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Introducción 

En este trabajo se intenta abarcar diferentes aspectos de la obra Concertino 

para Flauta de Cecile Chaminade con la intensión de orientar a los flautistas para la 

formación de un músico, ya que no es sólo perfeccionar la técnica de un instrumento, 

sino también, conocer los estilos de aquellos periodos cuyas aportaciones permitieron 

la evolución del instrumento, y además comprender su papel en el inmenso mundo de 

la música, así como también en el entorno socio-cultural de la época. 

Este trabajo de investigación de notas al programa se enfocará en el Concertino 

de Cecile Chaminade, que es una de las obras más típicas del repertorio para flauta y 

surgió con motivo del concurso del Conservatorio Superior de París; fue el encargo 

realizado por esta institución a la compositora Chaminade en el año 1902, siendo el 

profesor de flauta Claude-Paul Taffanel. 

Analizaremos esta pieza desde parámetros como ritmo, compases, estilo y una 

gama de colores sonoros al relatar cada técnica en la flauta, con la combinación del 

acompañamiento del piano. Esta obra es unas de las principales composiciones en las 

que Chaminade marcó un hito, no solo en la historia de la música sino también en la 

historia de las mujeres, al ser una de las primeras compositoras en alcanzar fama 

mundial. 

Hace poco mas de cien años, su música, extraordinariamente popular tanto en 

Europa como en Norteamérica, su carrera musical no sólo le franqueó la entrada a un 

mundo hasta entonces reservado a los hombres, sino que también la elevó a la 

categoría de icono femenino, de modelo para otras mujeres. 
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Biografía y contexto histórico de Cecile Chaminade 

Su nombre completo era Cécile Louise Stéphanie Chaminade. Nació en 

Batignolles, París, el 8 de agosto de 1857. Fue una compositora precoz, ya que a la 

edad de 8 años realizó una de sus primeras interpretaciones ante distinguidos 

compositores como Georges Bizet, quien estaba muy impresionado por el talento que 

la caracterizaría; por esa razón la llamó Mon petit Mozart. Estuvo en una situación 

acomodada con su culta familia que pertenecía a la burguesía. Su padre dirigía una 

compañía de seguros y su madre, una excelente pianista aficionada, vio el talento en 

su hija desde muy temprana edad; fue ella precisamente quien le enseñó los primeros 

conocimientos de solfeo y piano. En la primera oportunidad en que pudo destacar 

musicalmente la pequeña Cécile, en su comunión, compuso Salutaris, música sacra 

que sería interpretada por ella misma. Las dotes de la niña causaron viva impresión en 

un amigo de la familia, Georges Bizet, nada más y nada menos, el cual quedó 

impresionado por la brillante musicalidad de la petit Mozart, y recomendó que acudiera 

a las clases que impartía Félix Le Couppey. El rechazo de su padre impidió que su hija 

acudiera al Conservatorio de París, y su formación musical se basó en clases 

particulares, aunque, eso sí, con profesores de la talla del propio Le Couppey (piano), 

Savard (armonía), Benjamín Godard y Marmontel (composición). 
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A partir de aquí su reputación como compositora creció, y empezó a destacar en 

el ámbito musical. Compuso muchas piezas basadas en personajes y canciones de 

salón, las cuales casi todas fueron publicadas. Después de una gira por Francia, 

Chaminade hizo su primer viaje a Inglaterra, donde sus obras fueron recibidas de 

manera muy positiva. En 1901, Chaminade se casó con el editor de música Louis-

Mathieu Carbonel.  

 

 

 

Fig.1 Retrato autografiado de Cecile Chaminade en partitura. 
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Fig.2. Boissonnas et Taponier, Paris 12. 
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En 1908, Chaminade hizo un viaje a los Estados Unidos. Sus composiciones 

también fueron muy bien recibidas allí. Mientras estuvo en los Estados Unidos, 

Chaminade compuso un ballet llamado Callirhoé y otras obras orquestales. También es 

reconocida por sus canciones, que lograron un papel muy importante, siendo populares 

en toda Europa y Estados Unidos. La compositora francesa Ambroise Thomas dijo de 

Chaminade: “Esta no es una mujer que compone, sino una compositora que es mujer”.  

En 1913 recibió la Légion d'Honneur, la primera para una compositora. Antes de 

que estallara la Primera Guerra Mundial, Chaminade grabó muchos rollos de piano. Sin 

embargo, posteriormente compuso cada vez menos. Murió en Montecarlo en 1944. 
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Fig.3. Mansión Cécile Chaminade. 
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Fig. 3. Retrato Cécile Louise Stephanie Chaminade 
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Contexto histórico 

Inicialmente escrita para flauta y piano, la obra también ha sido orquestada para flauta 

y orquesta. La pieza fue encargada por el Conservatorio de París en 1902 como pieza 

de examen para estudiantes de flauta. El Concertino está dedicado al flautista y 

profesor Paul Taffanel, a quien Chaminade le dejó completa libertad para corregir el 

fraseo y las dinámicas más adecuadas a su interpretación flautística, algo que ya había 

ocurrido con otros compositores anteriores como Duvernoy. 

Supuestamente, Chaminade escribió esta obra para castigar a un amante 

flautista después de que la dejó para casarse con otra. Por lo tanto, escribió un 

concertino extremadamente difícil que él no podría tocar. La pieza se ha mantenido 

popular en el repertorio de flauta y todavía se usa como pieza de examen. 

Chaminade quiso evitar títulos más típicos de este tipo de piezas libres como 

“Fantasia” o “Capriccio” para no vincular su obra con otras que llevaban estos títulos y 

que ella consideraba como poco afortunadas. Sugirió el titulo de concertino a Tafannel, 

a pesar de ser en un solo movimiento, y le dejó también la libertad de cambiarlo por 

otro si él lo estimaba oportuno.   

La obra está en un solo movimiento y en forma de rondó. Comienza con una 

declaración amplia del piano, que conduce a la entrada de la flauta. Se escucha una 

melodía lírica construida sobre un movimiento de corchea y tresillo y este solo 

decorativo es la base de toda la obra. Esta melodía es muy linda y muestra los 

diferentes registros de la flauta. Los pasajes más técnicos actúan como un interludio 

que conduce a las siguientes secciones.  
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A continuación, hay una sección central marcada como animato. Esta sección un 

poco más animada utiliza diferentes técnicas, como la doble lengua y las decoraciones, 

que hacen que la parte del solo sea mucho más difícil. Hay algunos pasajes rápidos 

esporádicos que se suman a la emoción de la pieza. La gran velocidad es parte de lo 

que hace que el trabajo sea complicado. 

Un interludio del piano conduce a la siguiente variación del tema. Esto lleva a la 

cadencia con emoción. La cadencia escrita requiere una gran destreza por parte del 

solista, así como un sonido y un rango audaces. El piano vuelve tras un trino de la 

flauta. La sección final de la obra se compone de una repetición de la melodía de 

apertura. Las carreras rápidas de escala son mucho más prominentes en esta parte 

final del concertino. Una coda animada termina la obra con un emocionante pasaje 

musical. 

El Concertino para Flauta fue expuesto por parte del Conservatorio de París 

como uno de los primeros conciertos para examen ya que fue su primer estreno a 

pesar de tener una génesis muy clara, acarrea una leyenda que cuenta que su autora, 

enamorada de un flautista que no le correspondía, compuso la pieza para éste y se la 

regaló el día de su boda con otra mujer. Esta leyenda, posiblemente no auténtica, da 

un aura algo dramática a una pieza en la que las largas melodías postrománticas y el 

virtuosismo brillante tan típico de la pujante escuela francesa, se convierten en los 

mejores avales de cara a los flautistas que la han tocado incesantemente más de un 

siglo después de su composición. 
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Fig.4. Fotografía Cécile Chaminade, Montecarlo, 1937. 
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Fig.5. Pianista Cécile Chaminade, diciembre 1905.  
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Fig.6. Gran Hotel De L´ecu De Geneve. 

 



17  
 

 

 

 

Fig.7. Carta de Cécile Chaminade a Martin Pierre Marsick. 
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Análisis formal 

El formato de este Morceau de Concours, tiene una estructura muy habitual, de forma 

sonata, dedicada fundamentalmente a exponer todas las virtudes del flautista que la 

interpreta. 

De este modo, lo habitual es que comiencen con un tiempo lento o al menos no 

muy rápido, y que concluyan con una sección rápida y virtuosística, pasando antes o 

después por una fermata o cadencia obligatoria. 

La exigencia técnica por parte del conservatorio determinó absolutamente que 

algunas obras de este contexto fueron de extrema dificultad técnica, a pesar de lo cual, 

encontramos particularidades en cada una de ellas.  

El concertino de Chaminade no escapa a estas exigencias, y la pieza se divide en 

tres secciones principales, si bien las indicaciones no se expresan con esta división, 

que se deriva más propiamente de la escritura rítmica. Desde una óptica amplia, la 

pieza puede tener una similitud a una forma sonata más o menos típica, lo cual 

justificaría el título de concertino, con una exposición bitemática, un desarrollo y una 

reexposición previa a la coda final. 

• La exposición abarcaría desde el compás 1 al 72. 

• Desde el 73 hasta el 110 hay un periodo que desarrolla elementos anteriores. 

• El compás 111 es el que corresponde a la fermata. 

• Del compa 112 al 135 encontramos una reexposición del tema A. 

• Desde el compás 136 hasta el final, coda final. 
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Exposición 

La primera sección presenta dos temas principales, el primero de ellos en Re 

mayor, que luego se repetirá en la mayor y Si bemol, para volver a Re mayor en 

octava, tras un paso por la tonalidad de Si mayor. El segundo tema comienza en 

el compás 33. 

 

Sección I 

La exposición comienza con dos compases del piano modo de introducción. A 

partir del compás 3 la flauta presenta el tema principal (A), en Re mayor. a lo 

largo de esta sección este tema se presentará en las tonalidades de La mayor, 

Si bemol mayor y tras un breve puente modulatorio en Si mayor, otra vez más en 

Re mayor, a la octava aguda. 

 

Compases  1-2  3-10/7 

10 

11- 

16/17 

18 

19-20/21 

22 

23-26 27-32 

 Introducción 

(piano) 

Tema  

A/ 

Transición 

cromática 

Tema  

A/ 

Transición 

A Sib M 

(Escalas) 

Tema  

A/ 

Transición 

a SI M 

(escalas) 

Transición 

(escalas Y 

tresillos) 

Tema 

A en 

8ª  

Tonalidades  Re M Re M La M Si M Si M Re M 
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Sección II 

Esta sección es la que presenta el segundo tema (B). Este tema tiene un carácter mas 

inquieto, representado en ritmos de sincopa sobre trémolos del piano. Las indicaciones 

agógicas también subrayan este carácter por medio de las indicaciones piú animato y 

stringendo. 

 

33-40 41-52 53-56 57-63 64-72 

Tema B Desarrollo rítmico del 

tema B. 

Dialogo flauta y piano 

Tema B  

(piano) 

Tema B  

(flauta) 

Transición a 

desarrollo  

(variación sobre el 

ritmo del tema A) 

Sib M Si M Fa M Si M Sib M 

 

Desarrollo 

Esta parte, segunda sección de una forma sonata típica, es la más técnica (junto a la 

cadenza) de la pieza. Pese a que el tempo no varía (tempo 1º), la figuración de 

tresillos de semicorcheas lo acelera naturalmente. Desarrolla un elemento muy 

marginal aparecido en el compás 24 de la 1ª. sección. Posteriormente toma el tema A 

para otros desarrollos. 
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73-95 96-99 100-103 104-110 

Pasaje 

rápido. 

Tresillos, 

arpegios, 

escalas. 

Tema A 

(piano). 

Respuesta 

de la flauta 

en arpegios. 

Modula a Mi 

m 

Tema A 

(piano). 

Respuesta 

de la flauta 

en arpegios. 

Modula a 

Do M 

Tema A 

(flauta). 

Evoluciona hacia la cadenza. 

La m La m Mim Do Mayor 

 

Cadencia 

La cadencia ocupa todo el compás 111, y tiene dos partes principales. 

1a Parte: 

• Comienza con una serie de arpegios rotos (brisées) que desembocan en el 

tema A en octavas, y en Fa# Acabando en la tercera octava en pianísimo. 

• Se repite el tema A, pero en Fa# m. 

2ª Parte: Sucesión de figuraciones técnicas complejas: Arpegios, escala cromática y 

articulación.  
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Reexposición 

Siguiendo con el paralelismo de la forma sonata, tras el desarrollo y la cadencia 

aparece una reexposición literal de la 1a parte. Se trata del tema A (sin introducción del 

piano). Ocupa desde el compás 112 hasta el 132. Desde el 133 hasta el 135 la flauta 

descansa brevemente mientras el piano encadena por última vez el tema principal que 

desemboca en el Presto final. 

 

Coda 

Es la última parte de la pieza y el último despliegue técnico, no temático. Desde el 

compás 136 hasta el final la flauta realiza arpegios, escalas, articulaciones y trinos 

complicados. Toda la coda está en Re Mayor, con una inflexión momentánea a Do# 

mayor. 

El Concertino es una pieza de evidente inspiración postromántica, en la que el 

protagonismo principal, como no podía ser de otro modo en una obra de sus 

características, es para la flauta. Estas piezas de inspiración académica tienen una 

serie de características comunes, derivadas de las necesidades del Concours. En 

cierto modo se podría comparar con los ejercicios de diversas disciplinas deportivas 

(gimnasia rítmica, patinaje artístico, natación sincronizada...), que tienen una serie de 

elementos técnicos obligatorios y una duración limitada, pues han de ser escuchados 

en la misma sesión. Es de suponer, por tanto, que gran parte de la escritura para la 

flauta estaría sometida a las exigencias y requisitos técnicos que el Concurso del 

Conservatorio establecía, por medio básicamente de Taffanel. 
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Fig.5. Partitura escrita por Cécile Chaminade 
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        Fig.6. Artículo Cécile Chaminade 
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Pese a todos estos requerimientos de partida, la pieza tiene un evidente 

atractivo musical que la ha convertido en un clásico del repertorio. La escritura de la 

melodía acompañada es ideal para las largas frases en las que el piano ofrece un 

soporte armónico y un acompañamiento rítmico sencillo, que simplifica el trabajo de 

concertación. 

El cambio de siglo en Francia vive el auge de la corriente Impresionista, si bien 

se debaten distintas corrientes compositivas, desde la más ortodoxa encarnada en 

compositores como Saint-Saëns o Widor, hasta la más ecléctica con el dadaísta Satie 

agitando la escena musical con sus provocaciones. 

Chaminade había estudiado composición con Benjamín Godard, un compositor 

de corte conservador, y su estilo se enmarca en la estela más tradicional de la 

composición. El lenguaje armónico es muy ortodoxo, aunque en la pieza hay 

modulaciones a tonalidades poco habituales, como el Fa# Mayor o menor de la 

cadencia, o el Do# Mayor del final de la pieza (por más que es una inflexión totalmente 

anecdótica y sin valor estructural). Estas modulaciones responden probablemente más 

a una cuestión puramente técnica del instrumento que a una cuestión estructural. 

Recordemos que el estudio de la flauta travesera, técnica Boehm, llevaba 

implantada en el Conservatorio Superior de Paris tan sólo unas décadas, desde la 

llegada de Dorus a la Institución, y que aún sus capacidades cromáticas estaban en 

proceso de incorporación a su repertorio habitual. De este modo, tonalidades y 

modulaciones que, con otros modelos del instrumento (sistema antiguo, Tulou, 

Scheler...) eran complicadas, con la Boehm se irían convirtiendo en habituales. Hay 

que recordar que el propio Boehm había escrito alguna pieza, como las Variaciones 
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sobre un tema de La bella molinera de Schubert, como una apología de su flauta, que 

era capaz de tocar en todas las tonalidades diatónicas. 

Es patente la importancia en el Concertino del cromatismo como un valor 

estético a lo largo de toda la pieza. El ambiente decadente o un tanto melancólico de la 

pieza viene determinado en gran parte por este elemento compositivo, que aparece en 

repetidas ocasiones como un diseño melódico tanto en la flauta (compases 7-8 o 

también en escalas rápidas cc.52, 76-78,) o en el piano (cc. 62, 73-76,). 

 

 

También es relevante el uso del cromatismo no como elemento melódico, sino 

modulatorio. Ocurre en numerosas ocasiones, como en el desarrollo primero del tema 

A, que pasa por las tonalidades de La M-Sib M-Si M,o la evolución cromática de los 

acordes en compases como el 25(acorde sobre Si en 2a inversión, acorde de /7a de 

Dominante de Fa M que se convierte en 7a de dominante de Re M en el compás 26). 
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       En cualquier caso, el uso del cromatismo no adquiere una entidad estructural por sí 

mismo, al modo que ocurría en la música de Wagner y que acabaría por disolver las 

funciones estructurales de la armonía tonal clásica. En el caso de Chaminade, este uso 

es un elemento estético más, aunque importante. Probablemente su formación musical 

más academicista la restringió a un ámbito más cercano a la Schola Cantorum o las 

corrientes estéticas que desdeñosamente eran tildadas de pompiers en Francia en su 

época. De este modo tampoco encontramos elementos propios del Impresionismo, la 

otra gran corriente musical del momento, como escalas ajenas al diatonismo más 

tradicional, el uso de modos, etc. 

        De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que el Concertino es una 

obra enmarcada dentro de una corriente bastante tradicional en su momento, y de 

marcado carácter pedagógico o instrumental, como no puede ser de otro modo 

tratándose de un morceau de concours del Conservatoire de Paris. 

        Como ya se ha dicho, y como queda patente por su permanencia en el ámbito del 

concertismo después de un siglo de ser compuesto, el atractivo del Concertino reside 

en el uso magistral de la melodía acompañada. 

 



31  
 

Conclusión 

Este trabajo puede traer un gran impacto a los estudiantes puede ayudar a otros 

músicos profesionalmente y ampliar la literatura en el instrumento ya que ofrece a toda 

la comunidad estudiantil de las escuelas de música una gama de ideas y recursos en 

técnica, interpretación y estilo que permite un acercamiento al Concertino dentro de la  

música francesa del siglo XIX tardío (la tradición del Conservatorio en París). El final 

del siglo XIX se encuadra en la época de los nacionalismos, especialmente en Francia 

que mostró una gran preocupación por recobrar su herencia musical. 

     De ello tenía verdadera conciencia la citada compositora y su convicción acerca de   

las cualidades creativas de las mujeres y las barreras casi infranqueables que se 

podían encontrar en su época, se refleja claramente en estas palabras suyas: 

Yo no creo que las pocas mujeres que han alcanzado grandeza en 

el trabajo creativo sean la excepción, sino que pienso que la vida ha sido 

dura para las mujeres; no se les ha dado oportunidad, no se les ha dado 

seguridad... La mujer no ha sido considerada una fuerza de trabajo en el 

mundo y el trabajo que su sexo y condición les impone no ha sido 

ajustado a darle una completa idea para el desarrollo de lo mejor de sí 

misma. Ha sido incapacitada, y sólo unas pocas, a pesar de la fuerza de 

las circunstancias de la dificultad inherente, han sido capaces de conseguir lo 

mejor de esa incapacitación” (Chaminade, 1902) 
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     Tenía un público femenino ferviente que la adoraba, mientras los sectores musicales 

masculinos, o sea, la gran mayoría, se pasmaban por sus cualidades o denigraban su 

música como música de salón. Lo cierto es que sus canciones siguen siendo hoy en 

día una verdadera delicia, aunque su nombre esté olvidado del gran público y sólo 

reservado a unas cuantas personas curiosas, eruditas y musicólogas. Steel Moegle, 

una   de   sus   estudiosas, defiende su labor como compositora explicando el espacio 

que la música clásica dejaba al descubierto, espacio que ella cubrió ampliamente y con 

excelencia.  En definitiva, Chaminade escribía su música para sus contemporáneas, 

mujeres aficionadas a la música, pianistas y cantantes de mediano nivel. Quizás 

estemos ante un caso de lenguaje femenino incomprendido por el grupo humano que 

ha detentado el poder cultural durante siglos. 
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Anexos    

Partitura del Concertino parte de Flauta 
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