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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Indagando acerca de las múltiples posibilidades técnicas y recursivas que tiene el 

clarinete nos permitimos revisar la bibliografía que permita determinar la resolución 

correspondiente a dificultades digitativas en determinados pasajes de obras del periodo 

clásico, encontrando que debemos construirla y a partir de diversos argumentos 

discursivos musicales que permitan especificar el tipo de ejercicios que den solución 

significativa a cada fragmento de estas obras. 

De esta manera nos damos a la tarea de identificar, clasificar y tabular de manera 

compilada los distintos elementos que tienen obras del nivel de las Sonatas pensadas, 

concebidas y puestas en escena a partir del clarinete de la autoría del compositor Jean 

Xavier Lefèvre. 

Se pretende además de la puesta en escena, de la Sonata VII del compositor antes 

mencionado, la cual consta de tres movimientos contrastantes, Allegro ma non troppo, 

Adagio y Rondó respectivamente, dejar como aporte específico un manual de ejercicios 

tendientes a solucionar dificultades técnicas de sonido, digitación, elementos de 
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embellecimiento que permitan dar luces a los clarinetistas que en el futuro decidan 

abordar esta música. 

La elaboración de un documento que identifique, clasifique, compile y ponga en 

evidencia las soluciones específicas a problemas técnicos que encierra el abordaje de 

obras correspondientes al periodo clásico de la autoría del compositor Jean Xavier 

Lefèvre, se justifica en la medida, que propenda a facilitar el camino a futuros 

estudiantes de clarinete que tengan a bien el abordar este tipo de música, de manera 

que encuentren en esta, una guía específica, dando la viabilidad correspondiente 

buscando optimizar tiempo y encontrando el camino adecuado de forma significativa 

que sea un total éxito. 

Muchas veces abordamos diversos y variados métodos para clarinete, que presentan 

desde las más sencillas lecciones y de manera progresiva incrementa el nivel de 

ejercicios que el estudiante no encuentra relación con el quehacer musical (entiéndase 

por el nivel más alto donde la música para clarinete en sus diversos formatos se pone 

en evidencia, como música de cámara para conjunto de clarinetes, o solista con 

acompañamiento de piano o sencillamente en monólogos, o más aún cuando es 

acompañado por una agrupación sinfónica), de esta manera encontramos falencias que 

deben ser solucionadas a través del análisis concienzudo en la revisión de pasajes 

musicales con cierta complejidad, siendo así las cosas se sustenta la puesta en escena 
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un recital que aborde música en diversos formatos donde el clarinete es el protagonista 

principal y determinando en el documento la serie de ejercicios que deducimos de las 

mismas dificultades buscando siempre dar soluciones inteligentes y significativas. 
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CAPITULO I 

Contexto histórico 

 

SONATA N 7 JEAN XAVIER LEFÈVRE 

“GUÍA PARA SOLUCIONAR DIFICULTADES TÉCNICAS” 

 

La música es un arte que históricamente se ha apoyado en los diversos procesos 

culturales, en el cual las personas asumen pasiones que nos trasladan a espacios íntimos 

de reflexión y recuerdos, que evocan sentimientos y participa activamente en la 

arquitectura de la identidad. Identidad que es influenciada por el entorno social por el 

que atraviesan sus protagonistas. 

Todas las épocas de la historia están marcadas por acontecimientos importantes dentro 

de esta, por ejemplo, los periodos históricos de la música: edad media, renacimiento, 

barroco, clasicismo, romanticismo, son puntos de referencia dentro de la música y es 

de suma importancia el aporte, ya que en esta se revelan la influencia del contexto que 

los compositores reflejan en sus obras. 

Esto forma un lenguaje universal y único especificado en cada una de las épocas 

musicales y situaciones de los compositores e intérpretes, característica que se 
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desarrollan con el pasar del tiempo como la técnica e interpretación que da cabida a 

nuevas sonoridades que son representativos de cada uno de los periodos de la música. 

La evolución de todo lo concerniente a la música y sus periodos como los instrumentos, 

sonidos y ejecución, es la búsqueda constante de nuevas propuestas, la exigencia que 

cada músico construye es vital para dar importancia y marcar la identidad de cada 

periodo donde los géneros musicales e instrumentos han tenido protagonismos y la 

necesidad de la humanidad por mejorar y así buscar el reconocimiento. 

Citando “la música es un ente integrador del ser humano, un catalizador de relaciones 

y de impulsos que en mucho controla al individuo a nivel emocional, espiritual y desde 

luego social. Como músico he aprendido que el fenómeno musical se manifiesta en la 

integración del ser. Cuando nace la música (me refiero al fenómeno auditivo como 

tal), es un pequeño universo conformado por la totalidad de él, su teoría, su historia, 

sus argumentos, su filosofía y su interpretación. Eso hace a la música un arte sublime 

y único, porque, aunque no se quiera, cada interpretación es única. (Sanín, 2010)  

 

 

 



 

 

11 

Cada periodo de la música tiene sus características que se desarrollan con otros campos 

en lo político, en lo social, en lo económico y en lo religioso, es importante destacar 

que existió una corriente estética que determinó las especificidades, motivo central de 

nuestro análisis y que tienen que ver directamente con nuestro trabajo y es la revolución 

francesa, debido a que el JEAN XAVIER LEFEVRE se ubica geográfica e 

históricamente en este periodo. 

 La Revolución francesa 

Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 

y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Se conoce con el 

nombre de revolución francesa al conflicto social y político, con diversos periodos de 

violencia, que convulsionó a Francia y el mismo que trajo como consecuencia el 

derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido, a la vez que 

originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y, asimismo, la 

iniciación de una nueva época llamada como La época contemporánea. La revolución 

francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la 

soberanía popular; y divulgó, primordialmente el conocimiento de los derechos 

fundamentales del hombre y del ciudadano. 
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Causas 

Las causas fundamentales que originaron la revolución francesa fueron: 

 El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del 

soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. 

 La desigualdad social política y económica. 

 La falta de libertades y derechos (Universal, 2014) 

La estética de la revolución  

La corriente estética de la revolución francesa hizo que el pueblo saliera a las calles a 

protestar y a exigir su libertad en forma de cantos populares, música y letra que se 

complementaban como si fuera una sola expresión. Es simplemente la manera que tenía 

el pueblo de hacerse oír de una forma significativa, efectiva y gratuita.  

Nos permitimos citar: “Sabido es que la música es un arte que históricamente se ha 

apoyado en los diversos procesos culturales y políticos del mundo y, por eso, es un 

medio más que nos sirve para acercarnos a los mismos de un modo, sin embargo, tan 

diferente como complicado. Desde el arte de trovar, pasando por la juglaría, la 

canción protesta, la canción social, o el canto revolucionario, se han creado conceptos 

que definen un fenómeno a nivel artístico cuyo contenido se basa precisamente en un 
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querer decir del artista o intérprete a la sociedad o a sí mismo sea esta intención 

política, patriótica, de humanidad o de liberación. (Zambrano, 2014) 

La historia de la música francesa está íntimamente ligada a la de la Revolución 

observándose como la evolución de la sinfonía en Francia coincide temporalmente con 

el auge revolucionario. La música ha servido siempre para enardecer a los combatientes 

las marchas de desfile o las melodías para la batalla durante el siglo XVIII llevaron a 

muchos hombres a morir tras una u otra bandera. Los cambios que se produjeron 

durante esta época, en los dos primeros años del Gobierno revolucionario, fue que la 

música pasó a ocupar un cargo gubernamental y fue considerada como el arte oficial. 

Dado que la mayoría de los músicos de renombre habían servido en un momento u otro 

a la nobleza con sus composiciones, aquellos que querían seguir con vida debían 

demostrar su incondicional apoyo a los principios revolucionarios.   
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Personajes exponentes de la estética revolucionaria  

Los más importantes expositores de la música en la revolución francesa  

 Pierre-Alexandre Monsigny (1729 - 1817) fue un compositor francés y un 

miembro de la Académie des Beaux-Arts francesa (1813). fundador de un 

nuevo género musical, la ópera cómica (opera comique). 

 François-Joseph Gossec (1734 - 1829) fue un compositor francés. Durante la 

Revolución francesa se hizo muy popular y llegó a ser conocido como el músico 

oficial de la Revolución: se le consideró el inventor de la música democrática 

y del arte coral popular.  

 André Ernest Modeste Grétry (1741 —1813), fue un compositor liejano que 

trabajó desde 1767 en Francia. Logró su primer gran éxito con La 

Vendemmiatrice (1765), un intermezzo italiano u opereta, compuesta para el 

teatro Aliberti en Roma. 

 María Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini (1760- 1842), más conocido 

como Luigi Cherubini, fue un compositor italiano. La caída de Napoleón y la 

Restauración favorecieron su carrera, fue nombrado Superintendente de la 

Música del rey y director del Conservatorio de Francia (1822). 

 Gaspare Luigi Pacifico Spontini 1774 –1851) fue un compositor de ópera y 

director de orquesta italiano. Ejerció la mayor parte de su carrera en París 
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Durante las primeras dos décadas del siglo XIX fue una de las figuras más 

importantes de la ópera seria francesa. 

 Étienne Nicolas Méhul (Givet, 22 de junio de 1763 - París, 18 de octubre de 

1817) fue un compositor francés; el primer compositor en ser calificado de 

romántico. 
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 Biografía de Jean Xavier Lefèvre 

Jean Xavier Lefèvre (1763-1829) vivió en París en los turbulentos años de la revolución 

francesa y las guerras napoleónicas. Su manera de tocar era cautivante, bajo la tradición 

francesa 

En Francia llegó a formar parte de la banda de la Guardia Nacional en 1778, recién 

creada con motivo de la revolución. En 1790 se convirtió en director de la misma, lo 

que le permitiría posteriormente obtener el rango de Caballero de la Legión de Honor. 

En 1791 alcanzó el puesto de clarinetista principal de la Ópera de París, y primer 

clarinete del Emperador en la Chapelle Impérial en 1807 y en la Chapelle Royale en 

1815. También fue un importante investigador en la evolución del clarinete ya que en 

la última etapa de su vida incorporó mejoras técnicas al instrumento tales como la llave 

6, llave que usamos en el clarinete actual. Pero principalmente se conoce a J. X. Lefèvre 

por haber sido nombrado primer profesor de clarinete de la historia del refundado 

Conservatorio de París (en el que su hermano Louis François Lefèvre también ocupó 

el puesto de profesor), donde desempeñó dicho puesto entre 1795 y 1825 por lo que 

llegó a formar clarinetistas a un memorable grupo de intérpretes franceses del S. XIX. 

Cabe mencionar como dato relevante, que después de la revolución francesa allí le 

encargaron escribir en 1801 el método oficial de clarinete “Methode du Clarinette” de 
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1802 que fue utilizado por todos los instrumentistas románticos, junto a sus famosas 

12 sonatas de dificultad progresiva. 

 Su estilo  

Se puede apreciar en sus obras contrastes evidentes en cada movimiento de los distintos 

estados de ánimo y expresividad que es imprescindible incorporar al abordar su música. 

Al igual que una gran cantidad de material contemporáneo asociado con la enseñanza, 

su acompañamiento era originalmente una línea de bajo simple, casi con toda seguridad 

destinada al cello. Las sonatas reflejan su estilo popular francés, y es preciso señalar el 

atractivo melódico que pone de manifiesto el desarrollo de su potencial musical que 

correspondía al desarrollo técnico evolutivo del instrumento.  

Las ilustraciones de Lefèvre y gráficos de digitación muestran que el clarinete todavía 

se tocó en Francia con la caña contra el labio superior, una técnica que se abandonó 

oficialmente en el Conservatorio sólo en 1831, y sólo una docena de años después de 

eso, Héctor Berlioz estaba describiendo el clarinete como "un instrumento épico la voz 

del amor heroico ". 

Es muy fácil para las Sonatas de Lefèvre que suene demasiado pesado y grueso; Debe 

hacerse todo lo posible para dar vida a la ligereza de su textura original. Un simple 

acompañamiento de violonchelo es mucho mejor que cualquiera de las realizaciones 

de piano disponibles que introducen material adicional y, a menudo inadecuada para la 

mano derecha 
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Capitulo II 

Análisis de la sonata n°7 de Jean Xavier Lefèvre 

Sugerencias de interpretación 

Es pertinente en primera instancia, el estructurar la ejecución musical desde los 

argumentos sólidos de la técnica, la cual permita determinar el norte, el rumbo, las 

distintas sonoridades, la incorporación de matices, adornos que se hacen evidentes en 

cada frase de las obras de este compositor, de esta forma es preciso señalar que se debe 

contar con una amalgama de herramientas que posibiliten de manera adecuada el 

acercamiento interpretativo a la concepción de las ideas musicales esbozadas por su 

creador. 

Esta sonata exige una búsqueda constante de un sonido específico, característico y 

conglomerado de diversas posibilidades técnicas, toda vez, que demanda por parte del 

intérprete la incorporación obligada de matices contratantes en el clarinete, siendo 

preciso volúmenes desde el pp hasta ff. Es importante tener en cuenta la terminología, 

ya que ofrecen una guía detallada de la intención del compositor. 

En el primer movimiento corresponde a un tempo de Allegro con un agregado ma non 

troppo, Expresión italiana que significa ‘pero no demasiado’ y se utiliza en las 

acotaciones musicales para indicar que una pieza musical o un fragmento deben 

ejecutarse tal y como señala. Allegro equivale a 120 negras por minuto pudiendo llegar 

hasta 160 pero en este caso está por debajo de la equivalencia ya que “ma non troppo” 

que significa poco animado reduce la velocidad a 116 negras por minuto, esto está 

dentro de lo normal porque las velocidades varían según la época. Debido a la gran 

influencia de la época el carácter dé esta, parte de la obra, se desarrolla en búsqueda 



 

 

19 

hacia una mayor expresión tanto en sus contrastes como en sus discursos melódicos en 

el clarinete y por supuesto, el piano acompañante. 

El segundo movimiento, “Adagio” propicia un color sonoro oscuro, cambia y torna 

una interpretación más suave y delicada. El uso de las ligaduras se pone en evidencia 

a la hora de la ejecución y posibilita la expresividad completa, Es un movimiento 

contrastante, de carácter melódico y sereno de pasajes dulces donde el clarinete lleva 

la melodía principal y el piano conserva el acompañamiento simultáneo donde pone en 

manifiesto sus progresiones de grados conjuntos que conforma un colchón armónico 

de gran importancia en cuanto a interpretación. 

Tercer movimiento Rondo allegro, el compositor cierra su discurso musical a partir de 

un contraste juguetón, característico de la forma sonata donde el compositor recrea a 

partir del tema principal la puesta en escena de sutiles variaciones, tanta voz principal 

(clarinete) y acompañamiento (piano) que a la vez tienen carácter de pregunta y 

respuesta en la medida que evolucionan generando tensión cambiando también la 

textura del tema principal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

Primer movimiento: allegro ma non troppo 

Orquestación: clarinete soprano (Bb), piano acompañante 

Género: sonata  

Métrica: 4/4 

Textura: Homofoníca  

Tiempo sugerido:   

Tesitura:  

En este primer movimiento muestra una forma allegro ma non troppo. De carácter 

rítmico e imponente. Este tiene un numero de 84 compases dentro del sistema tonal 

normal donde la melodía coincide con la armonía. Sus progresiones en terceras y 

grados conjuntos dan una melodía muy fluida dando un perfil agradable a la interacción 

dinámica del clarinete y el piano no olvidando imitaciones, comentario y respuesta que 

hace fluida la interacción entre el clarinete y el piano   

Primer movimiento – allegro ma non troppo 

 Exposición 

Tema  intro A 

 

B CODETTA 

periodos  P1 P2   

Compases  1-7 8-13 14-20 20-33 34-40 
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Tonalidad  Gm Gm Cm 

 

Desarrollo 

Tema PUENTE A B 

Periodos  P1 P2   

Compases 40 -43 44-47 48-52 52-56 

Tonalidad  Bb Gm F 

 

Re- exposición 

Tema A PUENTE B CODETTA 

Compases 56-64   65-72 73-79 80-84 

Tonalidad D, Gm Gm 

 

Este primer movimiento su estructura es completamente tonal donde el piano hace un 

intro exponiendo toda la melodía principal, el clarinete se presenta con una textura 

definida con acompañamiento de piano y desarrolla sus líneas melódicas donde es 

indispensable resaltar algunas pautas específicas que pone de manifiesto las células 

rítmicas más destacadas de la obra y la interacción entre los dos instrumentos. 

Con la exposición del tema por parte del piano, que comienza en anacrusa y tiene siete 

compases (1 hasta 7), en el compás 8 entra el clarinete con una melodía imponente 

mientras el piano con un bajo continuo llena de energía, exponiendo técnicas de 

composición y ejecución propias del período barroco. Al emplear esta técnica, el 

compositor crea la voz de bajo pero no especifica el contrapunto o los acordes de 

relleno. 
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Es preciso indicar que el piano solista, interpretando re-exposiciones y al mismo tiempo 

expone las funciones o progresiones tonales que pone en manifiesto la melodía a 

desarrollar. 

 

 

En la anterior imagen muestra el compás 8 donde hace la entrada el clarinete, y 

evidencia el acompañamiento del piano, la mano izquierda el bajo continuo. 

En esta imagen se muestra el primer fraseo que se presenta en el primer movimiento 

Allegro ma non troppo con el piano acompañante que va desde el compás 21 hasta 27.   
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Lo importante de estos fragmentos, que se exhiben de manera repetida haciendo 

cambios tímbricos entre la voz solista (clarinete) y el acompañante (piano) en la mayor 

parte de la obra, es presentar las posibilidades recursivas de composición y enfatizar en 

el oyente los motivos exhibidos. 

 La característica fundamental en este primer movimiento es la voz de la mano 

izquierda del piano. Es un sistema de acompañamiento típico del barroco, se emplea 

como soporte armónico de la línea del bajo. 
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La imagen anterior evidencia, progresiones armónicas que el piano (mano izquierda) 

en su bajo continuo, propenden por marcar los tempos fuertes soportando la armonía y 

reforzando el motivo melódico principal en la mano derecha. 
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Es preciso mencionar que en determinados pasajes el motivo principal se re-expone 

repetidamente en el clarinete, pero a diferencia de otros fragmentos, usa matices de 

refuerzo, es decir, se muestra con fuerza en primera instancia y después contrasta con 

pianos sutiles que denotan e invitan al intérprete a poner de manifiesto su técnica 

interpretativa, como en la imagen anterior. 

Al acontecer de la obra, se crean efectos sonoros y rítmicos con ímpetu, que a su vez 

van dando forma a la intención del autor y así se van desarrollando esta amalgama de 

frases que debido al patrón de interpretación le dan representación y carácter, sonata. 



 

 

26 

Otros patrones utilizados son los siguientes: 

a) 

 

 

b) 
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c)  

 

 

Es significativo destacar que, en todos los ejemplos anteriores, el instrumento principal 

corresponde al clarinete que alternan activamente con el acompañamiento, además usa 

sus propios patrones rítmicos dando un carácter limpio y ligero. 
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MOTIVO MELÓDICO PRINCIPAL 

 

 

Este motivo melódico principal es expuesto en primera instancia por el piano, 

posteriormente y de manera alternada es re-expuesto por el solista (clarinete) buscando 

variedad de articulaciones que enriquecen la multiplicidad de pasajes que de la mente 

del compositor brotan en un gran porcentaje de la obra. 

a) 

 

Compases 4 – 5, re-expone el motivo melódico principal  
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b) 

 

Compases 20 – 21, re-expone el motivo melódico principal. 

 

c) 

 

Compases 44 – 45, re-expone el motivo melódico principal voz clarinete. 

En re-aperturas de esta obra se encuentra los llamados inicios falsos o artificiales, 

donde da la sensación de exposición del motivo melódico principal, pero con un gran 

contraste de funcionalidad de ser puente o interludio, esto sirve para conectar un tema 

de otro. 
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Los inicios artificiales de este primer movimiento que se encuentran en esta sonata son: 

la anacrusa del compás 41 y el segundo compa 56. 

Compas 41 

 

 

Compas 56  
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Segundo Movimiento: Adagio 

Orquestación: clarinete soprano y piano acompañante 

Género: Sonata 

Compás: 3/4 

Textura: Homofoníca 

Tiempo sugerido  

Tesitura:  

 

Es un movimiento contrastante, de carácter melódico y sereno de pasajes dulces, donde 

el clarinete lleva la melodía principal y el piano conserva el acompañamiento 

simultáneo donde pone de manifiesto sus progresiones de grados conjuntos los cuales 

conforman un colchón armónico de gran importancia en cuanto a interpretación. 

La métrica de este movimiento es ternaria y manifiesta un dialogo lírico entre los dos 

instrumentos, esto caracteriza a Lefèvre en el método de clarinete que se compone de 

doce sonatas. 
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Tabla 2 

 

Segundo movimiento- Adagio 

Secciones Tema 

principal  

Tema y 1era 

variación  

Tema y 2da  

variación  

Tema y3era 

variación  

Compases   1-8 9-12 21-24 33-36 

textura  Clarinete y 

Piano   

Solo piano Solo piano Solo piano 

 

Contrastando los tres movimientos, este es el más lento y el más corto, 44 compases. 

En este movimiento el clarinete expone el motivo melódico principal y se van 

desarrollando variaciones sobre el mismo tema por todo el movimiento, se entreteje un 

dialogo entre el clarinete y el piano con fraseos apacibles y contrastantes. 

La sugerencia en este movimiento es tener buena embocadura y una buena técnica de 

respiración para conservar la afinación, ya que tienes pasajes delicados y muy lentos. 

Los motivos principales, un mecanismo de combinación utilizado con frecuencia y se 

re- exponen en variaciones en la voz del piano. 
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1. Motivo melódico principal 1 tema A. 

 

 

 

 

 

2. Motivo melódico principal 2 tema A. 

 

 

 Estos motivos se encuentran en el compás 1-2 

 

 

El contenido vital de este segundo movimiento Adagio es una, a) melodía concreta para 

el clarinete, con un acompañamiento al piano donde la b) mano izquierda toca solo 

figuras musicales de negra haciendo énfasis en tempos fuertes evocando un vals lento, 

igual que el primer movimiento Allegro ma non troppo. 
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a) 
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b) 

 

 

 

 

 

Variaciones 

 

Esta transición la expone el piano, exactamente igual al motivo melódico que hace el 

clarinete en el compás 1. La re-exposición en forma de variación se presenta en la 

melodía que hace el piano que inicia en el compás 9. 

 

 

Compas 9, 10, 11 y 12 voz del piano.  
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Segunda variación  

 

 

Compas 21 

Como en la primera variación el piano, retoma el motivo melódico principal, haciendo 

un preámbulo para que el clarinete se una con su melodía dulce que se desarrolla sobre 

un colchón armónico, creando una fusión dinámica entre estos dos instrumentos. 

Tercera variación  

 

                                 

Compas 33 

En estas tres variaciones se expone el motivo melódico principal por el clarinete dando 

cabida a una serie de intersecciones del piano donde este re-expone los motivos en 
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forma de intro para que el clarinete haga una línea melódica desarrollando transiciones 

rítmica-melódicas, que muestran el carácter de este movimiento, sin ninguna clase de 

dureza en el tiempo o la métrica. 

En este movimiento se crea un ambiente evidentemente reposado que se logra con los 

ataques y la forma de cómo se logra emitir el sonido en el clarinete, en esta parte de la 

sonata se puede componer de ataques ligero como la silaba “da”, para que el aire sea el 

que alcance la presión proporcionada para la oscilación no tan fuerte de la caña, esto 

se debe hacer en todas las frases de este movimiento de la sonata debido a la 

interpretación que corresponde.   

Tercer movimiento: Rondo Allegro 

Orquestación: clarinete y piano acompañante  

Género: sonata  

Compas: 6/8 

Textura: Homofoníca  

Tempo sugerido:  

Tesitura:  

con este último movimiento se da por cumplida la forma sonata donde el compositor 

juega con el tema principal creando variaciones, tanto voz principal (clarinete) y 

acompañamiento (piano) tienen carácter de pregunta y respuesta en la medida que va 
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evolucionando generan tensión cambiando también la textura del tema principal, de 

esta forma, cada tema da inicio, existe un cambio de roles protagónicos, tanto por parte 

del piano que tiene pasajes como solista o el clarinete retomando cada motivo que 

propone el piano. 

La característica principal de este movimiento es la forma, que se basa en un tema 

principal que reaparece y se alterna con diferentes temas intermedios. Esto compone el 

rasgo típico de cualquier rondo (A, B, A, C, A). Tiene un numero de 66 compases y 

consta de una armonía consonante.  

Tabla 3. Rondo  

Tercer movimiento- Rondo  

Secciones  Tema A Tema B 

Periodos  P1 P2 P1  

 

P2 

Compases  Anacrusa, 

1-8 

9-16 Anacrusa, 17-

22 

23-28 

Tonalidad  Gm

  

Bb 

 

Secciones  Tema A  Tema C 

Periodos P1  P2 P1 P2 

Compases  29-33 34-36 37-43 Anacrusa compas 43- 

46 

Tonalidad  Bb Cm D-Gm 
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Secciones Tema A Coda  

Periodos Contrastante  variación  

Compases Anacrusa 46-

53 

54-58 59-66 

Tonalidad Gm D 

 

 

Exposición tema A. 

Inicialmente el motivo principal de este tercer movimiento es una sincopa que cae a 

tempo en el primer compás. Ese motivo melódico principal, lo podemos encontrar en 

los siguientes momentos: 

 

 La primera exposición se encuentra en el compás 1 e inicia con una anacrusa, 

este expone inicialmente el motivo principal. 
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 La segunda exposición se encuentra en el compás 8-9 como re-exposición del 

segundo periodo del tema A en la voz del piano. 

 

 La tercera exposición del motivo melódico principal, está a cargo del piano en 

el compás 28-29 que sirve de puente para conectar el tema A con el tema C.   
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 La cuarta exposición se da en el compás 46-47 como final del tema A, para 

enlazar la coda para dar desenlace a este tercer movimiento como a la sonata 

 Exposición tema B 

Este tema comienza con la voz del clarinete en el compás 16, después de una 

variación del tema A. 

 

Inicia desde el compás 16, hasta el compa 27. 
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Exposición tema C 

Este último tema se caracteriza por ser un poco más imponente, lo cual se genera 

tensión en la obra. Se usan figuras de corcheas en el acompañamiento del piano 

mientras en la voz principal se generan unos pasajes rápidos en figuras de semicorcheas 

jugando con articulaciones como el staccato, que le da un carácter más decidido. 

 

 



 

 

43 

 

 

 

Este tema consta de 11 compases que da preámbulo a una variación del tema A. El cual 

lleva a una coda donde da por concluido la obra. 
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Coda final  

Comprende desde el compa 187 hasta el compás 194 de toda la sonata. La forma rondo 

cumple sin duda, con todas las características establecidas. Para esta última parte 

ambos instrumentos están conectados por un contrapunto imitativo, dando la sensación 

de pregunta y respuesta. 
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Capitulo III  

Herramientas para resolver dificultades técnicas. 

Este capítulo comprende sugerencias y ejercicios que pueden ayudar a mejorar la 

metodología propia del estudio, suministrando elementos puntuales en el abordaje y 

ejecución de obras de este nivel, la práctica individual, despertara el interés de quien 

tenga a bien interpretar este material musical perteneciente a la obra de J. Xavier 

Lefèvre comprendida por doce sonatas de dificultad progresiva. 

El objetivo principal de este trabajo, es proveer de elementos técnicos tendientes a 

solucionar dificultades en el abordaje, e ir directo a esbozar explicaciones digitativas, 

de sonido, de aire en los pasajes donde hay la necesidad de emplear técnicas específicas 

y proveer ejercicios prácticos que sirvan de apoyo a estudiantes y simplificar el estudio 

buscando mejorar el mismo con el abordaje de obras de este nivel interpretativo. 

 Al iniciar se sugiere ejercicios que ayuden al reconocimiento de la tesitura del 

clarinete, esos ejercicios propuestos son: escalas mayores, ascendentes y descendentes 

por medios tonos. La idea primordial de estos entrenamientos es aprender y conocer 

previamente la estructura de la obra a interpretar y conocer los elementos del clarinete. 
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(MAGNANI, 1946) 
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Articulaciones  

El uso de articulaciones es trascendental a la hora de ejecutar cualquier obra musical, 

ya que cimenta las bases de la interpretación y además son las encargadas de darle 

carácter a los diferentes fragmentos destacados de la obra. Se propone algunos 

ejercicios para el estudio detallado; las articulaciones que se ponen en manifiesto en 

los tres movimientos de la sonata n°7 de J. Xavier Lefèvre son: legato, estaccato, notas 

sueltas, las cuales dan soporte a los patrones rítmicos apreciables en la obra. (Anexo 1 
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Ejercicios prácticos de ejecución primer movimiento 

 

Inicialmente se mostrará el anexo de los ejercicios y seguidamente se explicará paso a 

paso la implementación de dichos ejercicios ya mencionados. 

Se recomienda que todos los ejercicios se hagan a un tempo moderado para así 

mecanizarlos para posteriormente incrementar el tempo  

 

 (MAGNANI, 1946) 
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(Klose, 1879) 

Es indispensable mecanizar la escala sobresaliente en la obra, ya que hace referencia a 

la tonalidad en la que esta se encuentra, esto facilita la ejecución de los patrones 

rítmicos melódicos más relevantes en los diversos pasajes de la obra. 
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Se sugiere estudiar escalas. 

Ejemplo: 

 

Compas 7-10 

 

 

 

Compas 16-17 

A continuación, los posibles ejercicios que ayudaran a resolver y mecanizar las 

dificultades en cuanto a compases, pasajes y adornos relevantes en la sonata n°7 de J. 

Xavier Lefèvre.   
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 Imagen del método completo de clarinete (MAGNANI, 1946) 

La anterior imagen nos muestra la manera de comenzar a introducir las apoyaturas y/o 

acciaccatura. 
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Las posibles dificultades son: 

  

 compases 8-9 

 

 

 compas 60 

 

 

 compas 63 
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Este ejercicio del método completo de clarinete (MAGNANI, 1946) ayudará con los 

posibles problemas de ejecución de pasajes con figuras irregulares que se encuentra en 

este primer movimiento. 
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Las posibles dificultades son: 

 

 

 Compas 11 

 

Compas 13 

 

 

Compas 16-19 
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Compas 34-39 

 

 

 

Compas 80-83 

Es de suma importancia que los ejercicios proporcionados para el abordaje de los 

pasajes que pueden llegar a presentar dificultad, se deben realizar en un tempo 

moderado para así garantizar el resultado esperado, como el de comprender cada pasaje 

mecanizar y ejecutar.   
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Ejercicios prácticos de ejecución segundo movimiento 

En este movimiento es de vital importancia tener buena digitación, pero más importante 

es tener una buena técnica de respiración, ya que sus partes son lentas y se necesita que 

se desarrolle con fluidez buscando un sonido dulce y blando que compagine con la 

indicación de tiempo de la pieza que es Adagio. Esta naturalidad que se busca, se puede 

conseguir ensayando escalas y con una serie de ejercicios específicos. 

Inicialmente se mostrará el anexo de los ejercicios y seguidamente se muestran los 

posibles problemas que se encuentran. 
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(Klose, 1879) 

 

Estas imágenes nos muestran ejercicios que estudiándolos de una manera progresiva 

(tempo) nos ayudara a mejorar considerablemente: 

 respiración  

 sonido  

Otros posibles problemas a resolver de este segundo movimiento son los grupetos u 

ornamentos musicales que son fiorituras que son necesarias y sirven para adornar la 

melodía. 
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Las siguientes imágenes muestran los compases donde se implementan estos adornos. 

a) 

 

 

 b) 
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c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

Los grupetos son una rápida sucesión de un grupo de tres o cuatro notas que por 

grados conjuntos rodean a la nota escrita, que se considera la nota principal.  Todos 

los grupetos que se encuentran en este segundo movimiento son de tipo descendente.  

Se sugiere estudiarlos en un tempo moderado. 
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Los ejercicios sugeridos para estos adornos son: 

 

 (Klose, 1879) 

 

Se sugiere estudiar a un tempo moderado e ir aumentando progresivamente- 
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 (Klose, 1879) 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios prácticos de ejecución tercer movimiento 

Inicialmente se mostrará el anexo de los ejercicios y seguidamente se explicará paso a 

paso la implementación de dichos ejercicios ya mencionados. 

Ejercicios de mecanismos y digitación para el tercer movimiento. 
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Estos ejercicios hacen referencia a las escalas que se encuentran en algunos 

fragmentos del movimiento y de la obra.  

 

 (Klose, 1879) 
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 (Klose, 1879) 

Estos ejercicios de mecanización no ayudaran a resolver los siguientes fragmentos del 

tercer movimiento de la sonata n°7 de J. X. Lefèvre. 

 

 

 Compas 22-23  
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Compas 40-43 

 

Compas 60-61 

 

Compas 63-64 
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Conclusiones 

 

El estudio de la música abarca el abordaje de diversos lenguajes de acuerdo a las 

características, es preciso estudiar de manera perenne y gradual, haciendo énfasis en 

los pormenores, en las concepciones originales de los compositores de las diferentes 

épocas de la historia en las cuales desarrollaron su obra. 

No es suficiente cuantos géneros de música existen, ni la diversidad de formas de 

discutir las diferentes músicas del mundo, sólo el estudio arduo, responsable, detalla la 

manera de cada quien, se preocupa por instruirse, pero siempre buscando el porqué de 

lo que se estudia, para así encontrar el verdadero rumbo, que nos delimite la trayectoria 

más conveniente para alcanzar los objetivos buscando. 

No es comprar, instrumentos de las más altas calidades, con tener y acceder al 

conocimiento de los más grandes maestros, con asistir a seminarios, talleres, etc. si a 

esto no se le incorpora la fortaleza y la decisión no se encontrará el camino que permita 

desarrollar y proponer metas propuestas.  
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Anexos 



 

 

68 

 

 



 

 

69  



 

 

70 

 



 

 

71 

 



 

 

72 

 



 

 

73 

 



 

 

74 

 



 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 



 

 

77 

 



 

 

78 

Bibliografía 
CADENA, K. A. (2007). INCURSIÓN DEL CLARINETE EN DIFERENTES GÉNEROS MUSICALES, EN 

CONJUNTOS DE CÁMARAS, ACOMPAÑAMIENTO DE ORQUESTA EN CONCIERTO DE 

PIANO, EN DÚO, TRÍO Y CUARTETO DE MÚSICA COLOMBIANA. PAMPLONA 

COLOMBIA. 

CORREA, F. S. (2011). DIECISÉIS TRATADOS DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA MÚSICA 

PUBLICADOS EN COLOMBIA. 

Dr. Roberto Hernandez Sampieri, D. C. (2006). Metodologia de la investigacion 4ta Edicion . 

Mexico D.C.: McGraw-Hili Interamericana. 

Klose. (1879). metodo de clarinete . Jean white, washington. 

MAGNANI, A. (1946). METODO COMPLETO DE CLARINETE. F. MARTORELLA. 

MARTIN, J.-C. (2013). LA REVOLUCIÓN FRANCESA . BARCELONA. 

Mastropietro, C. (2003). La Modulación Tímbrica. Una herramienta para el análisis musical. 

carlos.mastropietro@gmail.com. 

Palacio, O. L. (2014). GUÍA PARA CONSTRUIR. Bogota D.C . 

PEREZ, J. A. (2001). Manual Simplificado de Musicografía Braille. ESPAÑA: ELABORADO Y 

EDITADO POR LA ONCE. 

Sanín, J. S. (2010). Teoria de la musica.  

Universal, H. (2014). http://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-

francesa/. 

Villarraga, A. R. (s.f.). METODO DE INTERVALOS PARA CLARINETISTAS AVANZADOS. EDICIÓN 

REVISADA Y EXTENDIDA DEL CAPÍTULO DE INTERVALOS DE. 

Zambrano, E. A. (24 de noviembre de 2014). http://es.slideshare.net/elenalv308/la-msica-

en-la-revolucin-francesa. 

 



 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: Anexo obras recita y publicidad 
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REPERTORIO DE RECITAL  

Obra Compositor Genero  Época Formato Duración 

Monolog nr 

3 

Erland von 

koch 

monologo  Clarinete 

soprano  

06:00 

aprox 

Dúo N° 2 Bernhard 

Crusell 

 Clásica  Dueto de 

clarinetes  

15:00 

aprox 

Septieme 

Sonate 

J. X. 

Lefèvre  

Sonata  Clásica Clarinete 

Soprano y 

Piano 

acompañante 

10:00 

aprox 

Sincopando 

pa’ un 

Solista 

León 

Cardona 

Pasillo Folklore 

Colombiano 

Clarinete 

Soprano y 

Guitarra 

acompañante 

03:20 

aprox 

Sonata N° 1 J. X. 

Lefèvre  

Sonata  Clásica  Clarinete 

Soprano y 

Piano 

acompañante 

11:00 

Fantasía en 

Seis 

Octavos 

José Revelo 

Burbano 

Pasillo Folklore 

Colombiano 

Cuarteto de 

Clarinete 

soprano 

03:00 

aprox 

Fiesta de 

Negritos 

Luis 

Eduardo 

Bermúdez 

Acosta  

Porro Folklore 

Colombiano 

Cuarteto de 

Clarinete 

soprano 

04:00 

aprox 

IN THE 

MOOD 

Joe Garland Swing Siglo XX Quinteto de 

Clarinete 

soprano 

04:00 

aprox 

San 

Fernando 

Luis 

Eduardo 

Bermúdez 

Acosta 

Porro Folklore 

Colombiano 

 06:00 

aprox 
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