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INTRODUCCION.
ORIGEN DE LA MÚSICA.

-^¿F ay un Dios, Ser supremo, omnipotente, 
^sapientísimo que siempre ha sido, es y 

será.-Como principio y fin de todas las co- 
sas visibles é invisibles, dueño y Señor de 
todo cuanto existe; cuando quiso, crió los án
geles en el cielo, y estos le cantan himnos 
de alabanza. Así lo atestigua el libro de Job 
con estas palabras: «me alababan los nacien
tes astros y prorumpían en voces de júbilo
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vez á tocar la lira: al contrario Epaminondas; 
por su habilidad en tañer instrumentos, fué 
elogiado. Los romanos la consideraron al prin
cipio de un modo distinto, como sabemos por 
Salústio.

Si todas las artes ejercen en el alma una po
derosa influencia, la música la ejerce como 
ninguna. La poesía, la pintura, la escultura, 
concretan y determinan más ó ménos la inspi
ración; la música es más libre, más poderosa 
y nos arrastra. El poder sobre nuestras almas 
es una de las grandezas de la música.

Lenguaje divino llamaban á la música los 
antiguos filósofos, y tenían razón; porque en 
su origen sus armonías sublimes se consagra
ron á tributar alabanzas á la Divinidad.

Las recreaciones divinas y humanas están 
hermanadas en la música. Ésta cuando es grave 
y sublime expresa los sentimientos religiosos 
y nos eleva hasta Dios: cuando es enérgica y 
vigorosa nos anima en los combates á la pe
lea: cuando es triste y melancólica, nos inspí-
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todos los ángeles.» Isaías refiere también que 
vió al rededor del solio los serafines que 
cantaban á coros diciendo: «Santo, Santo, 
Santo, Señor Dios de los ejércitos, llena es
tá toda la tierra de tu gloria.»

Dios que concedió también á las aves el 
mágico don de la armonía, de la misma ma
nera dotó al hombre con el don de la palabra, 
y dióle facultad de modularla creando el 
cánto. La música, pues, se remonta á las pri
meras edades del mundo. ¿Quién duda que 
nuestros padres Adan y Eva en el estado de 
la inocencia, dedicaron sus primeros cánticos 
á celebrar los beneficios del Altísimo? Júbal, 
descendiente de ellos, fué el padre de los 
que tañían la citara y el órgano, como dice el 
Génesis, cap. IV, v. 21.

Diferentes son las opiniones acerca del uso 
de la música que hicieron los pueblos anti
guos. Los griegos la consideraron como una 
parte principalísima de la educación. Temís- 
tocles fué reprendido por haberse negado una



8
ra el dolor y la amargura: cuando es tierna y 
dulce, nos llena el corazón de alegría. En 
nuestra religión es la plegaria, la unción, y la 
que caracteriza las solemnidades del culto 
católico.

La música es la ciencia y el lenguaje del 
alma, y como la ciencia es la verdad, la mú
sica puede expresarlo todo, pero no la men
tira. ¡Ah, cuánto eleva nuestra alma áDios 
la música verdaderamente patética, tierna y 
sublime! ¡Cuántas veces nos hacen llorar de 
placer esas saludables impresiones que produ
ce la música clásica! ¡Que lo digan los céle
bres Litz y Hermán, famosos pianistas, hoy dia 
vestidos con tosco sayal y consagrados á Dios 
en el claustro por la influencia poderosa de la 
música!...

Si: este arte divino nos aproxima tanto á 
Dios, que nos hace concebir su gloria con los 
cánticos y las armonías angélicas.

«La música tiene su origen en el cielo, como 
dice Chateaubriand, porque -el cielo es el ma-
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nantial de todas las bellezas, y la música es la 
primera de todas ellas.»

La iglesia militante y triunfante se unen 
con sus armonías por el lenguaje purísimo de 
la música. Este sublime arte más bien perte
nece al cielo que á la tierra, y por consi
guiente más á la Iglesia que al mundo, como 
ha dicho Mons. Godeau, Obispo de Vence.

Quien hace servir las armonías de la música 
para excitar el sensualismo y las malas pasio
nes, dice un escritor contemporáneo, comete 
una especie de sacrilegio. Al fin de los tiem
pos todo se acabará; pero la música durará 
eternamente en las mansiones angélicas como 
ocupación de los escogidos en homenaje de 
alabanza y loor al Eterno y como himno de 
triunfo de los bienaventurados.

En todos tiempos y áun en los pueblos más 
groseros, ha formado el canto una parte prin
cipal de las alabanzas al Ser supremo.

Cuando los hebreos formaron cuerpo de 
nación, ensalzaron con sus cánticos las ala-



IO

banzas del Señor. Conocidos son de todos, por 
no citar muchos más, los de Moisés, de María 
su hermana, de Dévora, de David, de Judit 
y de Ana.

El Profeta Rey no se limitó á componer sal
mos y cánticos; hizo más: estableció coros de 
cantores y músicos, para alabar á Dios en el 
tabernáculo. De la misma manera obró su hijo 
Salomón en la solemne y grandiosa dedica
ción del templo. Muchos son los textos de 
los libros santos en que se hace mención de 
la música además de los pasajes que hemos 
citado.

El nacimiento del Salvador fué anunciado 
á los pastores de Belén por los ángeles, y 
luego lo festejaron con sus armoniosas vóces 
diciendo: «Gloria á Dios en las alturas, y en 
la tierra, paz á los hombres de buena volun
tad.» ¿Quién ignora los cánticos de Zacarías, 
de la Sma. Virgen y del anciano Simeón?

Jesucristo á su entrada en Jerusalen, aprobó 
que las turbas cantaran delante de Él: Rosan-
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na «Bendito sea El que viene en el nombre 
del Señor.» Él mismo y los Apóstoles canta
ron un himno después de la cena eucarlstica, 
como se lee en San Mateo. San Pablo exhorta 
á los fieles á que se animen mutuamente á la 
piedad con cantos é himnos espirituales.

Los primeros cristianos en sus asambleas 
santas daban tanta importancia á la música 
que habiendo sido interrogados por Plinio el 
joven, gobernador de la Bitinia, qué hacían 
en sus reuniones, le contestaron; que se con
gregaban los domingos para cantar himnos á 
Jesucristo. Tertuliano también confirma esta 
verdad histórica.

Los Padres déla Iglesia San Gerónimo. San 
Juan Crisóstomo, San Basilio, San Atanasio, 
San Ambrosio, San Agustin, San Gregorio, 
San León y otros expositores sagrados, han 
dado suma importancia á la música en sus es
critos. Hasta la época de San Gregorio VII 
sólo se habían cantado las alabanzas del Se
ñor con las antiguas modulaciones de los he-
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breos ó délos griegos, y la inspiración cristia
na no había ofrecido más que melodías.

En el siglo XI apareció la armonía y las vo
ces comenzaron á cantar juntas, primero con 
notas iguales ó de una misma duración, y des
pués con otros ejercicios más complicados y 
variados, según iban progresando los adelan
tos de aquella época y siguientes.

Baini llamó á Josquin de Pré el ídolo de 
Europa, de quien Lutero decía: «Los músicos 
hacen lo que pueden con las notas, pero Jos
quin hace de éllas lo que quiere.» Este gran
de hombre dió el mayor vuelo á la música di
fícil al terminar el siglo XV. Palestrina que 
vino después, perfeccionó este género acomo
dándolo al canto llano, cuyas obras que aún 
se conservan y cantan en algunas catedrales, 
son verdaderos monumentos del arte musical. 
Haendel y Bach, protestantes, profanaron el es
tilo del grande Palestrina, acomodándolo á la 
música moderna, pero gracias á la divina Pro
videncia apareció más tarde el inmortal Mo-
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zart, católico á toda prueba, que tuvo la di
cha de concluir su brillante, aunque corta 
carrera, entregando su grande alma al Señor, 
después de haber restaurado la verdadera mú
sica, y de haber terminado la incomparable 
y nunca bien ponderada Misa de réquiem, con
cepción la más sublime de cuantas se han es
crito hasta nuestros dias.

Nuestra católica España no tiene que envi
diar á ninguna otra nación. Regístrense los 
archivos de sus catedrales y se encontrarán 
preciosas composiciones de nuestros célebres 
maestros que tanto figuraron en los siglos 
XVI, XVII y XVIII. En estas producciones, 
verdaderas fuentes del arte musical, bebieron 
los aventajados compositores españoles Né- 
bra, Ortélls, Comas, Rípa, Lidón, Aranáz, 
Cabo, Moráta, Pons, Palacios, Doyagüe y 
otros muchos difíciles de enumerar; cuyas 
obras, hoy dia se ejecutan con grande entusias
mo en nuestros templos, y producen en el 
corazón de los oyentes fieles los sentimientos 



de amor, de devoción y santa alegría, trans
portando sus almas á la contemplación de las 
armonías celéstes.

Por último, con el estudio profundo y con
cienzudo que hizo el inolvidable D. Hila
rión Eslava de las obras de los grandes maes
tros españoles de los siglos indicados, logró 
imprimir nueva y duradera fase á las compo
siciones que salieron de su aventajada pluma.

¡Ojalá que todos los que se precian de dis
tinguidos músicos,imitaran á este grande hom
bre á quien hemos tenido el gusto y satisfac
ción de conocer!...

Amemos á la música porque es don de Dios; 
respetémosla porque viene del cielo, y propa
guémosla porque es nuestro deber.



A LOS AFICIONADOS A LA MÚSICA.

Mi objeto en este Arte musical no es otro 
que facilitar más y más la inteligencia y 
comprensión de mi Método de solféo y canto, 
que ya ha visto la luz pública. Como en esta 
mi obra no he podido extenderme en la teoría 
cual yo deseára, por querer dar la preferencia 
á la práctica dotándola de multitud de ejer
cicios, lecciones, cantos, etc., me he visto pre
cisado, no sin tomar ántes consejo de profeso
res competentes, á escribir este opúsculo, á. 
fin de que sirva de ampliación á mi humil
de producción filarmónica.

Creo prestar con este insignificante trabajo 
un auxilio poderoso para la práctica del indi
cado Método de solféo y canto. Si así suce
diera, estarían llenados por completo mis 
deseos.

M. S.





PRIMERA PARTE.
DE LA MÚSICA.

(i) Qué es música?
La música, según San Agustín, es la ciencia 

de bien medir; y según San Isidoro, es la ar
monía medida.

Cómo la definen los autores modernos?
Los autores modernos la definen de esta 

manera: Es el arte de combinar los sonidos y 
el tiempo, de un modo agradable al oido.

Hay otras definiciones?

(i) Las citas de las páginas que se hacen en este Opúsculo, se refieren 
al Método de solféo y canto.

2
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Sí: unos dicen que la música es la melodía y 

armonía,y las dos combinadas: otros que es el 
concierto de instrumentos ó voces á la vez. 
de suerte que 'produzcan recreo al escu
charlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 
alegre, ya tristemente; y otros llaman música, 
á la reunión de artistas que cantan y tocan 
juntos.

DE LOS SIGNOS.

Cómo se llaman los diferentes caractéres que 
sirven para escribir la música?

Se llaman signos, figuras, notas, pausas, 
sostenidos, bemóles, becuadros, y otros que 
después se enumerarán.

Qué debe saber el que desea aprender la 
música?

Así como no se puede aprender un arte ó 
facultad cualquieraYsin tener exacto conoci
miento de los elementos que lo constituyen, 
de la misma manera, pues, el que desee ins
truirse bien en 'el arte de la música, debe 
entender lo que son las notas, signos y 
figuras que se usan en él, y comprender 
el valor, oficio y efectos que tienen en el 
mismo.

Cuál es el primer signo que ha de conocerse?
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Es elpentagrama, que lo forman cinco lí

neas y cuatro espacios.
Se le dd otro nombre?
Se le llama también pauta que es la que se 

adopta para el papel propio en donde se es
cribe la música, al cual se le dá asimismo el 
nombre de papel pautado. (Véase M. pág. 5).

DE LA CLÁVE.

Qué es cláve en la música?
La cláve es un signo puesto al princi

pio de la pauta que dá el nombre á las no
tas.

Es necesaria la cláve en la música?
Es tan necesaria, que sin ella no hay signo 

ni canto alguno determinado; por esta razón 
se escribe, como se ha dicho, al principio de 
la pauta, y en línea que es lugar más no
table.

Cuántas cláves se usan en la música?
Las cláves que se usan son siete, á saber: 

cláve de sol en 2.a línea: cláve de do en i2.\ 
3.a y 4.a líneas y cláve de fá en 3.a y 4.a líneas. 
(Véase M. pág. 5).
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DE LAS NOTAS MUSICALES.

Qué son notas musicales?
Son unos signos que representan ó indican 

los sonidos en la música.
Cuántos son estos signos?
Son siete, á saber: do, re, mi, fa, sol, la y si, 

escritos en \a pauta principiando debajo de la 
i.a línea.

Qué nombre se dá á la sucesión de estos so
nidos?

Se llama escala musical.
Hay alguna historia de esta escala y de los 

nombres que la componen?
La hay y muy digna de saberse. La refe

riré. Así como los antiguos se valieron para 
señalar los domingos de las primeras letras del 
abecedario, las cuales aún hoy dia se llaman 
dominicales, así también adoptaron las mis
mas para designar las notas ó puntos del 
canto: estas letras eran a, b, c, d, f, g, y en 
el dia en su lugar están las sílabas, do, re, mi, 
fa, sol, la, si. Ni escribían dichas letras en 
pentagrama ó pauta como nosotros, sino que 
las ponían encima de las palabras que se ha
bían de cantar. Para los sonidos graves se va
lían de las letras mayúsculas, y para los agu-
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dos de las minúsculas; y si era preciso pasar 
del diapasón ó escala de las minúsculas, du
plicaban las letras. Esta manera de notar la 
música era tan difícil como el aprenderla. 
Con esta especie de notación se encontró en 
la Biblioteca de la Catedral de Sens el himno 
de San Juan Bautista.

En el siglo XI el célebre Guido Aretino, 
monje de San Benito, en lugar de las letras 
del abecedario, puso las primeras sílabas de 
este himno de San Juan que usamos ahora:

ut. . queant laxis
re.
mi. .
fa. .
sol. .
la.

. sonare fibris 

. ra gestorum 
. muli tuorum 
. ve polluti 
. bii reatiim

s. . . . ancte Joannes.

Después el maestro Vánder añadió la sílaba 
si. En el siglo XVII, (1640), se cambió el 
ut por la sílaba do, por tener la pronuncia
ción más agradable y la terminación más so
nora. Cabalmente el autor de ese cambio se 
llamaba Dóni.

Cuando hay necesidad de repetir los nombres 
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de la escala en el discurso de la música, qué se 
ha de hacer?

Añadir otras líneas encima ó debajo de la 
pauta que se llaman auxiliares ó suplentes. 
(Véase M. pág. 6).

DEL COMPÁS.

Qué es el compás en la música?
Compás es una porción de tiempo di

vidida en dos, tres, ó cuatro partes, que 
sirve para medir el valor de ■ las notas ó 
pausas.

Dónde se escribe el compás?
Se escribe siempre después de la cláve, ó 

en el mismo discurso de una pieza de música 
cuando se quiere variar, con los diferentes 
signos que lo representan.

Cuántas clases de compás hay?
Muchas; pero las más usuales son: compás 

de Compasillo, Compasillo dividido, ó Compás 
mayor, que se escriben con una C mayúscula 
y otra también mayúscula, pero barrada por 
medio: compás de dos por cuatro de tres 
por cuatro ®, de tres por ochóf, de seis por 
ocho ¡, de nueve por ocho j y doce por 
ocho f •
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Qué clases de compases son las que apenas 

se usan?
Son el cuatro por dos |, el cuatro por ocho l, 

el doce por cuatro , el doce por die\ y seis 
el tres por dos s, el nueve por cuatro ■>, el 
nueve por die^ y seis el dos por uno l, el 
dos por ocho j, el dos por seis j, el seis por 
cuatro 64, el seis por die^ y seis iL el cinco por 
cuatro s, y el siete por cuatro

Cuál es el compás f undamental de todos?
Es el Compasillo.

DE LAS FIGURAS DE LA MÚSICA.

Cuántas son las figuras en la música?
Las figuras de la música son siete, á sa

ber: redonda, blanca, negra, corchéa, semicor- 
chéq. fúsa y semifusa. Ademas hay otras fi
guras que representan estos mismos nombres 
y tienen igual valor, las cuales se llaman pau
sas ó silencios.

Las líneas que atraviesan la pauta ó penta
grama, cómo se llaman?

Se llaman líneas divisorias, porque forman 
en lapuzzíu casillas, dentro de las cuales se eje. 
cuta todo lo que pertenece á un compás. Hay 
también dos líneas casi juntas, la primera del
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gada y la otra gruesa, que indican la termina
ción de las lecciones ó de una pieza de mú
sica.

DEL VALOR DE LAS FIGURAS.

Qué valor tienen las figuras antedichas?
La redonda en el compasillo, vale por 2 

blancas, por 4 negras, por 8 corchéas, por 
16- semicorchéas, por 32 fúsas y por 64 semi
fusas. Lo mismo se ha de entender respecto 
de las pausas ó silencios.

DE LOS INTÉRVALOS.

Qué es intérnalo musical?
Intérvalo musical es la distancia que media 

de un sonido á otro.
De dónde toma el nombre el intérvalo para 

su clasificación?
Del número de notas qne hay en él, si

guiendo la escala.
A qué se dá el nombre de unísono en la mú

sica?
A los sonidos que son enteramente iguales.
Cómo se dividen los intérnalos?
Los intérvalos se dividen en naturales y al

terados.
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Qué son intervalos naturales?
Los que se forman de las notas que perte

necen á una misma escala.
Tienen división también los intervalos na

turales?
Sí: se dividen en mayores y menores.
Cuándo serán mayores y cuándo menores?
Serán mayores cuando tengan un semitono 

más que los menores en su extensión, y serán 
menores cuando lo tengan mérios. (Véase M 
pág. ti).

DE LA VOZ.

Qué es la vo{ en general?
Es todo sonido engendrado en un animal 

viviente, cuyo objeto es ponerse en relación 
con los séres dotados del oido.

Tiene otra definición la vo{?
Sí: tiene otra especial, á saber: es el so

nido producido por el aparato de la fona
ción.

Cuántos registros se encuentran en la vo{?
En la voz de la mujer se encuentran tres, 

que se llaman registro de pecho, que es el 
más grave, registro de falsete ó medio, que es 
el centro de la voz y registro de cabeza que 
es el más agudo.
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En la voz del hombre sólamente se encuen

tran dos, á saber: registro de pecho y de falsete.
En qué consiste la emisión perfecta de la 

V0{?
En producirla igual, afinada, natural, sonora 

y con toda su extensión.
Cómo se conseguirá esto?
Poniendo la boca sonriendo, alejando los 

extremos de los labios de manera que se de
jen ver un poco los dientes superiores, y es- 
tendiendo la lengua en toda su, longitud, de 
modo que quede el mayor huéco posible en 
la boca y todo el aparato vocal naturalmente 
dilatado.

Qué posición ha de 'tener el que canta para 
emitir con propiedad su vo{?

Además de lo dicho, la posición del cuerpo 
ha de ser natural, noble, esbelta y hasfa ele
gante en todos sus movimientos.

De qué cualidades debe estar adornado el 
buen cantante?

El buen cantante ha de tener perfecta ento
nación, conocimiento en el solfeo, respiración 
larga, agilidad de la voz, pureza de estilo, 
graduación en sostener el sonido en el cres
cendo y diminuendo, articulación limpia y 
clara pronunciación.
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Qué defectos son los más graves y perjudi

ciales en la emisión de la vof!
i.° El uso frecuente de los sonidos agudos 

del registro de pecho y de cabera: 2.0 el es
fuerzo desordenado de la voz: 3.° la exage
ración de los matices, principalmente en los 
pasajes ejecutados á plena y subida voz: 
4-’ los gritos y los clamores, y 5.° la voz gut- 
tural ó de gola y la nasal. Semejantes defec
tos fatigan el órgano de la voz, precioso don 
con que Dios nos ha enriquecido, lo ponen- 
momentáneamente ronco, y si se repiten con 
frecuencia, acaban por destruirlo completa
mente. Aumenta la gravedad de estos defec
tos, el cantar al aire libre y bajo la influencia 
de una atmósfera fría y. húmeda, especial
mente por la tarde.

Cómo se corrigen estos graves defecto si
Ninguna regla fija hay para corregir el 1,°, 

2-°, 3.°y4.° ya indicados. Sin embargo, se evita
rá átodotranceloqueseha dicho arriba al enu
merarlos. Para que desaparezca el defecto de 
la vo^ guttural ó de gola, aconsejan los maes
tros de canto el esmerado cuidado de no hin
char la lengua por su base, ni que se haga 
contracción alguna que estreche la garganta; 
y en cuanto al de la vo^ nasal se procure que 
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el aire convertido en sonido, salga recto de la 
boca.

DE LA RESPIRACION.

Qué es respiración?
Es la entrada y salida del aire en los pul

mones con el objeto de hacer apta la sangre 
para la nutrición. Consta de dos actos: la en
trada del aire, ó inspiración y su salida ó ex
piración, los cuales constituyen un movi
miento respiratorio.

Qué fenómenos produce la entrada y salida 
del aire en el pulmón ?

En la inspiración le dilata, y en la expira
ción le comprime.

Es necesaria la respiración para poder can
tar?

Tan necesaria es, que así como no se pue
de hablar sin respirar, tampoco se puede can
tar bien y con desahogo, sin la respiración; 
por eso se cuida generalmente en todos los 
métodos de solféo de colocar unas comas ,, 
en ciertas partes del discurso musical para in
dicar á los que estudian el punto donde se ha 
de respirar. (Véase M. pág. 6).
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DEL MOVIMIENTO

Qué es movimiento en la música?
Es el grado más ó ménos lénto con que se 

marca el compás.
Cuáles son los principales aires de la mú

sica ?
Los aires más principales son: largo, ada

gio, andante y .alegro.
Se añaden otros á éstos?
Sí: se añaden otros más y se indican todos 

con palabras italianas al principio de las lec
ciones ó piezas de música. También sue
len usarse en el discurso musical, cuando asi 
lo requiere la composición y lo marca el 
autor.

Qué aires son los que marcan lentitud de más 
á menos?

Son: largo, largehtto. adagio y grave.
Cuáles indican el movimiento moderado?
Indican el movimiento moderado el an

dante, andantino, y alegrétto.
Y los que expresan el movimiento vivo?
El allegro, presto y prestíssimo.
Hay otras palabras que modifican el movi

miento ?
Si: el allégro, moderétto, y allégro vivace.
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Hay otras también que expresan el carácter 

de la música?
Expresan el carácter de la música el an

dante maestosso, allegro agítate y otras mu
chas más, difíciles de enumerar.

DE LA LIGADURA Y CALDERON.

Qué es ligadura?
La ligadura es una linea cúrva colocada en

tre dos notas de igual entonación. ,
Para qué sirve la ligadura ?
Sirve para prolongar el sonido de la pri

mera tanto tiempo cuanto vale la segunda con 
quien se junta.

Qué es calderón?
Calderón es una línea cúrva como la liga

dura con un punto en medio.
Dónde se coloca el calderón, y qué efecto 

tiene?
Se coloca encima ó debajo de das notas ó 

páusas, y sirve para suspender un poco el 
compás.

DEL PUNTILLO.

Qué es puntillo y su efecto en la música ?
El puntillo es un punto que, colocado des-
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valor,

DE LA SÍNCOPA.

Qué es síncopa en la música,
La síncopa es cualquiera nota colocada en

tre dos de inferior valor.
Cuántas notas se pueden sincopar?
Según la especie de tiempo en que se divide 

el compás, se pueden sincopar una, dos, tres, 
ó más notas, con tal que se pongan entre otras 
de ménos duración.

Cuántas clases de síncopas hay?
Largas y breves. (Véase M. pág. 16, 19 

y 27)-
SIGNOS DE ALTERACION.

Cuántos son los signos de alteración?
Tres, á saber: sostenido, bemol y becuadro.
Dónde se escriben?
Cuando son propios del tono, se escriben 

después de la cláve, y alteran todas las notas 
á quienes afectan, y cuando no son propios 
del tono, se escriben delante de las notas para 
mudar su entonación.

Cuál es el efecto de estos signos ?
El sostenido Lsube medio tono ó un semi-
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tono la entonación de la nota que lo tiene: el 
bemol al contrario, la hace bajar un semitono; 
y el becuadro la vuelve á su estado natural. 
(Véase M. pág. 18).

INTERVALOS DE ALTERACION.

Cómo se convierten los intervalos?
Los mayores se convierten en menores qui

tándoles un semitono de su extensión.
Cómo se verifica esta operación ?
Se baja un semitono la nota superior, ó se 

sube otro semitono la inferior.
Los intervalos menores cómo se convierten 

en mayores?
Viceversa de los mayores. Esto es, aña

diéndoles un semitono. Entonces se ha
ce al contrario la operación, á saber: se 
sube un semitono la nota superior, ó se 
baja la inferior. (Véanse ejempl. M. pá
gina 18).

Hay' algo que advertir respecto de los signos 
de alteración ?

Si: los sostenidos y bemoles alteran la nota 
que los tiene en el compás, pero cuando es
tán en la última parte de él, y después en el 
compás inmediato hay otra nota del mismo
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nombre, entónces se le ha de poner becua
dro. (Véase M. pág. 21).

DE LOS TRESILLOS.

A qué se llama tresillo en música?
Se llama tresillo al grupo de tres notas por

que en lugar de una ó dos, se ejecutan tres en 
cada parte del compás.

Cuántas clases de tresillos hay?
Hay tresillos de negras en compás mayor y 

tresillos de corchéas y de semicorchéas en los 
demás compases.

Advertencia-, Esta misma explicaciorf se ha de tener 
presente respecto de los Seisíllos.

DEL COMPÁS DE DOS POR CUATRO.

Cómo se devide este compás,y cómo se márca?
Se divide en dos tiempos y se márca con 

dos movimientos de la mano, uno al dar que 
es el fuerte, y otro al alzar que es el débil.

Qué figuras entran en este compás?
Entran una blanca, 2 negras, 4 corchéas, 

8 semicorchéas, 16 fúsas y 32 semifüsas. (Véase 
M. pág. 22).

3
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DE LA ESCALA DIATÓNICA
DE LOS MODOS MAYOR Y MENOR.

Qué es escala diatónica?
Es la sucesión de las siete notas, do, re, mí, 

fa, sol, la, si, añadiendo la octava do que es 
la réplica de la primera.

Cómo se forma esta escala?
Se forma de cinco tonos y dos semitonos, á 

saber: de do á re y de re á mi, tonos, de mi á 
fa semitóno, de fa á sol, de sol á la y de la á. 
si, tonos, y de si á do semitóno.

Se les dá otro nombre á las notas de esta es
cala?

Sí: al do se le llama tónica, al re 2.a, al mi 3.a 
6 mediante, alfa 4/ ó subdominante, al sol 5.* 
ó dominante, al la 6.a, al si y* ó sensible, y al 
¿08.a

Cada escala diatónica del modo mayor, tiene 
su relativa del modo menor?

Tiene otra que se encuentra una tercera 
menor bajando desde la tónica. Por ejemplo, 
siendo la tónica do en el modo mayor, su es
cala relativa será la de la en el menor.

Cómo se forma esta escala del modo menor?
Se forma también con tonos y semitónos de
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esta manera: de la á si tono, de si á do se
mitono, de do á re y de re i mi, tonos, de mi 
á fa semitono, de fa á sol. sostenido, tono y 
medio y de sol sostenido á la, semitono.

La dificultad que hay en la entonación del 
intérvalo de tono y medio, (fa natural á sol 
sostenido) en estas escalas, ha hecho adoptar las 
modificaciones siguientes: i.aen el ascenso de 
estas escalas, alterar la 6.ay en el descenso, qui
tarles la alteración á la 7.a y 6.a De esta ma
nera quedan los semitonos de 2.a á 3.a y de 
7.a á 8.a subiendo; y bajando, de 6.a á 5.a y de 
3.a á 2.a

Las notas de esta escala tienen otras denomi
naciones lo mismo que la del modo mayor?

Las mismas, esto es: al la se le dice tónica, 
al sí 2.a, al do 3.a ó mediante, al re 4.a ó sub
dominante, al mi 5.a ó dominante, al fa 6.a, 
al sol sostenido 7.a ó sensible y al la 8.a (Véa
se M. pág. 25).

DE LOS SIGNOS DE REPETICION.

Qué son los signos de repetición?
Son dos lincas enteramente iguales á las que 

se usan para indicar la terminación de las pie
zas de música con dos puntos al lado de la más
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sencilla, y colocados en medio de la 3.a línea 
de la pauta. Según en el sitio y de la manera 
que se marcan en la escritura musical, tiene 
su efecto.

Hay otros signos que tienen parecido efecto 
en la música?

Una S mayúscula algo inclinada hacia atrás, 
con una línea por medio y con cuatro puntos 
en esta forma %, indica que se debe volver ala 
otra señal que está al principio, y concluir 
donde dice Fin. Una D y C mayúsculas, es- 
presan el dá capp.° (Véase M. pág. 28.)

DEL COMPÁS DE TRES POR CUATRO.

Cómo se divide este compás y cómo se marca?
Se divide en tres tiempos y se marca con 

tres movimientos de la mano; el i.° al dár 
que es el fuerte, el 2.° al lado izquierdoy el 
3.° al alzar que son los débiles. Algunas ve
ces suele ser fuerte el 2.0 tiempo.

Qué figuras entran en él?
Una blanca con puntillo, 3 negras, 6 cor- 

chéas, 12 semicorchéas, 24 fúsas y 48 semi
fusas.
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Cómo se indica la expresión en la música? 
Con palabras italianas y abreviaturas.
Cuáles son las más usuales?
Las-más usuales sonlassiguientes: Pianoó P., 

suave, poca voz. Pianísimo óPP., muy suave, 
poquísima voz. Forte ó K, fuerte. Fortíssimo ó 
FF., muy fuerte. Me^o forte m. F., medio 
fuerte. Crescendo ó eres, ó este signo 
aumentando gradualmente la voz. Descrescendo 
descres. ó este signo disminuyendo
gradualmente la voz. Diminuendo ó dim. lo 
mismo. Aumentar y disminuir la voz, estos 
signos Rinforeando ó rinf., es
forzando la voz. S forjando ó sfomp, en segui
da. (Véase M. pág. 32).

Advertencia: Hay ademas multitud de palabras italianas 
que significan los matices de la música, y manifiestan 
su carácter, expresión y movimiento, que por no ser di
fuso, me abstengo de tratar aquí, confiando en que los 
profesores consultando obras más latas, sabrán dar á co
nocer á sus discípulos.
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DE LAS ARTICULACIONES.

Cuántas son las articulaciones del canto?
Las articulaciones del canto son el ligado y 

el picado.
Cómo se indican éstos?
Se indican por medio de una línea cúrva 

abrazando diferentes notas y puntos encima ó 
debajo de ellas.

Hay varias clases de picados?
Hay picados simples, picados prolongados 

y picados ligados. (Véase M. pág. 33).

DEL DOBLE PUNTILLO.

Qué es doble puntillo?
El doble puntillo es un segundo punto co

locado á continuación del puntillo que au
menta el valor de la nota que precede á am
bos, tres cuartas partes de su duración.

Los puntillos y dobles puntillos se ponen á las 
pausas?

También se ponen para aumentar su valor, 
pero esto solamente tiene lugar en las pausas 
de corchéas, semicorchéas y fúsas. (Véase M. 
pág. 33).
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DE LA APOYATURA.

Qué es apoyatura?
Apoyatura es una pequeña nota de adorno 

en la que se apoya la voz ántes de pasar á la 
inmediata. Su duración es por la figura que 
representa, y suele tener la mitad del valor de 
la nota que le sigue. (Véase M. pág. 3q).

FIN DE LA PRIMERA PARTE.





SEGUNDA PARTE.
DE LOS TONOS NATURALES

TRANSPORTADOS Y RELATIVOS.

Al explicarse la escala diatónica en la pri
mera parte de este Opúsculo se dijo bastante 
acerca del modo mayor y menor, haciéndose 
ver la diferencia que se halla entre uno y 
otro. Aquellas dos escalas, pues, servirán de 
norma para explicar las otras que irán apare
ciendo sucesivamente más adelante en el des
arrollo de esta pequeña obra.

Qué significa la palabra tono en música?
La palabra tono tiene vários significados. Se 

llama tono de do, de sol ó de fia á la escala 
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cuya primera nota que es la tónica, como se 
ha dicho, principia por do, sol ó fa. Ademas, 
clasifica el intérvalo de 2.* mayor, ó fija la en
tonación de una nota. En este caso se dice 
dar ó tomar el tono.

Cómo se dividen las escalas?
Se dividen las escalas de los diferentes to

nos en naturales y transportadas.
Cuáles son las naturales?
Las naturales son la escala de do mayor y la 

de la menor, como se ha dicho.
Y las transportadas?
Son las que se forman por medio de soste

nidos y bemoles.
Las tónicas de las escalas del modo ma

yor formadas con sostenidos, cómo se encuentran?
Se encuentran subiendo por quintas mayo

res, principiando por do.
Y las tónicas de las escalas del mismo mo

do mayor, formadas con bemoles?
Se encuentran subiendo por cuartas menores 

principiando también por do.
En dónde se escriben los sostenidos y be

moles en la formación de las escalas trans
portadas?

Se escriben juntos á la cláve y se llaman 
propios del tono.
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A qué tonos se llaman relativos?
Se llaman relativos uno mayor y otro menor, 

á los que forman sus escalas diatónicas con 
igual número de sostenidos y bemoles.

Cómo se buscan las tónicas de los tonos 
relativos?

En los tonos mayores si se quiere buscar su 
relativo, se baja una tercera menor desde la 
tónica y en los menores al contrario: esto es, 
subiendo la tercera.

TONO DE SOL MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el fa sostenido en la cláve é 

indica, que todo fa que se encuentra en la 
lección ó pieza de música, es sostenido pro
pio del tono de sol, á no ser que accidental
mente se le ponga becuadro.

Cuál es su escala propia?
Sol, la, sí, do, re, mí, fa, sol.
Esta escala tiene las mismas condiciones que 

la de do, y se da á las notas otros nombres, de 
la misma manera que aquella?

Si; analizándola se ve bien claro todo ésto. 
(Véase M. pág. 38).



4-4

COMPÁS DE TRES POR OCHO.

Cuántas partes tiene este compás?
Tiene tres partes y se marca lo mismo que 

el 3 por 4.
Qué diferencia hay en este compás de 3 por 

8, respecto al de compasillo y 3 por -4?
Que las figuras en el 3 por 8, tienen doble 

valor que en el compasillo y 3 por 4.
Cómo se demuestra ésto?
De esta manera: una negra con puntillo, 

vale tres partes, cada corchéa, una parte, 2 se- 
mtcorchéas lo mismo, 4 fúsas lo mismo y 8 
semifusas Idem. Resultado; que una negra con 
puntillo, vale por 3 corchéas, por 6 semicor- 
chéas. por 12 fúsas y por 24 semifusas. (Véase 
M. pág. 39).

SUBDIVISION DE LOS INTERVALOS.

Los intérnalos mayores tienen otra división?
Si: se dividen también en disminuidos y au

mentados.
En qué se diferencian los disminuidos de los 

mayores?
Se diferencian en que los disminuidos tienen 

dos semitonos ménos que los mayores.
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Y los aumentados en qué se diferencian de 

los menores?
Se diferencian en que los aumentados tie

nen dos semitonos más que los menores. (Véa
se M. pág. 40).

Son provechosos los ejercicios de entonación 
en la 3.a disminuida y 6/ aumentada?

Son de grande utilidad y están muy reco
mendados. (Véase M. pág. 40).

TONO DE MI MENOR RELATIVO
DE SOI MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de sol 
mayor?

Porque tomando el mí como tónica que es 
la 3.a baja de sol, ambos tonos tienen en la 
cláve el sostenido en fa propio de ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de es
ta escala?

Mí, fa, sol, la, sí, do, re sostenido y mí.
Cómo se analizará esta escala de mí menor?
De la misma manera que se ha hecho en la 

de la menor que sirve de modelo. (Véanse 
las págs. 34 y 35).



46

CLÁVE DE FA EN CUARTA LÍNEA.

Qué uso tiene la cláve de fá en 4.1 línea?
Así como hoy dia se escribe en cláve de sol 

no sólo para los instrumentos agudos, sino 
también para las voces de tiple y contralto; y 
algunos editores de música la usan hasta para 
tenor, de la misma manera la cláve de fa en 
4.a línea, sirve para los instrumentos y voces 
gráves que se llaman bajos, y para la mano iz
quierda del órgano, piano ó arpa. (Véase M. 
pág. 42).

TONO DE FA MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el sí bemol en la cláve é indi

ca que todo sí que se encuentra en la lección 
ó pieza de música, es bemól á no ser que acci
dentalmente se le ponga becuádro.

Cuál es su escala propia?
Fa, sol, la sí, do, re, mí, fa. (Véase M. 

Pág- 4Á-
Advertencia. El análisis de esta escala se puede hacer 

tomando como norma la escala diatónica de do mayor. 
(Pág. 34.)
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TONO DE RE MENOR RELATIVO
DE fa MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de fa 
mayor?

Porque tomando el re como tónica que es 
la 3.a baja de/a, ambos tonos tienen en la clá
ve el sí bemol propio de ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta 
escala?

Re, mí, fa, sol, la, sí, do sostenido y re.

Advertencia: El análisis de esta escala se hará toman
do como norma la de la menor. (Págs. 34 v 35).

EJERCICIOS DE ENTONACION
EN LA 5/ AUMENTADA Y LA 4? DISMINUIDA.

Son necesarios estos ejercicios para vencer al
gunas dificultades en la entonación?

Son necesarios, y los profesores más distin
guidos los recomiendan á sus discípulos 
aconsejándoles que los repitan muchas veces. 
(Véase M. pág. 45).
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DE LOS MORDENTES.

Qué se entiende por mordentes en la música?
Los mordentes son unas pequeñas notas de 

adorno que se ejecutan á la lijeray no se cuen
ta con ellas para la medida del compás.

Cuántas clases hay de mordentes?
Los hay de una, de dos, de tres y de cuatro 

notas. (Véanse M. págs. 45 y 5o).

DEL COMPÁS DE SEIS POR. OCHO.

Qué hay que saber en la práctica de este 
compás ?

En primer lugar hay que saber que tiene 
dos partes y se marca con dos movimientos 
de la mano, lo mismo que el de 2 por 4. En 
segundo lugar, hay que tener presente la di
ferencia que existe en este compás, y es; que 
el valor de las notas se reparte por tercios y 
no por mitades como el 2 por 4.

Qz/é figuras entran en 'él?
Una blanca con puntillo que vale dos par

tes; una negra también con puntillo, una par
te; 3 corché as, una parte; 6 semicorchéas una 
parte; 12 fúsas, una parte, y 24 semifusas lo
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mismo. Por consiguiente en este compás, una 
blanca con puntillo vale por 2 negras con 
puntillo, por 6 corchéas, por 12 semicorchéas, 
por 24 fúsas y por 48 semifúsas.

Se aconseja á medir, este compás de otra ma
nera?

Hay profesores que adoptan el medir este 
compás dividiéndolo en 6 partes, marcándolas 
con tres movimientos de la mano al dar, y 
otros tres al alzar. (Véase M. pág. 46).

TONO DE RE MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el fa y do sostenidos en la 

cláve é indican que todo fa y do que se en
cuentran en la lección ó pieza de música, son 
sostenidos propios del tono de re, á. no ser que 
accidentalmente se les ponga becuadro.

Cuál es su escala propia?
Re, mi, fa, sol, la, sí, do, re.

Advertencia: Hágase el análisis de esta escala toman
do como norma la de do mayor. (Véase M. Pág. 48).
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TONO DE Sí MENOR
RELATIVO DE re MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de re ma
yor?

Porque tomando el sz'como tónica que es la 
3.a baja, ambos tonos tienen en la cláve el fia 
y do sostenidos propios de ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta 
escala ?

Si, do, re, mí, fa, sol, latostenido, y sí.
Advertencia: Hágase el análisis de esta escala to

mando como nórmala de la menor. (Págs. 34 y 35).

DEL COMPÁS DE NUEVE POR OCHO.

Qwe hay que saber en la práctica de este com
pás?

Que tiene tres partes, se marca con tres 
movimientos de la mano lo mismo que el 3 
por 4, y también se reparte por tercios el va
lor de las figuras lo mismo que el 6 por 8.

Qué figuras entran en él?
Una blanca y una negra con puntillos que 

valen tres partes, una negra con puntillo, ó
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una negra y una corchea, una parte, 3 cor
ché as una parte, 6 semicorchéas una parte, 
izfúsas una parte y 24 semifusas lo mismo. 
Por consiguiente en este compás una blanca 
y una negra con puntillos, valen por 9 cor
ché as, por 18 semicorchéas, por 36 fúsas y 
por 72 semifusas.

Se marca este compás de otra manera?
Se marca dividiéndolo en nueve partes, á 

saber: tres al dar, tres al lado izquierdo y 
otras tres al alzar. (Véase M. pag. 5i).

TONO DE Sí BEMOL MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el sí y mi bemóles en la 

cláve é indican, que todo si y mi que se en
cuentran en la lección ó pieza de músic-a, 
son bemóles propios del tono de si bemól 
mayor, á no ser que se les ponga accidental
mente becuadros.

Cuál es su escala propia ?
Sí, do, re, mi, fa, sol, la, sí.

Advertencia'. Analícese esta escala y se verá que tiene 
las mismas condiciones que la de do mayor que sirve de 
norma (Véase M. pag. 52).
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TONO DE SOL MENOR 
RELATIVO DE S¿ BEMOL MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de sí be
mol mayor?

Porque lomando el sol como tónica que es 
la 3.a baja de si bemol, ambos tonos tienen 
en la cláve el si y mi bemoles propios de ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta 
escala?

Sol, la, si. do, re, mi, fa sostenido y sol.
Advertencia: Analícese esta escala y se verá que tiene 

las mismas condiciones que la de la menor que sirve de 
norma. (Pags. 34 7 35)-

DEL COMPÁS DE DOCE POR OCHO.

Cuántas partes tiene este compás?
Tiene cuatro partes, se marca con cuatro 

movimientos de la mano lo mismo que el com
pasillo, y se reparte por tércios el valor de 
las figuras como el 6 por 8 y 9 por 8.

Qué figuras entran en él?
Una redonda con puntillo que vale cuatro 

partes, una blanca con puntillo dos partes,
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una negra con puntillo, una parte, 3 cor
cheas una parte, 6 semicorchéas, una parte, 12 
flisas, una parte, y 24 semifusas lo mismo. 
Por consiguiente en este compás, una redonda 
con puntillo, vale por 2 blancas con puntillo, 
por 4 negras con puntillo, por 12 corcheas, por 
24 semicorchéas, por 48 fúsas y por 96 semi
fusas.

Se marca de otra manera este compás?
Se marca dividiéndolo en doce partes á sa

ber: tres al dar. tres á la izquierda, tres á la 
derecha y tres al alzar.

DE LOS GRANDES SILENCIOS.

Cómo se indican estas suspensiones grandes 
del canto en el discurso musical?

Se indican por medio de pausas de redonda ó 
barras gruesas perpendiculares que atraviesan 
el pentagrama ó pauta desde la 3.a ala 4.a, y 
desde la 2.a á la 4? lineas,poniendo un núme
ro que marca los compases de espera.

Hoy dia también se acostumbra indicar los 
grandes silencios poniendo barras gruesas me
dio horizontales en la pauta, másj ó menos 
largas según los compases de espera que se
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quieran marcar, y con números encima que 
los expresan. (Véase M. pág. 58).

Advertencia: Como quiera que en mi Método de solfeo 
he escrito varios cantos del Padre nuestro, Ave María, y 
otros dedicados á la Bina. Trinidad, al Corazón de Tesus, 
á la Sma. Virgen, al Patriarca San fosé, al Santo Angel 
Custodio, al Apóstol Santiago, á Santa Teresa de fesus, y á 
la Iglesia Católica, me creo en el deber de dar en este lugar 
algunas reglas de vocalización, á fin de estimular á los jóve

nes á esta clase de ejercicios tan provechosos en el estudio 
de la música. (Véanse las páginas 12, 15, 20, 23, 28, 31, 

35, 42, 45,5°, 55, 59, y 82 del expresado Método de sol
feo, en donde están escritos los indicados cantos).

DE LA VOCALIZACION.

A qué se llama vocalizar en la música?
Se llama vocalizar al cantar las lecciones ó 

piezas de música con una de las tres vocales 
a, e, o, aunque casi siempre se usa la primera 
en esta clase de ejercicios.

Antes de cantarse alguna pie-¡¡a con letra, qué 
debe hacerse?

Se ha de ejercitar repetidas veces el solfista 
en vocalizaría primero, hasta vencer bien las
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dificultades que se presentan cuando se canta 
sin pronunciar el nombre de las notas.

Qué reglas se han detener presentes en la 
aplicación de la letra?

En primer lugar, ha de evitarse á todo tran
ce el gravísimo defecto de no pronunciar bien 
todas las letras, por ser este un vicio muy ge
neralizado en el canto y de que adolecen por 
desgracia no pocos cantantes. En segundo lu
gar: el que canta, debe asemejarse de algún 
modo al orador que pronuncia un discurso con 
claridad y propiedad. Esto es, á imitación de 
aquel que predica persuadido de lo que dice; 
debe el artista penetrar bien en el sentido de 
la letra, y expresar sus efectos con la voz, dan
do á conocer á los oyentes, que siente, que 
comprende y sabe lo que canta.

Si se pusieran en práctica estas sencillas re
glas, qué sucedería?

Sucedería que no veríamos á más de cuatro 
músicos que no se sabe si cantan en español, 
latin, francés ó italiano; privando asi á los 
oyentes de recrearse á la vez en las hermosas 
producciones de la prósa y de la poesía, her
manadas con la belleza de la música.
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CLÁVE DE DO EN PRIMERA LÍNEA.

Qué uso tiene la cláne dedo en i.“ línea?
Se usa para las voces de tiple ó sopranos, 

que son las más agudas, y para hacer la trans
posición.

Qué diferencia hay en la colocación de las 
notas en esta cláve, respecto á la de sol en 2.a 
línea ?

Que se encuentran colocadas una 3.a más 
alta que en la cláve de sol. Por ejemplo; sien
do mí la primera línea en cláve de sol, en clá
ve de do en i .a, será do. (Véase AL pag. 63).

TONO DE LX MAYOR.
Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el/u, do y sol sostenidos en 

la cláve, é indican que todo fa, do y so/que 
se encuentran en la lección ó pieza de mú
sica, son sostenidos propios del tono de la 
mayor, á no ser que accidentalmente se les 
pongan becuadros.

Cuál es su escala propia ?
La, si, do, re, mí, fa, sol, la.
Advertencia: Analícese esta escala y se verá que tiene las 

mismas condiciones que la de de mayor que sirve de nor
ma. (Véase M. pág. 52).
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TONO DE FA SOSTENIDO MENOR

RELATIVO DE la MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de la ma
yor?

Porque tomando el fa sostenido como tóni
ca que es la 3.a baja, ambos tonos tienen en 
la cláve el/u, do y sol sostenidos propios de 
ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta 
escala?

Fa, sol, la, sí, do, re, mi sostenido y fa.

Advertencia'. El análisis de esta escala se hará toman
do como norma la de la menor. (Págs. 31 y 35).

TONO DE MI BEMOL MAYOR.

Cómo se esribe este tono?
Se escribe con el si, mi y la bemoles en la 

cláve é indican que todo si, mi y la que se 
encuentran en la lección ó pieza de música, 
son bemoles propios del tono de mi bemol 
mayor, á no ser que accidentalmente se les 
pongan becuádros.
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Cuál es su escala propia?
Mi, fa, sol, la, sí’, do, re, mí.

Advertencia: Hágase el análisis de esta escala y se verá 
que tiene las mismas condiciones que la de A mayor. (Véase 
M. pág. 52).

CLÁVE DE DO EN SEGUNDA LÍNEA.

Qué uso tiene esta cláve de do en 2.1 línea ?
En el dia ya no está en uso para voz alguna: 

sólo se emplea para transportar.
Qué diferencia hay en la colocación de las no

tas en esta cláve con referencia á la de sol?
Que se encuentran colocadas una 5.a más ar

riba que en la cláve de sol. Por ejemplo; sien
do sol la segunda linea en cláve de sol. en la 
cláve de do en 2.a, será do.

TONO DE DO MENOR
RELATIVO DE mí BEMOL MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de mí be
mol mayor?

Porque tomando el do como tónica que es 
la 3.a baja de mí bemol, ambos tonos tienen en 
la cláve el sí, míy la bemoles propios de éllos.
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Cuáles son los nombres de las notas de esta 

escala?
Son: do, re, mí, fa, sol, la, si becuadro, 

y do.
Advertencia-, El análisis de esta escala, se hará toman

do como norma la de la menor. (Págs. 34 y 35).

TONO DE MI MAYOR.

Cómo se escribe este tono ?
Se escribe con el fa, do, sol y re sostenidos 

en la cláve, é indican que todo fa, do, sol y 
re, que se encuentran en la lección ó pieza de 
música, son sostenidos propios del tono de mi 
mayor, á no ser que accidentalmente se les 
pongan becuadros.

Cuál es su escala propial
Mí, fa, sol, la, sí, do, re, mi.
Advertencia: Si se analiza esta escala, tomando como 

guia la de do mayor, severa que tiene las mismas condicio
nes. (Véase M. pág. 66).

CLÁVE DE DO EN TERCERA LÍNEA.

Qué uso tiene esta cláve de do en 3.a línea?
Se usa para las voces de contralto hombre, 

para la viola y para la transposición.
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Qué diferencia hay en la colocación de las 

notas en esta cláve, respecto á la de sol?
Que se encuentran colocadas una 8.a más ba

ja que en la cláve de -sol aun cuando los soni
dos se entonen unísonos. (Véase M. pág. 66).

Advertencia: Practíquense muchas veces los ejercicios 
que hay en la pág. 67 del Método, por su 'grande utilidad 
y ventajas que reportan á los solfistas.

TONO DE DO SOSTENIDO MENOR
RELATIVO DE mi MAYOR.

Ador qué se llama este tono relativo de mí ma
yor ?

Porque tomando el do sostenido como tóni
ca que es la 3.a baja de mi, ambos tonos tie
nen en la cláve el fa, do, sol, y re sostenidos 
propios de ellos.

Cuáles' son los nombres de las notas de esta 
escala?

Son: do, re, mi, fa, sol, la, si sostenido, 
y do.

Advertencia: Analícese esta escala tomando como nor
ma la de la menor. (Págs. 34 y 35).
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DE LAS ALTERACIONES DOBLES, 
Ó SEAN, EL DÓBLE SOSTENIDO Y DÓBLE BEMOL.

Cómo se escriben el dóble sostenido y dóble 
bemol?

El dóble sostenido se escribe de dos mo
dos, á saber: ó con dos sostenidos unidos, ó 
con una especie de aspa ó equis x . El dóble 
bemol se marca con dos bemoles también 
unidos.

Qué uso tienen?
Cuando en los tonos que llevan cuatro, cinco 

ó más sostenidos y bemoles propios, sucede 
que estos vuelven á alterarse de nuevo en el 
discurso musical, entonces hay necesidad de 
usar el dóble sostenido ó dóble bemol, según 
el modo y forma que se ha dicho al expli
carlos.

Qué efecto producen ?
Así como el sostenido simple, sube un semi

tono la nota que lo tiene, el dóble sostenido la 
hace subir también otro semitono. Viceversa 
sucede en los bemoles. Esto es: el simple be- 
mól baja un semitono la nota que lo tiene, 
y el dóble bemol la baja también otro semi
tono.
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Qué se ha de hacer para quitar cuando con

venga estas dobles alteraciones?
Poner un becuadro y sostenido al lado y un 

becuadro y bemol del mismo modo. (Véase 
M. pág. 68).

TONO DE LA BEMOL MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el si, mi, la y re bemoles en 

la cláve, é indican que todo sí, mí, la y re 
que se encuentran en la lección, ó pieza de 
música, son bemoles propios del tono de la 
bemol mayor, á no ser que accidentalmente se 
les ponga becuadros.

Cuáles su escala propial
La, sí, do, re, mí, fa, sol, la.

Advertencia: El análisis de esta escala se hará lo mismo 
que los demas del modo mayor, tomando como norma la 
de do. (Véase M. pág. 52).

TONO DE FA MENOR,
RELATIVO DE la BEMOL MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de la be
mol mayor?

Porque tomando el fa natural como tónica 



que es la 3.a baja, ambos tonos tienen en la 
clave el si, mi, la y re bemoles propios de 
ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta 
escala?

Son. fa, sol. la, sí, do, re, mí becuadro y fa.

Advertencia: Hágase el análisis de esta escala y se 
verá que tiene las mismas condiciones que la de la menor 
que sirve de norma. (Págs. 34 y 35).

TONO DE SÍ MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con é[fa, do, sol, re y la soste

nidos en la cláve, é indican que todo fa, do, 
sol, re y la son sostenidos propios del tono 
de si mayor, á no ser que accidentalmente se 
les ponga becuadros.

Cuál es su escala propia?
Sí, do, re, mí, fa, sol, la y sí.

Advertencia: El análisis de su escala como los ante
riores en el modo mayor, tomando como norma la de do. 
(Véase M. pág. 52).
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CLAVE DE DO EN CUARTA LÍNEA.

Qué uso tiene la cláve de do en 4.a línea?
Se usa para las voces de tenor, para los pa

sos agudos de fagot y vialoncello, alguna vez 
para la mano izquierda del órgano ó piano, y 
para la transposición.

Qué diferencia hay en la calocacion de las 
notas en esta cláve respecto á la de sol?

Que aun cuando aparecen unísonos en es
tas dos claves resultan sin embargo una 8.’ 
más baja en la de do en 4.a línea.

TONO DE SOL SOSTENIDO MENOR 
RELATIVO DE SÍ NATURAL MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de sí mayor?
Porque tomando el sol sostenido como tóni

ca que es la 3.a baja, ambos tonos tienen en 
la cláve, el fa, do, sol, rey la sostenidos pro
pios de ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta es
cala?

Son: sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido dó
ble y sol.

Advertencia: Analícese esta escala tomando como norma 
la de la menor. (Págs. 347 35).
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TONO DE RE BEMOL MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el sí, mi, la, re y sol bemóles 

en la cláve é indican, que todo sí, mi, la, re, 
y sol son bemóles propios del tono de re be
mol mayor, á no ser que accidentalmente se 
les pongan becuadros.

Cual es su escala propia ?
Re, mi, fa, sol, la, si, do re.

Advertencia: El análisis de esta escala se hará lo mismo 
c|ue los anteriores tomando como norma la de do mayor. 
(Véase M. pág. 52).

TONO DE SI BEMOL MENOR
RELATIVO DE re BEMOL MAYOR.

Por qué se llama este tono relativo de re be
mol mayor ?

Porque tomando el sí bemól como tónica 
que es la 3.a baja, ambos tonos tienen en la 
cláve el sí, mi, la, re y sol bemóles propios de 
ellos.

5
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Cuáles son los nombres de las notas de esta 

escala?.
Son: sí, do, re, mí, fa, sol, la becuádro y sí.

Advertencia'. El análisis 'de esta escala se hará toman
do como norma la de la menor. (Págs. 34. y 35).

DE LOS GÉNEROS.

Cuántos son los géneros en la música?
Tres, á saber: i.° diatónico, cuando procede 

por tonos y semitonos en las dos escalas ma
yor y menor; 2.0 cromático, cuando procede 
por semitonos sin ser propios de dichas esca
las y 3.° enarmónico, cuando se muda el nom
bre de la piota sin variar el sonido. (Véanse 
los ejemplos del Método de solfeo,pág. j'i).

cfKnf de fa en tercera línea.

Qué uso tiene esta cláve en 3.a linea?
Solamente se usa para transportar, pues aun 

cuando se encuentran obras antiguas, escritas 
en esta cláve para las voces de barítono, hoy 
diaya no se acostumbra. (Véase M. pág. 74).



67

ESCALA CROMÁTICA

A qué escala se le dá el nombre de cromá
tica ?

Á la que procede solamente por semitonos, 
principiando por cualquier nota que sirva de 
tónica. Por ejemplo: si se tiene como tónica 
el do natural, la 2.a nota ó punto de esta esca
la será do sostenido., la 3.a re natural, etc., y así 
sucesivamente hasta llegar al do natural 8.’ 
(Véase M. pág. 74).

TONO DE FA SOSTENIDO MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el/u, do, sol, re, la y mz sos

tenidos en la cláve, é indican que todo/¿z, do, 
sol, re, Iq.y mí que se encuentran en la lección 
ó pieza de música, son sostenidos propios del 
tono de fa sostenido mayor, á no ser que acci
dentalmente se les pongan becuádros.

Cuál es su escala propia?
Fa, sol, la, si, do, re, mí, fa.

Advertencia: Analícese esta escala, teniendo como nor
ma la de do mayor. (Véase M. pág. 52).
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TONO DE RE SOSTENIDO MENOR 
RELATIVO DE fa SOSTENIDO MAYOR.

Por' qué se llama este tono relativo de fa sos
tenido mayor?

Porque tomando el re sostenido como tóni
ca que es la 3.* baja, ambos tonos tienen en 
la cláve el fa, do, sol, re, la y mi sostenidos 
propios de ellos.

Cuáles son los nombres de las notas de esta 
escala?

Re, mi, fa, sol, la, sí, do sostenido dóble y re.

Advertencia-, El análisis de esta escala se hará como los 
anteriores en el modo menor, tomando como norma la de 
/«menor. (Págs.34y 35).

DE LOS VALORES IRREGULARES.

Á qué se dá el nombre de valores irregulares 
en la música?

Á los grupos de 5, 7, loy 11 notas.
Cómo se ejecutan estos grupos de notas?
Se ejecutan en una ó media parte del com

pás con más ó menos velocidad, según el nú
mero de notas que contengan.
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TONO DE SOL BEMOL MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con el sí, mí, la, re, sol y do be

moles en la cláve é indican, que todo sí, mí, 
la, re, sol y do que se encuentran en la lección 
ó pieza de música, son bemoles, á no ser que 
accidentalmente se les pongan becuadros.

Cuál es su escala propia?
Sol, la, si, do, re, mí, fa, sol.

Advertencia: Analícese de la misma manera esta escala 
tomando como norma la de do mayor. (Pag. 52 M.)

TONO DE MI BEMOL MENOR
RELATIVO DE SOl BEMOL MAYOR.

Por qué se llama este tono, relativo de sol be
mol mayor?

Porque tomando el mí bemol como tónica 
que es la 3.a baja, ambos tonos tienen en la 
cláve el sí, mí, la, re, sol y do bemóles pro
pios de ellos.
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Cuáles son los nombres de las notas de esta 

escala?
Son: mi, fa, sol, la, si, do, re becuadro 

y mí.

Advertencia. El análisis de esta escala, ccmo los an
teriores e:i el modo de la menor. (Págs. 34 y 35).

TONO DE DO SOSTENIDO MAYOR.

Cómo se escribe este tono?
Se escribe con siete sostenidos en la cláve 

que son: fa, do, sol, re, la, mí y sí.
Cuál es su relativo menor?
Es el de la sostenido y ambos tonos tienen 

en la cláve los mismos sostenidos propios de 
ellos.

Advertencia: Hágase el análisis de estos dos tonos como 
se ha dicho al tratar anteriormente de los demas.

TONO DE DO BEMOL MAYOR.

Cómo sé'escribe este tono?
Se escribe con siete bemoles en la cláve 

que son: sí, mí, la, re, sol, do,y fa,
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Cuál es su relativo menor?
Es el de la bemol menor y ambos tonos tie

nen en la cláve los mismos bemoles propios 
de ellos.

Advertencia: El análisis de estos dos tonos se hará 
como se ha dicho al tratar de los demás.

Nota: La explicación de estos cuatro tonos es más la
cónica porque se usan poco: además como el de do soste
nido mayor es igual al re bemol mayor y este tono y su 
relativo se han explicado bastante, me creo dispensado de 
■extenderme más sobre esto. (Véase M. pág. 78).

REGLAS PARA CONOCER LOS TONOS.

Cómo se conocen los tonos sin necesidad de 
tener presentes las explicaciones anteriores?

Adoptando las reglas siguientes: i.a Cuando 
en la cláve no hay alteración ninguna, es el 
tono de do mayor ó de la menor: 2.a Para co
nocer á.primera vista el tono de una lección 
ó pieza de música que lleva sostenidos en la 
cláve, no hay mas que añadir al último soste
nido un semitono hacia arriba y la nota que 
resulte será la tónica que dé el nombre al to-
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no: 3.a Cuando hay un sólo bemol en la cláve, 
es tono de fa mayor ó su relativo re menor. 4.* 
Si hay dos ó más bemoles en la cláve, la no
ta en que esté colocado el penúltimo bemol, 
es la tónica y la que designa el tono: 5.a Para 
saber si el tono es mayor ó menor, no se pue
de dar una regla fija y determinada, á causa 
de las modulaciones porque puede pasar el 
discurso músical, pero pueden hacerse las ob
servaciones siguientes: se examinarán los pri
meros compases de la lección ó pieza de mú
sica, y si se encuentra la 5.a alterada con sos
tenido ó becuadro, es el tono menor, de lo 
contrario es tono mayor. También se conoce
rá en que los tonos mayores tienen su tercera 
mayor y los menores la tienen menor. Por fin, 
se puede examinar el último compás de la lec
ción ó pieza de música, y si estas no varían de 
tono será mayor ó menor, según que el bajo 
ó acompañamiento de las mismas, concluya en 
la tónica del tono mayor ó menor. (Véase M. 
pág. 78).
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REGLAS PARA TRANSPORTAR.

Qué se entiende por transportar en la música?
Transportar es ejecutar una pieza en dis

tinto tono del que está escrita.
Qué se ha de observar en la transposición?
Poner en juego otra cláve.
Qué efecto hace en la transposición esta cláve 

supuesta? •
Muda el nombre de las notas, pero no cam

bia el diapasón de la voz ó del instrumento.
Para transportar un tono que lleva sostenidos 

en la cláve medio punto bajo, qué se ha de 
hacer?

No hay necesidad de suponer otra cláve: 
sólamente se pondrán las alteraciones propias 
del tono que se transporta.

T si el transporte es medio punto alto?
Se observará la misma regla.
Qué hay que conservar en el transporte?
Se han ,de conservar los mismos intérvalos 

que hay entre las notas.
Hay otras cosas más que saber en el trans

porte?
Sí: cuando se quiere transportar una pieza 

que tiene sostenidos en la cláve, suponiendo 



otra con bemoles, los sostenidos accidentales 
vienen á ser muchas veces becuádrosy los be
cuadros bemoles. Al contrario resulta si la 
cláve tiene bemóles: esto es, los becuadros mu
chas veces son .sostenidos, y los bemóles be
cuadros.

Las obras antiguas escritas en claves, llama
das altas, cómo se cantan?

Transportándolas una 4.a baja. (Véase M. 
pág. 78). .

REGLAS PARA LA FICCION
DE CLAVES.

Para qué sirve la ficción de claves?
Sirve para que los cantantes lo puedan eje

cutar todo en los tonos de do mayor y la me
nor; sin que por esto se altere en nada la en
tonación.

Qué reglas se han de observar en la ficción 
de cláves?

En la ficción de cláves se observarán las re
glas siguientes: t.a en los tonos que llevan be
móles en la cláve, al último de ellos se le di
rá fa, y partiendo de este fa por escala, ya 
subiendo ya bajando, se buscará la cláve, la 
cual se encontrará en la línea correspondien
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te: 2.a en los que lleven sostenidos, al Ultimo 
sostenido se le dirá sí y se buscará la cláve fin
gida de la misma manera que se ha dicho: 3.a 
los becuadros accidentales que aparezcan en 
la pieza de música, se considerarán como sos
tenidos en estos cambios cuando quitan á los 
bemoles, y cuando quiten á los sostenidos, 
se tendrán como bemoles. (Véase M. pág. 78).

DE LA ESCRITURA MUSICAL.

Qué es lo que ha de practicar primero el sol
fista, ántes de la escritura de la música dictada?

Como quiera que hay buenos músicos y sin 
embargo ignoran la ortografía música!. lo pri
mero que ha de hacer el solfista es ejercitarse 
formando toda clase de figuras con propiedad 
escribiéndolas en una pizarra ó papel á pro
pósito para esta escritura.

Qué en la música hay también ortograf ía?
La hay: cotéjese una pieza mal copiada con 

el original bien escrito ó grabado, y se verán 
los defectos, que se corrigen observando las 
reglas de la ortografía musical.

Cuáles son estas reglas de la ortografía mú
sical?

i.’ Escribir bien toda clase de figuras:
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2.a ponerlas con claridad en el pentagrama ó 
pauta, y 3.a fijar escrupulosamente la atención 
en las piezas de música grabadas según los 
adelantos del día, las cuales son verdaderos 
modelos para la escritura de la música.

En qué piezas de música se ven mejor los de
fectos de la escritura, y son más numerosos?

En las piezas escritas para piano ú órgano, 
en las que tienen letra, y sobre todo, en las 
partituras.

Nota'. No me propongo aquí hacer una crítica de 
las partituras de los profesores aventajados, solamente me 
refiero á los que copian mal.

DE LA ESCRITURA DE LA MÚSICA
DICTADA.

Advertencias prácticas.

La experiencia me ha hecho conocer lo muy 
útil que es el uso de una pitarra grande que 
contenga las pautas ó pentagramas con líneas 
encarnadas sobre el fondo negro de dicha pi
zarra, cuando se enseña á escribir la música 
dictada á una clase numerosa. Cuando se ense-
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ña individualmente aconsejamos el empleo de 
otra pizarra pequeña que puede sustituirse con 
papel pautado, lápiz Fabre y una pastilla de 
goma para borrar las equivocaciones. El lápiz 
que lia de usarse en las pizarras grandes ña 
de ser blanco para que se pueda borrar con 
facilidad, como se practica en las cátedras de 
matemáticas.

Con esta preparación comenzará primero 
el maestro advirtiendo al discípulo que el tro
zo de música que va á dictar es solamente de 
figuras redondas con sus correspondientes pau
sas; manifestándole también el tono, aire, com 
pás, etc.

Hechas estas indicaciones principiará el 
maestro por lo que toca al tiempo talareando 
sin nombrar las notas, haciéndolas todas en un 
mismo sonido y marcando con claridad el 
compás. Entonces el discípulo oyéndolas re
petidas veces, compás por compás, las escri
birá sobre las líneas ó espacios de la pauta, 
determinando el valor délas figuras. Conclui
da esta operación, el maestro las repetirá tam. 
bien talareando, pero dando la debida ento
nación á las notas, y el discípulo escribirá 
en pauta debajo de la anterior los signos ó 
notas que corresponden.



7?
Á este ejercicio seguirá otro en el que el 

discípulo determine el compás, que le será 
fácil hallarlo, si atiende al sentido de las par
tes según vaya marcándolo el maestro, el 
cual debe elegir el de 2, 3 ó 4 partes. Des
pués de este ejercicio hará el maestro que el 
discípulo señale el aire, y determine luego el 
tono, procurando que la entonación del trozo 
dictado no pase del do debajo de la t.a línea á 
fa en la 5 .a

Basta con estas sencillas explicaciones para 
que se experimenten los buenos resultados que 
he visto durante muchos años dónde se han 
puesto en práctica, y para que los discípulos 
puedan emprender después la escritura del 
dictado de la música en piezas más difíciles.

Nota: Confieso haber puesto en práctica estas reglas 
que aprendí en mi juventud de mi querido maestro D. Pas
cual Perez, gloria de Valencia, las cuales están conformes 
con las que dio en su » Método de solfeo» el célebre com
positor D. Hilarión Eslava. Que descansen en paz tan 
distinguidos profesores.
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DE LAS ABREVIATURAS
EN LA ESCRITURA DE LA MÜSICA.

Hay abreviaturas en la música?
Las hay y se escriben de esta manera: En 

el compasillo una redonda con una barra de
bajo, representa á 8 corchéas; con dos barras 
á 16 semicorchéas-, con tres barras á 32 fúsas y 
con cuatro barras á 64 semifusas.

Dos blancas con una barra, también debajo, 
representan á 8 corchéas; con dos barras, á 16 
semicorchéas-, con tres barras á 32 fúsas y con 
cuatro barras, á 64 semifusas.

Cuatro negras con una barra cada una de 
la ' misma manera, representan á 8 corchéas, 
con dos barras, á 16 semicorchéas, con tres 
barras, á 32 fúsas, y con cuatro barras, á 64 
semifusas.

Qué otras abreviaturas más se usan?
Son tantas, que difícilmente se pueden enu

merar. Baste decir que las hay en las blancas 
que aparecen unidas con una, dos, tres y cua
tro barras; en las negras, unidas también de la 
misma manera; dentro del compás por medio 
de una barra oblicua con dos puntos, y otras



8o
varias que se encontrarán escritas en los mé
todos de solfeo y piezas de música. (Véase 
M. pág. 8o).

DEL TRINO.

A qué se llama trino en la música?
Se llama trino á. un adorno, cuya ejecución 

consiste en cantar ó tocar dos notas alternati
vamente con la mayor rapidez posible.

Hay algo más que saber en la ejecución del 
trino?

Hay que tener presente, que la nota prin
cipal de este adorno, es la 'que tiene encima 
una t y una r en esta forma tr que es el sig
no del trino, y la auxiliar ¡es la inmediata su
perior.

Cuál es su duración?
La duración del trino será igual al valor de 

la figura que lleve este signo tr. (Véase M. 
pág. 81).

DE LA FERMATA.

Qué es fermáta en la música?
Se da el nombre de fermáta al punto de re

poso ó sea calderón, al que le sigue una por-



8i 
cion de pequeñas notas, cuya ejecución se ha
ce libremente sin atenerse al valor de ellas, y 
¿placer ó voluntad del artista. Suele usarse 
en las fermátas esta palabra apíacer y se pone 
encima ó debajo de las pequeñas notas.

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.





TERCERA PARTE.
PRÁCTICA DE LA MÚSICA.

Deseando prestar un servicio más á los jó
venes que se dedican á la música, después de 
vencer grandes dificultades, me resolví á es
cribir esta tercera parte práctica del Arte musi
cal. En ella tendrán un pequeño método de 
solfeo que, no dudo ha de estimularles sobre
manera para emprender mayores y difíciles 
estudios en el divino arte.

Advertencia. Las citas que se hacen en las lámi
nas de esta 3.“ parte corresponden á la teoría de la i.* y
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2.“ Esta A. mayúscula puesta al principio de algunos 
ejercicios, indica que se han de vocalizar. Véase la pagi
na 35 y las láminas 6.a, 7-\ I2> I3» T8, 20, 22, 27,
34, 42, 44, 48, 50, y 53-





Lamina 2*?

LINCAS ACSILÍARBS.

Encima (fe la Pauta,

Debajo, de la Pauta —

Sol Mi Si Re Fa Re Fa La Do Mi Sol

Nombres délas notas sóbrelas lineas. Id.entre las lineas o espacios.

Do La Fa Si Sol

Id. sobre Ir- lineas ausiliares.Id.entre las lineas attsiliares.

COMPÁS.

Id. dividido ó Compás mayor.

Nota -.Véanse paginas %% y 2S.

Compasillo.



Lámina 5*

El Compasillo tiene cuatro partev.El Compasillo d&’idi- 
da ó Compás mayor,tiene dos partes. Ambos se marcan 

con cuatro o con dos movimientos de la mano ,dteestie mo- 
Débil 4. “Débil.

Débil 2^^ \s Fuerte.

1 Fuerte. 1 Fuerte.

Blanca. Corchea. Futa.

PAUSAS Ó SILENCIOS

De Blanca. De Cerchea. De Fusa

FIGURAS DE LA MUSICA.

De Redonda. DeNeyra. De Semicorchea.De Semifusa.

LINEAS DIVISORIAS.

LINEAS PARA INDICAR

la terminación de las piezas de música.

^á.nse paginas 23/247

Semicorchea.De


Lámina 4®

VALOR DE LAS FIGURAS 

en el compás de compasillo.

La redonda _ 

vale por

52 Fusas.
por

6iSem ifusas rerrfr _____________________

■bt'iw jj 8. 8. 3 8. 8. 8. 7

VALORES EQUIVALENTES.

-^-Una pausa de redonda,por una redonda. » 2 de blancapor 

% blancas^-h de negra,por k negras^J-Z de corchea,por8 cor- 

cheas^-l6de semicorchea,por i.6 semicorcheas de fus a,

porHfusas_¡LMrde semifusa, por M semifusas.
¿asepaginen 2<t.



" Lámina .5*
LECCIONES DÉ SOLETO

en tono de do mayor y en compasillo 
dividido ó sea compás mayor.

i? serie.
ESCALA DE DO NATURAL.

Nota: Esta tonto ^indita el punto dandi se respire ■









Lamina 9*

INTERVALOS.

ESCALA TARA FORMARLOS.

Tono. Tono. Semüono.Toño. Tono. Tono. Semitono.

EJEMPLOS 

délos

INTERVALOS MAYORES Y MENORES.

De 2"!mayor. De i^menor. De 5*mayor. De Z*. menor.

Desmayar. De i^imenor. Desmayar. De^menor.

De G^mayor. De B'imenor. De T^mayor.' Del*menor. 

Nota-, Antes de principiarlas lecciones ^léanse con detención 

las paginas 25,26,27 y 28.



La mina fO

DEL MOVIMIENTO.

(Véa.nse las paginas y 90)

LECCIONES EN EL MISMO TONO 
en compás de compasillo. 

2? sirte.
Andante





Lámina 1.5.
RESUMEK PE LA 2’. SERIE.

IJ T > H J-J lj==
CORCHEAS Y PAUSAS

Entran 8 en el eompatillo-.cada paite 2. y una vale media parte. 
EJERCICIOS.



Lámina 12.

PUNTILLO Y SINCOPAS LARGAS.
< léanse las ftayi'nas 50 y 51.

EJERCICIOS.



Lámina -14.
SIGNOS DE ALTERACION.

( Véanse paginas 51 #52.) 

EJEMPLOS.

Do sosten ’djo Si bemol.
L-=L—

Sube un semitono. ** Baja un semitono.

Becuadro.
to...TT . n__________ -__ JE.

Do sostenido. Do natural.

Becuadro.

?o jjo -
Si bemol. Si natural.

EJERCICIOS EN SOSTENIDOS Y BEMOLES.



Lámina 15,
(. -i.) INTERVALOS DE ALTERACION.

(.1.) . Véase pagina 32,



Lámina 16.



Lámina 17.
TRESILLOS.

(Véase pagina 53.)

RESUMEN de LA 5* SE.R T»



Lámina 18.

EJERCICIOS RE ENTONACION.

2° HI

5°

A

8° i^rFr ¡V ‘ ipffifpl
a” Jjt <i



Lámina 19.
COMPÁS DE 2 POR 4.

(Véase pagina 53.)
Figuras que ent ran en estece mpás.

LBlanca. 2 Negras ^Corcheas. 8 Semicorcheas.



(1 > EJERCICIOS DE SEMICORCHEAS 
cada parte.

2

Lamina 20.
Andante.

(i) 1? leídos y después cantados.



Lámina 21.



Lámina 22.

■RSSüMTN DE LA 4& SERIE.



Lámina 23

EJEMPLOS DE LA ESCALA DIATOMICA 
DO MAYOR.

—---------;—»— ... ■

Semitono. SemitonoAono y-mérito. Semitono,

LA MElSOfí

Fease paginas 34,v 56.

ESCALA DEL MODO MENOR COMO SUELE USARSE.



Lámina 2^.

LECCIONES ENTONO Í)E LA MENOS.
** <i *
O. SERIE.

Andante.

*■ f J'PtJ J J Ij j J
Andante

CORCHEAS CON PUNTILLO,
cada nna vale media partey la mitad mas.

r¡ Andante. -m 



LáminaZs.



Lámina 26.

( Veanse paginas 35 y 56.)

SlGrNOS DE REPETICION.

Citando se ha de volver al principio de una lección se usa es

te signo Sz se repife loque hay entre el^asi

y cuando se ha de volver hollándose otro igualóle estemodofy

D,C .indica al principia.







Lámina 29.
COMPAS DE 5 POR 4.

' y ¿ase pagina 58.) 
Figuras que entran en este compás.



^Andante. L¿ «rína^O.

Andante. _
i7.^1jJ.nij^LTrl7-.p^54x

apoyaturas.
( Véase pagina 59. ) 

EJEMPLOS.

<pj r j if ■ j



Láminail.
RESUMEN

DE LAS 5'.' SERIE



Lamina 52.
TONO DE SOL MAYOR.

(Véanse paginas 41 43 y H.') 
Su escala propia.

COMPAS DE 5 POR 8.
•p. ( Vease pagina 44.)
riguras que entran en estecompás.

1 Negra con puntillo 5 Corcheas. 1 Negra y 1 Corchea.

lecciones de soleto.
6?sÉrie.

Andante.



n

o

5^ menor. 5’ mayor, ^aumentada. 6? menor. 6a mayor.

O

3amenor, ^.disminuida.V*mayor. i^.menor. ^.disminuida.

S*. aumentada. 7a mayor. 7? menor. 7? disminuida.
--O-. I o--.--

Lámina 53.

S5 rri
„ Allegretto.

TONO DE MI MEMO» RELATIVO DE SOL MAYOR.
(Véase pagina 45.)

(Véanse paginas y 45.) 
menor. tf'.mayor. ^.aumentada, mayor.



Andante. Lámina 54.

( Véase pagina 46.)

Fa Sol La Si Do Be Mi Fa Sol.

COLOCACION DE LAS NOTAS 
Bajando.

A



Lámina 35.

toso DE EA MAYOR.
, (Véase pagina 48.) 

Si/ escala propia.



MOKDENTrS.
( Véase p.agiuii 4^.) 

EJEMPLOS.



Lámina 57.

ItE SUMIR TVE 11 (XSÍHII.



Lamina 58.

COMPAS DE’6 por 8.
( Véase pagina 48.) 

Figuras que entran en este copipás.

Blanca con puntillo. Negras conpvntillo.Corcheas. Semicorch eas.

Semifusas cada parte

LECCIONES DE S0LEEo7?SERIE



Lámina 59.





Lámina 41.
COMPÁS DE 9 POR 8.
(Véanse paginas 50 y 51.)

Figuras que entran en este compás
Blanca y negra con puntillo.^ Negras con puntillq.9 Corcheas.

i$r f'irrf
Semicorcheas 6 cada parte.



Lámina ¡A.

4 ■>



Lámina 45.
TOFO t>E SOL MENOR RELATIVO DE SI b MAYOR.

( Véase pagina 52.)



Lámina 44.
COMPÁS DE 12 POR 8.

( Vease pagina 52.) 
Figuras que entran en este compás.



Lamina K.>-

BlSíMlI DE LA 6asÍR«.



Lamina 46.

CLAVE DE DO EN ^LINEA.
{Véase pagina 56.) 

COLOCACION DE LAS JfOTAS.

^-TT^o------==1
Do: fíe Mi Fa Sol La Si Dt> Re Mi Fa

LECCIONES DÉ SOLEEO. 7*SÉRIE.



Lámina 47.



Lámina 48 .
CLAVE DE DO EN 2a LINFA.

LECCIONES DE SOLFEO.
r~, 2» f

CONTINUACION DE LA 7 SERIE.



Lámina 49.



Lamina SO.

Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa

CLÁVE DE DO EN S^LINEA.
(Vease pagina 58) 

COLOCACION DE LAS NOTAS.

11.

Mi Re Do Si La Sol la
SIGUEN LAS LECCIONES 

Largo. ®E tA MISMA SERIE.

Largo.







Lamina B5.
CLÁVE DE DO EN 4?LINEA.

(Vease pagina 64.) 
COLOCACION DE US 5ÓU&.

Mi Re Do Si La Sol Fa Mi Re Do

Do fíe Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa

SIGUEN LAS LECCIONES 
EN LA MISMA SERIE.





Lámina 55.

Do Re Mi fa Sel La Si Do Re Mi Ea

CLÁVE DKTA EN StlINÉA.
(Vease pagina 66.) 

COLOCACION DE LAS NÓTAS.

Mi fie Do Si La Sol Fa Mí Re Do

SIGUEN LAS LECCIONES 
EN LA MISMA SEBIE .

Allegretto.

Allegro. —-

2s.E<^ljjLUjllJ ’r f iMf RH



Lámina 56

Larghett».

24 b*vl p? QJ II 
^4____ . . A¿^lr ^j=^q

________ \ 1*- W— -m-.—w-H—r<g¡

^g=^-L¿g
_|____ i L 8—1——- ff a Ifi 1 -~—•

^Stir Jj^W®FW-I
GRANDES SlEE]

(Vease pagina
'fCIOS.

55.)



Latina 57.

TONOS DE LA MAYOR
Y STÍR ILATIVO IA $ MENOR .

(Véanse pagwas 5«ji 57. )

ir r ¡rf
, Sus escalas.

j ,j i jj i[> f ifoM l rlffW^ 
Practiquense estos tonos solfeando las lecciones en 

¿láve de do en i’con los mismos sostenidosrscritas 
en las láminas 21,22 y 23.

I JOOS de mi h mayor

Y St KTíATIVO DO NATURAL MENOR.

(. Véanse paginas 87 y 58.)

j U JNrirrrfir ir
Sus escalas. 1

Para practicar estos tonos solféense las lecciones 
de las láminas 45 y u con los mismos bemoles,y 
en cláve de SOL.



cuatro sostenidos en la clávelas lecciones indicadas

Lámina 58, 
TONOS DE MI MATO» 

T Sü RELATIVO DO £ MENOR. 

(Véame paginas 59y 60.)

en las láminas 4sy46.
ALTERACIONES DOBLES.

Estos tonos se practicarán solfeando las lecciones 
de las láminas ®sy 2s en cláve de DO en ia.y con cua
tro bemoles en la misma.

TONOS DE LA b MAYOR

Y Sü RELATIVO FA NATURAL MENOR, 
(Véanse paginas ®-2 y 65.)

jEr! PrnT F~ r ai ~H < Ir-——L__X_ ___ *_____

Sus estalas.
LL'-.'J- ¡

*-rHr-z-|—  -tt~i—n
E Er±-^J-



Solféenselas lecciones de las láipinas s»y 40 en 
cláve de S6Í,escritas en la de E4 en 4*para la prác
tica de estos tenes.

Lámina E».
TONOS DE SI MAYOR

Y Sü RELATIVO DE SOL $ MENOR.

(Véan." pagina» C3.yS4.)

TONOS DE RE fe MAYOR

Y SD RELATIVO DE SI h MENOR.

(Veanse paginas•$ 5 i/66.)

Para practicar estos tónos5cántense las lecciones 
de las láminas 3»y 40 con cinco bemoles en la 
cláve.



Practiqiiense estos tonas solfeando las lecciones 
de las láminas 55j56 y 51 con seis sos|enidos en

Lamina 60.

TONOS DE FA $ MAYOR

Y Sü RELATIVO DE RE £ MENOR.

( Véanse paginas 97 v si.}

la cláve.

TONOS DE SOL \) MAYOR

Y Sü RELATIVO DE MI h MENOR.

( Vease pagina 89.)

Cántense para practicar estos tonos las lec
ciones de fas láminas 53,54 y 35 con seis bemo
les.



Lámina 61.

TÓNOS DE DO V MAYOR

Y SU RELATIVO DE LA MENOR. 
(Vease pagina 7 0.)

TOMOS DE DO $ MAYOR

Y SU RELATIVO DE LA $ MENOR.

( Veaite pagina 10.)

Aconsejamos á los maestros hagan practicar 

todos estos tonos á sus discipulos,vaIieBdose de

las lecciones escritas en este^rte musical,.y 

haciendo á los mismos las advertencias opor 

tunas antes de solfea.rlas.



Lamina 62.

DE EOS GENEROS.
( Vejas pagina 66.)

EJEMPLOS.

XSCA.ÍA CROMÁTICA.
(. Vease pagina 67.)

VALORES IRREGULARES.

i°Anegi>o. £°Andanfe. 5?Lsrce
(JÉgje pagina 68.)



Lámina 65.

, LECCIONES i DOS VOCES. Andante.





Lamina 65.
LECCIONES Á TBES VOCES.



Lámina 66.



Lá mina 6 7.
Anda ti te.



r ir r -i

Lamina 6 ?■.

=t=R=H~i i ■

rll
.1 1. _.™.„ 1

yvy «»—& 4 —-—

*1^-^ *a !

é ■'■*----- -

P" j ' ' ——^-1- .*-a^LH. C-- 3—^-|



Lámina 6 9.



Lámina 70.

Andante.







'Líminal^.



Lamina 14.



Láimnaln.



Lámina 76.

W ir»
»r •J v N 11 :Í=E — ~1

-• i p-iíVMír^
Y - -----------z: * y- ■  --------------------

L—-----------—--------------------L-------------------------------------------- -fcL—-------------

F. i[ "11

Andante.
_____ H________

Ti r t|

JrS # ^-' *—---------------------—----------tai"* iLLLuir-l-— .3_ _tr

- --------.^’.#,raj-;C_

9¡yc -

jffK r
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Lamina 77.

v r j I p—ffijir r'i'^Crí^



Lamina 78.

EMISION DEL SONIDO.

Voz DE CONTRALTO, MIZZO SOPRANO Ó SOPRANO.

VOZ DI! TENOR ÓCONTRALTINO.

Registro de pecho.

------------------------- -----------^-o O **'’
■e- o

Registro de falsete.

VOZ DE BAJO o BARITONO.

Registro de pecho. o^®-
„ <_*. £X í* Z2 ' ~

„ ------- —----------i Al!  : í > ° -J' -. f» o * ' .......... -
i S--------------ys O ° ----- ■ : ■

° ° 1
Registro de falsete. I
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