
UNIVERSIDl\D NJ\CIONl\L l\UTONOmA D·E.. ffiEXICO 

ESCUELP. NACIONAL DE.. ffiUSICA 

"LAS SONATl\S PARA CLARINETE Y PIANO DE PAUL HINDEffiTIH Y 

FRANCIS POULENC". Re~ena historica, problemas tácnicos -

e·interpretativos, analisis formal, 

RECIT~L DIDl\C:TICO ."- opci6n de tesis, 

EN: EL AREi\ DE LICENC:IIO O INSTRUIDENTISTl\ - CLARINETE .-

PRESENTPi. 

A\cuexcomac 

JOSE mARC:ELlNO SANCHEZ OLVERA 

No, 8753540-B 

me:xico. Ig9I. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



HISTORII\ DEL CLARINETE 

El clarinete es un instrumento de aliento madera, da caña simple. 

Fue inventado en Nurenberg en el año de !690 por un constructor 

de GOitarras llamado JUJ\N CRISTOBJ\L DENtJEíl. En su principio corno 

todos los instrumentos do aliento, era imperfecto y nada anuncia

ba el importante puesto que un dia debería ocupar, Constaba de 

una llave y sus sonidos eran muy irregulares en los diferentes re

gistros. Sin embargo, algunos constructores, motivados por la be

lleza do sus sonido, trataron de mejorarlo y aumentaron el numero 

de llaves. m~s tarde, luan muellor, reformó notablemente esto in~ 

trumento y lo d:ic5 a conocer. Su clarinete estaba a:i:raado con trece 

llaves, lo cual facilitaba la digitaci6n. La ejecución de los 

clarinetistas mejoró considerablemente; entre ellos dastacar6n 

r. Berr, bajo cuyo dominio el clarinete lleg6 a ser un instrumento 

nuevo. Se le ha hecho acreedor al titulo de fundador de la escue 

la francesa de clarinete. 

H. Klos~ disc!pulo de F'. Berr, ~.ni;:siPJ~ la idea de aplica:: 

le el sistema de anillos reunidos por una varilla móvil, que Teo

baldo Boehm aplicd, resultando el clarinets formado por I7 llaves 

y seis anillos. El clarinete del sistema Boehm es el que actual

•ente se ótiliza. en la mayor parte del mundo. 



LJ\ Fl\ffiILI~ DE LOS CLARINETES QUE l\CTUl\Lffie:NTE SE UTILIZltN SON;· 

El pequeño clarinete en ffiib a sopranina 

Las clarinetes en Sib y en La o Sopranos 

El clarinete en Fa o .A.lto 

El clarinete en Sib o Bajo 

El clarinete contrabajo en Sib, da dos octavas más bajas que 

el clarinete sopranG en Sib. 

Li:\S PARTES QUE llffEGRl\N EL CLARINETE SON CINCO 

I.- La boquilla, compuesta de una caña y una abrazadera. 

I~- El barrilete, que une la boquilla con el cuerpo superior. 

III.- El cuerpo supe~ior. 

IV~ - El cuerpo inferior. 

V. - El pabell~n. 

El cl~rinate es un instrumento de viento de amplia tasi-

tura. Por su riqueza de e~ensi6n y habilidad, ocupa un lugar 

importante en las bandas de viento (militares), en las cuales 

desempeña el mismo papel que los violines en la Orquesta Sinfo-

nica. Oentro. de le Orquesta Sinfonice el clarinete forma parte 

de la secci6n de aliento madera. 



La axtansi6n del clarinete se divide en cuatro registros. 

Primer registro: Grave este tiene un ambito da ffii 4 a ffii 5. 

Segunuo registro: o medio tiene un ambito de fa 5 a Sib 5. 

Tercer registro: clarión tiene un ambito de Si 5 a Oo 6. 

Cuarto registro: Agudo tiene un ambito de Do# a Si6 • 

. -~·¿~_;'.;::~:>~ce· 
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PAUL HHV EffiITH 

RESEÑA HISTOR!CA 

Nacio en Hanau, Alemania, el 16 de Noviembre de 1895. Sus ~adras 

ea hab!an opuesto a quo hiciese de la m6sica una carrera. Pero ~l 

so obstin6 en seguir su voluntad. A la edad de once años huy6 de 

su casa no en busca de aventuras sino de la misma mOsica; se gan~ 

ba la vida tocando el violin en Orquestas de cafás y teatros. Al 

mismo tiempo asistía al conservatorio do Franfurt, donde sus meo~ 

tres fueron Arnold mandelssohn y Berhard Sakles. Hizo un cuartet:l 

con el cual gan6 el premio ffiendolssohn, y ahi fue como did a co

nocet:. !!U talento creador. 

Cuando finaliz6 sus estudios, Hindemith se incorpor6 como 

violinista en la Orquesta do la Opera da francfurt, de la que 11~ 

gó a ser concertino en 1915, puesto que conservó durante ocho 

años. En I92I contribuyó a fundar el cuarteto AmAR, donde su 

principal tarea fue la de ejecutar obras da sus contempor6neos. 

Este cuarteto se mantuvo hasta 1929 y para dichc cuarteto eser~ 

bid la pri~era de sus obras importantes de mósica de cámara. 

El 4 de junio cte 1921 fue su comienzo corno compositor, con el-

estreno de Operas poco importantes en un acto, llamadas 11 Ase 

1ino", Esperanza da mujeres" presentadas en Stuttgart. 

- ;_..¡.;.·_ ~ -~~ ~:~~~ ~~-· • .. : 
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Estas pequeñas Operas no causaron mucha impresi6n entra-el p~-

blico. El primero de agosto de I92I escribió su segundo cuarteto 

de cuerdas, escrito para al cuarteto RffiAR. La obra fue tan bien 

recibida por al publico que se volvi6,a repetir, se siguió eje

cutando con creciente áxito. En 1926 Hindemith lleg6 a ser el 

compositor más importante surgido en Alemania después de la Pri_ 

mera Guerra mundial. En esa época, Hindemith tuvo conciencia de 

sus responsabilidades respecto a la sociedad de escribir en tér 

111lnos que pudieran ser entendidos y apreciados por grandes audi-

torios; en el año de 1927 escribi6, "lo que hay que lementar hoy 

as la poca relación que existe en música entre productor y con-

sumidor'. Un cocpositor en estos tiempos no dobor!a escribir 

a menos que existiera real demanda do su obra". 

Para lograr una demanda m&s amplia y popular, Hindemith no 

dej6 de componer sus complejas y peculiares obras, sino que las 

complementd con otra clase de trabajos musicales dirigidos al gus-

to de la masa y adaptadas a diferentes medios de difusidn; escri-

bi6 m6sica did!ctica para distintos conjuntos instrumentales y 

para acompañar obras infantiles, Para denominar estas obras se 

cre6 el t~rmino "mósica funcional"; la composición de su "mósica 

funcional" fue sin embargo una fase transitoria. La creaci6n de 

obras serias en su personal. _y cCÓf!lPlicado estilo continuo sin 
.. :. ~~~..,-.,;· ~· . 



ningun.3 concesión a los gustos o necesidades del pdblico. 

Como tantos otros grandes compositores del siglo XX, su estilo 

evolucionó por varias etapas. Desde un comienzo Hindemith rechaz~ 

la mdsica de programa. "Primero adoptó el romanticismo germano; 

luego, en sus primeras obras, se inclind;,_brevemente hacia el 

impresionismo, posteriormente llegó al contrapunto lineal y cre6 

un idioma propio combinando la polifonia con los recursos tonalon 

más modernos; a esta ápoca pertenece la Santa para Clarinete y 

Piano. A aste estilo individual lleg6 en la serie de sio~s obras 

escritas entre 1922 y 1930, ya sea para distintos instrumentos 

solistas y Orquesta de cámara o para 6sta ónicaocnto. Desdo el 

punto de vista estilístico, estas obras miraban hacia atrás y 

hacia ajelante al mismo tiempo. Hacia atrls, a la mósica contra 

puntistica de Bach; hacia adelanto, a la complota libertad tonal 

del siglo XX. Hindemith creó uno da los más expresivos trabajos 

polifonicos hasta ese momento. ~l escribi6 contrapuntisticamente, 

einti6 que todas las combinaciones tonales son pos~b~.es, pues 

descubrió una nueva concepción de la mósica. El quet!a~m~~odias 

a fin de liberarse de su dependencia de la armenia. 



fuoron los trabajos sorios m~s que los funcionales los que 

hicieron de Hindomith una de las figuras mundiales m&s celebra-

das de la Alemania anterior a Hitler, La toma del poder por los 

Nazis en ol año 1933 fue un desastre que invirti6 los valores del 

mundo civilizado, Hindemith repentinamente se convirti6 en psrs~ 

na repudiada. cuando los Nazis llegaron al poder en Alemania su 

dominio no s6lo fue politice sino que se extendi6 en otros aspee_ 

tos de la vida diaria. Paul Hindemith, como tantos otros grandes 

hombres de espiritu libre, tuvo que adoptar un nuevo pais de re-

sidencia. Oesde entonces se asimil6 completamente a la cultura 

Estadounidense, en la que pudo seguir trabajando segun los die-

tados de su conciencia artistica y no de acuerdo con las leyes, 

principios y hasta quejas de la comisi6n do cultura Nazi, 

Rosenberg, jefe del ministro de relaciones exteriores nazi es 

cribi6 en el año 1935:-"Cuando un hombre como Hindemith realiza 

la más tonta perversi6n de la m6sica Alemana nosotros tenemos el 

derecho de repudiarlo", Los nazis encontraron inaceptable su m15_ 

sica y se sintieron más molestos a6n por la siguiente Opera de 

Hindemith, "matias el pintor" cuyo tema era la ~errata del libe-

ralismo Alemán. Hindemith ya no pudo permanecer en su pa!s por 

más tiempo, en une atm6sfera cargada de maldad y odio. Y as! fue 

como termina la primera etapa de su gran carrera. --~~<;.,'_:~:Y- -
~ ~. -
--- .. --. -:·;·~~-·:: 
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Entro antecos en la segunda etapa, que no fue por cierto monos 

~xitosa y productiva quu l~ primura. En los Estados Unidos hizo 

su hogar permanunte, sent6 una rica vida musical: Actividades ce 

me compositor, maestro en la Universidad de Yale, teórico, hist~ 

riador, director y violista. El trastorno emocional de cambiar de 

pa!s, idioma y ambiente no se reflejó en la mdsica durante el pr! 

mer año de exilio, escribi6 su concierto para viola y Orquesta b~ 

sado en melodias foll<lóricas Alemanas que ti tul6 n el organillero~'. 

El "Ballet san Francisco", de la cuel deriv6 la suite Orquestal 

"Novilisima visión ", y las danzao sinfonicas apa=ecieron en I937, 

seguidos por el conciDrto para violin y Orquesta. Sus obres m4o 

importantes;,"Tema y variación" los. "cuatro temperamentos", la 

".Sinfonia on ffiib mayor", ºE:l cuarteto de cuordas numero cinco" 

" Harodias". 

En el año 1939 escribió su sonata para clarinete y piano, 

que es una obra representativa para el Clarinete. En 1949 Hinemith 

hizo una visita a Alemania; fue entonces aclamado por la prensa y 

se le honr6 dando su nombre a una calle. Los musicos Alemanes m~s 

representativos le pidieron su retorno permanente, pero Hindemith 

se rehus6. 

Sus conocimientos abarcaron no solo la mdsica de todos los 

tiempos, sino tambi~n la historia de la poesia y la pintura. 

. .··---e~ 



Su caracter~sticn fundamental era una zumbona alegria. A Hindemith 

le encantaba reir, aprender y enseñar eran sus pasiones. Cuando 

61 ya era un compo3itor do fama múndial tomó lecciones especiales 

en aspectos do la ciencia mdsicnl. Sus alumnos le profes~ban un 

gran afecto; no hubo realmente otro mdsico que haya atra!do tal 

nómero de jóvenes. Regresa a Europa como profesor de composición 

en la Universidad de Zurich. 

muere de un ataque cardiaco en un lrwlspitcl de r~cncfurt, en 

Diciembre de 1963. 

-·::-:·~·;-_:...:-. ·-
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f.Rli.NCIS POULENC 

RESEÑ~ HISTORICA 

Nacio en peris el 7 de enero de IB99. Pianista y compositor Franccs: 

Desda muy joven estudio piano con Ricardo Viñas; tom6 clases de cxi m 

posic16n con Charlas Koechlin. Pertenocio a un grupo de m6sicos, 

Franceses denominado el grupo de los SEIS, este grupo es una me-

nifcstaci6n colectiva, denominado as! por el critico mueicel Henri 

Collet a raiz ds un concierto celebrado en 1920, en el que estaban 

programad~s obr~s de estos seis mdsicos ;_Georges Auric, Louis Du-

rey, Arthur Honogger, Derius ffiilhoud, GermDino Tailleferre y ---

Francia Pou~enc. Todos loa componentes del grupo hicieron profe-

si6n de total independencia est~tica, aunque colaboraron en la di 

fusión del titulo que los hebia denominado Collet, con la publi

c:ación del 11 Album de los seis", Escribió 11 Una colección de seis 

breves fragmentos para piano"; qUQ los · ~air~id3 como lanzamiento 

publicitario. 

Poulanc dijo en una ocasi6n hablando del grupo: "No 

fue en sus origenes otra cosa que una agrupaci6n de amistades y 

no de tendencias; el buen aspecto de este grupo se debia a que, 

vinculados por ideas muy generales, aran en cambio sumamente di 

ferentes en cuanto a la realizaci6n de sus .obras". 



-.L 

Su producción musical vo de la eleganci~ a un profundo lirismo, 

y aunque algunos críticos encuentran qua su mdsica es un tanto 

ligera y no pueden n~gar que está marcada por un sallo de esp! 

cial distinción, aunque se deja sentir una influencia musical 

de Igor Strovinsky, por su rechazo de la tonalidad su pelito-

nalismo su libertad insospechada en el campo ritmico¡ y de --

Arnold Schonborg por su sistomoti:oci6n usl lenguaje atonal. 

Con toda eoa i~fluer.cia musica:L, sumado a un cgudo sen-· 

tido del humorp da a sus co~po~icionos un carácter intensamente 

personal. la prirr.ora obra do Pou!Gnc que elcenz6 celabi:idad fue 

la Rapsodia Negre !917, dcspu5c cornpuco dos obras maestras, "el 

bestiario" par~ voz y piano; y tres movimientos perpetuos, ambos 

do 1919. Su aportación m€is notable al campo del ballet fue "la5 

corzas !924, escrito para los ballet Rusos de Diaghilev, y lo 

estrenaron. ~ aste ballet a!guieron 11 AlboraJa " 1929, y mucho 

11ás tarde "los animales modelos" !942. 

Apnrtir de la decada de los años treinta abandond la aus-

teridad de sus primeras obras y se inclino hacia formulas más 

elaboradas y clasicas. 

- . : ·~.: ~·--; ~~~::': ;:· 
-··. ----



:·.;-_.: 

~SPECTOS A CONSIDERAíl 

El clarinete como todos loo instrumentos do aliento ~adora es un 

tubo perforado en el cual el sonido más grava se produce tapando 

todos los 01·ificios del tubo: Cuando destapamos todos los orifi-

cioe llegamos a un Sol 5, O$tO ea una octava y tercera menor arr! 

ba do la nota ~~s grave. Si tapamos todos los orificios del tubo, 

pero si se levanta solo la llave I2, sonar~ un Si 5; o sea que una 

posición p~edo p:oducir dos y hasta tres sonidos. 

Cuanc\o que:e;r.:os tocar armónicos estos se producen con ayuda 

de las pooiciones, la err.boccdura, o destapan::lo, bajando o levan-

tando llúVCt y o~ificios. 

El manojo de las llaves en la producci6n de loo divsr,oe soni-

dos puede roqworir gran habilidad por ol clarinetista. Sirvan ---

dos ojoa:plo9 coC10 muest:e. Un problema digital muy claro de lo •:.O 

esto implica es cuando queremos tocar ligado un Sib4 a un La s. 

I.- El dedo indice de la mano izquierda tiene m6ltiples funcio-

nea, tiene a su cargo las llaves 9, IO y adema~ un orificio, pre-

sentando situaciones de coordinacidn complicadas. 

z.- Pera la coordinaci6n del registro medio al tercer registro se 

requiere de estudio especializado de mecanismo. Por ejemplo si to 

camos un La 5 a un Si 6, la coordinaci6n de los debo ser exacta, 

de modo que para tocar el La 5 se dtiliza un solo dedo, y para t~ 

el Si 5 se dtilizan nueva dedos y estos deben tener la coordinac! 

dn necesaria; esto se logra a traves de trabajar metdcticamente una 

serie de ejercicio dosificados. 



Y es de esta forma como se nccionan las llaves: 

Cada meñique as independiente dol otro. 

Las llaves No. I, 2, C y 6 se mueven con el meñique izquierdo. 

Los llaves No 3, 4, A y B se mueven con el meñique derecho. 

la llave No 5 se mueve con el anular derecho. 

Las llaves No 7, 8, 10 bis once so mueven con el !ndice derecho. 

Le llave No 7 bis se mueve con el anular inzquierdo. 

Las llaves No 9.y 10 se mueven con el .índice izquioi:do. 

La llave Ho 12 se m~cvo con el pulgar izquierdo y sirve para 

hacer les doco~vas. 

O dedo pulgcr dore cho i;i:-11e para sostener el instru::ier.to. 



PRCDUCCION SONORA 

El clarinete os un instruraonto de caña simple, e~ta se coloca en 

la boquilla y se sostien~ por medio de una abrazadera; se forma 

una apertura a través de la cual se sopla haciendo el paso dol 

aire vibrar la caña y producir el sonido. 

Embocadura.- la boquilla se coloca on la boca con la caña hacia 

abajo, Loa dientes superioras se colocan sobrG la boquilla mante 

n!endola can fue~za 0 oientrcs la coña se coloco ccb~c el lcb~o i~ 

feriar plegado sobre loa dientes de la mand~buln inferior, 0st~1 

paeic!dn da ~ás estabilidad al instrumento. El sonido se obtian~ 

por el soplo y la presión del labio inferior que hacen vibra: la 

coña. 

Una boquilla abierta con ca~n suave produce un sonido brill~n 

te y vieceversa. A una boquilla m~s abierta le correspondo una co-

~a más suave y visceversa, desde luego ello estará en función del 

nivel t~cnico del instrumentista y de lo que se busque como sonido:. 

ideal. La adecuaci6n del instrumento a travOs de la práctica ca--

tidiana, tanto de la embocadura como mecanismo del clarinete, ha-

rán que el sonido adquiera solidez, esto es: Homogeneidad y esta-

bilidad en sus cuatro registros. 

. < -{·:-..;~..:=--.·-·:~ 
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-La ARTICULACION:·Es la uni6n o separaci6n de l~s sonidos del 

discurso musical. Esto le hace tomar sentido a la frase; la art! 

culaci6n no os acentuación, por eso oxisten diversos tipos do ar-

ticulaci6n independientemente de realizarla desde PPP hasta FFF. 

La intorpretaci6n comprendo la articulaci6n correcta aunada con 

la dinámica, la acentuación, la ag6gica y la calidi:d de sonido. 

Para producir una efeciente y expresiva articulaci6n, se dependo 

tanto de la caRa y la boquilla, coreo da la respiración y ol apo-

yo abdominal correctos~ con los que se obtiene una firme columna 

de aire. 



RESPlRl\ClON 

La respiración musical se peoduce en dos acciones: primero cuan 

do se toma aire generalmente por la boca (inhalar), segundo cu-

ando el aire es expulsado (exhalar) por la boquilla y este fluyo 

en el clarinete. Este aire que sale de modo continuo y uniforme 

es lo que llama~os la columna de aire. 

El soporte o sostén en los diferentes rogistroo se logra. Tra_ 

bajando con los m6sculos abdominales hasta conseguir que ol die-

fragma sea sostenido, (empujado) para lograr quo el airo salga 

de los pulmones con una presión suficiente y continua. So debo 

conseguir a trav~s de una serie de ejercicios talos como:~).-

Hacer notas largas en los diferentes registros del instruü.ento. , 

Este estudio deberá ser progresivo, es decir primero con tres oe-

gundos, luego aumentar progresivamente hasta alcanzar el sostán 

requerido por la columna é:le aire, con una din~mica de ffif y fuerta. 

B).- hacer sonidos filados, esto es emitir sonidos conbinando 

gradualmente la intensidad: 

Hay que tener presente que a una mayor presión y flujo de aire 

corresponde a un sonido más fuerte y visceversa, 



O IN~fnICI\ 

Se le da el nombro de din~mica, a los diferentes grados de fuerza 

por los cuales pueden pasar uno o varios sonidos, un motivo, o -,.; 

una frase. El sonido puede ser d~bil (piano) o fuerto: Pero tanto 

el fuerte como el piano, pueden tener grados de intensidad: 

las gradaciones del piano son: PPP, PP, mP, Poco P, Soto v, etc. 

Las gradaciones del fuerte son: ~f, f, fF, FFF, etc. 

Tambien hay t6rminos dentro de esto, el de aumenta~ o disminuir, --- --indicados por reguladoras ( ~-. __ ... ~;~ ) • 
fl' n 

Le dinámica, a la mósica, lo mismo que son a la pintura son las 

gradaciones y las opsiciones de sombra y luz. 

Los ccentos se sirven do la din~mica para hacer claro tanto ol 

metro (acentos del compás) como la r!tmica ( de las diversas 

figuras y motivos). 



l\!Nl\Lisrs roP.mAL SolJRTR '' FR-flµcrs POULEIJC '' 

Primer movimiento, contieno lo· siguiente : Introducción, expo-

sición, desarrollo, reexposición y unu coda. 

Tiano una agógica, campas 4/4, Allegro Tristamente, ~ I36 

INTRCDUCCION. Predominan los 16vos, con una dinámica de FF. es-

to. tiene lugar del compás I al a. 

EX.POSICIOrl (A). Las partes que la forman son las siguientes: 

(a, b, a', at: , a'''• b') del compás 9 al 66. 

DES~RROLLO: Ag6gica, compás 3/4, muy calmado =54. 

Se puede decir que es la repetición de la exposición en la pri-

mera parte pero la segunda conserva las mismas notas pero est~s 

aparecen alteradas, del compás !06 al 12!. 

CCO~:·Se desarrolla en baso de ua motivo ritmico de la introdu-

ccidn, tiene lugar del compás 122 al 132. 



ANALISIS fORR!!\L 

Segundo movimiento, ROffiANZA, partes que lo integran introducci6n 

ter.in A, a., c. Ag6gica, compás 3/4, muy lento, =54, 

Tiempo lento, es de caracter sentimental: es el movimiento de far 

~a más variada y libre de la sonata. esta compuesto de las sigui-

ente forma, 1ntroducci6n, tema (n,B, C) y una coda. 

INTRO'JUCCION: Esta la presenta el clarinete, tiene lugar del com-

ptis I al 4. 

TEIY'Jl. (A):_, Consta de un antecedente (compás 5 al 6) y un consecu-

ente ( 7 y B). 

TEffiP¡ (B)::' Empieza el tema en el compás once con un antecdente qi.ra 

abarca haBta el compús !4 y el consecuente del compás IS al IB. 

TEffiP; (8 1 )11·/!•paroce solo el antecedente, del compás 37 al 40. 

!EmA (8 11 ): Aparece ol antecedento y el consecuente pero todo 

transportado a una tercera menor superior, del compás 47 al 54. 

TElll.lli (e): Tiene lugar del compás 19 al compás 24 1 se presenta 

en estos compases un climax con una dinámica de forte. 

DESARROLLO; Empieza en el comp~s 25 al 36 1 esta formado en base 

del ultimo motivo r!tmico del tema (A). 

CODA: Tiene lugar del comp~s 63 al 76, esta formada en base a 

(A) y un motivo rítmico de la introduccidn. 

·-...... -_: 



AW\LISIS fORmAL 

Tercer movimiento: 

~llegro con fuoco. 

Tiempo vivo final, tiene forma Rondó, partes que lo integran 

TEffiA (A) consta de (a,a) 

TEffiA (B) consta de (b, c, d) 

TEffiA (A') des2rrollo de (R) 

TEffiA (e) consta de (e) 

TEIM\ (A' 1 ) • 

. ; · ... ·. 
-...:.:··--~-~;...·. -··~ 



ANl\LISIS FORffil\L 

Sonata para el arinete y piano, de Paul Hindemi th. 

Primer movimiento: 

Tiene la siguiente forma 

Exposición (A) 

O e narro lle (B) 

ílecnpitul~ci6n (A') 

Coda:~Con·Un m~titio ~~la cabeza del tema en numantaci6n de 

valor•3s. 

Segundo movimiento~· 

Es un movimiento rapido este es, un flOflDO, tranquilo. 

Tercer movimiento~. 

Este es un movimiento lento, lleno de expresiviclad. 

Cuarto movimiento: 

Es un moviente, en el cual predogina los estacatos 



PHOPUESTI\ INTERPRET;\TIVI\ DE LAS SONATAS PAR/\ CLARINETE Y PIANO 

DE PAUL HINJErnlTH, Y fRANCIS PDULENC. 

Consejos practicas, indibidual y en conjunto. 

Comprender la obra y el papel de los integrantes, cada uno en 

todo su devenir. 

Cada integrante debo tener ya estudiada la obra, para poder h~ 

cer anotaciones particulares, en la partichela , como respira-

cienes, guia del piano, las diferentes entr~das, cortes, diná-

mica, etc). 

Luego en conjunto, la obra debe ser leida sin problemas de 

solfeo a un tempo monos que el original. 

Se debe trabajar en los ensayos. 

A).- Ag6gica, los tempos indicados ( entradas, cortes, finales, 

ritenutas, accelerandos, etc. 

B).- Articulaciones, de ~taques, imitaciones. 

C).- HQmogeneidad, ( timbres y respiraciones en los diferentes 

registros). 

D) •r O inamica 
·• 

E).- Ritmo (mátrica, solfeo), afinaci6n. 

Cuando se presenta algun problema de mucha dificultad, es 

muy importante no dejarlo pasar por alto sino enfocarlo y dete-

nerse, estudiarlo directamente con mucho cuidado ,- ya:-~q~-~:~~~~~ re-

salvarlo se obtiene mayor destreza. 
.. _ ';. 



Individualmente él clarinetista dabera conocer las notas con ten 

dancia (baja o alta) propias del instrumento, por lo general el 

registro medio es bajo, para remediar tales defectos es recomer.-

dable conocer las posiciónes auxiliares que ayudan a subir o ba -

jar más la afinación, esto es tapar orificios o levantar llaves. 

La funci6n musical, puede estar o no relacionada con la sano --

ridad. Se utilizará matronomo para conjuntar pasajes que el pia-

nista o clarinetista no tengan claros, (por separado y en con--

junto). 

Todos estos consejos se logran con al trabajo y dedico-

ci6n responsable da cada mienbro, {nivel tecnico da cada aje--

cutante). 

:._- :-'.;.: 



B IBL!DGR l\flA: 

ffiéto1o completo para clarinete 

H. l<lo3& 

Primer volur.>en 

Ediciones musicalea; Al phonee l~duc 

francie. 

La mdsica los hombres, los in3trumentos, las obras. 

Editorial planeta/ 

Enciclopeéia Biográfica Universal. 

Ed·itorial PnomEX11. 

Tha llew Grave 

Dictionary of music y rousicians 

Editado por Stanley Saóie, en 20 vol. 

London: macmillan Publishers Limited, I9BO 
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