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AL

Excmo.Sr.D. EMILIO ARRIETA,
DE LA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA.DIRECTOR

Excelentísimo Señor:

desta obra que tengo el honor de colocar bajo el amparo de vuestro nombre, es 
el fruto de los conocimientos adquiridos en el Conservatorio, hoy Escuela Nacional de

La mo

Música, y de la experiencia obtenida en la práctica de la enseñanza.
Al ofreceros la dedicatoria, no hago más que cumplir con un deber sagrado de gratitud 

y respeto, haciendo extensivos estos sentimientos al Claustro Profesional que V. E. tan 
dignamente representa, dándole de este modo un testimonio público de mi reconocí- 
miento.

Espero que V. E. se dignará aceptar benévolamente esta pequeña prueba de carino 
que le presenta su amigo y S. S., Q. B. S. M.,

E. Cometa.

Madrid, 15 de Noviembre de 1873.

y
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PRÓLOGO.

Yo desearía, al hacer este Prólogo, ser lo más concreto posible; pero son tantos 
los métodos de piano publicados hasta el dia, y entre ellos los hay firmados por 
artistas tan respetables, que el ceder al natural deseo en todo profesor de consig
nar en un tratado las observaciones hechas en la práctica, parecería como preten
sión ridicula, si no demostrase claramente, al par que el respeto que le 
las obras escritas para la enseñanza por los maestros clásicos, el objeto que se pro
pone con la suya.

Difícil es la tarea que me impongo, y escaso el talento que poseo; pero el ca
riño que profeso al arte, al cual consagro con 
verificar este trabajo, áun cuando sea 
le en algo provechoso.

El piano es, de todos los instrumentos, el más generalizado, y el que más ade
lantos ha hecho en su construcción; pues desde el año 1533, en que el clavecín, la 
espineta ó virginal, y el clavicordio sucedían á los instrumentos de la misma for
ma que les habían precedido, hasta 1776, en que Mr. Erard fundó su fábrica de 
pianos en Francia; y desde esta época hasta nuestros dias, existe un adelanto tan 
grande, que seguramente no podrían figurárselo siquiera los maestros del siglo 
Este perfeccionamiento progresivo que se advierte en la construcción, ha marcha
do unido (como no podía menos de suceder) al desarrollo intelectual y mecánico 
del arte de tocar el piano, obligando éste á su vez, con las obras producidas por 
sus ingenios, al constante adelanto y perfección de dicho instrumento.

Todo se encadena en las artes: el mecanismo desarrollándose impulsa al genio, 
y éste obliga al mecanismo á encontrar nuevos medios de expresión.

El arte de tocar el clave sufrió modificaciones por Merulo, clavicinista de la 
escuela de Venecia en el siglo xvi; á principios del siglo xvn Frescobaldi, Por

merecen

gusto mi existencia, me impulsa á 
muy pequeña la esperanza que tenga de ser-

XVI.
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pora, Martini y Scarlati, en Italia; Chamboniers, Rameau y Couperin, en Fran
cia, y Frohberger, Hcendel y Bach, en Alemania, empiezan á determinar con sus 
obras la separación de las escuelas alemana é italiana; y enlazándose á este movi
miento los adelantos de la construcción, los fabricantes Silbermany’Zumpf dan á 
conocer en el siglo xvm los primeros pianos, que más tarde sirven paralas audi
ciones de las inmortales obras de Emanuel Bach, Haydn, Mozart y Beethoven, 
iniciando esta época brillante un nuevo horizonte á la enseñanza.

Este largo espacio de tiempo, en el cual se han sucedido las modificaciones 
hechas en el piano, ha entrañado multitud de formas nuevas introducidas en el 
mecanismo, siendo muchos los artistas que han cedido al deseo de consignar en 
tratados elementales las observaciones hechas en la práctica.

Rameau en 1732 publica la disertación sobre los diferentes métodos de 
pañamiento para el clavecín; Depreaux en 1778 da al público el Curso de educa
ción para piano, y más tarde Clementi, Humel, Kalbrener, Herz y Bertini rayan 
tan alto en sus obras, que no es posible ocuparse de la enseñanza sin rendirles 
un tributo de admiración y respeto.

Consignados, aunque ligeramente, estos hechos, vengo á pararal objeto de mi 
publicación, el cual no es ciertamente el de hacer una obra nueva original, sino 
el de introducir algunas modificaciones en la enseñanza, que, según mi opinión, 
pueden ser de alguna utilidad.

Desde el año 1856, en cuya época concluí mi carrera en el Conservario de 
Madrid, me dedique por completo á la enseñanza, habiendo ejercido ántes en di
cha Escuela el cafgo de Alumno repetidor, y posteriormente el de Profesor, cuya 
cátedra tengo la honra de desempeñar actualmente. En este número de años no 
ha podido ménos de llamar mi atención el estado en que se presentan al exámen 
de ingreso en las clases de piano, la mayoría de los aspirantes; notando en la gene
ralidad una mala posición de manos, falta de fijeza en la articulación de los dedos, 
y gran contracción del brazo. Estos defectos tienen su base en la educación ele
mental, en el uso prematuro de los signos de expresión, cuando no hay mecanis
mo suficiente para verificarlos; en principiar el estudio de la muñeca, cuando los 
dedos no han adquirido la seguridad suficiente sobre el teclado; y, en una palabra, 
en hacer los estudios elementales con demasiada precipitación, lo cual es exacta
mente igual que pretender hablar una lengua sin tener conocimiento de la Gra
mática. *

Yo procuro en mi obra dar con detenimiento el artículo relativo á la posición 
de las manos sobre el teclado, uniendo al texto doce láminas, que demuestran la 
posición de éstas y los defectos que deben evitarse; con lo cual hago, á mi parecer, 
un servicio á los alumnos que se dedican al estudio del piano, sin tener por 
délo un profesor que les dirija.

Aplico la preparación de la posición fija á los diferentes géneros de ejecución,

IV

acom-

mo-
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como son: las escalas sencillas, terceras y arpegios, lo cual me ha dado excelentes 
resultados en la práctica, y dedico una parte del método al desarrollo de la 
ñeca y antebrazo, teniendo cuidado en agrupar los pasos pertenecientes á cada 
de los géneros de ejecución separadamente.

Esta obra se divide en cinco partes: la primera, que comprende los estudios 
elementales; la segunda, las escalas; la tercera, las notas dobles; la cuarta, los ar
pegios, y la quinta, las octavas y acordes de muñeca y antebrazo, terminando la 
obra con el estudio de los pedales.

En cada una de estas partes se enlazan lecciones con el objeto de acostumbrar 
al discípulo á usar valores distintos entre ambas manos, siguiendo éstas hasta la 
tercera parte, en que principio á tratar en estudios los diferentes signos de ex
presión.

Las notas de adorno van agrupadas al género de ejecución á que pertenecen.
Éste es, en general, el plan de la obra que tengo el honor de presentar al Pro

fesorado; si logró hacer algún bien á la enseñanza del arte que profeso, será para 
mí el mejor galardón de mi vida.

Madrid, 15 de Noviembre de 1873.

mu-
uno

E. Compta.
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INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

CONOCIMIENTO DEL TECLADO.

El teclado se compone de teclas blancas y negras: las teclas blancas determinan 
(salvo circunstancias especiales) las notas naturales de la escala, y las negras los 
sostenidos y bemoles.

Las siete notas de la escala forman en el teclado una serie compuesta de igual 
número de teclas blancas, entre las que se encuentran enlazadas dos grupos de 
negras, uno de dos, y el otro de tres, constituyendo en su totalidad un conjunto 
"de doce teclas, siete blancas y cinco negras. (Védse el ejemplo núm. i de la pá
gina i.a)

La nota blanca anterior al grupo de las dos negras es el do, y la anterior al gru
po de las tres negras el fa. ( Véase ejemplo núm. i.)

La distancia que separa dos teclas blancas, en medio de las cuales se halla co
locada una negra, es de un tono, y la distancia que separa dos teclas blancas, en 
medio de las cuales no existe negra, es de medio tono. ( Véanse estas explicacio
nes demostradas en el ejemplo núm. i.)

Las teclas negras sirven á la vez de sostenidos y bemoles, tomando el nombre 
de la tecla blanca anterior para el sostenido, y el de la posterior para el bemol. (Véa
se ejemplo núm. i.)

En las teclas blancas entre las que no existe negra, la superior sirve de sostenido 
á la inferior, y ésta de bemol á la superior. (Véase ejemplo núm. 2.)

Sabido es que las alteraciones del doble sostenido y bemol suben ó bajan un tono, 
en lugar de medio, á las notas, en cuyo caso las teclas blancas sirven de dobles sos
tenidos ó bemoles. (Véase el ejemplo núm. 2.)

ALTURA DEL ASIENTO Y POSICION DEL CUERPO.

La altura del asiento debe ser calculada de manera que los codos estén coloca
dos en línea recta, á la distancia que media entre las teclas blancas y negras. 
Dicha altura será siempre la misma, para determinar el peso que sobre el teclado
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verifica el antebrazo. Este punto es tan importante, que el célebre Moschelles, 
para demostrarlo á sus discípulos, solia sentarse sobre un libro colocado en el asiento 
del piano, y levantándose, quitaba una hoja para volver á sentarse antes de conti
nuar tocando; haciendo ver con esto lo importante que es el precisar la altura 
del asiento.

El pianista debe colocarse en la mitad del asiento, con el objeto de apoyar los 
pies completamente en el suelo, teniendo cuidado de que el cuerpo esté derecho. 
Los piés se colocarán teniendo casi juntos los talones, y dirigidas las puntas hácia 
los costados derecho é izquierdo de los pedales, con el objeto de usarlos con los 
ménos movimientos posibles.

Los niños cuya estatura sea pequeña deberán usar una banqueta para tener una 
posición segura en el asiento.

Es preciso evitar el movimieqto del cuerpo del uno al otro lado, como asimis-
con la cabeza; la posición debe ser ñamo los gestos con la boca y movimientos 

tural y sin afectación de ningún género.
La distancia que separa al ejecutante del piano debe calcularse de manera que

le permita pasar fácilmente los brazos delante del cuerpo en los pasos en que éstos 
se cruzan.

POSICION DE LAS MANOS Y ARTICULACION DE LOS DEDOS.

La posición de la mano sobre el teclado exige un 
puesto que de ella dependen las buenas 6 malas condiciones deí sonido, y el desar
rollo de la ejecución; pues de la misma manera que en el arte del canto debe te
nerse muy en cuenta para la emisión de la voz la colocación de la boca, en el 
piano es necesario observar el mismo cuidado respecto á la perfecta posición de 
las manos y articulación de los dedos.

Éstos son

gran cuidado y atención,

los elementos necesarios para la trasmisión del pensamiento, y la 
imperfección es origen de la falta de seguridad y elegancia, de la mala calidad 

del sonido, y de la dificultad é incorrección deja ejecución.
La mano se compone de la articulación que la une al antebrazo y de las articu

laciones que unen las falanges de los dedos entre sí.
Las articulaciones de los dedos

me
nor

son tres: la primera es la que une á éstos 
la mano; la segunda, que se llama articulación media, por estar colocada en la 
parte media del dedo; y la tercera, que se la conoce con el nombre de unguinal, 
por estar cerca de la uña. El dedo pulgar tiene la articulación que le une á la 
en la muñeca, y con la cual verifica su movimiento sobre el teclado. (Véase la 
figura 1.a de la página 5.)

Todos los autores están conformes en que los medios mecánicos de tocar el 
piano son: los dedos, la muñeca y el antebrazo. Ahora bien, los dedos principian 
en la articulación que les une con la mano y terminan en la uña, de lo cual se 
deduce que la única articulación que debe ponerse en acción es la primera, pues 
si se hiciera uso indistintamente de las tres, resultarla 
terogéneos, lo cual perjudicaría á la perfecta unidad del sonido.

con

mano

conjunto de sonidos he-un
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La tecla debe herirse con la yema del dedo, el fin de bajarla sin producir 
ruido con la uña, y los dedos deben estar ligeramente curvados, evitando el que 
formen ángulos con sus falanges.

Debe procurarse establecer

con

línea curva, que partiendo de la muñeca fina
lice en las unas; teniendo cuidado de que la muñeca no esté más baja que el 
teclado. ( Véase la posición de las manos en la figura núm. 2, pág. 1.)

Los músculos de la mano deben estar un poco en acción para determinar la 
posición de los dedos, pero teniendo mucho cuidado de que el antebrazo se halle 

estado completo de ligereza, y por lo tanto, sin contracción de ningún

una

en un
género.

Es preciso evitar los defectos de inclinar la 
las articulaciones unguinales: en '

mano hácia el quinto dedo, y doblar 
el primero se impide la acción de los dedos cuarto 

y quinto, y en el segundo se pierde la fuerza de ataque en la tercera articulación. 
( Vianse estos dos defectos en la figura núm. 3 de la pág. 1.)

Se cuidará de no incurrir en el defecto (muy general) de sacar el dedo pulgar 
fuera del teclado, pues ademas de descomponer la mano, hace imposible una cor
recta ejecución, por la razón de tener que emplear más movimientos de los nece
sarios. [Véase figura núm. 4, pág. 1.)

Las manos deben establecer una línea recta entre el pulgar y el quinto dedo, 
paralela al teclado [véasefigura 5.a), evitando la variación de este eje, lo que de 
otra manera produciría la separación del brazo de su posición natural y la colo
cación del quinto dedo sobre las teclas negras. ( Véase figura 6.a, pág. 6.)

El ataque del pulgar debe verificarse desde la articulación que le une á la mano 
en la muñeca. [Véase figura 7.% pág. 6.)

El ataque del segundo dedo, y sucesivamente del tercero y cuarto, debe verifi
carse desde su primera articulación. [Véase figura 8.a, pág. 6.)

El quinto dedo debe verificar su ataque, como los anteriores, desde su primera 
falange, teniendo cuidado de que esté ligeramente curvado, y procurando 
tenderlo, pues así se evita el empleo de un movimiento más en el momento de 
su ataque á la tecla. ( Véanse las figuras 9.a y 10.a de la pag. 6.)

Se cuidará de no caer en el defecto de contraer los dedos cuarto y quinto, lo 
cual acontece con frecuencia á todos los discípulos, sobre todo en el paso del pul
gar, teniendo en cuenta que se pierde la posición de la mano, y se emplean más 
movimientos de los necesarios para la ejecución de los pasos, lo cual ocasiona 
ejecución incorrecta. ( Véase figura núm. 11, pág. 6.)

En el paso del pulgar debe procurarse sostener el dedo que ha tocado la nota 
anterior, en posición fija hasta la llegada del pulgar á la suya respectiva, sin alte- 

la posición de los demas dedos. ( Véase figura 12, pág. 6.)
Encargo á los señores Profesores un gran cuidado acerca de las observaciones 

anteriores, por ser éstas de la mayor importancia para el porvenir de los que se 
dedican al estudio del piano, y les aconsejo que hagan uso del guía-manos para 
los discípulos que se hallen confiados á su cuidado, para evitar el que desarreglen 
la posición durante el tiempo que consagran al estudio fuera de su vigilancia.

no ex

una

rar
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íPIIELIMIUTAHES.ESTUDIOS

EJEMPLOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL TECLADO.
Vease en las nociones preliminares la esplieaeion del teclado.

NOTAS DE LA ESCALA CUYA DISTANCIA ES DE MEDIO TONO.

id.A medio tmio'f id.

i s.-T-cTT i i i

ejemplo

IN? \

NOTAS DE LA ESCALA CUYA DISTANCIA ESIDE UN TONO.

fes ■>í: :
7- «■dráHtmo:—7------iÍ7id.

k la8k.;í del piano en la que se demuestran los signos que pertenecenKjemplo de una 
teclas Mancas y negras.

4(>:,. *»>»• " 60 711 S°/
■

m
EJEM1* 1.0

I\? 2.

-e-

;n <•»
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La música de pia se escribe en dos pentagramas unidos por un corchete y en dos cía- 
ves: el pentagrama superior sirve para las notas que ejecuta la mano derecha'las cuales se 
escriben en clave de sol en 2ÍJ y el pentagrama inferior para la mano izquierda cuyas notas 
se escriben en la clave de fa en 4? linea.

no

V (i) "v"

5 s w £i 1;.' octava. 2'.'octava. 5? octava.
-si-----4c- «■afi£:—fiLjzrsut—ht- o

ihr■sTna Ta Sol HT

a S í
«. Q. s S = = =U.

—tu ~oñl=tü

5? octava.4 ' octava. i 6? octava.
üo

■

El ejemplo anterior marca la estension de „„ piano de seis octavas;pues 
modernos tienen siete y aun siete y tres- notas,la séptima 
cuica diferencia de colocar sobre las 
f unhien para r

aun cuando los pianos 
se escribe lo nysmo que la sexta con la 

notas el signo octava alta. Las de la segunda octava sirven 
(■presentar a las de la primera colocando debajo ó encima el signo Sí8 baja.

81.' alia.
í± OS£aí± 8 ? b ;tj a ___

TT

El profesor hará aprender al discípulo siguiendo la progresión de las reglas anteriores , I 
conocimiento del techado, y cuando llegue ¡i
ejercicios para los que no necesita 
objeto

coi

tener seguridad completa,podrá empezar los siguientes 
doate alguno, sino herir las notasusar

otro que el de familiarizarse con .el teclado.
cualquier dedo, pues elcon

no es

1 1 ) Las linfas SOL* LA, SI, DO, correspondientes ¡i la 3;'8':'se 
(2) Las liólas RE, MI, FA, SOL, muy frecuentemente en clave de sol.usan

so estriben con frecuencia en clave de fa en 41'
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EJERCICIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS SOTAS K\ LA 1:'OCTAVA.
<Í0 f H lili __ la dom

rv^ 5 s « «
Vi

-o-c5 TV 17 O+T+TV TV T7 TVTV O <7

EJERCICIO PARA PRACTICAR LAS NOTAS DE LA 2?OCTAVA.
___do re mi __lo___sol i.t_____si dov
5 a •»

V II? -<> *..Ti O----- -l-TT■ 1.1

"““S « 55
O e “ oTV

EJERCICIO PARA PRACTICAR LAS NOTAS DE LA 5? OCTAVA. í±TVAl Ilí—o-------
-mJ-

_______ &_
u íí - P u

■■Si— -HÍ- — —SOp--ftrr ——HH-

ít
■»» ■fV-«

9E 3
EJERCICIO PARA PRACTICAR LAS NOTAS DE LA 4! OCTAVA.

jl±_ J'iL fa la dosoj^re
*rTT

T>
TV

o o
n—

» «55 rv -** T>TVTT

EJERCICIO PAR A PRACTICAR LAS NOTAS DE LA 5; OCTAVA.
ü ítr -t-v

1, ». « ° °
=35m ii o -O.)-----¡,-t----- 4Í------Ao----HH------I

tí? ••
ü.o ----o-----o—

— -__ o -J- o° o O oo cT

EJERCICIO PARA PRACTICAR LAS NOTAS DE LA 6?0CTAVA.

ÍX
a “ 2 uH = ae í± í a 2/?

mt
EJERCICIO PARA PRACTICAR LAS NOTAs ALTERADAS CON SOSTENIDOS.

i 7" fs IB -3‘=5°
EJERCICIO MKV CONOCER US NOT4S VLTERAitAS CON BEMOLES, 

-u. *2 De to N>r 'ttír 4.. ?<> l„ ^#2}«> -W-6 -



©Del documento, los autores. Dlgltallzaclón realizada porULPGC. Biblioteca Universitaria, 2022.



©Del documento, los autores. Dlgltallzaclón realizada porULPGC. Biblioteca Universitaria, 2022.



©Del documento, los autores. Dlgltallzaclón realizada porULPGC. Biblioteca Universitaria, 2022.



© Del documento, los autores. Digitalización realizada porULPGC. Biblioteca Universitaria, 2022.



© Del documento, los autores. Digitalización realizada porULPGC. Biblioteca Universitaria, 2022.



© Del documento, los autores. Digitalización realizada porULPGC. Biblioteca Universitaria, 2022.

ÜLE\IE\TALES.»:*■ linios

Él pianista debe teuer en Ins <M 
la muñeca, y *4 antebrazo, tantas m- 
flecsiones como un hábil cantante posi-e 
en su garganta.

(Véase Thalberg en el arte del canto 
aplicado al piano.)

El desarrollo de las articulaciones 4e los dedos, de la muñeca, y del ante-brazo, constituye ya 
separadamente, ya en sus distintas combinaciones, primero, la parte elemental y luego la su
perior del arte de tocar el piano. El trabajo aislado de cada una, de estas-articulaciones en 
todo lo <{ue se refiere á su corrección, calidad cantidad de sonido y rapidez, determina la 
parte elemental ó técnica; el uso en conjunto de estos tres elementos aplicado á lo que el 
irte tiene de mas sublime que es el de manifestar esteriormente las sensaciones internas del 
alma, es lo que forma la parte superior 6 estétiea; pero antes de abordarla es necesario des- 
n-nder al trabajo aislado de cada uno de estos elementos para adquirir un completo desarrollo, 
y un completo dominio.

Sentado este precedente vamos á empezar el. estudio de las articulaciones de los dedos en 
posición fija.

Posición fija es aquella en la que permanecen fijos dos, tres, ó cuatro dedos conservando 
el valo.r de las notas, mientras el que queda libre verifica la articulación de otras de me
nos valor.

POSICION FIJA.

Antiguamente se principiaba el estudio del piano por las escalas pues la resistencia del 
teclado era infinitamente menor que en los pianos modernos para los que se necesita mayor 
resistencia en las articulaciones y mayor corrección en el mecanismo.

En todo ejercicio mecánico deben tenerse presentes dos cosas; el trabajo material,y el desar
rollo progresivo de la inteligencia: en la posición fija la parte material ó mecánica es la de 
levantar un dedo sin que se muevan los demas; y la intelectual la de obtener igualdad en los soni
dos entre si,conservando una perfecta posición.

Los números 1, 2,3,4 y 5, corresponden á los cinco dedos de la mano;el n®l significa el pulgar; 
el n1.’ 2 el 2? dedo; siguiendo sucesivamente los demas.

El orden en que se colocan los dedos sobre el teclado se llama doaté, digitación ó dedeo: <1 
este asunto me ocuparé estensamente en lugar oportuno.

El profesor cuidará de hacer comprender al discipulo que debe guardtr en posición fija sin 
hacerlas oir,todas las notas que se encuentran al principio de cada compás.

■
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_____ere

a rt cre 1»

* ' Y?
4 - 5 í2 3

EJERCICIOS DE POSICION UBRE Y FIJA 
O LA EXTENSION HE CINCO NOTAS

Al empezar el estudio de posición libre es preciso redoblar el cuidado de la posición
de la mano y articulación de los dedos,para lo cual se necesita no abandonar una nota hasta la He 
gada de la inmediata procurando

acerca

asi mismo no sostener las notas
Procúrese evitar la contracción de los dedos cuando se separan de las trefc*. especialmente el dedo 

a?,el cual al incurrir en este defecto desnivela por completo la posición de la 
sentir en la yema del dedo -la superficie de la tecla.

Las lecciones que coloco después de los ejercicios de cinco notas no tiei 
valores diferentes entre ambas manos; hago
cuales siendo modificaciones hechas sobre el sonido solo deben plante 
posición de poderlas usar; pues de otro modo, la ejecución de un sforzando 6

tiempo del que marque su valor.mas

para evitarle hadasemano:

ien otro objeto que el usar 
ios de espresion losomitío poi* el momento de los sigacaso

arse cuando el discípulo esté en dis- 
srendo no estando laun cr

pletameute asegurada en el teclado y careciendo por ¡o tanto de la fuerza suficiente uo puede 
de engendrar multitud de defectos difíciles de corregir mas tarde.

mano eom
menos

Los números de la parte superior sirven para la 
quierda.Coloqúense ambas manos á distancia de

derecha y los de la inferior para la iz-m ano 
una octava.

• 5 "

Y» ¿ » j » 1
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IB
Las siguientes lecciones deben estudia ese con las manos separadas, antes de unirlas: la este 

sion de cinco notas en que están escritas,la mareo al principio de cada una de ellas. Procúrese sos
tener los cinco dedos sobre sus teclas respectivas sintiendo la superficie de estas en la yema de los 
dedos y evitando el que pierdan la posición adquirida en los anteriores ejercicios.Evítese asi mi 
nio el dar sacudidas con el brazo para articular las notas.

LECCION ir
REDONDAS EN AMBAS MANOS.

Estcnsion de la lección. _54 AA 3.

2 AA A A

A_3

P
A A

—4---------— c\ó o:------- o-

fe 2 62 2 AA A =4=14: •• ñ • -• —

.
LECCION 2\

45 AÉ 2.

-3-B- A—5---------4

A5 A -_2~3

k iA-2-4 A
--------n• rv itv-----

LECCION 3.'
BLANCAS EN LA DERECHA Y REDONDAS EN LA IZQUIERDA.

55 4 3 A 13 A2 34—¿ Ao
TVO

*
___ A___ __ 2_A í>-------¡y

o
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2T

En los ejercicios siguientes hago uso de los movimientos directo y contrario entre ambas 
manos, con el objeto de acostumbrar al discípulo á disponer con libertad del mecanismo que ha debi 
do adquirir en los anteriores estudios; y por si careciese de los conocimientos armónicos necc 
sarios á todo pianista, me permito hacerle conocer lo que quiere decir movimiento directo, con 
trario,y oblicuo.

Armónicamente hablando, los movimientos de las voces son tres; el movimiento directo el 
cual se verifica siempre que dos ó mas voces suben ó bajan juntas de grado ó de salto;(véase 
ejemplo N? 1) movimiento contrario que es el que verifican dos voces cuando la una baja y la. otra- 
sube; (véase ejemplo IV? 2) y movimiento oblicuo el cual tiene lugar cuando una voz está quieta y 
la otra sube ó baja.

EJEMPLO
MOVIMIENTO DIRECTO.

EJEMPLO JVíS
MOVIMIENTO CONTRARIO..

-tt

EJEMPLO Hf? 5
MOVIMIETO OBLICUO.

EJERCICIOS^DE -MOVIMIENTO DIRECTO Y CONTRARIO 
EN LA ESTEN SIpN DE CINCO NOTAS.

Los siguientes ejercicios deben tocarse despacio y repitiendo cada uno de ellos cuatro ó 
seis veces hasta conocerlos bien.

so. 87. 88.

' ? ' * ? i = 3 Í " * 3 2 *3 K • i> 3 0 43 44 3 3 ai *i

iltiinniii v-iti'Wsw iti mw-m
: ;flftí# 91.

\ 4 4 3 5 4 a 4 73 4 71

i I 8 t 2 2_2_ 5 -14-4-

( i) Estos ejereieios deben trasportarse á diferentes tonos observando el mi^riiri don té.
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DDATES DE ELISION Y SUSTITUCION.

Esta clase de doatés indispensables para la practica de los siguientes ejercicios, son un ele 
nu-nto poderoso para enlazar multitud'de pasos recorriendo diferentes octavas 
'tajando sin hacer uso del paso del pulgar. Esta circunstancia hace 
frecuente pues conserva la mano en una posición menos violenta siendo 
dad en los sonidos.

El doaté de elisión

ya sea sabiendo ó 
que su empleo sea bastante 

mas fkeil obtener igual

se verifica siempre que la concretándose, tiende á la aproximaciónmano
de los dedos que están separados.

El doaté por sustitución se verifica siempre que 
anteriormente.(Veanse ios siguientes ejemplos)

dedo ocupa la tecla que otro ha dejadoun

Elisión del 2? dedo

Elisión del 2?y 3*rdedo
3 4 « 21 2

+
Sustitución del dedo 3?poi* el -2?
i 1 2 i 5 < 2 i 3 | ■> t ; | a

++++
Procúrese evitar en los ejercicios siguientes la falta muy general de contraer el á'1 dedo'cuan

do el 4?ejecuta su movimiento de ataque. Este grave defecto ademas de descomponer la posición de 
la mano, desnivela su fuerza,y acostumbra á los dedos a' verificar mas movimientos de los necesarios.

EJERCICIOS DE TRES,CUATRO Y CINCO NOTAS
RECORRIENDO LOS DIFERENTES GRADOS DE LA ESCALA, Y PRACTICANDO LOS DOATÉS DE ELISION Y SUSTITUCION.

34 I 22 3 4 32 i
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Ademas de emplearse el doaté poi* sustitución sobre una sola nota, articulando esta ada 
vez que iiu dedo ocupa el sitio que otro lia dejado -anteriormente; según lo hemos practicado 
ya;puede también verificarse haciendo dicha sustitución en la misma nota sin nombrarla,ó bien 
ligándola con otra; en cuyo caso se le da el nombre de sustitución no articulada.

Vease el siguiente ejemplo en el cual van marcadas dichas sustituciones con la siguien

te señal &

EJEMPLO.

DOATÉ P£R. ESTENSION.

El doaté por estensiou necesario para el estudio de los siguientes ejercicios, se verifica 
siempre que un dedo se separa de su inmediato; ó bien cuando la mano se estiende abrazan- 

cinco notas. La distancia entre los dedos pulgar y ,2, se veri-
de la estrue-

do una distancia mayor que 
fica con suma facilidad no sucediendo lo propio entre el 3? 4?y 4?y 5? á causa

tura de la mano; por cuya razón siempre que se encuentran distancias entre estos últimos 
tledos, es necesario trabajarlas aisladamente según indico en el ejemplo 3?

EJEMPLO SEGÜHfDO.EJEMPLO PRIMERO.

5 \ < » 4 31 4 2 14 3<23*

■jT i

ejemplo tercero.
5 4 3 4
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•l.t

EJERCICIOS DEL PASO DEL PULGAR
POR DEBAJO l)E IOS DEMAS DEDOS.

Hasta ahora hamos practicado tanto en los ejercicios «ionio en las lecciones anterio- 
ccs, los do ates d<‘ elisión sustitución y estension, los cuales habrá estudiado con deteni
miento el liscipulo; teniendo presente, que el doaté constituye una de las principales con
diciones que debe poseer todo buen pianista: siendo por lo tanto necesario el acostumbrar
se desde un principio á su estudio de una manera minuciosa para evitar mas tarde la falta 
«Ir seguridad, y corrección, en todo lo que con el mecanismo se relaciona.

Sentado este precedente, vamos á empezar el estudio del paso del pulgar por «lebajo de los 
demás dedos en el que se tendrán presentes las siguientes condiciones. Primera; se procurará 
que el pulgar verifique dicho.,paso sin alterar en nada la-posición de la mano y de los demas 
dedos. Segunda; el intervalo de tiempo que emplea dicho dedo en recorrer las teclas colocadas 
de-bajo de los otros,debe trascurrir sin verificar alteración en el valor de las notas. Tercera; el 
<l« do colocado en la nota anterior á aquella en que se verifica dicho paso,debe quedarse en posición 
lija hasta que el pulgar haya hecho oir la que le pertenece,(véase en la pag.a 75 la li'lámina demos
trativa.) Cuarta; prohíbase absolutamente el saltar la mano en el momento de verificar el paso del 
pulgar. Quinta: «*olóques_e el pulgar ligeramente eurhado en la segunda falanq-e y evítese el defecto 
de que se inclino separado de la mano mirando la parte de la uña hacia la izquierda. (Véase la 
posición del pulgar y el defecto que es preciso evitar en la pagf 75.

EJERCICIOS PARA PRACTICAR EL PASO 0E PULGAR
POR DEBAJO DE LOS DEMAS DEDOS.

derecha sola.mai
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izquierda solo.
174. ------

mano

ti 4 A.: * í .i..i,

176.
* ‘i i ¿ n i t n,.s < t. i' 55 4 2 5 5 Á i A ~ 2

ESCAEA& BEL, MODO MAYOR.

Ks costumbre generalmente usada en todos los métodos,el dar principio al estudio de las 
«• alas recorriendo solamente la distancia de una octava,y deteniéndose en la primera y última 

nota* la razón que préside á esta práctica, es la de acostumbrar al discipulo-á pasar el pulgar una 
sola vez antes de hacerle recorrer el teclado. Yo empleo hace mucho tiempo y con muy buen 
éxito el procedimiento de hacer estudiar á mis discípulos las escalas en posición lija y en una1» 
ostensión de dos octavas; é inmediatamente que verifican este trabajo las hacen seguidas con me
jores condiciones dé seguridad e igualdad que siguiendo el procedimiento usado anteriormente.
Recomiendo pues á los Sres. Profesores esta forma de estudiar las escalas,seguro del éxito que 
obtendrán con su práctica.

MODELO DE LAS ESCALA EN POSICION FIJA.

Para continuarla anterior escala has i a la distancia de dos o-tavas, se coloca el le.r dedo en 
lugar del 5?en el DO de la mano derecha,dejándole después en posición fija,y Aerificando la ba
jada en la misma forma que se va practicando la subida.

Las notas de la posición fija no deben hacerse oir.
Kn las escalas de los demás tonos, se hace el mismo trabajo usando él do até que cada 

d<* ellas tiene marcado.
una
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DO, SOL, RE, I-i, y MI, tienen el mismo doate. El ful 
la izquierda en la tónica y 5,

Las escalas de los tonos naturales mayores
la mano derecha en la tónica y cuarta del tono; y en

gar se coloca en

^Tono do DO natftral mayor. 2 3 1 "m í JL ^ f t 5 %mm í=r-rr"5 r
31•¿3

3

A Í-ATc.no iln SOL natural mayor. -3-

f
4-

r* • í i—f
T-*-♦ r * ~7 'T

1Tono de RE natural mayor. ^ ^ 11 ♦

3T
5

í h .“*2
3 -#■ 1 5

A— 3Q Tono do LA. natural mayor. 1

f. -♦ > #i

5 s* 4íü í» i¿. *Tono de MI natural mayor. A ♦
eJPÜÍ

4 sÍ3. ;» »*
4-

■t-

ol dedo Con la mano izipiieota y los pulgares s*'
es enarmónica mente igual á la de DO be-

ha escala de SI natural mayor principia 
colocan en el mismo sitio en ambas manos. Dicha escala 

la cnal se escribe con siete bemoles.

con

mol mayor

a Timo de SI natural mayor.
I

~¡—irzm -n~
i?**

I :,’, osoaW do n # ó SOt t> y DO # 4 RE b, prineipian 
la i^nireda (os pulgares se eoíoean al mismo tiempo en las dos manos.

±áaa
-r— . a Aá------ e—axl-W-------

el dedo 2°. en la dereclra y el CóSV encon

T.-n,.. ,\,y VA $ mayor. y. ,? a

ppf 1
seis hemoles.es euarmónieameute igual á la. de SOI b mayor-

, - j -• -..y ^ ^

con
La escala anterior 
Tmo de DO t mayor. 1 5 2

1 -4-

-t

cinco bemoles.enarmónieamente igual 5 la de RE b ,,ne se eserilie eonL... escala anterior es

8? mas haj:i q«r la derecha.ijpi’d i -j: cu I»1 ira "lia(0 í. u. . u.j
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La siguiente escala principia con los mismos dedos que las anteriores, pero difiere de ellas • 
cu que se coloca el pulgar de la mano derecha en la K nota de la escala.y el de la' izqnier- 
«Vi en la 7.a

Tono <|p LA bemol mayor.
j - 34-

- v* f^t 1 > * )r*te1 T

F la escala, de MI bemol 
F-nota F> la escala, y en lar

mayor se colocan los pulgares en la mano derecha en la 2? y 
mano izquierda en la o?y 7?

, Ton., de MI tcrnol mayor. _ f i « ^ ¿ p¿
j | 5 ±

T1 f3 1 3

En la escala de SI bemol se colocan los pulgares de la mano derecha en la 2? y 4.'nota 
y en la izquierda en la 5?y 7.a

Tono de SI bemol mayor.
. ♦ * X

-3-

’* ' • *
T1 " ***

Los pulgares en el tono de FA natural mayor se coloean iguales en ambas manos como en la 
la de SI natural mayor; con la diferencia de principiar dicha escala con el dedo 5? en la mano 

izquierda, y concluirla con el dedo 4? en la derecha en la parte superior.
exea

.oí ± ± i = é i * bi jTono de FA natural maT>
45 4 &

ESCALAS DEL MODO MENOfi

Las escalas de LA natural menor y MI natural menor, tienen formado su doaté lo iuímiio 
los tonos mayores del mismo nombre.

que

Tono de LA natural menor relativa de DO mayor.
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5'
Torio de MI natural menor relativo de SOL natural mayor.

. i ± í» á á '4 ¿ ¿ ¿
1» a

Ku í.t escala de SI natural menor se coloca el mismo doaté que en la de SI nato
ral mayo.?*.

Tino iln SI natural menor relativo de RE natural mayor.

1 3

rf?-3 ^ Y4 I

En la escala de F\ # 
la a:'y 7:*nota y al Tajar en la 6?y 3ü y en la izquierda en la 4*y 7.a nota

colocan los pulgares en la mano derecha al snhir en-menor se
en

Tono de FA j* menor relativo de LA natural mayor.

te £4 4 4‘¿USi. * * -#• 4 4 ■■ a
—~"~T4 í* 1

_3_

En el fono de DO #
' ii>iendo pero al bajar la mano derecha coloca el pulgar en la y 6?

Tono dr DO $ menor relativo de MI natural mayor.

colocan los pulgares en la 3?y 7.anota en ambasmenor se manos

al tí» ** 4 4 l.t

-n T

En la escala de SOL # menor se

-t- ¿ r'3 ** 'i

colocan los pulgares de mano derecha en la 5?y 6?nota 
al subir ó bajar la escala: y los de la izquierda en la oay 7.anota subiendo y en la ü!y 5a ba
jando. Esta escala es enarmonicamente igual á la de LA bemol menor relativa del DO 
bemol mayor.

Tono de SOL $ menor relativo de SI natural mayor.
A ■*i 4«f-~Ji -z.

f" 4 n t -s-I 3 ** T “f ¿f
E“ 1* ewal* í(* RE # menor ías pnlg-ares se ««locan en la 2?y «.'nota al suliir >. hajai

■

la eseala en ambas manos.
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relativo del FT « mayo*. 

3 ni al

Tono de HE % menor

a x± tí (ijjs\
r

ait*
La anterior eseala es igual al MI bemol menor relativo del SOL bemol mayor el mal se

escribe con seis bemoles. i«
En la eseala de L.\ S mayor se colocan los pulgares de la mano derecha en .> .y 

subiendo ó bajando: y los de la izquierda en la 2»y K al subir y l!y 2. al bajar.nota; ya sea

relativo del DO $Tono de LA £ mayor.menor
i

-5- 1- 5 4 * "Vi* **•t 1 3

La eseala anterior es igual al SI bemol menor relativo del RE bemol mayor
colocan los pulgares en la l'y 5? nota de la escala en

el t; (ledo de la mano derecha en la nota superior.
En la escala de FA natural 

ambas manos: concluyendo

menor so
ron

Tono de FA natural menor relativo de LA bemol mayor. ^

... ; . ¿ - l-i. : . 4-34J.
\ 5

45

Las escalas de DO natural menor SOL natural menor y RE natural menor ti,....... el mismo
doaté que las escalas mayores del mismo nombre; por lo tanto se coloran los pulgares en la mano 
derecha en la «y 4! nota,y en la izquierda en la t’j 5!

Tono .lo DO natural menor relativo riel MI bemol mayor.

i,. : «
^ — I>M -» . , 3±

• * Tt> r

Tono lie SOL natural menor relativo de SI bemol mayor.

"T * i
4 á

TF

relativo del FA naUi ra I - mayor.
Tuno de IfÉ natural menor

3_ _ L

h_

i
■3-
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5.V

El estudio de le posición tija aplicado á las escalas, no puede menos de peoducie la igual
dad completa de los sonidos por la cazón de trabajarse estos aisladamente haciéndose mas fácil 
observar su cantidad y calidad.

La cantidad del sonido se produce por la presión qne los dedos ejercen sobre el teclado-; 
i i calidad, depende de la posición de la mano,de la articulación de los dedos, del estado de sol 
lina en que debe encontrarse el ante-brazo, y sobretodo, de la exigencia mas ó menos acentuada 
que acerca del carácter vocal (digámoslo asi) de los sonidos, determina el ejecutante.

El profesor al cual se le debe suponer mas experiencia sobre este punto importante,es **f 
ríiiii o qut puede y debe modificar las malas condiciones sonórícas que sus discípulos presen- 
tt n. Por lo tanto, en el estudio de las escalas en posición fija,deben tenerse presentes dos cosas; 
la igualdad de los sonidos entre sí, y su buena calidad;para lo cual después de hacer el estudio 

cada una d» las notas que componen la escala aisladamente,deben hacerse oir sucesivamente 
dos sonidos para comparar ¿n cantidad sonórica. Véase el siguiente ejemplo.

'
/

Al hacer este ejercicio,dehe ¡asistirse eu las notas en que el paso de] pulgar se verifica tenien
do en cuenta las instrucciones de laqiagiua 40 relativas á las condiciones que deje guardar la posición déla i

ESCALA CROMATICA

tono Cuando dicha e 1 4 <’“ S°"Í,Í0S *** ,os «*• '» «■*“*» media es de un semi-
yeUVn t , ^ *" **> H*» « la mano derecha
y i *■ en la izquierda y cuando principia en tecla negra el 3"dedo

uaii

Escala cromática es una

en ambas manos.

-------- r^-y .. i a-1-¿-L——-----------

té I 3 » ~~———-----
^TTf

M0>im

(0 El desarrollo completo del estudio de las escalas se encontrará en |a 1?parte de esta obra.
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i i f i sill'il ■

C ■ wtj5 í .1 ? ! ! símil.
bimil.

s S s"s*is ? * 8 * S s ¿*]fe181. ^tmwmnTms
5 i 3 J í * * l 1 í 1

í i5 Llllu •siinil.i |P ¡¡¡p s 5 «J_* * 6 S | Í í r*2j íTs i
'•• i m1; ? í j í

i
- s¿t ¿ - : * ss * s •'. » s* í¿, ;í

¡ Ií
Los anteriores ejercicios puede» practicarse en distintos fono;' usando como estudio el mc-mo noair que

tienen maceado.

EJERCICIOS PARA PRACTICAR LAS DI-STANCiAS DE OCTAVA
EN LOS DIFERENTES GRADOS Ptí L.V ISf.Al V.

la-El discípulo ha debido adquirir en los anteriores ejercicios (m ha seguido las realas consignada:-
correcta posición, en cuyo caso podrá empezar los siguientes e jei . iidosinstrucciones preliminares) una 

para los que se necesita haber adquirido dielia condición.
VI ocuparse del estudio de los siguientes ejercicios se tendrán presentes las siguientes reglas, 

i! Xo perder el-equilibrio entre el pulgar y el 5? dedo.

(\) I.3 ó:' paró- -lo au twfU«« *1 desarrollo .?<■! m**nmi-nu. d«-!«« Me*r*f.
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Ó3

“• una nota hasta la llegada de la inmediata pi-ominando ijur los dedos articule?,
xilio de la mano.

Procurar «pie lo» dedos 2? 3* J 4°ésten cuchados y liger ■ mente levantados para no hacer oír las
notas eoloeadas debajo di* ellos.
í.' Cuidar de (pie la mano no se incline hacia el 5? dedo. 
5.’ Evitar la confracción del brazo.

Para facilitar el desarrollo de la articulación del 51* dedo cuando (a mano se encuentra'en una posi
completamente abierta como sucede en los siguientes ejercicios, es necesario hundir hacia el teclado

la parte de la mano «pie corresponde á la 1! articulación de los dedos 2V ai'4? y f>‘.’ (vease en fa pagina 
76 la lamina corre i-cundiente.)

|2| j SlUlll.

ée
¿ 5 « 6 i mil.

184,

símil.á l i
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En todo arpegio que principie en una tecla Manea, se colora el dedópulg-ar en la mano derecha v 
•>?**»» izquierda. Cuando principia dicho arpegio eu una tecla negra, se coloca el 3r‘dedo en ambas 

+ Pianos. Se eseeptuan-de esta reírla los tonos de fa j{ mayor, sol bemol mayor re ¿ menor y mi bemol 
menor en los cuales, se coloca él pulgar eu la mano derecha y el 5? en la izquierda como en los arp» 
pos que principian en tecla blanca. Eos tonos de la # menor y si bemol menor sin embarco de prin
cipiar en tecla negra sufren una modificación en la mano derecha colocando el 2? dedo eu lugar del 5!

Al verificar el Estudio de los arpegios se cuidará de conservar efirbados los dedos 2? 3? y 4’.' de 
ambas manos, procurando verificar el paso del pulgar sin sacarlo fuera del teclado, y sosteniendo la 
nota anterior á dicho paso hasta la Helada del dedo pulgar á su nota respectiva.

PASO DEL PULGAR EN LOS ARPEGIOS.
muño derecha sola.

irffff »-4 ° \z
3•¿1 ■

4 ffi- r*' 1 ; r w- S
-M- #■ J T■

■

* í * -

* zn~;

izquierda sola. 
'? •- -

tmano
> » - i 55 ^-S-Ve

;fgfi

t—

* I i , 4 , 4 ♦ £ 4 . #-¿3.3
■

ARPEGIOS EN PRIMERA POSICION.
TOMOS MENORES.TONOS MAYORES.

DO natural mayor.

SOI* natural mayor.
JL

RE natural ni

33

I.A^nutou-ul mayor.

4 *.i 3 4 13 'S*
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f>:>LECCÍ0\ a0.
LtMltO.

EJERCICIOS PARA EL OES ARGOLLO DE LA MUÑECA Y ANTE-BRAZO.

AI tratarse del movimiento de los dedos,demostré el porque ías articulaciones media y un 
quinal debían permanecer quietas usando solamente en la ejecución la primera articulación de estos 

el objeto de producir sonidos homogéneos.Sentado este precedente debe observarse que hiendo la 
mnítera y el anfe-hrzo dos motores de mecanismo mayores que el de los dedos pero iguales á este 
respecto á su desarrollo es necesario tener presentes en dicho estudio ciertas realas análogas 
las que presidieron el trabajo del mecanismo de los dedos.

La articulación «le la muñeca principiaren la parte que une la mano con **í ante-abrazo y forma 
un motor de sonido que. dando principio en este punto,termina en las yemas de los dedos

Todas las articulaciones de estos,deben permanecer quietas sin tomar parte en le ejecución; 
puesto que solo se trata de la articulación de la muñeca.

La articulación del ante-brazo principia en la parte que une á este con el brazo en el codo: 
y termina en las yemas de los dedos.

La articulación de la muñeca y de los dedos deben permanecer quietas sin tomar parte en 
la ejeeueion.

Debe procurarse* que la distancia en que se colocan los dedos 1’.’y 5? sea 
evitando d defecto de concentrar el 5? dedo hacia la palma de la mano después de hacer oir ías 
notas; pues esto produce un movimiento inas en la articulación, retardando la- ejecución \ si,-mío 
«nía remoca para la igualdad de los pasos.

Véase en la pag?75 la posición de la mano en la articulación de las 8T*sde muñeca.

con

siempre la mis iñ'á-
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