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Sonata para flauta y clavecín 
Op. 91 No. 2 en sol menor 

Joseph Bodin de BOISMORTIER 
(1689-1755) 
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••undineu., Sonata para flauta y 
piano Op.167. 
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Andante 
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Adagio cantabile 
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Mtto. Gustavo Pimentel. piano 

Carl REINECKE 
(1824-1910) 

Patricia MOYA 

FIWl\'OÍS DEVIENNE 
(1759-1803) 



JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER 

Nació el 23 de diciembre de 1689 en Thionvil~ Francia. 
Murió el 28 de octubre de 17SS en Roissy-en Brie, Francia. 

Sonata para Flauta y clavecl• • Op. 91 No. 2 e• llOI -mor 

Esta sonata fUe publicada en París en 1742 en IDl \IOI- titulado: .. Seis 
Sonatas para Clavecin y Flauta Transversa' Op_ 91 ... en - edición ..-ece un 
poema escrito por el compositor, en donde. usando al dios Mercmio corno 
intennediario, expresa su admiración y respeto hacia el flautista Micbcl Dlaver, a 
quien le dedica su obra. 

1 Con este titulo, Boisrnonier indica que el clavecín no llÓIO ~ ..-mónic...-e, 9ino que 
rarticipa melódicunente con la ftauta. 

Michel Blavet ( 1700-1768). Compoütor y ftautiáa ftanc:éa. E91u..., .i ..vicio - Principe de 
Carignan. Su posición 
en la vida musical de Paria. no tuvo rival. CompuM> varilos - _. n.uta llOla o - .._.,, -
son considerlldas obras ..-ras dentro del .._iorio de Múmica ~-



El cornpositor francés Joseph Bodin de Boismortier vivió su infancia en 
Thionville y alrededor de 1 700 se 111udó a Mctz. A la edad de 3 1 ai\os se casó con 
Maie Valene y se trasladó a Perpignan .. cuatro ai\os después se mudó a París en donde 
aparecieron sus pri1neras publicaciones. Tan sólo de 1 724 a 174 7 publicó 102 trabajos 
que se caracterizaron por una extensa co1nbinación de géneros~ tanto instnnnental 
co1no vocal. Su fecundidad Jo hizo blanco de bromas y anécdotas conte1nporáneas. 
corno esta copla: 

" Hienheureux Bo; .... .,,1oriter. dunt /a.fi!rtile ph1111e 
l'eut tou .... - le .... - 11101 .... • .... ·an .... · peine. Cl?./Onter 1111 l•olu111e. ,,.; 

Más que un intérprete, Bois111ortier f"ue reconocido como Jef"e de la Orquesta de 
Foire St. Laurent en 1744 (habiendo servido co1no Subjefe (Sous-Chcf) el afta 
anterior) y en 1745 asurnió la 1nisrna posición en el Foire- St.Gennain. 

Bois1nortier fue un co1npositor que gozó de fama en su época debido al éxito 
financiero que sus obras .. rnuchas de las cuales fueron reimpresas .. le otorgaron; sin 
ernbargo hoy en día rnuy pocas de ellas se conocen~ otras desaparecieron. 

La rnúsica vocal de Boisrnortier probó ser particulannente popular con su 
laltirna y mejor ópera .... Daphnis et Chloe"" en 1747 y con el hecho de que su motete 
·"'Fugit nox"'" ( 1747) se ab-regara a alb-unos villancicos que se volvieron tradicionales 
en los conciertos de Navidad del .. (--:oncerl ...... piriluer4 de Paris por más de 20 aftos. 
Otra parte de su repertorio estuvo dedicado a la gaita y Ja zanfonia5

• 

3 
.. Bienaventurado Boismorticr. cuya pluma fertil 

puede escribir cada mes. un volumen sin esfuerzo .. 
PERREAU. Stéphan. .lo."ic!ph H<>c.1111 de Ho1 . .,,·mor11er. l/11 n111 . .,,·ic.:ie11 lorrai11-ea1a/a11 U la cuur Je.o; 

./_11n1i,J>re.-r. Edit. Les Presses du Langucdoc. 2001. pág. 35. 
"' Del Francés: Concierto Sag.-ado. El Co11eer1 .'ipir1111ttl fue fundado por Anne D. Philidor en J 725 en 
París y consistía en una serio de recitales. en donde se daban cita los mejores aniSlas nacionales e 
in1ernacionales. Fue particulannente reconocido como la Institución Central de la vida musical no 
operística de París. 
!'I m11.-.elle y vielle. instrumentos rústicos que estaban de moda entre la nobleza fi1ancesa de 
principios y mitad del siglo XVIII. 
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La Flauta Transversa de la época de Boisrnortier era el modelo atribuido 
Hotteterre (alredcdcdor de 1707)" .. con una sola llave (la de Re # ) y él .. aunque no 
era flautista.. se preocupó por a1npliar el repertorio del instn1mento e introducir 
nuevas disposiciones instnnnentales: corno las sonatas para 3 a 5 flautas solas o con 
aco1npañamiento de un bajo. Tarnbién escribió un 1nétodo de estudio para dicho 
instru1nento con el título • Pri11c:1pe .... · de ¡ .. 1111e • Op. 90 ( 1742) .. el cual ahora está 
perdido. 7 

Estas son sus publicaciones de 1724 a 1740 donde la flauta es protagonista .. 
ya sea corno solista o en conjunto con otros instn1111entos: 

SONATAS PARA DOS FLAUTAS 

Op. 1 [6) Sonatas. 2 fl. (1724) 
Op. 2 [6) Sonatas. 2 fl. (1724) 
Op. 6 [6) Sonatas. 2 fl ( 1725) 
Op. 8 [6) Sonatas. 2 fl (1725) 
Op. 13 [12) Pequcrlas Sonatas. 2 fl ( 1 726) 
Op. 25 Seis Sonatas. 2 fl. ( 1729) 
Op.47 SeisSonatas,2fl. (1733) 
Op. 80 Seis sonatas. 2 fl. ( 1740) 

SONATAS PARA FLAUTA V BAJO 
Qp. 3 [6) Sonatas, fl. y bajo (1724) 
Qp. 9 [9] Sonatas. fl. y bajo ( 1725) 
Qp. 19 [6] Sonatas. fl. y bajo (1727) 

SONATAS EN TRÍO: TRES FLAUTAS 

Op. 7 [6) Sonatas en Trio. 3 fl. ( 1725) 

'-·. QUANTZ. J. J. 1.;,1.V1~' de 1111 Me10Jo para apr1!1kkr a locar Ja 1-"IONla Tran..ntirr.'llQ. Tl'9Cktc. Mitpael 
Angel Villanueva R. París. Ed. Aug. Zurtluh. 1975. 
7 Como lo seftala Philippe Lescat en su libro Mélhude~· & Trailr!s Mu ... ·ica#X en F~ 1600-.11100. 
Paris. La Villcttc. 1991. 
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SONATAS EN TRÍO: I:X>S FLAUTAS Y BAJO (con variación en la dotación 
instn1mental) 

Op. 4 [ 1 2] Pequeñas Sonatas en trio. 2 t1. y bajo ( 1 724) 
Op. 12 ( 6] Sonatas en trio. tls./ lns./ obs. y bajo ( 1 726) 
Op. 28 Seis Sonatas en trio ( 1730) 

CONCIERTOS 

Op. 15 VI Conciertos, 5 t1 ( 1727) 
Op. 2 1 Seis Conciertos. tls./vns./ obs. y bajo ( 1 728) 
Op. 24 Seis Conciertos. tls./vns./ obs. y bajo ( 1729) 
Op. 30 Seis Conciertos. tls./vns./obs. y bajo (1730) 
Op. 38 VI Conciertos, 2tl/ otros instnnnentos ( 1732) 
Op. 64 Seis Conciertos. 3 t1 ( 1736) 

Adernás.. cotnpuso nmnerosas ~'t11i1e.~·. Ballets.. Villancicos y diversas piezas en 
donde intervenía casi sie1npre la flauta. 

Durante los últimos ai\os de su vida .. Boismortier fue juzgado por los críticos como 
-distraido e incapaz de conducir su propia música" 8

., empero .. tuvo ciena reputación 
como innovador: Fue el primer compositor francés que adoptó el 110111bre en italiano 
de .. Concerto .. (en su Op. 15. VI Conciertos para Flauta sin bajo. el cual apareció en 
1 727) y el primero en componer sonatas para Flauta y bajo con la parte de éste 
completamente realizada (Op. 91 ). 9 

" La Borde en su "' .. li:11.••aJ-o .w,hN! la MU."tica A111i¡;:i1a y M0Jer11a de Pari.<t:. 1786" .. describe corno en 
una ocasión Boismonier presentaba su partitura a los Directores de la Orque9lai de la <)pera y les 
decía: ... Señores. aquí esta mi trabajo. hasan de él lo que puedan. en cuanto a mi. no tenso idea de 
cómo alardear esto,... 
9 TOFF. Nancy. 1ñe .Flute Hoolr. A C<,,,,.plete G1#ick fin- .\luJe,,1 . .,; ª"" Pe~r.T. Second Edition. 
New York. Ed. Oxf'ord University Press. 1996. p. 197. 



Sonata para flauta y clavecín Op. 91 No 2 

Consta de 3 1novi1nicntos. indicados por el compositor con las palabras 
francesas: Gayen1e111. (;rac1eu.o.;111e111 y (;ayen1en1 .. ··1as cuales eran menos precisas que 
las palabras italianas: Alle>:ro .. AdaK'º· Alle).!r<> y que indicaban los tiempos rápido
lento-rápido'"'"w. Todos los 1novi1nientos de esta Sonata permanecen en la misma 
tonalidad~ la estn1ctura del primero y el tercero consta de dos partes separadas por una 
doble barra de repetición. después de la cual. hay una 1nodulación que introduce a la 
segunda sección. El tercer 1novirniento se estructura a la 1nancra de rondó. En general .. 
en esta Sonata ..... la flauta y el clavecín son tratados idiornáticamentc en igualdad de 
circunstancias·· 11

• 

l. Gayelftent 

La palabra francesa CJaye11u.~111 (alegrc1nente) se usaba para indicar los 
1novin1ientos alcb,YTCS de las sonatas. Este pritncr 1novi111iento tiene co1npás de 2/4, 
del cual decía Hottcterre: .... Este co1npás se bate a dos tiempos ligeros... Se emplea 
en las cantatas y sonatas ... Considerándolo bien .. es sólo el tiempo de 4 tiempos 
ligeros contados en dos,.. 12

• 

Este movimiento tiene la siguiente estrnctura: 

No. decom ás 1 - 32 33-74 
Estructura A :11 e :11 
R ión armónica Bb d D d Bb 

10 VEILHAN,. J.C. Les Rl!g/es d.! 1"/11terprl!tatüHt .A-/11.\-IL'ulc! Q /"/~e HaroqMe. T.-.duc. Miguel 
Angel Villanueva R. Ed (País) Leduc. 1997. p. 74 
11 PERREAU,. op. cit .. p. l 30 
12 VEILHAN., op. Cit .. p. 8 



En la primera parte, Boismortier imita el modelo de concierto; cuando ambos 
instrumentos inician con tres notas repetidas y al unisono, al clavecin le confiere los 
ef"ectos orquestales con acordes muy cargados para después, culminar con escalas 
ascendentes y descendentes en sol menor. 

Los cruzamienlos de manos (compases 13 a 21) del clavecln son de hecho, 
una serie de dobles corcheas escrilas separadanlenle. En esla sonala,. se le reconoce a 
Bois01oriter, su talento para el clavecin. 

_._ 
1 -: 
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11. G racieusement 

Corno es co1nl111 en las sonatas de tres 1novi1nientos. el segundo de ellos 
corresponde a la sección lenta. Tal es el caso de este Gracieu.,·en1en1 (Graciosa1nente). 
que a pesar de estar escrito en seis octavos. debe ser tocado a la manera de 
Siciliana 1

·
1

• 

Su fonna es de Rondó y presenta el siguiente esquerna: 

No. de 
comoás 1 a 8 9 a 17 18 a 25 25 a33 33 a42 
Estructura A :11 B A e A 
Región 
armónica a A o a o 

En este rnovlrniento es explotado el registro b'Tave de ambos instru1nentos . La 
flauta propone el tc1na. con un grupo de seis dobles corcheas en un ritmo temario. 
que caen en un tañido fünebre muy so1nbrío (Re-Mi be1nol-Re) reunidos por los 
rihnos irregulares del clavecín. itnitativo en las curvas ascendentes de la melodía de la 
flauta. 

En la pane B se presenta una progresión con 1naterial rítmico del terna A; se 
trata de una serie de arpegios con acordes disminuidos. La pane C tiene más 
movitniento annónico pero se mantiene siempre en la Tónica o en la Dominante 
Mayor. 

l.J lbid. p. 7 
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El co1npás de este últhno movimiento está escrito a 2 .. es decir, un 2/2 que se 
bate a dos tie1npos rápidos. Hotteterre 14 indicaba que debían ser vivos e incisivos. 
Tiene fonna A B y se divide de la siguiente 1nanera: 

No. de com ás 1 a 16 16a 52 
Estructura A :11 B :11 
Re ión armónica Bb Bb 

"'"'Este n1ovi1niento .. a la 1nanera de una giga., da a los instnunentos la ocasión de 
dialogar en estrecha co111unión sobre un riuno endiablado'""15

• El lllOtivo generador 
de todo el c;aye111e111. lo presenta la flauta y consiste en dos tresillos seguidos de 
cuatro negras. El clavecín entra f'ugado imitando la melodja de la flauta, pero 
enseguida se encuentran y co1nienza11 a dialogar,. a veces proponiendo, a veces 
Ílnitando. Todos lo motivos ríunicos dan un persistente 010vimiento, aún en los 
momentos cadenciales; como es el caso del co1npás 12., en donde 1UU1 cadencia 
peñecta a Si bemol Mayor, no impide que el movimiento melódico continúe hasta 
el final de la doble barra. De manera similar está constituida la segunda parte del 
último movimiento de esta bella sonata. 

,,. Jaques Hottete1Te ( t 646- l 762l. llamado el « Romano ,.. . E9Cribió varios,......,. ...... Flalta 
Transv~ como 04Pri11eipe~· Je lafliite..., (1707) y HL "Art de Pré/Mde,.- (1712). 
u PERREAU. op, cit .. p 131 .. 
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REINECKE. Carl. (Heinrich Carsten) 

Nació el 23 de junio de 1824 en Altona. Alemania .. 
Falleció el 1 O de marzo de 191 O en Leipzig~ Ale111ania. 

••Undine ... Sonata para Flauta y Pia•o Op. 167 

Allegr#1 
ln1er1NeZZ#1 
A11daftle lra•q•il/#1 
Fi1u1/e 

1....a Sonata •"·Undinc""' fue compuesta alrededor de 1885 y está basada en la obra 
literaria del escritor alemán de origen f'rancés Frédétich-Henri-Charles. barón de la 
Mottc-Fouqué. 
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Carl Rinecke f'ue célebre no solmnente co1no co1npositor sino corno director de 
orquest~ pedagogo.. pianista y ad.1ninistrador; ade1nás de que era un pintor y 
escritor de calidad 1 • En su juventud recibió una escrupulosa educación musical de 
su padre J.P. Rudolf'Reinecke respetado teórico 1nusical y autor de varios libros. 

Hacia 1845, Reinecke realizó nutnerosos viajes; un año después f'ue nombrado 
pianista de la Cone de Cristian VII en Copenhague (ahí actuó como solista y 
acompañante del violinista H.N. Emst). Después de una estancia en Paris, rue 
no1nbrado prof'esor del Conservatorio de Colonia, Alemania en 1851. 
Posteriormente, pennaneció 10 meses en Breslaw, Alemania corno director 
1nusical de la Universidad y director de la .. \~ingakaden1ie2• 

Más tarde, en 1860, Reinecke se mudó a Leipzig donde conoció a 
Mendelsshonn y los Schu1nann; en esta ciudad dirigió la orquesta de Gewndhau ... y 
se destacó co1no Director del Conservatorio, convirtiéndolo en uno de los mejores 
de Europa. Músicos co1no: Grieg, Kretzschrnar,, Kwast, Muck, Riemann, 
Sindings, Sullivan Weingartner y Wegelius (f"uturo prof'esor de Sibelius) .. fueron 
alumnos ahí.. 

En 1875 .. se convirtió en miembro de la Acade1nia de Berlín y recibió el 
Doctorado de Honor en 1884. Se retiró en 1902 pero su trabajo creativo continuó 
hasta el final de su vida. 

Carl Reinecke co1npuso unas 300 obras en las que se evidencia su admiración 
por los clásicos.. por Mendelsshon, Schumann, Brah1ns y Wagne..-,.; por ende, 
algunos musicólogos le han reprochado un desrase con relación a su época, y si 
también se le ha reprobado uuna cierta ralla de un lenguaje personal más acorde 
con la estética de su tieJTipo"....i • de igual manera se le reconoce que poseyó una 
exttaordinaria técnica de composición. Dentro de sus principales obras se destacan 
los 4 conciertos para piano, conciertos para violoncello y psa mpa, así como 
abundante obra pianistic~ música de cámara, 4 óperas, 3 sinfbnias.,, oberturas, 
música sacra y /ieder . . 

A Reinecke se le deben algunas de las obras para flauta (la flauta transversa 
modelo BOh1n) 1nás ilnportantes de la estética rotnántica. Además de CODlponer 
cadencias para el Concierto para Flauta y Arpa de Mozart, escribió una Balada 
(Op. 288). Concieno para Flauta en D Op. 283 y la Sonata .. Undine .. para Flauta y 

1 http://www.baban.com/noOJcarl reinecke.htm 
2 Academia de Canto -
~ TOOF .. Nancy. Thc J·7ute Hook. Second Edition. New York. Ed. Oxford University Preu.1996. 

f;::,//www. babab.comlnoO l/carl_reinecke.hnn 
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Piano Op. 167 en cuya primera edición .. Reinecke indicaba que podia ser 
interpretada por la Flauta .. el clarinete o por el violín. 

Reinecke no fbe el primero ni el único compositor en tomar la leyenda de 
"'"'Undine"'" como f'uente de inspiración para una obra musical: también Albert 
Lortzing (1801-1851) con su ópera .. Undine ... Pierre Sanean ( 1916) con otra ópera 
sobre el 1nis1110 te1na .. y Arthur Honegger ( 1892-1955) con sus ·"Tres Canciones de 
la Pequeña Sirena.. ( 1926 >'. se basaron en la obra literaria de Frédéric-Henri
Charles Mone-Fouqué: •"'Undine" .. la cual fbe publicada por primera vez en 1111 1 en 
alemán ..... Dicha obra se ubica entre el cuento y la novela,, es rica en delicadas 
descripciones .. en un ambiente nostálgico y evocador junto a un bien dosificado 
sentimentalismo" .. <•. La trama es sencilla: llndine es una ninf'a del agua quien se 
enamora de un hombre 1nonal y desea casarse con él para conseguir un alma de la 
cual ella carece .. pero cuando el n1onal la rechaza.. Undine es devuelta al mar y sólo 
regresa a la tierra para matar a su amado con un beso. Corno puede verse, el final 
dista mucho de ser alegre .. como cabía esperar de la estética romántica .. 

5 "'"Trios Chansons de la Perite Sin!ne'"'". 
6 hnp·//y,,,··ww babab.com/noO J/carl_reinecke.htm 
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Considerada una obra ... programática"•; consta de cuatro movimientos. en 
tonalidades y compases direrentes cada uno. Reinecke,. al haber sido pianista.. logró 
culminar un cuidadoso y equilibrado dúo entre la flauta y el piano. 

1. A 1"'11N•. 

Está escrito a 6/8 y tiene f'onna sonata: 

,_ __ S_e_cc_i_ó_n __ t-__ E_x_<1~><0_s_i_c_io_· -"---+-D_e_sarr __ o_llo Reex osición 

1'-N=º'-'"-'De='-'c"-o=m~•=º'á=si----'-'-=ª"-'6'-'2=-----+--8=1-=a,___~l 9~8 199 a 268 
1--E=os~ttu~c=-tu~ra~,--1-----A~---..,,.---1--,-,-ª""-'-,,-- A' 
Re2ión Tonal e, F# - h, H , 0-H H-h. C# - ab E, e. E 

El compositor consigue dar, desde el comienzo. un .... wnbiente acuático""' 
sugerido por los ondulantes arpegios del primer tema (compases 1 a 33),. el cual se 
presenta en mi menor .. si menor y Do sostenido Mayor durante toda la Exposición .. 
y en donde el piano,. que al principio acompaña con suaves acordes. se integra 
imitando el motivo rihnico generador: cuatro octavos anacrúsicos seguidos de 
cuartos y octavos. en un compás compuesto. Otro motivo generador importante es 
el diseilo de dieciseisavos arremolinados que sirven como puentes modulantes en 
varias secciones de este movimiento. 

El segundo terna de este movimiento,. se caracteriza por el juego de 
desigualdades ribnicas que se dan entre la flauta y el piano; se presenta en si 
menor, Sol Mayor y Si Mayor. El tercer terna es conclusivo y se car.eteriza por las 
apoyaturas réticas sobre el tercer compás en la melodía de la flauta. mientras el 
piano acompaila con el motivo ribnico del primer terna; se presenta en Sol Mayor .. 
Si Mayor y Mi Mayor. 
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11. ,.,,.,,.,ezu•. 
Allegrett'• •ri1wc:e. 

Es el movimiento 1nás vivo de la sonat' está a 2/4, pero se bate a uno y tiene 
fbnna Rondó: 

No. de com ás a 34 35 a 67 68 a 99 99 a 133 134 a 165 
Sección A B A' e A" 
Re 'Íón Tonal h G h H h 

La característica principaJ del ten1a en la sección A,. son los contratiempos 
que la flauta hace todo el tie1npo con el piano .. en una 1nelodía ondulante hecha con 
dieciseisavos en .\·taca110 y 1nodulando por n1edio de acordes de sépti1na; todo esto 
describe un wnbiente de agitación e inquietud. 

La melodía de la segunda sección .. f"onnada por corcheas con puntillo .. dan un 
estabilidad e1notiva. Aquí,. el autor escribió motivos 1nelódicos indicando que 
podían ser tocados por el violín o el clatinete. La sección C es anticipada por el 
piano,. con unos tresillos que conducen a la dulce y tierna melodía de la Ondina a 
la manera de leitn1otiv y que reaparecerá al final de la Sonata. 

Es el movi1niento más lírico de la Sonat~ está escrito en 4/4 con la letra C y 
tiene Conna A B A· 

La sección A tiene dos temas derivados del mismo motivo generador: 
anacrusas de octavos que descansan en una redonda. Todo el carácter tranquilo,. 
que evoca el amor de la pareja,. se ve interrumpido por una amenazante sección 
A4olto '"ivace. a modo de trágico presentimiento (melodia cromática de tresillos) 
antes de regresar al ambiente tranquilo (sección A .. ) que concluye este tercer 
movimiento. 
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IV .. Fúellle. 

Alk•ro ...- ••"-"• ed ·-·---· __ , ,___ 

Es el 1novimiento más tenso y climático de la Sona" donde se dan cita el 
mnor y la ya presentida tragedia: la muene. El compás está a cuatro tiempos 
marcados por la letra C; pero los acentos en la melodía, siempt"e ansío~ 
de1nandan ser batidos a uno. Es también el movimiento con más secciones 
modulantes:rni menor, La bemol Mayor y Mi Mayor, utilizando regulannente 
acordes disminuidos con séptima. El registro de la flauta es explotado al máximo: 
desde el Re 5, hasta el La# 7. Sin embargo. a dif"erencia de los finales brillantes y 
virtuosisticos de las sonatas Romántic~ el final de la Sonata uundine .. se da 
cuando al clímax le sucede la calma que conduce a la reaparición del leitn101iv de 
la Ondina en 1natiz pp. co1no una emotiva y enigmática despedida. 

Ilustración de Arthur ltackma1 p-. la primera edición de Ondina. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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PATRICIA MOYA 

Originaria de la Ciudad de México.. inició sus estudios musicales en el 
Conservatorio Nacional de Música .. teniendo co1no maestros a Maria Teresa 
Castrillón en piano y a Mario Lavista en cotnposición .. entre otros. 

Más tarde viaja a Paris ( ciudad donde reside actualmente ) en donde tennina 
las materias de Armonía en .... L"École Nonnale de Musiquc"'" con los compositores 
Jacques Casterede y Héléne Rasquier. 

Entre sus obras 1nás imponantes se pueden citar: 

• ... Scherzo a Tresn para mimos e instnunentos de aliento. 
• ""'Preludios para Órgano"" 
• ""'ldée Fixe"'" .. para flauta solista y orquesta de cuerdas. 
• ""Crepúsculo en el rio Oise"'" para guitarra. saxof'ón alto .. tres taJn tarns y 

vibráfbno. 
• ""'El lago·· .. para cuarteto de cuerdas, soprano y contralto. 
• ""'Amanecer en Xabay"'",. para orquesta sinf'ónica en estilo 1naya. 

l'Z 



IDÉE FIXE' 
(Idea Fija) 

A propósito de la obr~ la compositora explica: 

"'"'Habiendo terminado una obra para instrumentos de aliento., yo tenía ganas 
de escribir algo di~erente., algo para orquesta de cuerdas por ejemplo ... 

Un amigo flautista me pidió una obra para flauta y cuerdas para un proyecto 
de televisión que tenia, interpretando él mismo la flauta solista ... 

Compositores de varios paises escribirian cada uno una obra corta en estilo 
diferente ( ¡un afücano escribiría para flauta y tambores¡ ) ... 

Finahnente, el proyecto no se hizo ( como muchos otros proyectos de este 
tipo), pero yo tenia la uidea fija ... de terminar la obra. Así fue como '""'ldée Fixe•~ 
nació''". 

Id& Fise es una Fonna Libre dividida en cuatro secciones: A B C A". La 
Parte A, a manera de Introducción, está marcada por :X. y es presentada por la 
orquesla con ritmos sencillos de blancas con punlo y negras en escalas 
ascendentes. 

En el compás 12. los violines primeros harán un cromatiSJno (Si# - Do#).,, 
anunciando así el ... motivo generador cromático.. que le dará f'"onna a toda la obra 

Este motivo generador va tomando f"onna según variaciones rihnicas 
sencillas de negras con dobles corcheas o viceversa. Los cellos pn:sent.-án una 
nueva célula (compás 17) cuyo ritmo tomará prestado la flauta en su 111elodía de la 
sección B. 

En los compases 20 al 26, las cuerdas. empezando por el cello. hasta el 
violín Primero,. imitarán una nueva célula f'onnada por tres octavos y cuatro 
corch~ a manera de puente anres de la nueva sección marcada por un cambio de 
tempo y de compás: 2/4 . 

•• 



La flauta inicia su 1e1na 1nanejando sie1npre la idea del cromatismo 
melódico: 

.l-··-~~------
r•~~~=-n-~ _, 

El acompailamiento que harán los cellas a dicha 1nelodía,. es otra variación 
del 1norivo generador y manejarán la negra como nota pedal: 

, 1 e e 15 

El cro1natis1no utilizado en esta obra modificará algunas veces los acordes 
de ciertas regiones tonales. Entonces.. la tonalidad es inestable, ya que se verá 
&rectada algunas veces por el cromatisino. La compositora utilizó una escala 
.,.sintética'"" de Fa # cuya sensible está indefinida: 

E# 
F# - G# - A# - B - C# - Db - E - F# 

D 

A partir del compás 86. las figuras rítmicas se prolongan. haciendo más 
lento el tempo,. pero,. siempre conservando la idea generadora. Llega entonces un 
interludio de cuerdas a manera de puente para la sección C a %, donde la fl_,ta 
manifiesta más actividad rítmica y melódica. adornándola con tresillos. Una vez 
más es insistente la idea del motivo generador cromático. Finalniente llqpa la pmte 
A• (compás 1S1) marcada por un cambio de tempo y con nombre A11dante. aquí se 
retoman los doce primeros compases de la sección A.. variando únic..nente el 
último compás. 

·--~:_.~--:. e J:~c:.. ":;~ ,..:~s7.:::i ?--~-t~ s1\_1r_ .... ::
~-,1~ !. ... :-'\. f'.---'f~~;1 _: >, 
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DEVIENNE. Fran~ols. 
Nació en Joinville. Haute-Mame. Francia. el 3 1 de enero de 1759. 

Murió en Paris el S de septiembre de 1803. 

Concierto pan1 Fl•ut• y Orques .. No. 2 e• Re M•yor 

Alle/lrw• 
AM#io 
Alk#-•• 

El Concierto para Flauta No. 2 f"ue compuesto en 1783 y Devienne lo tocó 
ese mismo año en el Concert ... ,pirituel. El Almanaque Musical de Paris publicaba: 
.... El concierto que el Sr. Devienne ejecutó en la flauta. causó gran placer; podernos 
apreciar de este joven artista una embocadura natural. neta, brillante y llena de 
f"uego.. y los sonidos que emite de su flauta. han resultado de la más bella 
calidad .. 1 

1HUMBLOT. Emile. Devienne. 1759-1803. UnMu.o;icicnJoinvil/oisde/"EpoqueJe/a 
Révolullon. Paris. Ed.Minkoff'Reprint. 1982. p. 26 
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El compositor.. prof'esor,. f"agotista y flautista f"rancés Fran~ois Devienne .. 
nac10 en una f"amilia de ""silleros"\ f'ue el séptimo de 8 hennanos .. hijos de Piene 
Deyienne y su segunda esposa Marie Perite. Devienne recibió sus pri1neras 
lecciones de música del organista M. Morizot en Joinville y continuó sus estudios 
en el pequeño pueblo alemán de Sweibrücken de 1776 a 1778, con su hennano y 
su padrino Fran~ois Mennie .. empleado de la orquesta local. Se dice que Devienne 
co1npuso su primera Misa a la edad de 1 O años. 

En el otoño de 1779, Devienne se unió a la Orquesta de la Ópera de París 
co1no fagotista y al mismo tiempo estudiaba flauta con Félix Rault, flautista 
principal de la orquesta. En 1788 se unió a la ramosa orquesta masónica .... La Logia 
Olímpica"" y un año después abrazó los ideales masónicos. 

El 24 de marzo de 1 780.. se estrenó su Concierto para Fagot No. 1 .. en uno 
de los fmnosos Concert ~pirilue/ de París y ahí mismo .. el 24 de diciembre del 
siguiente año, el propio Devienne tocó su Primer Concierto para Flauta. iniciando 
de esta 1nanera.. su carrera como solista.. ya que, en los siguientes 5 años, se 
presentó al 1nenos 18 veces en los C:oncert Spirituel tanto como flautista como 
f'agotista. provocando siempre gran admiración a los críticos. 

Durante 1 785 y 1789, Devienne fue miembro de la ''Banda de la Guardia 
Suiza"" en Versalles y después trabajó corno f'agotista en el Teatro l·""eydeau de 
París. En 1 789 .. tocó la parte de Flauta en el estreno de su "'"Sinf'onía Concenante 
No. 4"' .. nuevamente en el Concert S"piritue/ de París. 

Más tarde, en 1790, se unió a la banda militar de la Guardia Nacional de 
París y sus deberes incluían enseflar música a los hijos de los soldados franceses .. 
en consecuencia de esto~ se f'onnó la .... Escuela Libre de Música de la Guardia 
Nacional .. en 17922

• En esa época se casó con Mlle. Maillard y tuvieron .5 hijos. 

El compositor lorenés no tardó en demostrar sus dotes como flautista: 
primero, tocó como principal en la Orquesta de la Logia Olímpica y después fiae 
nombrado prof'esor de flauta del Instituto de Música del Conservatorio de París. 
convirtiéndose en el primer Maestro de la legendaria Escuela Francesa. Además. su 
"Método de Flauta ... publicado en 179.5, se volvió muy popular debido a la 
profbnda sabiduría de los recursos técnicos y expresivos. dicho método contiene 
inf'onnación sobre la técnica y la interpretación de la Flauta -particulannente de la 
articulación de finales del siglo XVIII- asi como las dificultades que se presentan 

2 La Escuela Libre de Música se convirtió en el Instituto Nacional de Música en 1 793 y en el 
Conservatorio de París. en 1 79S. 
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al tocar en dúos de flautas .. para principiantes e intennedios·' '""'A él le debemos el 
desarrollo que perf'eccionó técnicamente BOhm en 1847" .. 4 • 

C>evienne estuvo 1nuy activo en el ambiente culrural post-revolucionario. 
Compuso .. junto con 12 colegas más. una ópera-propaganda .... Les Congrés des 
J?.oi.\·n .. en donde criticaba las dif'erencias sociales. políticas y culturales de su 
tie1npo. También se presentaron con 1nucho éxito sus óperas '"Le.\· <-... on1édiens 
an1hulan1 ... n y .... /~es Vi.\·itadine ... -".. { 1 792).. esta última logró más de 200 
representaciones en París. 

En la cúspide de su f'runa como co1npositor y maestro, F~is Devienne 
fue internado en una clínica de Charenton .. cuando decayó en un serio estado de 
enf'ennedad mental .. provocado por el intenso esf'uerzo que sus obligaciones, de 
enseñar.. co1nponer y tocar.. le demandaban; sin e1nbargo lo que public•on los 
diarios sobre su muerte.. ocurrida el 9 de septiembre de 1 803 f"ue: -Víctima de 
locura causada por varias aflicciones que sufrió durante la Revolución'". 

La mejor contribución de Devienne a la 1núsica fue en el área del Concierto, 
Ja Sinf'onía Concertante y la Ópera. Su catálogo de 1núsica instrumental es vasto, 
incluyendo 7 sinfbnias Concertantes .. 13 Conciertos para Flauta,. 4 concienos p•a 
fagot. 2 conciertos para Corno. así como una serie de música de cámara de clara 
articulación .. siendo la 1nás sobresaliente los 2.5 cuanetos. 46 tríos .. 147 duos y 67 
sonatas para la tnás variada combinación de timbres instrumentales . 

.... Las composiciones de Devienne hicieron mucho para subir el nivel musical 
de las obras escritas para instrumentos de aliento de finales del siglo XVIII en 
Francia""5

• principalmente en el campo de la flauta.. la cual, estaba adquiriendo cada 
vez más popularidad en los salones. hasta el punto de -- la misma 
importancia que el violín {un gran núrnero de composiciones indicaban la 
indif"erencia en usar cualquiera de los dos instrumentos) . 

.... Entte los co1npositores prominentes que se dedic.-on asiduanente a la 
flauta. nombres de J. J. Naudot y M. Blavet son conspicuos. pero en la siguiente 
generación está más allá el nombre del gran compositor y ~o francés 
Fran~is Devienne .. quien gradualmente se convirtió sin lugar a dudas. en una de 
las personalidades tnusicales 1nás exttaordinarias del siglo XVll1""6

• 

3 Her1/o:::: nos recuerda en º'Memorias"• sus primeros estudios musical•. que cumtdo a.úa J 2 
aftos. le regalaron una flauta y que gracias al rnetodo de Devienne. dominó ~----el 
mecanismo . 
.a HUMBLOT. op.cit. p. 27 
5 DEVIENNE. Fran~ois. :•;onate per_tlauto e clavtccmha/o_Claudio Fen-mti.. Rauto.Luiai 
Fontana. clavicembaJo. C.D. Stradivarius. 
6 ldem. 
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CONCIERTO PARA FLAUTA V ORQUESTA No. :Z ea RE MAVOR 

.... El Concierto es una Sinfbnía o Sonata para un insttu.mento solista con 
orquesta,. modificado a base de diálogosn7

• 

En la primera edición del Co-ierto p•r• ....... y or .. - .. No. :Z - Re 
M•yor., Fran~ois Devienne sólo escribe una cadencia para el segundo 
movimiento del concierto No. 6. Twnbién en esta primera edición aparece la parte 
del tulli en la partice/a de la flauta como una guia para el solista. 

Segura.nente Devienne tocó su concierto con la nauta de una llave que es la 
que aparece en su Método para Flauta. 8 

L AlleNn• 

Está en co1npás al/a brePe y tiene fonna de Sonata. Su estructura es la 
siguiente: 

FS'-'e"c°'c°'i~ó'-'n~---t'l~n'-'tr~od='-=u"c"c'"'i"'ó"-n'--li-=E"'x sición Desarrollo Reex sición 
t=No'-º=·~C~o~m'-'m~•á~s~-+~'~ª~2=8~-+~66~ a 162 163 a 216 232 a 312 
Estructura A B A' 
~R~:~e».~io~·~n~T~o~n~a~l-~~r>_-_A.~--~º~~~"'r>~-~A~~~A~-~h~-~D~--~[)~---~ 

En la introducción., la orquesta anticipa y reswne las ideas principales que 
la flauta desarrollará en los temas A y B de la Exposición. el prim-o en Re Mayor 
y el segundo en La Mayor; el puente entre ambos tetnas se CU10Cteriz8 por una 
variación rihnica de tresillos que modulan y rompen con el csquetna del ritJno 
simple del compás al/a breve en que está marcado este movimiento. 

El puenle .. a cargo de la orquesta.. entre la Exposición y el Desarrollo, dará 
un nuevo motivo ríhnico que será imitado por la flauta (compases 2.56 a 280) y que 
dará la pauta para la cadencia .. que se carac1eriza por escalas .. arpegios y grandes 
sahos. 

Esta segunda sección .. desanolla material motivico del terna A y modula al 
relativo menor -si menor-.. tonalidad que se mantendrá en toda esta segunda pmte 
(compases 196 a 216). r>e nuevo la orquesta se encarga del puente de una gran 

7 DAS. Julio. 'Tratado Je la.rorma musu:a/. Buenos Air•. Ed. llicordi. 1913.p. 324 
• ARCHrvUM MUSICUM. 29. DEVIENNE. Fr•u;:ois. Nouviel/e Méthode poMr laflúte. P.-is 
1795. 
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sección a otra,. en este caso.. del Desarrollo a la Reexposición.. y da.ni un nuevo 
motivo ríhnico que la flauta imitará (co1npascs 265 a 268) antes de llegar a la parte 
conclusiva a la manera de cadencia para. postcrionnente~ llegar a la coda que está 
a cargo del lulli de la orquesta. 

El Adagio del segundo movi1niento está en 3~~ que se baten lentaanente. La 
melodia es totalmente canlabile, a pesar de los dieciseisavos que se presentan en 
las secciones cadeneciales y con más rnovi1niento armónico. 

Este segundo movimiento tiene tres grandes Crases y dos te1nas importantes en 
la tónica (re menor) pero el segundo 1nodula al relativo Mayor (Si bemol Mayor) 
pasando por la dominante Mayor (Fa Mayor) . Se vuelve a presentar el segundo 
tema en la tonalidad original y Devienne escribe una pane cadencial modulante 
para finalizar este bello AdaKio. 

111. Ro•d•1. 
Alle/frel<1. 

Este movimiento está a 2/4 marcados 1nuy ligero y tiene el siguiente 
esquema: 

No. DeCom ás a 32 32 a 144 145 a 176 177 a 252 252 a 283 
Sección A B A C A 

Re iónTonal D A D F D 

El teana de la sección A se presenta en la tónica (Re Mayor) y da el motivo 
generado -dos dieciseisavos anacrúsicos que descansan en cuatro corcheas- que se 
desarrollará en las secciones B y C. La primera escrita en la dominante (La 
Mayor) .. tiene dos ternas: uno en tresillos y otro en dieciseisavos. ambos con poco 
movimiento annónico; y la sección C está en modo menor (re menor) presentando 
más movimiento tanto melódico~ como annónico. Sin etnbargo.,. las variaciones que 
se hacen del motivo generador de la sección A son muy sencillas. 

Junio, 2002 
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