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A MIS COMPROFESORES.

■ Muchos son los tintados de Solfeo que se han publicado en el extranjero, de los que algu

nos gozan de justa y merecida reputación. También en España se han impreso varios, tradu

cidos unos en todo ó

ó lítenos a regularizar la enseñanza elemental de la rniísi

parte de los extranjeros, y originales otros, contribuyendo todos másen

ca.

No es mi intento hacer aquí un escrupuloso análisis de todos ellos, y manifestar los delec-

el mástos en que han incurrido aun aquellos que se juzgan más perfectos, recomendando como 
aventajado el que tengo el honor de ofr< eer á mis Comprofesores. Este proceder seguido por 
muchos de los que se han hallado en mi misma posición, sobre serme repugnante, lo creo inútil;

porque los Profesores inteligentes mi la disenañza de este importante'ramo del arte inusual uo 
dejarán alucinar por la lectura del Prólogo, si no que irán analizando escrupulosamente toda la 

obra, y tallaran después acerca de la mayor ó menor importancia de ella.

Debo decir sin embargo Franca y sinceramente los motivos que me han impulsado á hacer 
esta publicación.

Por espacio de lo años lie practicado la enseñanza del Solfeo como obligación de mi des-

se

tino de Maestro de Capilla: en este tiempo no solo he analizado todo lo mejor que se lia pil

que también lo I practicado con mis discípulos, para conocer.a fon-blicado en este ramo, si no 
do lo bueno y malo que estas obras contenían. Los muchos años de práctica, las observaciones 
diarias, un espíritu indagador y reflexivo y el < • Jo por los adelantos del arte que profeso, me

hicieron conocer, que la enseñanza del sollo o era susceptible de mejoras notables; pues que re

tratados publicado* hasta ahora, notó en ellos defectos, á mi parecer,de 
falta de claridad y orden en la teoría; en otros, defectos de

corriendo los diferentes 
alguna consideración. Vi en unos 
verdadera progresión; observe en aquel,cantos que el discípulo tomaba de memoria sin apren

del* á medir ni entonar, y en este lecciones demasiado duras que dañaban, no solo al desarro

llo de la organización ó educación del oido, -• también al gusto y- ‘.ilinación naciente del 
discípulo.

r-v •
f FAUSTO FUENTES X
3UCES3R 01 FUENTES X ÁSENJO |

MeSSCÁ. Sos Y LIBRERÍA|
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Mi primer pensamiento fue el de traducir ¡ti español 

publicado en el extralibero; pero viéndome precisado a hacer algunas innovaciones sustanciales, 
decidí a formar uno enteramente nuevo. Mis comprofesores conocerán cuán difícil era la 

tarea que me.propuse de hacer un

de los mejores tratados que se haiiuno

me

tratado completo de solfeo, sin incurrir en ninguno de los 
defectos que llevo enumerados. Así es, que habiendo yo compuesto el mió en el auo 37, y 

mis discípulos, he tenido que irlo depurando de los lunares que 
la misma practica descubría; pudiendo asegurar, que aunque mi presunción 
de creer que este mi trabajo se halle exento de defectos, es por lo 
serias meditaciones acompañadas de la practica, que me lia dado resultados muy Jiiisojeros, y 
«pie espero los dará igualmente á los que se decidan a practicarlo con fidelidad y exactitud.

puesto en practica para con

liega al gradono

el producto demenos

Habiendo manifestado los motivos que me han movido á hacer esta publicación, paso á dar 
cuenta del plan y división que me ha parecido más conveniente dar á esfe método.

una teoría clara y compendiosa seguida de 
d<- lecciones progresivas, naturalmente conducidas tanto en la medida como en la entona-

Consta «le cuatro partes: la !.' contiene un nu -
mero

cioy, excluyendo todos los intervalos disminuidos \ aumentados, y todo aquello (pie pueda per

judicar á la fina educación del principiante discípulo. También se dan en ella 'instrucciones acer

ra de la emisión pura de la voz, que es la única parte del canto, que 
el solfeo.

débese ensenar encreo

La parte trata de la teoría de los intervalos, de los tonos y modos, notas de adorno 
con excepción del trino, bemoles, sostenidos y becuadros, con una serie de lecciones progre-

•'ivas, recorriendo en ellas todos los compases mas usuales, «* introduciendo gradualmente las 
dificultades respecto al sonido y tiempo.

La 3. parte empieza por dar instrucciones para aprender á notar la música dictada. Como 
en las dos primeras partes no se hace uso más que de las claves de sol y de fu 
línea, en esta se dá conocimiento de todas ellas, introduciendo en la serie de lecciones 
contiene todos los

en cuarta

que

compases menos usados, y practicando los tres géneros diatónico,cromático

y enarmúnico.

Eii la 4.‘ parte, después de dar instrucciones 
del modo de conocer el tono de una pieza

de la relación de las claves entre si, 
Iquiera, del transporte y del sistema de ficción 

de claves, sigue una serie de estudios de solfeo a dos voces, que sirven para que el discípulo 
se acostumbre al canto simultáneo, y se complete su instrucción. Se dá también conocimiento

acerca

cua

del modo de cantar con letra, de las articulaciones, y de las abreviaciones que se usan en la 
música, concluyendo con 

la músi
dos tablas, Una que contiene todos los caracteres y palabras italianas 

explicación de su sig nificado, y otra en tjue se halla la explicaciónque se usan en 
de todos los acordes, con algunos conocimientos de armonía.

ca con



/
Para que eslq método pueda servir a todadase de personas, he tenido el cuidado de 

poner todas las lecciones de modo que ninguna exceda de la extensión de
com

una oncena.

Habiendo explicado el plan y división de mi método, me resta que hacer una observación im-
portatilísima.

Aunque es cierto que en Espada hay buenos maestros de golfeo, no lo 
instrucción de este

que Jaes menos
está muchas encomendada a profesores de 21' orden, que por 

el método

ramo veces

celosos que sean, cometen faltas graves en el modo de practi que se proponeu se-

yo haya investigado el estado actual de la enseñanza privada de este ramo,es- 
tara convencido de la verdad de mi aserto, y conocerá, que esta

car
guir. El que como

es una de las causas de que vea-

profesores, que no tienen la debitanta frecuencia muchos aficionados, y también algimos con mos

da seguridad en la medida y entonación. Esta falta que no'tamo

mi es,que hasta ahora la mayor parle de nuestros huellos músicos han si

España, es todavía mayor,ens en

el extrangero; > la raz

do educados en las Catedrales y Colegiatas por Maestros de Capilla, que enseñaban el solfeo ro

dé las obligaciones de sus destinos, y que cumplían con celo é inteligencia;cuando en el ex- 
traugero; escopleando los conservatorios bien mnntmius, los defectos de la enseñanza 
los misinos que vamos tocando hoy por desgracia en nuestra nación. De aquí la necesidad de cióle 
tas advertencias ¡¡ los Maestros dé solfeo respecto al modo de conducir 
tica del método. Esta novedad importante introducida en mi int:todo,es indispensable y de 
tilutad, tunto para los que ensenan 
los primeros, que observen escrupulosamente los consejos y preceptos que hallarán en el discurso 
de este tratado, por minuciosos que parezcan, garantizándoles de que si así lo hacen, la educación 

‘ fácil, uniforme y solida.

uto una

oran y son

sus discípulos en la práe-

suraa tí

pula los que aprenden: así es, que ruego encarecidamente ácomo

musical de lo* discípulos sera

Aunque lo* maestros hallarán 
lies de este tratado, creo

frecuencia advertencias particulares en la serie de leccio- 
indispensable colocar aquí alg

con

generales, que dehen observarseunas
exactamente.

ADVERTENCIAS (iKVKRAI.ES ACERCA DE LA PRACTICA DEL METODO.

razón a Rodolfo, porque este preguntaba á 
colocaba la clave de nal, sin haber explicado lo que 

Solfeos, hizo precederlos de

I'01 s" colocación, y demasiado difícil al discípulo: de modo que si Rodolfo pecaba por de- 
fec‘°> Fetis lo P01' «"«««. óvitar estos iiiconveiiioiites, es necesario que el maestro,

siguiendo las advertencias de mi método, no extienda sus explicaciones más que i las novedades 
(|ue progresivamente vayan apareciendo en el discurso de las lecciones, observando el orden de

í'. Censura M. Ftiis discípulos en que linón Sl!>

nea *e clave; pero M. Fetis al escribirera

teoría general aislada, demasiado extensa, incomoda alsus una ma
estro
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explicar, en primer lugar lo que corresponde al sonido, y en segundo ai tiempo;cuidando de que 
el discípulo aprenda exactamente las definiciones que se dan en este tratado.

2. No dehe omitir el maestro en lección''.alguna la explicación de su teoría en preguntas y 
respuestas, antes de empezar á practicarla.

3'.’ El discípulo debe abstenerse de hacer estudio alguno por si solo, hasta que el maestro 
conozca que el oido del principiante está seguro en la afinación de las primeras lecciones que 
están en intervalos conjuntos, y en la igualdad del compás: teniendo presente el maestro, que 
cualquier defecto por pequeño que parezca, si se llega á descuidar al principio, es de la mayor 
trascendencia para lo sucesivo.

í. Cuando el discípulo este seguro en la afinación exacta de las primeras lecciones, en la i- 
gualdad del compás,y en la emisión pura de la voz, le instruirá en el modo de estudiar,haciéndole 
practicar este estudio delante de él mismo, hasta que conozca bien los trámites que se deben ob

servar, que son los siguientes: 1" conocer bien el significado de todos los caracteres que la lec

ción contiene: 2" estudiarla respecto al sonido, entonándola sin compás, y teniendo cuidado de re

currir á la escala,cuando no hay seguridad en los intervalos disjuntos: 3" estudiarla respecto á 
los valores de las notas, midiéndolas sin entonación: 4'.‘ solfearla con la medida del compás,can

tándola al principio despacio, repitiendo varias veces aquellos trozos que presentan más dificul

tad, y concluyendo por decirla toda á su debido aire. Estos trámites deben observarse también 
por el maestro al dar lección, especialmente en aquellas que por su corte melódico son fáciles 
de’ aprenderse de memoria.

5.’ Uno de los defectos más comunes y perjudiciales en la enseñanza del Solfeo, es el guiar 
a|; discípulo con la voz o con el instrumento; por lo cual el maestro debe poner todo sil canato 
en que el discípulo, después que haya aprendido las primeras lecciones, que están por grados con

juntos, ayudado de la voz del maestro, se acostumbre á vencer por si mismo las dificultades de 
la entonación y de la tnedida, lo cual podrá conseguir fácilmente 
ha cuidado mucho de guardar una progresión tal, que 
puede hallar obstáculos difíciles de

eon estos solfeos, en los que se 
un discípulo de mediana disposición jamás

vencer.

Si los profesores á quienes e
observan escrupulosamente cuanto dice este método, estoy persuadido de 
cción de formar buenos discípulos solfistas, y yo la de haber contribuido 
á un objeto tan digno é importante á la facultad que profeso.

hn esta uvera edición, no solo se han corregido con el mayor cuidado cuantas jaitas se ha

bían notado en las anteriores, si no que ademas se han introducido algunas pequeñas mejoras 
que la experiencia ha demostrado ser convenientes.

stá encomendado este importante ramo de la enseñanza musical,

tendrán la satisfa-que

mis débiles esfuerzoscon
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PRIMERA PARTE—
co’iocniiriTOí helUiiiii**.

K

ML'SICA es el arte de bien combinar lo* sonido* g el tiempo. (1)

Todos los caracteres y relíales, que sirvan para la música, corresponden a

a la fique es el sonido pertenecí* las clave*, signos, sostenidos, bemoles, becuadros,h\s le- 
P. (piano) f. (forte) y otras varias palabras que puestas debajo o encima de los signos, ruó 

difieau su sonido: cu fin, al sonido corresponden todo lo que a este afecta, haciéndolo ya grave o 
. agudo, ya fuerte o débil.

Al tiempo pertenecen los aires, compases,figuras, puntillos, silencios, pantos de reposo g fe
A *

matas, (llamados calderones) las palabras decelerando, ritardando y otras varias, que pitestas de

bajo o euciina de las figuras, modifican su valor: en fin al tiempo corresponde todo lo que a es

te afecta haciéndolo «l apido o pausado.

Todos estos caracteres ge colocan en el I'kxtagrama, que es el conjunto de cinco lineas g cna- 
•fíf espacios, a lo cual se da vulgarmente d nomine de pauta ó pautado: vease.

5? ¡fe 
«ib:::i.' línea.

una de estas dos

cosas:

tías

r-

■"■iiario.
A'Xisiml'i. '

El arte musical se divide en var ios ramos, siendo el fundamento de todos ellos el solfeo. Esta pa«

la soltnización, que se llamaba antiguamente, derivada de 
de bien medir y entonar, dando a cada signo su propio nombre.

labra proviene de los signos sol y fa, corno 
sol y mi. Solfeo es, pues, el arte

(Nota) Si» mas que esta ¡de* general de la música, pasará el maestro ¡í explicar al discípulo la prime

ra lección de solfeo que es la eseala; y como en ella solo se hallan signos, clare de sol, compás binario

y figuras redondas, lo deh<#á hacer del modo siguiente.

DE LO QUE PERTENECE AL SONIDO QUE ES LA CLAVE Y LOS SIONOS.
Los Bjr.Nos son los une denotan Ig agudo ó grave de los sonidos, según su colocación en el pen

tagrama: ellos sop siete, y sus nombres son no,un,su, fa,soi.,i.a,si, que multiplicados hacia arriba y

voces e instrumentos.

misma colocación en el pentagrama, es necesario de

pone al principio y que se llama Clave: de consiguiente,

hacia abajo, forman todos los sonidos que producen las 
Como los signos no tienen siempre 

terminarla por medio de una seííal que se

una

rercióñ y di-más «'omlii iom-s qm exige ii arte.(i) liten combinar qui.ri dnir,hacerlo
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la que fija la colocación que se do á los signo» en el pentagrama. Son rañas lúa clares. .

esta clave
clave es

que hay: la II es la de Sol,que se coloca en la 2.‘ línea: véase. H^Ü Determinado por 
que el signo sol se coloca en la 2? línea es fácil conocer el lugar que ocupan los demás.

Como los signos duplicados hacia arriba y hacia ahajo no 
tagrama, se les coloca también en líneas y espacios adiccionalesl vease el ejemplo siguiente,con el

caben dentro de los límites del pen-

cual se comprenderá bien la clave, signos, pentagrama g lineas adiccionales.

« “ ~o
í , . ..... —,---r ,
So! t!a S'i Do líe Mi Fa Sol lia Si Do

} V T V ? r n « s
.Sol Fa Mi Re I)o Si La Sol 

Hacia, abajo.: :Hacia arriba.

DE LO QUE PERTENECE AL TIEMPO QUE ES COMPAS Y FIGURAS. 
compás es una pequeña porción de tiempo dividida en 2, »> o 4 partes, que sirve para medir el

valor de las figuras. Se denota con una señal colocada junto a la Clave. Hay varias especies de

semicírculo asi ó asi "C ■•(!).compases: el 1.’ es el compás de compasillo, que se escribe con un

asi denota que se divide en dos partes, al cual llamamos compasillo binarioCuando se pone

o simplemente binario. (2). Cuando se escribe asi C significa que se divide en cuatro partes, el

cual se llamaba compasillo cuaterna rio, y que hoy llamamos simplemente compasillo. Ahora so tra

ta solamente del binario, que es el más fácil. Se divide en dos partes, marcándose con dos mo

vimientos de la mano, uno hácia ahajo v otro hacia arriba, que se llaman dar y alzar. De las dos 
partes en que se divide este compás la 1.' se llama también fuerte y la S! débil, por ser el efecto 

decisivo que el de esta.de aquella mucho

kiiíi ha es la. diferente forma que se da ó las notas musicales para determinar su duración. 
Tengase presente que se da el nombre de nota á la reunión de signo y figura, que espresa el so

nido y su valor. Hay varias especies de figuras: la l! es la redonda; (5) que vale un compás entero.

Al fin de cada compás,se pone una línea que atraviesa el pentagrama, y se llama linea divisoria, 
que sirve para dividir ó separar los compases entre si: véase.

(l) El origen de escribirse el Compasillo un semicírculo asi C ó es porque los antiguos lo calificaron de imperfecto; suponiendo que el ternario, 
tui círculo completo, de este modo. O ^

Tengase presente que cuantas notas se hallen al pie de las paginas, no son sustanciales; ‘¡. consiguiente queda á la discreción del Ma

estro el hacer o no uso de ellas para con los discípulos.

(*) l>cln desterrárse la denominación de compa's moyor, la cual dahan los antiguos únicamente al que escribían con dos redondas ó cuatro blan

cas en el compás,llamando menor ó compasillo al que no contenía masque 
( A) He adoptado la denominación francesa respecto a' las figuras, como la
mar breves y semibreves i las de mayor duración. Estos nombres solo pueden tener lugar en la primitiva música de facistol, escrita 
simas y lmillas desterradas ya enteramente.

era ui.iieanirnU'. perfecto, por lo cual lo designaban

redonda ó dos blancas.

clara, propia y sencilla. Es sumamente impropio y aun ridículo lla-

1 >



<>
una línea divisoria.

advertir al

espacie de corchete, el

Corno cada redonda vale un compás, después de cada una de ellas hay 
Quedan explicados todos los caracteres que incluye la V. lección, y so4q resta que 

discípulo que de los dos pentagramas que abraza al principio de ellos 
1" es para la voz, y el 2'.’ para el acompañamiento.

(Ñola) Ahora el Maestro, después que el discípulo comprenda bien la clave y los signos que (♦ontiene la 1. 
lección, según los definiciones y explicación que liemos dado, le enseñará á entonarla cantando con el, y 
cuidando que la afinación sea muy exacta: luego pasara' á explicar lo que respecto al tiempo, que es el 
compás y líneas divisorias, concluyendo por

exactitud en las siguientes.

un

orden deberá ob-npás: este mismosolfear la lección con

servarse también con

[mt 1^
1 -o- o

^e- o e
rr WLECCION t»

(I) JQ_3_r.
:‘>:C H ,v oH 8 *

Todas las figuras tienen sus respectivos tilenrim: (2) el de redonda, que como ella tien# un 
compás de duración, se señala asi, ! - I y se coloca debajo de cualquiera do las 5 líneas.

~~ i-*::.:
=o=:LECCION iT ■e-T>

# %Ss I J7336 «22Í i. A.i; 23
o

La figura que vale la mitad de una redonda, se llama blanca: vease. I'.; al Kntr.ui dos en 
de ellas vale una parte.cada compás, y cada una

33:LECCION
i-

n-f2 7 _5_
3. í<>_

o <>

de un mismo nombre y sonido, se hallan unidas por medio de una lí- 
que prolongándose la

Cuando dos notas, que son
se reúne áque se llama Jú/odur», no se pronuncia la 21 si nonea curva

esta el valor de aquella: vease.

debo posar do sor muy moderado.(1) En la- SO lecciones primer... »st:¡ designado el aire.-al principio debe sor muy despacio,, dospuos

(2) l.o, nombres do pausa, aspiración y susp.. ,, son impropios, y no exprosa., su significado o la palabra silencio.
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LECCION TT

•;A •i3a4Í
t= ttr

El silencio de blanca se escribe asi jr-•; -} y se coloca sobre cualquiera de las 5 líneas.

■ j. | j j I j j \y¿ u i N i N I i? iLECCION

-tí.r>: «r, 5 5 hro <TW-
•tj

=±mro

r H ¿ N~ ¿i |J. j« V.

__J,__ J¿.„4..... |¡ ? S * ¡¡ 3 r, j___

LECCION

1 s“» i«a. üpfpfl
É I É - I HÉ ISSlil

lia 3__ft
cttO<>

=wm- ¿j „■_ o ^
y «3 ^ *1-

EMISION DE LATO* (I)

No he querido complicar el estudio de las lecciones anteriores, ensenando al misino tiempo 
,a tl‘‘ 1“ »»*• Ah#r» que el discípulo estará seguro en la perfecta afinación de la escala,

toda pureza. Mi objeto, al dar algunos co

nocimientos en esta materia, no es otro si no el querer evitar los resultados funestos 
frecuencia

mente la voz, llegan casi a inutiliz

conviene que aprenda á emitir los sonidos de su voz con

que se ven con

en muchos que acostumbrados, mientras dura el estudio del solfeo, a emit ir defectuosa- 
después para el estudio del canto..11 -r

(l) Todas oslas instrucciones 
diqueii al canto.

de la emisión podran ouacerca -se con aquellos discípulos de quienes no se pueda ni se deba se de-esperar que

-
1
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Los defectos más graves, perjudiciales y de más trascendencia, son los de emitir la vos gu

de gola, y a' la 8: gangosa.tural o' nasal: a' la L llaman vulgarmente vo*

Para combatir la It ocasionada por Hinchar la lengua por su base, oprimiendo la garganta,
toda su extensión, ahondándola(l) es necesario hacer que eV discípulo uplaiM hien la lcngu 

base ó raíz.

Como la lengua es la que especialment 
medio de sus movimientos, es necesario que estos se hagan principalmente por

a en

por sil
voz en vocales pol

los bordes de ella,

rgada de transformar lastá eneae e

su base.ligeramente por medio y de ningún modo por 
El defecto nasal es fácil de conocer y corregir ni principio. Cuando la columna de aire sonoro 

va directamente á turnar su resonancia en los fosos ¿ agujeros nasales en lugar de dirigirse a la

boca, resulta un sonido enteramente gangoso.
si la columna de ai-de los dedos, es como puede conocerse

nasales o hacia la boca: si la dirección es á
Cogiendo las narices con las yemas

re,cuando sale de la garganta, se dirige hacia los fosos

esta el sonido será puro; si es hacia las narices, será nasal, lo mal debe evitarse

una de las cosas que más influyen en la emisión de la

con cuidado.

El Ma-voz.
La posición de la bot 

estro debe cuidar de que

■a es

el discípulo ponga la boca (le modo que la quijada, labio y dientes infe-

dientes superiores:los labios de-riores estén separados perpendicularmente de la quijada, labio y 
be» estar blandamente pegados ó los dientes: la boca debe estar medianamente abierta,retirando soscos- • 

la sonrisa antes de llegar i ella: de este modo se abre la boca en justastados en la forma que tienen en 
proporciones, presenta

Los defectos más comunes

además una forma agradable, y contribuye a la emisión pura de la VOZ.

forma ovalada redondeando los la-abrir poco la boca, o abrirla euson

bios, lo cual debe evitarse cuidadosamente.

Estos conocimientos,que porsn claridad estén al alcance de todos,bastan para el objeto que un, pfo-

esta materia.os prevenir los males que se siguen del descuido casi general que hay en

Maestro ensenará con viva voz al discípulo el siguiente 
dados, deteniéndose en cada lección,hasta que

pongo, que

Para poner en práctica todo lo dicho,el

upulosamente los preceptos 
el discípulo emita bien la voz, y pronuncie

ejercicio, observando esc r
correcta posición de boca.con

|S .vplicaciopes.de los nombres de glotis » epiglotis ef.serían necesarias 
ubres se solfea.

entiendan todos; porque si m 
la tienen los signos con

(l) Digo garganta para que lile
de la U, porque(*i) .No se haré
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lü f ,
1*11 Maestro podrá hacer solfear al discípulo, si 

sndas, especialmente la C <|iie es la escala, para que se asesore en la practica de la emisión, te

niendo cuidado en las sucesivas de observar exactamente lo dicho: en ellas hallara señaladas las 
respiraciones con una coma,y cuidara de que el discípulo de toda la duración debida á los sonidos, 

i haciéndole lomar la respiración suficiente. También debe prohibirse al solfista todo esfuerzo rio- 
lento, pues basta para el solfeo cantar a media

necesario, algunas de las lecciones pa-eree

voz.

La figura que vale la mitad de una blanca se llama negra: véase (f; J— J Entran 4
d;» compás, y cada una

en ca

de ellas vale media parte.

grízipi
LECCION

í ;Ms■Q-S'l

=3 TT -tvV ^
33 7

- _~ÜT~I
O

HS----

i 3-v--------3*3.aáiípfs ¡3

i

r
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TERCERAS CON- PUF PAR ACION.
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LECCION
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(i) Ei. «• lecciones por (¡rallos disjuntos he puesto el 
armonías complicada*.

npaiiainieuto por ahora perturbar oí n -trillo, porque

ido del principiante
f1
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Antes de pasar a la lección 21, conviene que el discípulo este 
‘«val,» heu,», recorrido • lee wrterioree. Para adquirir esta seguridad, .1 mejor es

valerse de lo. ejercicios niguieutes, haciéndolos practicar sin compás y sin acompaña,nielo, 
practica me lia demostrado, que de este modo

mejor que por medio de lecciones medidas. Advierto sin embargo, que si el Maestro ve, que ,1 
ludio de estos ejercicios se lmce fastidioso al discípulo, podra' repartirlos

de las lecciones siguientes; pero de ningún modo deberá omitirlos

seguro en las entonaciones de los L,

La
se asegura el discípulo en lus entonaciones mucho

en trozos, asimilando li
no de ellos en cada una

por
consideración alguna.

(Nota) De aquí en adelante podrá el diselpilo estudiar por si solo, observando las advertencias 
de ello tenemos hechas; añadiendo a ellas,

que acerca
que conviene que el Maestro, después de dar lección ,1,1 di», 

al asignar 1¡, siguiente, explique al discípulo todas las novedades 
sonido, para que, comprendiéndolas bien, pueda estudiarla 

Esta advertencia la bago solamente para aquellos Maestros

que ella contiene respecto al tiempo y
aprovechamiento, y no perder el tiempo en balde.con

que no tienen gran práctica en la enseñanza, 
consejo,habrán practicado exactamente esto mismo.porque los que la tenga, sin necesidad de este

}
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i»EJERCICIOS.
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o ” o —o—-o- 4+ rr

SE s O

o_ oo cr — 6---

M LOS \ IBES.

A,HE e* el V*' designa el grado de presteza o lentitud que debe llevar el compás. Se denota

una pieza o' leccio'n, ó en el discurso de ella. 
Allegro (aprisa), Andante (muy moderado), Adagio (despacio), 

y Largo (muy despacio.) Las modificaciones que estos reciben se hallarán en el discurso de es

tos solfeos y en la tabla que está al final.

palabra italiana puesta al priucipio decon mna

Hay 4 aires principales, que son

DEL COMPASILLO.

El compás de compasillo (con cuyo solo nombre entendemos hoy el cuaternario) se divide en

4 partes: se designo con esta señal 
forma 1». .5: la Ia. y 3: se llaman partes fuertes y la 2í v 4a débiles (i). Entra el mismo numero 
de figuras que en el compás binario; de consiguiente la redonda vale

EESE? d y se marca con 4 movimientos de la mano en esta

un compás entero, que son

4 partes; la blanca medio, que son dos; y la negra cuarto, que es una.

(i) Cas part.-s iW-rtes v il.'liil.-s del cumpas til música lo «file las sílabas acentuadas, t inacentuadas tu el leñan
1
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COMBINACIONES PROGRESIVAS DE ENTONACIONES Y FIGURAS. 
¿ Andante, (l)

i v «r*U«
9

333LECCION ti---- _ ri— ~J2

) 5 1_____51. 3____
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94 «*3 ■» >
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mmñ-------e

—o —2

* f

PpS j ’ |jjjJ2 Ü-. 7 o

4—I-------------------
3_______ 3--

J mm
i»

*v
6------------- 33______ 3 7

É4i}; EE
*S

(i) Rst* aire, no es 
U?«*o», y este

d*-s|o4ri u rombos i rouiíj sino un poci 
'•‘l KiRnifioBdo il«- lo palabra Añilante, derivado del verbo andaré, añilar.

mas lelilí Allegro Modéralo v.uadú luh’s: lo entendieron' lo«
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rkposo, vulgarmente calderón, es un semicírculoPUNTO DK

do debajo o encima de
con un punto en me di o y que coloca - 

nota o silencio, sirve para interrumpir momentáneamente el dis - 
musical, suspendiendo el compás; vease. _

una
curso

-Andante. ,
9 9

LECCION

3.i3:____ . 33.

^L- — m

(■ ^Üpp iÉ iÉÉÉlPippp Ü*
3____83____

3f- ^ m ."

?o

rt4H^*#^pgp^ r r
) jteifeifeifefa79' =5= 3A

o

jÉs|f^=M44!Mrf 

Ibü
mmm----u_____

-O-3. 3
* ■r í=¿ L______ «-

>l-~r—

Andante. ±
\ ::sLECCION

/a 3.

í 9

íw«o

JííF-i
í : «_f .? -i ?A 3_____

3 3f. 3 3 mi ■vi."HJ

(i) También “ K« ■ ■1 «a»...... FrrmmU (da,,,,,,*,) !-« 4. .¡gn¡f¡, „ ,1 y„„lc i, |,ldnj,. ,,
lento algún paso adlibituni.

da ejecutar la

1
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OKI PUNTILLO.

El puntillo aumenta á la figura que lo tiene la mitad de su valor: se colora a la derecha de 
la nota: una redonda, cuyo valor es un compás, vale uno y medio con puntillo; la -blanca,cuyo va

lor es dos partes, vale tres con puntillo; y así de las demás.

Andante.

í
d9 9A

LECCION i
3------I— 3 ! ,8-as.

FE
í

' 1
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coloca cu cualquiera parle del peni agrama.escribe asi L_f_ yEl silencio de ne<¡r<¿
. Andante. 9_ 9 _
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(24 1)1 L.l SIXCOPA.
dan tí contratiempo  ̂El resallado de las notas .meo, 

invertir el orden na-, 
breves. Se escriben

Llámame sumaos sincopados (ajas notas q
la parte débil del compás mas que la fuerte; y 
l é contratiempo. Hay 8,Vopa{l«rSro.,m«» torga,, brevas y muy

, partidas; y ^cortadas por medio de pausas.

ve *e
como esto sea

uadas es acentuar 
toral, se dice que son

dio dade ó modos: 1'.' por medio d- ligaduras; 2. poi notas■ me

Síncopas por 
medio de li 

gaduras.

Las mismas 
con notas 
partidas.

Las mismas 
cortadas por 

medio de pansas.

4'- | v ] I I PP iuu P *
Muy largas. Largas.

:
j Muy breves.

• #£__ 3=
Breves.

.
' •t

m 0
t¡ ^

Uci ; ^¡teüfpl r* §̂1

99 v-„l9Andante. o—n1
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ÍVotcí. Como conviene tanto, que la progresión de las lecciones este dispuesta de tal modo, que el discípulo pueda comprender fácilmente lo que dése.
que tiene \a conocido, pongo en adelante aU lecciones de las pasadas, redimiéndolas a figuras de el discípulo hállase dificul-

s la lección pasada, de la que se ha hecho la reducción, midiéndola en compás binario: por ejemplo, 
sario, puede hacer solfear al discípulo la lección 21 en compás binario, antes de.

i apareciendo; porque las urgraS tienen el mismo valore»
compás binario, que las corcheas en compasillo; guardando la misma proporción las demás figuras. Este mismo orden debe seguirse en todas las l. eei

valor. Si- taden practicarlas, el Maestro podrá hacerte solfear
siendo la lección 30 reducción de la lección 21, el Maestro, si lo
pasar á decir la 50 eo pasillo: de este modo se facilita la medida de las las figuras que

, si las circunstancias del discípulo lo exigen.que son reducciones de o
2
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DE LA CORCHEA.

la figura que vale la mitad de una negra.'En el compás de compasillo entran 8: 
da parte dos; y uua sola vale media parte. Se escriben de dos modos; unidas por medio de una barrita, 

con una especie de corchetito (de lo cual toman el

COUCIIKA en ca

li sueltas nombre) V.W. . . P

REDUCCION DE LA LECCION 21.
Andante.

w ...LECCION ~r±~*
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REDUCCION DE LA LECCION 22.
Andante. ^
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DE LOS «TEMÍALOS Y DE LAS ALTERACIONES.

tañido á otro. Hay intervalos «mjmdoo J dUjanlo,: los conjuntos.

sonido a otrtr inmediato, que constan 
lo mismo ((lie semitono: ve'anse los intervalos

\st¿ñ\\uAex la distancia que hay de

de los que tratamos ahora, son las distancias que hay de

un
un

que son
de un tono vulgarmente punto (t)) o de medio tono, que es

.conjuntos que resultan de la escala.

f-:"i • f..... i 1o
: semitono.;

e>
iliu de las alteraciones de los

de un
Todos los intervalos de tono se pueden dividir en dos semitonos p

sostenido * (2) bemol b y becuadro t. El Reñido altera al sonido que lo tmne
de otro semitono hacia abajo; y el becuadro destruye el electo del

Las alteraciones se dividen eu propias y 
en la 2". parte de este método. Las accidentales son las que se

me

/
signos que son 3;

,*( mito-no

sostenido o' bemol que le precede, 
se tratará 
ñolas alterándolas. Verse.

hacia arriba; el bemol lo hace
accidentales. De las primeras 

colocan á la izquierda de las

r-mitono

»> | n "* HÍ m
r-

F.i PRECEDIDO DE SOL.SOSTENIDO ACCIDENTAL EN 
Andante

\%iLKOXION

4 5
■) #3 1 ! ,u« 7

VI 9:e v ? '-&■

,___9 + -±-
í . t | j ¿ g =n

o

! 3*5
ü

H -»« l S«< 5-------_15 J
tó=^ v—t

V
notaba lo ntu-vienu de que kubo un tiempoigualmente al intervalo de un tuno,d olo a una nota cualquiera cornoV (l) FU nombre de punto, 

medio de puntos, 
fü) Alíanos quieren que se

rsP j,res«nte que aquel, previniendo del

nifit'.til't ib subir medio 1 mo mas; 
tiene la misma im|.... piedad.

propiedad el stg
Hume atenido, y no dolido; por que dicen,-que

verbo anticuado sostener, que hoy decimos

no espresa
sostener,

.pero debe
í

es
«íH
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REDUCCION DE LA LECCION 25. 

NEGRAS CON PUNTILLO.
y media con puntillo.La negra, cuyo valor es una parte, vale 

Andante.
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EN S/ Y SOSTENIDO EN SOL PRECEDIDOS DE LA.BEMOL
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DEL BECUADRO.

Las alteraciones- accidentales no 
á todos los de su

solo sirven para alterar á los signos que las tienen, sino también 
mismo nombre que están después de ellas dentro del mismo compás; de. modo que si 

se quiere que un signo alterado con bemol o' sostenido vuelva á ser natural dentro del mismo compás es
necesario ponerle un becuadro, (t) Vease.

.■sostenido'^ ! natura i! .'bemol! I natural", ¡natural! ! natural!

' ÍLlS I * • • X
a Andante. ^

PÜüSppLECCION 9 _

2- 4— 36----1 35«. t wm=#= # *

.i 9

z~t izzzz» « •
í_4__ 3 ti___3 ?----- 4— « — 7 ti- -36-4.-r

e B i* 1*44~TTT71L

. * *'** 414 T ‘:» « = •F=?= «—e— .**
34—-86—- 3-------------ti — 6 _____3-

* •
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9 9
-Vo - ■ zzz •f— i . • =t= .
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9 99 9

= : ■

**« ^J
-f—*-*- = =5=

fe 6 H» *g
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7

7

X (i) Las denominaciones do bemol y becuadro vienen de que los antig 
to al si b llamaban B -mol que quiere decir blando; y al si \ B-cuadro que quiere decir duro: suponiendo que este ultimo ('cosa verdaderamente 
hacía en el oido un efecto parecido al de un cuerpo cuadrado ó

designaron a' cada signo una letra del Abecedario, cabiéndoleal.sila B poi

«P
esquinas sobr- un plano el de la

ün:
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J Mil* é J
. I S s8

I
O

■4
7. 8

DE LOS TRESILLOS (1)
grupo de tres notas que túrnen el mismo valor que si fueran solas do7¡)comunmente se pone un nú

mero 3 sobre ellos, y si son muchos seguidos, solo se pone sobre los 1de modo que, valiendo dos negras en compás
tresillo de ellas tiene el mismo valor, cabiendo a' cada una de las

^tresillo es un

binario y dos corcheas en compasillo una parte, un

tres, que componen dicho tresillo, un tercio de parte. Vease. 
Allegro modéralo. ^

,a*

=4=i2=TZr—s—: Et=LECCION i rr
6 7_____3----------- 6 5--------

_ríu|L
6-------- fi____ 3

*5* 40.

9A

—a-
_í _5—j4-i 5,____ 5 32 66____

Éí &traes^=3= y e- -
*

É £*5
: #5— 3 3 ___3

9= ■
3 6

Üle= »•*—g~~~p:

*
f rr rr?4~l~t-+nP Síí a?-#< 3 § 3 7______ .i^4 3______ ’5------ 7 5

1 :.:r
npasillo, binario, 3 por 4 y 2 por 4: pero los compositores ha- 

ichos casos) tan frecuente de el en dichos compases, que he creído necesario colocarlo aquí, y usarlo

un en la practica.

(lj El tresillo, lo mismo que el seisillo, es un valor irregular en los compases 
cen;un uso,(abuso podría llamarse en 
en las lecciones siguientes, para que el discípulo se vaya acostumbrando a' esta irregularidad

2
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3 4
DEL COMPÁS DE 2 POR 4.

KUttí compás denota, que de las 4 negras que entran en Compasillo, entran en el dos: tiene dos 
tes que se marcan con dos movimientos de la mano,

par-

e se llaman dar y alzar,ahajo y otro arriba, quuno
"1

la 1. parte es fuerte y la 9'. débil. Vease

¿Vote.-Tengase .présente, que aunque las alteraciones solo afectan á los signos de un mismo nombre 
dentro del compás, sin embargo, cuando la ultima nota de un compás ha sido alterada y sigue la misma al prin

cipio del siguiente, se le pone comunmente becuadro, si se quiere que sea natural, como se ve en los 
13 y 14 de la siguiente lección.

» » #
i ■ r

que están

compases

BEMOL EN SI Y SOSTENIDO EN FA SEGUIDOS DESUS RESPECTIVOS SIGNOS NATURALES.

Allegro Modéralo.

PP
9

irrfcrr
LECCION : -jS 7 : fcz *3

liB •i ■ *
7 § « 35 %41. mm3 r• f #

<1

* ♦** tí*•*» ¿3: — CT •V.
i-3- 12« J 6

1 1 0 m
=£= te í

$ i —
:e • i •». ’= zfnq. v— z»

« 563_____ __7 3 ___ 5 - — 3 6 3

V.

i 32?g== » - ' t
vs 6 I3 — •i 16 3- 3------------6 36 Sfi 7____ 36

j-0- m j r * *««u - i=ü
(É

O 9

♦
i- 36 

t> 5%--- JT67____ I» 3_ o
-------------Q.-------

9 9+9

2
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Lapalalii,; inhm' designa uu aire mas lento que el Andante, del cual es diminutivo, (i)

IVofit. Ea la lc< •: ¡ a si"in"i'!e 
* chea. También se hall-

se encuentran algunos tresillos compuestos de una negra, que vale dos tercios, y
con el forman el tresillo.

una cer
ón otros con un silencio en medio de dos corcheas, que juntas --
Andantino.

p
*

t=W= =f= üiü=ÜPLECCION

3_________ 6. 3____

A5_____i ó. i® Ü : . :__ 533C:/r3
0

~9

#►- -32- —
5#=£3

*1* ..3 —
ÉSi=0±*=t*~-~4=J

■Ü líl* 1 . . .. T ] -0-~r¡F~—f— 3E
*5 *Üít 3 3"•

. . * IPIP v>
•»v .

• * • \ZT\ ‘
3

.«*5=

s 23 « 3 3

=© f r*

34-

p=j ’cTtFlEUZZZ HE3=
33_f_ #■ t 2 |§É ¡ ¡¡ÉÉÉÍ1 E2E

_a_•—
©ÉT2

S- 3 ----------

-PT1.jé J*:•* =t
♦

(i) S*-ri;< (I- ,n.i«i:i.t: I <r -i , fu.rnd. proposito*! r- batir aqui i lo» que •iet'teii.leu que - 
*■!’’> *¡ 4■h'i’o ii<> hay -.-tro aire medio sino'*-! Andantino.

Andantino es ■aprisa el .4ii<2íííi?c*.* baste por ahora
■(leeir inte
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33

$ Ífife
6 651---- 63--------6 6 1L'---

3_3_3

7 7
I3

-grzzn—-#rF

DE LAS DOBLES CORCHEAS, (t)
yole Inmitad de uní corchea: entran 4 en una parte (le compasillo, y ca- 

las corcheas, unidas por medio de dos
doble-corchea es la figura que 

da una vale la mitad de media parte. Se escriben de dos modos como 
nombre. Vease.barras, ó sueltas con un corehetito doble, del cual toman su

REDUCCION DE LA LECCION 30.

Andante.

ÍSÉs£N!&LECCION
|i 33

44. «*»»!» i '=^=fp¡BP =P

*mm7—

s 3------- S 3____'13
6

F* %

I* —.---
3----- I_3_____  a______

) i 6____I— 3------ «
f______ » : #2mm fcss*—1==*

proviene de la forma de su figura..1 antiguo nombre de semicorchea, debe esplicar al discípulo que dicho nombre(1) Si el Maestro quiere

de su valor. 2

1;

\
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■ ■

RI-liCCCION l)E LA LECCION 31.40
Andantino. V

y . 5

f-f »' ‘ ,.' H"LECCION
*>

L 3__

= =t= ? =í ■T--47. —#

'• A*
3— J>

* JÉÍ_

te o*!r
#♦ 2E# o

- == 5== -
3I 766 1 ipPlipf'

PRECEDIDOS LOS 1: IIE SONIDOS DE UNSOSTENIDOS Y REMOLES
tono mas bajo, y los t: de otro mas alto.I -*s

jér:

Andante.

* 1 5 7gira
fe;©-.LECCION

+ «__
7 3i»

Pff•]í):V . . *__ -48. • _+‘fJSSsl

i' Ü
------- gl.#»*------ W3=£\ ¥

i¡__+ 4 
b3i4 36--------3___ ? 6 *3

3=Sí---- «
3—----- * ' ' * !

aJ ’: .

4» £rií=Pt=t=
3¡t« = =l=* au

■*$34. ¿=S
-
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REDUCCION DE LA LECCION 54.

puntillo vale media parte y la mitad mas, ó lü que es lo mismo, tres cuartos de parte. Tenga- 
dijo al principio acerca del modo de facilitar la egecueion de las lecciones de reducción.

La corchea con 
se presente lo que se

Andantino. ^ 9

««.--------• -1-LECCION

i---* m9:c I50.. 2-3EE
2* Y

_9

< j*j yj—-
8-#*—3—*: 2.3 ----- 3____

0 9 •*

á^pfÉrSi
5 3

r. ^a* OH *•
A9

e
7

SOSTENIDOS y BEMOLES PRECEDIDOS Y SEGUIDOS DE GRADOS 
DISJUNTOS Ó NOTAS DE SALTO.

Allegretto._____

Í | 31 US — =pi ffrm~hr- —LECCION ^ -* r tarpj
«« 6

6

,

2
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9

, —E-
6I _3_

:____ ■ nzn _
-9*-

9

i ~
iiiI

«•
La palabra ¿dajfio designa un ñire mas lento que el Andante y el Andantino.

.(Noto) Suele, suceder
„idos al principio el metro del emnpa’s, haciendo desigual la duración de

de principiar la lección (supo'nese ya estudiada) marquen 
mucha igualdad, contando las partes (una, dos, tres, cuatro) con decisión y energía; 
les haga sensible la medida del compás, y puedan luego seguir la lecoion sin al-

sienten bien en susalgunos discípulos que cuando el aire es muy despacio, nocon
partes. Para combatir estesus

ó dos compasesuno
defecto, conviene que antes

al oiré designado y

de este modo se

con

para que
terar el grado de lentitud en que se empezó.

El silencio de doble corche», se escribe asi EfEyse coloca en cualquiera parte del peulág
rei ;

MUY BREVES (1) REDUCCION DE LA LECCION 57.SINCOPAS

Adagio. x 4-

LECCION a

lA 6____2-------
«55» 6 2 « ó «H-----5.V. 5

9
O(¡I

mt
F1 'fÉr

#
; . i6566------- 6o_

7.--------- ¡r=C-T -

\ I disrípuloV,-1' O ' mitad de ella- de '-al»
i V. Partí faeilitar al principio la medida de estas mutuas, coi

debe advertirle el Miro. que esta ejecución es
que la une

la 2ftla 1? mitad: del sincopado, y nolas reglas de buen ritnto, esdebe reforzarse, si

5
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5 3 +6 6 5 4 7

i
/ I»r~p—r^~p=p[91 *

£

Guando una lección o pieza de música se divide en varias secciones o partes, al fin de cada una 
de ellas, en lugar de la simple línea divisoria del compás, se ponen dos barras asi Si de

lante de la Y'. hay dos puntos en esta forma .—;j|— se repite la parte (pie precede. Si dichos pun

tos están detrás de la se repite la (pie sigue: vease .— — y si están .de este modo, se

repite la (pie precede y la que sigue.

*
LECCION

.
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I»i: I.OS TRKSII LOS V SEISIL.EOS DE DOR1ES CORCHEAS.

Asi como un tresillo do corcheas tiene el mismo valor que solas dos fuera de él, lo tiene 
pect iva mente uno

rt*s-

de dobles-corcheas,* de modo que un tresillo de estas vale en compasillo media parte. 
Se escriben de dos modos: cuando provienen de combinación doble, esto es de dos corcheas en cada 
parte, se ponen en grupos de tresillos; y cuando provienen de combinación triple o de tresillos de 
corcheas, se escriben en grupos de seis; Véase.v

En conibinac En combinación triplo.fe
La palabra Largo designa un aire mas despacio que él Adagio, y el mas lento de todos.

(Nota) No olvide el Maestro hacer que el discípulo mola uno ó dos compases antes de principiarse la lec

ción, del modo que dije al tratarse del Adagio, para que su oido sienta bien la medida del compás, lo cual. 
>e hace difícil sin este medio, por la mucha lentitud del mismo. Para facilitar todo lo posible la medida de 
la lección siguiente, he puesto los cuatro compases primeros, como reducción de la 45, que podrán cantarse 
despacio en compás binario, antes de ejecutarse esta.

TRESILLOS DE DOBLES CORCHEAS Ó COMBINACION DOBLE.
- ■ LmjfO.

9

ÍP
3

LECCION 3------------------- :--------0-3- 3

I
ti_______ #

i"u__
• ~ <=~Y~

Mi. 7, r>
‘):e . *

m

*Vz

. S_Jz=i_
9 9

t9~~

_____ 7, VI <■) :
5

•J... * 9

. . * \ VJT- # TT.3F - -. , • »-V-
=F

S §--------I «
:í * # 9 ' ; • m___9 . #

esto • •iiiiliiicirixo, v pon-r indebidarnoiite seisillos m lu;.*r do delitos trosilios, iii- 
notriea d-l doble tresillo, I’ospocto do 1Ó del seisiílo.

•s do osevibir ■eet.

distinta louto-, i o los iirnuest; tur- petidas voces o r.-ndes eiitnrpo

n la 1?, la 4?, y «n la U.‘ la 1.' 5 .' y f»:.'en la 1? se

5

O)
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movimiento es mas vivo que el del Allegretto, y es elLa palabra Allegro designa un aire cuyo 
IV de los í aires principales.

que incluye la lección siguiente; y después que los 
en conjunto se baga cargo de todo lo que contiene esta 1. 

>. i lilemente la diferencia de los aires

(¡Sota i El discípulo aprenderá separadamente los 5 
bien, los ejecutará todos seguidos, para que ■ 

onezca

trozos

sepa
parte del método, v

RECOPILACION BE TODA LA'l! PARTE,
^ Largo. ...r h* **-*:\4?°* •• w

LECCION

M0»m .#gp i gp
3 _— + i

.
3

r
i
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Adagio.

3i IL I33 _6_ _5_

f*"
Allegro.

tí I*’ í-í" a—
§3 +4 6 6+ 4 6_____ ;

1-—
3? E^

JP • . '- i * , . . ! *#.##_
« ;}J 3

/
3fi.3 + *: mi‘>=. .. m .

L_ — [--jyj: 3E=t'
00

ti 36.23.

* # *
0 — m —

FIN DE LA 1' PARTE. 3

I CS
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SEGUNDA PARTE.

INTERVALOS.

Se ha dicho ya en la 1*' parte, que el intervalo es la distancia que hay de 
do esta distancia es entre dos signos inmediatos como

un sonido á otro. Cuaiir 
Do fíe, Fa Sol etc. el intervalo es conjunto 

« de (¡rudo; v cuando es entre dos signos en los cuales media alguno ó algunos como Do Mi, Fa Si, 
llama disjunto ó de salto. Los diferentes intervalos que resultan entre los signos tornan los 

nombres numéricos de unisono, segunda, 3.a 4a etc. véase.

etc. se

2? 3? 4? 5? ti? 7.a 8a 10?9.a IIa.tr.

— Om-o-«i +> e- ■o- ■e- -o-

. íNV'KttsroN DE intervalo es el cambio de posición del sonido que está abajo colocándolo en la fí." 
arriba o viceversa: de este cambio ó inversión resulta, que el unísono se convierte en 8?, la 2? en 
7., la o. en 6? la 4?en 5‘., la 5? en 4a, la ba en 3a, la 7.a en 2a, y la 8Í en unísono: véase.

8? 9? 7.a 3? «? 4? 5“

oX>-o-
■e-

5? 4? 6? 3? 7.a 2? 8?

1J ,.xj: o—- ■ nv; j - « »
e- •

Cada uno de estos intervalos se divide en mayor y menor, inclusos los de 4? y 5" que algunos, a' 
imitación de los extranjeros, han dado hasta ahora el nombre de justa y perfecta.

........ #/*
3?s mayores. *2?' menores. 2?s ma 5?? menores. »• o

,0 ¡5¿V"I1q 0 II
no. "" distan de tono y medio. ; j

:: ::
1., I' 1 P^:<> 1o

distan de mi semitono. distan de distan de 2 ....... •*

4?' mayores. \ I 5?'(b4?' :itm menores. mayore«»
“I--

di de 2 tonos y medio. distan de 3 tonos. • • distan de 2 tonos y 2 semitonos. *" distan de 3 tonos y medio.

i: 6?» me II i:6 ?s mayores. 7?s menores. 7_as mayores.■r-4------

!^ ex OT
distan de 3 tonos y 2 semitonos. ’ * -1

:;*o-
distan de 4 tonos y 2 semitonos* t ddistan de 4 tonos v medio. distan de 3 tonos y medio.

(i) Los nomines dados a los intervalos de 4‘ y de 5? son conforme a la doctrina de los antiguos estros españoles, (pie pro.-ediel
que los modernos.

3

sS
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JNotaJ Par» que el Mtro. y discípulo molesten,y pueda este fácilmente asegurarse en la inteligencia de. 
los intervalos, después de haberse enterado en la anterior clasificación, pasará a' las lecciones siguientes,en las 
cuales se recorren todos, siu que el Mtro. tenga

no se

trabajo que preguntar al discípulo acerca de los que halle, 
unidos por medio de unos puntitos, para que el discípulo diga que clase de intervalo es, que numero de tonos.

mas

> semitonos hay de distancia,y el intervalo que resulte de la inversión.

SEGUNDA MAYOR Y SU INVERSION SEPTIMA MENOR (i 
Allegretto.- __ 5

\ apropia* m "•.—E
Tü»

LECCION L ...
¡i? 1 tj¡_ ñ

-e-SHS•s I I(iü _7_ 4

DEL COMPÁS I)E 3 POR 4.

Este compás denota, que de las 4 negras que entran en compasillo entran en él tres: se marea con 
las veces

suele ser también parto fuerte ia 2í* Tengase presente que en aires muy lentos, como- Adagio y Largo, 
todas ias partes son Inertes en su limitad, y débiles en la 2? entendiéndose esto, no solo del 3 por 
4, si no también del compasillo, binario, y 2 por 4. Véase las figuras que entran en 3 por A.

o movimientos de la mano en esta forma ?' la liparte es fuerte, y la 2ilv 3Í débiles. Algui
1

6 corcheas.-blanca con puntillo. 3 negras. 12 dobles corcheas.- m s -i.................ó- • .. • '

(.1) 1.a practica do las séptimas y do los intervalos disminuidos y aumentados es tuit 
he cuidado por ahora de poner todas las entonaciones difíciles con toda la prtparai 

§. \ ¡vonionja» ayuden al solfista a
\ ^--'iseiiaherla vencido complctaniente el discípulo.

trabajo a los discípulos; por lo queas que cuestan

posible, do modo que la forma de la melodía y la del acompa- 
que en otras .de no pasar demateria, lección áper esta dificultad, üi Mtro. debe cuidar en

5V:
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r><>
DE LOS TOXOS Y MODOS.

intervalo ó distancia de un sonidoAdemas de la acepción que hemos dado a la palaln a tono 
á otro, recibe otras varias, de las cuales es la mas importante la siguiente. La escala natural que el

como

:-«áSs

nalizo al tratarse de los intervalos condiscípulo sabe desde la Elección de este método, y que 
juntos esta dispuesta de tal modo, que de la 1? nota Do a la 2. Re hav 
esta á la 3" Mi hay otro; de esta á 4? Fu hay medio tono ó

de esta á la 6! La otro; de esta a la 7.a Si otro, y de esta á la 8a Do un semitono;

se a

un tono de distancia; de 
semitono; de esta a la 5? Solun

hay un tono;

de modo que cada signo dista del inmediato un tono, exceptuando la 3? Mi de la i'.' Fn, y la /í Si 
de la 8? do, que no distan inas que un semitono. A esta disposición de los tonos y semitonos en la 

da también el nombre de tono y el de modo. (1) el tono toma el nombre del l"signo de la 
escala que sirve de base, el cual se llama tónica; si esta es Do, se llama tono de Do, y si es Be, tono

escala se

mayores, se le llama modo mayor, como su-de Re etc: el modo lo toma de la 3?y 6? las cuales si 
cede en la escala natural siguiente. Del modo menor se tratará mas adelante.

son

TOSO OE DO, MODO MAYOR.

Pe E=E---- O-7-— —gj r'y—S -------ITóO -é-—^ i f>-----c
ESCALA.

■' ±li$g 3 JL
” te c-H oEE o

(Nota) Advierto que la lección siguiente aparecerá la ti en cada tino de los tonos que se recorran, con el objeto, 
de que sirva de ejercicio, para facilitar las entonaciones de los sostenidos y bemoles que irán uiiineiilándoscpro, 
gre-sivamente; y también pora que el discípulo no olvide los conocimientos de los intervalos, que se bailarán 
codos con puntitos, acerca de los cuales deberá preguntarle el Maestro.

mar-

5Í Y 6? MAYORES Y SÜS INVERSIONES 4? Y 3? MENORES CON 
TODOS LOS DEMÁS INTERVALOS PASADOS ANTERIORMENTE.

AH? moderato.
i ~T

LECCION

3. r*r>_ r.4? T. £
9;«trJ :=i .

seitcillo seria lia»,arle unirán,.-..te mojo, diciendo modo mayor de Jo etc. en lugar de tono de do, modo mayor: de esta manerades- 
qne resulta de las diferentes acepciones dadas a

(l) Mucho
inno\ ario» seria demasiado trascendental para atre-.misma palabra,peroaparéi-eria la eóntusi

te por ahora á proponerla.

3
-

i
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6 ÍLii i i3 6 !>*>: ¡Pr - :]„•í=¡=Éi§ 2
#

llptlilliSlte
9!

V
I , L! I ■5« 3_ i>7__ u*'). 5^E T=í

' ÉüSSP : '
«- ? , *—« i l , *5 SS X9-

Los intervalos ademas de dividirse en mayores y menores, se dividen también en disminuidos y au

mentados, siendo de los l?s la 5.a 4‘? y 7a y de los 2?s la 9? 5? y Ga Vease.

3E

-
.£>•81 •Tercera .Cuartas.

i i iaumentada. I ' mayor. disminuida.disminuida.mayor.

il . * I » -* ls<> *4'.i. Otf Sto
y medio. 2 semitonos. , 2 sen.

Quint; Ses»as Septi,

: wl¡ aumentada. aumentada.:: disminuida.mayor.

i, * !* • i O -5<> Sv> L 5«
2 semitonos.

ó tonos ysy
2 5

TONO DE LA MODO MENOR, RELATIVO DEL DE DO MAYOR.
Al tratarse del tono y modo se dijo, que había dos modos, uno mayor y otro menor: el 1? quedó 

que consistía en colocar dos semitonos, uno de la 5a a la 4a y el Otro de la.7.a 
a la 8a distando las demás notas de la escala entre si de un tono entero. Vease

N c'X
esplicado, haciendo ver

en la escala siguiente

la colocación que tienen los tonos y semitonos en el modo menor, y se verá, que de la tónica la á la 2? 
si hay un tono distancia; de esta á la 5a do un semitono; de esta á la 4a re un tono; de esta á la 5? mi 
otro; de esta á la 6a fa un semitono; de esta á la 7.a sol sostenido tono y medio; y de esta á la 8? la

reí ’ un semitono; resultando que la 3a do y la 6a fa son menores, respecto de la tónica la, las cuales dan 
el nombre de modo menor.

3

V 05

k
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St‘ llama al tono de la rnanor relativo del tono de do mayor, por que ambos tienen armada la

clave del mismo modo, esto es, sin ningún sostenido ni bemol junto a ella.
acompañarán 4? baja, tono de mi manar, para la coino-Aávertencia a/ Viro. Las siguientes escalas se 

didad del discípulo.

^___ JÍCl___

ESCALA PROPIA. T.
III I _3^t° \r-t 4P tr o

URL MODO MRNOK. - —rr—iz.
pás de esta escala, deberá hacer el siguientepota) Si fuese difícil al discípulo entonar el 4? y (i? 

ejercicio para vencer la dificultad de la entonación.

co m

Ü*
Con mucha frecuencia se usa la escala del modo menor alterando con un sostenido la 6? al su 

becuadro al bajar. Veáse.bir y la 7.a con un

f
RSCALA Mt-NOIt. 1---

(1)I In JL__6_ -
:---- . -p1 P—CON AI.TKH ACION.

SEGUNDA AUMENTADA Y SU INVERSION SEPTIMA DISMINUIDA. 
Áll? modéralo.

LECCION
S 3.

3 87.a
4):

m So‘‘ P
~wxJ

+ 3;3 “36 55

- * mE -BuFf
-—-ai

«ti modo proviene di- l;i harmonía 
tille vayan d<-

(i) l.a r. :>■ Ja escalade
oliendo pormío, pide. paso, que es lo

y medio, es necesario alterar la 6? ñ 7:* para evitar la lí? aumentada 
r.i ,-! i ti - cípnlo, porque ahora no puede comprenderlo.

f‘,r á sol i-osteiiidu hay

i;,t.

3
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í «3TOXO DE SOL MAYOR.

Cualquiera de los siete signos,

sobre el moil° ““J™' o menor, disponiendo las distancias de tonos 
las escalas de do

natural o alterado, puede servir de base ósea
tónica para formar

y semitonos según se hallan en

may°r y l" «'■«'"i q"e l>»n precedido, y que sirven de modelo. 
K1 discípulo sabe que en la escala de do mayor distan los sonidos inmediatos entre si de un tono 

.esceptuando de la 3? mi a' la 4‘ fa, y de la 7.a « i la 8Í do, que no distan que un semitono. To-

resta el disponer los tonos y semitonos, de la misma 
ra que se hallan en el tono de do; y esto lo obtendremos con solo alterar con sostenido la 7.>.Veáse 
la siguiente escala de sol mayor y analícese, confrontándola con la de do mayor, para averiguarla iden- 
tidcid de la disposición de los intervalos.

mas
mando pues ahora el sol como tónica, nos

mane-

Nota. Para mayor comodidad del discípulo deberá acompañarse esta escala una 4.‘ mas baja.

fe o- -te-^SPESCALA DE

t 3 66____ 8 +|
i i 6 63 +4sin I _5_

fp o

Par“ *vhar la oeeesidad de poner un sostenido en cada fa de la lección ¿ pieza de música, se le. 
coloca junto ú la clave, entendiéndose que todo fa es sostenido, i menos que no se leponga acciden- 

se sigue, que hay dos clases de alteraciones, 
dentales; propias son las que están junto i la clave, que alteran todos los signos que ellas represen, 

propias y peculiares del tono; y accidentales son las que se encuentran en el discurso 
de una lección ó pieza, y (pie solo alteran las notas, ante las cuales 

que después de ella están dentro del mismo eompás.,(l)

All? Moderato.

SOL MAYOR.
EEÍE

talmente becuadro. De esto
pcopias y otras dcciunas

tan, y que son

se hallan, v las de su mismo
nombre

LECCION

10.

..* ^--------f*—1

= =F=. , i j i tí—3-----+ 6 86____

Ü ~ j:: =5=

lo. Hamoii acciiianfal... 1„. ¿ b,„ols, d,„,

~Cr* O
í 1) Cometen un

propios del tono,y no ticci-porque
notnlire forinri un c< asentido lo qm- ellos significan.

í -
s

¡Ti
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discípulo, después de aprender la lección anterior 
el oido se acostumbre al fa sostenido

conviene mucho que el 
ayudado del acompañamiento, para que

Nota. Advierto al Maestro, que 
la repita muchas

propia del tono de sol mayor.

como
veces

nota

MANCADO ,Á 4 PAUTES.COMPÁS DE 2 POR 4

lección ó pieza de música esta en 2 por 4, y el aii e de ell.
As en 4, dando ú cada figura doble valor que en compasillo. (1)

DEL
lento, se suelen subdivi-

Cuando una 
dir las dos partes de este comp

de dobles y triples corcheas que 
ellos Verá que

combinacionesprenda bien las 
antes

iguales á los otros 4 de 2 por

nuevasNota. Para que el discípulo
la lección siguiente, ejecutará

eom
de ella los 8 compases que la preceden, y por 

4 á 4 partes. Veánse.
contiene 
los 4 compases en compasillo son

t;.l. s termino* por la >rre-tí confundirse en
un principio debió hacerse por facilitar la medida de los aires leuíB

• de la música, seria imposible conocer, ni apros 
ó Andante. En las lecciones

(l) Esta subdivisión que en 
flesión de los compositores, que si

mente siquit 
de este método que

alno consnltasei

AUegretto, Moderato 
, Largo, Lurghetto, Adagio y Andantino.

Maestros querían, cuando en 2 por 4 ponían el 
-cara á 4 partes cuando los aires lentos,

4
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65 l-Audantino.

LECCION

i, *ti 5 3. 3 tí»* tí 7 3

y

m
3-_______7 ■¿tí^):s

=3=Y *V

sk

3____ 86
bñ

3 s— Ü—“ te65 3_____3 -
5-r

9

••* §~fetí-

j[ _ ”--- » s6 ^títí tí 33 7

=tft
’#

Después de bien aprendida la lección anterior a 4 partes, debe ejecut arse a' 2 despacio,para que 
**! discípulo comprenda bien las combinaciones de dobles y triples corcheas que ella contiene; y esto 
rni-mo se practicará en las 4 siguientes.

\
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67CLAVE DE FA EN 4; LINEA. (1)
Li' doTe «oí, de que se ha hecho 

dos, para la mano derecha del Forte 
de be en linea sirve 
la mano izquierda del Piano; se escribe asi <): 
de ella es la sig-uiente.

USO hasta aqni, sirve para todos los instrumento 
-Piano, y algunas

s agu-

veces para las voces de Tiple. (2) La
para todos los instrumentos

y voces graves, que llamamos bajos, y 
y la nueva colocación de los signos que resulta

para

Hacia arriba. ......... **.
Q ^ S :

Hacia abajo.
t: o o
Jh re rfo ja sol la- Z z f

do
** la *°l Ja

¿Vota. Aunqu 
sente

la 3í parte se tratara’ de la relación 
por ahora, que los cinco

e en
que tienen entre si las claves, debe tenerse

, ‘"“d°‘ dr^1°S Si^°s "ltilllus del anterior ejemplo
guales o los siguientes en clave de sol:

oqudo es niño ó tiple cantará las leecioní de daviSl % ufg. 
ta, y si es Tenor ó Bajo había'

pre

son unísonos q ¡_ 
se sigue, que si el disTJ de esto

'mas alta que lo que ella. represcnr
cantado las de ¡sol una 8? baja. (3)mas

Adagio.

LECCION

15.(4) tees JL

——5----- = I ÍC" «--------- 5

=0=1£
I . 3.

(l) Los diferentes- Maestros <jue enseñan el Solfeo a los jovenes 
son los utas) se contentan

q»c s- van a* dedicar al Pimío ,¡ instrumento, olí sur van

) ■Valen fad, ,1 ,.tlnJ¡„ ,u '
’ un buen solfista. Si

(que conducta muy di,dar tuiciónes muy ligeras del solfeo,los '' (que son los menos) empiezan dicho estudio hasta que el discípulo no haya llegado a ser
yo tuviera que optar e

e,*'gÍrÍÍ* “ *’ ** á mis comprofesores q,,. tomen
' ** pi,rU‘ dr lo dediquen al instrumento, de m

na. rudimentos de dicho instrumento, fisto es

'------ -..M t...

un termine
que cuando el discípulo haya aprendido la 1? 

' y 4Í parte de el, se instruyaodo que al mismo que siga dando 
<•' los objetos que ftie he propuesto detención en los

al dar conocimiento de la clave <!<•/« en 4'? línea eneditores de música por miras 2? parte.

embargo de que ella representa ]„.
puramente mercantiles publican también piezas’ para

[ \ “ A1
en clave de sol,

8:1 mas altos que los que da' esta voz.

fisto se entiende salva la alteración parcial que el Miro, tendrá' 
en clttfe de fu estú dispuesta en

que hacer, acompañando a' algunos discípulos 
en intervalos conjuntos

oI Esta 1? lección tonos alto o' bajo.¡V para mayor facilidad del discípulo.
iy

y

I !
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fi 9
9

í

Larghetto.
» ...

LECCION
a 4 partes.

5lo. 66f */

¡i
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DEL DOBLE. PUNTILLO.

Asi como un solo puntillo aumenta a la figura que lo tiene la mitad mas de su valor; asi también 
cuando se ponen dos juntos, aumenta el 2? la mitad mas del valor que tiene el 1? La figura, que vale 
dos partes, con puntillo vale tres; y con dos, tres y media: la que vale una parte, con un puntillo vale 

y tres cuartos; y asi de las demás respectivamente. Los puntillos tanto 
sencillos como dobles se ponen también á los silencios, para aumentar del mismo modo su valor; 
pero esto solo se practica con los de corchea, doble y triple corchea. Véanse los tres compases si
guientes, para que por la medida del 1? que el discípulo conoce, pueda comprender la del 2? que 
es enteramente igual á la de aquel, y la del 5? que no difiere de los otros mas que en tener en 
silencio el valor de t res cuartos, que aquellos tienen en sonido,al principio de la 21'parte del compás.

una y media, y con dos, una

Moderato.

LECCION

fpr rlrr,rr
7,____

17.
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El tono de

del misino modo, que es con un bemol en si.
llama relativo del de fa mayor, porque ambos tienen armada la clavere menor se

¥
8. *6 5 6

(T
6 ? *1 í !I #6

5_____ 5 I I_4_O

DEL MORDERTE.

A dos clases se reducen todas las notas de adorno conocidas con los diversos nombres de
vez pa-apoyatura, doble apoyatura, mordente, grupo, medio grupo, circulo y semicirculo.{\)Tú 

vecera ;í algunos demasiado reducida esta clasificación; pero bien considerada la naturaleza de 
dichas notas, creo que no hay otra ni mas sencilla ni mas regular. En las notas de adorno, ó

apoyamos sobre ellas al ejecutarlas, ó las decimos rábidamente deteniéndonos en ellas elnos me
nor tiempo posible; las l"s que quedan ya esplicadas y practicadas en las lecciones anteriores,se 
llaman apoyaturas, y a las 2 ‘ que se ejecutan hiriendo o mordiéndolas pasaderamente, se da el

(i) No trato aquí del Trino, que es también de adorno, porque me parece afeito del estudio de 
esponde al método de canto o al instrumento á

un solfista. Sin embargo,para que no ignore se 
que el se dedique.su esplicacion mas adelante: el practicarlo
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nombre de mordentes. (i) Asi como aquellas se presentan siempre sencillas, con una sola no- 
tita, estas suelen constar de una, dos, tres y cuatro. A las apoyaturas se dala mitad, uno o dos

con toda la ra- 
claridad en las siguien-

tercios del valor que tiene la nota ordinaria que sigue; los mordentes se ejecutan 
pidez posible, salva alguna pequeña modificación, que se^presentara con 
tes lecciones. El valor que se da a aquellas se toma de la nota ordinaria que sigue; el que se da 
a estos se toma del silencio ó nota que antecede. Esta última regla solo tiene una eseepcion, que 
es, cuando la nota antecedente es de muy corta duración, en cuyo caso es necesario tomar di 
cho valor de la que sigue. Advierto que la ejecución de los mordentes debe hacerse con sil propirT 
nombre, como se dijo de las apoyaturas.

MORDEXTE DE LINA SOLA NOTA.

Se escribe con una sola nota pequeña colocada á la izquierda de otra ordinaria. Para que se 
distinga y no se confunda con la apoyatura, se la da 
ble, triple o cuádruple-corchea. Ve'ase.

figura de brevísimo valor, como de do-una

tomado 
• 1 valor de la tomado

el valor del silencio anterior.
Uscepcio 

tomado el valor de la:
anterior. siguiente.

££ 4MOUDENTES

I ve#
Allegro. Allegretto All'.’ ModV'

EJECUCION

Nota. Cuídese de distiuguir bieu las apoyaturas de los mordentes, por el distinto valor que desigu 
las figuras de las notas pequeñas con que se escriben.

a n

(l) He adeptado la denominación de morderte, por no introducir otro nombre nuevo, y porque espresa mejor que los 
nificado de este genero de notas. ¡Cuantos

peligrosas las innovaciones, por la contradicción que sufren de parte délos rutineros, que

i' hasta aqui usados el*>ig- 
que se podrían presentar de un modo sencillo y ventajoso,>

y estarán siempre en temible mayoría!
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DEL COMPAS DE 6 POR 8.

Este compás designa, que de las 8 corcheas que entran en compasillo entran en él 6: tiene dos par- 
tes que se marcan con 2 movimientos de la mano como en el binario y en el 2 por 4: la diferencia 

y enque cosiste entre el 2 por 4 y el 6 por 8 es, que en este se halla repartido el valor en tercios 
aquel por mitades: en este es esencial que entren tres corcheas en cada parte, valiendo cada una de e- 
llas un tercio, y en aquel, teniendo cada corchea media parte de valor, solo accidentalmente puede valer

la corchea un tercio por medio del tresillo: en este una negra vale dos tercios, y en aquel una parte: en 
este una blanca con puntillo vale 2 partes que componen un compás, y en aquel no tiene lugar estando 

puntillo, y en el caso de que se pusiera valdría compás y medio., (l) Vease en el ejemplo siguiente 
el respectivo valor de las figuras en el 6 por 8, cuyas partes están marcadas debajo de las notas, 
mayor claridad.

con

para

12 dobles corcheas.6 corcheas. i 24 triples corcheas.

12 12 1 2

, Alle^retto.

LECCION.

(1) Conviene que el discípulo 
t el. 9 por K,\ entre el compasillo y el 12 por 9.

bien la diferencia que hay el dichos compases, para que adelante entienda también la que ccsistc el 3 por 4
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All? moderato.

-é-
r0:LECCION.

6 6 | 73 +|1» 3-3. 6552.

4
jZEiO

6___ * £--6_ 6------63---- *6—#6

-:s-

4-

¿i7 6
1¡3-------

“6. 3 64 3 6 33
I

O

3 775,

i
4!

(Nota.) Conviene que el discípulo, después de bien aprendida la lección anterior, la repita muchas veces, pa- 
acostumbre a' hacer el fa y do sostenidos, como propios déla escala de re mayor.ra que se

Cuando una lección ó pieza de nnísica esta' en compás de 6 por 8, y su aire no es Allegro ni mo

dificación al gama de este, y si Andante, Adagio, o cualquier otro aire lento, es difícil a los discípulos

.medirla con exactitud en dos partes, por lo cual es necesario hacer una de dos cosas, que son recu

rrir á la subdivisión haciendo de cada compás dos de 3 por 8, o sin hacer subdivisión alguna, mar

cada parte los tres tercios con tres percusiones del compás. Los Maestros Directores de or

questa practican acertadamente el 2? modo, porque el 1? ocasionaría confusión entre sus subordinados. 
Para el solfeo puede elegirse cualquiera de los dos modos indicados.

Veanse a continuación los dos compases primeros de la lección siguiente. La 1* linea manifiesta la 
ejecución marcando los tercios,y la 2? la subdivisión en 3 por 8.

car en

al dar. al alzar. al dar. 
12 3 12 3 1 2 3

al alzar. 
1 2 3

Ejecución marcando

los tercios. i «

Ejecución en 3 por 8.
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1 j zái J§— ii lkm

TONO DE SI MENOR RELATIVO DEL DE RE MAYOR.
tónica para formar sobre ella el modo menor, es necesario disponer los intervalosTomado el si como

de su escala como lo están en la de la menor, que es la que sirve de modelo. Ve ase á continuación la es-
riguar la identidad de la disposicióncala de si menor, y analícese, confrontándola con la de /a, para 

de los intervalos.

ave

alta, que es re menor, si asi convienempañara la siguiente escala una 3‘.' menor mas(Nota) El maestro acó 
á la comodidad del discípulo.

ESCALA PROPIA.
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97El mordente circular de 3 
el 1. significa que debe 
mar

notas se escribe también en abreviatura con uno de estos signos
empezar por la nota superior, y el 2. por la inferior. Este mordente debe fnr

en uZLX : 7°" ¿ tmÍ“ÜÍda ' "T 3: may#r! CUand°
.0 los compositores! V4so en los ^ g™e"aIm™,e “

'

n es-

l.° 2'.’ 3.°
i—i 8EN ABREVIATURA .

SE
"3"T•s-

MalEQUIVALENTE. ±9!!§r J é- - **iti*"
-9-

4: 5‘:

) Bien.
■S?l

9-

(Nata) El re del 2'.' mordente del t. y 2! ejemplo puede 
inas que una 5C menor. Los mordente

ser sustituido por el re natural, porque este y el 
la forma están en el 2! ejemplo, tienen 

mal, porque la 1. y 3; nota de ellos forman 
el 4! En el 5! ejemplo están los mordemos sobre las

ja no forman s en
muy po- 

3 ‘ mayor por lo
co uso, por ser de mal gusto. Los del 3? están 
cual deben ejecutarse como están en . 
puntillos, como lo están en los anteriores. notas y no sobre

Larghetfo.
£i

ILECCION

}3 o n. 6 3--------- 6— 5___ 5 5 1
xt~— —=

5 « 5 6

-•z

— -----------‘ ra» ■' « * '! 1 S
.

h

I l i í
ni

£
ígg

?

\
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loóí.
LECCION

hi-'.lzz

l1
v>. 7

-'i?-'.’---- -

'*r :í!£±LmÚ!m£¡¡‘s -• i?
* * «• r »»»*** .-8 ¡

•V
(I

--------------0--------------------- _j . ..._l—1.— E*=*

ügpll £ ;r j»*

£5*
—’*— •

.. ..
■r

* >
\

c.

* . * V:SP* -y---------V- .v

lill*,**j*. 8 :̂.ipzZ3p£—

i •; 1_r
í)': 3=;^ - •!' r:3ür #

MORIJKKTF m: 4 ¡\OT.\S.

Todo lo dicho aeerca.de los móldente- do tro- oota- dolio aplicarse exactamente á los do 4, foiii- 
ondo presente, <| 11 o lo- circular*^ escritos en abreviatura, toman i! valm do la nota que antecede co

locándose cutre dos notas ordinarias, y no sobre puntillo, lo cual os peculiar v exclusivo do los do tros 
notas, que quedan practicados. \causo en oi ejemplo siguiente los incidentes do 4 nota , y >u ejecución.

) ; NT ib N
SUCESOR DE FUENTES f ASi.*JO ‘j
[üúsicl Y üEi-.r;:-'
j. ,V»a’‘CV!í, Si-J

l 3feX-CÍ-l53É3JPC>
n r. q Q 1 fí
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ior,T<>\" DE SOI 1IEV.Ü RELATIVO DEL DE SI b MAYOR.

para formar sobre ella el modoTomado el Sol como iónica
menor, es necesario disponer los iritér- 

en la de la menor. Véase a continuación la escala de' (1'' sil escala como ío están
analícese sol menor, y

puro averiguar la identidad de la disposición de los intervalos.confrontándola con la de la, 
(J\ota) lias dos escalas siguientes 
la comodidad del discípulo.

se acompañarán mía 3: menor mas baja, que es mi menor, si asi ¡„ erige

rfcs-o r-2.z;'i rs *•ESO Al. A

im » i Ir> I6 _3_-'•gsgpriioriA

p
ESTACA con

if- = =rfcALTEKACJON.

El tono de «o/ menor se llama relativo di i «|c s/ b 
ni i® n o modo, esto es, con d-s bemoles colocados

mayor, porque ambos tienen armada la clave del 
en si y mi.

A Alt Modélalo.
-m-M:^jpl. • fa 1 PW=::LECCION --------Q----
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de musirá va acompañado * 1 ■ ,np, s de 12 por 8 i anCuando en una lección ó pie

to, $ no del Allegro ni de ninguna de las moditV minués de istc, >e mide dando a cada 
movimiento, haciendo .de cada compás de 12 por 8 cuatro d- " pee 8, como se ha practica/!..

/ .
COI

divide en tercios: solo d.espn»*s d‘ < r-cutarl>¡ este modo sedeqa¿vs compases cn\o iaim 
dando ¡í cada o córele/

lía

ti)

Lnrghetto.
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109Amíanlmo,
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La siguiente lección, en la cual se recopila toda la 2? parte de este método, coa.

Has partes, que forman otras tantas lecciones. SI discípulo deberá estudiarías pre

parado, y después seguidas, desde *-l principio liaste el fin; para que de este modo p.j.da . y
conocer bajo un punto de vista la relación que tie»..-v>; entre c-> ios tonos, aire;, cooptases > f:

practicando también en compendio las notas de adorno y las combinado;-es difieiléfe.••'de eutonaeioiie>

valores. Recomiendo eficazmente al I.iaeslro que cuide de que el discípulo se detenga en esta lección

todo el tiempo que sea necesario, para reportar d ■ el'a todo el Ínteres y utilidad que en si encierra, 
sin contentarse solo con que la ejecute bien,;sino que ademas deberá hacerle las preguntas convenien

tes,, para que la inteligencia de la parte teórica acompañe siempre á la practica.

Tenga presente el discípulo q.i-o el la ultimo de la 4? parte que está en clave de sol debe hacer

se unísono con el la 1'.’ de la 5“ que ésta en la de /«, sin embargo de ser este, como se dijo ante- 
riormf'iite, una 8? mas bajo que aquel, por la natural-za de ¡a clave. «*

Las palabras stesso tempo (el mismo tiempo) colocadas ;■.! principio de un nuevo compás, significan 
que el movimiento de él debe ser igual al.del t,ro-.> «)■;.- le ha preeedido: de consiguiente en la 2.a 
parte que está en 12 por 8, se cuidará de que cada trt 
diá a dos. en la anterior, que está en compasillo, lo cual 
entes en que se hallaren.

peque-

se-

s corcheas tengan la misma duración que se 
se aplicara igualmente en las partes sigui-

REEOPll.ACIOA DE TODA LA ‘2? PARTE.

Largo. 
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