
Examen del Clasicismo      2º ESO     
 
Nombre:                                                                                       Curso:  
 
 
CE 3.3 - Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la historia de la música para acceder a 
los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. 
 

1. Música vocal profana. La ópera. Características y tipos de ópera 

 (2 pts) 

2. Partes de la ópera (2 pts) 

3. Géneros musicales de la música instrumental. (2 pts) 

4. Características y e instrumentos de: (4 pts) 

• Cuarteto de cuerda 

• Concierto solista 

• Sinfonía 

• La orquesta clásica  

 

CE 3.4 Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.  

1. Contexto histórico del clasicismo (2,5 pts) 

2. Diferencias entre Antiguo Régimen y Nuevo Régimen (2,5 pts) 

3. Características culturales del periodo clásico (2,5 pts) 

4. Características musicales del clasicismo (2,5 pts) 
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UQLdad 7. LA MÒSICA EN EL ROMANTICISMO 

 
7.1. CONTEXTO HISTÏRICO 
  

x CUonologta: MoYimienWo aUWtVWico TXe dominy la liWeUaWXUa, la pinWXUa \ la 
m~Vica deVde finaleV del V. XVIII haVWa loV pUimeUoV axoV del V. XX. 

x PeUtodo maUcado poU la neceVidad de cambio. LaV monaUTXtaV 
abVolXWiVWaV llegan a VX fin \ Ve pUodXcen gUandeV UeYXelWaV VocialeV TXe 
cXlminaUin con la ReYolXciyn FUanceVa (1789). SXUgen doV gUandeV 
claVeV VocialeV: BXUgXeVta \ PUoleWaUiado (claVe WUabajadoUa).  

x SenWimienWoV de libeUWad, indiYidXaliVmo, nacionaliVmo. 

x ReYolXciyn indXVWUial, e[panViyn comeUcial \ WeUUiWoUial (ColonialiVmo). 
SXUgen laV pUimeUaV democUaciaV donde loV UepUeVenWanWeV de loV 
ciXdadanoV Von elegidoV medianWe el VXfUagio XniYeUVal. 

x E[alWaciyn del hombUe poU encima de WodaV laV coVaV.  

x FUenWe al UacionaliVmo de la IlXVWUaciyn, el RomanWiciVmo Ueacciona en 
foUma de iUUacionalidad \ caoV (aVt TXe Wampoco Ve pXede hablaU de Xn 
moYimienWo Xnificado). SXpone Xna UXpWXUa con laV noUmaV de belle]a 
cliVica paUa decanWaUVe poU Xna b~VTXeda de lo VXblime, lo 
emocionanWe, la impoUWancia de lo fanWiVWico \ la libeUWad cUeadoUa del 
aUWiVWa TXe da pUioUidad a loV VenWimienWoV fUenWe a lo Uacional.  

x El aUWiVWa \a no eV conVideUado como Xn aUWeVano, Vino como Xn genio a 
menXdo incompUendido poU la Vociedad TXe bXVcaU eYadiUVe de ella paUa 
WUabajaU paUa Vt miVmo cUeando Veg~n lo TXe le dicWa VX coUa]yn \ VX 
ingenio. EV Xn VeU eVpecial, con Xn mXndo inWeUioU, Xna VenVibilidad, 
XnaV inWXicioneV TXe ha de WUanVmiWiU al UeVWo de la hXmanidad. 

x El aUWiVWa UominWico Wiene VenWimienWoV de deVgaUUo, de noVWalgia \ 
anhelo infiniWo (anWe la conciencia de laV limiWacioneV del hombUe). SienWe 
Xna neceVidad de conWinXa b~VTXeda de algo inalcan]able. 

x LoV aUWiVWaV Yan a elegiU WemiWicaV en laV TXe Ya a pUimaU lo 
deVconocido, lo e[WUaxo, el paVado medieYal (UXinaV de igleViaV gyWicaV), 
lo e[yWico (pUocedenWe de oWUaV cXlWXUaV, VobUe Wodo oUienWaleV), la noche 
\ la lXna como algo miVWeUioVo, la mXeUWe, loV cemenWeUioV, el amoU 
inconWUolable, la naWXUale]a ValYaje, loV VeUeV fanWiVWicoV \ WeUUoUtficoV 
(bUXjaV, MefiVWyfeleV, fanWaVmaV,...)  

x InWeUpV poU el paVado \ poU la hiVWoUia. Tambipn poU el folcloUe \ la cXlWXUa 
popXlaU como elemenWo de inVpiUaciyn de loV aUWiVWaV \ como foUma de 
idenWificaciyn de Xn pXeblo anWe loV demiV, algo TXe a final de la 
cenWXUia cXlminaUi en Xna b~VTXeda de la idenWidad nacional 
(NacionaliVmo). 

x InWeUpV poU la naWXUale]a. AhoUa, eV el abVolXWo. El hombUe ha de 
aceUcaUVe a ella, comXnicaUVe e inWegUaUVe en ella. La naWXUale]a 
apaUece Wambipn en el aUWe como e[pUeViyn de loV eVWadoV el alma. 

x CUece el cXlWiYo de laV aUWeV. 
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7.2. CARACTERËSTICAS MUSICALES 
x PeUiodi]aciyn. El UomanWiciVmo comien]a como moYimienWo liWeUaUio 

denominado (³VWXUm Xnd dUang´) en el V. XVIII. AlgXnoV aXWoUeV han 
diYido eVWa apaVionanWe eWapa de la HiVoWiUa de la M~Vica en: 
- RomanWiciVmo WempUano.1800-1830. BeeWhoYen, WebeU, SchXbeUW, 

RoVVini. 
- RomanWiciVmo pleno.1830-1850. Chopin, LiV]W, SchXmann, BeUlio], 

MendelVVhon, Doni]eWWi, Bellini.  
- RomanWiciVmo WaUdto. 1850-1890. BUahmV, BUXckneU, VeUdi, LiV]W, 

WagneU, Lalo, SainW-SlenV, eWc. 
- PoVWUomanWiciVmo. 1890-1914. RichaUd SWUaXVV, MahleU \ PXccini. 

  
x La m~Vica Ve conYieUWe en el aUWe miV impoUWanWe. DXUanWe el 

RomanWiciVmo lo TXe impoUWa eV el VenWimienWo, \ la m~Vica Ya a VeU VX 
mi[ima e[pUeViyn poUTXe Ya miV alli de laV palabUaV \ pXede e[pUeVaU 
lo TXe pVWaV no pXeden. LaV demiV aUWeV eVWin VXjeWaV a la maWeUia: 
UepUeVenWan \ Von objeWoV. Sin embaUgo, la m~Vica eV VXpeUioU poUTXe 
VX objeWo eV el infiniWo. EV el ³aUWe de laV aUWeV´. 
 

x La m~Vica inVWUXmenWal (pXUa) Ya a VeU conVideUada como el YehtcXlo 
idoneo de e[pUeViyn UominWica. PoU eVe moWiYo la ma\oU paUWe de loV 
compoViWoUeV de eVWe momenWo Yan a eVcUibiU Xn amplio UepeUWoUio de 
m~Vica inVWUXmenWal. 
 

x La m~Vica Wambipn Ve Ya a cXlWiYaU en el imbiWo pUiYado, eVpecialmenWe 
en laV caVaV de laV familiaV de la claVe acomodada, donde Ve Voltan 
oUgani]aU YeladaV en laV TXe Voltan inWeUYeniU inWpUpUeWeV aficionadoV. 

x OpoViciyn enWUe ³aUWe´ \ ³enWUeWenimienWo´; enWUe m~Vica VeUia \ popXlaU. 
PoU Xn lado Ve conVideUa la m~Vica como enWUeWenimienWo, paUa VeU 
eVcXchada \/o inWeUpUeWada paUa diVfUXWaU, l~dica \ decoUaWiYa; \ poU oWUo 
como poUWadoUa \ pUoYocadoUa de VenWimienWoV miV pUofXndoV \ 
eleYadoV, Xna e[peUiencia eVWpWica miV eleYada. Tambipn Ve planWean 
pUegXnWaV como a TXipn Yan diUigidaV laV obUaV, poU TXp o paUa TXipn 
componeU. PoU oWUa paUWe, Ve conVideUa la obUa como algo acabado e 
inWocable, la e[pUeViyn ~nica de lo TXe el compoViWoU TXieUe WUanVmiWiU. La 
obUa de aUWe no pXede VomeWeUVe a impoVicioneV, eV algo ~nico.  

x Se diUige "al coUa]yn" \ a e[pUeVaU loV VenWimienWoV (pUima el conWenido 
VobUe la foUma). 

x El compoViWoU \a no eVWi aWado a Xn mecenaV o pUoWecWoU, Vino TXe eV Xn 
aUWiVWa libUe TXe eV admiUado \ YaloUado poU el p~blico. Cambia la 
conVideUaciyn Vocial del m~Vico. PoU pUimeUa Ye] eVWe pXede YiYiU Vin 
paWUoneV, del ejeUcicio de VX m~Vica: encaUgoV, concieUWoV, claVeV«SX 
p[iWo depende del p~blico. 

x PaUa ello daUi Uienda VXelWa a VX cUeaWiYidad \ fanWaVta Uompiendo con 
laV noUmaV del peUiodo anWeUioU (claViciVmo). BXVca con ello eYadiUVe de 
la Uealidad TXe le Uodea. 
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x El UepeUWoUio de eVWe peUtodo Ve Ya a caUacWeUi]aU poU Xna gUan libeUWad 
foUmal, poU la pUeVencia de melodtaV caUgadaV de liUiVmo \ alWo conWenido 
e[pUeViYo (la melodta Ve Ya a conYeUWiU en el elemenWo mXVical miV 
impoUWanWe) \ poU loV gUandeV conWUaVWeV dinimicoV. En cXanWo al UiWmo, 
\a no eV mecinico \ moWyUico como en peUiodoV anWeUioUeV Vino TXe 
ahoUa eV mXcho miV fle[ible (UXbaWR). 

x SXUgen nXeYaV foUmaV mXVicaleV, algXnaV de coUWa dXUaciyn, caUicWeU 
mX\ tnWimo \ con Xn gUan conWenido e[pUeViYo, como el lied o laV 
micUofoUmaV paUa el piano, \ oWUaV de gUandeV dimenVioneV penVadaV 
paUa la oUTXeVWa como la Vinfonta, el concieUWo o el poema Vinfynico. 

x ViUWXoViVmo. InWpUpUeWeV con Xna gUan Wpcnica \ dominio del inVWUXmenWo 
capaceV de ejecXWaU paVajeV de gUan dificXlWad.   

x El piano Ve Ya a conYeUWiU en el inVWUXmenWo miV impoUWanWe. 

x LaV conYXlVioneV de la ppoca Ve WUadXcen en loV aUgXmenWoV de laV 
ypeUaV: loV dilemaV Ve UeVXelYen gUaciaV al eVfXeU]o de loV hombUeV, no 
a la inWeUYenciyn diYina. 

x GeneUali]aciyn loV concieUWoV p~blicoV. DeVde finaleV del V. XVIII \a 
e[iVWe Xn ³p~blico´, en el VenWido modeUno del WpUmino, TXe acXde con 
aVidXidad a laV UepUeVenWacioneV. Tambipn Ve incUemenWa la 
inWeUpUeWaciyn poU paUWe de aficionadoV, lo TXe conlleYa el aXmenWo en la 
conVWUXcciyn de inVWUXmenWoV, eVpecialmenWe pianoV, \ la impUeViyn de 
paUWiWXUaV. 

x A finaleV de Viglo VXUge con fXeU]a el NacionaliVmo, Xn moYimienWo TXe 
bXVca deVWacaU \ UefoU]aU laV VexaV de idenWidad \ la idea de 
indiYidXalidad UecXUUiendo al folkloUe pUopio de cada patV. 

 
7.3. MÒSICA INSTRUMENTAL 
  
7.3.1. EO SLaQR 

  
x Se conYieUWe en el inVWUXmenWo faYoUiWo en eVWe peUtodo. Ha eYolXcionado 

mXcho \ ofUece impoUWanWeV poVibilidadeV WpcnicaV \ e[pUeViYaV, con lo 
TXe Ve conYieUWe en el inVWUXmenWo pUefeUido de loV compoViWoUeV: Tiene 
el imbiWo ma\oU (VieWe ocWaYaV), peUmiWe alcan]aU Xn gUan YiUWXoViVmo \ 
eV capa] de conVegXiU Xna amplia gama dinimica de foUma gUadXal. 
 

x ApaUecen \ Ve deVaUUollan nXeYaV foUmaV paUa eVWe inVWUXmenWo. De 
hecho, e[iVWe Xna eVpecial pUedilecciyn poU laV peTXexaV foUmaV libUeV 
de caUicWeU inWimiVWa (micUofoUmaV) en laV TXe la e[pUeViyn de loV 
VenWimienWoV del aUWiVWa pUeYalece VobUe la Uigide] foUmal. EVWaV pie]aV 
no eVWaban e[enWaV de dificXlWad \ ea WUaYpV de ellaV el compoViWoU daba 
Uienda VXelWa a VX fanWaVta \ capacidad cUeaWiYa. 
 

x EnWUe ellaV cabe VexalaU el nocWXUno, \ pie]aV de dan]a como la 
poloneVa, la ma]XUca o el YalV, TXe pieUden VX caUicWeU bailable paUa 
conYeUWiUVe, manWeniendo VX eVencia, en foUmaV meUamenWe 
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inVWUXmenWaleV (\ eVWo eV Xna mXeVWUa Wambipn del inWeUpV poU aVpecWoV 
folclyUicoV en la m~Vica cXlWa); impUompWXV,  inWeUme]]oV, baladaV, 
eVWXdioV (eV eVpecialmenWe inWeUeVanWe eVWe ~lWimo caVo, \a TXe Vin 
peUdeU VX fXnciyn [UeVolYeU Xn pUoblema Wpcnico], Ve conYieUWe a la Ye] 
en Xna obUa e[pUeViYa \ VXVcepWible de VeU inWeUpUeWada \ diVfUXWada). 
 

x AdemiV de laV foUmaV a laV TXe me acabo de UefeUiU, Ve cXlWiYaUon 
Wambipn laV gUandeV foUmaV paUa piano, como la VonaWa, laV YaUiacioneV 
\ el concieUWo. 
 

x EnWUe loV compoViWoUeV miV deVWacadoV TXe eVcUibieUon m~Vica paUa 
eVWe inVWUXmenWo deVWacaUon SchXbeUW, Chopin, LiV]W, SchXmann \ 
BUahmV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      SchXbeUW                Chopin                         LiVW]                   SchXmann                 BUahmV 
 
 
 
 
 
7.3.2. La P~VLca VLQIyQLca 
 

x Se pUodXcen impoUWanWeV cambioV en la oUTXeVWa.  
 

x El compoViWoU TXe Ya a VeUYiU de UefeUencia paUa la ma\oU paUWe de loV 
VinfoniVWaV UominWicoV Ya a VeU BeeWhoYen. 
 

x AXmenWo de loV componenWeV poU la ampliaciyn de laV difeUenWeV 
VeccioneV.  
 

x PeUfeccionamienWo de inVWUXmenWoV (poU ejemplo, loV piVWoneV en 
inVWUXmenWoV de YienWo meWal o la incoUpoUaciyn del ViVWema en loV 
inVWUXmenWoV de YienWo madeUa) e inYenciyn de oWUoV nXeYoV como el 
Va[ofyn, la WXba, el ptcolo o el coUno inglpV.  
 

x DeVaUUollo de laV poVibilidadeV WpcnicaV \ e[pUeViYaV.  



5 
 

 
x InWeUpV poU la WtmbUica. AVt, poU ejemplo, en 1844 el compoViWoU fUancpV, 

HpcWoU BeUlio], eVcUibe VX famoVo WUaWado de oUTXeVWaciyn en el TXe 
e[plica laV caUacWeUtVWicaV de loV inVWUXmenWoV. 
 

x Diilogo inVWUXmenWal. AXnTXe la Vecciyn de cXeUda conWin~a Viendo la 
miV impoUWanWe, Ve da Wambipn pUoWagoniVmo al UeVWo de inVWUXmenWoV. 
 

x LaV foUmaV mXVicaleV miV impoUWanWeV de eVWe momenWo Yan a VeU la 
Sinfonta \ el ConcieUWo (piano \ Yioltn). La Vinfonta Ya a manWeneU el 
miVmo eVTXema TXe en el peUiodo cliVico peUo con Xna eVWUXcWXUa miV 
libUe (UecoUdemoV el cXaUWo Wiempo de la 9� Sinfonta de BeeWhoYen, 
donde poU pUimeUa Ye] Ve inWUodXjo Xn coUo en Xna foUma pXUamenWe 
inVWUXmenWal). En cXanWo al concieUWo, Wambipn Ve Ya a manWeneU el 
eVTXema en WUeV moYimienWoV TXe Ve Yenta XWili]ando deVde el baUUoco. 
 

x LoV compoViWoUeV de m~Vica Vinfynica miV impoUWanWeV del 
RomanWiciVmo fXeUon BeeWhoYen (~lWimaV VinfontaV), FUan] SchXbeUW, 
Fpli[ MendelVVhon, RobeUW SchXmann, AnWon BUXckneU, JohanneV 
BUahmV \ GXVWaY MahleU. En cXanWo a aXWoUeV de concieUWoV deVWacaUon 
RobeUW SchXmann, FUedeUic Chopin, FUan] LiVW], JohanneV BUahmV \                              
PioWU Ilich TchaikoYVk\. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BeeWhoYen                  MeldelVVohn             TchaikoYVk\                 MahleU 
 

 
x ApaUece la m~Vica pUogUamiWica: Vinfonta pUogUamiWica \ el poema 

Vinfynico. EVWe nXeYo gpneUo conViVWe en TXe el compoViWoU Ya a UecXUUiU 
a elemenWoV e[WUamXVicaleV (pUogUama) TXe pXede VeU la lecWXUa de Xn 
libUo, Xna pinWXUa, Xn paiVaje, Xn VXexo,...) como elemenWo de inVpiUaciyn 
paUa cUeaU Xna obUa mXVical. La Vinfonta pUogUimaWica eV VimilaU a la TXe 
no lo eV, con la ValYada de TXe eVWi inVpiUada en Xn pUogUama. La miV 
conocida eV la cplebUe SLQfRQta FaQWiVWLca de HpcWoU BeUlio]. PoU VX 
paUWe, el poema Vinfynico eV Xna foUma inVWUXmenWal oUTXeVWal en Xn Volo 
moYimienWo baVada en elemenWoV popWicoV o deVcUipWiYoV. EnWUe loV 
poemaV VinfynicoV miV conocidoV Ve encXenWUan loV PRePaV SLQfyQLcRV 
de LiV]W, EO MROdaYa, de SmeWana \ AVt habOy ZaUaWXVWUa, de RichaUd 
SWUaXVV. 
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              BeUlio]                                  SmeWana                                  R. SWUaXVV 
 
 
 

7.3.3. M~VLca dH ciPaUa 
  

x SegXiUi Viendo mX\ popXlaU dXUanWe eVWe peUtodo. SeUi miV 
deVaUUollada poU loV compoViWoUeV miV afineV a la WUadiciyn del 
claViciVmo. LaV agUXpacioneV de cimaUa, conWinXaUin Viendo laV del 
peUtodo cliVico: d~oV (piano miV Xn inVWUXmenWo melydico), WUtoV, 
cXaUWeWoV de cXeUda, TXinWeWoV, eWc. DoV de laV pie]aV de cimaUa miV 
bellaV de laV mXchaV TXe Ve eVcUibieUon dXUanWe eVWe peUtodo fXeUon el 
TXinWeWo La WUXcha, de SchXbeUW \ el TUto paUa piano, Yioltn \ Yiolonchelo, 
n.� 1, op. 8, de BUahmV. 

  
7.4. MÒSICA VOCAL 

x EO Lied      

- FoUma mXVical bUeYe paUa Yo] \ piano (al final de Viglo Wambipn paUa 
Yo] \                 oUTXeVWa) oUiginaUia de Alemania. 
- Se WUaWa de VencillaV cancioneV, mX\ UefinadaV UeVpecWo a la Wtpica 
canciyn popXlaU \ con Xna gUan caUga e[pUeViYa \ emocional.  
- El lied eV la UepUeVenWa la Xniyn tnWima enWUe la m~Vica \ la poeVta, \a 
TXe mXchoV We[WoV fXeUon eVcUiWoV poU deVWacadoV aXWoUeV del momenWo, 
como GoeWhe. 
- LoV compoViWoUeV miV deVWacadoV fXeUon FUan] SchXbeUW (eVcUibiy miV 
de 600 OLedeU, enWUe laV TXe deVWacan loV cicloV La BeOOa MROLQeUa, VLaMe 
de IQYLeUQR \ EO caQWR deO CLVQe), RobeUW SchXmann, JohanneV BUahmV \ 
GXVWaY MahleU, aXWoU de belltVimaV cancioneV paUa Yo] \ oUTXeVWa como 
VX cplebUe ciclo La caQcLyQ de Oa WLeUUa. 

  
x La ySHUa URPiQWLca 

- GUan eYolXciyn llegando a VX momenWo cXlminanWe. 
- EVpecWicXlo pUefeUido de la bXUgXeVta. 
- Se UepUeVenWa en gUandeV WeaWUoV conVWUXidoV poU Woda EXUopa. 
- Fenymeno de "diYiVmo" de loV canWanWeV. 
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IWaOLa 
- IWalia eV la cXna de la ypeUa. Allt VXUgiUin algXnaV de laV pUincipaleV 
eVcXelaV TXe inflXiUin en el UeVWo de EXUopa. Ha\ Xna WUadiciyn 
eVWablecida, poU lo TXe eV miV diftcil la inflXencia de loV nXeYoV 
elemenWoV UominWicoV.  
- DXUanWe Xn Wiempo Ve manWiene la diVWinciyn ypeUa VeUia- ypeUa bXfa, 
peUo lXego laV difeUenciaV Ve Yan dilX\endo. 
- SXUgimienWo del BeO caQWR, eVWilo Yocal de gUan e[pUeViYidad TXe bXVca 
la pXUe]a, la bella del Vonido, el OegaWR \ la agilidad en la Yocali]aciyn a 
WUaYpV de paVajeV melydicoV de gUan e[igencia Wpcnica, VobUe Wodo en el 
UegiVWUo agXdo de la Yo]. EVWa concepciyn del canWo enWUaUi en cUiViV 
enWUe 1830-40 \ UeVXUgiUi deVpXpV de la II GXeUUa MXndial. 
- AXWoUeV \ obUaV pUincipaleV: 

* Gioacchino RoVVini: SX obUa VXpone la WUanViciyn de la 
ypeUa cliVica a la UominWica. EO BaUbeUR de SeYLOOa \ 
GXLOOeUPR TeOO. 
* GaeWano Doni]]eWWi: L� eOL[LU d�APRUe \ LXcLa de 
LaPPeUPRRU. 

  * Vicen]o Bellini: NRUPa, La SRQQaPbXOa \ I PXULWaQL. 
* GiXVeppe VeUdi: MelodtaV miV VencillaV \ gUan 
impoUWancia a loV coUoV: NabXccR, La TUaYLaWa, OWeOOR \ 
ALda. 
* CoUUienWe YeUiVWa de finaleV del V. XIX, en la TXe loV 
aUgXmenWoV Ve cenWUaUin en peUVonajeV la Yida coWidiana 
TXe Ueflejan VXV emocioneV de maneUa WUemendamenWe 
UealiVWa \ en ocaVioneV VobUecogedoUa. PieWUo MaVcagni 
(CaYaOOeULa UXVWLcaQa), RXggieUo LeoncaYallo (PagOLaccL) \ 
Giacomo PXccini (TRVca, TXUaQdRW, MadaPe BXWWeUfO\).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                      RoVVini                                      VeUdi                                   PXccini 
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FUaQcLa 

  E[iVWen YaUiaV WendenciaV:  
- La ³GUand ypeUa´. Un gUan eVpecWicXlo de caUicWeU bXUgXpV baVado en 
WemaV hiVWyUicoV. SX cUeadoU \ pUincipal UepUeVenWanWe fXe Gioacomo 
Me\eUbeeU: LRV hXgRQRWeV 
- La OpeUa comiTXe (opeUeWa). MenoV ambicioVa TXe la GUan OpeUa, con 
aUgXmenWoV de caUicWeU cymico o VemiVeUio, incoUpoUaciyn de dan]aV de 
moda \ en la TXe loV UeciWaWiYoV Von VXVWiWXidoV poU diilogoV. SX pUincipal 
UepUeVenWanWe fXe JacTXeV Offenbach, aXWoU de OUfeR eQ ORV LQfLeUQRV. 
- ÏpeUa ltUica. EnWUe la GUand opeUa \ la ComiTXe. SXV pUincipaleV 
UepUeVenWanWeV fXeUon ChaUleV GoXnod (FaXVWR) \ GeoUgeV Bi]eW, con VX 
cplebUe CaUPeQ. 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

      Bi]eW 
 

AOHPaQLa  
- Al no habeU WanWa WUadiciyn, ha\ miV campo paUa la e[peUimenWaciyn. 

El anWecedenWe inmediaWo eV el VLQgVSLeO, TXe pUogUeViYamenWe Ya 
acenWXando VXV UaVgoV nacionaliVWaV \ Womando elemenWoV 
UominWicoV.  

- La obUa TXe inVWiWX\e la ypeUa UominWica alemana fXe EO ca]adRU 
fXUWLYR, de CaUl MaUia Yon WebeU (1786-1826). SXV caUacWeUtVWicaV 
(TXe Ve conYieUWen en laV WtpicaV de la ypeUa alemana). SXV 
aUgXmenWoV Ve Yan a baVaU pUincipalmenWe en la hiVWoUia medieYal, 
le\endaV o cXenWoV de hadaV, VeUeV \ VXceVoV VobUenaWXUaleV, la 
naWXUale]a miVWeUioVa \ Wambipn en eVcenaV de la Yida campeVina. En 
elloV VXele eVWaU pUeVenWe la UepUeVenWaciyn de la lXcha enWUe el bien 
\ el mal. 

- El aXWoU TXe lleYy a la ypeUa alemana haVWa VXV ~lWimaV 
conVecXenciaV fXe RichaUd WagneU (1813-1883). EnWUe VXV 
pUincipaleV apoUWacioneV, cabe deVWacaU: 

� LleYy a la ypeUa alemana a la peUfecciyn. 

� EV el cUeadoU del dUama mXVical. 

� OUTXeVWaciyn con gUandeV efecWoV coloUiVWaV \ con gUan          
pUoWagoniVmo de la Vecciyn de YienWo meWal. 
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� GUan dinamiVmo \ lengXaje aUmynico mX\ complejo. SX 
WUaWamienWo de la aUmonta le aleja de la Wonalidad cliVica. 

� CUea el concepWo de ObUa de aUWe WoWal, TXe conViVWe en la 
VtnWeViV de laV difeUenWeV aUWeV: la poeVta, la m~Vica, el 
diVexo eVcpnico, la pXeVWa en eVcena, la acciyn, eWc. 

� UWili]aciyn del LeiW-moWiY (moWiYo condXcWoU) TXe conViVWe 
en aVociaU a Xn peUVonaje, coVa o idea Xn deWeUminado 
moWiYo o melodta. 

� En loV dUamaV ZagneUianoV ha\ algXnaV conVWanWeV, como, 
poU ejemplo, la Uedenciyn poU el amoU, dXalidadeV, la 
Voledad del hombUe fUenWe a VX deVWino. 

� SX pUincipaleV ypeUaV fXeUon: RLeQ]L, EO hROaQdpV eUUaQWe, 
TaQQhlXVeU, LRV MaeVWURV caQWRUeV de N�UeQbeUg, TULVWiQ 
e IVROda \ EO aQLOOR de ORV NLbeOXQgRV, Xna WeWUalogta 
foUmada poU  EO RUR de RhLQ, La VaONLULa, SLgfULdR, EO OcaVR 
de ORV DLRVeV. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
           WagneU 
 
 
 
EVSaxa 

- No ha\ Xna ypeUa VeUia en caVWellano como en el UeVWo de loV patVeV. 
- Con el fin de lXchaU conWUa el dominio de la ypeUa iWaliana, loV 
compoViWoUeV eVpaxoleV bXVcan UecXpeUaU la ]aU]Xela TXe WanWo p[iWo 
habta Wenido en ppocaV paVadaV. 
- La ]aU]Xela conVWa de YaUioV n~meUoV mXVicaleV TXe Ve inWeUcalan 
enWUe laV paUWeV dialogadaV de loV peUVonajeV.  
- AUgXmenWoV de la Yida coWidiana (VobUe Wodo de la Yida 
madUilexa=CaVWiciVmo), poU lo TXe WXYo Xn gUan p[iWo enWUe laV claVeV 
popXlaUeV. 
- Ha\ TXe diVWingXiU enWUe ]aU]Xela gUande (miV e[WenVa, en WUeV acWoV, 
XVo del coUo \     pUedominio del canWo) \ el GpneUo Chico (miV 
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Vencillo TXe la ZaU]Xela gUande, Xn Volo acWo, coUWa dXUaciyn \ con miV 
paUWeV habladaV TXe canWadaV). 
 

 - AXWoUeV \ obUaV pUincipaleV 
* ZaU]Xela GUande: FUanciVco AVenjo BaUbieUi: EO baUbeULOOR de 
LaYaSLpV. 
* GpneUo Chico: TomiV BUeWyn (La YeUbeQa de Oa SaORPa), 
RXpeUWo Chapt (La ReYROWRVa) \ FedeUico ChXeca (La GUaQ Vta). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Barbieri                                  Bretyn                                  Chapt 

 
7.5. EL NACIONALISMO 

x CoUUienWe TXe VXUge a mediadoV del Viglo XIX \ TXe en algXnoV caVoV 
dXUaUi haVWa laV pUimeUaV dpcadaV del V. XX. 
 

x B~VTXeda de la indiYidXalidad \ la aXWonomta mXVical \ cXlWXUal de loV 
difeUenWeV patVeV. 
 

x Cada patV bXVca UeValWaU VX idenWidad UeVcaWando VXV WUadicioneV 
cXlWXUaleV \ VX    folkloUe.  
 

x ReleYancia en patVeV de la peUifeUia de EXUopa (RXVia, HXngUta, EVpaxa, 
patVeV    eVcandinaYoV, HiVpanoampUica o EVWadoV UnidoV). 
 

x LoV compoViWoUeV nacionaliVWaV Ya a UecXUUiU al folkloUe de VX patV como 
elemenWo de inVpiUaciyn (melodtaV, eVcalaV, UiWmoV de dan]a,...). A paUWiU 
de pl Yan elaboUaU el maWeUial VonoUo paUa obWeneU Xna nXeYa cUeaciyn 
mXVical de coUWe acadpmico mXcho miV Uefinada \ elaboUada. 
 

x LoV aXWoUeV \ obUaV pUincipaleV Von: 

* RXVLa: Glinka, El gUXpo de loV Cinco (CXi, BalakiUeY, MXVVoUgVk\, 
RimVk\-KoUVakoY \ BoUodin). 

 * EVcaQdLQaYLa: EdXaUd GUieg (PeeU G\QW), Jean SibeliXV (FLQOaQdLa). 
* RHS~bOLca CKHca: BedUich SmeWana (EO MROdaYa) \ AnWonin DYoUak 
(SLQfRQta deO NXeYR MXQdR). 

 * HXQJUta: ZolWan Kodal\ \ Bpla BiUWok. 
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* EVWadRV UQLdRV: GeoUge GeUVhZin (inflXencia del ja]]=RaSVRdLa LQ 
bOXe). 

 * HLVSaQRaPpULca: HeiWoU VillaloboV. 
* EVSaxa: IVaac Albpni] (IbeULa), EnUiTXe GUanadoV (GR\eVcaV) \ 
ManXel de Falla (EO aPRU bUXMR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mussorgsk\                            Grieg                                 DYorak                       Falla 

 

 
 



EL CLASICISMO
CONTEXTO HISTÓRICO:

• El Clasicismo es un período histórico situado entre el Barroco y el 
Romanticismo. Suele datarse entre 1750 (muerte de Bach) y 1800. 
¡Sólo 50 años! 

• La burguesía accederá a amplios sectores del poder político y 
económico. Esto tendrá consecuencias en el mundo de la música.

• Es una etapa corta que marca la transición de la Edad Moderna a 
la Edad Contemporánea. La Edad Moderna se caracteriza por el 
denominado Antiguo Régimen y la Contemporánea por el Nuevo 
Régimen.

• La Revolución Francesa (1789) traerá consigo la igualdad de todos ante la ley.

Lo que separa a los dos regímenes es el fenómeno llamado revolución (muchos cambios en poco 
tiempo). En la 2ª mitad del siglo S.XVIII se producen una serie de acontecimientos históricos 
importantes y reformas sociales “La Revolución Francesa” de 1789. Esta revolución tiene el lema 
“Libertad, Igualdad y Fraternidad” que será trasladado a todos los contextos, también a la 
música. 

CONTEXTO CULTURAL: 

• El Clasicismo surge como respuesta a los excesos ornamentales del Barroco y vuelve a los ideales 
de la antigua Grecia y Roma basados en el EQUILIBRIO, la SENCILLEZ y la BELLEZA.

• Es la época de la Ilustración, movimiento intelectual que promueve la burguesía y la pequeña 
nobleza. La Ilustración confía plenamente en la razón humana y en la ciencia, defiende el 
progreso y es crítica con la religión.

• La cultura debe llegar a toda la sociedad, no solo a la nobleza y al clero por eso, los 
intelectuales llevan a cabo un proyecto editorial de gran envergadura: La Enciclopedia de Diderot 
y de Alambert. 

• En arte, se buscará la inspiración en modelos “clásicos”: Grecia y Roma. Por ello, se dio un “nuevo 
clasicismo” artístico, al que se le denominó Neoclasicismo. (Ejemplos: Partenón, s. V; Museo del 
Prado, s. XVIII).

• Los artistas encontraron en la burguesía un nuevo público que pagaba para apreciar sus obras y 
a los que debían satisfacer con sus creaciones. De esta forma se libraron de las obligaciones de 
trabajar bajo los gustos de los mecenas y obtuvieron una mayor independencia creativa. Ahora 
sus ingresos dependían del público. 

ANTIGUO RÉGIMEN NUEVO RÉGIMEN

IDEOLÓGICAMENTE: nadie podia dudar de la 
existencia de Dios.
POLÍTICAMENTE: Absolutismo Monárquico.
SOCIALMENTE : ex i ste n c ia d e t re s 
estamentos, la nobleza (defiende), el clero 
(enseña) y el estado llano (trabaja). Las leyes 
son distintas para cada grupo social.

IDEOLÓGICAMENTE : pluralismo, cada 
persona opina lo que quiere.
POLÍTICAMENTE: Liberalismo o Democracia.
SOCIALMENTE: existen clases sociales según 
su nivel económico o cultural. La ley es igual 
para todos. 



CONTEXTO MUSICAL: 

• El CLASICISMO MUSICAL abarca desde la muerte de Bach, en 1750, hasta la muerte de 
Beethoven, en 1827. 

• Los principales representantes son: Haydn, Mozart y Beethoven.

• La música abandonará los círculos eclesiásticos y los palacios para desarrollarse en casas 
privadas de la burguesía y en espectáculos públicos. De este modo, la música llegará a todas las 
clases sociales y nacerá el concepto de “CONCIERTO PÚBLICO”. Se construyeron salas de 
concierto donde se podía escuchar música a cambio de pagar una entrada (la gente de clase 
media tenia dinero y podía pagar para entretenerse).

• Compositores clásicos como Haydn y Mozart trabajaron para la realeza, la aristocracia y la 
Iglesia, pero además, pudieron ganar dinero con la venta de tickets de concierto. Esto les dio más 
libertad a la hora de componer y pudieron escribir música para el gusto del público 
(composiciones menos grandilocuentes y más cercanas a la gente).

Los compositores de este período realizaban sus obras basándose en tres ideales: 
PROPORCIÓN (orden) - CLARIDAD - SENCILLEZ 

ELEMENTOS DE LA MÚSICA CLÁSICA:

La música clásica se basa en el equilibrio, la proporción y la simetría de sus elementos musicales 
(ritmo, melodía y armonía).
• La MELODÍA se estructura de forma más equilibrada y, por esta razón, se comprende y 
memoriza mejor; se da una pregunta-respuesta melódica con el mismo número de compases. 

• La ARMONÍA es más sencilla.
• La TEXTURA es menos densa, basada en una melodía y su acompañamiento.
• Se abandona el bajo continuo del Barroco. 

MÚSICA VOCAL PROFANA:

La música vocal, que seguirá dividiéndose en “profana” y “religiosa”, se verá eclipsada por la 
instrumental. 
• El principal género será la ÓPERA. 
• Los temas utilizados serán más cercanos al público, con situaciones 

y personajes más creíbles.
• Se desarrolla una variante de la ópera, llamada bufa, a partir del 

género alemán Singspield. Hay óperas que tratan temas serios 
(ÓPERAS SERIAS), en otras son cómicos (ÓPERA BUFFA) y en otras 
tienen diálogos hablados en vez de cantados (SINGSPIEL).

• El principal compositor será MOZART (compositor muy versátil que 
escribió en casi todos los géneros, óperas, sinfonías, conciertos, música religiosa, música de 
cámara, etc). Su primera ópera “Bastián y Bastian” la compuso cuando tenia 12 años. 
Posteriormente escribió óperas en todos los estilos: Ópera Buffa (Don Giovanni, Las bodas de 
Fígaro o Cosi tan tutte), Ópera seria (Idomeo), Singspiel (La Flauta Mágica). 

• Christoph W. Gluck reformará la ópera. 



Las ÓPERAS CLÁSICAS se estructuran en varias partes dependiendo del estilo de canto, el 
número de cantantes, los instrumentos que la acompañan, etc. Así tenemos: 

MÚSICA VOCAL RELIGIOSA:

• Debido a las ideas de la Ilustración, se dio menos importancia a la 
música religiosa. La música religiosa estuvo en declive en esta época 
ya que tanto la ópera como la música instrumental se convirtieron 
en los géneros más solicitados por el público. 

• Se componen oratorios (La Creación, de Haydn) y misas (Misa solemnis, de Mozart). En la música 
religiosa no se producen grandes cambios respecto la época anterior, se seguirán creando 
prácticamente los mismos géneros dentro de los cuáles destacamos la MISA. 

• Un tipo de misa especial que adquirió gran importancia en este período es el REQUIEM, música 
compuesta para la misa de los difuntos. Podemos destacar el Réquiem de Mozart, obra maestra de 
la música clásica. 

MÚSICA INSTRUMENTAL:

• La música instrumental del Clasicismo supera a la vocal. 
• Los géneros instrumentales más importantes fueron: 
• SONATA, CUARTETO DE CUERDA, CONCIERTO SOLISTA SINFONÍA.
• Surgimiento de un nuevo instrumento de teclado llamado pianoforte.

SONATA (pieza para ser tocada: instrumental) 
• Generalmente es para uno o dos instrumentos. Si tiene tres, se llamará trío, si tiene cuatro, 
cuarteto... y si es para orquesta entera, SINFONÍA. 

• Tiene cuatro movimientos. Todos ellos siguen una estructura que recibe el nombre de FORMA. 
1.El primer movimiento se escribía en una estructura llamada FORMA SONATA. La FORMA 
SONATA tiene tres partes:

OBERTURA Las oberturas son introducciones instrumentales a una obra larga como una 
ópera o un ballet. 

ARIA Una aria es una pieza vocal a solo acompañada por la orquesta. En las arias 
los personajes expresan sus emociones mediante melodías memorables. Los 
intérpretes exhiben aquí su agilidad vocal.

RECITATIVO

El recitativo es un fragmento en estilo mitad hablado, mitad cantado. Se 
utiliza para conversaciones entre personajes.  
Recitativo secco:  recitativo acompañado por simples acordes.
Recitativo stromentato o acompagnato: recitativo acompañado por toda la 
orquesta. 

COROS Un coro es una parte cantada dónde un grupo canta junto. 

EXPOSICIÓN: 
aparecen dos temas 
(melodías principales) 

totalmente diferentes en 
cuanto a melodía, ritmo, 
carácter y tonalidad. 

DESARROLLO: 
los temas se transforman de 
diferentes maneras (rítmica y 

melódicamente, textura, 
dinámica...).  

REEXPOSICIÓN: 
mismos temas pero con 

diferente tonalidad. 



2.El segundo movimiento (lento) usa la FORMA TERNARIA (ABA) o variaciones (A, A’, A”, …).
3.El tercer movimiento era un MINUET (danza barroca en compás de 3/4)
4.El cuarto movimiento (rápido) podía usar forma RONDÓ (ABACA…), o también la FORMA 
SONATA o la de VARIACIONES. 

CUARTETO DE CUERDA
• Dos violines, una viola y un violonchelo.
• Tiene cuatro movimientos y el primero de ellos tiene forma sonata. 

CONCIERTO SOLISTA
• Un instrumento solista rivaliza con la orquesta.
• Conserva los tres movimientos (Lento-Rápido-Lento), pero incorpora las innovaciones de la sonata 
y un nuevo elemento: la CADENCIA. En los conciertos las cadencias se encuentra hacia el final 
de cualquier movimiento, se toca sin orquesta, el solista improvisa mostrando a todos su 
virtuosismo y sirve como recuerdo de los materiales desarrollados a lo largo del concierto. 

• Los conciertos para piano o violín fueron los más populares.

SINFONÍA
• Es el equivalente de una sonata pero está escrita para orquesta.
• Tiene cuatro movimientos, y cada uno de ellos, tiene la forma o estructura de los movimientos de 
una sonata.

LA ORQUESTA CLÁSICA
• La plantilla de la orquesta aumenta, aunque los compositores clásicos continúan escribiendo 
música para orquestas pequeñas (40-50 músicos). La mayoría de los instrumentos de la orquesta 
ya existían en el Barroco, pero muchos se 
adaptaron a los requerimientos estilísticos y de 
composición de la época (fagot, oboe y contrabajo).

• Nuevo tratamiento orquestal por familias a los 
instrumentos.

• La sección instrumental más importante será la 
cuerda. Son el sonido dominante en toda la música 
clásica. La mayoría de las melo días son 
interpretadas por los violines.

• Los instrumentos de viento harán el relleno armónico.
• Introducción del clarinete y la trompa en la orquesta.
• Se impone la figura del director dirigiendo des de un atril y no desde el clavecín como en el 
Barroco (ja no se utiliza el bajo continuo y como consecuencia se deja de utilizar el clavecín). 

PERCUSIÓN
Timbales

VIENTO - METAL
Trompas     Trompetas
VIENTO - MADERA

Flautas     Oboes     Clarinetes     Fagots
CUERDA

1º Violines     2º Violines     Violas     Violonchelos     Contrabajos



Trabajo Romanticismo 
Aquí debéis entregar vuestro trabajo del romanticismo.  

El trabajo debe constar de los siguientes puntos para estar completo.  

Romanticismo musical. 

- Contexto histórico  

- Pensamiento romántico 

- principales protagonistas de la corriente romántica (en otras disciplinas) 

- Romanticismo musical, características principales.  

- Instrumentos y agrupaciones románticas  

- Principales autores románticos 

- Obras, formas.  

- Géneros del romanticismo: Ópera, Sinfonía, poema sinfónico, concierto, Lied, etc..... 

- Los nacionalismos musicales 

 


