN SUPERIOR Y LA INFERIOR 

USANDO UN MOVIMIENTO SUAVE, COMO SI ATORNILLARA, ASEGURÁNDOSE DE 

QUE LOS ORIFICIOS Y LAS LLAVES CENTRALES QUEDEN ALINEADOS, Y QUE 

EL MECANISMO DE CONEXIÓN EN LOS LADOS COINCIDA, LUEGO ACOMODE LA 

CAMPANA EN LA SECCIÓN INFERIOR Y DE NUEVO ASEGÚRESE DE QUE LA PEQUEÑA 
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CONEXIÓN DE foETAL QUEDE CORRECTAl'éNTE ALINEADA, FINALMENTE. INTRODUZCA 

COMPLETAMENTE LA CAÑA EN EL OBOE: EL TUDEL ENTRA EXACTAMENTE EN 

EL ORIFICIO DE LA SECCIÓN SUPERIOR, CON .LAS LENGUETAS DE LA CAÑA 

l«IRIZONTALES Y PARALELAS A LOS ORIFICIOS DE LOS DEDOS, 

2,- EMISIÓN DE UN SoNJDO ÚNICAMENTE CON LA CAÑA, 

ANTES DE INTENTAR PRODUCIR UN SONIDO EN EL OBOE, HUMEDEZCA 

LA CAÑA Y TRATE DE HACERl:A \'l&f\AR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

* RELAJE SU BOCA PERMITIENDO QUE SUS LABIOS Y DIENTES QUEDEN 

L 1 GERAMENTE SEPARADOS, 

* AHoRA MUEVA UN POCO HACIA ATRÁS Y HACIA ABAJO SU MANDÍBULA 

Y ENVUELVA SUS DIENTES CON LOS LABIOS, 

* TOfoE SUFICIENTE AIRE, CCX.OQUE LA CAÑA EN MEDIO DE SU BOCA 

ENTRE SUS LABIOS, DE MANERA QUE DE UN TERCIO A LA MITAD DEL CARRIZO 

QUEDE CUBIERTA POR ELLOS: SOSTÉNGALA FIRMEMENTE DE MANERA QUE NO 

E~CAPE AIRE Al!REDEDOR DE ELLA. Los MÚSCULOS QUE SE ENCUENTRAN Al.REDE-· 

DOR DE LA BOCA SE_. DEBEN CONTRAER UN POCO PARA AYUDAR A LOS LABIOS 

A LOGRAR ESTE CONTROL, Y PUEDE SER DE AYUDA IMAGINAR QUE LA POSICIÓN 

DE SU BOCA DEBER SER ASÍ , EN VEZ DE SER ASÍ 

* llHoRA D 1 GA "TA" CON LA LENGUA SOBRE LA AP!ORTURA DE LA CAÑA 

(EN LUGAR DE HACERLO CONTRA SU PALADAR SUPERIOR COMO AL HABLAR). 

Y LA CAÑA COfoENZARÁ A VIBRAR LIBREMENTE, PI.. MISMO TIEMPO EXHALE 

LENTAMENTE Y PODRÁ PRODUCIR UN SONIDO AGUDO, 

3,- EMISIÓN DE UNA NoTA, 

EL PRINCIPIANTE EN EL OBOE SIEMPRE TIENE DIFICULTAD Al CUBRIR 



LAS LLAVES Y ORIFICIOS CON LOS DEDOS DE MANERA QUE NO HAYA FUGAS 

DE AIRE, SUGIERO POR EL Ma-IENTO QUE LA PRIMERA NOTA QUE INTENTE 

TOCAR SEA UN SI NATURAL EN LA OCTAVA MEDIA, YA QUE SOLAMENTE SE UTILIZA 

UN DEDO PARA DIGITARLA (MÁS EL PULGAR IZQUIERDO EN EL SISTEMA 

INGLÉS (1), CUANDO PUEDA PRODUCIR FÁCILMENTE CON LA CAÑA EL SONIDO 

ARRIBA DESCRITO, INTRODÚZCALA EN EL INSTRUMENTO Y PROCEDA A EMITIR 

EL SONIDO NUEVAMENTE, PERO DIGITANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PONGA SU PULGAR DERECHO EN EL SOPORTE PARA SOSTENER EL OBOE, 

COLOCANDO LOS DEDOS CENTRALES DE LA MANO DERECHA SOBRE LAS LLAVES 

CORRESPONDIENTES (SIN OPRIMIRLAS) V EL CUARTO DEDO (tt;ÑIQUE) A LA 

AL TURA DE LAS TRES PALANCAS RESTANTES (A LA DERECHA), 

COLOQUE SU PULGAR IZQUIERDO EN LA LLAVE PARA EL PULGAR (EN 

EL SISTEMA INGLÉS), ÉSTA ES LA MÁS BAJA DE LAS LLAVES QUE SE ENCUENTRAN 

EN LA PARTE POSTERIOR DE LA SECCIÓN SUPERIOR, EN EL liJDfLO CONSERVATQ 

RIO PONGA EL PULGAR INl'EDIATAMENTE ABAJO DE LA LLAVE DE LA PRIMERA 

OCTAVA (2), 

* _,,.CQN. SU DEDO ÍNDICE IZQUIEPDO OPRIMA LA PRIMERA LLAVE QUE 

SE ENCUENTRA A LA MISMA ALTURA DEL PULGAR, LOS OTROS DOS DEDOS SIGUIEN

TES SOBRE LAS LLAVES QUE CORRESPONDAN (SIM OPRIMIR) Y EL DEDO MEÑIQUE 

SOBRE LAS PALANCAS QUE QUEDAN A SU ALCANCE A LA IZQUIERDA, 

CON SUS DEDOS COLOCADOS DE ESTA MANERA, EL PULGAR V EL ÍNDICE 

OPRIMIENDO FIRMEMENTE. Y LOS RESTANTES PREPARADOS SOBRE SUS LLAVES. 

PODRÁ PRODUCIR EL SI NATURAL MEDIO, LUEGO PUEDE SUMAR EL SEGUNDO 

DEDO DE LA MANO IZQUIERDA A LA SIGUIENTE LLAVE, QUE LE DARÁ UN LA 

NATURAL, CoNTJNÚE DE ESTE MODO HACIA ABAJO EN LA ESCALA DE RE MAYOR, 

LE RESU. TARÁ MÁS FÁCIL EMPEZAR A TOCAR DE ESTA MANERA QUE EL INTENTAR 

(l l L::s slstams de dlgitaciál se discut<n En el csp!t.Jlo v. 

(2) Eh aJ¡¡.rcs clx:es t¡¡y dos lla"'5: la ¡rimera y terrera octavas. 
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CCMNZAR DESDE LA NOTAS MÁS GRAVES, YA QUE ÉSTAS IMPLICAN EL USO 

DE MÁS DEOOS Y POP CONSIGUIENTE SON MÁS DIFÍCILES DE EMITIR, 

lli..GUNOS DE USTEDES QUE. YA HAN LEÍDO ESTA INTRODUCCIÓN ESTARÁN 

DESEANDO APRENDER A TOCAR EL OBOE EN FORMA AUTODIDACTA, AúN CUANOO 

SU INTENCIÓN SEA ÚNICAMENTE SER AFICIONADO, RECOMIENDO TOMAR UNAS 

CUANTAS LECCIONES INICIALES PARA ENCAMINARSE CORRECTAMENTE Y DESPUÉS 

HACERLO EVENTUALMENTE, ENTONCES ENCONTRARÁ MÁS PLACENTERO EL TOCAR 

Y SERÁ MÁS ÚTIL EL RESTO DE ESTE LIBRO, 



CONTROL DE LA RESPIRACION 

RESPIRAR ES UN. PROCESO NATURAL, ESENCIAL EN LA VIDA, Y 

EN NUESTRA EXISTENCIA NORMAL LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS INFLAN Y 

DESINFLAN A LOS PUU«JNES REGILAA Y CONTINUAIENTE SIN NINGUNA INTENCIÓN 

DE NUESTRA PARTE, No ASi AL TOCAR UN INSTRUMENTO DE ALIENTO, YA 

QUE EN ESTE CASO LA REGILARIDAD DE LA RESPIRACIÓN DEBE SACRIFICARSE, 

SUPEDITÁNDOSE A LA DEMANDA DEL INSTRUMENTO Y DE LAS FRASES KJSICALES, 

l'oR CONSIGUIENTE, LA FRECUENCIA Y EXTENSIÓN DE LAS '.INHALACIONES 

Y EXHALACIONES DEBEN SER MANEJADAS EN FORMA CONSCIENTE POR EL EJECUTAN

TE, l't. PRINCIPIO ESTE CONTRa.. ES DIFÍCIL DE ADQUIRIR, PERO CUANDO 

• LOS l'ÚSCULOS RESPIRATORIOS ES'ftN PROPIN'ENTE DESARROLLADOS Y ENTRENADOS 

SU ACTIVIDAD DEBERÁ SER TAN FÁCIL E INCONSCIENTE COK> EN LA RESPIRACIÓN 

NORMAL. 

EL PRINCIPIO GENERAL PARA HACER SONAR CUALQUIER INSTRUMENTO 

DE ALIENTO ES EL MISl'fl EN TODOS ELLOS: EL FLUJO DE AIRE INTRODUCIDO 

EN EL INSTRUIENTO COMIENZA A VIBRAR Y A VARIAR SU PRESIÓN AL PASAR 

A TRAVÉS DE UNA BOQUILLA QUE ES CONTROLADA POR LOS LABIOS DEL EJECUTAN

TE,. El AIRE VARÍA EN VOLUMEN Y PRESIÓN DEPENDIENDO DEL INSTRUMENTO, 

IJE TODOS, EL OBOE UTILIZA LA CANTIDAD W\S flEQLEflA DE AIRE A LA PRESIÓN 

WIS GRAN!E. Su BOQUILLA DE DOBLE CAÑA TIENE UNA APERTURA KJY PEQUEÑA 

Y POR LO TANTO SÓLO ADMITE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE AIRE: PERO PARA 

LOGRAR HACER VIBRAR LAS LENGUETAS DE LA BOQUILLA, EL AIRE DEBE PASAR 

POR ELLAS KJY RÁPIDAMENTE, O SEA, A UNA GRAN PRESIÓN, 

LAS DIFERENCIAS EN DINÁMICA Y ENTONACIÓN EN EL OBOE, COMO 
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EN TODOS LOS INSTRUMENTOS DE. ALIENTO, SE LOGRAN ALTERANDO EL FLUJO 

DE AIRE (3), ESTAS DIFERENCIAS SON CONTROLADAS POR ACCIONES ESTRECHA

r-ENTE COORDINADAS DE LOS MÚSCLLOS RESPIRATORIOS Y LOS MÚSCULOS DE 

LA EMBOCADURA (4). Los MÚSCLLOS DE LA EMBOCADURA CONTROLAN LA PRESIÓN 

DE ÉL AJUSTANDO LA APERTURA DE LA CAÑA (5) , 

EN EST.E CAPÍllLO NOS REFERlREf'tJS ÚNICAMENTE A LA FUNCIÓN 

DE LOS MÚSCLLOS RESPIRATORIOS)" LA FUNCIÓN DE LOS MÚSCLLOS DE LA 

EMBOCADURA SE D l SCUTEN EN EL CAP Í TLLO II , 

PUESTO QUE, CCMl ACABO re EXPL l CAR, EL EJECUTANTE ll:L 

OBOE UTILIZA UN PEQUEOO FLUJO DE AIRE A UNA GRAN PRESIÓN (COMPARÁNDOLO 

CON UN CANTANTE O CON UN ORADOR, QUE E11'LEAN UN FLUJO DE AIRE MUY 

, GRANDE A UNA PRESIÓN RELATIVAMENTE PEQUEÑA). CONTROLAR LA RESPIRACIÓN 

MIENTRAS SE TOCA ES MÁS DIFÍCIL QUE RESPIRAR EN LA VIDA DIARIA, 

, i'<HALE PROFUNDAMENTE. AHORA EXHALE LENTA Y LUEGO RÁPIDAMENTE, 

ESTO PROVOCA QUE SE ALTERE EL FLUJO DE AIRE 1'l!Y FÁC!Lr-ENTE. SIN 
EMBARGO, Al TOCAR EL OBOE NO ES TAN SENCILLO, A PESAR DE <.:UE EL 

PROCESO ES EL MISMO, LA RAZÓN ES QUE LA CANTIDAD DE AIRE PROYECTADA 

ES S!Ef>f'RE MUY PEQUEÑA (AÚN A LA MÁXIMA PRESIÓN), Y POR ESTO LAS 

Al TERAC!ONES A ELLA DEBEN SER t1JY PEQUEÑAS Y SENSIBLES, POR LO 

TANTO, LOS MÚSCULOS QUE CONTROLAN LA RESP !RACIÓN DEBEN SER DESARROLLA-

DOS CU lDADOSAMENTE , 

(3) N.T. Fs decir la cmtic&:I de aire, 

(4) la ¡:elabra "mlxx:edin>'! se define !llpllmmte m el c:aplt>Jlo II. 

(5) N.T. Eh reelicBd les misaJlc:s que cx:ntrolan le presiál de la c:olurm de aire ecn -

loa misaJloa r"5pira1x:rlc:s, si bim, loa mlsculoa de la Elltxx:adum COTpl.enentan m -

mm:r ne:Uda este cxntrol. 
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MIENTRAS · QUE ALGUNOS ESTUDIANTES, PARTICULARMENTE LOS 

JÓVENES, ADQUIEREN UN CONTROL NATURAL DE LA RESPIRACIÓN SEGÚN VAN 

IJOHINANDO EL OBOE, MUCHOS Ollm RETARDAN EL. PROGRESO DE SU EJECUCIÓN 

PORQUE No DESARROLLAN LOS MÚSCULOS RESPIRATORIO$ LO SUFICIENTE PARA 

LA DEMANDA DEL 1 NSTRlHNTO, 

Es DE VITAL If1'0RTANCIA COf1'RENDER QUE PARA PRODUCIR UN. 

IHN 504100 EN B. oilcE SE DEBE E.ERCER l& GRAN PRESIÓN <:a. a AIRE 

QUE SE TENGA DISP<WIB.E: TIENE QUE APRENDER LA FORMA CORRECTA DE 

RESPIRAR, 

l.- INHALACIÓN PROFUNDA. · 

EN LA VIDA COTIDIANA. MUY POCAS PERSONAS RESPIRAN CO!fl.ETAMENTE, 

(UANPo COMIENCE A TOCAR EL OBOE ES DE VITAL lf1'0RTANCIA QUE COf1'RENDA 

QUE UNA RESPIRACIÓN nCOf1'LETAn ES AQUELLA EN LA CUAL EL AIRE INHALADO 

SE DISTRIBUYE EN TODAS LAS PARTES DEL PUUoi>N POR l'EDIO DE TODOS 

LOS MÚSCULOS UTILIZADOS PARA LA EXPANSIÓN DEL PECHO, PuEDE RESPIRAR 

D6. ESTA MANERA' INHALANDO UNA GRAN O PEQUEÑA CANTIDAD DE AIRE, PRIMERO 

PRACTIQUE LA RESPlfülCIÓN PROFUNDA PARA DESARROLLAR LOS MÚSCULOS, 

PÁRESE DERECHO RESPIRANDO UNIFORMEl'ENTE POR LA NARÍZ, Y POR EL MOMENTO 

APRENDA A INHALAR EN TRES PASOS: 

1) LLENE DE AIRE LA PARTE BAJA DE SUS PULMONES (QUE ES LA 

QUE RETIENE LA MAYOR CANTIDAD DE AIRE), UTILIZANDO EL DIAFRAGMA 

(6), PARA ASEGURARSE DE QUE SE REAL 1 ZA CORRECTAMENTE ESTE PROCESO, 

UN RENOMBRADO MAESTRO PIDE A SUS ALUM'IOS QUE COLOQUEN SU MANO EN 

EL ABDOl'EN PARA QUE SIENTAN COO SUS MÚSCULOS LO Ef1'UJAN MIENTRAS 

RESPIRAN LENTA Y PROFUNDAMENTE, 

(6) N.T. !Bt:> '"'• deeplmfn:lolo, 
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2) UENE DE AIRE LA PARTE rt:DIA DE SUS PULMONES, EXPANDIENDO 

LAS COSTILLAS MÁS BAJAS y a ESTERNÓN. Cot..oooE sus MANOS EN LAS 

COSTILLAS DE AMBOS LADOS Y SIENTA CÓl'IJ SE EXPANDE SU PECHO, 

3) !.LENE DE AIRE LA PARTE ALTA DE SUS PULMONES SIN LEVANTAR 

!_OS HOMBROS, PERO SACANDO HACIA AFUERA LA PARTE SUPERIOR DEL PECHO, 

EN ESTA f.t.TIMA FASE DE LA RESPIRACIÓN PROFUNDA, LA PARTE MÁS BAJA 

DEL ABDOl'EN SE CONTRAE LEVEl"ENTE PARA SERVIR DE SOPORTE A LOS PULMONES 
(7), 

flE DESCRITO LA RESPIRACIÓN PROFUNDA EN TRES FASES PARA EXPLICAR 

CÓl'IJ SE USAN TODOS LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS, PERO AHORA DEBE l'fllENJ€R 

A INHALAR PROFUNDAMENTE EN UN SÓLO MOVIMIENTO CONTINUO Y UNIFORME. 

HABIENDO INHALADO, SOSTENGA EL AIRE POR UNOS SEGltolDOS (SIN FORZAR 

y MIENTRAS SEA cé»«JDO), LUEGO IÉJELO SALIR LENTA y UNIFORMEMENTE 

CONTRAYENDO a ABDOMEN UN POCO Y LEVANTÁNOOlO LENTAMENTE MIENTRAS 

a AIRE SALE DE LOS PU.11JNES. RaÁ..ESE. NO ABUSE DE ESTA PRÁCTICA 

RESF IRATORIA, Y SÓLO TRATE DE HACER UNA O DOS RESPIRACIONES PP.OFUNDAS 

OCASIONALrt:NTE IXIRANTE EL DÍA, l.WA VEZ QUE HAYA APRENDIDO, PRONTO 

LE SERÁ FÁCIL Y NATURAL RESPIRAR DE ESTA MANERA, 

RECUERDE QUE UNA RESPIRACIÓN PROFLWDA ES AQUELLA aJE DISTRIBUYE 

UNA GRAN O PEQUEÑA CANTIDAD DE AIRE A TODAS LAS PARTES DE LOS PU.MONES 

(EN IJIA RESPIRACIÓN PROFUNDA NO ES NECESARIO LLENAR LOS PULMONES 

EN SU TOTALIDAD), 

EL OTRO PUNTO Jl'l'ORTANlE ES APRENDER A EXHALAR RÁPIDAMENTE 

AL IGUAL QUE INHALAR PROFUNDlll'ENTE, A CONTINUACIÓN ACLARAREMOS 

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE APRENDER A EXHALAR EL AIRE USADO (BIÓXIDO 

(7) ¡,,.. - cp :i" 1819..p!l'lllb - ¡rJJ91:B ¡mm q.dm ~la -
de ocnx:er mis ""°"' la aa:lln de los l1ÚIO.ll.oB ~. -18S' la~ 
dtndel~I. 
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. DE 'cARBONO) ANTES DE INHALAR AIRE FRESCO, 

2,- INHALACIÓN - EXHALACIÓN (8), 

AUNQUE. LOS f(JSCULOS UTILIZAOOS PARA CONTROLAR LA RESPIRACIÓN 

SON LOS MISMOS PARA UN CANTANTE O UN ORADOR QUE PARA UN OBOÍSTA, 

EL TÉRMINO "TOMAR AIRE" SIGNIFICA ALGO TOTALMENTE DISTINTO, CoMO 

DIJE, PARA PRODUCIR UN BUEN SONIDO EN EL OBOE CON EL MÁXIMO armn. 
PERO EL MÍNIMO ESFUERZO, SE DEBE EJERCER UNA GRAN PRESIÓN CON EL 

AIRE DISPONIBLE, IlEBE TOMAR (y SOSTENER MIENTRAS TOCA) UNA BUENA 

CANTIDAD DE AIRE: EN OTRAS PALABRAS, EL PECHO DEBE CONTINUAR EXPANDIDO, 

CoMo LA APERTURA DE LA CAÑA ES TAN PEQUEÑA y TAN séM..o PERMITE 

PASAR UNA POCA CANTIDAD DE AIRE, EL EJECUTANTE "SE QUEDA SIN AIRE" 

AUNQUE EN REALIDAD TIENE SUS PLl.MONES CASI LLENOS, PERO DE AIRE 

VICIAIXJ, . DEL CUAL LOS f(Jscll.OS HAN TOMADO EL OXÍGENO. ENTONCES 

LA NECESIDAD MÁS URGENTE DEL EJECUTANTE ES EXPELERLO ANTES DE VOLVER 

A RESPIRAR, 

POR CONSIGUIENTE, EL PROCESO DE RESPIRACIÓN DE UN OBOÍSTA ES 

DOBLE: DEJAR SALIR EL AIRE VICIADO V TOMAR AIRE NUEVO, COMO SE 

UTILIZA TAN POCO AIRE, LA EXHALACIÓN DE LOS PLl.MONES MIENTRAS SE 

TOCA DEBE SER MUY LENTA V CUIDADOSAMENTE CONTROLADA POR LOS MÚSCULOS 

DE LA PARED ABDOMINAL QUE TRABAJAN SOBRE EL DIAFRAGMA, ESTOS MÚSCULOS 

DEBEN SENTIRSE TENSOS MIENTRAS SE TOCA. 

PARA DESHACERSE DEL AIRE VICIADO DE SUS PULMONES CON LA MAYOR 

RAPIDEZ V EFICACIA, LOS MÚSCULOS ABDOMINALES DEBEN EMPUJARLO HACIA 

AFUERA, UTILÍCELOS PARA ESTE PROPÓSITO TAL COMO LO HACE CUANDO 

(B) N.T. arto l"'"le aplicarse a tOO::e los inrtNnentca de dable c:ai'ia. 
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TOSE O ESTORNUDA: PUEDE SENTIR ESTE MJVIMIENTO Cll..OCANDO SU MANO 

SOBRE SU ABDOMEN, 

fil.. FINALIZAR ESTE CAPÍTULO SE DARÁ CUENTA DE LA IMPORTANCIA 

DE RESPIRAR APROPIADAMENTE, EXPULSANDO COl"PLETAMENTE EL AIRE VICIADO 

ANTES DE TOMAR AIRE NUEVO, Es FUNDAMENTAL APROVECHAR TODA OPORTUNIDAD 

QUE SE PRESENTE PARA DESHACERSE DE LA ACUMULACIÓN DE BIÓXIDO DE 

CARBONO EN SUS PULMONES, RENOVANDO EL ABASTECIMIENTO DE OXÍGENO 

EN SU CUERPO, Y PARA SUAVIZAR LA TENSIÓN DE LOS MÚSCULOS AL TOCAR, 

CONSIDERANDO ESTO, ES PRUDENTE RESPIRAR S!Ef'f'RE QUE SE PUEDA, HAYA 

O NO LA URGENTE NECES !DAD DE HACERLO EN ESE PREC 1 SO MOMENTO, 

fiAy OCASIONES EN LAS QUE NO HAY T!Ef'f'O PAqA REALIZAR EL !JOBLE 

PROCESO, Y ES ENTONCES RECMNDABLE EXPELER UN POCO DE A 1 RE Y CONT 1 NUAq 

TOCANDO CON EL PECHO MENOS EXPANDIDO POR UN fo!JMENTO MÁS, ANTES DE 

TOMAR AIRE EN LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD, POR ESTE LIMITADO TIEMPO. 

LOS 1-ÚSCULOS ABDOMINALES DEBEN SER CAPACES DE MANTENER LA PRESIÓN 

DE AIRE NECESARIA PARA EVITAR ALGUNA ALTERACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

DEL SONIDO. AÚN CON LA f'ENOR CANTIDAD DE Al!lE DISPONIBLE (9)' EsTo. 

OBVIAMENTE, REQUIERE UN CUIDAIJOSO CONTROL, 

(9) ~ '1'1 ...... pi«mn - ti\)'""' - p:x:o aire antes de ma.r, de"'""'"' qJe -

....., ""' <DdalM' curdo - lll!CaBrlo. ~ _. .... ""11aja, ¡ero en mi qñniál 

a:n l1ils la <lllMnla.llm. !)l visQo de ""' el pecro est:1 bn s5lo l"""'1l!nl:e ex¡:enlido, 

illY ..,. nd..clda ¡reslfn de aire dlsp:nible. la! n61:ulae ab:l::mltBlee ccn ayuda 

de lcB m:8::ulas de la ~ - fcn.ar la ...u.da del aire ¡ara CCJlllOl'lSBI' 

-· en l.uglr de dejarlo fluir U- del ¡:a:tio a la aoi'la, ""' 111 la """"" 

Olm!Cla de 1x>car. La reb:1da ¡nmlln - de - ....,. eltz!m el IU1!do 

(!al.la de ree:nn::la y calldod). y la llnd.-~ l8'0 el tocar ca-xi 

y nada ....,, ya ""' l1lJY p:x:o ad'¡¡slo '"' .introdLcldD al si8tlmt niep1nrtcrio ¡:era 

- el esf\Jor2D nuicuJar l"fqJOMdo ¡ara ¡ra1JClr y oai1l1:>lar el IUl!do. 

Qmidoro ""' """" - de ejecuclln debe ...,. evita" 
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Et. SIGUIENTE EJERCICIO PUEDE SER DE UTILIDAD SI SE PRACTICA 

EN TODAS LAS TONALIDADES, INCLUSIVE A LO LARGO DE DOS OCTAVAS (LA 

INHALACIÓN ESTÁ MARCADA "v" y LA EXHALACIÓN "o" (lQ). 

lJN BUEN EJEMPLO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESTE MÉTODO DE 

RESPIRACIÓN APARECE EN EL PRIMER MOVIMIENTO DEL CONCIERTO DE ÜBOE 

DE STRAUSS ( lll, 

3,- DESARROLLO DE LOS flúSCULOS RESPIRATORIOS, 

PUESTO QUE UNOS MÚSCll.OS PESPIRATORIOS BIEN DESARROLLADOS SON 

ESENCIALES EN LA TÉCNICA DE UN OBOÍSTA, LOS PRINCIPIANTES DEBEN 

SE'l MUY INSISTENTES CQN ESTOS SIMPLES EJERCICIOS PARA LOGRARLO: 

A) RESPIRE PROFUNDAMENTE Y SOSTENGA EL AIRE UNOS SEGUNDOS, 

CIERRE SUS LABIOS COMO SI FUERA A SILBAR CUIDANDO DE NO INFLAR LAS 

1'EJILLAS, ExPÚLSELO VIGOROSAMENTE POR LAPSOS (COMO SI TOCARA ~ 

SFORZANDOl. Y REPITA EL PROCEDIMIENTO HASTA QUE EL AIRE SEA EXPU..SADO 

COMPLETAMENTE, RELÁJESE, 

Bl TOMANDO SU PROP 10 PULSO INTERNO COMO "TEMPO" RESPIRE PROFUND~ 

l'ENTE PO~ CUATRO PULSACIONES, CONTENGA EL AIRE DOS, EXHALE EN CUATRO 

Y ESPERE DOS MÁS PARA REPETIR DE NUEVO, GRADUALMENTE SERÁ CAPAZ 

DE AUMENTAR EL NÚMERO DE PULSACIONES, PERO NO SE FATIGUE, Y CONSERVE 

SIEMPRE EL RITMO, ALIMENTE A SEIS PULSACIONES ADENTRO, TRES SOSTENIENOO, 

(10) N.T. fllra 1rlBlar taibl&l es UIUÜ ' o '. 

(ll) PlJbllcsdo ¡xr ~ & -· 
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SEIS AFUERA Y TRES DE ESPERA: LUEGO OCHO, CUATRO, OCHO Y CUATRO, 

ASÍ SUCESIVAMENTE, 

REPITA EL EJERCICO DEL INCISO A), 

PRACTIQUE ESTOS EJEflCICIOS SIEff'RE QUE PUEDA, ESPECIALiÍENTE 

ANTES Y DESPUÉS DE ESTUDIAR, Y PREFERENTEMENTE FRENTE A UNA VENTANA 

ABIERTA O AL AIRE LIBRE, 

4,- EFECTOS DEL ClBoE SOBRE LA SALUD, 

lJNA VEZ SEGURO DE QUE SU CORAZÓN Y SUS PULtoWJNES SE ENCUENTRAN 

EN PERFECTO ESTADO DE SALUD (ES CONVENIENTE CONSULTAR AL MÉDICO) 

Y QUE RESPIRA CORRECTAloENTE, EL OBOE NO SERÁ PERJUDICIAL PARA SU 

SALUD, AL CONTRARIO, EL RESPIRAR PROFUNDAMENTE Y DESARROLLAR SUS 

folÍSCULOS RESPIRATORIOS DEBE loEJORAR SU CONDICIÓN FÍSICA NATURAL 
mi. · 

AATES DE QUE LOS PRINCIPIANTES HAYAN APRENDIDO A CONTROLAR 

S~ RESPIRACIÓN, PUEDEN TENER LA TENDENCIA DE HACER PASAR DEMASIADO 

AIRE POR LA PEQUEÑA APERTURA DE LA CAÑA PRODUCIENDO POR CONSIGUIENTE 

UN SONIDO BURDO Y SIN CONTROL, 

SEGÚN SE VAYAN DESARROLLANDO SUS MÚSCULOS Y APRENDAN A SOSTENER 

LA RESPiflACIÓN, SE VOLVERÁ SENCILLO TOCAR UNA FRASE LARGA SIN "IUPIRAR'! 

(12) Existo 1m 81C8l1lad<ra cita al respocto en ''!be caeteJ. or Helthe'', escrilx> par 

1lrmle El,yot en 1533. RecanienB la ejeCIX:lén de ch1r1mtas (anbeoeeores del 

oboe y veraimes prlrnitlvas de él) cxm:> un ejercido saro, ¡xrqJe "recpiere de 

nvcho mre sierdo así lm!ifióo a lae visceres que se "'1C:\eltran l:Bjo el dlaf'nogia". 

a.stl.b.lyatm 'nu::ho aire' par 'nvcho a:nlrol de aire' y su cerne.Jo es vlg<nte 

8Ú'l ley .., día, 
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SIN EMBARGO, DEBIDO AL ESFUERZO FÍSICO INVOLUCRADO PARA CONTRCX.AR 

EL PEQUEÑO FLUJO DE AIRE, EL TOCAR CONTINUAMENTE ES CANSADO Y DIFÍCIL, 

Los PRINCIPIANTES SIENTEN EN OCAS!O'jES UNA LIGERA SENSACIÓN DE MAREO. 

Y OCASIONALMENTE OCX.OR DE CABEZA DESPUÉS DE TOCAR EL OBOE POR UN 

RATO, EX 1 STEN DOS POS 1 BLES CAUSAS : 

A) POR NO RESPIRAR LO SUFICIENTEMENTE PROFUNDO ANTES DE TOCAR, 

O POR TRATAR 06 TOCAR DEMASIADO SIN HABER RESPIRADO ADECUADAMENTE, 

Los t(JsCULOS USADOS UTILIZAN TODO EL OXÍGENO DEL CUERPO. y SI SÓLO 

SE HA INHALADO UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE AIRE, ESE OXÍGENO SE CONSUMIRÁ 

RÁPIDAMENTE Y EL EJECUTANTE COl'ENZARÁ A SUFRIR POR LA ESCASEZ DE 

ÉL, LA MISMA SITUACIÓN OCURRIRÁ SI TRATA DE HACER DURAR EL AIRE 

DEMASIADO, O SI a.VIDA SA~AR EL AIRE VICIADO ANTES DE TOMAR EL 

AIRE NUEVO, 

B) POR UTILIZAR UNA CAÑA CON DEMASIADA RESISTENCIA A LA PRESIÓN 

DEL FLUJO DE AIRE, ES DECIR, l.llA CAÑA QUE NO VIBRA FÁCILMENTE, 

UNA CAÑA DURA REQUIERE DE UNA MAYOR PPESIÓN DE AIRE PARA PRODUCIR 

EL SONIDO, 

UNA PRES IÓN MUY GRANDE DENTRO DE LOS PULMONES TENDERÁ A RETARDAR 

LA CIRCULACIÓN DE LA . SANGRE POR LOS VASOS SANGUÍNEOS MÁS PEQUEÑOS 

Y POR CONSECUENCIA HABRÁ UNA DEFICIENCIA EN LA CORRIENTE SANGUÍNEA 

QUE VA Y V 1 ENE DEL CORAZÓN, 

SABIENDO QUE SU CORAZÓN Y PULMONES ESTÁN SANOS ESTOS PORMENORES 

DESAPARECERÁN CON EL DESARROLLO DEL CONTROL MUSCULAR, Y HASTA ENTONCES 

INHALE SIEMPRE PROFUNDAMENTE ANTES DE TOCAR, NUNCA INTENTE TOCAR 

DEMASIADO SIN RESPIRAR APROPIADAMENTE, USE UNA CAÑA QUE VIBRE FÁCILMEN-

. TE (ESCOGIDA POR su.·MAESTRO) y REALICE sus EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

DE MANERA REGULAR, 
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5,- IMPORTANCIA DE LA POSTURA, 

PARA RESPIRAR FÁCIL Y NATURALIENTE DEBE PONERSE DE PIE O SENTARSE 

CORRECTAMENTE, AUNQUE NO RÍGIDO, EL PECHO DEBE ESTAR ERGU 1 DO Y 

LOS HOMBROS RECTOS (NO ALZADOS). LA CARA LEVANTADA. EL CUELLO DERECHO 

y EL MENTÓN RECOGIDO <13>' Los CODOS DEBEN ESTAR SEPA0 ADOS DEL 

CUERPO, DE MANERA QUE LOS BRAZOS NO IMPIDAN LA EXPANSIÓN DE SU PECHO, 

Y LAS MUÑECAS DEBEN QUEDAR LIGERAMENTE HORIZONTALES PARA QUE LOS 

DEOOS DESCANSEN EN LA POSICllÍ-l CORRECTA SOBRE EL INSTRUMENTO, 

EL ÁNGULO QUE FORMA EL INSTRUMENTO CON PESPECTO AL CUEqPO VARÍA 

DE ACUERDO AL INDIVIDUO Y AL MÉTODO EMPLEADO PARA TOCAR, PERO EL 

ÁNGULO PROMEDIO ES APROXIMADAMENTE 45º (14). 

LA IMPORTANCIA DE LA POSTURA CON RESPECTO A LA EMBOCADURA SE 

D 1SCUT1 RÁ MÁS ADELANTE , 

MANTENGA AMBOS PIES FIJOS EN EL SUELO. NO MUY SEPAqADOS DE 

MANERA QUE QUEDE FIRME Y EQUILIBRADO, DIVIDA SU TIEMPO DE ESTUDIO 

TOCANQO DE PIE Y SENTADO: SI ESTÁ SENTADO, HÁGALO APOYÁNDOSE EN 

EL RESPALOO DE LA SILLA Y MANTENIENOO LOS PIES PLANOS EN EL SUELO, 

Es MÁS CÓMODO USAR UNA SILLA DE RESPALDO RECTO Y DURO. NO MUY BAJA 

Y S 1 N BRAZOS , No CA 1 GA EN EL MAL HÁB !TO DE TOCAR SENT ADÓ CON LAS 

PIERNAS CRUZADAS: ÉSTO HACE QUE APRISIONE SUS MÚSCULOS RESPIRATOR JOS, 

Y EN OCASIONES. QUE APOYE EL OBOE EN LA RODILLA EN LUGAR. DE EQUILIBRAi: 

LO EN EL PULGAR DERECHO COMO DEBE SER. Y DESPUÉS LE SERÁ IMPOS !BLE 

TOCAR DE PIE, 

{13) N.T. ES decir, hiela atr6s y ts:ia atajo. 

· (14) Fato depnle ele la oec:vela <µ! ao m.. La eutxn se refiere a la eac:uela lmrlc:ara, 

- - .... las - ~y lblsnlmB"" ~ele"' árfJJlo Insta cie
aml. !IJO cxn """llC1D al °""lX>• 
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YA SEA DE PIE O SENTADO, NUNCA SE INCLINE HACIA ADELANTE NI 

HACIA ATRÁS, TRATE DE NO MOVERSE MUCHO AL TOCAR, YA QUE LOS MOVIMIEN-

TOS EXAGERADOS DE LA CABEZA, EL BALANCEAR LOS BRAZOS HACIA ARRIBA 

O HACIA ABAJO PUEDEN SER MOLESTOS Y DISTRAER AL PÚBLICO (15). 

6. - DINÁMICA. 

PARA AUMENTAR LA INTENSIDAD DEL SONIDO SE DEBE?Á AUMENTAR EL 

FLUJO DE AIRE (EXHALAR MÁS RÁPIDAMENTE), Y VICEVERSA, PARA DISMINUIR 

LA INTENSIDAD DE UN SONIDO SE DEBERÁ DISMINUIR LIGERAMENTE EL FLUJO 

DEL AIRE, PERO MANTENIÉNDOLO BIEN APOYADO POR LOS MÚSCULOS ABDOMINALES, 

Cor-o YA HE DICHO AL PRINCIPIO DE ESTE CAPÍTULO, LA DINÁMICA 

Y LA ENTONACIÓN ESTÁN CONTROLADAS POR PROCESOS COORDINADOS DE LOS 

MÚSCULOS RESPIRATORIOS Y LOS MÚSCULOS DE LA EMBOCADURA, PERO ESTO 

SE DISCUTIRÁ AMPLIAMENTE EN EL CAPÍTULO Jl DESPUÉS DE EXPLICAR LAS 

FUNCIONES DE LA EMBOCADURA, 

i' - MAi.os HÁBITOS' 

A. Ml\L CONTRQ oc LA CQUMNA oc AIRE' DE TODOS LOS MALOS 

HÁBITOS PROBABLEMENTE EL MÁS DIFÍCIL DE QUITAR ES EL DE TRATAR DE 

CONTROLAR EL FLUJO DE AIRE CON LA GARGANTA, No DEBE CONTENER EL 

AIRE CONTRAYENDO LOS MÚSCULOS DE LA GARGANTA, SINO QUE DEBE UTILIZAR 

( 15) N. T, De 1¡p.aJ. minera es lnleeeable ura partura tolalnmb! r!glda, ya que .., náa fli... 

cil frasear rruslcalnmte si el cuetlJO se nueve joo1D cm ls nú!lca (sin ..._v, -

!X>l' !PJ¡lJeStc). Y sobre 1xxlo, al bxar a6lo, sl ncvlmlerrto f1Dicc B,Y\rla a esbwtl>

rar 1s rrúsics y a Mc:erls mis """""'8lble al ¡:iibllcc. 



SIEr-l'RE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES PARA CONTPOLAR LA EXHALACIÓN Y 

NO EXPELER UNA MAYOR CANTIDAD DE AIRE QUE LA NECESARIA, NUNCA EMPLEE 

LA GARGANTA COMO COMPUERTA PARA FORZAR O DETENER UN FLUJO 0€ AIRE 

EXCESIVAMENTE GRANDE O INCONTROLABLE, Y MENOS PARA EMPUJA'l\.O A TRAVÉS 

DE LA CAÑA: ESTE MÉTODO DE GRADUAP EL VOLUMEN DE AIRE PRODUCIRÁ 

IJ.I SONIDO IRREGULAR Y SIN CONTROL (16), ADEMÁS DE INICITAR AL USO 

DE UN VIBRATO RÍ<'IDO Y AGITADO (MENCIONADO MÁS ADELANTE), 

8. ~TAS "Jf'flADAS", DESGPACIADAMENTE ES FÁCIL PARA EL EJECUTAN

TE AOOUIPIR EL MAL HÁBITO rE "INFLAR" LAS NOTAS: ESTO ES. HACER 

PEQUEÑOS EN CADA NOTA, ESTA FOPMA DE EXPRESIÓN ES MONÓTONA, 

ANTI MUS !CAL Y DESAGRADABl.E AL OYENTE, POR LO QUE DEBE ESCUCHARSE 

A SÍ MISf1l MUY CUIDADOS~ Y CRÍTICAMENTE PARA EVITAR HACEP.LO, PIENSE 

SIEl'l'RE EN LA DIRECCIÓN Y CLÍMAX DE LA FRASE ftJSICAl. QUE ESTÉ EJECUTAN-

00 Y DEJE QUE EL SONIDO FLUYA A TPAVÉS DE ELLA, 

C. SONIDOS GUTURALES Y NASN.ES ·Al TOCAR. EsTos DESAGRADABLES 

SONIDOS SE PRODUCEN CUANDO EL EJECUTANTE TRATA DE DESHACERSE DEL 

AIP.E A TRAVÉS DE LA NARÍZ SIN SACAR LA CAÑA DE LA BOCA Y EN OCASIONES 

(16) N.T. \l'l bJll1 ejercicio ¡ma l!Dl'rtalel" les núlaJl.oe de la ¡¡¡irgmta relajñ:e oo el al 
¡¡µie:112: ~ "WAJ'' al m1sD lillllP' q.,e pn:dJoe in acn!d:> m el ctoe. 
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AL MISMO TIEMPO DE TOCAR (17), l'\JCHOS PRINCIPIANTES RESPIRAN CON 

LA NARÍZ POR TEMOR A MODIFICAR SU EMBOCADURA: LO IDEAL ES USAR LA 

BOCA PARA qESPIRAR Y APROVECHAR LA OCASIÓN PARA FORMAR UNA EMBOCADURA 

FRESCA, YA QUE LOS MÚSCULOS SE VOLVERÁN MÁS FLEXIBLES Y SENSIBLES 

DESPUÉS DE ESTA MOMENTÁNEA RELAJACIÓN, Y NOTARÁ QUE EL FO?MARLA 

DE NUEVO PRONTO SERÁ AUTOMÁTICO Y NATURAL, SI ESTÁ TOMANOO AIRE 

DE IMPROVISO NO NECESITA SACAR LA CAÑA DE LA BOCA, BASTA CON QUE 

LA DEJE DESCANSAR EN SU LABIO INFERIOR, 

D. CORTAR BRUSCAl'EN1E a FINlll.. !E UNA FRASE PARA RESPIRAR. 
flllN CUANDO TENGA QUE ACORTAR LIGERAMENTE LA ÚLTIMA NOTA DE UNA FRASE 

PARA DARSE LA OPORTUN 1 DAD DE RESP 1 RAR, ES MUCHO MENOS DESAGRADABLE 

PARA LA LÍNEA MUSICAL Y PARA EL OYENTE DESVANECERLA CON UN PEQUEÑO 

DI MINUENDO EN LUGAR DE HACERLO BRUSCAMENTE, DEJE QUE DESAPAREZCA 

LA NOTA TERMINANDO DE ?ESPIRAR (TAL COMO LO HACE AL HABLAR), MANJENIE!!_ 

DO FIRMES LOS MÚSCULOS ABDOMINALES HASTA QUE EL SONIDO HAYA IESAPARECIDO, 

(17) la resp1?11ciál clrculalx:rla .., U'\ mMxxk:> de .-..jar la ~ US!Wlo ¡xr aJm.tm 

ejeartantes. ~m no siSJto que - era ¡m'llo mndal de cra a.... t6aúc:a, 

pero "'iSlOB la defia"&n ¡retermi que .., ueo pornd.to tzx:m. "'8 f'Acilmsrt>I !!E fra.. 

..., y porí<:doe inln~ y cm,..,.. caercio. El - .., ~"' 

las neJUlas >.ra ,.._,,,,. de aire cm la etal .., 1'x8n!i mi!l'ltrlll .., 1mla ¡xr la re

tlz. F.stD debe ser nnne,j!do cm cuidado y a..... pm pmv. evitar que el s:nldo sea -

dl!Bi¡µú y la ~ ITU3l.cal .. de9virtJje, 

N.T. la ~lbl clrculab:r!a o cmt1n.a cxreiste fil llsar de aire la cavidad l'!! 
cal inflanlo las 1111Jillas m1artnm se IDc:a y e>q>Jlsarlo llll::1m:lo ¡:realál cm el.las -

al miSTo ti"'1X> que ee cleml Ja ~ y ee !dala ~ ¡xr la rariz, ¡ara 

en1zmes volver a ""'1Jlsar el aire llJl119lna\1Je, IdealnB\to ro debe l"8ber variaclmee 

m la inb!reidad y afinllc!On del s:nldo m1"1tms .., lleva a cat:o la reepiiacifn, Fa

to .., k8ra despi&I de nuera ¡rictial. La ""'taja de esta tknica es q;e se ~ -

ttxar n..ies nvy ~ Sin~ ~ O ant1nusicalee, \ho de 1U1 li.

mi tac!.aa .., que ro .., ¡uede l'llCer vitrato mierrtras .., ....,, ya que m el natarto fil 

que se cien'a la -ta, se rartral.i>a la acciOn de lee ní.ecul.cs atxbnlralm. l"!!! 
poco se debe alJ.ar de w ueo ya que oc:asl.aalnmto es ~ deeanar la ll!iJlca.. 

dura. Hqy ,... d1a se cxrs1dem. -.:1al ¡:ara lxxfo cbo!sta el danlmr esta ~. ya 

que su..., pemito reoolver fil ¡¡nin - ¡:iroblál8B de~ Y rr-:.. 
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A r-'ENOS llE QUE UNA NOTA EXAGERADAMENTE CORTA SEA REQUERIDA (VER 

CAPÍTULO IIJ. SECCIÓN 2), NUNCA CIERRE LA CA~ CON LA LENGUA 

CESj\NDO BRUSCAMENTE, 

E. INH/lJ..AR PREC!P!TAílMNlE CUANOO NO HAY M::CESIDAD. HABRÁ 

OCASIONES EN QUE DEBERÁ RESPIRAR MUY RÁPIDAMENTE, PERO EVITE HACERLO 

SI NO ES NECESARIO, l'kJ ESPERE HASTA EL lL TIMO MOMENTO PARA RESPIRAR 

APRESURADAMENTE AL COMIENZO DE UNA PIEZA O DESPUÉS OE UN BUEN 

DESCANSO, INHALE PROFUNDAMENTE Y EMPIECE A TOCAR EN EL MOMENTO 

QUE COMIENZA A EXHALAR EL AIRE. SINTIENDO QUE EL SONIDO FLUYE 

FIRME Y LENTAMENTE, SI ESTÁ NERVIOSO. EL RESPIRAR PROFUNDO PUEDE 

CALMARLE PERMITIÉNDOLE COMENZAR A TOCAR CON LIMPIEZA Y CONTROL, 

F, OCSPERD!C!AR <FORTUNIDAOCS PARA RESPIRAR. Es FÁCIL EJECUTAR 

UNA FRASE LARGA SIN INTERRUPCIÓN, Y POR ESTO ES UNA GRAN TENTACIÓN 

TRATAR DE TOCAR VARIAS FRASES LARGAS HATA a FINAL SIN USAR EN 

LO ABSOLUTO LAS OCASIONES CONVENIENTES PARA RESPIRAR, LO QUE CONSE

CUENTEfo'ENTE PROVOCA CANSANCIO Y LA FALTA DE CONTROL SOBRE EL SONIDO 

(y LA DESAGRADABLE SENSACIÓN DE MAREO). UTILICE SIEMPRE TODA 

OPORTUNIDAD QUE TENGA PARA RESPIRAR, RECUERDE: (!) CUANDO EXHALE. 

Elf'U~ EL AIRE VICIADO CON LOS l'ÍJSClA.OS ABDOMINALES DE MANERA 

QUE SE DESHAGA DE LA MAYOR CANTIDAD OE AIRE POSIBLE EN EL TIEMPO 

DISPONIBLE: (!i) CUANDO INHALE, HÁGALO COlf'LETAMENTE Y USANDO 

TODOS LOS MÚSCULOS RESP IRATOR 1 OS , 

8.- VJBRATO. 

El USO DEL V 1 BRATO EN EL OBOE HA S 1 DO Al"PLI AMENTE ACEPT AOO 

DURANTE LOS LLTll«JS Ams. Sus OPOSITORES RECLN1AN QUE MODIFICAN 

LAS C~RACTERÍSTICAS PROPIAS DEL SONIDO DEL OBOE E lr1'1DE QUE SE 
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f'EZCLE CON LOS OTROS INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA, QuIENES LO 

DEFIENDEN PIENSAN, CREO QUE MUY ACERTADAMENTE, QUE UN VIBRATO 

INTELIGENTEMENTE USADO MEJORA EL SONIDO NATURAL DEL INSTRUMENTO, 

PIENSO QUE UN BUEN VJBRATO NACE, NO SE APRENDE (18). Y DEBE 

CONVERTIRSE EN ALGO ABSOLUTAMENTE NATURAL A MEDIDA QUE SE DESARROLLE 

SU CONTROL, PERMITIENDO AL EJECUTANTE UNA MAYOR EXPRESIÓN f'l.JSJCAL, 

No INTENTE APqENDER EL VIBRATO SIN SER ASESORADO (19). ESTOS 

INTENTOS SÓLO DAN COMO RESULTADO UN SONIDO DESAGRADABLE Y FUERA 

DE CONTROL ( 20) , AúN CUANDO EL V 1 BRATO COM 1 ENCE A SER NATURAL, 

HAY QUE COMPRENDER Y SABER CÓMO SE PRODUCE PARA PODER CONTROLARLO 

REALMENTE: DEBE SER CAPAZ DE DETENERLO COMPLETAMENTE A VOLUNTAD 

Y EMPLEARLO EN DISTINTOS GRADOS DE RAPIDEZ, 

A. f'ETODOS DE PRODUCCJON Ifl VIBRATO. EL VJBRATO EN EL OBOE 

SE PRODUCE CREANDO P,ULSACJONES EN LA COLUfotlA DE AIRE QUE SE INTRODUCE 

EN EL INSTRUMENTO, 

EXISTEN TRES FORMAS DE PRODUCIRLO: 

(18) N.T. la J1'eyOI'!a de las perneras ro t1'lle Ln vibra1D nlbJral y,,...,., t.n bal vilzl>

to. F.n mi opl.niál, el vitnto s1 se dolle !!J!!°<!!'!lm'· 
(19) N.T. ¡1qu1 la autora se ocnlredice al agorir aseeor!a ¡BrB lqpr el vitnm, OJll!l 

do anb!s se refiere a Ln demn'ollo es¡x:rrt:fneo. 

(20) N.T. Fstcs In- ro sisl¡re ti....,..,. nsillab; mis b!m, lo "'6 lllJele 00>

rrlr .., la falta ele regularidad en la frecuencia y eqllib.Jd del vibrato. 
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ll USANDO LOS MÚSClA.OS ABDOMINALES, 

lll HOV 1 ENDO LA MANO Í BULA Y LOS LAB 1 OS, Y 

( l!l USANDO LOS MÚSCULOS DE LA GARGANTA (21). 

A CONTINUACIÓN SE EXPLICA CADA UNA DE ELLAS: 

1) Es EL MÉTOLO El'l'LEADO POR LA MAYORÍA DE LOS BUENOS EJECUTA!!_ 

TES, Y EL MÁS ACONSEJABLE, EN ÉL LOS MÚSCULOS ABDOMINALES ACTÚAN 

SOBRE EL DIAFRAGMA (EN OCASIONES SE LE LLAMA VIBRATO DE DIAFRAGMA), 

PULSANDO EL FLUJO DE AIRE MIENTRAS SE EXHALA (22), PARA LOGRAR 

DISTINTAS VELOCIDADES EN EL VIBRATO SE DEBE VARIAR EL NÚMERO DE 

PULSACIONES. ÜlN LA PRÁCTICA DESCUBRIRÁ QUE PARA RETARDAR O ACELERAR 

EL VIBRATO SUS l'ÚSCULOS AJUSTARÁN AUTOMÁTICAMENTE LA RAPIDEZ DE 

PULSACION , Es FÁCIL PRODUCIR UNA PULSACIÓN MUY LENTA, ESCÚCHESE 

CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR CREAR UN VIBRATO DEMASIADO AMPLIO Y MONÓTONO. 

[[) ESTE r'ÉTODO. ES POCO ACONSEJABLE PUES ALTERA LA EMBOCADURA, 

(REO QUE DEBERÍA EVITARSE (23), 

(21) rtn:a ~ laoor vilralr> rrovierá:> el oboe, - los dedce o """1enlo la --· (22) Aira eent!r ee1D --· - llJ mn> .., el _, y d4ll ''Ho te te" l'!) -· N.T. M- el decir "Ja Ja", ¡lJOB1n que al ¡ztlU1C!ar la J lntlerviln! el ueo de 

lai niiaculoB de la _,ta, q.oe ee lo antrarlo a lo q.oe se sugiere ,.. esa. in::úio. 

ll'1 vez de esto ueo la H. Para ealD pJOde ~ ...,.. ""'1o ¡xr ai bx:a CCllD si '!!! 

¡B'ma .., Wlrio, lq¡¡:S'do el efecto ""' ... 11.ac:a. 

(23) N.T. SJn eitarg>, c1ertra núñoos lo \JE&\ o::n ¡¡¡un 6xilr>, sl.<nlo fillllmlntlo....., - -

a>ostllr\ de ptc. 
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11 IJ Es UN MÉTODO QUE RESULTA EF !CAZ PERO DEBER EMPLEARSE 

CON PRECAUCIÓN, EL USO DE LOS MÚSCULOS DE LA GARGANTA TIENDE A 

PRODUCIR UN V!BRATO MUY RÁPIDO, EL VIBRATO PRODUCIDO DE ESTA MANERA 

ES AGITADO, DIFÍCIL DE CONTROLAR Y DE DETENER (24): AL UTILIZARLO 

PUEDE PARECER QUE EL EJECUTANTE ESTUVIERA CONSTANTEMENTE NERVIOSO, 

POR SER UN SONIDO TEMBLOROSO Y PRECIPITADO, SEA PARTICULARMENTE 

CUIDADOSO DE NO EMPLEAR EL VIBRATO DE GARGANTA EN PASAJES RÁPIDOS, 

PUES PRODUCE UN FRASE MUSICAL QUEBRADA E INDECISA, 

B. CGNTRa.. IIL VIBRATO. UN BUEN VIBRATO DEBE VITALIZAR AL 

SONIDO SEGÚN LO REQUIERA LA MÚSICA, PERO USARLO EN EXCESO PUEDE 

SER DE MAL GUSTO, RECUERDE QUE LA MAYORÍA DE LOS EJECUTANTES SON 

PROPENSOS A UTILIZAR MÁS VIBRATO DEL QUE PRETENDEN, 

EL VIBRATO DEBE EMPLEARSE INTELIGENTEMENTE Y CON MUSICALIDAD, 

POR ESO ES If'l'ORTANTE PRACTICARLO, Y EN OCASIONES HASTA TOCAR SIN 

ÉL, ESCÚCHESE MUY CRÍTICAMENTE Y PIDA A SU MAESTRO O A ALGUNA PERSONA 

CON OÍDO MUSICAL CONF.IABLE QUE LE DIGA SI EFECTIVAMENTE SU EJECUCIÓN 

SE ESCUCHA SIN VIBRATO CUANDO ÉSTA ERA SU INTENCIÓN, 

SE PUEDE UTILIZAR EL VIBRATO PARA INTENSIFICAR UN CRESCENDO, 

PERO SI USA UNA CAÑA MUY SUAVE• DEMASIADO LIBRE O CON LA APERTURA 

MUY CERRADA, EL RESULTADO SERÁ UN SONIDO VACILANTE Y PRECIPITADO, 

PRACTIQUE ESCALAS MUY LENTAS Y NOTAS LARGAS SIN VIBRATO, ESTO 

AYUDARÁ A MEJORAR LA CALIDAD DE SU SONIDO Y DE SU ENTONACIÓN, PUES 

EL VIBRATO PUEDE OCULTA? MUCHOS ERRORES, 

(24) N.T. Fn el vitrato de~ ro es ¡rsible cartrolar,., wlocldad ni su -1!tul. 
ldetés, pr el hecho de oo ser ¡:x:eible iniciarlo o ceearlo grsdalmenbt, su uao es 

nvy limimoo ¡ara 1a J.nterpretaclln ITUlical. 
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PRACTIQUE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 

SoSTENGA UNA NOTA EN UN REGISTRO FÁCIL Y HAGA UN CRESCENDO 

LARGO Y LENTO, UNA VEZ CON VIBRATO Y OTRA VEZ SIN ÉL, 

* HAGA UN CRESCENDO LARGO Y LENTO EN PEQUEÑAS SERIES DE NOTAS, 

SI TIENE DEMASIADO PROBLEMA PARA DETENER EL VIBRATO A VOLUNTAD, 

DEBE PERSEVERAR CONCENTRADAMENTE EN su PRÁCTICA. DEDIQUE MAYOR 

TIEMPO DE ESTUDIO A EJERCICOS Y ESCALAS SIN VIBRATO Y PROCURE TOCAR 

l"ENOS EXPRESIVAMENTE, 

INTENTE RELAJAR SIEMPRE LOS MÚSCll.OS DE LA GARGANTA SIN PERMITIR 

QUE EMPUJEN EL A 1 RE A TRAVÉS DE LA CAÑA Y CONTROLÁNDOLO CON LOS 

r1ÍSCULOS ABDOMINALES, 

Use UNA CAÑA CON MÁS "CUERPO': ES DECIR, QUE NO VIBRE TAN FÁCILMEN

TE. YA QUE UNA CAÑA DURA NO RESPONDE TAN SENSIBLEl"ENTE A LAS PEQUEÑAS 

VARIAGIONES EN EL FLUJO DE AIRE. 

AooulERA UN VERDADERO CONTROL SOBRE EL VIBRATO DE TAL MANERA 

QUE USTED LO MANEJE A ÉL, Y NO ÉL A USTED, WANDO PUEDA DETENERLO 

A VOLUNTAD PODRÁ TOCAR CON O SIN ÉL, SIN PLANEARLO CONSCIENTEMENTE 

Y SIN NINGÚN ESFUERZO, 

.9,- NERVIOSISMO Y Cá1cJ COMBATIRLO, 
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CASI TODOS LOS EJECUTANTES SUFREN DE NERVIOSISMO, Y NO HAY 

PORQUE AVERGONZARSE DE ELLO, !JE HECHO, LOS MEJORES EJECUTANTES 

SON LOS QUE SUFREN CON MAYOR INTENSIDAD, MIENTRAS MAYOR CONTROL 

SE TENGA, MENOS NOTORIOS SERÁN LOS EFECTOS DEL NERVIOSISMO PARA 

EL OYENTE, 

S! ESTÁ NERVIOSO, RECOMIENDO COMER ALGO ANTES DE TOCAR, PUES 

HACERLO CUANDO NO SE HA INGERIDO ALIMENTO ALGUNO. PUEDE AUMENTAR 

EL NERVIOSISMO, 

S! VA A TOCAR UN PASAJE LARGO E IMPORTANTE, PROCURE COMER ALGO 

LIGERO Y NUTRITIVO DOS HORAS ANTES, UN POCO DE GLUCOSA ANTES DE 

LA EJECUCIÓN ES FÍSICAMENTE VIGOROSA Y PUEDE AYUDARLE (25). 

POR 1'IAS NERVIOSO QUE SE ENClf:NTRE. tm:A INGIERA BEBIDAS /llCOHQl-
CAS AN1ES OC TOCAR, EsTo PROVOCARÁ LA FALTA DE coNTROL Y PODRÍA 

INICIARSE UN VICIO FATAL PARA EL BUEN EJECUTANTE, 

11.JCHOS SOL !STAS ESTÁN CCMENC!DOS DE QUE UN BUEN DESCANSO ANTES 

DE UN CONCIERTO ES INVALUABLE: A OTROS ESTO LOS PONE AÚN MÁS NERVIOSOS, 

PERO HAY QUE RECORDAR QUE EL NERVIOSISMO ES MÁS INTENSO CUANDO SE 

ESTÁ CANSADO, 

No ES ACONSEJABLE TRABAJAR LAS PIEZAS O LOS PASAJES DIFÍCILES 

EN EL ÚLTIMO MOMENTO, MEJOR PRACTIQUE ESCALAS Y NOTAS LARGAS, 

(25) N.T. Pen!cralsrelte ro reconierd:> cxnunir nln¡i.n alinmtX> on"'8 de ira actulclál, -

(a nm:is que Un¡>¡i la posibilidad de lavarse la bxa), ;a que ¡>.<!den quejar ¡:ert!"!! 

las que ee intrron.can '"' la cai'a al tocar y creer problmes. Msrs airl el oarer "1 
g.ra ¡¡ploolra, pJeG se corre el rieetP de que la caña quede~. 



30 

SI PUEDE CONTI!CLAR SU RESPIRACIÓN CUANDO ESTÁ NERVIOSO, DESCUBRIRÁ 

QUE SU EMBOCADURA. IElOS . Y LENGUA SE VERÁN l'ENOS AFECT AOOS, 

ÜJANOo SE ENCUENTRE NERVIOSO PUEDE PRACTICAR LOS SIGUIENTES EJERCl 

CIOS: 

* PÁRESE DEREC~ E INHALE PROFUNDAl'ENTE, 

flllENTP.AS RETIENE EL AIRE EXTIENDA SUS BRAZOS FRENTE A USTED, 

FlO.iJS Y RELAJADOS. 

lLEvE SUS MANOS HACIA LOS HOMBROS, TENSÁNOOLAS Y CERRANDO 

LOS PLJibs AL MISKJ TIElf'O, 

ÜJNTEN 1 ENOO LA RESP 1RAC1 ÓN Y CON LOS MÚSCll.OS AÚN TENSOS, 

ALEJE SUS PUÑlS HACIA A!l:LANTE CON LENTITUD PARA REGRESARLOS DE 

MJEVO RÁPllWEllTE, 

ffePITA VARIAS VECES ESTE EJERCICIOAtffES DE RELAJARSE, 

~ AYIJllA DE Íl..TIMO IO'ENTO ES REALIZAR UNA RESPIRACIÓN PROFUNDA 

Y MMITEIEP!..A lHlS CUANTOS SEGtHIOS ANTES DE sa.. TAR EL AIRE CCM'LETAl'EN

TE. 

EN CUM..QUl_ER PROSLEMA CONCERNIENTE A LA TÉCNICA PARA RESPIRAR, 

IMAGllE A SU RESPIRACIÓN COMO PARTE DE LA MÚSICA, CUALQUIER !OENTO 

WE EIR.EE PARA RESPll!AR DEBE FORMAR PARTE DE LA FRASE, IUCA PERMITA 

WE SU RESPIRACIÓN SE OIGA COMO UNA INTERRUPCIÓN POR LA NECESIDAD 

F!SICA. 
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CONTROL DE LA EPIBOCADURA (26> 

LA ffiADUCC!ÓN LITERAL DEL VERBO FRANCÉS "EMBOUCHER" ES 

"PONER EN LA BOCA". V EL SUSTANTIVO "EMBOCADURA" USADO POR TODOS 

LOS EJECUTANTES DE !NSTRLl'ENTOS DE ALIENTO, DESCRIBE LA POSICIÓN 

APROPIADA DE LOS LABIOS PARA TOCAR EL INSTRUf'ENTO, ENTONCES, LA 

PALABRA EMBOCADURA llf'L !CA TAMBIÉN EL DESARRCUO MUSClA.AR QUE AFECTA 

A LA BOQUILLA, EN EL CASO DEL OBOE, LA BOQUILLA ES LA CAÑA, 

1.- FUNCIONES DE LA EMBOCADURA, 

LA FUNCIÓN DE LOS l'(jsc11.os DE LA El1BOCADURA ES AJUSTAR LA APERTURA 

DE LA CAÑA V DETERMINAR EL VOLUfoEN DEL FLUJO DE AIRE QUE DEBE PASAR 

POR ELLA ALTERANDO LA VELOCIDAD. ES DECIR, LA PRESIÓN DEL AIRE, 

lJl FLUJO DE AIRE QUE PASA A ffiAVÉS DE UNA APERTURA PEQUEÑA 

TI ENE QUE LLEVAR MÁS VELOCIDAD QUE AQUÉL QUE PASA POR UNA APERTURA 

MÁS GRANDE, 

UNA SIMPLE PRUEBA SIN EL INSTRl..MENTO PUEDE ACLARAR ESTO: 

* RESPIRE PROFUNDAl'ENTE V COLOQUE SUS DEDOS CERCA DE SUS LABIOS, 

CAS 1 TOCÁNDOLOS, 

ExHALE CONTÍNUA Y LENTAl'ENTE SIN VARIAR EL VOLUMEN DEL FLUJO 

DEL AIRE, 

(26) N.T. lhl ""!lliceciln n6s arplla y CD1p].eta 9'bre la mln:lldJra pJOCle aer a:sDJl'tada 

.., el ApS-dice m al firal del lllro. 
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° CIERRE SUS LABIOS COl'O SI FUERA A DECIR "U". 

Sus DEDOS DEBERÁN SENTIR PERFECTAMENTE EL AUl'ENTO [E LA PRESIÓN 

DEL FLUJO DE AIRE CUANDO CIERRA LA APERTURA DE SUS LABIOS, 

IJE AQUÍ QUE, PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DEL FLUJO DE AIRE HAY 

WE COOTRAER LOS MÚSCULOS DE LA EMBOCADURA PARA REDUCIR LA APERTURA 

DE LA CAÑA: PARA REDUCIR LA PRESIÓN DEL FLUJO DE AIRE, RELAJE LOS 

1'ÚSCULvS DE LA EMBOCADURA PARA PERMITIR A LA CAÑA ABRIRSE, 

ÜBVIAMENTE LA PRESIÓN DE LA CORRIENTE DE AIRE TAMBIÉN SE .ALTERARÁ 

SI UN VOLUMEN VARIAILE DE AIRE PASA A TRAVÉS DE UNA APERTURA INVARIABLE, 

HAGA OTRA SENCILLA PRUEBA PARA CONVENCERSE: 

• Coi..OQUE su BOCA CCM> s 1 FUERA A DEC 1 R "U"' 

• MANTÉNGALA ASÍ M 1 ENTRAS EXHALA Al TERNANDO RÁP 1 DO V LENTO, 

Los DEDOS CERCA DE su BOCA SENTIRÁN LAS VARIACIOOES EN LA PRESIÓN 

DEL FLUJO DE AIRE, SEGÚN FLUCTÚA SU VOLUMEN, 

RECUERDE QUE LOS JoÚSCULOS RESPIRATORIOS DEBEN AYUDAR A LOS 

f'ÚSCULOS DE LA EMBOCADURA, PRODUCIENDO EL VOLUMEN DE AIRE QUE SE 

REQUIERA SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS, 

lJN SON 1 DO BELLO V PERFECTAMENTE CONTROLADO SE OBTENDRÁ SOLAMENTE 

CUANDO EL FLUJO DE AIRE ESTÉ MANEJADO POR EL CONTROL COORDINADO 

DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS V LOS DE LA EHOBOCADURA, 

2,- FORMACIÓN DE LA ÓIBOcADURA, 
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LA FORMACIÓN DE LA EMBOCADURA DEPENDE DE LA FISONOMÍA INDlVIDUAL 

DE CADA EJECUTANTE, PARA CONVENCERSE DE QUE UNA EMBOCADURA NO 

TI ENE QUE SER IGUAL A OTRA, NOTE LAS DI FERENC 1 AS EN LA FORMA DE 

LA l'ANDÍBULA. LOS DIENTES Y LOS LABIOS. Y POR LO TANTO DE LAS EMBOCADU

RAS DE MEDIA DOCENA DE OBOÍSTAS, PERO UNA BUENA EMBOCADURA COMO 

SEA QUE SE FORME, DEBE LOGRAR UN SONIDO BELLO Y UN SENSIBLE Y SEGURO -

CONTROL DE LA ENTONAC I óN Y LA DI NÁH 1 CA, 

lfflRA DEBO MENCIONAR ALGUNOS PLmOS QUE CONCIERNEN A LA FORMACIÓN 

DE LA EMBOCADURA, PERO DEBO RECALCAR A LOS PRINCIPlANTES QUE ESTE 

LIBRO NO DEBE UTILIZARSE EN LUGAR DE UN MAESTRO, 

CUANDO SE COMIENZA A TOCAR EL OBOE, LA EMBOCADURA NO EXISTE 

r-tJSCULARMENTE HABLANDO, POR ESO RECUERDE QUE HASTA QUE LOS MÚSCULOS 

DE LA EMBOCADURA ESTÉN DESARROLLADOS SE SENTIRÁN DUROS E INCÓr"IJDOS, 

COMO SUCEDE CON CUALQUlER OTRO MÚSCULO QUE SE USA MÁS DE LO ACOSTUMBRA-
DO (27), . 

POR UN TIEMPO, AÚN ESTANDO SU MANDÍBULA, DIENTES Y LABIOS EN LA PQ 

SIC IÓN CORRECTA, SENTIRÁ SU EMBOCADURA DESAGRADABLEMENTE TENSA Y *IUADA, 

EN LOS PASOS INICIALES SE ES INCAPAZ DE JUZGAR QUÉ MÚSCULOS ESTÁN 

TRABAJANDO Y ES MUY FÁCIL DESARROLLAR LOS MÚSCULOS EQUIVOCADOS EN LUGAR 

DE LOS CORRECTOS, Es folJY DlFÍCIL CORREGIR ESTE MAL DESARROLLADO, POR -

LO QUE ACONSEJO QUE SEA UN BUEN MAESTRO EL QUE LE ASESORE PARA ENCON- -

TRAR SU EMBOCADURA NATURAL. QUE DEBE DETERMlNARSE POR SU PROPIA FISONO

MÍA: ASÍ EVITARÁ DESARROLLAR LOS f'ÍJSCULOS EQUIVOCADOS Y LOS MALOS HABllOS, 

(Z7) la ~ de les e~ ......-, al 1¡µ11 q..e lee ¡rlncl.pisntl!ll, aJf'ren 111 

oc:asia1es de labioe ,_,,.,, ¡art:!OOs o P,l.cridae, -· al i8-Bl""' otrae. 
que U'l i.q¡!lentx> de al.cslfor "' lo n6s eficaz ¡me. aliviar - ncleetlall. Si loe -

labioe ciJel"1 por dentro, denlo .. deoerrollBn les disrtles, tin1lJnl ~ BPl! 

ar:& "' """ 11.gll" ~ a.Y\Óll'• la Q!LllB ¡>.Jede .... tx>car 81 "''"""'" !dxe tx>do ei -
m ¡rlnciplante, cmr "" Clli'la nuy clJra o abierta, ep'9lar la8 mnilbJlae o apretar 

ds!lleJalo loe labics anlra loe disrtl!B. 
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DISTINTAS ESCUELAS DEFIENDEN LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROL 

QUE INVOLUCRAN EL USO DE CIERTOS MÚSCULOS EN UN MAYOR O MENOR GRADO, 

DIFERENTES TIPOS DE CAÑAS, VARIAR LA POSICIÓN DE LA MANDÍBULA, DIENTES, 

LABIOS, LENGUA. ETC, 

No HAY SUFICIENTE ESPACIO PARA ENUMERAR LOS PROS Y LOS CONTRAS 

DE LAS DISTINTAS FORMAS DE TOCAR, HACERLO PODRÍA LLEVAR A MALENTENDI

DOS PUESTO QUE, COMO HE DICHO, UNA EMBOCADURA DEBE SER NECESARIAMENTE 

INDIVIDUAL. DE CUALQUIER MANERA DEBO DESCRIBIR OOS DISTINTOS TIPOS 

GENERALES DE EMBOCADURA, 

LA PRIMERA, QUE LLAMARÉ EMBOCADURA "APRETADA", ES LA QUE CONSIDERO 

MÁS ESTRICTAMENTE PROHIBIDA, EN ELLA LOS DIENTES SE ENCUENTRAN 

f'IJY JUNTOS, LOS LABIOS APRETADOS DURAMENTE SOBRE ELLOS Y LA CAÑA 

APRISIONADA ENTRE LOS LABIOS. COMO MORDIÉNDOLA, Su CONTROL RADICA 

EN JALAR LAS COM 1 SURAS DE LOS LAB 1 OS Y TENSARLOS SOBRE LOS D 1 ENTES 

(28), 

LA OTRA, A LA QUE LLAMARÉ "FLEXIBLE", LA DESCRIBIRÉ CON MAYOR 

DETALLE POR SER LA QUE CONSIDERO MÁS CONVENIENTE, 

PARA FORMAR ESTE TIPO DE EMBOCADURA LA MANDÍBULA Y DIENTES 

DEBEN ESTAR TOTALMENTE SEPARADOS PARA FORMAR UN BASTIDOR ELÁSTICO 

EN DONDE APOYAR A LOS LABIOS, Y QUE DE ESTA MANERA FORMEN UN 11COJÍN 

f'IJSCULAR 11 PARA LA CAÑA, SOSTENIÉNDOLA FIRME AUNQUE SUAVEMENTE. Y 

NO RÍGIDAMENTE COMO SI ESTUVIERA "ENGRAPADA", ESTO PERMITIRÁ AJUSTAR 

FÁCILf'ENTE LA APERTURA DE LA CAÑA Y AL AIRE PASAR LIBREf'ENTE A TRAVÉS 

DE ELLA, 

NUNCA APRISIONE LA CAÑA DURAMENTE ENTRE LOS LABIOS Y DIENTES 

FORZANDO AL AIRE CON LOS MÚSCULOS DE LA GARGANTA, INTENTE PENSAR 

· (28) N.T. la mitcra se refiere a la mlxxalum Francesa, y de ~ nenera se pJ8le -

c:cre!derar ¡rdl!b!da, s!Jrplenmb! ee cx:rermte ccn la o::mtrucc!ál de a.e aims. 
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EN UNA COLUMNA DE AIRE QUE FLUYE DESDE LA BASE DE SU PECHO PASANDO 

POR LA GARGANTA, LA CAÑA Y FINALMENTE POR EL INSTRUMENTO, LA COLUMNA 

ESTARÁ CONTROLADA EN SU CAMINO POR LA FIRMEZA EL.~STICA DE LA EMBOCADURA. 

los MÚSCULOS DE LA GARGANTA NO DEBEN PERMANECER RÍGIDOS y TENSOS 

EN NINGÚN f>'DMENTO, 

SI ES PRINCIPIANTE, ENCONTRARÁ EXTREMADAMENTE DIFÍCIL EL RELAJAR 

LOS MÚSCULOS DE LA GARGANTA Y DE LA EMBOCADURA: A VECES TENDRÁ LA 

TENDENCIA DE APRETAR .LA CAÑA TAN DURAMENTE QUE NO OBTENDRÁ NINGÚN 

SONIDO, 

UNA FORMA DE RELAJAR UNA PARTE DE SU CUERPO ES TENSAR OTRA, 

COMO LOS MÚSCULOS DE LA PARED ABDOMINAL DEBEN ESTAR TENSOS, TRATE 

CONSCIENTEMENTE DE CONTRAERLOS SINTIÉNDOLOS DUROS MIENTRAS ESTÁ 

DE P 1 E JALANDO LA PARTE BAJA DE SU ABDOMEN, 

DEBE RECORDAR QUE LA APERTURA DE LA CAÑA ES MUY PEQUEÑA. Y QUE 

LOS MÚSCULOS DE LA EMBOCADURA DEBEN SUJETARLA CON LA FIRMEZA SUFICIENTE 

(29): A) PARA PERMITIR QUE LA PRESIÓN DEL AIRE HAGA VIBRAR LA CAÑA: 

(B) PARA CONTROLAR LAS VARIACIONES EN EL FLUJO DE AIRE A TRAVÉS 

DE ELLA: (c) PARA .PREVENIR CUALQUIER ESCAPE DE AIRE ALREDEDOR DE 

ELLA, 

PERO RECUERDE UNA VEZ MÁS, QUE DERE SUJETAR LA CAÑA FIRMEMENTE, 

PERO EN FORMA ELÁSTICA Y FLEXIBLE, PROCURE PENSAR EN UNA "0" EN 

LUGAR DE UNA "E", 

3, - CONSEJOS GENERALES PARA UNA EMBOCADURA FLEXIBLE, 

A. LA MANDÍBULA DEBE ENCOGERSE UN POCO HACIA ABAJO Y HICIA ATRÁS, 

CON LOS DIENTES SEPARADOS, ESTA POSICIÓN DEBE MANTENERSE. FIRME 

MIENTRAS SE TOCA, 

(23) N.T. Finretmte, pero sin m>rder, 
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B. Los LABIOS DEBEN CUBRIR LOS DIENTES. FORMANDO UN COJÍN 

PARA SOSTENER y CONTROLAR LA CAÑA. NUNCA PERMITA ·auE LA CAÑA TOQUE 

DlREClAMENTE A LOS DIENTES, 

c. Los l'ÍISCU.OS QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LOS LABIOS DEBEN 

ESTAR FIRMES, NO RÍGIDOS, 

0, No APRISIONE. LA CAÑA ENTRE LOS LABIOS, NUNCA DEJE QUE EL 

AIRE ESCAPE ALREDEDOR . DE ELLA Y NO PERMITA QUE SE FORMEN "BOLSAS" 

llE AIRE EN NINGÚN LUGAR, ESTAS BOLSAS OCURREN FRECUENTEl'ENTE ENTRE 

LOS LABIOS Y LOS D.!ENTES, O EN LAS l'EJ!LLAS, Y SON SEÑAL DE QUE 

HAY FALTA llE CONTROL MUSCULAR DE LOS LABIOS ALREDEDOR DE LA CAÑA, 

PuEDEN AFECTAR ~ SONIDO Y A SU CONTROL, DESPERDICIANDO PRESIÓN 

llE AIRE Y ESTORBANDO A LA EMBOCADURA (3'()), 

PRACTIQUE FRENTE A UN ESPEJO Y S 1 VE O S !ENTE QUE SE FORMAN 

ESTAS BOLSAS DEJE DE TOCAR Y COMIENCE CON UNA EMBOCADURA FRESCA, 

SI LE ES DIFÍCIL RESOLVERLO, TRATE DE USAR UNA CAÑA MÁS SUAVE V 

EVITE TOCAR CUANDO SU EMBOCADURA SE S !ENTA CANSADA, 

E. APRENDA A SENTIR LA CANTIDAD CORRECTA DE LA CAÑA DENTRO 

DE SU BOCA Y JÚZGUELA POR LA CALIDAD DE SONIDO QUE ESTÉ PRODUCIENDO. 

LA CORRECTA CANTIDAD DE CAÑA DENTRO DE SU BOCA, ES DECIR, LA PORCIÓN 

DE CARRIZO CUBIERTA POR LOS LABIOS. VARIARÁ LIGERAMENTE DEPENDIENDO 

DE LA EMBOCADURA V DEL TIPO DE CAÑA QUE SE use. y DEBE SER AJUSTADA 

SENSIBLEMENTE POR EL EJECUTANTE A FIN DE CONTROLAR LA DINÁMICA 

V LA ENTONAC 1 ÓN, 

GENERAL 1 ZANDO. MIENTRAS MÁS ESTRECHA SEA LA EMBOCADURA, MAYOR 

(:JJ) t.m razén rrés ccn:<e1a del ¡a-que !"IY que evitar estas ''lx>l.sas" .., ~el aire en -
las nejil.las ¡vale verse cxrÓJCldo tecia loo cxnlvct.oo de la glMVla ¡mútirla, ~ 

sardo \fil @"'1 nolest!a. (la glár"dula ¡ruútida ¡¡egre¡¡;. la saliva tecla la boca). Si 

es1D ~e, la nolestia ¡vede ser aliviada dardo nasaje en la ml.td de la !!Cjilla 

de atr6n mcin adelante. 
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CARRIZO DEBE SER CUBIERTO POR LOS LABIOS, DE MANERA QUE LAS VARIACIONES 

DE LA POSICIÓN DE LA CAÑA EN LA BOCA SEAN MÍNIMAS Y LA MAYORÍA DE 

LAS OCASIONES TAN SÓLO SE SIENTAN MÁS NO SE VEAN, No MUEVA EL OBOE 

DE SU EMBOCADURA NI HACIA ADENTRO NI HACIA AFUERA MIENTRAS TOCA, 

PUES ALTERARÍA DE MANERA RADICAL LA POSICIÓN DE LA CAÑA EN LA BOCA, 

SosTENGA SIEl-f'RE EL INSTRUMENTO EN SU POSICIÓN OORMAL, 

f, Et. ÁNGULO EN QUE SE SOSTIENE EL OBOE ES DE VITAL 111'0RTANCIA 

PARA LA CORRECTA FORMACIÓN DE LA EMBOCADURA, (DI'() REGLA GENERAL, 

00 DEBE EXISTIR PRESIÓN DESIGUAL DE LOS LABIOS EN LAS DOS LENGÜETAS 

DE LA CAÑA, YA QUE ESTO PUEDE AFECTAR A SU VIBRACIÓN Y CREA RESISTENCIA 

A LA CORRIENTE DE AIRE QUE FLUYE POR EL INSTRUMENTO, POR ELLO, 

UN LABIO 00 DEBE SOBRESALIR OOTABLEMENTE CON RESPECTO AL OTRO, 

EN MUCHAS EMBOCADURAS LA FORMACIÓN DE LOS DIENTES y/o QUE EL LABIO 

SUPERIOR SEA MÁS CORTO, HACE NECESARIO QUE EL l:ABIO Y EL MAXILAR 

SUPERIOR SOBRESALGAN UN POCO EN RELACIÓN AL INFERIOR, AUNQUE SEGÚN 

MI EXPERIENCIA RARA VEZ ES NECESARIO HACERLO. 

(DI'() REFERENCIA, EL ÁNGULO PRCJllfDIO PARA SOSTENER EL OBOE ES 

DE 45º CON RESPECTO AL CUERPO, PERO USTED DEBE DETERMINAR EL ÁNGULO 

EN EL CUAL SU EMBOCADURA SEA CÓl«JDA Y CORRECTA, 

SI SOSTIENE EL OBOE EN UN ÁNGULO MUY AMPLIO CON RESPECTO AL 

CUERPO, LEVANTÁNDOLO DEMASIADO MIENTRAS LA CABEZA SE ENCUENTRA EN 

SU POSICIÓN NORMAL, ALEJARÁ LA CAÑA DEL "COJÍN" DE LA MANDÍBULA 

PROVOCANDO QUE EL LABIO SUPERIOR OPRIMA DEMASIADO. EsTó DARÁ COMO 

RESULTADO ltlA AFINACIÓN BAJA, SOBRE TODO EN LAS NOTAS AGUDAS, Y 

ltl SONIDO OPACO SIN RESONANCIA, CoNSERVE SU BARBILLA Y CUELLO RECTOS, 

NO LOS INCL !NE, 

S1 SOSTIENE EL OBOE EN UN ÁNGULO MUY PEQUEÑO CON RESPECTO AL 

CUERPO, BAJAÑDOLO PERO MANTENIENDO LA CABEZA EN SU POSICIÓN NORMAL, 

APOYARÁ DEMASIADO LA CAÑA EN EL LABIO Y LOS DIENTES INFERIORES, 
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y EL LABIO SUPERIOR NO PODRÁ ACOJINARLA. Esro PROVOCARÁ UN SONIDO 

DURO Y UNA AFINACIÓN GENERALMENTE ALTA, SOBRE TODO EN LAS NOTAS 

AGUDAS, 

EL PRACT 1 CAR ANTE EL ESPEJO PARA OBSERVAR SU PERFIL, ES DE 

GRAN AYUDA PARA CORREGIR ERRORES EN LA POSTURA Y EN SU EMBOCADURA 

(y PARA EVITAR MOVIMIENTOS EXAGERADOS). PERO PRONTO DEBERÁ ESTAR 

PREPARADO PARA SENTIR CUÁNDO LA POSICIÓN DEL OBCE Y LA EMBOCADURA 

ESTÉN CORRECTOS, GUIÁNDOSE POR LA CALIDAD DEL SONIDO QUE ESTÉ PRODUCIE_t! 
DO (31), 

4,- AFINACIÓN, 

LA AFINACIÓN CORRECTA (32) HOY EN DÍA ES DE A = 440, EXAMINE 

LA AFINACIÓN DE SU OBOE TOCANDO FIRMEMENTE lJll LA Y COMPARE DESPUÉS 

CON EL DIAPASÓN (LOS PIANOS VAP.ÍAN DE AFINACIÓN POR LC GlllE
0 

NO ES 

MUY RECOMENDABLE GUIARSE POR ELLOS), S1 SU AFINACIÓN ES MUY ALTA 

(UN CUARTO DE TONO O MÁS) PUEDE SER QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRE 

AFINADO ALTO; EN ES.TE CASO CONSULTE A UN OBOÍSTA PROFESIONAL O A 

UN CONSTRUCTOR DE INSTRUMENTOS, 

PUEDE BAJAR LA AFINACIÓN SACANDO UN POCO LA CAÑA DEL INSTRUMENTO, 

PERO SI LA SACA MÁS DE LO NECESARIO (33) PUEDE AFECTAR A LA ENTONACIÓN 

GENERAL DEL OBOE Y ALGUNAS NOTAS BAJARÁN EN PROPORCIÓN AL RESTO, 

(31) N.T. La mtxx:adura varia de aa.>erdo a cada escuela de ejecuc!át. la mt.ocmJm que 

la aul2ra describe ee refiere exclusi""""1te a la eec:vela l'm!rlam. Eh la erilXxDlJ! 
m fblardesa por eJ<rii¡lo, loe Jabics BMJel""'1 m1nim:rTert>! a la año, qoo .., 1xx:a -

nuy a la ¡i.nta (la caña nuy a1\Jem de la ba:a), y ..., caniJio la erixx:edJra Al"""8 -

fJ"MJelve o 11cubre11 la caña cxnsiderablEITBlte rrés. 

(32) N.T. M3s bien deberla ser "af!ra::ién o:rtVB1Cicral" en E'slBdca lhldC6, ya que <n:m

tram:s que en el 9Jr de A1menla es de 4"2, en el Norte de Aleranla de 445, y resta 

447 en Austria; y eslo u..ri:>i!n es relati"' depen:lierdo de la oosturire inilvidulll -

de cada orquesta. 
(33) N.T. l'l:l mis de 2 mn. 
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EL · INSTRMNTO DEJARÍA DE RESPONDER VA WE SU CAVIDAD CÓNICA SE 

PlTERARiA, 

SI SU AFINACIÓN . ESTÁ CONSTANTEl"éNTE BAJA, PUEDE SER CJJE EL 

INSTRIMENTO HAYA SIDO CONSTRUiDO PARA DAR UN A = 435 (SUCEDE CON 

INSTRlJolENTOS ANTIGUOS), V EN ESTE CASO PUEDE UTILIZAR TUDELES V 

CAÑAS QUE LO COMPENSEN, SIEl'f'RE CONSULTANDO A UN EXPERTO, 

RECUERDE QUE LA TEf'l'ERATURA AFECTA A LA AFINACIÓN, TóMELO 

EN CUENTA CUANDO LA ESTÉ COl'PROBANDO, EL OBOE SONARÁ MÁS BAJO CUANDO 

ESTÉ FRÍO, V MÁS AL TO CUANDO ESTÉ CAL !ENTE, 

PuEDEN SURGIR OTROS PROBLEMAS CON LA AFINACIÓN SI: 

A) Los TUDELES TIENEN LA CONICIDAD o LA LONGITUD INCORRECTA v/o 
SI TIENE UNA CAÑA MAL FABRICADA (ESTO SE DISCUTIRÁ EN EL CAPiTULO 
6). ' 

B) Su EMBOCADURA ES INCORRECTA, 

LA AFINACIÓN G..OBAL TENDERÁ A SER ALTA SI: 

* LA EMBOCADURA APRISIONA DEMASIADO A LA CAÑA, 

* los DIENrES ESTÁN DEMASIADO ENVUELTOS POR LOS LABIOS, 

* llAV l'IJCHO CARRIZO DENTRO DE LA BOCA, 

LA AFINACIÓN G..OBAL TENDERÁ A SER BAJA SI: 

* LA EMBOCADURA NO #SOSTIENE" LO SUFICIENTE A LA CAÑA, 
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.. los LABIOS ENVUELVEN MUY POCO A LOS DIENTES. 

4 
HAY POCO CARRIZO DENTRO DE LA BOCA, 

TAMBIÉN, COOO YA HE DICHO, UNA EMBOCADURA INCORRECTA Atl'.ttm\ 

POR NO SOSTENER BIEN EL OBOE PUEDE AFECTAR LA AFINACIÓN Y ENTONACIÓN 

G..OBAL DEL INSTRUMENTO, 

5,- ENTONACIÓN Y DINÁMICA, 

ÜNA BUENA ENTONACIÓN ES VITAL EN CUALQUIER INSTRUMENTO, PERO 

COl'O LA CALIDAD NATURAL DEL SONIDO EN EL OBOE (34) ES TAN CONCENTRADA 

Y BIEN DEFINIDA, UNA MALA ENTONACIÓN ES MUY DESAGRADABLE; SE DEBE 

TENER CUIDADO CON ELLO, 

TOCAR AFINADO DEPENDE DE LA HABILIDAD DEL OÍDO PARA JUZGAR 

LA CORRECTA ENTONACIÓN DE CADA NOTA Y DEL CONTROL DE LOS MÚSCULOS 

NECESARIOS PARA CORREGIRLA, kGUNOS EJECUTANTES TIENEN MEJOR OÍDO 

OOE OTROS, PERO CUA(.OUIER PERSONA CON OÍDO MUSICAL• AÚN EL MENOS 

DESARROLLADO. PUEDE MEJORARLO fo'EDIANTE UNA CUIDADOSA PRÁCTICA. 

ESCÚCHESE MUY CRÍTICAMENTE, YA QUE EL DESAFINARSE SE PUEDE 

CONVERTIR EN UN MAL HÁBITO QUE DESVIRTÚE SU EJECUCIÓN. PIENSE EN 

LA NOTA QUE VA A TOCAR ANTES DE HACERLO; ESTO DEBE SER AUTOMÁTICO, 

INCLUSIVE CUANDO LEA A PRIMERA VISTA, 

RECUERDE QUE EL CONTROL DE LA ENTONACIÓN Y DE LA DINÁMICA SE 

LOGRA POR MEDIO DE PEQUEÑAS tl..TERACJONES A LA INTENSIDAD Y A LA 

PRESIÓN DEL FLUJO DE AIRE, Y QUE ESTAS ALTERACIONES SE MANEJAN POR 

EL PROCESO COORDINADO OE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS CON LOS DE LA 

EMBOCADURA, 

(34) N,T. Fs doclr, el timbre. 
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Los SIGUIENTES PUNTOS SON GENERALIZACIONES y NO SE llEBEN APLICAR 

A TODAS LAS SITUACIONES Y EN TODOS LOS TIPOS DE EMBOCADURA, SON 

GUÍAS CON LAS QUE EL EJECUTANTE ENCONTRARÁ LA MANERA MÁS FÁCIL PARA 

LOGRAR EL CONTROL SENSIBLE Y AUTOMÁTICO DE SUS MÚSCULOS, 

A. r-OTAS EN VARIOS REGISTROS. MIENTRAS MÁS AGUDA SEA lA'IA 

NOTA. MAYOR DEBE SER LA PRESIÓN DEL AIRE. LA EMBOCADURA MÁS FIRME 

Y LOS DIENTES MÁS ENVUELTOS POR LOS LABIOS. ESTO ES, CUBRIENDO MÁS 

LA CAÑA, 

lo CONTRARIO TAMBIÉN ES APLICABLE· MIENTRAS MÁS GRAVE SEA UNA 

NOTA, MENOR DEBE SER LA PRESlóN DEL AIRE, LA EMBOCADURA DEBE ESTAR 

MÁS RELAJADA Y LOS LABIOS DEBEN CUBRIR MENOS CARRIZO. 

B. fflNACION. 

PARA SUBIRLA: CONTRAIGA LA EMBOCADURA, 

PARA BAJARLA: RELAJE LA EMBOCADURA, 

LA MAYORÍA DE LOS OBOES TIENEN CUANDO MENOS UNA O DOS NOTAS 

LIGER'*"ENTE DESAFINADAS QUE DEBEN CORREGIRSE CON LA EMBoCADURA, 

PERO TOOOS ESTOS AJUSTES SON TAN SENSIBLES Y PEQUEÑOS QUE SI ESCUCHA 

CU!DAOOSAMENTE SU ENTONACIÓN SUS MÚSCULOS PRONTO APRENDERÁN A AJUSTARSE 

AUTOMÁTICAMENTE SIN HACERLO DE MANERA CONSCIENTE. 

C. CRESCEMJO Y DIMINUENDO. 

PARA HACER CRESCENDO: 

EXHALE EL AIRE MÁS RÁPIDPl'.ENTE. O SEA. AU'ENTE LA PRESIÓN 

DEL FLUJO DEL AIRE. EL AIRE DEBE FLUIR LIBREMENTE DESDE SU PECHO 

SIN UTILIZAR LOS MÚSCULOS DE LA GARGANTA, 
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• f'ERMITA A LA CAÑA ABRIRSE POCO A POCO Y VIBRAR MÁS LIBREMENTE 

RELAJANDO LOS LABIOS ALREDEDOR DE ELLA, IMAGÍNESE UNA "0". LA 

TENDENCIA A SUBIR LA AFINACIÓN DURANTE UN CRESCENOO PUEDE DEBERSE 

A QUE NO RELAJA LO SUFICIENTE LA EMBOCADURA Y/O PORQUE ESTÁ CUBRIENDO 

DE MAS 1 AOO LA CAÑA CON LOS LAB 1 OS , 

PARA HACER DIMINUENOO: 

EXHALE EL AIRE LENTAl'ENTE, O SEA, DISMINUYA LA PRESIÓN 

DEL FLUJO DEL AIRE. Los MÚSCl.l.OS ABDOMINALES DEBEN SOSTENER AL 

REDUCIDO FLUJO DE AIRE, rtJ UTILICE LA GARGANTA, 

lA APERTURA !E LA CAÑA DEBE CERRARSE POCO A POCO, CUBR 1 ÉNDOLA 

UN POCO MÁS Y FRUNCIENDO LOS LABIOS ALREDEDOR DE ELLA PARA QUE DEJE 

DE VIBRAR, lA TENDENCIA A BAJAR LA AFINACIÓN EN EL DIMINUENDO PUEDE 

DEBERSE A QUE LA EMBOCADURA SE CONTRAJO Y /o A QUE LA CAÑA NO FUE 

CUBIERTA LO SUFICIENTE, 

Es PART!Cll.ARMENTE DIFÍCIL TOCAR PIANO EN EL REGISTRO GRAVE 

Y FORTE EN LAS NOTAS AGUDAS CON UN BUEN SONIDO Y UNA ENTONACIÓN 

CORRECTA. lfmos PROCEDIMIENTOS REQUIEREN DE i'IJCHA SENSIBILIDAD 

Y DEL CONTROL COOP.DINADO DE LOS MÚSCl.l.OS RESPIRATORIOS Y DE LA EMBOCAD!! 

RA, Y E~TO SE LOGRA SÓLO CON lJ'IA PRÁCTICA INTENSA, 

((K) YA SE HA DICHO, LA EMBOCADURA ES U'I PROCESO ALTAMENTE 

INDIVIDUALIZADO. INCURRIRÍA EN GENERALIZACIONES PELIGROSAS SI TRATARA 

DE DESCRIBIR EN ll:TALLE LOS lt:CANISP«JS l«JSCIJ..ARES INVOLUCRADOS 

EN LA CONTRACCIÓN Y RELAJACIÓN DE LA EMBOCADURA, PRONTO APRENDERÁ 

A SENTIR DICHOS PROCESOS POR sí MISP«J. ToDO EL CONTROL DE LA EMBOCADU

RA PROVIENE PRINCIPALMENTE DE LOS LABIOS Y DE LOS MÚSCl.l.OS QUE LOS 

SOSTIENEN, rtJ ES NECESARIO REALIZAR P«JVIMIENTOS MÁS GRANDES, NI 

El OBOE DEBE P«JVERSE HACIA ADENTRO O HACIA FUERA, PARA ALTERAR LA 

pQRC 1 ÓN DE CARR 1 ZO QUE DEBE ENCONTRARSE DENTRO DE LA BOCA, 
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EN TODO ~NTO, EL SONIDO DEBE SER LIBRE V AFINADO, EN CUALQUIER 

REGIÓN DEL INSTRUMENTO. y EN FORTE o PIANO. ESTO SÓLO SERÁ POSIBLE 

CUANDO LOS MÚSCULOS DE LA RESPIRACIÓN CONTROLEN PERFECTAMENTE EL 

VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE Y LOS MÚSCULOS DE LA EMBOCADURA AJUSTEN 

LO NECESARIO LA APERTURA DE LA CAÑA (35). Esro SIGNIFICA QUE LOS 

foÍJSCULOS RESP 1 RATOR l OS V LOS DE LA EMBOCADURA DEBEN DESARROLLARSE 

HASTA UN GRADO MUY SENSIBLE, V ESTA COORDINACIÓN SE ADQUIERE CON 

EL ESTUDIO REGULAR V CONSTANTE DE ESCALAS EN TODAS LAS TONALIDADES 

LIGADAS MUY LENTAMENTE. DE LA SIGUIENTE MANERA (EL LUGAR PARA RESP!R~R 

ESTÁ MARCADO CON "V", LOS PRINCIPIANTES TAMBIÉN PUEDEN HACERLO EN 

"W"): 

DESARROLLE LOS MÚSCULOS TAMBIÉN CON EJERCICIOS PARA LA EMBOCADURA: 

ÚlM!ENCE EN UN FA GRAVE V TOQUE CROMÁT!CAMENTE HASTA a 

FA AGUIXJ, 

SEGÚN ADQUIERA CONTROL, CONTINÚE EL EJERC!CO HASTA EL S¡ 
GRAVE V HASTA EL FA SOBREAGUDO DE LA TERCERA OCTAV/\, 

~J. 60 

(:E) The Cb:>e 'Mxr eacrl.m en el alglo XIX p:r Sellno!' "" aidJco ~ en d!a, pero "" "'!! 
slaies dA al¡µ, bJl!l'l cxmejo "" sua !rrtlonnlrBblee araclmee. D1ce "la ¡ns!lin de lcB ¡,._ 

blce n.n:a dsbe ..,. na.ver de lo nocemrio ¡Bnl intz'ociJdr "" la coila la airrtidlld de alnt 

lnlisplreoble ¡Bnl ¡raiocir el im1d:> ""' flO -· y aarta ""' libertad do ~ -
ta.ya en las rotas, mis f'ácll seri lxxllr el irBtrunEntD "" (ll!l>lll'Ol.. llnMmrrtzt, el ""'1.dlo 

CXllpletx> del ol:xle dsbe tener p:r cbjotiw ad:¡ulrlr la tabillllad ¡am ¡ralJc!r al. l!alido, 

o'""'• del irstruTaltx> cxn la monr su.Je;:i!n de la coila y sin a..lq.rur cn.d!mo dlsn!! 
cia. Este arm ro p.JOde ser .,.,._ido sin naestro ~ y nucho ..m.dio''. · 



PRAcnauE EL SIGUIENTE EJERCICIO EN TODAS LAS NOTAS: 

~"' 1 
IP=-

TRABAJE OCTAVAS EN TODAS LAS NOTAS DE LA ESCALA: 

&c., 

ilfflP.A HACIA ABAJO: 

LLEGO: 

Y CONTINÚE ASÍ, CROMÁTICAMENTE HASTA EL FA SOBREAGUDO DE LA 

TERCERA OCTAVA, 

LLEGO HACIA ABAJO: ... ..--... 
1 f'e E 1 

=--= 

flRAcTIQUE ESTOS EJERCICIOS DE OCTAVAS PRllERAMENTE EN tEZZOFORTE, 

EN P 1 ANO Y F 1 NALl'ENTE CON LAS D 1NÁM1 CAS SEÑALADAS, 



6,- CALIDAD DEL SoNIDO, 

LA MEJOR CUALIDAD QUE PUEDE TENER UN OBOÍSTA ES UN SONIDO BELLO, 

ESCUCHE CRÍTICAMENTE EL SON 1 DO QUE ESTÁ PRODUC 1 ENDO Y P 1 ENSE QUE 

EL DESEO DE HACERLO ES INDISPENSABLE PARA LOGRARLO, 

UN SONIDO DE MALA CALIDAD PUEDE DEBERSE A: 

A) UN CONTROL INCORRECTO DE AIRE, 

B) UNA MALA EMBOCADURA, 

C) UNA CAÑA 1 NADECUADA O DE MALA CAL !DAD, O 

D) UNA COMBINACIÓN DE LOS TRES PUNTOS ANTERIORES, 

A CONTI NUAC 1 ÓN SE EXPL 1 CAN ESTOS PUNTOS : 

A) EL CONTROL INCORRECTO DEL FLUJO DE AIRE CON LOS MÚSCULOS 

DE LA GARGANTA PUEDE~ PRODUCIR UN SONIDO QUEBRADO, A VECES DEMASIADO 

VIBRANTE Y LIBRE (36), 

EL NO TOMAR AIRE SUFICIENTE PUEDE PRODUCIR UN SONIDO SIN RESONAN

CIA, St INTENTA INTRODUCIR DEMASIADO AIRE POR LA CAÑA PRODUCIRÁ 

UN SONIDO INCONTROLADO, BURDO, E INESPERADOS GRAZNIDOS PUEDEN SURGIR 

EN CIERTAS NOTAS, UTILIZANDO POCO AIRE PARA HACER VIBRAR LA CAÑA 

ADECUADAMENTE, EL SONIDO SERÁ DELGADO E IRREGULAR Y ALGUNAS NOTAS, 

ESPECIALMENTE LAS GRAVES, NO SONARÁN EN LO ABSOLUTO, 

(36) N.T. El ocn1rol de la ¡:rmlln del al.nt se rsll>a ~ ocn l.cs nía:ul.cs a!¡ 

danlreles cm ~ de les nía:ulm de la ..-..ra, poro rtB:A ocn loe llÚ!aJlm de la 

_,ta. fh - C8ED el ntJYimisrtx> de la -ta "' !m.ohrnarlo y ... ¡ralx:to de 

la ¡reelln <1JI' ¡rcxiJce "'ella la ¡:rmlln de la col.uml de aire, eqirdUnlola y - -

cnsdo esta nala cal!ded de ainlá:>. 
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B) lJN SONIDO DE MALA CALIDAD PUEDE SER OCASIONADO POR UNA 

MALA EMBOCADURA, USUALMENTE POR APRETAR DEMASIADO LA CAÑA CON ALGUNO 

DE LOS LABIOS O CON AMBOS, Y MÁS FRECUENTEMENTE POR UNA MALA SUJECIÓN 

DE ELLA: QUE LA MANDÍBULA SOBRESALGA DEMASIADO (37), QUE LOS DIENTES 

NO ESTÉN SUFICIENTEMENTE SEPARADOS, LOS MÚSCULOS DE LA BOCA SE ENCUEN

TREN f'IJY TENSOS O MU~ SUELTOS, ETC, 

VuEL VO A ACONSEJAR BUSCAR LA AYUDA DE UNA PERSONA CAL 1F1 CADA 

PARA FORMAR O CORREGIR SU EMBOCADURA, 

LA PORCIÓN DE LA CAÑA QUE SE DEBE CUBR 1 R VARÍA DEPEND 1 ENDO 

DEL EJECUTANTE Y DE SU FISONOMÍA, DE LA CAÑA USADA Y LAS CIRCUNSTANCIAS, 

EL DECIR QUE DE UNA TERCERA PARTE A LA MITAD DEL CARRIZO DEBE 

SER CUBIERTA POR LOS LABIOS, ES DAR UNA IDEA GENERAL AL PRINCIPIANTE; 

SÓLO POR MEDIO DE LA EXPERIENCIA ENCONTRARÁ EL LUGAR APROPIADO PARA 

LA CAÑA DENTRO DE LA BOCA, 

ÜTRA GUÍA SUPERFICIAL ES PENSAR EN QUE LA.PUllTA DE LA CAÑA QUEDE 

DENTRO DE L~. BOCA UNOS 2 Ó 3 1"M ll:TRÁS DE LOS LAB 1 OS , 

SI TIENE DEMASIADO CARRIZO DENTRO DE LA BOCA EL SONIDO SERÁ 

l"IJY FIJ!'RTE, GRUESO, BURDO Y TENDRÁ LA TENDENC 1 A A SER AL TO DE AF 1NAC1 ÓN: 

Y AL CONTRARJO, SI TIENE f'IJY POCO CARRIZO DENTRO DE LA BOCA, EL 

SONIDO SERÁ PEQUEÑO, SIN CUERPO, DELGADO Y PARTICULARMENTE BAJO 

DE AFINACIÓN EN LAS NOTAS AGUDAS, 

C) LA CALIDAD DEL SONIDO SE PUEDE VER AFECTADA POR LA CAÑA; 

ESTO SE DISCUTE EN EL CAPÍTl.A..O VI. 

.(37) N.T. lb ¡xr dofecix> f1a!co (prqJ'8tls!D), lllno ¡xr m mal hlbilxl. 
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UN BUEN SONIDO, BIEN CONTROLADO Y ENTONADO, ES UNA CUALIDAD 

l'l.JCHO MÁS IMPORTANTE QUE EL POSEER UN STACCATO i"l.JY RÁPIDO O UN MOV!MlE!i 

TO VELOZ DE DEDOS , 

ÜBV!AMENTE, UN BUEN EJECUTANTE DEBE TENER TODAS ESTAS CUALIDADES; 

PERO LA PRIMERA META A ALCANZAR POR UN PRINCIPIANTE ES PODER EJECUTAR 

BELLAMENTE UNA P l EZA LENTA, 

tU-ICA INTENTE "CORRER" M!ENTR!.S ESTUDIA• SIN HABER APRENDIDO 

ANTES A 11CAMINAR 11 CON VERDADERO CONTROL, RECUERDE QUE UNOS DEDOS 

INDISCIPLINADOS PUEDEN HECHAR A PERDER EL SONIDO Y LA LÍNEA MUSICAL, 

EL EJECUTAR ÚN!CAl'ENTE PIEZAS LENTAS SIN TRABAJAR EN EL CONTROL 

DE LOS DEDOS Y DE LA LE~GUA SE DEBE EVITAR, TANTO COMO EL QUERER 

RECORRER A TODA HORA VIRTUOSÍST!CAMENTE EL INSTRUMENTO SIN PRESTAR 

ATENCIÓN A LA CALIDAD DEL SONIDO Y A LA ENTONACIÓN, 
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CONTROL DE LA LENGUA 

l. - fUNC 1 ÓN DE LA LENGUA, 

LA LENGUA SE DEBE USAR SIEWRE AL COMENZAR UNA FRASE (38) PARA 

HACER VIBRAR LA CAÑA, Y PARA ARTICULAR LA COLUMNA DE AIRE PRODUCIENDO 

SONIDOS SUELTOS DE DISTINTA DURACIÓN, 

PARA "PRONUNCIAR" UNA NOTA -DIGA "TA" CON LA LENGUA EN LA CAÑA, 

fbRMALJENTE AL reCIRLO, LA PUNTA re LA LENGUA TOCA SUAVEMENTE EL 

PALADAR SUPERIOR A LA ALTURA re LOS DIENTES. SEPARÁNDOSE RÁPIDAMENTE, 

ExACTAl'ENTE LO MISMO SUCEDE CUANDO DICE TA EN EL OBOE. EXCEPTO ciue 

LA PlllTA DE LA LENGUA TOCA LA PlllTA DE LA CAÑA PARA DESPUÉS ALEJARSE 
(39). 

El l«JVIMIENTO DE LA LENGUA DEBE SER HUY SUAVE: EN PASAJES NON 

LEGATO SOLAHENTE SEPARA a FLUJO DE AIRE DETENIENDO LA VIBRACIÓN 

DE LA CAÑA POR UNA FRACCIÓN DE SEGUNDOS, TRATE DE SENTIR COMO SI 

LA C<J,-1..fflA DE AIRE FLUYERA CONTINUAMENTE MIENTRAS TOCA UNA FRASE 

ARTICl.ILADA: PIENSE EN ese PASA.E COMO UN LEGATO ART!Cl.ILADO MAS QUE 

UNA SERIE DE NOTAS SEPARADAS, 

(:11) Cbiplai- nalllm:B P*B> psür cµi el ~ oan1n:e el sail<b sin ooar la 

1"19&, - mil.o aire, A -OBID • .--rio pm» IUU pu-a aer lntm1:00:> p>r 

~. 

N, T. 'l!alica tDtalnBrtB nxna1 "' la act>.alidld. o:n.iWI S\ puiicir el aauoo efilo 

cm el - clol cliafr.- y la preslfn i.blal, sin t.ar la 1-· 
(39) N.T •. !t:> •cm la ¡:urta do la J.orea, B1n:> "'¡JXX> n6s arrit., yro eo 1.1111D\/imierrto o:n

~ ~ B1n:> n6s b!s1 dlllP-1 do orrlta lw::la atajo e !malla- ~ 
da-. 



49 

CUANDO NO SE UTILIZA, LA LENGUA DEBE PERMANCER RELAJADA ATRÁS 

DE LOS DIENTES INFERIORES, 

2.- VARIANDO LA DURACIÓN DEL STACCATO Y EL TIPO DE ATAQUE. 

LA DURACIÓN DE LAS NOTAS SUELTAS PUEDE VARIAR SEGÚN LA CONSONANTE 

QUE PRONUNCIE LA LENGUA EN LA CAÑA (40), TA PRODUCIRÁ UN SONIDO 

MÁS CORTO Y DA UNO MÁS SUAVE Y LARGO (41): TODAS LAS VARIACIONES 

EN LA DURACIÓN DE LAS NOTAS SUELTAS Y TIPOS DE ATAQUE SE PUEDEN 

OBTENER PRONUNCIANDO TA Y DA LIGERAMENTE DIFERENTES, SEGÚN SE REQUIERA 
(42). 

LA LENGUA NUNCA DEBE ESTAR RÍGIDA NI DURA, AÚN EN EL STACCATO 

CORTO (43), 

Los PRINCIPIANTES NOTARÁN QUE LOS r-DVIMIENTOS DE LA LENGUA 

PUEDEN rQ..ESTAR A LA EMBOCADURA, Y PROBABLEMENTE DESENROLLEN LOS 

LABIOS DOJANDO APRETAR LA EMBOCADURA ESFORZÁNDOSE POR EVITARLO. 

(4'.l) N.T. k¡ui - Ll'8 cxrlf\IB16n 911>'e lo que ao la lcq¡1tu! del amlOO y el carácter 

del alnipe. la dJroc~ del s:rWb ., !rdepnlisrt:e del tipo do a~. lqJ! • - -

bi8'l dirla yo que el tipo de a~ de laa rota eueliae -...ña ....,., la cau:rarte -

¡rcnn:iada ... la año. 

(41) N.T. lis bi8'l TA ¡rocLc1r4 t.n alap9 mis dJro y DA t.n ataque mis ........,, pero &roo, -

wel1<> a repetir, no tiene rala quo ...,,. cxn que t.n saUdo """ n6s lar¡p o mis <X<1>o. 

(42) N.T. lq.J! se refiere a las distintas fcrnu de articu.laoUn que oxisbln y que Bll: 

rm 19to TA - TA - TA 

].eglto T/WWIA 6 DAAAAAA 

¡x:rt:ato DA - DA - DA 

¡:crtamento TAi! - TAH - TAi! a:rt>nlo cxn diafu!gTa 

TA:r - TA:r - TAT a:rt>nlo cxn ~ 

TA' - TA' - TA' (mis ~joble) 

(43) N.T. ~que el s1al:x:ato si..,,.,, es a:rto, y mis bien depnle del camcter de la -

núsica ¡ma dejar cierta roer:nn:Ja al art:!OJlarlo. 
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CUANDO LOS f'OVIMIENTOS DE LA LENGUA ESTÁN APROPIADAMENTE CONTROLA

DOS NO ES NECESARIO FRUNCIR LA EMBOCADURA, YA aliE SUS MOVIMIENT.OS 

SON DEMASIADO LIGEROS COMO PARA ESTORBARLE, HASTA QUE HAYA ADQUIRIDO 

ESTE CONTROL, TRATE CONSC 1 ENTEMENTE DE RELAJAR SU EMBOCADURA Y LENGUA 

AL ESTUDIAR ARTICULACIONES PARA CONTRARRESTAR LA TENDENCIA A TENSAR 

1 NNECESAR 1 AMENTE, 

PARA UN VERDADERO FORTEPIANO. QUE NECESITA UN ATAQUE MUY INTENSO 

DE LA LENGUA ACOMPAÑADO POR UN AUMENTO REPENTINO DE AIRE. LOS r(JscULOS 

DE LA EMBOCADURA DEBEN RELAJARSE Y CONTRAERSE DE NUEVO INSTANTÁNEAMENTE, 

EN LAS RARAS OCASIONES EN QUE SE REQUIERA DE UN SONIDO LO MÁS 

CORTO POSIBLE. O CUANDO EL FINAL DE LA FRASE DEBE TERMINAR ABRUPTAMENTE. 

LA LENGUA DEBE TOCAR LA CAÑA Y ALEJARSE RÁPIDAMENTE, COMO ES LO 

USUAL, PERO ADEMÁS DEBE VOLVER DE INMEDIATO A LA CAÑA PARA HACERLA 

DEJAR DE VIBRAR. CASI COMO SI DIJERA "TUT" f'IJY INTENSAMENTE, 

3,- EJERCITANDO EL CONTROL DE LA LENGUA, 

CclMIENCE A EJERCITAR LA LENGUA ARTICULANDO ~A SOLA NOTA EN 

UN REGISTRO FÁCIL, SIMPLEMENTE DIGA TA VARIAS VECES. LUEGO IJA, 
Y FINALMENTE TRATE DE VARIAR LA DURACIÓN DE ESTAS CONSONANTES PARA 

HACER D 1 STI NTOS T 1 POS DE NOTAS SUELTAS ( 44 l. 

PARA EMPEZAR, TOQUE ESCALAS LENTAMENTE REPITIENDO CADA NOTA 

CUATRO VECES, LUEGO TRES Y POR ÍA..TIMO DOS VECES, 

FINALMENTE. TOQUE LA ESCALA ARTICULANDO CADA NOTA Y ACELERANDO 

POCO A POCO LA VELOCIDAD. SEGÚN LOS MÚSCULOS DE SU LENGUA Y SUS 

DEDOS APRENDAN A TRABAJAR JUNTOS, ESTE EJERCICIO PUEDE SER TRABAJADO 

USANDO DISTINTAS DURACIONES EN EL STACCATO, 

("4) fl.T. O sea !ro articulacicre:i que m=icré anterlomont.e. 
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DESPUÉS PRACTIQUE ESCALAS POR TERCERAS DE LA MISMA MANERA, 

EJERCICOS Y ESCALAS. CON INTERVALOS AMPLIOS Y VARIADOS PARA ADQUIRIR 

MAYOR. SINCRONIZACIÓN DE LA LENGUA CON LOS DEDOS. 

PRACTIQUE FRECUENTEMENTE EL MOVIMIENTO DE SU LENGUA CON LA 

AYUDA DE UN METRÓNOMO. PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE SU LENGUA 

CUANDO HAYA PASADO LAS PRIMERAS ETAPAS, TOQUE ESCALAS CON STACCATO 

LO MÁS RÁPIDO QUE PUEDA, LUEGO AUMENTE LA VELOCIDAD DEL METRÓNOMO 

UN POCO E INTÉNTELO DE NUEVO, EL CONSTANTE SONIDO DEL METRÓNOMO 

LE HARÁ DARSE CUENTA QUE PUEDE HACERLO AÚN MÁS RÁPIDO DE LO QUE 

PENSABA, 

h. ESTUDIAR DE ESTA MANERA ES ESENCIAL RECORDAR QUE LAS NOTAS 

DEBEN SER PRECISAS Y LIMPIAS: ES UN DESPERDICIO DE TIEMPO AUMENTAR 

LA VELOCIDAD SI SE PRODUCEN DEMASIADOS ERRORES, 

TENGA SIEMPRE EN MENTE QUE UNA CAÑA CON MUCHA RESISTENCIA PUEDE 

D l F l CUL TAR LA VELOC l DAD DE SU LENGUA, 

TRATE DE PRODUCIR UN STACCATO CLÁSICO (45), MELÓDICO. CON UN 

VERDADERO SONIDO EN CADA NOTA: PIENSE EN LEGATO MIENTRAS TOCA UN 

STACCATO, 

4.- DoBLE Y TRIPLE ARTICULACIÓN Y FLATIERZUNGE. 

LA DOBLE ARTICULACIÓN SE PRODUCE PRONUNCIANDO DOS SÍLABAS AL TERNA-

DAMENTE: "TA" Y "KA", EL TA ES EL QUE USAMOS USUALMENTE CON LA 

LENGUA EN LA CAÑA, Y EL KA ES COMO EL QUE SE USA AL HABLAR (46), 

(45) N.T. o:rtanlo cx:n el dWhl¡¡m y oiid>n:lo de q.¡e cada rota ter&> resnrcla, ¡:ues de 

la otra ll'Bn!l"a, c:::artan::lo o:n la lEq!J..e., se vuelve deras1ai:> o:rtx>, cx:asiaudo q..ie -

... pienla la rreJo:lla, 

(46) N.T. Fs decir, mi articul.Bciál g.rtuml.. 
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ESTE MÉTODO SE UTILIZA CON ÉXITO EN OTROS INSTRUMENTOS DE ALIENTO, 

SOBRE TODO EN LA FLAUTA. PERO SU USO NO ES TAN SATISFACTORIO EN 

EL OBOE POR LA DI F I CU.. T AD DE LOGRAR QUE EL KA SUENE TAN CDNV 1 NCENTE 

COr-Kl EL TA. SOBRE TODO AL TOCAR INTERVALOS GRANDES, ASIMISMO. 

ES DIFÍCIL CONTROLAR EN EL OBOE LA VELOCIDAD DE LA DOBLE ARTICULACIÓN, 

Pi.GUNOS EJECUTANTES LO Elf'l..EAN CONTINUA Y SATISFACTORIAMENTE 

(47). 

PERSONALl'ENTE COINCIDO CON AQUELLOS OOE CONSIDERAN MEJOR PRACTICAR 

Y ACELERAR SU ARTICU..ACIÓN SIMPLE. RESERVANDO EL USO DE LA DOBLE 

ARTICULACIÓN PARA LA RARA OCASIÓN EN LA OOE UNA ARTICULACIÓN SIMPLE 

ES INADECUADA, 

LA TRIPLE ARTICULACIÓN SE ASEf'EJA A LA DOBLE: SE OBTIENE DICIENDO 

TA - KA - TA. o TA - KA - TA/KA - TA - KA ALTERNADAMENTE (48). 

El. FLAmRZUNGE ("LENGUA AGITADA"). ES CASI IMPRACTICABLE EN 

EL OBOE, A PESAR DE QUE ALGUNOS CCM'OS ITORES LO P !DEN, SE PRODUCE 

PRONUNCIANDO UNA "R" CONTINUA (AFRANCESADA) MIENTRAS SE TOCA. CON 

(47) N.T. Acb..elnmte o.alq.Jier ejeculmte m C8PIZ de IBCerlo. 

(48) N.T. U1 ejen:lclo ¡:era demm:>llar ""1a tá:n!ca m el - ei¡D.e: 

CXJl!ierEe tscienlo 1K/lK (sJn =al - lee a:nscrerrtieB) 

in:m lnVierta Jcr/lO' 

ll!o¡p ca1*llne 'lXl'/KlK 

lue¡p 'lXIXJK 

y K'lKI!cr' 

ll Pr1nero utilice U'B m!STa rom, ¡ro::1Jnlll:!o - la calidad de afimcl!n, o 1nten

slded artre la T y K ..., i&al· 

2) Util1oe ootas i¡µllee, ¡:ero cad!l - • ¡¡nMS. 

3) lleepJ!s, alterne cm distintas natas. 
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LA EMBOCADURA RELAJADA y POCO CARR 1 za DENTRO DE LA BOCA ( 49). 

EL MOVIMIENTO DE LA LENGUA ES EL EQUIVALENTE AL ARCO EN LOS 

INSTRUMENTOS DE CUERDAS FROTADAS, CUANDO REALMENTE LOGRE CONTROLAR 

SU LENGUA. ÚSELA TAL COMO BUEN CUERDISTA LO HACE CON SU ARCO: CON 

MUSICALIDAD, CON BUEN SENTIDO DEL ESTILO Y CON BUEN GUSTO, 

(49) N.T. l1sb> .re::urso taibi&l es ~-.ente rornel hoy.., d!a, e>dstm doe """""'8 -

de ¡:rtWcirlo: 

l) l'Eg!rdo la caña al ¡eJa:lar aiperlar dejardo esca¡:ar aire ¡xr del:B,jo de ella al 

m!sro ti""'° que se praulCla U'B "r" (castel!Bm). 

2) Prcnrclarrlo tra "r" (afrar>::esada). 
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CONTROL DE LOS DEDOS 

1.- coo SOSTENER EL ÜBOE y USAR LOS DEDOS. 

EL OBOE DEBE SOSTENERSE DE MANERA QUE LA CAÑA QUEDE F 1 RME EN 

LA EMBOCADURA MIENTRAS LOS DEDOS SE MUEVEN LIBRE Y CÓMODAMENTE, 

PÁRESE O SIÉNTASE COMO SE DESCRIBE EN EL CAPÍTULO l. CON LOS CODOS 

LEVANTADOS Y SEPARADOS LIGERAMENTE DE SUS COSTADOS, Y EL DORSO DE 

LAS MANOS CASI .EN LÍNEA RECTA CON RESPECTO A LAS MUÑECAS Y LOS CODOS, 

EL INSTRUMENTO ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENERSE FÁCILMENTE SOBRE 

EL PULGAR DERECHO, CON UN POCO DE PRÁCTICA SE PUEDE LOGRAR DE MANERA 

SIMPLE Y NATURAL. 

UN PEDAZO DELGADO DE CORCHO PEGADO EN EL APOYO DEL PULGAR DERECHO 

PUEDE HACERLO MÁS CÓ1'1JDO, 

EL LARGO DE LOS .DEDOS Y LA FORMA DE LAS MANOS DETERMINARÁ EN 

QUÉ L~GAR DEL APOYO SE DEBE COLOCAR EL PULGAR, 

S¡ EL PULGAR SE COLOCA DEBAJO DEL APOYO, LOS DEDOS DE LA MANO 

DERECHA QUEDARÁN ENCOGIDOS Y APRETADOS, DEBEN DESCANSAR Y MOVERSE 

FÁCILl'ENTE EN EL OBOE, LA YEMA DE LOS DEDOS DEBE QUEDAR CASI PLANA 

SOBRE LAS LLAVES O AGUJEROS: LOS DEDOS SE 1'1JVERÁN MÁS FÁCIL Y CÓMODAME!:!_ 

TE SI NO ESTÁN DEMASIADO DOBLADOS EN SUS ARTICULACIONES, 

EL PULGAR IZQUIERDO DEBE IR NORMALIENTE EN LA LLAVE DEL PULGAR 

(EN EL MODELO CoNSERVATORIO DEBAJO DE LA LLAVE O LLAVES DE OCTAVAl. 
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DEBE COLOCARSE PLANO Y CERCA DE LA LLAVE DE OCTAVA PARA PODER GIRAR 

FÁCILMENTE HACIA ELLA, No f'IJEVA COMPLETAMENTE EL PULGAR, t'EJOR 

HAGA UN MOVIMIENTO ROTATORIO SOBRE SU LADO IZQUIERDO: UNA LEVE PRESIÓN 

ES SUFICIENTE PARA HACER FUNCIONAR LA LLAVE, 

LA SEGUNDA LLAVE DE OCTAVA TAMBIÉN DEBE OPRIMIRSE DE ESTE fo'ODO, 

CON UN MOVIMIENTO ROTATORIO DE LA MUÑECA IZQUIERDA: EL CODO IZQUIERDO 

DEBE ESTAR BIEN ALZADO Y LA f'IJÑECA PLANA PARA DAR LIBERTAD A ESTE 

f'OV 1M1 ENTO, 

Los PRIMEROS TRES DEDOS DE CADA MANO DEBEN MOVERSE LIBREl'ENTE 

HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO SÓLO CON LA FUERZA NECESARIA PARA CERRAR 

LA LLAVE O AGUJERO CORRESPONDIENTE, 

¡l¡_GUNOS EJECUTANTES CREEN QUE CONTROLAN MÁS FÁCILMENTE LOS 

DEDOS LEVANTÁNDOLOS DEMASIADO Y DEJÁNDOLOS CAER FUERTEMENTE, PERO 

CUALQUIER PRESIÓN FUERTE O fo'OVIMIENTO VIOLENTO PUEDE f'OVER EL INSTRUMEJ:! 

TO Y AFECTAR A LA EMBOCADURA, 

DEBE MOVER LOS DEDOS CON UN fo'OVIMIENTO VERTICAL DE MANERA QUE 

SUS YEMAS PUEDAN CUBRIR EL AGUJERO O fo'OVER LA LLAVE, 

CUANDO NO ESTÉN TRABAJANDO, LOS DEDOS DEBEN PERMANECER LO MÁS 

CERCA POSIBLE A LA LLAVE QUE HACEN FUNCIONAR, 

2. - ENTRENANDO LOS f"!lscULOS. 

Es FUNDAMENTAL ENTRENAR A LOS DEDOS Y AL PULGAR IZQUIERDO PARA 

CUBRIR LOS ORIFICIOS A UNA CIERTA VELOCIDAD, 

HAY ALUl'tlOS CON CIERTA MUSICALIDAD QUE ADQUIEREN UN SONIDO 

BELLO Y CONTROLADO COMPARATIVAMENTE RÁPIDO, PERO NO SON CAPACES 
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DE DISCIPLINAR SUS DEDOS CON LA MISMA FACILIDAD: PUEDE DEBERSE A 

QUE NO PRACTICAN ESTA RAMA DE LA TÉCNICA CORRECTAMENTE, 

Et_ DESARROLLO DE LA TÉCNICA DIGITAL ES CUESTIÓN DEL CONTROL 

f'ENTAL SOBRE LOS MÚSCULOS, Y REQUIERE Cl..V!DAR TEMPORALl-ENTE LOS 

ASPECTOS INTERPRETATIVOS O EMOTIVOS, 

CoN EL FIN DE QUE UN PASAJE SUENE ABSOLUTAl-ENTE LIMPIO Y REGULAR 

A CUALQUIER VELOCIDAD, QUE ES EN ESENCIA EL CONTROL DE LOS DEDOS, 

ES NECESARIO PRIMERAMENTE EJECUTARLO CON REGULARIDAD MECÁNICA, LIBRE 

DE CUALQUIER RUBATO, 

SU GUSTO, 

RESUELTO EL ASPECTO MOTR 1 Z PODRÁ FRASEAR A 

NuNCA SE PERMITA TOCAR UNA FRASE LIBREMENTE HASTA QUE LA PUEDA 

TOCAR ESTRICTAMENTE A T!Ef1>0, 

USANDO RUBATO SE PUEDE FACILITAR UN PASAJE PARA LOS DEDOS, 

PERO NO RECURRA A ELLO TAN SÓLO POR QUE ES MÁS FÁCIL, 

No PERMITA QUE SUS DEDOS DECIDAN POR USTED CÓMO TOCAR UNA FRASE, 

LA r-EJOR FORMA DE AOOU 1R1 R EL CONTROL DE LOS DEDOS ES ESTUD 1 ANDO 

ESCAL"S Y EJERC!Clai, EMPEZANDO POR AQUELLOS EN LAS TONALIDADES MÁS 

FÁCILES, 

&f>tECE MUY LENTAIENTE E !NCREl-ENTE LA VELOCIDAD GRADUALMENTE, 

TOCÁNDOLOS CON RITMO REGULAR Y UN!FORl-E, 

PIENSE Y ESCUCHE OBJETIVA E !MPARC!Alr-ENTE, SIN DEJAR PASAR 

LA 1-ENOR IRREGULARIDAD, AÜN A CUALQUIER VELOCIDAD, 

ESTUDIE TODAS LAS ESCALAS Y EJERCICIOS CON RITMOS Y ARTICULACIONES 

DIFERENTES E INVENTE EJERCICIOS POR SÍ MISMO PARA DESARROLLAR LOS 

DEDOS MÁS DÉBILES O PEREZOSOS, O PARA PERFECCIONAR LAS PARTES DIFÍCILES 
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DE CUALQUIER ESCALA O PASAJE, 

Los DEDOS MAL CONTROLADOS PUEDEN PRODUCIR NOTAS INTERMEDIAS 

ENTRE LOS INTERVALOS ESCRITOS, AÚN EN LA PRÁCTICA LENTA, LAS ESCALAS 

POR TERCERAS SON PARTICULARMENTE VAL JOSAS PARA DETECTAR ESTE ERROR 

Y PARA COORDINAR ADECUAOAfoENTE LOS LABIOS Y LOS DEDOS (50), 

RECUERDE QUE, AÚN EN LA TRANSICIÓN LENTA DE NOTA A NOTA, EL 

l«JVIMIENTO DE LOS DEDOS DEBE SER RÁPIDO Y PRECISO, Y ES JUSTAMENTE 

EL ESTUDIO LENTO EL QUE PERMITE MEJORAR EL CONTROL DIGITAL, 

3, - BuENos v MAi.os HÁB nos , 

EN LOS DISTINTOS MÉTODOS PUBLICADOS SE PUEDEN ENCONTRAR TABLAS 

DE DIGITACIÓN, ESTAS TABLAS MUESTRAN LA MANERA USUAL Y LA ALTERNATIVA 

PARA PRODUCIR CADA NOTA, 

SI EXISTE UNA DIGITACIÓN ALTERNATIVA, UTILICE AQUELLA QUE PRODUZCA 

EL MEJOR SONIDO Y .ENTONACIÓN, V EVITE UTILIZAR LAS DIGITACIONES 

QUE A VECES SON MÁS SENCILLAS PERO QUE PRODUCEN UN SONIDO DE MALA 

CALIDAD, POR EJEMPLO EL [)o# ABIERTO, 

LAS DIGITACIONES ALTERNATIVAS, LAS LLAVES DE TRINOS, PRESIONAR 

LLAVES INNECESAR !AS O DEJAR ABIERTAS O CERRADAS LLAVES NO CONVENC IONA

LES, DEBEN SER UTILIZADAS ÚNICAMENTE POR EJECUTANTES SUFICIENTEMENTE 

EXPERIMENTADOS COl«l PARA JUZGAR SI LA DIFICULTAD O RAPIDEZ DE UN 

PASAJE JUSTIFICA SU USO, 

TRATE DE EVITAR ERRORES COMUNES COl'O LOS SIGUIENTES: 

• ~\o\NTENER LA LLAVE DE RE# ABIERTA MIENTRAS SE TOCA EL MI, 

(50) N.T. Eh realidad es la CXJOl'dl.raciá'l de ler¡µ< y dedal. 
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ABRIR LA LLAVE DE M!B PARA UN FA DE HORQUILLA QUE TIENE 

LLAVE DE RESONANCIA: O l'«J USAR ESA LLAVE SI EL FA DE HORQUILLA NO 

TIENE LLAVE DE RESONANCIA (52), 

!JeSLIZAR EL DEDO t'EÑllllJE !lERECHO DEL [)o,f AL Re# EN LUGAR 

DE ADQUIRIR EL BUEN HÁBITO DE USAR LA LLAVE ALTERNATIVA DE LA MANO 

IZQUIERDA, 

• LA TRANSICIÓN SUCIA DE LOS DEDOS ENTRE EL S!B V EL S1 NATURAL 

EN TUDOS LOS REGISTROS (53), 

USAR EQUIVOCADAMENTE LAS LLAVES 1lE OCTAVA: A MENOS DE QUE 

TENGA LLAVES DE OCTAVA AUTOMÁTICAS, DEBE TOCAR lJ3.. MI AL Sol.# , INCLUSI

VE. COO LA PRlfoERA LLAVE DE OCTAVA, V DEL LA AL [Jo, INCLUSIVE. CON 

LA SEGUNDA. EL ºº"' Re V Re# EN EL SEGUNOO REGISTP.O SE PRODUCEN 

a.JITAMXJ EL PRll'l:R DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, O GIRÁMXJLO HASTA 

LA MITAD EN ALGUNOS INSTRUf'ENTOS, Y NO USANDO CUALQUIER LLAVE DE 

OCTAVA, 

CuANDO SEA NECESAR 1 o r.ESL 1 ZAR t1'l DEDO SOBRE LAS LLAVES. POR 

EJef'L.O DEL SIS GRAVE AL S1 NATURAL GRAVE. O DEL Do AL Do#, SE PUEDE 

FACILITAR USANDO LA YEMA DEL DEDO EN LUGAR DE LA PUNTA DEL DEDO, 

Y Slfi OOBLARLO, PARA FACILITAR SU DESLIZAMIENTO PUEDE ENGRASAR 

LIGERJ\loENTE EL. DEDO INVCLUCRADO (UN VIEJO TRUCO PROFES !ONAL ES FROTAR 

EL DEDO EN EL CABELLO O AL LADO DE LA NAR Í Z), 

PM>'. LAS LLAVES DE TR!l'«J DE IJoil V flE, QUE SE TOCAN CON EL SEGUNDO 

DEDO IJE LA MANO DERECHA V CON EL SEGtl'lDO V EL TERCER DEDO DE LA 

(S?I N.T.~ de <1Je tlrgl ...ta llaWI, el qrlm1r el Mib t!8le ef'ectm oo

lre la afiia::lln y tlntre, y )1Jllle .... t.toEdo """ ao.momar la t'l!ID'llrtia, )BCer ""' 

claro el eaúd:> (ya <JJe ~ l!6e arnáúcca, llJOB el Fa do ~Ula BJele """ nvy 

"1111'1>) y atdr la afinlci{in. 

(53) N.T. IQ:vrfA taibifn loe tipiocs CS1D1 Entre La - D>, Fa - La y 5ol y Sib. 
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MANO IZQUIERDA, MUCHOS EJECUTANTES CONSIDERAN MÁS FÁCIL PERCUTIR 

LA LLAVE CON LA SEGUNDA FALANGE DEL DEDO EN LUGAR DE HACERLO CON 

LA YEMA, 

PARA LIGAR ENTRE EL SI GRAVE Y EL Sol#, O ENTRE Re# V EL Sol#, ES 

MÁS FÁCIL PONER EL CUARTO DEDO DE LA MANO IZQUIERDA EN AMBAS LLAVES, 

GIRANDO O DESLIZANDO EL DEDO HACIA LA LLAVE DE Sol#, ESTOS CAMBIOS 

SON MÁS SIMPLES EN UN INSTRUMENTO QUE TENGA LA LLAVE ALTERNATIVA 

DE Sa_#, 

4' - AAMÓN 1 cos y NOTAS AGUDAS' 

A. ARf"ONICQS, CIERTOS ARMÓNICOS PUEDEN TOCARSE EN EL OBOE 

(NO TODOS EN LOS OBOES AUTOMÁTICOS), Y SUELEN SER KJV ÚTILES, 

DIGITANOO ~.JJJ,J CON LA PRIMERA LLAVE DE OCTAVA 

ÜBTENDRÁ 

DIGITANOO CON LA SEGUNDA LLAVE DE OCTAVA 

ÜBTENDRÁ 

ESTAS NOTAS TOCADAS COMO ARMÓNICOS TIENEN UNA DIFERENTE CALIDAD 

DE SON 1 DO QUE CUANDO SE D 1 G JT AN NORMALMENTE ' Los ARMÓN 1 cos PUEDEN 

SER ÚTILES PARA EFECTOS DE CQ.OR CUANDO SE TOCA CIMJ SOLISTA, AL 
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IGUAL QUE DENTRO DE LA ORQUESTA CUANDO SE NECESITA UN SONIDO SUAVE 

Y DISCRETO, 

ESTAS NOTAS TIENEN LA TENDENCIA A SER UN POCO BAJAS DE AFINACIÓN 

Y SE TIENE QUE SOPLAR CON UN POCO MÁS DE FUERZA PARA PRODUCIR APROXIMA

DAMENTE EL MISMO VOLUMEN DE SONIDO EN PIANO QUE CUANDO SE DIGITAN 

NORMALMENTE, No SE USAN PARA TOCAR EN FORTE, 

ESTAS CUALIDADES LOS HACEN RECOMENDABLES PARA EL PIANISSIMO 

lllJE DE OTRA MANERA SERÍA ALTO DE AFINACIÓN Y/O DIFÍCIL DE CONTROLAR, 

YA SEA POR LOS NERVIOS, POR PROBLEMAS CON LA CAÑA, ETC, 

B. OOTAS AGUDAS. PARA NOTAS MÁS AGUDAS QUE EL Do EN su TERCER 

REGISTRO, EN ALGUNOS INSTRUMENTOS NO SE USA LLAVE DE OCTAVA (54), 

LA EMBOCADURA PARA EL MI, Y NOTAS MÁS AGUDAS, ES APRECIABLEMENTE 

MÁS FRUNCIDA QUE EN LOS REGISTROS GRAVES: LOS LABIOS UN POCO MÁS 

APRETADOS Y ENROLLADOS, O SEA, CUBRIENDO MÁS CARRIZO (55), Y LAS 

COMISURAS DE LOS LABIOS EJERCIENDO MÁS PRESIÓN, 

RECOMIENDO A LOS PRINCIPIANTES NO INTENTAR TOCAR ARRIBA DEL 

lJo HASTA QUE SUS EMBOCADURAS SEAN TOTALMENTE CÓMODAS EN CUALQUIER 

REGISTRO. CUANDO LOS MÚSCULOS ESTÉN DEBIDAMENTE DESARROLLADOS, 

LA MAYORÍA DE ESTAS NOTAS AGUDAS SE OBTENDPÁN CON FACILIDAD Y LA 

EMBOCADURA SE AJUSTARÁ DE MANERA NATURAL SIN DEFORMARSE POR EL ESFUERZO, 

PARA LOS EJECUTANTES AVANZADOS RECOMIENDO ESTUDIA? EL REGISTRO 

USADO NORMALMENTE EN EL REPERTORIO OBOÍSTICO, ES DECIR, HASTA EL 

FA# o Sol. 

(54) Otrts tienen""' tercera 11"1"! de octma ¡era el regls1= rrés ~· 

(55) N.T. Ver apln!ice II!. 
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Es UN DESPERDICIO DE TIEMPO TRATAR DE OBTENER NOTAS QUE TAN 

SÓLO TIENEN UN INTERÉS ACADÉMICO, 

PARA LAS NOTAS EN EL TERCER REGISTRO EXISTEN VARIANTES EN LA 

DIGITAC!ÓN, PARTICULARMENTE . EN LOS INSTRUMENTOS SIN LAS LLAVES DE 

OCTAVA AUT~ÁT!CAS, 

UNA VEZ QUE EL CONTROL DE SU EMBOCADURA Y DEDOS ESTÉ SEGURO 

EN LAS NOTAS AGUDAS CON LAS D!G!TAC!ONES QUE NORMALMENTE USA, PUEDE 

ENTONCES EXPERIMENTAR VARIÁNDOLAS, 

flLICHAS VECES LA AFINACIÓN Y CALIDAD DE UNA NOTA PUEDE VARIAR 

SEGÚN EL !NSTRlX'\ENTO, LA CAÑA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS, 

POR EJEMPLO, LA DIG!TAC!ÓN MÁS USUAL PARA EL Do# EN EL TERCER 

REGISTRO ES: 

• MANO IZQUIERDA - SEGUNDO Y TERCER DEDOS, 

* MANO DERECHA - PRIMERO Y TERCER DEDOS MAS LA LLAVE DE Do#, 

AlioRA, DEJANDO LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA EN LA MISMA POSICIÓN. 

EXPERIMENTE CAMBIANDO LAS POSICIONES DE LOS DEDOS DE LA MANO DERECHA 

DE ESTAS DOS MANERAS: 

* SÓLO EL PRIMER DEDO, 

* Et. PRIMER DEDO Y LA LLAVE DE Do NATURAL, 

ÜBSERVARÁ QUE ESTAS VARIACIONES EN LA DIG!TACIÓN PUEDEN PRODUCIR 

D 1 FERENC l AS EN LA CAL l DAD DEL SON l DO Y EN LA AF l NAC l ÓN DEL Do # AGUDO, 

LAS D!G!TAC!ONES ALTERNATIVAS PAP.A LAS NOTAS EN EL TERCER REGISTRO 
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VARÍAN DE ACUERDO AL INSTRUMENTO, SU SISTEMA Y SU AJUSTE, APRENDA 

LAS DISTINTAS DIGITACIONES QUE SE ADECÚAN A SU OBOE Y CAÑAS (56). 

Y ÚSELAS SEGÚN AMERITE LA OCASIÓN, 

(56) N.T. Tanbi~ l!ci.uirla a la~. Eh nvdxa ot:cea la af'irw::i{n de las notas a-. 

gllaa tienle a ser alta, OCBBicnll'llo la p&-dida de cmf:rol aolre la art:lailaciá"l, -

tfnlre y wl.lmrl, ¡xr lo que o::nviS'e ut1limr dl¡¡l.taciam <µ> ~ - pm

bl<ml, o eea, que la IBJen ¡:ara J.cwar 1111)<%" cart:rnl y li- de la aTixx:adJra. 



V 

EL INSTRUMENTO Y SU CUIDADO 

1.- SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO V Í"ECANISf'U, 

EXISTEN DOS SISTEMAS GENERALES DE DIGITACIÓN (57), V LAS DIFEREN

CIAS FUNDAMENTPLES ENTRE ELLOS CORRESPONDEN SOLAMENTE A ALGUNAS 

NOTAS EN EL REGISTRO MEDIO DEL INSTRUMENTO: DEL SIB AL Do NATURAL, 

INCLUSIVE, EN EL SEGUNDO V TERCER REGISTROS, 

EN EL SISTEMA INGLÉS, EL PULGAR IZQUIERDO O LA LLAVE LATERAL 

DE LA MANO DERECHA SON USADAS PARA DIGJTAR ESTAS NOTAS. 

EN EL SISTEMA CoNSERVATORIO, AMPLIAMENTE DIFUNDIDO EN 'EUROPA 

y ESTADOS UNIDOS. LOS TRES PRlf'éROS DEDOS DE LA MANO DERECHA ACCIONAN 

EL MECANISMO NECESARIO. 

HAV POCO PARA ELEGIR ENTRE AMBOS SISTEMAS, EL SISlEMA INGLÉS 

PUEDE HACER SONAR EL SIB UN POCO MÁS BRILLANTE QUE EN EL RESTO 

DEL INSTRUMENTO: EN EL SISTEMA CONSERVATORIO TIENE UN SONIDO MENOS 

RESONANTE Y "REDONDO", POR LO TANTO, EL Do CENTRAL EN EL SISTEMA 

INGLÉS ES MÁS RESONANTE Y DE MEJOR CALIDAD, 

EN CUALQUIERA DE AMBOS CASOS UN EJECUTANTE CON PRÁCTICA PUEDE 

COMPENSAR F ÁC 1 LMENTE EL CAMB 1 O DE TIMBRE , 

(57) Otrcs a!stems acn: 

a) El viejo alstma a1Blén l"3b fi"eCUen!BJmre en Alsmnla -e:ibr-1! b:xlo p:r e.Jeo.

tantes de edad y ¡:rlncip!antes cm lrst:rurentca de oeg.rda nero. t.m la moro de

recl1B ¡:ara el Sib y el lkl. 

b) El s!stara exclusiWlll!nte useó:> en Vimi, que cxrsetva ~ ¡artia¡J.aridadee 

de oboes del siglo XVIII. 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIGITACIÓN TAMBIÉN HAY POCO POR 

ELEGIR, 

DISTINTOS PASAJES PUEDEN SER MÁS FÁCILES O DIFÍCILES EN UN 

S 1 STEMA QUE EN OTRO , 

LAS LLAVES DE OCTAVA PUEDEN SER COMPLETAMENTE AUTOMÁTICAS (CON 

DOBLE ACCIÓN). SEMIAUTOMÁTICAS O SENCILLAS, RECOMIENDO CUALQUIERA 

DE LOS DOS ÚLTIMOS SISTEMAS, El. SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO 

FACILITA LA DIGITACIÓN EN CIERTOS PASAJES, PE~O SUELE PROVOCAR PROBLE

MAS DE AJUSTE MECÁNICO Y LIMITA LAS DIGITACIONES POSIBLES PARA LAS 

NOTAS AGUDAS, ADEMÁS DE QUE ALGUNOS .llRMÓNICOS RESULTAN IMPOSIBLES, 

PUEDE TENER UN INSTRUMENTO CON LOS ORIFICIOS CUBIERTOS, QUE 

ES A VECES CONOCIDO COMO EL SISTEMA "PLATEAUX". EsTOS INSTRUMENTOS 

ESTÁN CONSTRUÍOOS EN BASE A LLAVES SÓLIDAS QUE CUBREN PARCIAL O 

TOTALMENTE LOS ORIFICIOS, COMO EN LA FLAUTA (58), EN LUGAR DE TENER 

ANILLOS ABIERTOS EN ALGUNOS DE ELLOS, 

LA VENTAJA DE ESTE SISTEMA ES QUE LOS DEDOS NO NECESITAN SER 

COLOCAOOS CON TANTO CUIDAOO SOBRE LAS LLAVES, FACILITANDO LOS FASAJES 

RÁPIDOS; EL INCONVENIENTE ES EL MECANISMO, QUE ES MÁS COMPLICADO 

Y TIENDE A DESAJUSTARSE MÁS, NECESITANDO DE CONSTANTE ATENCIÓN PARA 

FUNCIONAR ADECUADAMENTE, ESTE SISTEMA ALTERA LIGERAMENTE LA CALIDAD 

DEL SONIDO EN EL INSTRUMENTO, HACIÉNDOLO MENOS BRILLANTE Y VIBRANTE, 

MÁS "OBSCURO", 

SE PUEDEN INCORPORAR LLAVES ADICIONALES, TALES COMO EL FA IZQUIER

DO, EL !lo# IZQUIERDO, EL Sol# LATERAL DERÉCHO, LA LLAVE DE TERCERA 

OCTAVA, LLAVES PARA TRINOS, ETC. (59). Su uso ES 
0

SOLAM€NTE CUESTIÓN 

DE HÁBITO, Y NO SON ESENCIALES (6()), 

(58) N.T. No txxlas las f'la1l1as tierm las llavos al>lldas, nvclm las tl<!",,,-, ¡.o.:tfco:.:.: .• -. 

(59) N.T. l<le l.retNnenb:le llDlem:la !nvarlabl818'lbo ~"""' cm 1Xxlas est::s l.lav<s, ""'· '-! 
cqx:iál de ~ m:xlelae de-· 

(a:l) N.T. l\ortl si ..., -· pemdt!n mzyar l.iJrp!em y aglliald do •Y-""=-'-·· 



65 

S1 TIENE UN SISTEMA r-ECÁNICO l'IJV ELABORADO CORRE EL RIESGO 

DE HACER JlL OBOE MÁS PESADO E INCÓMODO V DE QUE ÉSTE NECES !TE CONSTANTE 

AJUSTE AL f.ECAN!Sf'O {61), 

Es MEJOR PRACTICAR HASTA QUE HAYA PERFECCIONADO LAS DIGITACIONES 

SIMPLES EN EL MECANISl«l EXISTENTE EN SU OBOE, EN LUGAR DE TENER 

U'IA LLAVE ESPECIAL PARA CUBRIR UN C.A:11!10 TORPE, 

IJE TODAS LAS LLAVES EXTRAS, L.~S QUE CONS !DERO MÁS ÚTILES SON 

LAS DE FA IZQUIERDO, EL Do# IZQUIERDO V El Sol..# LATERAL. 

EL MECANISf'O QUE OCASIONA QUE LAS LLAVES DE S1B V SI GRAVES 

CIERREN AUTOMÁTICAMENTE A LA DE [)o, ES TAMBIÉN MUY ÚTIL V NO ES 

U'IA PIEZA PESADA NI COMPLICADA, lJNA ALTERNATIVA ES HACER ESTO MISMO 

PERO ENTRE LAS LLAVES DE S 1 V Do#, 

EN MI OPINIÓN, LAS VENTAJAS DE ESTE MECANISMO SON RELATIVAS 

PUES HACEN IMPOS !BLE CIERTAS DIGITACIONES AL TERNAT!VAS EN EL REGISTRO 

AGUDO, 

2. - EL CUIDAOO DEL ÜBoE, 

PARA MAYOR EFICIENCIA TÉCNICA, SU OBOE DEBE ESTAR EN BUENAS 

CONDICIONES MECÁNICAS, RECUERDE QUE ES UN INSTRUMENTO DE AJUSTE 

DELICADO (62), Y QUE SU CONFIABILIDAD DEPENDE DE TODA LA ATENCIÓN 

QUE TODO MECANISMO FINO REQUIERE, 

EVITE EXPONERLO A CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTREMOS Y EXAGERADOS, 

O A UNA EXCESIVA VIBRACIÓN O MOVIMIENTO, 

(61) N.T. Osee. '1-"' oo:esita ser~ rrés frecuEnilEmente, 

(6:!) N,T, De ¡:reclslá'l. 
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A. L!fofl!EZA. LA HUMEDAD DE SU ALIENTO SE CONDENSARÁ AL PASAR 

A TRAVÉS DEL OBOE, SOBRE TODO CUANDO EL INSTRUMENTO ESTÉ FRÍO, Y 

a LÍQUIDO RESULTANTE DEBE SECARSE ANTES DE GUARDAllLO, 

UTILICE UNA PLUMA LARGA DE COLA DE PAVO, O UN LIMPIADCR HECHO 

DE TELA A CUYO EXTREMO ATARÁ UN OBJETO DELGADO, PEQUEÑO Y PESADO 

QUE PUEDA PASAR A TRAVÉS DE LA SECCIÓN SUPERIOR DEL INSTRUMENTO, 

EVITE USAR CEPILLOS Y ESCOBILLAS, YA QUE TIENDEN A DESPRENDER FIBRAS 

Y PELUSA QUE PUEDEN ATORARSE EN LOS ORIFICIOS Y SU SOPORTE DE ALAMBRE 

PUEDE RASPAR EL INTERIOR DEL OBOE, 

AsEGÚRESE DE QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA PERFORACIÓN DEL OBOE 

ESTÉ LIMPIA, PUES SI SE LLEGA A BLOQUEA? CON POLVO, PELUSA. ETC,. 

LAS NOTAS AGUDAS PUEDEN RESULTAR BAJAS, 

SI UN ORIFICIO SE LLENA DE AGUA. PRIMERO LIMPIE EL INSTRUMENTO 

POR DENTRO Y DESPUÉS COLOQUE UN PAPEL DE ARROZ (PUEDE SER DE UN 

CIGARRILLO) DEBAJO DE LA ZAPATILLA DONDE ESTÁ EL PROBLEMA, PARA 

QUE LA ABSORBA, EVITE USAR EL EXTREMO ENGOMADO DEL PAPEL, 

ESTE CONSTANTE PROBLEMA PUEDE SER OCASIONADO POR LA DIRECCIÓN 

DE LA VETA DE LA MADERA! O POR ALGUNA BASURA EN EL INTERIOR, HACIENDO 

CORRER EL AGUA SIEMPRE HACIA ESE ORIFICIO EN PARTICULAR. ESTO PUEDE 

SOLUCIONARSE PASANDO UNA PLUMA ACEITADA DENTRO DEL INSTRUMENTO, SI 

NO ES ASÍ. CONSULTE A UNA PERSONA CALIFICADA, 

SI EXISTE AGUA EN LOS PEQUEÑOS ORIFICIOS DE LAS OCTAVAS, LAS 

OOTAS SONARÁN UNA OCTAVA MÁS BAJA, LIMPIAR ESTAS LLAVES CUESTA 

lJl POCO MÁS DE TRABAJO: 

* IJESARME EL INSTRUMENTO (63) Y LÍMPIELO POR DENTRO, 

(63) N.T. No ae refiere al """"'1tlmo, sllD a deearnBr el !rmtrunl!n1xl en SIS 3 ~. 



TOME LA SECCIÓN SUPERIOR Y PONGA UN PAPELITO DE ARROZ EN 

OONDE SE ENCUENTRE EL PROBLEMA, 

CUBRA LAS LLAVES CON LA MANO IZQUIERDA COMO SI DIGITARA 

TAPE EL EXTREMO INFERIOR DE ESTA SECCIÓN CON CUALQUIER 

DODO DE SU w.NO DERECHA, 

SoPLE POR EL. OTRO EXTREMO AL MISMO TIEMPO QUE ACCIONA 

a MECANISMO DE LA LLAVE OCTAVA AFECTADA, 

EsTo SUCEDE FRECUENTEMENTE POR TOCAR EN UN INSTRUMENTO FRÍO. 

PERO SI LE OCURRE AÚN MÁS .SEGUIDO LLEVE EL OBOE CON UNA PERSONA 

ESPECIALIZADA PARA QUE DESATORNILLE LA LLAVE Y LIMPIE EL ORIFICIO 

COMPLETAMENTE, 

NUNCA DÉ BRILLO AL MECANISMO PUES EXISTE EL PELIGRO DE! 

* !JEJAR SUSTANCIAS DEBAJO DE LAS ZAPATILLAS, 

* FROTAR TANTO Q!JE SE DESAJUSTE EL MECANISMO, 

CUANDO TERMINE DE TOCAR, LIMPIE MUY SUAVEMENTE EL MECANISMO 

CON UN PEDAZO DE GAMUZA 1 SEA MUY CUIDADOSO DE HACERLO SOBRE TODO 

SI SUS MANOS TIENEN LA TENDENCIA A SUDAR, 

UNA VEZ AL MES PUEDE DESEl"l'OL VAR LIGERAMENTE PI.REDEDOR DEL 

MECANISMO UTILIZANDO UN CEPILLO SUAVE, QUITANDO EL Pll.VO DE LOS 

ORIFICIOS Y LAS ZAPATILLAS. 

i'hJNCA REMUEVA EL MECANISl'O SIN UNA RAZÓN JUSTIFICADA, 

PEQUEÑOS AJUSTES PUEDEN SER NECESARIOS DE VEZ EN CUANDO, (PARTICU

LARMENTE EN UN OBOE NUEVOl. HASTA QUE LAS ZAPATILLAS SE HAYAN ASENTADO, 
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Es ÚTIL SABER HACER ESTOS AJUSTES POR SÍ MISMO, PERO EN LUGAR DE 

ARRIESGARSE A DAÑAR SU INSTRUMENTO, MEJOR ACUDA A UN EXPERTO, 

CONSERVE SIEMPRE SU OBOE EN UN ESTUCHE ADECUADO CUANDO NO LO 

USE, 

SI NO LO VA A USAR POR UNOS MOMENTOS SIN Llf'PIARLO O GUARDARLO, 

INCLÍNELO SOBRE LAS LLAVES DE PALANCA DEL LADO DE LA MANO IZQUIERDA 

(ESTO ES, LAS PALANCAS DE SI Y SIB GRAVES), DE MANERA QUE EL CAUCE 

DEL AGUA NO COINCIDA CON EL DE LOS ORIFICIOS, 

WANDO DESCANSE NUNCA SOSTENGA EL OBOE CON LAS LLAVES N 1 LA 

SECCIÓN SUPERIOR HACIA ABAJO (DE CABEZA), 

B. ENGRASADO. Los ENSAMBLES DE CORCHO ENTRE LAS TRES SECCIONES 

DEL INSTRUMENTO DEBEN SER ENGRASADAS OCASIONALMENTE PARA QUE SE 

ll:SLICEN FÁCILMENTE Y DE ESTA MANERA EVITAR EL PELIGRO DE DESAJUSTAR 

EL MECANISMO AL FORZARLOS, PRIMERO LIMPIE EL CORCHO CON UN TRAPO 

Y LUEGO APLIQUE UN POCO DE GRASA EN ÉL (PUEDE SER VASELINA), 

CUANDO LOS CORCHOS ESTÉN MUY FLOJOS PUEDE SER QUE SE NECESITEN 

RENOVAR, PERO COMO UNA MEDIDA DE EMERGENCIA EN ESTE CASO LÍMPIELOS 

BIEN CON UN TRAPO, MÓJELOS COl'PLETAMENTE Y CALIÉNTELOS LIGERAMENTE 

CON UN CERILLO O ENCENDEDOR, ESTO HARÁ EXPANDERSE AL CORCHO. TUDELES 

QUE SE ENCUENTREN FLOJOS O MUY DUROS DEBEN SER TRATADOS DE LA MISMA 

fo'ANERA (64), ~ TUDEL FLOJO PUEDE SER TAMBIÉN AJUSTADO ENROLLÁNDOLE 

PlREDEDOR ll:L CORCHO UN PAPEL DE ARROZ. 

C. ACEITADO. EL MECANISMO DEBE SER ACEITADO TRES O CUATRO 

VECES AL AÑO CON ACEITE PARA RELOJ, Y EN CIERTOS CL !MAS MÁS FRECUENTE

i-ENTE SI ES NECESARIO, 
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APLIQUE CON UNA AGUJA UNA GOTA DE ACEITE ENTRE POSTES Y PERNOS 

(O EJES) Y MUEVA EL MECANISMO PARA PERMITIR QUE SE !NTRODUZA ADECUADA

MENTE (65), Es TAMBIÉN RECOMENDABLE ACEITAR LOS RESORTES PARA EVITAR 

ll!JE SE OXIDEN, USANDO UN POCO DE ACEITE Y APLICÁNDOLO CON UN L!MP!AP!

PAS, INCIDENTALMENTE UN SUSTITUTO DE EMERGENCIA PARA UN RESORTE 

ROTO SE PUEDE HACER CON UNA LIGA DE HULE: ES BUENO TENER ALGUNAS 

A LA MANO, SEA SIEMPRE CUIDADOSO DE QUE EL ACEITE NO LLEGUE A LAS 

ZAPATILLAS: ES UNA BUENA PRECAUCIÓN PONER PAPEL DE ARROZ DEBAJO 

DE ELLAS M l ENTRAS SE ACE !TA EL ME CAN 1 SMO, 

S! UNA ZAPATILLA SECA SE PEGA, ESPOLVORÉELA CON POLVO DE GIS 

(66), (Qf'O OTRA N.TERNATIVA PARA ESTO, TOME UN PEDAZO DE PAPEL 

DURO Y RAYE ABUNDANTEMENTE CON UN LÁPIZ DE CARBÓN SUAVE, SOSTENGA 

EL PAPEL BAJO LA ZAPATILLA OPRIMIÉNDOLA FIRMEMENTE MIENTRAS LO RETIRA 

SUAVEMENTE, 

UlNSTRUCTORES DE !NSTR\l'lENTOS DE t-1.JCHA REPUTACIÓN. TAMBIÉN 

EJECUTANTES, NO EST~N DE ACUERDO CON LA SUGERENCIA DE ACEITAR LA 

MADERA DEL OBOE, JILGUNOS CREEN QUE ACE !TÁNDOLO REGULARMENTE SE 

PROTEGE LA MADERA Y. AYUDA A PREVENIR RAJADURAS QUE PUEDEN OCURRIR 

N. NO ESTAR LO SUFICIENTEMENTE AÑEJADA, POR CLIMAS EXTREMOSOS, O 

POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA, Ornas SOSTIENEN LA OPINIÓN 

DE QUE LA MADERA USADA ACTUALMENTE (GRANADILLO O ÉBANO), ES DEMASIADO 

OORA Y NADA ABSORBENTE COMO PARA SER AFECTADA POR EL ACEITADO. 

S! USTED ACEITA EL INTERIOR DE SU OBOE, POSIBLEMENTE BAJO EL CONSEJO 

(€6) N.T. lh realid"1, ¡mu~ de que el aceite penetn> es 1Mjcr desamlr el me<!. 

niSTC y aplicarlo sobre c:aál perno. 

(f6) N.T. ll:>y en d!a se pJede UGOr tanbiá'l {l>lvo de silic:á\. 
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DE SU MAESTRO, DEL FABRICANTE O REPARADOR (67). USE UNA PLUMA Sl.J-IERGIDA 

EN ACEITE (EL DE ALMENDRAS ES l'IÁS RECOMENDABLE), PERO REMUEVA CON 

SUS DEDOS EL EXCESO DE ACE !TE DE LA PLUMA ANTES DE INTRODUCIRLA 

EN EL INTERIOR DEL INSTRUMENTO PARA QUE NO ENTRE EN LOS AGUJEROS 

O IEBAJO DE LAS ZAPATILLAS, 

D. PRECAUCION EN füllERATURAS EXTREMS. EN OCASIONES. CUANDO 

TENGA QUE TRASLADAR EL OBOE DE UNA TEl'o'ERATURA CALIENTE A UNA FRÍA AL -

AIRE LIBRE PARA TOCAR EN UN LUGAR CON CALEFACCIÓN O AIRE ACONDICIONADO, 

ARME EL l NSTRIHNTO Y DÉJELO ALLÍ (DE 15 A 30 M 1 NUTOS S l ES POS l BLE) 

ANTES DE TOCAR, St EL OBOE DEBE PERMANECER EN UN LUGAR CON TEf'f'ERATURA 

EXTREMA (QUE NO ES ACONSEJABLE), PÓNGALO EN UNA REPISA O CAJÓN LEJOS 

DE LOS RADIADORES O VENTILADORES, 

Yo ACONSEJO INSISTENTEMENTE EL USO REGULAR DE UNA FUNDA IMPERMEA

BLE Y AISLANTE PARA EL ESTUCHE DEL OBOE CUANDO SE USA AL AIRE LIBRE, 

COMO PROTECCIÓN CONTRA LA TEMPERATURA EXTREMA Y HUi'EJJAD, 

ftNAUENTE, CUANDO MENOS CADA DOS AÑOS, LLEVE A AJUSTAR EL 

OBOE CON UN ESPECIALISTA DE REPUTACIÓN: DE OTRO MODO PUEDE CAUSARLE 

PROBLEMAS EN EL MIM:NTO MENOS ESPERADO E INOPORTUNO, 

(67) N.T. HAY OTRAS OPINIONES: 

• Aceitar ¡xr - y IB!tñén ¡xr fuem ¡:ara qve la rredem se OJq:BIÜl de lD-01 "!! 
......... ya que si sólo .. '""'1ta ¡xr dentro, .. exprde el interl<r y el extEriar' 

ro, p.l:ll8llo nijonoe. 

• Q.Je si el .lmt:ru!ertD ... ruM> ... "'111""" CXll:!dlaatartl ¡xr la n:x:hli <lJrerrt>! t.n 

nee, eo1o ¡xr dentro, ret:inrd:> ¡xr la - el __, que ro re.va sido olmrt!! 
do. NJmrll que coda dla a1:eczt>e "'""' aceite Y c:unlo la nalem flrté EBb.Jrada -

de él, la ~ de 18 lu!Blad p:wlni<nlD rajld.ne. 

• !1Jtr1r dmle "' ¡rin:lp!o la peri'orac!{n an ""' fira peliaJla de aceim que Im

pida la ~ de lunodad en la l1lldem evi1'nlo m11 ra,jlli1n&. 
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LAS CARAS Y SU CUIDADO 

Jllí.s DE UN CONOCIDO EJECUTANTE HA DICHO QUE DE LA CAÑA 

DEPENDE POR LO l'ENOS EL 80% DE LOS PROBLEMAS O ÉXITOS DE UN OBOÍSTA, 

ÚMJ FUERA, TODOS LOS OBOÍSTAS ENCUENTRAN MÁS FÁCIL DE RESOLVER 

LOS PROllLEl'AS TÉCNICOS EN UNA CAÑA QUE LES ACOMJDA COMPLETAMENTE, 

Es ESENCIAL CONSIDERAR LA ELECCIÓN Y CUIDADO DE LAS CAÑAS 

COMO UN PROBLEMA TÉCNICO EN SÍ MIS~. PARA ADENTRARSE EN LA CIENCIA 

Y ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAÑAS EN TODAS SUS ETAPAS SE NECESITARÍA 

a ESPACIO DE TODO UN LIBRO, EN ESTE CAPÍT\LO TAN SÓLO INTENTO 

DAR l-WA IDEA DEL PROCESO Y UNA SERIE DE CONSEJOS QUE PUEilEN SER 

DE AYUDA PARA SU CONSTRUCCIÓN Y REBAJADO, 

1.- LA IwoRTANCIA DEL TUDEL. 

El TUDEL ES UN TUBO DE METAL, PARCIALl'ENTE CUBIERTO DE CORCHO, 

QUE SOSTIENE EL CARRIZO, ESTE TUBO TIENE FORMA CÓNICA, Y DEBE SER 

CIENTÍFICAl'ENTE AJUSTADO PARA SONAR DE MANERA AFINADA CUANDO SE 

COLOCA EN SU LUGAR. ~ DIJE ANTES, ES POSIBLE BAJAR LIGERAMENTE 

LA AFINACIÓN DEL INSTRIM:NTO SACANDO UN POCO EL TUDEL, PERO ESTO 

AFECTARÁ MÁS A UNAS NOTAS QUE OTRAS Y ~DI F ICARÁ LA RESPUESTA DEL 

INSTRlJoENTO DEBIDO A LA ALTERACIÓN DE SU CAVIDAD CÓNICA, 

Los TUDELES VARÍAN EN EL METAL DEL QUE ESTÁN CONSTRUIDOS. EL 

GROSOR, LA CONICIDAD Y LA LONGITUD. Y ESTO OCASIONA DIFERENCIAS 

DE AFINACIÓN. ENTONACIÓN Y APERTURA DE LA CAÑA, PlJEDE SER QUE ENCUENTRE 
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U'l TUDEL PARTICULAR QUE SE ADECÚE A USTED Y A SU OBOE MEJOR QUE 

OTROS, EL LARGO PROMEDIO DE LOS TUDELES VARÍA DE 47 A 49 W>1 (63) 
Y LA CAÑA COMPLETA, YA TERMINADA, ENTRE 70 Y 74 MM (69). LA LONGITUD 

TOTAL DEBE CONSIDERARSE CON RESPECTO AL TUDEL, PERO, COMO REGLA 

GENERAL, CON UN TUDEL MÁS LARGO LA AFINACIÓN ES MÁS BAJA, 

PRUEBE LA CONICIDAD DE LOS TUDELES CON EL MANDRIL (UNA HERRAMIENTA 

CUYA DESCRIPCIÓN SE DÁ EN LA SECCIÓN 5 DE ESTE CAPÍTU..O), MIENTRAS 

MÁS ADENTRO SE INTRODUZCA EL TUDEL EN EL MANDRIL, MÁS ANCHA SERÁ 

LA CAVIDAD DEL .MISMO Y MÁS BAJA SERÁ LA AFINACIÓN, 

AsEGÚRESE DE QUE SUS TUDELES SE ENCUENTREN EN PERFECTAS CONDICIO

NES: LA APERTURA OVALMJA EN EL EXTREMO MÁS PEQUEÑO NO DEBE ESTAR 

DOBLMJA, NI ROTA, NI APLANMJA, Y EL CORCHO NO DEBE ESTAR ESTROPEADO 

NI DESPEGADO DEL METAL, 

2,- LA NECESIDAD DE ÜSAR UNA CAÑA MJECUADA A SU EMBOCADURA E INSTRUME!:J. 

ro. 

EXISTEN MUY POCOS OBOÍSTAS QUE ENCUENTREN LAS CAÑAS DE OTRAS 

PERSONAS COMPLETAMENTE CONFORTABLES, PUESTO QUE LA EMBOCADURA DE 

CMJA EJECUTANTE ES DIFERENTE, LA ELECCIÓN DE LA CAÑA ES UNA CUESTIÓN 

MUY PERSONAL, ÜN PRINCIPIANTE ES INCAPAZ DE SABER QUÉ CAÑAS SON 

APROPIADAS, PERO SERÍA PRUDENTE QUE FUESEN PREFERENTEMENTE SUAVES 

Y CON UNA APERTURA MEDIANA, 

SEGÚN SE DESARROLLE LA SENSIBILIDAD DEL CONTROL DE LA EMBOCADURA, 

LA ELECCIÓN DE LA CAÑA SE VUELVE CADA VEZ MÁS IMPORTANTE, CUANDO 

SEA CAPAZ DE JUZGAR, ESCOJA UNA CAÑA QUE SEA COMPLETAMENTE CONFORTABLE 

PARA USTED, Y EVITE LA TENTACIÓN DE INTENTAR USAR CAÑAS COMO LAS 

(oo) N.T. !ldstm Wdeles de 42, 45, 46, trl, 48 y 49 mn. 

(00) N.T. Poode ser ilclueive de3dc 68 nm. 



73 

DE ALGÚN OBOÍSTA ADMIRADO POR USTED, EN LA ESPERANZA DE QUE LE AYUDARÁN 

A SONAR COl'O ÉL , 

LA CAÑA IDEAL, LISTA PARA USARSE, Y USADA DE MANERA CORRECTA, 

DEBE SENTIRSE COMPLETAMENTE CÓMODA, lJEBE TENER LA RESISTENCIA ADECUADA 

A SU PRESIÓN DE AIRE Y A SUS LABIOS, ADEMÁS DEBE TENER UNA BUENA 

CALIDAD DE SONIDO Y UNA ENTONACIÓN CONFIABLE EN TODA SU EXTENSIÓN, 

UN ATAQUE FÁCIL EN PIANO Y FORTE, Y CRESCENDO Y DIMINUENDO A LO 

LARGO DE TODO EL INSTRUf'ENTO, ESTA CAÑA 'PERFECTA' ES, LAMENTABLEMENTE, 

DIFÍCIL DE ENCONTRAR, PERO AÚN LAS CAÑAS DE MEDIANA CALIDAD PUEDEN 

foEJORARSE ENORMEfoENTE CON UNA BUENA TÉCNICA DE TALLADO (AÚN CUANDO 

SE ADQUIERAN YA AMARRADAS). 

A MENUDO LOS DISTINTOS OBOES REQUIEREN DISTINTOS TIPOS DE CAÑAS, 

POR LO QUE SI USTED CAMBIA DE INSTRUMENTO SEGURAMENTE NECESITARÁ 

M:JDIFICAR LIGERAMENTE SUS CAÑAS, 

TRATE DE EVITAR UNA CAÑA QUE ESTÉ DEMASIADO ABIERTA: ESTO HARÁ QUE 

TIENDA A APRETAR EN EXCESO CON SUS LABIOS, Y EL SONIDO SERÁ DIFÍCIL 

DE CONTROLAR Y BAJO DE AFINACIÓN EN LAS NOTAS AGUDAS, TAMBIÉN EVITE 

EL USAR UNA CAÑA CON MUCHA RESISTENCIA (QUE NO VIBRE FÁCILMENTE). 

PUES LE HARÁ FORZAR EL AIRE A TRAVÉS DE ELLA (7Q). ~A CAÑA DEMASIADO 

CERRADA O CON MUY POCA RESISTENCIA LE HARÁ SOPLAR DEMASIADO EN EL 

INTENTO DE OBTENER MÁS SONIDO: FORZÁNDOLA ASÍ CORRE EL PELIGRO DE 

CERRARLA Y QUE NO SE PRODUZCA NINGÚN SONIDO EN LO ABSOLUTO, 

ALGUNOS EJECUTANTES USAN LA MISMA CAÑA PARA TODAS LAS OCASIONES 

Y FINES, HASTA QUE LA VIDA DE LA CAÑA TERMINA: OTROS LA CAMBIAN 

CONSTANTEMENTE, AÚN ÓURANTE UNA SOLA PIEZA, (REO QUE HAY QUE ENCONTRAR 

UN TÉRMINO MEDIO ENTRE ESTOS DOS EXTREMOS, CIERTAS CAÑAS SERÁN 

INFINITAMENTE MÁS APROPIADAS PARA MÚSICA DE CÁMARA O PARA TOCAR 

UN SOLO: OTRAS PARA UN DENSO CONCIERTO EN ORQUESTA: ALGUNAS PARA 

(7J) N.T. Cl:n lce mísOJlce de Ja~. lo aal ro es desoobl.e. 
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UNA SN...A PEQUEÑA, OTRAS PARA LflA GRANDE. los DIFERENTES QIMAS 

TAMBIÉN EXIGEN, DISTINTOS TIPOS IE CAÑA. 

Así C<MJ ES PRUDENTE ESCOGER ~ CAÑA PARA UN CONCIERTO TENIENDO 

EN MENTE EL LUGAR V LAS CIRCLtlSTANCIAS, CREO aJE ES llf'RUDENTE EL 

CAMBIAR CAÑAS DURANTE LA EJECUCIÓN sil.o PARA OBTENER DISTINTOS EFECTOS. 

Es PREFERIBLE CONOCER BIEN SU CAÑA PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 

DE ELLA, SUPERANDO SUS LIMITACIONES NATURN...ES POR MEDIO DE UN CONTROL 

ADECUADO: PUEDE LOGRAR MÁS CON UNA CAÑA a.JE REN...MENTE CONOCE• 

EL CAMBIAR FRECUENTEMENTE IE CAÑA PUElJE N... TERAR LA EMBOCADURA V 

HACER MENOS SENSIBLE SU CONTRa.. (71). f>oR OTRO LADO, NO ES CONVENIENTE 

AFERRARSE A LA MISMA CAÑA HASTA 00E SE ACABE• PORQUE CUANDO TENGA 

QUE CAMBIAR (POSIBLEl'ENTE EN FORMA Ilf'REVISTA DURANTE UN CONCIERTO) 

SU EMBOCADURA NO SE ACOMJDARÁ A LA NUEVA CAÑA, 

lJNA CAÑA 'PERFECTA', FENéff:NO TRISTEMENTE RARO, RESPONDERÁ 

BIEN EN CUN...QUIER OCASIÓN, V SERÁ CAPAZ IE CUN...QUIER COSA: PEP.O 

CUANDO ÉSTA SE TERMINE, EL CAMBIO A OTRA CAÑA SERÁ MÁS DIFÍCIL. 

WANOÓ TENGA UNA BUENA CAÑA, C<Ji!IENCE A HACER OTRAS MIENTRAS PRACTICA, 

PREVINIENDO LAS NECESIDADES FUTURAS (72), 

3.- EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAÑAS. 

LA CAÑA DEL OBOE SE HACE CON Ltl TIPO PARTICULAR DE CARRIZO 

(AflUNDO DONAX) QUE CRECE EN EL SUR DE FRANCIA V EN OTROS LUGARES 

CON CLIMA SIMILAR, EL CARRIZO CEBE ESTAR ADECUADIV'IENTE MADURO V 

PUEDE VARIAR ENORMEMENTE EN CUANTO A CALIDAD. 

(7l) N.T." Al l11lnlB ro es-.. áJrwlle \1\ cxn:ieMD; dJrante el eeMl.o ee reo:mnlable 

tramJer a:n nva- añie, !U"' as1 ee a¡reñe -ln a """"""""a 1.1111 ail'a tum -

de 1.1111 nala, CQ!Pl'lltlWl!ll11:e. 

(72) N.T. Si ti.... ma nuy b.JsB aii'e, proo.re m l.Hlrla ponl ""'21dlar. ClJfdo1a y iieela eg 
loponlSllll)'tll~Y~ 
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f4.. PRINCIPIO SE VENDE EN TUBOS DE APROXIMADAMENTE 4 A 8 Pll.GADAS 

DE LARGO (LA DISTANCIA ENTRE LOS NUDOS), Y VARÍA EN DIÁMETRO DE 

9.5 A 11.5 ,..., (73), TOMANOO EN CUENTA FACTORES COK! EL TUDEL. EL 

CEPILLADO, PERFILADO Y REBAJADO, MIENTRAS MÁS PEQUEOO SEA EL DIÁMETRO 

DEL TUBQ, MÁS GRANDE SERÁ LA APERTURA DE LA CAÑA TERMINADA, 

El. TUBO SE PARTE EN TRES PARTES IGUALES WE SE REDUCEN HASTA 

UN LARGO Y ANCHO SIMILAR. Y LUEGO SE CEPILLAN (CASI SIEJi'RE CON 

UNA MÁOOINAl. HASTA CIERTO GROSOR, EsTE GROSOR PUEDE VARIAR APRECIABI..~ 
l'ENTE Y !EPENDE !E LA ELECCIÓN l:EL CONSTRUCTOR, QUE SE ATIENE Al 

TIPO !E CAÑA WE SE REQUIERA Y Al CARRIZO QUE SE HA CEPILLADO, 

ESTAS TIRAS !E CARRIZO (PALETAS) SE DOBLAN Y PERFILAN, LAS 

VARIACIONES EN EL PERFILADO TAMBIÉN AFECTAN A LA CAÑA TERMINADA, 

FINALJoENTE SE ADELGAZAN UN POCO LOS EXTRE1'1JS DEL CARRIZO. SE AMARRAN 

Al TUDEL Y LUEGO ES CORTADO Y TALLADO HASTA ESTAR LISTA L~ CAÑA 

PARA USARSE. 

4.- VENTAJAS y DESVENTAJAS DE ÚJNSTRUÍR sus PROPIAS CAÑAS, (74) 

A. '.ENTAJ\S. PuESTO aJE USTED SABE l'EJOR QUE NADIE QUÉ CAÑAS 

SIENTE MÁS CÓl«>DAS, UNA VEZ IJJE ADQUIERA LA HABILIDAD REQUERIDA 

SERÁ CAPAZ DE AJUSTARLAS PARA ADAPTARLAS A SUS NECESIDAllES foEJOR 

QUE CUALQUIERA OTRA PERSONA, Así SE LIBERA DE LA ANGUSTIA DE ESPERAR 

UNA MEVA REl'ESA DE CAÑAS CUANDO MÁS URGENTEl'ENTE LAS NECESITA, 

El. SABER QUE PUEDE HACER CAÑAS LE DARÁ CONFIANZA PARA REAJUSTAR 

LAS QUE YA ESTÁN VIEJAS: CUANOO USTED SABE COO ESTÁ HECHA Y REBAJADA 

LA CAÑA, PUEDE ALTERARLA O RENOVARLA MUCHO MÁS EFICIENTEfoENTE, 

(73) N.T. Pal1l el dxle, ya q.>e ¡ma el oczno irt¡1liB 1"lña '"11n U,5 y 13 nm. a¡raclnado-

narte. 

(74) N.T. Eh al¡pal ¡a{-. sdllte la ¡x:ioibWdod de cx:npnr las añie ya-· 



76 

PUEDE HACER UNA CAÑA 'PARA UNA OCASIÓN EN PARTICULAR, CUANDO 

ACUMULE LA EXPERIENCIA NECESARIA COMO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO 

SU CARRIZO, HACER SUS PROPIAS CAÑAS LE RESULTARÁ MUCHO MENOS COSTOSO 

QUE COl'f'RARLAS HECHAS O MANDARLAS HACER, 

B. !IS\ifNTAJAS, LA MAYOR DESVENTAJA ES EL TIEMPO QUE SE INVIERTE 

EN HACER CAÑAS, LA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE CAÑAS l'ECESITA PRÁCTICA, 

COMO CUALQUIER OTRA COSA, Y REQUIERE DE MUCHO TIEMPO, TANTO MÁS 

CUANDO SE ESTÁN APRENDIENDO LOS RUDIMIENTOS DE ESTE ARTE, 

AuNauE SEA MUY HÁBIL y RELATIVAMENTE RÁPIDO. EXISTE EL PELIGRO 

DE DESPERDICIAR T!Elf'O TRATANDO DE HACER LA CAÑA PERFECTA, Í'l:JOR 

ESTUDIE EN LAS CAÑAS QUE YA HA HECHO Y ACOSTÚ'IBRESE A ELLAS, LA 
HABILIDAD PARA HACER y· REBAJAR CAÑAS PUEDE MEJORAR SU EJECUCIÓN, 

PERO NINGUNA CAÑA, POR BUENA QUE SEA, PUEDE TOMAR EL LUGAR DEL ESTUDIO 

DIARIO, 

AúN UNA PERSONA MUY EXPERIMENTADA NO PUEDE HACER UNA BUENA 

CAÑA SIN UN BUEN CARRIZO, Y ÉSTE ES DIFÍCIL DE CONSEGUIR, Y POSIBLEMEN

TE MÁS PARA USTED QUE PARA UN PROFESIONAL QUE LO COMPRA A GRANEL, 

5.- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAÑAS, 

LA CALIDAD DE LA CAÑA TERMINADA DEPENDE DE TODOS LOS FACTORES 

INVOLUCRADOS; ESPECIALMENTE DEL TIPO DE CARRIZO Y SU DIÁMETRO, EL 

CEPILLADO, EL PERFILADO Y EL REBAJADO USADO, ltJCHOS .CONSTRUCTORES 

DE CAÑAS ENCUENTRAN MÁS ADECUADO COMPRAR SU CARR 1 ZO EN TUBO, DEJARLO 

MADURAR LO l'ECESARIO Y DESPUÉS PROCESARLO ELLOS MISMOS, IJNA VEZ 

HABIENDO ESCOGIDO EL TAMAÑO Y EL TIPO DE CARRIZO QUE PREFIEREN, 

EXPERIMENTAN ENTONCES CON· EL CEPILLADO, PERFILADO Y TALLADO, HASTA 

OBTENER RESULTADOS CONSISTENTES, SIN EMBARGO, PARA LOS PRINCIPIANTES 
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ES RECOMENDABLE COMENZAR CON UN CARRIZO QUE YA HAYA SIDO CEPILLADO 

Y PERFILADO, WANDO SEPA CÓMO AMARRAR Y TALLAR, LE CONVENDRÁ ENTONCES 

PERFILARLO USTED M!Sf'D Y FINALMENTE TAMBIÉN CEPILLARLQ, f'kJ USE 

SUS PR !MERAS CAÑAS S l ES PR l NC l P l ANTE, PORQUE NO SABRÁ S 1 LOS ERRORES 

SE DEBEN A SU CAÑA O A SU TÉCNICA, 

PARA HACER CAÑAS CON CARRIZO YA CEPILLADO Y PERFILADO NECESITA 

EL SIGUIENTE EQUIPO: 

W\NDRIL, UNA HERRAMIENTA DE PRECISIÓN, SOBRE LA CUAL SE 

COLOCA EL TUDEL PARA CORROBORAR SU CONICIDAD Y PARA MANTENERLO FIRME 

M 1 ENTRAS SE AMARRA AL CARR 1 za' 

CUCHILLO. PARA REBAJAR -HECHO DE UN BUEN ACERO- (QUE NO 

SEA INOXIDABLE) (75), 

flLOOUE, PEDAZO DE MADERA SOBRE EL CUAL SE CORTA LA PUNTA 

DE LA CAÑA, DEBE SER UNA MADERA MUY DURA, COMO EL ÉBANO, GRANADILLO, 

ETC, 

CUÑA, SE INSERTA EN LA CAÑA DURANTE EL REBAJADO, Es 
UN PEDAZO DE METAL PEQUEÑO Y PLANO DE FORMA OVALADA CON LOS EXTREMOS 

APUNTALADOS (76), 

HILO N'ILON. PARA AMARRAR. DEBE RESISTIR UN JALÓN FUERTE: 

EL RAYÓN NO SIRVE, 

(75) N.T. E>dstm c:uchilloo o:n diverocs files. 

Pata el corte Inicial: 

p:: o: 
(76) N.'T. n.riJién las ra,y de nulera, y tmbién existen cUlas que no sen piares, siro que 

tienen la forna de la apertura de la cai'S. 
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LAPIZ, PARA MARCAR LA POSICIÓN DEL CARRIZO EN EL TUDEL. 

REíl.A MILJM:TR!CA, PARA MEDIR TUDELES Y CAÑAS, 

BAUORUCHE, (PELÍCULA MUY FINA HECHA CON MEMBRANA ANIMAL) PARA 

ENVOLVER LA BASE DE LAS LENGUETAS DEL CARRIZO PARA EVITAR FUGAS 

DE AIRE EN LA CAÑA Y EN OCASIONES PARA MANTENER LAS LENGÜETAS ALINEADAS 
(77), 

APARTE DE LO ARRIBA r-ENCIONADO SERÍA TAMBIÉN ÚTIL TENER LO 

SIGUIENTE: 

• CERA IE .ABEJA, PARA ENCERAR a HILO Y EVITAR QUE RESBALE, 

• PIEDRA PARA AFILAR. PARA AFILAR LOS CUCHILLOS • 

• OTR o CUCHILLO. PARA EL REBAJADO INICIAL, DE MANERA. QUE 

PUEDA MANTENER EL PRIMERO CON UN FILO MUY FINO PARA LOS TOQUE FINALES, 

Es ÚTIL TAMBIÉN TENER UN TERCER CUCHILLO PARA CORTAR LAS PUNTAS 

(78), 

• LIMAS, PARA EL REBAJADO, LIMAS DE DISTINTOS GROSORES PUEDEN 

FUNCIONAR TAN BIEN COMO UN CUCHILLO, 

• BARNIZ IE UÑAS, PARA CUBRIR ALGUNA FUGA DE AIRE EN EL HILO. 

O PARA EVITAR QUE ÉSTE SE DESGASTE O DESATE, 

/lLAMBRE, UN ALAMBRE SUAVE Y DaGADO, PREFERENTEMENTE DE 

LATÓN O COBRE, DE UN DIÁMETRO APROXIMADO DE 0.35 r-fol, 

PINZAS, (f'\Jy PEQUEÑAS, CON CABEZA ANGOSTA), PARA COLOCAR 

.a ALAMBRE, 

(77) N.T. Eh SJ ltg1r se ¡>!Ble U3ar plástico nuy del¡p:lo del que oo 1.m ¡mu E!l\IOlver, 

(78) N.T. !\JSle flrlciaer ~bien 1.n ocrta.ñis recto, o t.rea tljenie, 
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LA PARTE DE LA LENGUETA DE LA QUE SE HA RETIRADO LA CORTEZA 

y QUE SE HA TALLADO RECIBE EL NOMBRE DE 'coRTE'' HAY DISTINTOS 

TIPOS DE CORTES APROPIADOS A LAS DIFERENTES EMBOCADURAS V MÉTODOS 

PARA TOCAR, Y EL CORTE VARIARÁ TAMBIÉN DE ACUERDO AL TIPO, CEPILLADO. 

PERF !LADO V TALLADO DEL CARR 1 za QUE SE USE. 

WANDO COM 1 ENCE A HACER SUS PROP 1 AS CAÑAS EMP 1 ECE COP 1 ANDO 

UNAS PROFESIONALES, Y EN LA f'l:DIDA QUE OBTENGA CONTROL SOBRE EL 

CUCHILLO, PODRÁ EXPERlf'l:NTAR CON VARIOS TIPOS DE CORTE HASTA QUE 

ENCUENTRE EL MÁS ADECUADO PARA USTED Y QUE LE BRINDE f'l:JORES RESULTADOS 

CON' EL TI PO DE CARR 1 za OOE ESTÉ USANDO' 

PRUEBE UN CORTE EN FORMA DE V, CORTO O LARGO; UNO EN FORMA 

DE U, CORTO O LARGO: O UNO EN FORMA DE W, V OBSERVE LOS RESULTADOS, 

IM !TE EL CORTE PROMEDIO DE LAS CAÑAS DE FAGOT, SOSTENGA UNA CAÑA 

DE CLARINETE HÚMEDA CONTRA LA LUZ, Y USE ESTE MODELO PARA SOMBREAR 

EL CORTE TALLADO, EXPERIMENTE CON UNA PUNTA MUY DELGADA, DEJANDO 

UN BUEN GROSOR DETRÁS DE ELLA V UN DORSO PARA COMPENSAR, 

HAY INFINITAS POSIBILIDADES (79). MIENTRAS OBTIENE DESTREZA 

V CONOCIMIENTO, USARÁ, OBVIAMENTE, DIFERENTES TIPOS DE CARRIZO 

MODIFICARÁ EL CORTE PARA ADECUARLO A SUS CUALIDADES VARIABLES, 

('19) N.T. Eh nd opln!ál, eetm ~ pJOClen ser perji.dlciales, p;es rea:mieroo h&

cer cai'as de diferentes estiles sin 1.11 cx:mclmimto ¡revlo (se dlrl¡je a mal:e.Jnl) y 

sl>lo cxrlf\nla al aluim, ya que la lnfanacifu ro es rorpleta, LB nejor' 11mOrB de -

a¡rmler a o:nstrulr años es t:ajo la """""'18 de al¡µ-e pem::m especi.ali7llda y si

BJiErd:> 1.11 no:lelo de cD'a bi8l cletlennlrlm, --- de l.l'll """"'1a especi

fica de cxnrtnxx:iái de aii'IBs '"""12 eñ:B, y ro ex¡:erlnm1ar lmla ltlberla danlnrl> 

¡xr cx:ripleto, LB mlS!B Evel,yn lbttwell es::rlbi6 m litro de exce¡:ciaBl. calldad eo

tre la cxrstrucx:iál de añis, el cual a.ogiero =llar: 1he Cb:list's Cal¡mlm Vol. 

lll, 1974. 
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7,- SUGERENCIAS GENERALES PARA CONSTRUIR. TALLAR Y CORREGIR CAÑAS, 

COMO AHORA PUEDE DARSE CUENTA. CADA TIPO DE CARRIZO, DE CEPILLADO. 

PERFILADO Y REBAJADO NECESITA UN TRATAMIENTO DISTINTO, POR LO QUE 

ESTAS SUGERENCIAS DEBEN SER CONSIDERADAS COMO RECOMENDACIONES PARA 

GUIARLE EN SU EXPE?!MENTACIÓN, 

RECUERDE QUE EL CARRIZO ES UNA SUSTANCIA NATURAL Y NO UNA MANUFAC 

TURA, AúN CUANDO DOS PEDAZOS DE CARRIZO SE SAQUEN DEL M!Sl'O TUBO 

Y SE CEPILLEN, PERFILEN Y REBAJEN DE IGUAL MANERA, NO PRODUCIRÁN 

DOS CAÑAS IDÉNT l CAS , 

A. SELECCIONANDO EL CARRIZO. Í'\JCHOS EJECUTANTES PREFIEREN 

EL CARRIZO MANCHADO, O ·DE UN COLOR EN PARTICULAR. PERO LAS MANCHAS 

Y EL COLOR NO SON GUÍAS TOTALMENTE CONFIABLES PARA CONOCER SU CALIDAD. 

EN UN BUEN CARR l ZO LA CORTEZA ES S l EMPRE Ll SA Y LUSTROSA, Y 

EN UN MAL CARR l ZO ES F !BROSA Y OPACA, LA VETA DEL CARq l ZO DEBE 

VERSE COMPACTA Y UN l FORME POR DENTRO Y POR FUERA, WANDO EL CARR l ZO 

HAYASIDO RE1'()JADO, DÓBLELO Y OPRÍMALO ENTRE SUS DEDOS PULGAR E ÍNDICE, 

[il MAL CARRIZO (o NO SUFICIENTEMENTE MADURO, QUE TAMBIÉN DÁ MALOS 

RESULT~S) SE DOBLARÁ .FÁCILMENTE CCMl SI FUERA HULE; UN BUEN CARRIZO 

SE RAJARÁ BAJO LA PRESIÓN NECESARIA PARA DOBLARLO (8Q), RECUERDE 

QUE EL CARRIZO, DE CUALQUIER CALIDAD, SE DOBLARÁ MÁS FÁCILMENTE 

SI SE HA CEPILLADO DELGADO, USTED DEBE SER CAPAZ DE SENTIR LA ELASTIC!. 

DAD Y LA RESISTENCIA DE UN BUEN CARRIZO CUANDO ESTÁ l'OJADO O SECO 

SIN LA NECESIDAD DE PROBARLO DE ESTA MANERA Y DESPERDICIARLO (81), 

(00) N.T. arn. "b!cr!a aigiere cµi, ""'1rtD mis duro ,_ el carrizo ee ne.!cr, lo <>.al es -

falso. th <mrlz> derrasiado duro o --""~to~. 
(lll) N.T, otra pruetn ¡mu ne:l1r la n..dbilidod y elasticúkl del can"lm sin riav>'"' 

b:xtilniolo la'¡¡1!ulirelnm1:e ¡ma - 6U flex:lbl.lM!d, soltánlolo desp!&¡ para -

medir EU elastielrlod ot8enWd? la rapidez '"1 que recupera W forna, 
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CON UN POCO DE EXPERIENCIA PUEDE RECONOCER EL CARRIZO llfNO 

DEL MALO POR LA SENSACIÓN AL REBAJARLO: UN BUEN CARRIZO SE TALLA 

FÁCIL Y UNIFORMEMENTE CON UN CUCHILLO BIEN AFILADO, MIENTRAS UN 

MAL·CARRIZO SE DESPRENDE EN GAJOS IRREGULARES, 

SI PRESIONA CON UNA UÑA SOBRE LA CORTEZA, NO DEBE DEJAR NINGUNA 

MARCA SI ES CARRIZO DE BUENA CALIDAD, 

tL SIGUIENTE PÁRRAFO ES ESENCIALMENTE PARA ACONSEJAR A LOS 

PRINCIPIANTES, UN CONSTRUCTOR DE CAÑAS CON MÁS EXPERIENCIA SABE 

QUE UN CARRIZO MALO ES INSERVIBLE PARA CUALQUIERA, MIENTRAS OTRO 

CARRIZO PUEDE PARECER MALO POR NO ADECUARSE A SU ESTILO DE CAÑAS 

EN LO PERSONAL, UN BUEN CARRIZO DURO, QUE PUEDE SER IDEAL PARA 

UN EJECUTANTE, SERÁ INAPROPIADO PARA OTRO QUE PREFIERE EL CARRIZO 

BLANDO, 

B. REf"O.JANOO EL CARRIZO (82). ESTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO 

A LA CALIDAD Y TIPO DE CARRIZO, PARA UN CARRIZO CON UN SONIDO SUAVE 

Y EXCESIVAMENTE PASTOSO, ES MEJOR EN OCASIONES REMOJARLO TODA LA 

l'«lCHE EN AGUA FRIA, PUDIENDO ESTO AYUDAR A ENDURECERLO Y ABRILLANTA~LO, 

PERSONALMENTE ENCUENTRO SUFICIENTE EL REMOJARLO EN AGUA TIBIA DE 

10 A 15 MINUTOS, ESTE T.IEMPO PUEDE VARIAR UN POCO: COMO REGLA GENERAL, 

MIENTRAS MÁS GRUESO SEA EL CEPILLADO, MAYOR TIEMPO NECESITA PARA 

REMOJARLO, 

CUANDO LO PONE EN EL AGUA SALE A LA SUPERF I C 1 E AUNQUE LO EMPUJE 

HASTA EL FONDO, PERO CUANDO SE HAYA REMOJADO LO NECESARIO PERMANECERÁ 

EN EL FONDO, SI EL CEPILLADO ES MÁS GRUESO, TOMARÁ MÁS TIEMPO PARA 

SUMERGIRSE, PERO UN CARRIZO SUAVE SE SUMERGIRÁ MÁS PRONTO QUE UN 

CARRIZO DURO AUNQUE TENGAN EL MISMO GROSOR DE CEPILLADO, 

(82) N.T. Se refiere al can1.20 en fane de ¡:aleta. 
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PUEDE VAR !AR EL MÉTOOO OUE ESTÉ USANOO PARA REl'tlJAR SUS CAÑAS, 

EL AGUA ES PREFEqlBLE A LA SALIVA, SUMÉRJALA EN AGUA Y SÁQUELA 

CUANDO PUEDA PRODUCIR EL GRAZNIDO, EN LUGAq DE DEJARLA REl'tJJANOO 

(ESTO PUEDE SER NECESARIO CUANDO EL MEDIO AMBIENTE ES PARTICULARMENTE 

SECO), 

VALGA f"ENC!ONAR QUE UN EJECUTANTE FAMOSO TENÍA LA TEORÍA DE 

QUE EL USO REGULAR DE LECHE PA.qA REMOJAR LAS CAÑAS NUEVAS LAS HACÍA 

SUAVES RÁPIDAMENTE, Y OTRO PROPONÍA UNA SOLUCIÓN DE AGUA TIBIA CON 

MIEL, 

C. iV'IARRADQ [l: CAAAS, UsE UN HILO QUE RESISTA UN JALÓN FUERTE 

SIN ROMPERSE, DE MANERA QUE EL NUDO SEA TAN FIRME QUE EL CARRIZO 

NO PUEDA l'tJVERSE DE SU SITIO EN EL TUDEL, ACUDA A UN EXPERTO Y 

APRENDA A AMARRARLO, Es UNA CUESTIÓN SIMPLE, Y UNA DEMOSTRACIÓN 

PRÁCTICA ES f"EJOR QUE 1'\JCHAS PÁGINAS OESCR!B!ÉNOOLA E INCLUSIVE 

!LUSTRÁNDOLA, 

J\.GUNOS CONSTRUCTCJ6 DE CAÑAS ENCERAN EL HILO ANTES DE ENROLLAP.LO 

PARA EVITAR QUE RESBALE: UNA ALTERNATIVA LLT!L ES ~JARLO ANTES 

DE USARLO, 

CUANDO COLOQUE EL CARRIZO PARA AMARRARLO, SEÑALE CON UNA MARCA 

DE LÁPIZ EN UNO DE SUS LAOOS EXACTAMENTE DONDE TERMINA EL TUDEL. 

!:'!;JE DE ENROLLAR EL HILO JUSTAl'ENTE EN ESTE PUNTO, DE MANERA QUE 

EL CARR 1 za QUEDE ADECUADAMENTE AMARRADO. 

RECUERDE QUE EL CARRIZO HA SIDO PERFILADO PARA. SER AMARRADO 

A CIERTA ALTURA DEL TUDEL. CUANDO EL CARRIZO HA SIDO COLOCAOO EN 

EL SITIO CORRECTO DEL TUDEL (83), LOS LADOS DE LA CAÑA CERRARÁN 

FÁCILMENTE Y DE !WERA UNIFORME UNA VUELTA ANTES DE LA MARCA DEL 
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LÁPIZ, CUANDO HAYA LOCAL 1 ZADO ESTE PUNTO EN LA PALETA, MÍ DALO, 

Y PODRÁ TENER LA SEGUR !DAD DE QUE LAS DEMÁS PALETAS DEBERÁN SER 

AMARRADAS EN EL MISMO LUGAR, He AQUÍ UNA GUÍA APROXIMADA: CON EL 

PERFILADO Y TUDEL PROMEDIO, LA CANTIDAD DE CARRIZO QUE DEBE SOBRESALIR 

AL HILO (o SEP. DESPUÉS DEL TUDEL) CUANDO LA CAÑA ESTÉ TERMINADA 

ES APROXIMADAMENTE DE UNA PULGADA (26 f'To1,), 

Et. AMARRAR EL CARR l ZO UN POCO MÁS ADENTRO O AFUERA DEL TUDEL 

INFLUENCIARÁ LIGER~ENTE LA APERTURA Y LA AFINACIÓN, PERO CUALQUIER 

VARIACIÓN APRECIABLE EN EL r-'IJMENTO DE AMARRAR ALTERARÁ EL BALANCE 

DEL PERFILADO Y AFECTARÁ ADVERSAMENTE A LA CAÑA TERMINADA. 

S! EN LO PARTICULAR ESTÁ USANDO TUDELES DE DIVERSOS LARGOS 

Y CONICIDADES (LO CUAL DEBERÁ EVITARSE) ES VITAL CONSIDERAR EL LARGO 

TQT AL DE LA CAÑA TEPM l NADA EN RELAC l ÓN A LA COLOCAC l ÓN DEL CARR l za 
EN EL TUDEL, EL LARGO PROMEDIO DE LA CAÑA TÉRM!NADA ES ~ 70 A 

74 m, (CUANDO ESTÉ AMARRÁNDOLA DEJE • 5 MM, EXTRA PARA CORTAR LA 

PUNTPl. UNA CAÑA MÁS LARGA SERÁ MÁS BAJA DE AFINACIÓN: UNA MÁS 

CORTA, SERÁ MÁS AL TA, A MENOS DE QUE SE COMPENSE USANDO UN TUDEL 

O PERFILADO MÁS ANCHO O MÁS ANGOSTC, RECUERDE QUE UNA DIFERENCIA 

EN EL LARGO AUNQUE SEA DE , 5 MM., PUEDE HACER VARIAR NOTABLEMENTE 

LA AFINACIÓN DE LA CAÑA, lo MEJOR ES USAR TUDELES DEL MISMO LARGO 

Y CONICIDAD, CARRIZO CON EL MISMO PERFILADO, Y AMARRAR EL CARRIZO 

EN EL MISMO PUNTO, Así OBTIENE RESULTADOS MÁS CONSISTENTES EN LA 

AFINACIÓN DE LA CAÑA TERMINADA, QUE PUEDE SER LIGERAMENTE AJUSTADA 

DURANTE EL REBAJADO, 

ENVUELVA EL CUELLO DE LA CAÑA FIRMEMENTE CON BAUDRUCHE HÚMEDO, 

Et. BARNIZ DE UÑAS PROTEGERÁ EL AMARRE DEL HILO Y CUIDA QUE NO HAYA 

FUGAS Y QUE NO SE DESATE, PERO NO LO APLIQUE ARRIBA DEL HILO PORQUE 

ENTONCES NO PERM!TlRÁ AL CARRIZO VIBRAR LIBREMENTE, 
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o. CONSEJOS GENERPLES PARA EL TALLADO. NUNCA INTENTE TRABAJAR 

EN UNA CAMA CUANDO: 

TENGA PRISA O SE SIENTA ll'f'ACIENTE 

Su CUCHILLO NO TENGA F !LO 

LA CAÑA ESTÉ SECA Y (SI VA A SER USADA) NO ESTÉ LO SUFICIENfl 

f'IENTE HÚl"EDA COMO PARA TOCAR, 

USE SIEMPRE UN CUCHILLO CON 1'UCHO FILO PARA TALLAR Y CORTA,q 

LA PUNTA, Y APRENDA A AFILARLOS USTED MISMO, DE MANERA OUE LOS MANTENGA 

SIEMPRE BIEN AFILADOS, 

NiJNCA ESCARBE CON EL CUCHILLO, LO PRESIONE O CLAVE EN EL CARRIZO 

O INTENTE REBAJARLO POR TAJOS, lJN CUCHILLO SIN FILO OCASIONA ESTOS 

ERRORES, 

NUNCA DETENGA EL CUCHILLO A LA MITAD DEL CARRIZO: ROTE LA 

MUÑECA PARA QUE EL CUCHILLO SE MUEVA FORMANDO UN ARCO (84). TRATE 

DE MANTENER EL CUCHILLO EN MOVIMIENTO CUANDO TALLE; APRENDA A REBAJAR 

A CONTP.AVETA ASÍ COMO SIGUIENDO LA VETA, 

PRACTIQUE EL CONTRll.. DEL CUCHILLO PONIENDO UNA SEÑAL CON UN 

LÁPIZ EN UNA CA~A QUE YA NO USE, Y RETÍRELA CON LA MENOR CANTIDAD 

DE follVIMIENTOS POSIBLES: HAGA ESTO TAN SEGUIDO COMO PUEDA MARCANDO 

LA CAÑA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CORTE, LUEGO INTÉNTELO RESPETANDO 

LAS MARCAS DEL LÁP 1 Z, 

CCJM0 EN EL AMARRADO, SI PUEDE ENCONT~AR A UN EXPERTO QUE LE 

ENSEÑE EL CORRECTO MANEJO DEL CUCHILLO, SERÁ MÁS FÁCIL ADQUIRIR 

LA TÉCNICA DE TALLADO. 

(84) N.T. r.:rte novimienlo tienle a retirar nós camzo ai el C811l"o de la cañl, o s<B, Bl el -

ocra>in, lo q.¡e es inlesesble. ID ideal es """""""' el nrwimlmlx> rotata':lo dol!pla

:mnlo la o.ochllla a lo :taqp, ccn o.vu;la del µJ~ lzr.¡ierdo, ¡:sra que la ¡:n"'1ál eche -

el crurt>X> """ \lli!'onre. 
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EL CUCHILLO SE DEBE SOSTENER FIRME, 111.JjQIJE NO RÍGIDAMENTE, 

EN LA MANO DERECHA, LA HOJA Af'OYPJJA CONTRA O DEBAJO llEL PULGAA IZQIJIER
!l(), 

LAS LENGUETAS Y LA CUÑA (85) APOYADAS EN EL DEDO ÍNDICE IZQIJIERQQ, 

Y a TUOEL SOSTENIDO FIRl'E!'ENTE POR EL RESTO llE LOS DEDOS CE LA 

MANO IZQUIERDA, LA CAÑA DEBE SUJETARSE f«l'llZONTALl'ENTE DORANTE 

EL REBAJADO, l\.GUNOS ESTUDIANTES ENCUENTRAN MÁS FÁCIL REBAJAR LA 

CAÑA SOSTENIENDO EL TUDEL CON EL l'!AfmRIL. 

TRABAJE EL REl!AJPJJO CON UNA BUENA ILt.MINACIÓN. Es ÚTIL OBSERVAR 

EL REBAJADO QUE ESTÁ LOGRANDO SOSTENIENOO LA CAÑA HACIA ABAJO Y 

A CONTRALUZ, 

Use SIEMPRE LA CUflA CUANDO REBAJE, EXCEPTO. NATURALf'ENTE. EN 

LAS PRIMERAS ETAPAS ANTES DE QUE LAS LENGUETAS SE SEPAREN. PREFIEqo 

RE!IAJAR BURDAMENTE AL FRINCIPIO E INTRODUCIR LA CUÑA ENTRE LAS
0

LENGUE

TAS CERCA DE LA PUNTA PARA ABRIRLAS, Y COl!TAP. DESPUÉS CORRECTNENTE, 

EN VEZ DE CORTARLAS CUANDO LP. PUNTA AÚN ES "9JY GRUESA, (IERTNENTE 

ESTE IÉTODO ES BENÉVU.O CON EL FILO DEL CUCHILLO, Y AYUDA A EVITAR 

QUE LA CAÑA SE RAJE, 

ft. CORTAR LA PUNTA DE LA CAM HÁGALO SIEl'PRE SOBRE UN ll.OQUE 

DE MADERA APROPIADO, COMO LO ES EL ÉBANO O GRANADILLO, Y ASEGÚRESE 

DE QUE EL CUCHILLO ESTÁ REALMENTE AFILAQQ, PARA HACER UN CORTE 

PERFECTAMENTE RECTO CCX.OQ\JE EL JJ.OOUE EN UNA SUPERFICIE DE MANERA 

QUE LA HOJA FORf'é UN ÁNGULO RECTO CON RESPECTO A LA CAÑA, No JALE LA CJ!. 

CHILLA: PRESIONE IERTICALf'éNTE Y CON FIP.tEZA CON LOS DEDOS Y EL PULGAA, 

i."1 BUEN BLOQUE DEBE TENER UNA SUPERFICIE LIGERAMENTE CONVEXA: CCMIENCE 

PRESIONANDO POR UN LADO DE LA CAÑA Y SIGA LA CURVA. BALANCEANDO 

HASTA EL OTRO LADO, 

(85) N.T. Para evitar cml\Jeiá1 <rrtre la 1"ga de netal, a lo lal¡p do este cap!lulo ne 

referir6 a - últina = aiB, "'° '"' l.l"B palalra altenstiWl - JXXX> "' ~ 
t.na; casi excluo.iva do hlé-iat. 
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NtJNcA SE ARRIESGUE A REBAJAR UNA CAÑA QUE ESTÉ SECA: SE PUEDE 

ROl'l'ER FÁCILMENTE E INUTILIZARSE, UNA CAÑA ES MÁS FÁCIL DE REBAJAR 

llHFORMEr-'ENTE Y CON PRECISIÓN CUANDO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE HÚMEDA 

COl'O PARA HACERLA GRAZNAR, 

AcosTÚMBRESE A JUZGAR UNA CAÑA POR su GRAZNIDO: CON UN POCO 

DE EXPERIENCIA ESTO PUEDE INDICARLE TANTO COMO SI LA SONARA, PARA 

HACER GRAZNAR UNA CAÑA, PÓNGPLA UN POCO MÁS ADENTRO DE LO NORMAL 

EN LA BOCA, Y SOPLE LIBREMENTE. (SI TOCA LA CAÑA CON UNA EMBOCADURA 

OORMAL DEBE OBTENER UN CUCHILLO, QUE LE AYUDARÁ TAMBIÉN A JUZGAR 

SU RESISTENCIA), (OKJ GUÍA GENERAL, UN GRAZNIDO ALTO, APRETADO, 

SIGNIFICA QUE LA CAÑA NO HA SIDO REBAJADA LO SUFICIENTE; UN GRAZNIDO 

BAJO Y f'UY LIBRE INDICA QUE SE HA SOBREPASADO EN EL REBAJADO, UNA 

CAÑA SIN REBAJAR O REBAJADA l'IJY POCO NO GRAZNARÁ EN LO MÁS MÍNIMO, 

S!E"'RE DÉ A LA CAÑA OPORTUNIDAD PARA ASENTARSE Y TÓQUELA PARA 

"DOMARLA" ANTES DE CONCLUIR EL TALLADO, CUANDO HAYA AMARRADO UNA, 

P.E BÁJELA HASTA QUE PUEDA TOCAR EN ELLA, /l¡_ DÍ A S 1GU1 ENTE NOTARÁ 

OOE SE HA ENDURECIDO: REBÁJELA DE NUEVO Y TOQUE EN ELLA POR UN RATO, 

HAGA LO MISMO DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS HASTA QUE LA CAÑA DEJE 

DE ALTERARSE , 

UNA CAÑA TIENE LA TENDENCIA A ALTERARSE MÁS SI HA SIDO REBAJADA 

CON UN CUCHILLO SIN FILO QUE PRESIONA SOBRE EL CARRIZO Y MAGULLA 

SUS FIBRAS, 

RECUERDE QUE LAS VARIACIONES EN LA TE"'ERATURA Y Hl..tlEDAD PLTERARÁN 

LA SENSIBILIDAD DE CUPLQUIER CAÑA, PERO PARTICULARMENTE DE UNA NUEVA, 

(CAÑAS TERMINADAS QUE SE DEJAN SIN USAR SE SENTIRÁN DIFERENTES CUANDO 

VUELVA A TOCAR EN ELLAS), NuNCA INTENTE REBAJAR DEMASIADO UNA CAÑA 

SIN TOCAR EN ELLA UN POCO, PoR LO GENERPL SÓLO NECESITA SER "DOMADA" 

Y S 1 LA REBAJA AÚN MÁS LA PUEDE ARRUINAR, 
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SI USTED CONSTRUYE SUS CAÑAS. PROCURE 00 HACERLO EN EL Íl.T!MO 

f"OMENTO, 

C<Mi REG..A GENERAL 00 ES ACONSEJABLE USAR UNA CAÑA NUEVA O 

SIN USAR DURANTE UN CONCIERTO, 

AATES DE TERMINAR DE REBAJAR UNA CAÑA ASEGÚRESE DE QUE NO TENGA 

FUGAS, PUES AÚN LA FUGA MÁS PEQUEÑA EN UNO DE SUS LADOS O A TRAVÉS 

DEL HILO PUEDE AFECTAR SU CALIDAD DE EJECUCIÓN, 

TAPE EL F 1 NAL DEL TUDEL CON SU DEDO V SUCC 10NE EL A !RE POR 

LA PUNTA DE LA CAÑA, 

CUANDO QU 1 TE SUS LABIOS, UNA CAÑA BIEN SELLADA DEBE PRODUCIR 

UN SONIDO SIMILAR AL QUE PRODUCE UNA BOTELLA N.. SER DESCORCHADA 

(!POP 1) CUANDO SE ABRAN SUS LENGUETAS, 

SI SOSPECHA DE UNA FUGA. SUMERJA LA PUNTA DE LA CAÑA EN 

AGUA, SOSTENGA LA PUNTA CON SUS DEDOS Y LUEGO SOPLE POR EL OTRO 

LADO DEL TUDEL: EL AGUA ESCURRIRÁ POR EL LUGAR OON~E SE ENCUENTRE 

LA FUGA. SI ES QUE EXISTE, 

SI HAY FUGA, VUELVA A ENVOLVER EL BAUDRUCHE CON CUIDADO, 

SI ES EL AMARRADO ES QUE ESTÁ MAL, CUBRA CON EL BARNIZ DE UÑAS 

Y DEJE SECAR BIEN, 

l.As FUGAS EN LOS CANTOS DE LA CAÑA DEBIDO A UN MAL PERFILADO 

O AMARRADO SE PUEDEN ARREGLAR NIVELÁNDOLAS CON UNA LIMA DE UÑAS 

(86), 

CUANDO PRUEBE UNA CAÑA EN SU OBOE. NO TOQUE EN ELLA SIN OBJETO: 

TRATE DE ENCONTRAR SUS DEBILIDADES: 

(B6) N.T. hn¡ve se com> el r!e¡p de alterar el ¡:erl'il&Jo, y por lo IBnlx> alterar el 1"'

lance ga-HBl de 1a eme. 
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* COMPRUEBE LA AFINACIÓN, 

• VERIFIQUE QUÉ TAN SEGUROS SON SUS ATAQUES TOCANDO NOTAS 

GRAVES, EN PIANISSIMO Y FORTISSIMOI LUEGO HAGA LO MISMO EN LAS NOTAS 

AGUDAS, 

• HAGA UN LARGO CRESCENOO Y DIMINUENOO EN CADA REGISTRO (RECORDflt! 

00 QUE UNA CAÑA NUEVA NO RESPONDEN TAN FÁCIU"ENTE COMO UNA QUE YA 

HA SIDO TOCADA), 

• TRATE DE LIGAR EN FORMA DESCENDENTE VARIOS INTERVALOS, 

• ToouE OCTAVAS A LO LARGO DE TODO EL INSTRUMENTO Y COl'PRUEBE 

SU ENTONACIÓN: a Sol.., LA Y Do SON BUENOS PARA ESTO, 

Et. MI Y Sol.. CENTRALES SE SENTIRÁN PARTICULARMENTE MUY RESISTENTES 

SI LA CAÑA NECESITA SER MÁS REBAJADA, 

Et. Sol.. GRAVE BAJARÁ DE AFINACIÓN DURANTE UN DIMINUENOO SI FALTA 

CONS 1STENC1 A EN EL COR/IZÓN DE LA CAÑA, 

l'\JooF 1 QUE lf'l SÓLO ASPECTO A LA VEZ EN LA CAÑA Y OBSERVE EL 

RESULTADO ANTES DE TALLAR DE NUEVO, 

NUNCA REMUEVA MUCHO A LA VEZ: SIEMPRE PODRÁ QUITAR CARRIZO, 

PERO NUNCA REPONERLO, 

E. SUGERENCIAS PARA CORREGIR rfBILIDAIIS (87). 

!) AFINACIÓN, SI LA AFINACIÓN GENERAL ES MUY BAJA, CORTE 

UN PEDACITO DE LA PUNTA O ANGOSTE LOS LADOS MUY SUAVEMENTE: SI LA 

CAÑA ES ENTONCES MUY DURA, O MUY SORDA, TALLE UN POCO PARA COlf'ENSAR, 
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St LA AFINACIÓN ES tt.IY ALTA, ALARGUE EL CORTE O REBAJE MÁS 

LA PARTE TRASERA DEL CORTE, 

l!l NoTAS AGUDAS Y NOTAS GRAVES, St LAS NOTAS AGUDAS ESTÁN 

i!LTAS, ALARGUE EL CORTE: SI ESTÁN BAJAS, REDUZCA EL CORTE CORTANDO 

UN POCO LA PUNTA O ANGOSTANDO LOS DEDOS, 

St LAS NOTAS AGUDAS SON SORDAS Y DURAS, REBAJE LA PUNTA UN 

POCO (EN ALGUNOS REBAJADOS SÓLO EL EXTRE1'!J DE LA PUNTA), P._ ANGOSTAR 

LOS LADOS, EL SONIDO SE ACLARARÁ Y ENDURECERÁ, Y SUBIRÁ LA AFINACIÓN, 

St LAS NOTAS AGUDAS SON MUY BRILLANTES Y TIENDEN A SER MUY 

i!LTAS, TRATE DE HACER UN CORTE EN V MÁS QUE UNO EN U. 

St LAS NOTAS GRAVES SON POCO CONFIABLES. ADELGACE Al.REDEDOR 

DE LA PARTE BAJA DEL REBAJADO, PARTICULARMENTE A LOS LADOS, O EN 

OTROS TIPOS DE REBAJADO ADELGACE CADA LADO DEBAJO DE LA PUNTA, EN 

LOS "HOMBROS" DE LA CAÑA, 

111) APERTURA, LA APERTURA DE LA CAÑA SE DETERMINA CONSIDERABLE-

MENTE POR EL DIÁMETRO DEL TUBO DE CARRIZO CON EL CUAL FlÍ HECHA, 

V POR EL CEP !LLADO V PERF !LADO USADOS, POR LO TANTO, NO PUEDE 

SER ALTERADA RADICALMENTE A LA HORA DEL REBAJADO, AUNQUE PUEDE SER 

AJUSTADA UN POCO, 

flENERAL!ZANOO, AL USAR UN TUBO DE DIÁMETRO PEQUEÑO Y UN PERFILADO 

MÁS ANCHO. LA APERTURA DE LA CAÑA TERMINADA SERÁ MÁS GRANDE' Los 

CONSTRUCTORES DE CAÑAS PUEDEN INFLUENCIAR LIGERAMENTE LA APERTURA 

EN EL 1'!JMENTO DEL AMARRADO, COMO SE DESCR !BE MÁS ADELANTE EN LA 

SECCIÓN 7c, 

HE AQUÍ SUGERENCIAS PARA EL REBAJADO: 
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SI LA CAÑA ESTÁ MUY ABIERTA, QUITE UN POCO DEL DORSO, ALARGUE 

O ADELGACE LA V EN SU PARTE BAJA, O QUITE UN PCO DE CORTEZA DEBAJO 

DEL CORTE, 0rRA MANERA DE CERRAR LA APERTURA (Y /o AL 1 GERAR UNA 

CAÑA QUE TIENE DEMASIADA RESISTENCIA Y QUE YA PARECE HABÉRSELE QUITADO 

MATERIAL) ES REBAJAR UNA LÍNEA DaGADA EN EL CUELLO DETRÁS DEL CORTE. 

PARA ESTO USE UNA LIMA. EVITE HACER MUY AMPLIA ESTA LÍNEA PUES 

PUEDE DEBILITARSE MUCHO LA CAÑA (88), 

SI LA CAÑA .ESTÁ r1JY CERRADA, CORTE UN POCO LA PUNTA, LUEGO 

INTENTE REBAJAR LOS COSTADOS, DEJANDO UN DORSO A LA MITAD DE LA 

CAÑA, O ALARGUE MUY LEVEMENTE EL CORTE DE W, DEJANIJO EL CENTRO DE 

LA W SIN TOCAR, ENVOLVERLA DE NUEVO CON EL BAUDRUCHE AYUDA A VECES 

A MANTENER MÁS ABIERTAS LAS LENG!JETAS, 

CREO QUE LA APERTURA DE LA CAÑA PUEDE SER AJUSTADA DE MANERA 

SATISFACTORIA CON UN ALAMBRE, lt.JCHOS CONSTRUCTORES DE CAÑAS DESECHAN 

ESTE l'ÉTODO PUES P 1 ENSAN QUE EL ALAMBRE "ESTRANGULA" A LA CAÑA Y 

OBSTRUYE SU VIBRACIÓN NATURAL, PERO UNA CAÑA (DE OTRA MANERA IMPOSlllLE 

DE ABRIR O CERRAR) SE PUEDE HACER UTILIZABLE Y EN OCASIONES MUY 

CÓMODA, USANDO EL ALAMBRE, i\.GUNOS BUENOS EJECUTANTES USAN SIEMPRE 

a ALAMBRE EN SUS CAÑAS, CUNA CAÑA PUEDE NE CES 1 TAR REAJUSTE DESPUÉS 

llE POflER EL PLAMBRE, YA .QUE SE ALTERAN LA APERTURA Y LA VIBRACIÓN), 

PueOE !'t. TERAR LA APERTURA DE UNA CAÑA ANTES DE TOCAR EN ELLA 

ABRIENDO O CERRANDO LAS LENGUETAS CON LOS DEDOS: ESTO PUEDE SER 

ÚTIL f{)MENTÁNEA Y TEMPORALMENTE, TENGA CUIDADO DE NO HACERLO CON 

RUDEZA O PUEDE ROMPER LA CAÑA, Y ASEGÚRESE DE QUE LA CAÑA ESTÉ BIEN 

IÚEDA ANTES DE 1 NTENT ARLO, 

(!ll) tolJdllB cxnrt:ructxres do cai'l>s ..., nucro lM linE """ el ret:ajodo, J;.rnD oai les -

o.dú.llcs, aclre b:do en la! ¡r!Jteros ¡:Mlllo la "cola de cal:elld', .... plarta -

lar y """'1llala ""' se obtiene 111 la! lu¡pres es¡-eclallzadcs se U1B taotiUn ¡ma li-

1111r ¡:ecµies cantidodee c1e carr120 "'8Xlo ia car.a esti casi - o "'*1lo u-a -

cai'a vieja """""ita_. ~. 
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IV) INSEGURIDAD EN EL ATAQUE, CASI SIEMPRE LA CAUSA DE UN 

MAL ATAQUE ES UN MAL CARRIZO, PERO CUALQUIER IRREGULARIDAD EN EL 

TALLAOO PUEDE OBSTACULIZAR LOS ATAQUES EN PIANO Y PUEDE PARAR EL 

SONIDO ABRUPTAMENTE DURANTE UN DIMINUENOO, 

SI ESTÁ USANDO EL TIPO DE CORTE QUE SE ADELGAZA DESDE LA BASE 

A LA PUNTA, ASEGÚRESE QUE LA PENDIENTE SEA REALMENTE GRADUAL, 

SI USA EL CORTE CON UNA PUNTA DELGADA V UN POCO MÁS GRUESO 

DETRÁS DE ELLA V A LO LARGO DEL OORSO, SEA PARTICULARMENTE CUIDADOSO 

DE QUE LA PUNTA ESTÉ IGUALMENTE REBAJADA EN AMBOS LADOS DE LA CAÑA, 

Y LA MEDIA LUNA SUAVEMENTE DELINEADA, A VECES LA MÁS MÍNIMA CANTIDAD 

DE CARRIZO QUE SE QUITE DE LA PUNTA HACE UNA DIFERENCIA MUY NOTABLE 

EN UNA CAÑA DE ESTE TIPO, 

PRUEBE LA CAÑA, PROBABLEMENTE LA LENGUETA !1JE SE ENCVENTRA 

ABAJO CUANDO EL SONIDO ES DENSO SEA LA QUE NECESITE SER REBAJADA 

PARA BALANCEARLA APROPIADAMENTE, AúN CUANDO APAP.ENTEl'ENTE AMBOS 

LADOS PAREZCAN ESTAR REBAJADOS IGUAL, LA CAÑA CAS 1 S IEWRE SONARÁ 

MEJOR CON UNA LENGUETA EN PARTICULAR HACIA ARRIBA, PRUEBE SU CAÑA 

DE AMBAS MANERAS Y PONGA UNA MARCA EN EL BAUDRUCHE PARA SABER QUÉ 

LADO ES PREFERIBLE (89), 

V) SILBIDOS, lJNA CAÑA QUE "SILBA", POR EJEMPLO CUANDO SE 

ATACA UN !Jo# AGUDO FORTISSIMO, PUEDE TENER UNA FUGA, PUEDE SER T""1BIÉN 

QUE LA PUNTA SEA MUY DELGADA O DEMASIADO LARGA PARA EL BALANCE DEL 

REBAJADO Y NECESITE CORTARLA UN POCO, 

VI) SON100. EL TIPO DE SONIOO DEPENDE PARCIALfo'fNTE DE LA 

CALIDAD DEL CARRIZO, PERO PUEDE SER AFECTADO EN MAYOR O MENOR GRADO 

POR EL CEPILLADO, EL PERFILAOO V MÁS PARTICULARMENTE POR EL REBAJADO, 

(89 l N.T. Es Otil y salu:!able ol:emlar y retajar la añ. tajo ura lu¡B. th1 lu¡a de -

joyero es de gran l\)'\.da p.oes 5\.6 11Bn:JB quedan litres mienttas las usa. 



92 

lJNA CAÑA CON MUCHA RESISTENCIA A LA PRESIÓN NATURAL DEL AIRE Y LOS 

LABIOS DEL EJECUTANTE PRODUCIRÁ UN SONIDO DURO, APRETADO Y SIN RESONAN

CIA: UNA CON MUY POCA RESISTENCIA PORODUCIRÁ UN SONIDO FLOJO, DELGADO 

Y ÁSPERO, 

S1 EL SONIDO DE LA CAÑA ES DEMASIADO BRILLANTE o DELGADO y/o 
DEMASIADO LIBRE O INCONTROLABLE AL TOCAR, AUMENTE LA RESISTENCIA 

CORTANDO UN POCO EN LA PUNTA, INTENTE TAMBIÉN REBAJANDO EN LOS 

COSTADOS, ESPECIALMENTE DESDE ABAJO DEL CORTE, HUMEDECERLA CON 

SALIVA PUEDE AYUDAR A SUAVIZAR EL SON IDO, 

S1 SU SONIDO ES DEMASIADO PASTOSO. SORDO O DENSO. DISMINUYA 

LA RESISTENCIA LIBERANDO LA PUNTA, ADELGAZANDO TODO EL REBAJADO 

LIGERAMENTE, HACIA ARRIBA DE LA MITAD O EN LOS LADOS DEBAJO DE LA 

PUNTA, A VECES LA CAUSA DE UN SONIDO POBRE PUEDE SER UNA APERTURA 

INADECUADA QUE OBLIGUE AL EJECUTANTE A APRETAR ANORMALMENTE SI ESTÁ 

DEMASIADO ABIERTA, O A FORZAR DEMASIADO AIRE A TRAVÉS DE ELLA EN 

EL INTENTO DE OBTENE~ MÁS SONIDO CUANDO ESTÁ MUY CERRADA, 

AúN UN BUEN EJECUTANTE PUEDE TENER UNA MALA CALIDAD DE SONIDO 

CON UNA CAÑA QUE NO SE ACOMODA A SU EMBOCADURA. Y ESTE FENÓMENO 

RESULTA MENOS CONTROLAE!.E Y MÁS DESASTROSO PARA EL EJECUTANTE MENOS 

EXPERIMENTADO. 

vm BuRBUJEO' s 1 UNA CAÑA PARECE TENER AGUA y SUENA COMO 

SI TUVIERA BURBUJAS. EL CARRIZO PROBAE!.EMENTE NO ESTÁ MADURO, Los 
CONSTRUCTORES DE CAÑAS PUEDEN CORREGIR ESTE DEFECTO ANTES DEL AMARRADO 

LIJANDO SUAVEMENTE LA PARTE INTERIOR DEL CARRIZO CUANDO ESTÁ SECO. 

USANDO UNA LIJA FINA ENROLLADA EN UN LÁPIZ. Y LUEGO ENJUAGANDO BIEN 

EL CARRIZO, INCIDENTALMENTE. ESTE SUAVE LIJADO ES UNA BUENA PRÁCTICA 

EN LO GENERAL. Y PUEDE MEJORAR SENSIBLEMENTE LAS CAÑAS TERMINADAS, 
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SI SÓLO LAS NOTAS GRAVES SUENAN CON BURBUJAS, LA RAZÓN SERÁ, 

PROBABLEtlfNTE, UNA EMBOCADURA MUY APRETADA Y NO UNA CAÑA DEFECTUOSA, 

8,- REVITALIZAR LAS CAÑAS, 

UNA BUENA MANERA DE RESTAURAR UNA CAÑA VIEJA O MUY USADA ES 

LA DE LA LIMPIEZA A CONCIENCIA (~)), HAY DISTINTAS MANERAS DE HACER 

ESTO, ENCUENTRO MÁS EFECTIVO EL PONER UNA GOTA DE ALCOHOL EN UNA 

PEQUEÑA PLUMA DE AVE E INTRODUCIRLA POR DENTRO DE LA CAÑA HASTA 

SACARLA POR LA PUNTA, CUNA PLUMA DE PERDIZ ES IDEAL PARA ESTE OBJETIVO 

YA QUE NO ES DEMASIADO SUAVE NI OURAl. COMO ALTERNATIVA PONGA UNA 

GOTA DE ALCOHOL EN EL TUDEL V SOPLE A TRAVÉS DE ÉL, 

ÜTRO MÉTODO ES DEJAR REMOJANDO LA CAÑA POR CINCO MINUTOS EN 

UNA SOLUCIÓN DE AGUA TIBIA CON AGUA OXIGENADA (UNA CUCHARADA C~FETERA 

DE AGUA OXIGENADA POR UN CUARTO DE AGUA) Y LUEGO ENJUAGARLA SOSTENIENDO 

LA CAÑA POR EL CORCHO BAJO EL CHORRO DE AGUA, 

ÜTRA MANERA DE ·REMOVER RES 1 DUOS DENTRO DE LA CAÑA ES CON UN 

PEDAZO LIMPIO DE PAPEL GRUESO (UN BILLETE NUEVO, POR EJEMPLO), 

PoNGA UNA ESQUINA DEL PAPEL EN LA PUNTA Y MUÉVALO, DENTRO DE LA 

CAÑA, LUEGO SOSTENGA FIRMEMENTE LAS PUNTAS DE LAS LENGUETAS CON 

LOS DEDOS DE UNA MANO MIENTRAS JALA EL PAPEL SUAVEMENTE HACIA AFUERA 

CON LA OTRA, 

TAMBIÉN PUEDE QUITAR RESIDUOS CON LA CUÑA, SACÁNDOLOS POR LOS 

LADOS DE LA CAÑA, LIMPIANDO LA CAÑA DE ESTA MANERA LA HARÁ RESPONDER 

~EJORI AL MENOS POR UN TIEMPO, 

(00) Las 11\J,Jeres ejecutantes deb'n dame cuenta de qve el lápiz 1Bbial ctismiye las fi- -

tras del om-120 y ¡:veden dai'iar la ca>a. Se debe rerrover lx>talmente antes de tocar. 
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~ CAÑA VIEJA QUE FUÉ UNA MUY BUENA CAÑA, PUEDE FUNCIONAR 

OCASIONAU'ENTE, TPMBIÉN PUEDE DAR UN POCO MÁS DE VIDA A UNA CAÑA 

VIEJA CORTÁNDOLE UN POCO LA PUNTA Y VOLVIENDO A REBAJAR UN POCO 

PARA COl'f'ENSAR, 

LAS CAÑAS USADAS QUE TIENDEN A CERRARSE PUEDE. CORREGIRSE CON 

lt.AMBRE, 

GuARDE SIEMPRE SUS CAÑAS EN UN ESTUCHE ADECUADO PARA EVITAR 

DAÑOS IMPREVISTOS. Y NUNCA INTENTE TOCAR EN UNA CAÑA SECA, ESPERE 

HASTA LOGRAR HACERLA GRAZNAR ANTES DE USARLA, INCIDENTALMENTE HARÁ 

BIEN EN RECORDAR QUE UNA CAÑA SE SECA RÁPIDAMENTE, PARTICULARMENTE 

SI EL CARRIZO ES BUENO, HUIEDÉZCPLA SIEP'PRE EN SU BOCA ANTES DE 

TOCAR, Y SUCCIONE CU!t.QUIER EXCESO DE AGUA SI ES NECESARIO, f'\JCHAS 

VECES UN ATAQUE SUCIO EN UN PASAJE DE ORQUESTA SE DEBE A QUE EL 

EJECUTANTE TRATÓ DE TOCAR EN UNA CAÑA SECA Y QUE POR LO TANTO NO 

RESPONDÍA. EN UN CLIMA HUY CÁLIDO o seco. 19.JCHOS EJECUTANTES TIENEN 

A LA MANO UN PEQUEÑO RECIPIENTE CON AGUA, PERO EL MOJAR LA CAÑA 

111.NTENIÉN!Xl.A EN LA BOCA EN CONDICIONES NORMALES ES SUFICIENTE, 

L l P'P 1 E LA CAÑA ANTES DE GUARDARLA. AssoRBA UN POCO DE AGUA 

LIMPIA A TRAVÉS DE ELLA Y LUEGO EXPlLSELA SOPLANDO POR EL TUDEL. 

ESTO EVITARÁ LA FORMACIÓN DE RES.IDUOS DEBIDOS A LA SALIVA o SUCIEDAD. 

Y PROLONGARÁ LA V IDA DE LA CAÑA, 

flERMÍTANIE TERMINAR ESTE CAPÍTULO CON UN CONSEJO: ESTUDIE 

ANTES DE EP'PEZAR A TRABAJAR LAS CAÑAS, SI E!f' IEZA SU DÍA CON LAS 

CAÑAS SERÁ FÁCIL EVADIR EL ESTUDIO Y, COMO DIJE ANTES. NI AÚN LA 

f'EJOR DE ELLAS PUEDE SUPLIR LOS LOGROS DEL ESTUDIO, 

RECUERDE TPMBIÉN QUE ES UN MAL TRABAJADOR QUIEN CULPA A SUS 

HERRAMIENTAS, IJEFINITJVAMENTE LA CAÑA PUEDE HACER SU VIDA MÁS FÁCIL 

O MÁS DIFÍCIL. PERO NO CAIGA EN EL MAL HÁBITO DE CULPARLA POR DEFICIEN

CIAS QUE EN REALIDAD SE DEBEN A SU PROPIA FALTA DE PREPARACIÓN, 
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EL ESTUDIO 

1,- LA NecESIDAD DE ESTUDIAR REGU..ARIENTE" 

ESTUDIAR Y TOCAR SON FUNCIONES f'tJY DISTINTAS, CUANDO USTED 

TOCA (EN PÚBLICO, EN FORMA PRIVADA, CON OTRAS PERSONAS O PARA SÍ 

MISMO), PUEDE SACRIFICAR CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE CIERTOS 

DETALLES PARA EL EFECTO TOTAL, POR EJEMPLO. S 1 ESTÁ EN LA ORQUESTA 

CON OTROS INSTRU"IENTOS TOCANDO AL MISMO TIEMPO QUE USTED. ESTOS 

PUEDEN CUBRIR ERRORES EN SU T~CNICA DE LOS CUALES NO SE HABÍA PERCATADO, 

PUEDE SER QUE AÚN TOCANDO USTED SOLO SE DEJE LLEVAR POR EL 

PLACER f'tJSICAL DESCUIDANDO FALLAS rtCNICAS Y EN PARTICULAR LA AFINACIÓN, 

EL OBJETO REAL DEL ESTUDIO ES ADQUIRIR COMPLETA COORDINACIÓN Y CONTROL 

DE LOS MúSCULOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN, POR MEDIO DE UNA 

CONCENTRADA Y CONSCIENTE DISCIPLINA MENTAL, 

NINGUNA EQUIVOCACIÓN SE DEBE DEJAR PASAR. ENTRENE SUS OÍDOS 

PARA RECONOCER LOS ERRORES, Y USE SU CEREBRO PARA CORREGIRLOS, 

2.- CéMo ESTUDIAR. 

A. LA ll'FORTANCIA OC FREClfNTES PERIODOS CORTOS OC TRABA..O. 
EL ESTUDIO NECESITA DE CONCENTRACIÓN EXTREMA, Y PUEDE RESlJ.. TAR 

MUY CANSADO, PARTICULARr-'ENTE PARA AQUELLOS QUE NO ESTÁN ACOSTLt1BRADOS 

A ELLO, ESTUDIE POR LAPSOS NO MUY LARGOS DE TIEMPO, TAN FRECUENTES 

COMO LE SEA POSIBLE, DE MANERA QUE PUEDA ESTAR LO SUFICIENTEMENTE 

FRESCO TANTO FISICA (91) COMO r-'ENTALMENTE DURANTE CADA UNQ, lJNA 

(91) N.T. SI eñ.d1a pr 1arv- pmicrlas dt ti811X1 ~..,tal'., ftxX:ll1n. y caalallr 

per:pñm - "' .... lablca. 
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HORA DESPERDICIADA EN REPETICIONES SIN SENTIOO Y EN ABSURllOSMNIMIENTOS 

l'ECÁNICOS DE sus DEDOS LE HARÁ l'ENOS PROVECHO QUE 20 MIN. DE UN 

TRABA.xJ INTELIGENTE V CONCENTRADO. 

CREANDO HÁBITO DE UN ESTUDIO All€CUAOO, SU FUERZA DE CONCENTRACIÓN 

V SU RESISTENCIA FÍSICA Y MENTAL IRÁN MEJORANDO. f'I... PRINCIPIO AUNQUE 

LLEVE POCO TIEl'PO PRACTICANDO, NO CONTINÚE SI NOTA llUE SU ATENCIÓN 

SE t.ESVÍA PERSISTENTEMENTE A PESAR DE SUS MÁS INTENSOS ESFUERZOS 

PARA EVITAPLO, O SI SU EMBOCADURA COMIENZA A SENTIRSE TAN CANSADA 

QUE NO LA PUEDA CONTROLAR NORMALl'ENTE , 

B. LA WPORTANCIA OCL ESTUDIO LENTO: CUANTO MÁS LENTO ESTUDIE 

UN PASAJE, MÁS RÁPIDO V Llf'PIO PODRÁ TOCARLO FINALMENTE, CUANDO 

ESTÉ TOCANDO UNA SERIE ·DE NOTAS LENTAMENTE, SU OÍDO PUEDE DETECTAR 

FÁCILMENTE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES, V PUEDE CONCENTRARSE EN CORREGIRLAS, 

f'I... TOCAR MÁS RÁPIDAMENTE NO DA T!Er1'0 A SU CEREBRO Y MÚSCULOS PARA 

DETECTAR LOS PROBLEMAS, 

El REPETIR CONT!NUllMENTE UN PASAJE TAMPOCO TENDRÁ UN MAYOR 

EFECTO Y ES REALMENTE UN DESPERDICIO DE TIEMPO, 

$¡ NO PUEDE RESISTIR LA TENTACIÓN DE TOCAR RÁPIDAMENTE UNA 

FRASE A SU T!Er1'0, NO LO HAGA HASTA HABERLA TOCADO MUY LENTA V CRÍT!CA

IENTE CUANDO l'ENOS DIEZ VECES ANTERIORMENTE, (92), 

C. ESTUD 1 AA PARA SUPERAR PUNTOS IIB !LES, CUANDO SABE llUE 

EXISTE UN PUNTO DONDE TROPIEZA, UN LUGAR ESPECIAUENTE SUCIO EN 

UNA ESCALA, EJERCICIO O PIEZA. PROCURE CONCENTRAR SU ESTUDIO EN EL 

EN LUGAR DE DESPERD 1e1 AR a TI EWO REP 1 TIENDO UNA V OTRA VEZ EL 

(~) N.T. ~ amrnar la velocidod ~. lliar¡re y .,..m.., e,la::vciál,.. ""'! 
-J.Jnpa. 
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PASA~ COMPLETO, SIEMPRE TITUBEANDO EN a MISMO LUGAR, 

INVENTE PEQUEÑOS EJERCICIOS PARA ESAS NOTAS DIFÍCILES Y CONCÉNTRESE 

EN ELLO POR UN RATO: LUEGO INTENTE EL PASAJE COMPLETO AL.REDEDOR DE 

ELLAS, POR EJEMPLO. LA ESCPLA DE RE# EN SUS DOS OCTAVAS ES BASTANTE 

FÁCIL. PERO LA PARTEL DEL S1, [Jo# Y Re# EN AMBAS OCTAVAS TIENDE A 

DAR PROBLEMAS DE LIMPIEZA Y AFINACIÓN, AYUDE A CORREGIR ESTE PUNTO 

DÉBIL DE LA ESCPLA HACIENDO EJERC.ICIOS COMO ÉSTE (REPITE CADA COMPÁS 

VARIAS VECES AISLADAMENTE ANTES DE TOtAR EL EJERCICIO COt1'LETO): 
,....., ,....., ..--.. 

~!~ 
~ ~ ~!±.-... 

~e&Y[F.WrW &:@$f%1=1 
~~ ,....~~Q.· 

~~ "%@f:5 ¡g L; - 1 

INVENTE SUS PROPIOS EJERCICIOS PARA CORREGIR SUS DIFICULTADES 

PARTICULARES, APARENTEMENTE INSUPERABLES (93), 

EN OCASIONES UN PASAJE NO SALDRÁ BIEN AÚN DESPUÉS DE ESTUDIARLO 

MUCHO, LENTA Y CUIDADOSAMENTE, LA CAUSA PUEDE SER GlJE SU CAPACIDAD 

DE CONCENTRAC 1 ÓN EN ESAS POCAS NOTAS SE HAYA AGOT AIJO, S 1 ENDO MENOS 

EFECTIVA, SI OLVIDA EL PASAJE COMPLETAMENTE PCR UN RATO Y REGRESA 

A ÉL DESPUÉS, SE DARÁ CUENTA QUE LO PUEDE TOCAR MÁS FÁCILMENTE: PERO 

DESGRACIADAMENTE ESTE PROCEDIMIENTO NO SIEMPRE RESULTA PRÁCTICO, 

UN CAMBIO DE MANIOBRA PUEDE FUNCIONAR, TRATE DE TOCAR LAS NOTAS 

LENTAMENTE, ESTUDIÁNDOLAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

• ESTUDIE EN STACCATO UNA FRASE LIGADA Y VICEVERSA, 

• LISE VARIAS COMBINACIONES DE LIGADURA Y ARTICULACIONES, 

(93) N.T. /qJ! la dificultad radica en doec\Jtr!r el emr. Siglero l!Dlll!!' rruy len1:11n!nb! -

...., - - detectar el ¡:robl1111 .. Eh las artiOJlac!OOl!ll, illlll!ÚI' <µ! la p.n1a de 
su l<rga teca eus dodce, de esta.....,.,. ¡xxlr6 c:oordirer o:rrecta1e1be. 
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* ESTUDIE LAS NOTAS EN DIFERENTES PATRONES RÍ11'11COS: FRASES 

EN GRUPOS DE TRES NOTAS EN LUGAR DE CUATRO; Y AL CONTRARIO, 

* ESTUDIE EL PASAJE UN SEMITONO Y LUEGO UN TONO ARRJBA Y DESPUES 

LO MISMO HACIA ABAJO, 

fN COl'PARACIÓN, EL PASAJE ORIGINAL RESULTARÁ MÁS FÁCIL, DESPUES 

CE TODO, 

IJ¡A MANERA ÚTIL DE ESTUDIAR ES TOCAR SÓLO LA ÚLTIMA NOTA DEL 

PASAJE DIFÍCIL, LUEGO SUME LA NOTA ANTERIOR, LUEGO OOS NOTAS. Y 

ASÍ HASTA COMPLETAR EL PASAJE, 

ESTAS DISTINTAS Ml\NERAS DE ESTUDIAR DEBEN SER USADAS REGULARMENTE 

PARA LOS LUGARES PROBLEMÁTICOS, TotAR UN PASAJE EN DISTINTOS MODOS 

ES UN EXCELENTE RECURSO PARA DESCUBRIR QUÉ TAN BIEN LO CONOCE REALMENTE. 

lNCIDENTALfoENTE, POR EXPERIENCIA PROPIA. SE QUE A UN PASAJE 

DIFÍCIL NO SE LE DOMINARÁ PLENAMENTE HASTA NO HABERLO EJECUTADO 

DE MEl()RIA, 

E •. !EB!L!DA!fS GEM::RPJ..ES. TRATE DE PERCATARSE DE sus DEFICIEN--

CIAS TÉCNICAS EN GENERAL Y BRINDE Ml\YOR TIEMPO DE ESTUDIO A ELLAS, 

DE MANERA QUE SU TÉCNICA SE DESARRlt.LE EN FORMA INTEGRAL. lA RUTINA 

DEL ESTUDIO DIARIO NO OfBE SER NUNCA ESTEREOTIPADA, OfBE VARIAR 

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, 

F, EL USO DEL f'ETRQNOID, EL ESTUDIAR SIEMPRE CON EL METRÓNOMO 

NO ES ACONSEJABLE PORQUE PUEDE HACER QUE SU PROPIO SENTIDO RÍTMICO 

NO SE OfSARROLLE, E INCLUSO PUEOf DISFRAZAR OTROS PROBLEMAS, PERO 

EL METRÓNOfol:) PUEDE SER UN VA.toso RECURSO PARA CONTROLAR su P.ITl'.O· 

PARA ESTUDIAR, Y AYUDAR A PREVENIR MALOS HÁBITOS, USELO FRECUENTEMENTE 
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AL ESTUDIAR PARA ASEGURARSE QUE REALfoENTE ESTÁ TOCANDO RÍTMICAMENTE, 

SE SORPRENDERÁ AL DESCUBRIR QUE CON FRECUENCIA SE ACELERA O DETIENE 

EN LUGARES IMPREVISTOS, O QUIZÁS TCM DEMASIADO TIEfol'O PARA RESPIRAR, 

ETC, 

Et_ r-ETRÓNOMO TAMBIÉN ES ÚTIL PARA AGILIZAR LA LENGUA EN EL 

STACCATO, 

APARTE DEL METRÓNOfotl, UNA GRAllAIXJRA PUEDE SER ÚTIL EN LA ETAPA 

FINAL DE PREPARACIÓN DE UNA OBRA, PERO CUIDE DE NO USARLA DEMASIADO 

MIENTRAS ESTUDIA PUES SU USO TIENDE A CONSl.tllR ltJCHO TIEMPO, 

3.- ~É ESTUDIAR, 

A. ESQLEM.\ II ESTUDIO. Es INTEL !GENTE EL TENER UN E~aUEMA 

GENERAL DE ESTUDIO, DIVIDIR SU T!Ef1'0 EN TRABAJAR ESCALAS, EJERCICIOS, 

ESTUDIOS y PIEZAS. ETC. ESTO DEBE VARIAR DE ACUERDO AL TIEMPO DEL 

OUE DISPONGA CADA DÍA, DE SU CAPACIDAD FÍSICA Y foENTAL PARA TRABAJAR 

Y DE SUS PROPIAS DEBILIDADES O NECESIDADES PARTICl.LARES AL ESTUDIAR, 

EL PRINCIPIANTE DEBERÁ ESTUDIAR r-ENOS OOE EL EJECUTANTE 

AVANZADO, PUES SUS MÚSCULOS SE CANSARÁN MÁS FÁCIL!oENTE, CCMJ GUÍA 

GENERAL PARA EL ESTUDIANTE PROMEDIO SUGIERO TRES l«JRAS DIARIAS DE 

ESTUDIO, DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PR!fi:RA HORA. ESCALAS, CMNZANDO CUANDO MENOS CON DIEZ MINUTOS 

DE ESCALAS LENTAS (94), 

SEGUNDA HORA. EJERCICIOS y ESTUDIOS. CO!oENZANDO CON NOTAS 

LARGAS Y EJERCICIOS PARA LA EMBOCADURA CCMJ LOS QUE SE DIERON EN 

EL CAPÍTULO 11. 
(94) N.T. Reccrre1daria 1mtiién estu:liar roms larg!S (sin vil:m1X>), esforzárdoee ¡ara que"' 

exista l.rregJl.aridad ru¡,.n..., la aflracifn, inte:ls!lbl y cxrrt:lruidad del scnida. SJgi_!! 

ro insistir an el la, ;a que usted será res¡x:r.;able de la aflrecién de ui groµ> u -

orc¡uesta, y "' se aclniten tillJtcoo. 
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lERCERA !()RA. '~" 
PIEZAS Y OTRAS OBRAS, TRABAJOS COMO SOLOS DE 

ORQUESTAS, PARTES DE ALGÚN ENSAMBLE, ETC,, CON LOS ÚLTIMOS QUINCE 

MINUTOS DE LECTURA A PRIMERA VISTA, 

ltJCHOS ESTUDIANTES SE DARÁN CUENTA DE QUE PUEDEN ESTUDIAR CÓMODA

IENTE MÁS TIEl'PO DURANTE EL DÍA, PERO SERÍA BUENO QUE SIEMPRE SE 

DIVIDIERA EL TIElf'O EN PERÍODOS PREFERIBLEMENTE NO MAYORES DE UNA 

ti:IRA Y rtJCHO 1'ENORES PARA LOS PRINCIPIANTES, 

TOloE CINCO MINUTOS DE ll:SCANSO DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIO 

SI SIENTE QUE SU EMBOCADURA SE ESTÁ CANSANDO O SI ESTÁ DISTRAYÉNDOSE, 

ÜEBE HACER SU ESQUEMI\ DE ESTUDIO DE MANERA CONSCIENTE DE ACUERDO 

A SU CAPACIDAD Y A LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES PERSONAL.ES. 

B. ESCALAS. SON LA Cll..l.fflA VERTEBRAL DE su TÉCNICA V POR 

LO TANTO DE SU ESTUDIO. NADA PUEDE 1'EJORAR MÁS SU EJECUCIÓN EN 

TAN POCO TIEMPO COl'O TRABAJAR ESCALAS REGULARMENTE, CoMIENCE SIEMPRE 

EL DÍA CON ESCALAS LIGADAS LENTAMENTE Y SIN VIBRATO: SON INVALUABLES, 

YA QUE f'EJORAN SU RESPIRACIÓN, CONTROL DE EMBOCADURA, SONIDO, ENTONA-

CIÓN Y tom'IMIENTO DE DEDOS. TODO AL MIS[o() TIEMPO, 

RECUERDE QUE AUNQUE ESTÉ TOCANDO A LA VELOCIDAD MÁS LENTA, 

SUS DEDOS DE&N l'tJVERSE COORDINADA Y RÁPIDAMENTE, 

LEA LAS ESCALAS SI ES NECESARIO EN UN LIBRO (95), PERO ES ESENCIAL 

MEf.l'.JRIZARLAS LO MÁS PRONTO POSIBLE Y ESTUDIARLAS DE MEMORIA, CUANDO 

LAS HAYA APRENDIDO TODAS, DEBE HACER UN PLAN PARA EL ESTUDIO REGULAR 

DIARIO. SuGERIRÍA QUE CADA DÍA TOMARA UNA ESCALA (ADEMÁS DE LA 

ESCALA CROMÁTICA), Y LA ESTUDIARA DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 

(95j A ll:xlk ar Scales fCJC' !he a:.ie, !t:lttwell (o.u.P. ). F.ste libro nvestni 1nl3s las esca

las escrlills en diferentes neneras, ast ca.o esqJel1BS de ojen:iclos y estu!lo. lay -

..... seociá> ¡:ara estu!lantes lrrtX>ITTe:iiCB y """""""'· 



• LIGÁNDOLAS 

* EN STACCATO 

* EN GRUPOS DE TRES NOTAS 

* ÜE CUATRO NOTAS 

* EN FORTE 

• EN PIANO 

* CON UN CRESCENDO HASTA FORTE EN LAS AGUDAS 

* CON UN DIMINUENDO HASTA P !ANO EN LAS GRAVES 

* COMBINANDO TODO LO ANTERIOR 
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ESTÚDIELAS VARIANDO LA ARTICULACIÓN Y RITMO, DE LA MANERA QUE 

SIGUE, (ESTOS PEQUEÑOS EJEMPLOS DEBEN SER ESTUDIADOS, DE ARRIBA A 

ABAJO EN TODAS LAS TONALIDADES, MAYORES, MENORES Y CROMÁTICA l: 

lEGATO Y STACCATO: 
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ESTUDIE LAS ESCALAS EN TERCERAS (DE NUEVO VARIANDO FORMAS DE ARTICULA

CIONES Y RITMO), Y TRABAJANDO EN ELLAS TAMBIÉN EN FORMA DESCENDENTE, 

O SEA, EN CUARTAS : 

ETC,, Y LUEGO HACIA ABAJO, 

ETC. 

As Í COMO LO MÁS USUAL: 

ETC .. Y LUEGO HACIA ABAJO, 

ETC, 

ESTUDIE LAS ESCALAS A LO LARGO DE DOS OCTAVAS Ef"l'EZÁNDOLAS 

DEBAJO DE LA NOTA FUNDAl'ENTAL SI ES NECESARIO (96), POR EJEMPLO, 

TOQUE LA l'ENOR EMPEZANDO EN EL Do GRAVE .Y SUBA HASTA EL FA AGUIJO, 

Los PRINCIPIANTES DEBEN MANTENERSE EN EL REGISTRO ENTE EL SIB 

GRAVE Y EL Do AGUDO, EJECUTANTES MÁS AVANZADOS PUEDEN AMPLIAR CUANDO 

l'ENOS HASTA EL FA SOBREAGUDO, 

EMPIECE EL PRIMER DÍA CON Do MAYOR: EN LOS SIGUIENTES DOS DÍAS 

TRABAJE LAS ESCALAS LA MENOR ARMÓNICA Y MELÓDICA, LUEGO FA MAYOR, 

ETC.. POR TODAS LAS ESCALAS CON BEMCl.ES (\X'IA MAYOR, O SU RELATIVA 

0

(96) N.T. - ea1ullar """3lBs ~pira deoom:>llar la cx:adlracifn de clodcs y 

1-. as1 CXJ!D la enti:m:iln. 
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f"ENOR CMJA DÍA), LUEGO LAS ESCALAS CON SOSTENIDOS, DE LA MISMA 

MANERA· Y DE NUEVO EMPIECE CON Do MAYOR Y CONTINÚE ASÍ, APARTE, 

ESTUDIE LA ESCALA CROMÁTICA TODOS LOS DÍAS, SEGÚN VAYA ADELANTANDO 

PUEDE TRABAJAR MÁS ESCALAS POR DÍA DE DISTINTAS MANERAS (97). 

ESTUDIE ESCALAS CON EL l'ETRÓNOMO FRECUENTEMENTE Y All'IENTE LA 

VELOCIDMJ GRMJUALf"ENTE, RESISTA LA TENTACIÓN DE TOCAR [k¡ MAYOR 

RÁPIDAMENTE MIENTRAS NO HAYA RESUELTO MJECUMJAMENTE LA ESCALA DE 

Sot.. l'ENOR, POR EJEMPLO. PUEDE DARSE A SÍ MISMO UN INCENTIVO SI 

USA UNA TABLA DE ESCALAS EN LA QUE PUEDA CONTROLAR SU ESTUDIO Y 

HACER ANOTACIONES DE VELOCIDMJ, ETC, 

C. EJ:RCIC!QS, SUMADOS A AQUELLOS QUE DESARROLLA EN FUNCIÓN 

DE LOS LUGARES PROBLEMÁTICOS (QUE PODRÍAMOS LLl!lolAR LOS EJERCICIOS 

DE "c.JNCO DEDOS"). DEBE USAR REGULARMENTE UN LIBRO DE EJERCICIOS 

SENCILLOS PARA EL CONTROL DE LA EMBOCMJURA Y ARTICULACIÓN, 

PARA ELLO RECOMIENDO: 

SELLNER: PARTE 2 DEL fo'ETHOD FOR Oeoe <CoSTALLAT). 

SALVIANI: VCJ.... 2 DEL MeTHED FOR OeoE <RICORDll. 

LANGEY: PAGS. 58 - 74 DEL TuTOR FOR ÜBOE <BoosEY & HAWKESl. 

CITADO POR SELLNER, 

ESTOS EJERCICIOS SON CONVENCIONALES y MUSICALMENTE NO TIENEN 

COMPLICACIÓN ALGUNA, DE MANERA QUE LAS NOTAS PUEDEN SER LEÍDAS FÁCIL 

MENTE A PRIMERA VISTA POR EL ESTUDIANTE AVANZADO, ESTO HACE POSIBLE 

CONCENTRARSE ENTERAMENTE EN LA CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN, 

(97) flira esb..dlantes llés avan:>a:lcs La Tectnlque du H:ll1tl:iois (m t:re3 ¡:artes), Ble.izet -

(Cartallat): Exercices sur les Cerres, Les Inter.al.les et le Stacca1xl, Gillet (LeóJc), 
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Y •.. SI PRACTICA LOS EJERCICIOS CUIDADOSAMENTE COKl PARTE DE SU RUTINA 

. IEJORAÁA NO SÓLO EL CONTROL DE LA EMBOCADURA Y LA LENGUA, SINO TAMBIÉN 

DE SUS DEDOS Y DE SU ENTONAC 1 ÓN, TOQUE LENTAMENTE AL PR INC 1 P 1 O 

Y AUIENTE LA VELOCIDAD SOLAl'ENTE CUANDO SE SIENTA C»AZ DE ELLO, 

TOCÁNDOLCSSIN FALLAS, 

CUANDO SE SIENTA SEGURO EN UN EJERCICQ, ESTÚDIELO TAMBIÉN CON 

LAS DIVERSAS ARTICULACIONES Y RITl«JS, SoN EXCELENTES MEDIOS PARA 

ADQUIRIR AGILIDAD Y CONDICIÓN, AÚN PARA EL EJECUTNlTE AV/.NZADQ, 

ESTUDIE TAl-IBIÉN EJERCICIOS PARA PROBLEMAS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, 

POR EJEMPLO LOS SUGERIDOS EN LOS PRllEROS CAP!TULOS DE ESTE LIBRO 

PARA f'EJORAR LA EMBOCADURA, RESPIRACIOO Y CONTROL DE LA LENGUA, 

Y TRATE DE HACER COMBINACIONES CON ELLOS, TAL COKl LOS QUE SIGUEN, 

PARTICULARMENTE ÚTILES PARA EL CONTROL DE LA LENGUA Y DE LA EMBOCADURA: 

E I •· , .. "' 

ETC,, LUEGO HACIA ABAJO: 

PARA ESTUDIAR TRINOS TOQUE LAS DOS NOTAS LENTAl-ENTE E IGUALES, 

Y CON DIFERENTES RllM)S, DE MANERA QUE PONGA ÉNFASIS MUSICAL EN 

DIFERENTES NOTAS Y ASÍ LOGRAR REGU..ARIDAD EN LOS DEDOS. 

Así: 

Los ARPEGIOS y ACORDES QUEBRADOS SON ÚT !LE$ PARTICULARMENTE 

PARA EL CONTROL DE LA EMBOCADURA Y ENTONACIÓN, DEBEN SER ESTUDIADOS 
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' DIARIAMENTE JUNTO CON LAS ESCALAS, El. SIGUIENTE EJERCICIO EN TODAS 

LAS TONALIDADES ES l'AJY ÚTIL: 

DESPUÉS DE FA MAYOR y MENoq, HÁGALO ASÍ: 

~ T-¡f:k_¿¡@ 

~~/•e C:i·!~~~ 
0. ESTUDIOS. Joo10 CON LAS ESCALAS Y EJERCICIOS. LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS DEBEN FORMAR PARTE DE SU TRABAJO COTIDIANO, AYUDARÁN A 

MEJORAR TODOS LOS ASPECTOS DE SU TÉCN 1 CA Y CQM) SON MÁS LARGOS Y 

MUSICALMENTE MÁS COMPLICADOS QUE UN EJERCICIO, ESTll'AJLARÁN SU CAPACIDAD 

DE CONCENTRACIÓN Y MEJORARÁN SU DISCIPLINA MENTAL, TRABÁJELOS POR 

PARTES Y PERFECCIÓNELOS POCO A POCO ANTES DE INTENTAR TOCARLOS COMPLE

TOS, No INTENTE S~GUIR ADELANTE SIN HABER RESPIRADO: ESTABLEZCA 

PUNTOS REGULARES Y MUSICALMENTE ACEPTABLES PARA DETENER Y RESPIRAR 

APROPIADAMENTE. Y REGRÉSESE UN PAR DE NOTAS CUANDO VUELVA A COMENZAR. 

DE MANERA QUE NUNCA PIERDA LA CONTINUIDAD DE LAS NOTAS POR HACERLO, 

EscoJA SIEMPRE (si NO ESTÁN YA ESCOGIDOS) ESTUDIOS DE ACUERDO 

A SU ALCANCE TÉCNICO. PARA QUE PUEDA TOCARLOS REALMENTE BIEN DESPUÉS 

DE UN CUIDADOSO ESTUDIO, ÜBSERVE CON ATENCIÓN LAS INDICACIONES 

DE DINÁMICA: ES MUY FÁCIL DESCUIDARLAS Y ADQUIRIR EL HÁBITO DE TOCAR 

TODO EN UN CÓMODO f"EZZOFORTE, No INTENTE TOCAR ESTUDIOS QUE ESTÁN 

DEMAS 1 ADO AVANZADOS PARA USTED, ALGUNOS DE LOS MÁS COMPL 1 CADOS, 

POR EJEMPLO, GILLET, SON CASI IMPOSIBLE DE LEER A PRIMERA VISTA, 

Y SIEMPRE SEGUIRÁN SIENDO DIFÍCILES AÚN DESPUÉS DE MUCHO ESTUDIO, 
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REOUIEREN UN GRAN ESFUERZO FÍSICO Y MENTAL, Y SON ADECUADOS SÓLO 

PARA EL EJECUTANTE CON MUY BUENAS BASES TÉCNICAS EN GENERAL, EL 

TRATAR DE TOCAR UN ESTUDIO MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD PUEDE HACERLE 

MÁS DAÑO QUE UN BIEN, 

MIENTRAS QUE LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIOS ESTÁN ESCRITOS EN VELOC!D~ 
DES RÁPIDAS, E INTENTAN PRIMORDIALl'ENTE MEJORAR LA TÉCNICA DE LOS 

DEDOS Y LA LENGUA, LOS ESTUDIOS LENTOS SON MUY VAL !OSOS PARA MEJORAR 

EL SONIDO y LA ENTONACIÓN. Los ESTUDIOS DE FERLING SON PARTICULARMENTE 

BUENOS EN ESTE ASPECTO, 

PARA ESTUDIOS RAZONABLEM:NTE FÁCILES RECOMIENDO: 

PRESTINI: RACCOLTA DI STUDI CRICORDI). SoSRE TODO LOS EJERCl--

C 1 OS EN ESTE VOLl.MN, 

LuFT: 24 STUDIES FOR Osoe CCosTELLAT), 

G1AtoPIERI: 16 DAILY Sruo1Es CR1coRD1), 

HINKE: ElEMENTARY ScHOLL (PETERS), 

CoNn NUANDO CON: 

LAMOTTE: 
F~RLING: 
TUSTIN: 

G!LLET: 

18 STUDIES (CoSTALLAT), 

SruD11is CLEouc>. 

TECHNICAL STUDIES FOR TREBLE lokJoDWINDS (PEER lNTERNA

TIONAL CoRP, U.S.A.), 

STUDIES FOR THE AovANCED TEACHING OF THE OlloE (LEDUc,) 

OTROS ESTUDIOS ÚTILES DE DISTINTOS NIVELES HAN SIDO ESCRITOS 

POR PREST!NI, loYQN, SALVIANI, JlARRET, l<ARG - ElERT, .y OTROS. UN 

EXCELENTE COMPENDIO DE TÉCNICA Y ESTUDIOS ORQUESTALES ES EL VADE

Í"ECUM OF THE OB01sT, POR A. J. Jl:IDRAUD (pus. ANDRAUD-SoUTHERN Mus. 
Pus. Co.) 
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E. E.ECUCION DE PIEZAS y MUSICA lI ENSAMllLE. PRACTIQUE LAS 

PARTES COMPLICADAS DE UNA PIEZA AISLADAMENTE COMO SI FUERA UN EJERCICIO 

DE TÉCNICA, SIN DEJAR DE CONSIDERAR TAMBIÉN EL SENTIDO MUSICAL PARA 

QUE SU CONCEPCIÓN MUSICAL NO SE VEA IMPEDIDA U OBSTACULIZADA POR 

LIMITACIONES TÉCNICAS, 

CoMO YA HE DICHO ANTES, ES ACONSEJABLE DEJAR EL REPERTORIO 

HASTA EL FINAL EN SU ESQUEMA DE ESTUDIO, PROBABLEMENTE PARA ENTONCES 

SERÁ MÁS AGRADABLE Y POR LO TANTO MÁS FÁCIL ESTUDIARLO CUANDO PROBABLE

MENTE ESTÉ MÁS CANSADO, UN ESQUEMA DE ESTUDIO BIEN BALANCEADO ES 

COMO UNA COMIDA EQUILIBRADA, CON EL REPERTORIO COMO POSTRE, 

PIENSE LA PIEZA ANTES DE TOCARLA IMAGINANDO LO QUE EL COMPOSITOR 

QUIERE DE USTED, No COPIE FIELMENTE A NINGÚN ARTISTA POR MÁS FAMOSO 

OOE SEA Y POR MÁS QUE LO ADMIRE, SEA HONESTO Y SINCERO CON SU PENSA-

MIENTO E INTERPRETACIÓN MUSICAL: TOQUE UNA OBRA COMO USTED LA SIENTA, 

DEBE PROPONERSE ADQUIRIR UN SENTIDO DEL ESTILO DE MANERA QUE 

SU EJECUCIÓN CORRESPONDA A LA DEL ESTILO DE CADA PERÍODO MUSICAL, 

ESTUDIE MÚSICA DE DI.VERSOS TIPOS (SIEMPRE DENTRO DEL ALCANCE DE 

SU PREPARACIÓN TÉCNICA) PARA QUE ADQUIERA VERSTILIDAD. TANTO MUSICAL 

COMO TÉCNICA, POR EJEMPLO, APRENDA UNA SONATA DEL s. XVIII Y LUEGO 

TRABAJE EN UNA OBRA CONTEMPORÁNEA, PARA QUE DESARROLLE SU SENTIDO 

DEL ESTILO Y SUS IDEAS MUSICALES SE VUELVAN FLEXIBLES, SI DESCUBRE 

QUE LA MÚSICA DE CIERTO PERÍODO O ESTILO LE RESULTA MUY SENCILLA, 

TRABAJE EN OTROS PARA NO RESTRINGIR SU VERSATILIDAD, 

IJEBE PRACTICAR EL TRABAJO EN ENSAMBLE, TOME CUANTA OPORTUNIDAD 

TENGA DE TOCAR EN ORQUESTAS DE TODO TIPO Y CON EJECUTANTES DE TODOS 

LOS INSTRUMENTOS O CANTANTES, PARTICULARMENTE AQUELLOS OOE ESTÉN 

MÁS AVANZADOS QUE USTED, Y ACOSTÚMBRESE A ESCUCHAR EL BALANCE, COORDIN~ 

CIÓN, ENTONACIÓN, ETC, 
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ESTUDIE PASAJES DE ORQUESTA (98) PARA QUE ESTÉ PREPARADO PARA 

CUANDO TENGA QUE TOCARLOS, SE PUEDEN CONSEGUIR LIBROS CONTENIENDO 

PASAJES DIFÍCILES E IMPORTANTES, POR EJEfi'LO: 

JlECHLER - GUMBERTO, ED,: ÜRCHESTER STUDIEN <HOFMEISTER), 

HEINZE. ED,: ÜRCHESTER STUDIEN (HoFMEISTER), 

BAs. ED.: ETuDEs D'0RCHESTRE CCosTALLAT). 

ROTHhELL• ED,: 0RCHESTRAL PASSAGES (BoosEY & HAWKES), 

HEINZE. ED,: BACH STUDIEN (llREITKOPF & HARTELl. 

ROTHhELL, ED,: BACH PASSAGES (BoosEY & HAWKES), 

F. LECTURA A PRI~RA VISTA. LA LECTURA A PRIMERA VISTA DEBE 

ESTUDIARSE DE DISTINTA MANERA QUE LAS ESCALAS, EJERCICIOS, ETC, 

CUANDO ESTÉ LEYENDO A PRIMERA VISTA, LA IMPRESIÓN GENERAL. EL ESPÍRITU 

Y EL RIOO DE LA MÚSICA ES l'IJCHO MÁS IMPORTANTE QUE LOS DETALLES, 

YA QUE NO SE PUEDE ASPIRAR A LOGRAR TODO LO QUE CON EL ESTUDIO POSTE-

RIOR SE CONSEGUIRÁ, 

ESTABLEZCA UNA VELOCIDAD QUE CREA FACTIBLE PARA TOCAR EL PASAJE 

KÍIS DIFÍCIL DE LA PIEZA Y CONSÉRVELA, 

ESTUDIE LECTURA A P.Rlf'ERA VISTA CON UN f'ETRÓNCMQ, 

Tc»t: MÚSICA ESCRITA PARA OTROS INSTRUMENTOS. COMO EL VIOLÍN 

Y LA FLAUTA, Y MIENTRAS LEE. ALTERE LAS OCTAVAS SI ES NECESARIO 

PARA ADECUARSE A SU PROPIA EXTENSIÓN, TRATE TAMBIÉN DE ESTUDIAR 

TRANSPORTE, PARTICULARMENTE AQUÉL DE UNA QUINTA ARRIBA O ABAJO (99): 

LE PUEDEN PEDIR QUE TOQUE UNA PARTE DE CORNO INGLÉS EN EL OBOE, 

Y VICEVERSA. 

(96) N.T. '!'nito do que_, porl2 do aJ nit1za dlarla, Y~ Bieiire ~. P"

dnl ...-J.tar tlxarlCB ClJllRlo ll8al lo -· 
(99) N.T. Tsr!bl.ln ~a leer y tnm¡x:rior "'dlstinlaa ~. 
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Dúos PARA OBOES SON EXCELENTES PARA EL ESTUDIO DE LA LECTURA 

A PRIMERA VISTA, POR EJEMPLO: 

SeLLNER: 

LUFT: 

TELEMANN: 

S. RHYS: 

Duos (coSTALLAT). 

24 STUDIES IN DuET FoRM CCARL FrscHER). 

SoNATAS ANO UNONS FOR TWO TREBLE INSTRUMENTS (ScHon). 

6 INVENTIONS (Q, U, P.) 

Et. PRESENTE LIBRO FUÉ ESCRITO PARA AYUDAR AL ESTUDIANTE A RESOLVER 

SUS DIFICULTADES TÉCNICAS, PERO NO PUEDO CONQ.UIRLO SIN UNAS PALABRAS 

DE ADVERTENCIA, Sr SU "EDIO DE EXPRESIÓN MUSICAL ES EL OBOE, SUS 

PROBLEMAS, NATURALMENTE, SON DE GIGANTESCA IMPORTANCIA PARA USTED, 

PERO NUNCA OLVIDE CUÁN PEQUEÑA ES LA PARTICIPACIÓN DE UN INSTRUMENTO 

EN EL VASTO CAMPO DE LA MÚSICA, 

APRENDA A SER MÁS CRÍTICO DE SU EJECUCIÓN APRECIANDO LA HABILIDAD 

Y ARTE DE TODOS LOS BUENOS MÚSICOS, NO SÓLO DE LOS OBOÍSTAS, 
0

TRATE 

DE NO SER UN INSTRUMENTISTA QUE PIENSA SÓLO EN EL OBOE, SU REPERTORIO 

Y SUS CAÑAS, 

ESFUÉRCESE POR SER UN BUEN ARTISTA Y MÚSICO QUE, CASUALl"ENTE, 

TOCA EL OBOE , 



APENDICE 

Los MÚSCULOS RESPIRATORIOS 

SE HABLA DE LOS PULl'IJNES COMO SI FUERAN LA TOTALIDAD DE 

NUESTRO APARATO RESPIRATORIO, CIERTAMENTE SON UNA PARTE MUY IMPORTANTE 

DE ~L. PERO COMPARATIVAMENTE, UNA PARTE PASIVA, Su TRABAJO, EN 

CIERTO SENTIDO, LO HACEN PARA ELLOS OTROS MÚSCULOS, ALTERANDO EL 

TAMAÑO DE LA CAVIDAD TORÁXICA V COMO CONSECUENCIA, HACIENDO QUE 

LOS PULHOOES SE INFLEN V DESINFLEN, 

EL APARATO RESPIRATORIO HUMANO SE PUEDE CQ/f'ARAR CON UN 

FUELLE, LA BOLSA FLEXIBLE DE CUERO CORRESPONDERÍA A LOS PULMONES: 

EL TUBO DE METAL QUE CONDUCE EL AIRE A HACIA AFUERA ES EL EQUl'IALENTE 

A NUESTROS CONDUCTORES DE AIRE (NARÍZ, GARGANTA, ETC,), EL ABRIR 

EL FUELLE (•INHALACIÓN•) OCASIONA QUE LA BOLSA SE INFLE V LLENE 

DE AIRE. TAL COMO EL ENSANCHAR LA CAVIDAD TORÁXICA HACE EXPANDER 

NUESTROS PULMONES, ~ CERRAR EL FUELLE (•EXHALACtóN") SE OBLIGA 

A LA 00..SA A VACIARSE: CONSECUENTEMENTE, EL REDUCIR LA CAVIDAD TORÁXICA 

OBLIGA A NUESTROS PUL!t:JNES A DESINFLARSE, 

flHoRA DEBEMOS CONSIDERAR LOS MOVIMIENTOS MUSCULARES QUE 

PROVOCAN LOS CAMBIOS DE VOLUMEN DE LA CAVIDAD TORÁXICA. CoM0 ESTA 

BREVE EXPLICACIÓN VA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 'IÍSICA V NO A 

LOS DE r-EDICINA, EVITARE EL USAR TÉRMINOS MÉDICOS TANTO COMO PUEDA 

SIN AFECTAR LA CLARIDAD, 
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EL GRUPO DE LOS MÚSCULOS INVOLUCRAOOS SON LOS ABDOMINALES, 

LOS INTERCOSTALES, OTROS PERTENECIENTES A LAS COSTILLAS Y EL DIAFRAGMA, 

QUE ES EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS, EL DIAFRAGMA ES LA DIVISIÓN 

FLEXIBLE DE f'IÍSCULOS Y TENDÓN llUE DIVIDE LA CAVIDAD ABDOMINAL, 

(LA PALABRA EN SÍ SE DERIVA DEL GRIEGO, QUE SIGNIFICA "BARRERA"), 

T 1 ENE FORMA DE DOMO: EL TENDÓN CENTRAL QUE FORMA EL ARCO O B.ÓVEDA 

DEL DOMO SURGE DE LA CAVIDAD TORÁX!CA, 

CUANDO TOMAMOS A 1 RE LOS MÚSCULOS DEL D 1 AFRAGMA SE CONTRAEN 

Y JALAN SU TENDÓN CENTRAL, APLANANDO EL DOMO Y OPR !HIENDO HAC !A 

ABAJO A LOS ÓRGANOS ABDOMINALES, LAS COSTILLAS SON MOVIDAS HACIA 

ARRIBA Y HACIA FUERA, EL ESPACIO EN LA CAVIDAD TORÁXICA CRECE CON 

LOS MOll!MIENTOS EXPANDIENDO A LOS PULMONES QUE LLENAN DE AIRE ESTE 

ESPACIO, 

CuANDO EXPELEMOS EL AIRE, EL DIAFRAGMA SE RELAJA Y VUELVE 

A TOMAR SU FORMA DE DOMO: LOS MÚSCULOS ABDOMINALES DEBEN SER USADOS 

FRECUENTEMENTE PARA ·APRESURAR V CONTROLAR LA EXHALACIÓN EMPUJANDO 

EL ARCO DEL DIAFRAGMA HACIA LA CAVIDAD TORÁXICA, CoM0 CONSECUENCIA 

EL ESPACIO DE LA CAVIDAD TORÁX!CA DESMINUYE Y LOS Pl.lKJNES WELVEN 

A RETROCEDER A SU RESTRINGIDO TAMAÑO INICIAL, 

Los DIAGRAMAS S!GJ!ENTES PUEDEN AYUDARLE A COMPRENDER ESTA 

EXPL!CACióN: 
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A) Posici6n de frente. 

En que la linea punteada 
muestra los pulmones expandidos 
para llenar la capacidad 
de la cavidad toráxica. que 
ha sido aumentada por el 
movimiento de las costillas 
y el aplanado del diafra¡¡ma. 

l Estern6n 
2 Costillae 
3 MOsculo intercostal 
4 Diafra¡¡ma 
S Músculos abdominales 

B) Posici6n Lateral. 

l.-

2.-

Diafra¡¡ma ralajado y 
con forma de domo, como -
en una exhalaci6n. 

Diafra¡¡ma contra1do y el 
domo aplanado, como en -
una inhalaciOn. 
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EL CORNO INGLÉS 

h.GUNOS EJECUTANTES ENCUENTRAN QUE EL CORNO INGLÉS LES 

SIENTA PART!Clft..ARMENTE BIEN, OTROS PREFIEREN EL OBOE, PERO LO QUE 

SE ESPERA DE TODO PROFESIONAL ES QUE CUENTE CON AMBOS INSTRUMENTOS 

V ESTÉ PREPARADO PARA TOCAR EN CUALQUIER MOMENTO CUALQUIERA DE ELLOS, 

Los PRINCIPIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN 

DEL CORNO INGLÉS SON LOS MISMOS QUE EN LA EJECUCIÓN DEL OBOE, PERO 

ES CONVENIENTE TENER EN MENTE EL HECHO DE QUE EL CORNO INGLÉS ES 

111 INSTRUf'ENTO MÁS GRANDE V PARA PODER TOCARLO CORRECTAf'ENTE SON 

NECESARIAS PElll.IEÑAS l«lDIFICACIONES DE CONTROL, PRONTO APRENDERÁ 

A HACER ESTOS SENCILLOS AJUSTES DE MANERA NATURAL SEGÚN SE ACOSTUMBRE 

AL INSTRUMENTO, PERO NO ESPERE CONVERTIRSE EN UN BUEN CORNISTA INGLÉS 

ESTUDIANDO EN UN OBOE , 

A. CONTRet iI LA ca..IJl'tlA OE AIRE. PoR sER UN I NsTRUMENTo 

MÁS GRANDE QUE EL OBOE Y POR TENER UNA CAÑA TAMBIÉN MÁS GRANDE, 

EL CORNO INGLÉS USA UNA CANTIDAD DE AIRE UN POCO MAVOR A UNA PRESIÓN 

RELATIVAMENTE MENOR, IJE ACUERDO A ESTO, LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS 

V LOS DE LA EMBOCADURA DEBEN MODIFICAR SENSIBLEMENTE SU CONTROL, 

h.GUNOS ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN SON MÁS DIFÍCILES QUE 

EN EL OBOE, OTROS MÁS SIMPLES, POR EJEMPLO, EL CONTROL DEL SONIDO, 

DINÁMICA Y ENTONACIÓN SON MÁS FÁCILES EN EL REGISTRO GRAVE DEL CORNO 

INGLÉS, PERO MÁS COMPLICADOS EN EL AGUDO, LA EXTENSIÓN NATURAL 

DE DINÁMICA ES MENOR QUE LA DEL OBOE, V LAS VARIACIONES EN EL COLOR 
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!EL SONIDO SON MÁS LIMITADAS (l(X)), 

B. CAÑAS, LA MAYORÍA DE LOS EJECUTANTES ESTARÁN DE ACUERDO 

EN. QlJE LAS CAÑAS SON UN TANTO f'ENOS PROBLEMÁTICAS PARA EL CORNISTA 

IN(i.ÉS, LA CAÑA ES MÁS GRANDE, V EL CARRIZO USADO ES CEPILLADO 

MÁS GRUESO. 

PROBABLEMENTE DESCUBRIRÁ QUE. TARDARÁ MÁS EN DOMARLA ANTES 

IE QlJE ESTÉ LISTA PARA UN CONCIERTO, PERO TAMBIÉN LE DURARÁ MÍ\S, 

COl'IJ REGLA GENERAL USE UNA CAÑA CON CARRIZO MÁS GRUESO V MÁS ABIERTA 

QUE LA DEL OBOE, PARA PERMITIR EL PASO DE MÁS AIRE V LA CORRESPONDIENTE 

EMBOCADURA MÁS RELAJADA, 

EL ALAMBRE SE· USA PARA CONTROLAR LA APERTURA: AUNQUE AL 

AJUSTARLO EN OCASIONES SE ALTERA LA CALIDAD DEL SONIDO (lQl), 

C. TU!UES Cl02l. i.k-1 TUDEL PRODUCE UNA GRAN DIFERENCIA 

EN EL SONIDO Y/O ENTONAClbN DEL INSTRUMENTO, ASÍ COMO EN SU AFINACIÓN, 

S1 SU CORNO INGLÉS NO LE SATISFACE, ES f'EJOR EXPERIMENTAR TOCÁNDOLO 

CON DISTINTOS DE ELLOS ANTES DE CORREGIR O DESECHAR EL INSTRUl'ENTO, 

i'bJE LA PUNTA DEL TUDEL EN SU BOCA ANTES DE COLOCAR LA 

CAÑA EN ÉL SI ES QUE ÉSTA TIENE LA TENDENCIA A RESBALAR, S1 AÚN 

ASÍ LA CAPA RESBALA, PUEDE SER NECESARIO ACUDIR A UN REPARADOR DE 

INSTRlffNTOS PARA CORREGIR LIGERAMENTE LA PUNTA DEL TUDEL, PERO 

(100) N.T. In nali<Ed las ¡x:ei~ dltBnicas y colar m - l!mi!Bda3"' el COl"

ro ~. pero si su e>Cbn!lln, :,.. C1J8 B6lo es p:gible u_. lasta U'l Mi -. 

9ñ:> -· mientras Q\l8"' el dDe es poeible tocar, lnclooive, - un -

Sib en el - reglslli:>. 

-(Wl) N.T. Y 1*tiiln la af'l..n!ciln, 

(lrl!) N.T. In el"'""'~ lla!lrlm hdol a la ••<tlllBlJn de metal ~ CJMl -

q.e 111 !.--ta en el <rlficl.o supiricr. No lll;Y ""' a:nt\nllrlo cxn lcl! tJlxJs denle 

... lll8Zt1I el Ol!Tllo, """ - ..., l.lan!O:a tuloles. 
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ANTES ASEGÚRESE DE QUE LOS TUDELES QUE ESTÁ USANDO PARA LAS CAÑAS 

TENGAN LA CONICIDAD CORREC:rA PARA EMBONAR APROPIADAMENTE EN EL 

OTRO TUDEL, 

EN EL CLIMA FRÍO MANTENGA EL TUDEL SIEMPRE CALIENTE ANTES 

DE TOCAR, PARA EVITAR UNA CONDENSACIÓN EXCESIVA DEL ALIENTO DENTRO 

DE ÉL, 

D. AF!NAC!OO y ENTONAClt»l. EL CORNO INGLÉS. POR SER 

MÁS LARGO. NECESITA MÁS CALENTAMIENTO QUE EL OBOE ANTES DE ESTAR 

EN SU AFINACIÓN JUSTA EN UN CLIMA FRÍO, V, OESAFORTUNADAl'ENTE, EL 

OBOÍSTA FRECUENTEMENTE DEBE TOMAR EL CORNO INGLÉS V TOCAR UN "s01.o" 
EN ÉL SIN HABER PODIDO CALENTAR EL INSTRUMENTO DE ANTEMANO, 

RECUERDE QUE EL SONIDO DEL CORNO INGLÉS ES POR NATURALEZA 

MÁS OSCURO QUE EL DEL OBOE, V SU SON IDO 11SOMBRÍ011 PUEDE HACERLO 

SONAR AÚN MÁS BAJO AL OÍDO DE LO QUE REALMENTE ES, 

ES UNA BUENA 1 DEA TENER A LA MANO UN TUDEL CORTO QUE HARÁ 

SONAR AL CORNO INGLÉS APRECIABLEMENTE AL TO AL ESTAR CALIENTE, PERO 

AFINADO CUANDO EL INSTRUMENTO ESTÁ FRÍO, POSTERIORMENTE. PUEDE 

BAJAR LA AFINACIÓN SI ES NECESARIO, SACANDO UN POCO EL TUDEL, COMO 
HE DICHO, LA ENTONACIÓN PUEDE MEJORAR EXPERIMENTANDO CON OTRO TUDEL, 

EL IJo CENTRAL (103) TIENDE A SER BAJO: UNA CAÑA MUY DELGADA 

O MUY CERRADA PUEDE ACENTUAR ESTE PROBLEMA, 

EL SONIDO EN ALGUNAS NOTAS PUEDE NO SER CLARO, SINO SORDO, 

PASTOSO O ACOMPAÑADO DE ZUMBIDOS/ EL Do# V RE# V RARA VEZ EL RE 

NATURAL, SON FRECUENTEMENTE AFECTADOS, PUEDE MEJORAR EN OCASIONES 

USANDO LA LLAVE DE PRIMERA OCTAVA EN LUGAR DE, O ADEMÁS DE, LEVANTAR 

(103) Me refiero a las ool2s caro""' dlgi-. Eh rmlidsd deben oaar llll ~ ll6s 

al:e,Jo. 
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O GIRAR EL PRIMER DEDO DE LA MANO IZQUIERDA, EN ALGUNOS INSTRUMENTOS 

UN MI CENTRAL DÉBIL PUEDE MEJORAR GIRANDO EL DEDO MENCIONADO, EN 

VEZ DE USAR LA LLAVE DE OCTAVA, 

LAS NOTAS AGUDAS SON CAS 1 S 1 EMPRE DE CONS 1STENC1 A POBRE 

Y DE ESTABILIDAD INCIERTA, EN ALGUNOS MECANIS~S ES POSIBLE ESTABILI-

ZARLAS PONIENDO UNO O MÁS DEDOS DE LA MANO DERECHA, <TAMBIÉN SE 

APLICA AL OBOE, PERO EN MENOR GRADO), POR EJEMPLO, PUEDE BAJAR 

Y ESTABILIZAR EL LA AGUDO PONIENDO EL SEGUNDO DEDO DE LA MANO DERECHA. 

O EL IJo AGUDO ABRIENDO LA LLAVE DEL Do NATURAL GRAVE, EXPERIMENTE 

DE ESTA MANERA CON SU PROPIO INSTRUl'ENTO: PODRÁ DESCUBRIR DIG!TACIONES 

QUE MEJOREN EL SONIDO DE ESTAS NOTAS DÉBILES, 

E. SELECCION .DEL INSTRUl"ENTO y f'ECANJS1"(). UN CORNO INGL:ÉS. 

PARTICULARMENTE UN VIEJO, ALGUNAS VECES ESTÁ HECHO DE PALO DE ROSA, 

EN LUGAR DE GRANADILLO O ÉBANO QUE ES LO QUE SE USA ACTUALMENTE, 

EL SONIDO DE UN INSTRUMENTO DE PALO DE ROSA ES SUAVE Y PASTOSO, 

PERO PEQUEÑO: ES MENOS BRILLANTE Y NO PROYECTA MUY BIEN EL SONIDO, 

EL PROMEDIO DE CORNISTAS INGLESES ENCUENTRA DIFÍCIL PRODUCIR EN 

ELLOS UN SONIDO SONORO, SOBRE TODO EN EL REGISTRO AGUDO, POR ESTA 

RAZÓN LOS 1 NSTRUMENTOS DE ÉBANO GENERALMENTE SON MEJORES PARA EL 

USO EN UNA ORQUESTA ~DERNA, EL INCONVENIENTE DE SU MAYOR PESO 

SE PUEDE RESOLVER USANDO UN TAL Í. 

Es IDEAL TENER UN OBOE V UN CORNO INGLÉS DE LA MISMA 

MADERA, MARCA Y CON EL MIS~ MECANIS~. (104) PERO SI NO SE PUEDE, 

TRATE DE CONSEGUIR DOS INSTRUMENTOS CON DIFERENCIAS MÍNIMAS, 

(104) Serla recxmnlable que el ca= ~ no 1av> el acopla:lo del Ocfl grave o llave 

de ll:l rab.mtl grave ccn la 11- de Si r&llJral gnive (que recmierd:> ¡:era el oix>e 

SI el captwlo V, aecclln l) ¡atµ1 tn la mJ.l<:lia de los lmbunerrtm edste difi

aJltad IBI" ll¡pr cier'IBe mtas, ¡art:iOJlamBrte el Re de la ocmva cmtral al ~ 

'"'• y mil:> ~ aJIP'I"""' alrierd:> la llaw de Si ratiJral IB"' la n>ta ¡¡¡ave. 
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FINALMENTE. PERMÍTANl'E REPETIR QUE A PESAR DE QUE EL CORNO 

INGLÉS ES TAN PARECIDO AL OBOE QUE PUEDE SER TOCADO POR LA MAYORÍA 

DE LOS OBOÍSTAS, EN REALIDAD ES OTRO INSTRUMENTO, APRENDERÁ A TOCARLO 

REALMENTE BIEN. SOLAMENTE ESTUDIANDO EN ÉL, 

foL MISMO TIEMPO TENGA PRESENTE QUE EL ESTUDIAR EXCLUSIVAMENTE 

EL CORNO INGLÉS PUEDE HACER QUE SU SONIDO EN EL OBOE, SE VUELVA 

DURO Y MENOS CONTROLADO (105), SI TIENE QUE TOCAR AMBOS INSTRUMENTOS 

REGULARMENTE DIVIDA SU ESTUDIO ENTRE AMBOS, 

(1C5) N.T. !:)} la ¡rict1ca ~ 11'.\Y ocas!LnE en"""~""" altennr al tocar ob:le 

y cerro !q¡lés. Al pasar al ocmo iJl¡ll!s recuerde eµ> BU ai'e tiene """ estar aJll 
cientBTmte túteJa y cuide su afl.raciál. Al pasar de cx:m:> !JW.és a tb:.e, cuido -

el IXJ1a,,J. de BU errtxxsó.Jm. 
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Primera parte Capitulo 3. 

LA EMBOCADURA 

LA EMBOCADURA AFECTA LA MANERA EN QUE EL OBOÍSTA REBAJA 

SU CAÑA, YA QUE LOS LABIOS CUBREN, EN DIVERSOS GRADOS, LA SUPERFICIE 

VIBRANTE DEL CARRIZO, EL GRADO EN QUE SE' CUBRE AFECTA EL TIMBRE 

DEL SONIDO, PERMITIENDO A MAYOR O MENOR Niff:RO DE ARMÓNICOS AGUDOS 

ESTAR PRESENTES EN EL SONIDO COMPUESTO. 

$¡ UNA CAÑA, YA SEA POR GUSTO DEL EJECUTANTE O POR SU 

CONSTITUCIÓN FÍSICA. SE CUBRE EN FORMA CONSIDERABLE. EL SONIDO. O 

TIMBRI' DE DICHA CAÑA TENDRÁ LA TENDENCIA A SER MÁS OBSCURO (MENOS 

BRILLANTE),. EN ESTE CASO SERÍA DESEABLE UNA CAÑA MÁS BRILLANTE 

PARA CCWENSAR LA CANTIDAD DE CARRIZO CUBIERTO POR LOS LABIOS, '( VICE-

VERSA, SI UNA CAÑA NORMALl'ENTE NO ESTÁ DEMASIADO CUBIERTA POR LA 

EMBOCADURA, PUEDE SER NECESARIO AJUSTAR EL CORTE DE LA CAÑA HACIA 

UN TIMBRE MÁS OBSCURO PARA COMPENSAR LA POCA CANTIDAD DE CARRIZO 

CUBIERTA. 

CADA EJECUTANTE TIENDE A CUBRIR LA CAÑA, DEPENDIENDO DE 

LA CONSTITUCIÓN FÍSICA DE SU EMBOCADURA. J!<.GUNOS TENDRÁN LABIOS 

MÁS GRUESOS E INHERENTEMENTE CUBRIRÁN MÁS SUPERFICIE, ÜTRoS TENDRÁN 
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LABIOS MÁS DELGADOS y CUBRIRÁN foENos. l\.GUNOS EJECUTANTES TRATAN 

CONSCIENTEMENTE DE TOCAR CUBRIENDO MAYOR O MENOR CANTIDAD. DEPENDIENDO 

DE LA CANTIDAD DE CONTROL DEL TIMBRE v/o DEL VOLUMEN QUE DESEAN, 

LA PALABRA 'EMBOCADURA' PROVIENE DEL FRANCÉS Y SIGINIFICA 

'APERTURA' (106), Los OBOÍSTAS y OTROS EJECUTANTES DE INSTRUMENTOS 

DE ALIENTO USAN ESTE TÉRMINO IMPARCIALMENTE PARA REFERIRSE A LOS 

LABIOS, AL MÚSCULO ÜRBICULARIS ÜRIS (EL MÚSCULO QUE RODEA LOS LABIOS). 

Y A LOS MÚSCULOS TENSORES DE LA CARA. HAY QUE HACER NOTAR QUE LA 

PARTE ROJA DE LOS LABIOS NO ES PARTE DE UN fo'ÚSCULO: ES UN DOBLEZ 

CARNOSO DE MEMBRANA MUCOSA Y P 1 EL , EL fo'ÚSCULO (J¡B 1 CULAR 1 S ÜR 1 S 

ESTÁ RODEADO O CUBIERTO POR ESTA f'EMBRANA Y CONTROLA LA PARTE ROJA 

DE LOS LABIOS, ESTA f'EMBRANA ES LO SUFICIENTEfo'ENTE GRUESA PARA 

FORMAR UN COJÍN ALREDEDOR DE LA CAÑA CUANDO LA BOCA SE ENCUENTRA 

EN POSICIÓN DE SILBIDO, Y POSTERIORfo'ENTE LOS LABIOS SE Er-¡ROLLAN 

EN FORMA PAREJA ARRIBA Y ABAJO SOBRE LOS DIENTES, LAS COMISURAS 

DE LA BOCA DEBEN MOVERSE UN POCO HACIA DENTRO PARA FACILITAR ESTE 

ACOJINAMIENTO DE LOS LABIOS, PERO NO TANTO COMJ PARA FORZAR LOS 

LABIOS NUEVAMENTE AFUERA DE LA BOCA, 

Los DIENTES SUPERIORES E INFERIORES DEBEN ESTAR LOS SUFICIEN

TEMENTE SEPARADOS PARA ACOMODAR LOS LABIOS ENROLLADOS, 

Los DIENTES V MANDÍBULAS FORMAN UNA BASE PARA LOS LABIOS 

PERO NO EJERCEN PRESIÓN DIRECTA SOBRE LA CAÑA. Los MÚSCULOS CONTROLAN 

LA CAÑA, V LO HACEN MEJOR SI NO ESTÁN INHIBIDOS POR LA ACCIÓN DE 

l'IJRDER, MIENTRAS LA BOCA SE ABRE PARA ACOMODAR LOS LABIOS, LA MANDÍBU

LA INFERIOR DEBE MOVERSE CÓMODAMENTE HACIA ABAJO Y HACIA ATRÁS, 

(105) N.T. E'stoY nás de BaJeitlo cm lo dich> p:ir Rottwell: ''p:ner 81 la txx:a". 
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EN OPINIÓN DEL AUTOR, El TIPO DE EMBOCADURA 'SONRIENTE' 

(107) DÁ POR RESIA.. TADO LENGÜETAS i'ENOS ACOJINADAS, lJ'i SONIDO MÁS 

BRILLANTE, MENOS CONTROL DE LA CAÑA Y TENDENCIA A MCJ!DER MÁS, 

fi. LUGAR O PUNTO DE LOS LABIOS DONDE SE CU.OCA LA CAÑA 

INICIALIENTE NOS INDICA llUÉ TAN PROFUNDO ENTRARÁ LA CAÑA EN LA BOCA, 

DESPUÉS DE ENROLLAR LOS LABIOS, G:NERALf'IENTE, SI CCX.OCAMOS APROXIMADA

f"ENTE LA MITAD DE LA CAÑA EN EL CENTRO DE lA PARTE ROJA DEL LABIO 

INFERIOR, QUEDARÁ EN EL LUGAR APROPIADO, tSTA Cll..OCACIÓN INICIAL 

ES NORMALMENTE EN EL PUNTO DONDE AMBOS LABIOS SE UNEN SI LA BOCA 

ESTÁ CERRADA EN SU POSICIÓN NORMAL, LA CAÑA Y AMBOS LABIOS PUEDEN 

TOCARSE EN EL MISMO PUNTO Y ENR(l.LARSE JUSTAMENTE SIN PERMITIR QUE 

LA CAÑA RESBALE ENTRE LOS L.ABIOS, 

SE DEBE ENFATIZAR QUE L.A SUPERFICIE DE LOS LABIOS INFERIOR 

Y SUPER l OR DEBE SER l GUAL CUANDO SE ENRQL.EN SOBRE LOS D l ENTES, 

PORQUE SI LA MANDÍBULA SUPERIOR SOBRESALE SOBRE LA INFERIOR, TENDERÁ 

A HACER QUE LAS NOTAS DEL REGISTRO AGUDO SE VUELVAN PROGRESIVAMENTE 

BAJAS DE AFINACIÓN, 

Í'\ICHAS VECES El ESTUDIANTE RECIBE El ERRÓNEO CONSEJO: 

"COLOCA LA CAÑA A LA MITAD DEL LABIO lNFERIOll Y ENRÓLLALO", fuy 
SEGUIDO SUCEDE QUE DE ESTA MANERA SE ENROLLA EL LABIO INFERIOR MÁS 

QUE EL SUPERIOR, RESULTANDO UNA POSICIÓN DESBALANCEADA, Et_ AUTOR 

SUGIERE COLOCAR LA CAÑA ENTRE MBCJS LABIOS Y ENROLLARLOS AL MISMO 

TIEMPO Y PARALELAMENTE SOBRE LOS DIENTES, C!Hl SE INDICA EN EL PÁRRAFO 

ANTERIOR, fit..GUNAS VECES EL EJECUTANTE DEBE HACER UN ESFUERZO CONSCIEN

TE DE ESTIRAR MÁS SU LABIO SUPERIOR SOBRE LOS DIENTES, ESPECIALMENTE 

SI TIENE UN LABIO SUPERIOR MÁS CORTO O LOS DIENTES SUPERIORES MUY 

LARGOS, 

(107) N, T. O - IQJOlla en <pe so jala¡ las oanlluus de leo lBb1oo IBcia atrAs. 
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LA FIG, l. MUESTRA LOS PUNTOS CORRECTOS DE PRESIÓN SOBRE LA CAÑA, 
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NóTESE QUE LOS LABIOS CUBREN LA PARTE MÁS l/lLNERABLE, 

DELICADA Y DE MAYOR VIBRACIÓN DE LA CAÑA, ES DECIR, PARTE DE LA 

PUNTA, TODA LA PENDIENTE Y SÓLO PARTE DEL DORSO, LA EMBOCADURA 

PUEDE PROPORCIONAR EL MÁXll'Cl CONTROL CUANDO SE ENCUENTRA EN ESTA 

POSICIÓN, 

flL TOCAR CON LA CAÑA DEMASIADO DENTRO DE LA BOCA CON LOS 

LABIOS EN LA CORTEZA DE LA CAÑA SE OBTIENE ftONOS CONTROL, Sl""'-EttONTE 

PORQUE LA PUNTA Y . PENDIENTE OOEDAN SUELTOS Y VIBRANDO LIBREftONTE 

DENTRO DE LA BOCA, SIN LABIOS QUE LOS CUBRAN Y l'CJDEREN, 

LA F 1 G, 2, 1 LUSTRA LOS PUNTOS DE PRES 1 ÓN 1 NCORRECTOS SOBRE 

LA CAÑA, QUE SON RESULTADO DE UNA POSICIÓN LABIAL DESFAZADA: a 
LABIO INFERIOR ENROLLADO DEMASIADO HACIA ADENTRO EN RELACIÓN CON 

EL LABIO SUPERIOR O EL LABIO SUPERIOR NO SUFICIENTEl'ENTE ESTIRADO 

SOBRE LOS DIENTES, ESTA POSICIÓN OCASIONA AFINACIÓN GRADUALftONTE 
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BAJA EN LAS NOTAS AGUDAS, IGUALMENTE ENTORPECE EL LIGERO MOVIMIENTO 

HACIA ADENTRO O HACIA AFUERA DE LA EMBOCADURA, 

GfRO FACTOR INDESEABLE DE ESTE TIPO DE EMBOCADURA ES QUE 

USUALMENTE LA PARTE SUPERIOR DE LA PENDIENTE Y PUNTA QUEDAN AL DESCU-

BIERTO, POR LO TANTO, EL EJECUTANTE NO TIENE EL CONTROL NECESARIO 

SOBRE ESTA PORCIÓN DEL CARRIZO, lJE POR SÍ, LOS OBOÍSTAS TIENEN 

DIFICULTAD PARA CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL OBOE DE MANERA 

ÓPTIMA: CUALQUIER VENTAJA, POR PEQUEÑA QUE SEA ES BIENVENIDA, 
1 

.(."~ 1--r; e::¡-
\ 
1 

LA FIG, 3, MUESTRA EL ÁNGULO EN EL CUAL EL OBOE DEBE SER 

SOSTENIDO CON RELACIÓN A LOS DIENTES, ~BE SER SOSTENIDO APROXIMADAME~ 

TE A UN ÁNGULO DE 9'.J' DE LA LÍNEA VERTICAL IMAGINARIA TRAZADA A 

TRAVÉS DE LOS DIENTES SUPERIORES E INFERIORES, 

S1 EL EJECUTANTE TIENE UNA MANDÍBULA SUPERIOR ltJV PRONUNCIADI'. 

INHERENTE O ADQUIRIDA. SOSTENDRÁ EL OBOE UN POCO HACIA ABAJO, O 

SEA, MÁS CERCA DE SU CUERPO. V AL CONTRARIO, SI ES UNA POSICIÓN 

POCO PRONUNCIADA LO SOSTENDRÁ MÁS ALEJADO DEL CUERPO, 

S1 EL OBOE ES SOSTENIDO DEMASIADO CERCA DEL CUERPO EN 

RELACIÓN CON LOS DIENTES, EMPUJA LA LENGUeTA SUPERIOR DE LA CAÑA 

. CONTRA EL LABIO SUPERIOR V CANCELA O "ESTRANGULA" LAS VIBRACIONES 

DE ELLA, S1 EL OBOE ESTÁ DEMASIADO ALEJADO CON RELACIÓN A LOS DIENTES, 

LAS VIBRACIONES DE LAS CAÑA SE ESTRANGULAN CONTRA EL LABIO INFERIOR, 
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LA PUNTA DE LA LENGUA DEBE SER CAPAZ DE TOCAR LA PUNTA 

DE LA CAÑA, Y l«JVIÉNDOSE LIGERAMENTE HAClf, /.RRIBA Y HACIA ABAJO, 

DEBE SER TPl-IBIÉN CAPAZ DE TOCAR LOS LABIOS SUPERIOR E INFERIOR QUE 

HAN SIDO ENROLLADOS, 

LA EMBOCADURA COMPARATIVAMENTE "REDONDA", CON IGUAL PRES IÓN 

SOBRE LA CAÑA Y LOS LABIOS ENROLLADOS DE IGUAL MANERA SOBRE LOS 

DIENTES SIN l'!ORDER, PERMITE LIBERTAD DE llJVIMIENTO Y FLEXIBILIDAD 

DEL CENTRO OE LA EMBOCADURA, ESTE l'[)VIMIENTO PERMITE QUE SE INTRODUZCA 

UN POCO MÁS LA CAÑA EN LA BOCA PARA TOCAR EL REGISTRO AGUIJO (AYUDANDO 

A CERRAR LA APERTURA DE LA CAÑA) V SACAR UN POCO LA CAÑA PARA FACILITAR 

LA EJECUCIÓN DE NOTAS GRAVES (AYUDANDO A ABRIR LA APERTURA DE LA 

CAÑA). EL CENTRO DE LA EMBOCADURA SE DESPLAZA LIGERAMENTE HAClA 

ADENTRO Y HACIA AFUERA, PERO LA CAÑA NO DEBE l'!OVERSE EN LOS LABIOS, 

FuNc 1 ONES DE LA EMBOCADURA 

fo\JCHO SE HA DICHO SOBRE LAS FUNCIONES E IMPORTANCIA DE 

LA EMBOCADURA, l\.GUNOS EJECUTANTES SE REFIEREN A LA EMBOCADURA 

EN TÉRMINOS OUE RAYAN EN LO MÍSTICO Y SOBRENATURAL: OTROS SOSTIENEN 

QUE SU IMPORTANCIA ES SOBRESTIMADA, QUE, NO IMPORTANDO CÓMO FUNCIONA 

EN LO PARTICULAR, SI LA CAÑA ES BUENA, EL SONIDO SERÁ BUENO, 

lJNos EJECUTANTES ESTÁN f'EJOR OOTADOS FÍSICi'MENTE G.~E OTROS 

EN ESTE ASEPCTO, l\.GUNOS, POR ALGUNA DEFICIENCIA NATURAL PUEDEN. 

NO ESTAR TAN BIEN DOTADOS, PERO APRENDEN f'EDIANTE a ESTUDIO A USAR 

SU EMBOCADURA, INCLUSIVE, CON GRAN VENTAJA, 
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HAY UNA CANTIDAD RELATIVAMENTE LIMITADA DE FUNCIONES QUE 

LA EMBOCADURA PUEDE DESEMPEÑAR: (1) LA EMBOCADURA ENFOCA EL AIRE 

HACIA EL INTERIOR DE CAÑA (1()8), (2) PUEDE APRETAR Y CERRAR LA 

APERTURA DE LA CAÑA, O PUEDE, RELAJÁNDOSE LA TENSIÓN MUSCULAR, PERMITIR 

QUE SE ABRA LA CAÑA RECUPERANDO SU APERTURA ORIGINAL, (3) PUEDE 

CUBRIR MENOR O MAYOR PORCIÓN DE LA PUNTA Y PENDIENTE DE LA CAÑA, 

(4) PUEDE INTRODUCIR MÁS LA CAÑA DENTRO DE LA BOCA, CERRANDO LA 

APERTURA, O PUEDE SACAR MÁS LA CAÑA FUERA DE LA BOCA PERMITIENDO 

ABRIR LA APERTURA,. (5) PUEDE COMBINAR LOS PUNTOS 2, 3 V 4 EN DIVERSOS 

GRADOS, LA IMPORTANCIA DE ESTAS FUNCIONES NO DEBEN SER SUBESTIMADAS, 

PERO TAfof'OCO SE LE DEBEN ATRIBUIR FUNCIONES QUE NO PUEDE CUMPLIR, 

LA ENTONACIÓN SUBE CUANDO LA APERTURA OE LA CAÑA SE CIERRA, 

VA SEA PORQUE LA EMBOCADURA SE CONTRAE O PORQUE SE INTRODUCE MÁS 

LA CAÑA EN LA BOCA. ESTO NO SÓLO VARÍA LA AFINACIÓN SINO QUE TAMBIÉN 

PUEDE CAMBIAR EL TIMBRE, PRODUCIENDO UN SONIDO MÁS BRILLANTE, LA 

AFINACIÓN AGUDA SE RELACIONA USUALMENTE CON LA BRILLANTEZ, Y LA 

GRAVE CON MENOS BRILLANTEZ, Lo CONTRARIO TAMBIÉN ES CIERTO: LA 

ENTONACIÓN BAJA CUANDO SE PERMITE ABRIR A LA APERTURA, VA SEA RELAJANDO 

LA EMBOCADURA O SACANDO UN POCO LA CAÑA DE LA BOCA, 

FJG, 4, El PRINCIPIO DE LA CUÑA, 

LA CAÑA TI ENE FORMA DE CUÑA: LA APERTURA DEL CARR 1 za EN 

LA PUNTA DE LA CAÑA ES MÁS PEQUEÑA QUE LA APERTURA DEL CARRIZO 

· (lCS) N, T, Y evita que eeca¡¡e al.redelkr do ella, 
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EN EL LUGAR DONDE SE UNE EL EXTREMO ELÍPTICO DEL TUDEL, LA F 1 G, 

q, MUESTRA CÓMO, SI SE INTRODUCE MÁS LA CAÑA DENTRO DE LA BOCA Y 

LA EMBOCADURA U "Q" PERMANECE IGUAL, LA FLEXIBILIDAD DEL EXTREMO 

CUNEIFORME DEL CARRIZO PUEDE, POR SU ELASTICIDAD, HACER QUE LA APERTURA 

DE LA CAÑA SE DEFORME, SE RELAJE O REGRESE A SU FORMA FÍSICA ORIGINAL. 

LA APERTURA DE LA CAÑA (EN LA MEDIDA EN QUE ESTÁ CONFORMADA 

POR SU FORMA FÍSICA INHERENTE) PUEDE SER MANEJADA POR EL ANCHO DEL 

PERFILADO, LA DUREZA DEL CARRIZO, EL REBAJADO DE LA CAÑA O LAS DIMENSIQ 

NES DEL TUDEL, 

LA EMBOCADURA NO HARÁ 11SONAR
11 

LA CAÑA NI 11PRODUCIRÁ11 EL 

SONIDO, El AIRE A PRESlóN ES EL ÚNICO FACTOR QUE PUEDE HACER VIBRAR 

LA CAÑA, LA EMBOCADURA DEBE PERMANECER COMPLETAMENTE PAS !VA, EXCEPTO 

AL REALIZAR LAS FUNCIONES DESCRITAS AL PRINCIPIO DE ESTA SECCIÓN, 

EL TÉRMINO "RELAJACIÓN CONTROLADA" ES ADECUADO PARA DESCRIBIR EL 

ESTADO DE LA EMBOCADURA, 

"NUNCA TENDREMOS UNA BUENA CAÑA; TAN SÓLO APRENDEREl'IJS A 

TOCAR EN LAS MALAS''. ESTA DECLARACIÓN, ATRIBUÍDA A TABUTEAU, TIENE 

MUCHO DE CIERTO, GRACIAS A LA ADAPTABILIDAD DE LA EMBOCADURA, SABEMOS 

DE ALGUNOS EJECUTANTES QUE, SI SE LES PROPORCIONARA UNA MALA CAÑA, 

PODRÍAN HACERLA s:tWl MEJOR, DEBIDO A SU HABILIDAD, (NATURAL O AOOUIRIDN 

PARA DETECTAR LAS CUALIDADES BUENAS O MALAS DE UNA CAÑA Y A AJUSTAR 

SU EMBOCADURA (y OTROS HÁBITOS EN LA PRODUCCIÓN DEL SONIDO) SON 

CAPACES DE APROVECHAR LO MEJOR DE LA CAÑA, Es TE AJUSTE DE LA EMBOCADU

RA ES MUY IMPORTANTE CONSIDERANDO QUE CUANDO UN OBOÍSTA CAMBIA DE 

CAÑA CAMBIA TOTALMENTE LA BOQUILLA, (OMPAREf'OS ESTA SITUACIÓN CON 

UN FLAUTISTA, O CON LOS EJECUTANTES DE INSTRUMENTOS DE METAL, QUE 

TAMBIÉN TIENEN SUS PROBLEMAS, PERO QUE CUANDO f'ENOS TOCAN EN LA 
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MISMA BOQUILLA Y SABEN QUE OBTENDRÁN BÁSICAMENTE LA MISMA RESPUESTA 

Y CALIDAD DE SONIDO DÍA TRAS DÍA. Q COMPARE EL OBOÍSTA CON UN EJECUTA!! 

TE DE CUERDA QUE NO TIENE PROBLEMAS DE BOQUILLA EN LO MÁS MÍNIMO. 

NO OBSTANTE TIENE LOS PROBLEMAS PARTICl.l..ARES DE SU INSTRUMENTO, 

REFIRIÉNDOSE A LA ADAPTABILIDAD DE LA EMBOCADURA. SE DEBEN 

HACER NOTAR QUE LOS EJECUTANTES DE LA EMBOCADURA SON LIMITADOS, 

LA EMBOCADURA NO PUEDE CAMBIAR LA RESISTENCIA BÁSICA Y PROPIEDADES 

ACÚSTICAS DE UNA CAÑAi PUEDE CONTROLAR EL TIMBRE SÓLO HASTA CIERTO 

PUNTO, ESTE MOVIMIENTO, FLEXIBILIDAD, O ADAPTABILIDAD DE LA EMBOCADURA 

ES NECESARIO, Y MUY ÚTIL EN OCASIONES, PERO PARA SER MÁS EFECTIVO 

EN LA EJECUCIÓN ARTISTICA, DEBE IR ACOMPAÑADO CON UNA CAÑA INDIVIDUALl

ZMJA, 

LA CAÑA DEBE SER EL COMPLEMENTO DE LA EMBOCADURA, DE MANERA 

QUE ÉSTA PUEDA OPERAR FÍSICAMENTE DE LA MANERA MÁS EFICIENTE, 

No SE DEBERÍA TENER QUE "LUCHAR" CONTRA LAS CAÑAS, HAc 1 ENOO 

SUS PROPIAS CAÑAS EL OBOÍSTA PUEDE ADAPTARLAS A SU CONCEPTO SONORO 

Y A SU INSTRUMENTO Y LLEGAR A SER CONS 1 STENTE EN EL USO DE SU EMBOCADU

RA Y ESTILO DE CAÑAS Y MEJORAR SU HABILIDAD DE EJECUCIÓN, 

IJEBEN MENC 1 ONARSE OTROS DOS PUNTOS RELAC 1 ONADOS CON LA 

EMBOCADURA, fl¡_ TOCAR, EL MENTÓN NO DEBE ESTAR EXCESIVAMENTE RECOGIDO 

NI "AGUDIZADO", SIMPLEMENTE DEBE ESTAR NORMAL, Si LA MANDÍBULA 

SE ENCUENTRA HACIA ABAJO Y HACIA ATRÁS. COMO DEBE ESTAR, EL MENTÓN 

RETROCEDERÁ UN POCO, EL SEGUNDO ES QUE EL AIRE DEBE PROYECTARSE 

PENSANDO EN DIRIGIRLO HACIA LOS DIENTES FRONTALES SUPERIORES, ESTA 

IMAGEN AYUDA A CONCENTRAR EL SONIDO, 
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EFECTO DE LA EMooc:ADURA EN EL TIMBRE 

PROBABLEl'ENTE EL MAYOR EFECTO QUE LA EMBOCADURA PUEDA 

TENER SOBRE EL TIMBRE, Y CONSECUENTEf.ENTE SOBRE EL REBAJADO DE LA 

CAÑA, ES LA CAPACIDAD PARA DEJAR DESCUBIERTA LA CAÑA, CAUSANDO UN 

MARCADO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ARMÓNICA (TIMBRE), LA INTENSIDAD DEL 

CAMBIO DEPENDE DE LA CANTIDAD DE CARRIZO CUBIERTO, EL CAMBIO EN 

·LA APERTURA DE LA CAÑA OCASIONADO POR LA EMBOCADURA TAMBIÉN AFECTA 

EL TIMBRE, CUANDO ESTAS POSIBILIDADES DE CAMBIO DE TIMBRE SE ACOMPAÑAN 

CON VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DEL AIRE, LAS VARIANTES DEL TIMBRE SE 

COMPLEMENTAN, 

EL CAMBIO DE TIMBRE ES APRECIABLEl'ENTE NOTORIO CUAN!l'J 

SE TOCA FRENTE A UN OSCILOSCOPIO, DIMINUTOS CAMBIOS EN LA EMBqCADURA 

Y PRESIÓN DEL AIRE AÚN EN EL DIMINUENDO Y CRESCENDQ, SON r-'IJY NOTORIOS 

EN EL CAMBIO DEL PATRÓN OSCILATORIO, IJESPUÉS DE OBSERVAR ESTAS 

FLUCTUACIONES, EN POCO TIEMPO EL EJECUTANTE USUALl'ENTE COMIENZA 

A DETECTAR SUTILES DIFERENCIAS EN LA CALIDAD DE SU SONIDO QUE ANTES 

NO HABÍA NOTADO, 

PARA DESCRIBIR LA VARIACIÓN TÍMBRICA EN PALABRAS (QUE 

PUEDEN SER MALENTENDIDAS), SE PUEDE DECIR QUE MIENTRAS EL EJECUTANTE 

PROGRESIVAMENTE INTRODUCE LA CAÑA EN LA BOCA, PERMITIENDO RESBALAR 

LA CAÑA SOBRE LOS LABIOS, DESCUBRIE~DO CADA VEZ MÁS LA PUNTA CE LA 

CAÑA, PENDIENTE Y CORTE, EL TIMBRE TIENDE A SER MÁS BRILLANTE, 

NASAL DURO. VIDRIOSO. SALVAJE E INCONTROLADO. Tonos ESTOS ADJETIVOS 

Y MUCHOS MÁS PUEDEN DESCRIBIR EL TIMBRE, DEPENDIENDO DE LAS IDEAS, 

TRANSFONDO CULTURAL Y VOCABULARIO DEL OYENTE, TAMBIÉN ES POSIBLE 

QUE EL CAMBIO DE TIMBRE DESCRITO SEA TEMPORALMENTE DESEABLE COMO 

UN EFECTO: O PARA TOCAR EN CIERTAS CAÑAS, PERO TOCAR CON LA CAÑA 
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l'IJY DENTRO DE LA BOCA NO ES. DESEABLE COMO PROPÓS !TO CONTINUO, WANOO 

HAY f'ENOR CANTIDAD DE CAÑA DENTRO DE LA BOCA, SE CUBRE MÁS PORCIÓN 

DEL ÁREA VIBRANTE DE LA PUNTA, Y POR LO TANTO EL TIMBRE ES MÁS 

OBSCURO, foENOS BRILLANTE, foENOS SALVAJE, MENOS NASAL Y MÁS CONTROLADO 

Y AGRADABLE (1()9), 

(100) N.T •. Qihe e8'laJ.ar que estts ténnin:B s:n ...........rt:e subjetivoo. 
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