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INSTITUTO DE MÚSICA
LA

* ACADEMIA EILAEMOÍTICA DE STA. CECILIA.

La Comisión de estudios de este Instituto, que suscribe, 
ha examinado con el mayor interés la obra titulada Teoría 
«enerar de la Música, que el profesor Secretario del mismo 
ha presentado á su aprobación.

Resulta, que por las buenas formas de sencillez y mé
todo dadas á las diversas materias que contiene, hijas de la 
experiencia que el Sr. Lerate ha adquirido en los años que 
se dedica á la enseñanza, reúne todas las condiciones didác
ticas que son necesarias para inculcar los mejores principios 
de teoría en los que se dediquen al estudio del arte; y en su 
■consecuencia,

La Comisión acuerda declararla de texto para las clases 
del Instituto.

Cádiz 25 de Febrero de 1875.
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i- El Director Presidente, 
Alejandro Odero. El Director Facultativo, 

Salvador Yiniegra.

Eduardo Bextinelli. Manuel Escobar.
Salvador Gay. Manuel Hernández.

Isidoro Reymundo, 
Secreta/rio accidental.►
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BREVE RESEÑAi

DE IOS

PROGRESOS DE LA MUSICA DESDE SUS PRIMITIVOS TIEMPOS.

El origen de la música se pierde en la oscuridad de 
los siglos, y todos los historiadores que han escrito sobre 
•este arte están contestes en que es tan antigua como los 
liombres, muy particularmente en lo relativo á la parte 
vocal.

r

Innumerables casos han venido á demostrar de la 
manera más patente que hasta en los pueblos enteramen
te salvajes existe la música, la cual aplican, como nos
otros, al culto, á las danzas, á las operaciones militares, 
y á la mayor parte de las recreaciones de la vida.

Se cree por muchos que la primera música instrumen
tal debió ser la de viento; que el medio de producir so
nidos con un tubo fuese debido á la casualidad.

r

San Agustín (libro I de Civit. Dei) dice que la música 
fue inventada por Tubal, hijo de Lamech y Ada, el cual 
notó que los martillos de su hermano Tubal Cain, que 
era herrero, producían distintos sonidos, según eran más 
ó ménos grandes, y que para utilizar su observación, 
construyó ó hizo construir una serie de martillos des
iguales.

Sin negar que Tubal fuera uno de los que primero 
se ocupáran de la música, creemos que el sentimiento de 
este arte, es una cualidad instintiva en los humanos, más

ndicioó ménos asequible á cada uno, según sus co 
■de organización.

¿No se comprende que una criatura privada desde el 
principio de su vida de oir sonidos musicales, concluyera 
por articular alguna vez entonaciones sin orden?

nes

*
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Este debió ser en general el principio de las mani

festaciones de la música, y así concebimos la música dé
los tiempos más remotos.

Por lo demás, su uso es necesario en la vida, y sus 
efectos verdaderamente maravillosos.

¿Quién decidiría á perder la vida al soldado próxima 
á entrar en batalla? ¿La voz de mando del jefe tal vez?' 
Esto sería insuficiente en la mayoría de los casos, y el 
soldado necesita, para llegar al heroísmo, de otro lengua
je más enérgico, de otro efecto más poderoso. Necesita 
del lenguaje de la música, que es el idioma universal y 
causa efecto hasta en los irracionales.

¿Quién al ver desfilar un regimiento al compás de los 
grandiosos acordes de la banda, no ha sentido un escalo
frío interior é inexplicable, y como un deseo vehemente1 
de marchar á su vez?

¿Quién al oir las obras de Bellini no ha notado allá 
en lo más recóndito de su corazón hqridas las fibras más 
delicadas del sentimiento y ha visto renovarse pasadas 
sensaciones que permanecieran olvidadas ó adormecidas?

Y sobre todo, oyendo los severos cánticos de nuestros 
Templos, y los armoniosos sonidos del órgano, ¿no ha
béis experimentado esa pendiente dulce y suave por la 
que parece elevarse nuestra alma hasta Dios?

¿Concebimos de otra manera el lenguaje délos ánge
les que por el idioma de la música?

”Es tanta la excelencia de este arte (dice un autor 
de principios del siglo), que no solo le practican y han 
practicado los más ilustres y grandes varones, sino que 
los mismos ángeles y serafines han cantado y cantarán 
siempre al Señor, diciéndole Santo, Santo, Santo: y pues 
estas criaturas le alaban cantando en los Cielos, cante
mos nosotros á su imitación alabándole y glorificándole 
en la tierra.

Cantenius Domino, glorióse enim magnificatus est. (1)'

^Gloríense los músicos de profesar esta facultad, por
que Cristo, Señor nuestro (si es que así puedo decirlo),.

?

(1) Exodo 15.



fue también músico, pues cantó un himno con sus discí
pulos antes de subir al monte Olívete.” (1)

Entre los santos que han practicado la música, pode
mos citar á San Gregorio, San Agustín, San León, San 
Isidoro, Santa Cecilia y otros (2), así como Guido, Boe
cio, Cerone, Nasarre, Lorente, Kirkerio, Tosca, etc., han 
sido los grandes hombres que también han mirado la mú
sica con especial predilección.

Los más remotos testimonios sobre el cultivo dé la 
música, se encuentran en los antiguos sepulcros de Egip
to é Indias, y la primera noticia escrita que existe del 
nacimiento del arte, es la que se lee en el Génesis don
de dice que Jubal fuit pater canentiim cíthara et órgano, 
de donde se deduce que ya en aquel tiempo se había lle
gado á un estado relativo de perfeccionamiento.

Cham y su hijo Mirrain aparecen como inventores de 
los tonos en el pueblo egipcio, y de este debieron copiar 
algo los demás de la tierra, muy especialmente el hebreo, 
por la circunstancia de vivir entre aquellos. Basados sin 
duda, en esta misma deducción, diferentes antig 
tores opinan que Moisés y l'itágoras aprendieron de los 
egipcios la música.

Por otra parte, Diodoro de Sicilia y otros historiado
res aseguran que á pesar de los testimonios que patenti
zan la existencia de la música éntrelos egipcios, este ar
te no pudo ser perfeccionado por ello?, porque le miraban 
con desprecio, conceptuándole inútil y peligroso para las 
costumbres, por cuyas causas dictaron diferentes prohibi
ciones sobre su ejercicio.

Sin embargo, un autor, aunque de época mucho más 
reciente, pero apoyado en la opinión de San Clemente de 
Alejandría y otros, asegura que solo se había prohibido 
cierto género de innovaciones en el arte, sin impedir, por 
lo demás, que le profesaran cuantos quisiesen.

Esta opinión es más verosímil y está confirmada por 
hecho histórico: en la descripción de Ateneo sobre una

uos au-

V

un

(1) San Matías, cap. 26.
(2) No se sabe á ciencia cierta si Santa Cecilia, patrona de 

los músicos, cantaba ó tañía los instrumentos.



^©DeMocumentoJo^utore^ragitafeíacióm£alizadíyDoi^^G^^ibliotec^nivereitaricr2022

— 8 —
gran fiesta celebrada en Alejandría por Tolomeo Fila- 
delfo, se dan algunos detalles de la parte que se hizo 
tomar en ella á la música, pues se ejecutó una obra pa
ra la cual pudieron reunirse seiscientos citaristas y flau
tistas.

_ Los instrumentos cuya invención se atribuye á los 
egipcios son, la flauta sencilla, la lira de tres cuerdas, la 
cítara y el sistro, del cual eran muy partidarios; pero to
dos en tal estado de falta de perfeccionamiento, que los 
Sacerdotes prefirieron cantar en sus templos sin acompa
ñamiento.

En cuanto á la música hebrea, el primer nombre que 
la Biblia nos cita, es el de Moisés, entonando 
con su pueblo y en la orilla opuesta del mar Rojo, aquel 
cántico sublime:

en coro
■

^ "Cantemos alabanzas al Señor, porque ha hecho bri- 
"llar su gloria y grandeza y ha precipitado en el mar el 
"caballo y el caballero." (1)

Después aparece el nombre de Saúl en cuyo tiempo 
hicieron progresos en el arte. Más tarde nos habla de 
tvid, quien fá pesar de su alta gerarquía entre los

se
David, quien (á pesar de . „ 
hombres), se complacía en rendir á Dios homenage 
los sonidos de su arpa de ocho cuerdas, y el mismo li
bro nos dice que bajo el reinado de Salomón, llegó la 
música hebrea á gran estado de adelanto.

La pasión de estos dos últimos reyes por el arte, muy 
■ era aplicado á la religión, hizoespecialmente en cuanto 

que la música hebrea adquiriera ese estilo noble y gran
dioso que revela la letra de los cánticos que nos han que
dado; pero sin embargo de esto, y de la veneración que 
debieron inspirar Zacarías, Ozel, Matatías, Epiphala, 
Schemas, Josafat, Jehiel, Chonenias, Hernán, Assapf, 
Echan y otros muchos, con sus cantos de victoria, acom
pañándose con los címbalos, el salterion, el arpa, la trom
peta y la lira, delante del arca, no obstante la gran fes
tividad llevada á cabo para la dedicatoria del Templo de 
Salomón, donde millares de instrumentos alternaban 
el prodigioso número de cantantes de ambos sexos, y á

-

i

(1) Exodo, cap. 15.
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pesar también de la universal admiración que tanta pom
pa causara (1), no tenemos datos de nuevos progresos, 
y únicamente la Biblia nos dice que en la batalla de Jo- 
safat á los Amonitas y Moabitas, la música concurrió al 
buen éxito de la guerra.

Después de esto, la cautividad de Babilonia y la in
troducción de costumbres extrangeras en tiempo de He- 
rodes el Grande, bizo desaparecer la música hebrea con 
toda su magnificencia.

Tras de los hebreos parece fueron los griegos los que 
cultivaron el arte con tanto cuidado como veneración, 
puesto que lo consideraban como un don inmediato délos 
dioses, y atribuian á Baco, Apolo, Minerva, Júpiter, &c., 
la invención de diferentes instrumentos.

No merecen especial mención las aplicaciones que 
los griegos daban á la música; pero sí diremos que á 
ellos se debe un gran paso en sus adelantos, puesto que 
según parece, fueron los primeros en separar el canto 
del acompañamiento de los instrumentos, dando á estos 
más extensión. Entre ellos, Sacadas se presentó to
cando á solo la flauta, por primera vez. Se principia
ron las representaciones teatrales y en ellas jugó la mú
sica el papel principal que le correspondía. Contribu
yeron al desarrollo de estos conocimientos las fiestas 
públicas solemnes que en honor de la música estable
cieron, y se utilizaron como signos para distinguir los 
sonidos de la gamma (2) las letras del alfabeto, las 
cuales disponían de diferentes maneras para indicar la 
clase de ritmo. Pero todo lo que tenia de sencilla su pau
ta que solo constaba de una línea, lo tuvo de complicado 
el número de los demás signos, el cual llegó á ser tan 
considerable, que dificultaba notablemente á los jóvenes 
en el estudio.

Avasallados los griegos-por los romanos, la historia 
no vuelve á darnos más noticias sobre aquella música y 
en cambio nos habla de la de estos.

í-

í
(1) Se cree que los instrumentos para esta fiesta fueron cons

truidos expresamente de metales preciosos como el oro.y la plata.
de una letra griega y que apli-(2) Gamma era el nombre 

carón también á la escala.
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El emperador César Augusto dio un espectáculo en 

un lago cerca de Roma, en cuya función tomaron parte 
millares de músicos, y con objeto de favorecer el arte 
nombró magistrados encargados del exámen y aproba
ción de las obras de música que habían de tocarse en los 
teatros públicos, y en el acto de la representación daba 
el ejemplo de aplaudir ó silbarlas piezas, datando, pues, 
desde aquella época una costumbre hoy tan generalizada.

Ya antes de aquel tiempo se habían concedido pri
vilegios por el cónsul Emilio á todos los músicos extran- 
geros que quisiesen establecerse en Roma. Poco después, 
con la corrupción de costumbres empezó una gran de
cadencia para el arte, se llegó hasta destruir las biblio
tecas con todas las producciones custodiadas en ellas, y 
aun se consideró profesión poco digna la de la música.

Sin embargo, Ambrosius, Obispo de Milán en 886 
de la era cristiana, hizo algún arreglo de los conocimien
tos musicales, salvando lo poco que había quedado del 
buen gusto.

Después, Gregorio el Grande mejoró notablemente 
el canto eclesiástico, adoptando la nomenclatura de los 
tonos por las siete primeras letras del alfabeto latino. 
La notación por medio de neunias (1) vino en seguida, 
y desde el siglo IX se adoptó el sistema de páutas. Se 
establecieron escuelas de canto en Roma, Fulda, Metz, 
Soissons y San Gallen, y los conocimientos musicales 
quedaron salvados, sucediéndose los maestros siguientes:

Siglo X.—Hucbaldo, fue el primero que habló de la 
armonía.

Siglo XI.— Guido d’Arezzo, monje italiano, de la 
orden de San Benito, inventó el sistema de solmisacion 
(2) y para el efecto, sustituyó las letras romanas que en
tonces representaban los sonidos, por sílabas que entre
sacó del siguiente himno de San Juan.

Ut queant laxis resonari fibris 
tuorum

-

Mira gestorum,_/«muli 
Solwe polluti, ¿abii reatum 
Sánete Joannes. (3)

(1) Modo de espresar los pensamientos sin palabras ni 
(2) Solfeo.

(3) Este himno habia sido compuesto por Pablo el diácono.
letras.
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Cien años después, un flamenco adicionó el nombre 
de si á los ya-establecidos por Guido, y Doni sustituye 
en 1640 do por ut, como más agradable á pronunciar y 
más sonoro para la música. Los italianos, franceses, es
pañoles y portugueses adoptaron este mismo sistema; pe
ro los ingleses y alemanes ban conservado la nomencla
tura de letras.

Siglo XII.—Principios del canto ritmado, ó sea in
vención de los signos de valor por Franco de Colonia.

Siglo XIII.—El contrapunto es dado á conocer por 
el mismo Colonia, y otras reglas de armonía por Waltlier 
Odington. Florece la música religiosa y aparecen dos 
obras inmortales, el Dies irce del franciscano Tomás Ce- 
lano y el Stabat Mater de Jacobo de Todi.

Siglo XIV. — Maestros Marchetto de Pádua y Juan 
* Muris. Primera academia en los Países Bajos. Maestros 

Dufay Robert de Handlo y Gio. de Murs.
Siglos XY y XYI.— Se hace uso de las notas blan

cas. Maestros Prosdocimo de Baldomandis, Gio.Tinston 
y Francino Gafurio, que escribió una obra titulada Prác
tica música, impresa en Milán en 1496. Maestro Ocken- 
heim. Empieza á usarse la aumentación. En 1483 se 
establece una escuela pública de música en Milán.

El célebre Maestro Palestrina salva la música de su 
pérdida, haciendo oir al Papa Marcelo II una misa en 
estilo verdaderamente elevado, consiguiendo así que es
te Pontífice desistiera de la prohibición de toda música 
en las iglesias, cuya medida había resuelto adoptar, aira
do contra la música flamenca entonces en vigor y que la 
parecía indigna del Santuario. Maestros Jannequin, Ber- 
chem, Enrique Isaak, Guillermo Dufay, Binchois, Pedro- 
de la Rué, Antonio Brumel, Loyset, Pieton, Juan Mou- 
ton, Juan Godendach, Esteban Mahu, Enrique Fink y 
Josquin des Pres. Invención de tipos móviles de notas- 
para la impresión de la música. Ya estaban en uso los- 
instrumentos siguientes; violin, caramillo, flauta, pito,, 
corneta, trompeta, trombón, órgano, clavicord y laúd.. 
Los holandeses dominan en música sobre toda la Euro
pa. Mas tarde los italianos empiezan á florecer. Maestros 
J. y A. Gabrieli y Gudimel. Elevación de la música de 
iglesia protestante.
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Principio de la música dramática y aparecen las pri

meras óperas, una por Santiago Peri, y otra por Policia
no, el Orfeo, que se representó en la ciudad de Mantua. 
El español Salinas publica obras muy útiles sobre teoría 
y práctica de la música. Nuevos maestros, algunos de 
ellos discípulos de Josquin. Orlando Lasso, director de la 
orquesta del Elector de Baviera.

Siglo XVII.— En Alemania se escríbela ópera Daf
ne, por Scbutz. (1) Desarrollo del canto italiano por Giac. 
Carisimi. Los Amati y los Stradivari, llevan el violin á 
su más alta perfección. Se escriben las primeras sinfonías 
para orquesta. Se establecen tres Academias en Bolonia, 
y los dos primeros teatros estables: uno en Parma y otro 
on Hamburgo. Lambert y Cambert escriben la primera 
ópera francesa en 1658. Afines de este siglo, se introdu
cen las primeras óperas en Inglaterra.

Siglo XVIII.—La ópera en España. Gran ópera 
francesa. Opera bufa. Se introducen los instrumentos de 
viento en la orquesta. Guarnerio continúa el perfeccio
namiento de los instrumentos de cuerda y muy especial
mente de los violoncellos. Maestro Scarlatti compositor 
napolitano, que dió movimiento á la reforma musical, 
haciendo desaparecer la continua costumbre de los cá
nones. Otros maestros: Leonardo Leo y F. Durante, Por
pora, Pergolesi, Fraetta, Jomelli, Sacchini, Piccini. Em
piezan los artistas solistas. Farinelli, célebre cantante 
italiano, que fue llamado á España por Felipe V. En 
Alemania aparece la venerable figura de Sebastian Bach. 
Gluk, Haydn, Mozart. Perfección de los cuartetos y de 
las grandes sinfonías. Varios maestros alemanes, y en 
italia Cimarosa, Pansiello, Salieri y otros. Se establ 
en París un Conservatorio de música. Director del mis
mo, el célebre compositor florentino Cherubini, cuyas 
obras han sido siempre tan admiradas por todos, especial
mente su curso de fugas. Se introduce la ópera en ítusia.

Siglo XIX.—Gran perfección de toda clase de mú
sica instrumental por L. van Beethoven. Otros maestros

ece

(1) Varios autores dicen que esta ópera Dafne es la escrita 
por Santiago Peri, de que dejamos hecha mención.
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como Winter, Boieldieu, Spontini, Weber, Kalkbrenner, 
Sport, Schubert, Paganini, Kreutzer, Reissiger, Rossini, 
Donizzetti, Mercadante, Bellini, Yerdi, Auber, Meyer- 
beer, Chopin, Mendelssohn, Schumann, Listz, Thalberg, 
Berlioz, Alard y otros muchos, llevan la música hasta 
lo sublime.

En 1805, se fundaron establecimientos filarmónicos 
en Bolonia, Nápoles y Bergamo. En 1807 el Conserva
torio de Milán, en 1810 el de Praga, en 1821 los de 
Yarsovia y Yiena, y en 1830 el de Madrid.

Después de esta fecha, la música se hace cada vez 
más popular en todas las naciones civilizadas; muchas de 
ellas tienen declarada su enseñanza obligatoria y todas 
en general reconocen el arte como uno de los medios más 
activos de civilización y moralizador de los sentimientos 
y costumbres.

España no se descuida seguramente en este particu
lar, y casi puede decirse que son muy contadas las po
blaciones de primero y hasta de segundo orden donde 
no se encuentren establecidos Institutos musicales.

Resulta, pues, que las Naciones que más se han es
merado en perfeccionar la música, han sido sucesiva
mente los egipcios, los hebreos, los griegos, que la con
sideraron como necesaria para el complemento de la edu
cación, los romanos, (principalmente el Clero, que en me
dio de la corrupción general conservó los principios co
nocidos), los holandeses, los italianos; estos son los que
durante varios siglos cultivaron el arte casi exclusiva
mente, y aun lo cultivan hoy al par de los alemanes y 
franceses. La Inglaterra figura poco en la historia de los 
países musicales y no cuenta ningún compositor de ver
dadera nombradla.

Los españoles tenemos varias glorias artísticas: tales 
son Viana y Ramos, que hicieron inventos notabilísi
mos en el órgano en los primeros tiempos de este ins
trumento, especialmente el segundo, á quien se debe la 
invención del temperamento, en el siglo XV. Pomar, Be- 
loachaga y otros muchos, llevaron también á cabo otras 
importantes invenciones, y han sido admirados de las 
Naciones extranjeras. Hoy mismo contamos con grandes
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Maestros, que sin la fatal predilección que damos á todo 
lo extrangero, tendrían una nombradla mayor aún de la 
■que gozan.

ORIGEN DEL PIANO.

El piano nació de los antiguos instrumentos canon y 
salterium. Después se usó la virgúlale, la espineta, el clave 
y el clavecín, en los cuales ya se conocía el teclado.

Nació el clavicordio, donde las cuerdas se herían por 
piezas de cobre, y para producir más dulces sonidos, Ma- 
----- mejoró este instrumento con el sistema de martillos.

Poco después Cristóforo perfeccionó aun más aquel 
descubrimiento, y hace el primer piano.

Sin embargo, hasta 1760
Inglaterra y Alemania, por Zampe en la una y 

Silbermann en la otra nación, empezándose á propagar 
estos instrumentos. Algunos autores alemanes dicen que 

1717 había en Dresde un forte-piano construido

'■vi

no se establecieron fábri
cas en

ya en
por Gottlob Schrotre, pero que la resonancia de las cuer
das producía una gran confusión en la armonía, lo cual 
corrigió Cristóforo con la invención de los apagado

En 1776, Erard fundó la primera fábrica de pianos 
«n Francia; pero únicamente se construían de cinco oc
tavas y dos cuerdas. Después se construyeron de siste
ma de tres cuerdas y seis octavas y media de extensión. 
Los de siete octavas son de invención muy reciente, y 
aun se han hecho algunos de siete y media.

Los primeros pianos fueron de la forma llamada de 
mesa ó cuadrilongos, después siguieron los de cola, donde 
■el mecanismo se halla colocado en toda su amplitud, y 
últimamente para hacerlos más cómodos, como muebles 
de sala, viene dándoseles la forma vertical, y á veces con 
la encordadura y sistema de martillos oblicuos.

En estos últimos años, se construyen también pia
nos de cuerdas cruzadas, con cuyo sistema ha querido 
hermanarse la disminución de volúmen con la no alte-
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ración ostensible de la fuerza de intensidad de los so
nidos.

Es de creer que por ahora no se introduzcan nuevas 
modificaciones en este instrumento, á menos que se lo
grara inventar el medio de dar más larga vibración á las 
cuerdas ó de hacer que un mismo sonido pueda ser refor
zado ó disminuido de intensidad, lo cual no parece pro
bable.

Para concluir y como dato curioso diremos, que se
gún los cálculos hechos por Mr. Jobard, de Bruselas, el 
total de la tensión de todas las cuerdas de un piano mo
derno, alcanza la enorme cifra de siete á doce rail libras, 
según su clase.
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TEORIA GENERAL DE LA MUSICA.

LECCION I.
De la música y de la pauta.

Qué es música?
El arte que trata de los sonidos.
Qué
Todo lo que el oido percibe pudiendo apreciar su en

tonación.
Cómo se escribe la música?
Por medio de la combinación de las notas do, re, mi, 

fa, sol, la, si.
Qué son notas?
Los signos que sirven para escribir los sonidos. De 

la misma manera que para escribir las palabras usamos 
de signos llamados letras, para escribir los sonidos hace
mos uso de otras figuras llamadas notas.

Se puede escribir la música en papel blanco?
No, señor; para este objeto es indispensable la páuta 

ó pentagrama.
Qué es páuta ó pentágrama?
La combinación de cinco líneas horizontales y para

lelas, de las cuales necesariamente resultan cuatro espa
cios. En estas líneas y espacios es donde se escriben las 
notas.

sonido musical?

Qué es un espacio?
El blanco ó sitio que media entre una línea y otra. 
Cuál es la primera línea de la páuta?
La de abajo.
Y el primer espacio?
También el de abajo.
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PAUTA.

5.a línea. 
4.a línea. 
3.a línea. 
2.a línea. 
1.a línea.

4.° espacio.
3.,r espacio.
2.° espacio.
1." espacio.

LECCION II.
De las llaves ó claves.

Qué es llave?
Un signo que se coloca al principio de la pauta.
Qué objeto tiene la llave?
El de dar nombre á las notas escritas en la pauta. 
Es indispensable la llave para leer la música?
Es tan necesaria para este objeto, que sin ella 

bemos qué nombre ha de darse á las notas.
Cuántas llaves se usan en la música?
Siete: llave de solén 2.a línea, llave de do en 1.a, 2.a, 

3.a y 4.a, y llave de fa en 3.a y 4.a línea.
¿Cuál de estas llaves es la más usual y la que más 

generalmente se adopta para principiar el estudio de la 
música?

La llave de sol. _ .
¿Qué nombre toman las notas escritas en las cinco h- 

y cuatro espacios de la páuta con la llave de sol?
En el 1." espacio fa.
En el 2.° „ te.
En el 3.er „ do.
En el 4.» „ mi.

no sa

fe

neas
En la 1.a línea mí. 
En la 2.* „ sol.
En la 3.a „ si.

' ilti; ;; a
con la llave de sol?Por qué se llaman así las notas 

Porque ya se ha dicho que esta llave se escribe en la 
2.a línea, á la cual dá su nombre, y con esto tenemos el 
punto de partida para los demás lugares de la páuta.
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Llave de sol. Notas en las líneas. Notas en los espacios.

-0-

^0-

mi sol si fa fa la do mi

Antes de terminar la lección de este dia, conviene preguntar 
diferentes veces á los alumnos los nombres de las notas escritas 
en las cinco líneas y cuatro espacios de la pauta, á fin de que has
ta los de inteligencia más limitada, puedan decir de memoria y 
fácilmente: las cinco líneas, mi sol si re fa, y los cuatro espacios, 
fa la do mi. Ya con estos conocimientos, pueden empezarse ejer
cicios de lectura, que por ahora deben consistir solame 
repitiéndose por los alumnos los nombres délas notas que el Pro
fesor habrá escrito sin orden en todas las líneas de la pauta. (En 
la pizarra si está en clase ó en un papel cualquiera de música si 
está dando lección particular). Después de leído esto varias veces 
podrá escribírseles en todos los espacios, y por último en espacios 
y líneas indistintamente.

LECCION III.
De las líneas adicionales.

(Ante todo debe repetirse el mismo ejercicio de lectura con 
que termina la lección anterior.)

¿Se colocan las notas únicamente en las líneas y es- 
cios de la páuta?

No señor, también pueden escribirse bajo la páuta, 
cuando son sonidos muy graves, ó sobre ella cuando son 
muy agudos.

Qué quiere decir sonidos graves?
Los más bajos.
Y sonidos-agudos?
Los más altos.
Puesto que ya se ha dicho que las notas nos pueden 

escribirse en papel blanco ¿de qué 
para colocarlas fuera de la páuta?

De unas pequeñas líneas con que se aumenta el pen- 
tágrama y que se llaman adicionales.

¿Las líneas adicionales son en número determinado 
como las de la páuta?

pa

medios nos valemos
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No señor; pero solamente se escriben las que son in

dispensables para el sonido que se desea representar.
Sentado el principio de que deben economizarse las 

líneas adicionales, ¿se acostumbra escribir sin ellas algu
nas notas fuera de la pauta?

Sí señor, en el lugar correspondiente al primer espa
cio adicional.

1.* línea adicional.

:l.cr espacio adicional.

Sin extenderse á un número exorbitante de lineas adiciona- 
i tendría eso aplicación, se hará que 
mente en las notas re, do, si, debajo de

es, puesto que por ahora no 
los alumnos se fijen especiali. 
la páuta y sol, la, sobre ella. .

Con este motivo se escribirá un nuevo ejercicio de lectura, el 
•que además de contener notas salteadas en espacios y líneas de la 
páuta, se encuentren con repetición esas cinco notas más necesa
rias por ahora para poner al alumno en disposición de empezar á 
solfear.

LECCION IV.
Del compás.

Todos los sonidos tienen una misma duración?
No señor, pues mientras hay algunos sumamente lar

gos, existen otros casi instantáneos.
¿Cómo nos valemos para dar valor ó duración á las 

notas?
Por medio del compás.
Qué es compás?
Una medida que se divide en partes iguales y que 

sirve para apreciar la duración de los sonidos.
¿Cómo se llaman las partes en que se divide el 

•compás?
Tiempos ó partes.
Cuántos tiempos ó partes tiene el compás?
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Los hay de dos tiempos, de tres y de cuatro; pero- 

ios más usuales de todos son el compasillo y el compás
mayor.

En cuántos tiempos se divide el compasillo?
En cuatro.
Decid cómo se marcan los tiempos del compasillo?
El primer tiempo se indica bajando la mano; el se

gundo llevándola hácia la izquierda; el tercero hácia la. 
derecha y el cuarto arriba.

Ejemplo:

á.° tiempo.

3." tiempo.2.° tiempo.

l.*r tiempo.

Dónde se escribe el compasillo?
Al principio de la páuta á continuación de la llaves
¿Cuál es el signo adoptado para representar el com- 

sillo?
Una C mayúscula y también un 4.
Qué se entiende por batir el compás?
Marcar los tiempos de que se compone.
En cuántos tiempos se divide el compás mayor?
En dos, uno abajo y otro arriba. Este tiene el mismo 

valor que el compasillo y solo se diferencia en que 
cándose solamente en dos partes, resultan los tiempos de 
doble valor que en aquel.

En seguida conviene que se haga batir el compás 
los alumnos á la vez, despacio y contando las partes 
compone.

que en la música no
tiempo para pasar de una parte á otra del compás, y que 
siguiente deben detenerse el espacio de tiempo necesario

pa

mar

ido á todos 
de que se

concede 
por con- 
en cada

También se les hará notar
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parte y pasar después c 
rio es un medio vicioso

á otra rápidamente, pue 
que hace perder á la medida ¡

s lo contra- 
su rigurosa

■exactitud.

LECCION y.
Primeramente debe hacerse una recapitulación de las ante

res, insistiendo siempre en hacer leer notas sin compás y con 
a la rapidez posible.

De las figuras de valor.
Qué quiere decir valor en música?
Valor quiere decir duración.
¿Cómo se representan los sonidos que duran más y 

los que duran ménos?
Por la diferencia de signos con que se escriben. 
Cuántas son las figuras ó signos de valor?

• Siete:
O Semibreve ó redonda (1), y su equivalente páusa de 

semibreve ó redonda
Mínima ó blanca, y su equivalente páusa de míni

ma ó blanca
|* Seminima ó negra, y su equivalente páusa de semi

nima ó negra..................................... ^

^ Corchea, y su equivalente páusa de corchea. .. . ^ 
^ Semicorchea ó doble corchea, y su equivalente páusa 

de semicorchea... ...............................

rior 
4o d.

f

£ Fusa ó triple corchea, y su equivalente páusa de 
fusa...................................................^

Semifusa ó cuádruple corchea, y su equivalente páusa 
de semifusatr f

(1) Estas segundas denominaciones son de la escuela fran
cesa; pero nosotros adoptaremos la fórmula española, que deriva 
■de la italiana.
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Se dá alguna otra forma á las figuras de valor?
Sí, señor, la corchea, la semicorchea, la fusa y la se- 

mifusa, cuando van unidas con otra ó con otras de su 
misma especie, también se escriben ligadas con una, dos,, 
tres y cuatro barras respectivamente.

Ejemplo.
Semifusas^

unidas.Fusas
unidas.

SemicorcheasCorcheas
unidas.

ü ü U id
¿Cómo se llaman una mínima y una corchea coloca

das en el 3.er espacio?
Ambas se llaman do, pues la distinta forma de los; 

altera el nombre de la nota, que solamente losignos, no
dá la posición que ocupan en el pentágrama.

Dónde se colocan las páusas?
Indistintamente en cualquier lugar de la pauta ó- 

fuera de ella.
Qué quiere decir pausa ó silencio?
El tiempo que el ejecutante permanece callado du

rante el trascurso de una lección ó pieza.
¿De cuántas maneras puede expresarse 

de los signos de valor?
De dos: por el valor absoluto de cada uno, ó por el. 

valor relativo que tienen con respecto á los demás.
Cuál es el valor absoluto del semibreve?
TJn compás.
Y el valor relativo? , .
El valor relativo del semibreve es dos mínimas, o 

cuatro seminimas, ú ocho corcheas, etc.
Decid el valor absoluto de cada una de las figuras. 

El semibreve vale todo el compasillo, ó sean cuatro 
tiempos.

La mínima la mitad del compás, ó sean dos tiempos.
La seminima la cuarta parte, ó sea un tiempo.
La corchea la octava parte del compás.
La semicorchea la diez y seis ava parte.

la duración.
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La fusa la treinta y dos.
Y la semifusa la sesenta y cuatro ava parte del compás.

¿Qué se hace para representar un sonido de más du
ración que un compás?

Se escribe primero un semibreve y en el compás ó 
compases siguientes otras figuras hasta completar el va
lor que se desea, abrazándolas después de una en una 
por una línea curva que recibe el nombre de signo de 
'prolongación.

LECCION VI.
Del valor relativo ó equivalente de las figuras.

notar que cada una de las figuras, por el orden que 
uestas, vale doble de laque le sigue, y leyéndolas ala 
. una vale la mitad de la que le antecede.

Hágase 
han sido expi 
inversa, cada

Cuál es el valor relativo del semibreve?
Un semibreve vale lo mismo que dos mínimas, ó 

cuatro seminimas, ú ocho corcheas, ó diez y seis semi
corcheas, 6 treinta y dos fusas, ó sesenta y cuatro semi
fusas.

Decid el valor relativo de la mínima.
Una mínima vale lo mismo que dos seminimas, ó 

cuatro corcheas, ú ocho semicorcheas, ó diez y seis fusas 
ó treinta y dos semifusas.

Decid el valor relativo de la seminima.
Una seminima vale lo mismo que dos corcheas, ó 

cuatro semicorcheas, ú ocho fusas 6 diez y seis semifusas.
Decid el valor relativo de la corchea.
Una corchea vale lo mismo que dos semicorcheas, ó 

cuatro fusas ú ocho semifusas.
Decid el valor relativo de la semicorchea.
Una semicorchea vale lo mismo que dos fusas ó cua

tro semifusas.
Decid el valor relativo de la fusa.
Una fusa vale lo mismo que dos semifusas.
Conviene mucho insistir en estos ejercicios de memoria, pre

guntando también en otra forma de la que queda apuntada, para
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que los alumnos adquieran un conocimiento exacto de los valores. 
Por ejemplo: ¿qué vale más, un semibreve ó dos mínimas? ¿Cinco

'__s, ó dos seminimas? .Y también preguntando los valores en
mpás mayor.
En seguida, y p 

de las figuras, debei
giendo ahora la medición con el compás, y contando 
los tie 
yor seg
tienen notas que 
guíente antes de

corchea 
el co

ya conocen el co 
•se ejercicios de

mpasillo y el 
lectura; perc 

en al
mpos cuando haya pausa, por cuyo medio adquirirán ma- 
guridad en la medida, evitándoles que corran cuando no 

impedirá que nombren otra figura si- 
odo el tiempo que la páusa valga.

¿Cómo se llaman las líneas verticales que á menudo 
cortan la páuta?

Divisiones de compás.
Qué nombre se dá á las notas comprendidas entre 

una división y otra?
Un compás: y así se dice primer compás al espacio 

comprendido entre las dos primeras divisiones; segundo 
compás al que le sigue, etc.

Y cuando esta línea es doble, qué indica?
Final de la lección ó de una parte de ella.

valor 
o exi- 
Ita voz

uesto que
netirán rep

leer, y se 
trascurrir t

Ejemplo.

ii t 1
1." compás. 2.° compás. •3.°r compás.

•3 •3
I á á

Como medio de asegurarse en el conocimiento de los valores, 
recomiendo muy especialmente el útilísimo ejercicio de división, 
que consiste en presentar al alumno lecciones con dificultades 
proporcionadas á su estado de adelanto, para que él vaya tirando 
las líneas divisorias de compás.
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LECCION YII.
De la escala.

Qué es escala?
La sucesión de los siete sonidos de la música repi

tiendo el primero al fin, bien sea ascendiendo ó descen
diendo.

De cuántos grados ó notas se compone una escala?
De ocho grados.
¿Y cómo se compone de ocho grados ó notas cuando 

en la música no se usan más que siete, que son do, re, mi, 
Ja, sol, la, sí?

Porque toda escala termina en la misma nota que 
empieza; así es que la primera está repetida, por ejem
plo: do, re, mi, Ja, sol, la, si, do.

Qué se entiende por tónica?
El primer grado de cada escala.
¿Hay la misma diferencia de entonación entre todos 

los grados de la escala?
No, señor, la diferencia de entonación que hay de 

do á re, de re á mi, de fa á sol, de sol á la y de la á si, 
es doble mayor que la que existe de mi kfa y de si á do.

¿Qué nombre damos á la diferencia de entonación 
entre las notas cuya distancia es mayor?

Tono.
Y cuando la distancia es menor?
Semitono.
Qué quiere decir semitono?
Medio tono.
Decid las notas de la escala entre las cuales hay dis

tancia de un tono.
La distancia de tono se encuentra 

Del l.er grado al 2.°
Del 2.° al 3.° ___
Del 4.° al 5.° ....
Del 5.° al 6.° ....
Del 6.° al 7.° ....

Decid las notas de la escala entre las cuales hay dis
tancia solamente de medio tono ó semitono.

do, re. 
re, mi. 
fa, sol. 
sol, la. 
la, si.
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La distancia del semitono se encuentra,

Del 3.° al 4.° grado.......... mi, fa.
Del 7.° al 8.° ................. si, do.

¿de cuántos tonos y semitonos se compo-Segun eso, 
ne una escala?

De cinco tonos y dos semitonos.

Ejemplo:

7

Grad 2.” 3.» 4.» 5.° 6.» 7.° 8.» 7.» 6.» 5.° 4.» 3.° 2.° 1.»
ó t<5

LECCION VIII.
De los intervalos.

Qué es intervalo?
La distancia ó diferencia de entonación que se ad

vierte entre dos sonidos.
Cuántas clases de intervalos hay?
Dos: naturales y alterados.
Qué son intérvalos naturales?
Los que se forman con notas pertenecientes á una 

misma escala (1).
En qué se dividen los intérvalos naturales?
En mayores, menores y justos.
Cómo se nombran los intérvalos?
Intérvalo de 2.a, de 3.a, de 4.a, de 5.a, de 6.a, de 7.a, 

de 8.a, de 9.a y de 10.a
Cuántas notas se necesitan para formar un intérvalo?
Dos, porque son necesarios dos puntos para estable

cer una distancia.
Según eso, no hay intérvalos de 1.a?
No señor, porque de una nota á otra igual 

diferencia de entonación.
hayno

(1) De los alterados se tratará más adelante.
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Qué nombre se dá á las notas de entonación igual?
Unísonas.
¿Cómo se averigua si un intervalo es de 2.a, ó 3.a, ó 

4.a, etc.
Contando las notas de la escala que hay que saltar 

desde el l.° al 2.° término del intérvalo, ambos inclusi
ves, por ejemplo: de do á fa, subiendo, existe un intér
valo que es de 4.a, porque se compone de cuatro grados 
consecutivos que son do, re, mi, fa.

LECCION IX.
Ejercicios sobre los intervalos.

Qué intérvalo hay de do á re?
Intérvalo de 2.a, porque desde do hasta re hay dos 

grados ó notas.
Qué intérvalo hay de do á la?
De sesta, porque desde do hasta la hay seis notas con

secutivas, que son do, re, mi,fa, sol, la.
Qué intérvalo hay de mi á sol?
De tercera, porque sol está tres grados más alto quewL
Qué intérvalo hay de sol á do?
De cuarta, porque do es cuarto grado de sol.
Qué intérvalo hay de re á la?
De quinta, porque de re á la hay cinco grados ó notas 

que son re, mi,fa, sol, la.
Qué intérvalo hay de do á si?
De sétima, porque do es sétimo grado de si.
Qué intérvalo hay desde el mi que se escribe en la 

primera línea de la páuta hasta el otro mi que se escribe 
en el cuarto espacio?

De octava, porque de una á otra nota hay un salto de 
ocho grados.

Qué es progresión en solfeo?
La repetición de un mismo intérvalo en grados dis

tintos de la escala guardando un orden proporcional.
Decid una progresión por terceras ascendentes.
Do mi, re fa, mi sol, Sfc.
Decid una progresión de sestas ascendentes.
Do la, re si, mi do, 8fc.

r
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La tabla que antecede deberá repetirse con insistencia, dada 

ia importancia que los intervalos tienen en la mfisica, y conviene 
no pasar de esta parte de la teoría, limitándose á repasar todos 
ios capítulos anteriores, hasta tanto que los alumnos hayan sol
iendo lecciones en todos ó en la mayor parte, por lo ménós, délos 
intervalos naturales, lo cual ofrecerá la doble ventaja de que se 
aseguren bien en lo que llevan aprendido, y que no fatiguen su 
imaginación inútilmente con otras teorías que por ahora no han 
de tener aplicación.

fe

LECCION NI.
Del puntillo de aumento.

¿Hay algunos signos en la música que modifiquen el 
valor de las figuras?

Sí, señor, el puntillo ó punto de aumento, el doble 
puntillo y el calderón.

Dónde se coloca el puntillo de aumento?
A continuación de la nota.
¿Y qué efecto produce?
Le aumenta la mitad de su valor sea cual fuere este. 
Cuántos tiempos aumenta el punto á un semibreve? 
Dos, mitad de cuatro que el semibreve vale.
Cuánto vale una mínima con puntillo?
Tres tiempos: dos que la mínima vale de por sí y 

que el puntillo le añade.
Cuánto aumenta el punto á una seminima?
Medio tiempo, que es la mitad del valor de ella.
Decid el valor absoluto de una corchea con punto. 
Tres cuartas partes de un tiempo.
Decid el valor relativo de la misma figura.
La corchea con punto vale lo mismo que tres semi

corcheas ó seis fusas ó doce semifusas.

um

Sería muy útil hacer que el alumno se ejercitara ahora de 
nuevo en la división de compases recomendada ya al final de la 
lección 6.a
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LECCION XII.
Del doble puntillo y del calderón.

¿Qué efecto produce el segundo punto ó doble pun- 
se coloca á continuación del

tillo?
El segundo punto, que 

■otro, aumenta á la figura la mitad de lo que aumentó el 
primero.

Cuánto vale un semibreve?
Cuatro tiempos.
Cuánto le aumentaría el primer punto?
La mitad de cuatro tiempos, que son dos.
Cuánto le aumentaría el segundo punto?
Un tiempo, mitad de dos que le aumentaría el pri

mero.
¿Cuántos tiempos de compasillo valdrá, pues, 

mibreve con dos puntos?
Siete tiempos de compasillo.
Decid el /valor absoluto de una

un se

minima con dos
puntos.

Tres tiempos y medio.
Decid su valor relativo.
Una mínima con doble puntillo vale lo mismo que 3 

seminimas y media ó 7 corcheas, ó 14 semicorcheas, ó 
28 fusas, ó 56 semifusas.

Y el calderón qué efecto causa?
El calderón, que tiene la forma de un pequeño se

micírculo, con un punto en el centro O sirve para de
tener el compás, aumentando, por consiguiente, la dura
ción de la nota ó de la pausa á que está colocado.

¿Cuánto dura la suspensión del compás producida por 
el calderón?

Depende exclusivamente de la voluntad del ejecú
tante.

Para mejor seguridad, deben exigirse al alumno nuevos 
ejercicios de división de compases con casos de puntos, dobles 
puntillos y calderones.
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LECCION XIII.
De los signos de alteración.

¿Se usa alguna figura en la música que sirva 
alterar la entonación de las notas?

Sí, señor, hay cinco signos con'ese objeto. 
Cómo se llaman los signos de alteración?

para

Sostenido, ’

doble sostenido, doble bemol y becuadro.# b bb b
Dónde se escriben?
Antes de la nota que se desea alterar, ó sea á la in- 

que los pantos de aumento.
Que efecto produce el sostenido?
Sube medio tóno a la nota que le siff
Y el bemol?
Hace el efecto contrario que el sostenido, pues baia 

un semitono. J
Para qué sirve el doble sostenido?
Para subir dos medios tonos ó sea un tono á la nota 

que lo lleva.
Y el doble bemol?
Para bajar un

versa

ue.

tono á la figura junto á la cual está
escrito.

Decid el objeto del becuadro.
El becuadro sirve para volver al estado natural 

cualquier nota, sea cual fuere el accidente que le cor- 
responda.

LECCION XIV.
Continuación del capítulo sobre los signos de 

alteración.

A cuantas notas alcanza el efecto de un accidente?
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A todas las del compás que sigan á la alterada y sean 

de su mismo nombre.
Suponiendo que un fa tenga un sostenido, ¿cuántas 

notas participan de este accidente?
Primeramente lo que lo lleva, y también otros fa, si 

los hay, á continuación del primero y dentro del mismo 
compás.

Dado un compás donde haya dos notas iguales y la 
primera con un doble sostenido, ¿qué debe hacerse para 
que la segunda sea solamente sostenida?

Se le pone primero un becuadro, y una vez natural, 
se le coloca entonces el sostenido sencillo.

Y para reducir á bemol el efecto de un bemol doble?
Se hace como con el doble sostenido; se coloca prime

ro el becuadro, y en seguida el bemol simple.
¿A una nota que le corresponda ser sostenida ó be- 

molizada porque va lo fue otra en el mismo compás, bas
ta con ponerle otro accidente simple al lado, para que 
resulte doblemente accidentada?

No, señor, porque el segundo accidente, no haría más 
que repetir el efecto del primero, sin doblarlo.

¿Suele presentarse el caso de encontrar una nota con 
accidente á pesar de corresponderle ya aunque no lo lle
vara?

Sí, señor, pero el objeto es solo para recordarlo así, 
cuando otros distintos accidentes encontrados en los pa- 
sages anteriores, han podido distraerla atención del eje
cutante.

LECCION XY.
De los signos de llamada y repetición, y de los 

trescillos y séiscillos.
A qué se dá el nombre de signos de llamada?
A las figuras adoptadas en la música para indicar la 

ejecución de un pasage que no es el que sigue á conti
nuación del que termina.

Cuántos son los signos de llamada?
Yarios; pero los más usuales son las letras D. C. que
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significan _ da capo (al principio) y otro en esta forma: 
‘ °„ mbie,n se nsa una O atravesada por una linea obli
cua. Estos dos últimos sirven para saltar á donde 
cu entre otro signo igual.

¿Las iniciales D. C. sirven solo para volver siempre 
al principio? r

So, señor, porque muchas veces van acompañadas de 
palabras que indican donde se ha de ir. Por ejemplo- 
D. O. i ¡a primera parte, D. C. al allegro, D. C. al (y si- 
gue un signo cualquiera.)

¿Una vez vuelto al principio ó adonde esté el signo 
de llamada, hasta dónde se ha de seguir leyendo?

Hasta encontrar la palabra fin.
Cómo se indica la repetición de un trozo de música? 

, Por dos líneas gruesas, con dos puntos cortando la 
pauta. En este caso, se repite la parte escrita en el lado 
donde están los puntos, bien sea la anterior ó la siguien
te; pero si los puntos se encuentran en los dos lados de
ben repetirse ambas partes.

se en-

Ejemplo:
Repeticiones sencillas. Repetición doble.

Se repite la parte ante
rior á los punt Se repite la parte si- Se repiten ambas par- 

guiente & los puntos. tes, la anterior y la
posterior.

Se escribe de alguna otra forma la repetición? 
Sí, señor, tratándose de un compás ó de un 

corto, suele indicarse también con
pasaje

. una curva que abrace
las notas que han de repetirse y en el centro la frase bis. 
Este caso no se presenta con frecuencia.

Qué es tresillo?
Un grupo de tres figuras que se ejecutan en el tiem

po que se emplearía en dos de su misma clase. Por ejem
plo: un tresillo de corcheas vale como dos corcheas, y pue
de, por lo tanto, entrar en un solo tiempo del compasillo. 

Y seiscillo, qué quiere decir?
La ejecución de seis figuras en el lugar de cuatro de

3
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su clase. Por ejemplo: un seiscillo de corcheas, vale lo ; 
mismo que cuatro corcheas, y se hace en un tiempo del 
compás mayor.

Cómo se indican el tresillo y el seiscillo?
Por un 3, ó un 6 colocados respectivamente sobre el

grupo.
Intereso de nuevo el ejercicio práctico en la 

mejor conozcan los a
pizarra ó en un 
lumnos cuantospapel de pautas, para que 

signos se van explicando.

LECCION XVI.
De las distintas clases de escalas y de los Modos.

¿Después de servir los accidentes para subir ó bajar 
un tono ó un semitono á la nota que les sigue, qué otra 
función más principal desempeñan en la música?

La de formar las distintas escalas. En este caso, to
man el nombre de alteraciones propias ó constitutivas.

Cuántas escalas pueden formarse?
El doble más una de las notas naturales y alteradas.
Cuál es la división general de las escalas?
Escalas cromáticas y escalas diatónicas.
Qué es escala cromática?
La que camina por semitonos consecutivos.
Qué es escala diatónica?
La que se compone de tonos y semitonos.
Tienen alguna subdivisión las escalas cromáticas?
No, señor, puesto que todos sus grados se encuentran 

á igual distancia unos de otros.
De cuántos modos ó maneras se presentan las esca

las diatónicas?
De dos; del modo mayor y del modo menor.
De qué se compone la escala del modo mayor?
De cinco tonos y dos semitonos.
Y la escala del modo menor?
De tres tonos, un tono y medio, y tres semitonos. Sin 

embargo, y á fin de evitar la dificultad que ofrece el in- 
térvalo de un tono y medio que resulta, se hacen el 6.°
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-J 7.» grado ascendiendo mayores y descendiendo me- 
mores.

¿De qué manera se distinguen las escalas diatónic 
mayores de las diatónicas menores?
. Todas las escalas mayores, sin excepción alguna, 

tienen dos tonos desde su 1.a á su 3.a nota, es decir, que 
el primer intervalo de 3.a de la escala es mayor, y en las 
menores este intervalo es siempre menor, porque solo 
consta de tono y medio.

¿Que particularidad de relación ó semejanza se ad
vierte entre las escalas diatónicas?

Que todas van

con-

hermanadas de dos en dos y se llaman
por esto relativas.

Qué semejanza existe entre dos tonos relativos? 
La de que ambos llevan los mismos accidentes. 
¿A qué. distancia se encuentra cada relativo 

de su relativo mayor?
Una tercera menor

menor

mas baja que la tónica del mayor 
se encuentra la tónica del menor.

Puesto que en la música se usa crecido número de es
calas tanto mayores como menores, ¿cómo nos valemos 
para distinguir á cada una?

Porque toda escala sea mayor ó menor, toma el nom
bre, de su primer grado ó tónica, y así decimos: escala de 
do o escalaren tono de do, á la que empieza por do, escala 
de mi bemol, á la que empieza por mi bemol, etc.

LECCION XVII.
Necesidad de los accidentes para formar las 

escalas.

¿Uay alguna escala que no necesite accidentes 
íitutivos?

Sí, señor, la de do mayor y por consiguiente también 
la de la menor que es su relativo.

¿Son indispensables los accidentes para formar las 
‘demás escalas?

Sí, señor, porque es necesario alterar las notas para

cons-
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que siempre resulten los tonos y semitonos entre los mis
mos grados que se hallan en aquellas.

Qué sucedería con una escala de sol sin accidentes?
Que estaría imperfecta, porque el 7.° y el 8.° grado 

de esta escala es fa, sol, y entre estas dos notas no hay se
mitono.

Decid cuál será el 3.° y 4.° grado y 7.° y 8.° de una 
escala empezada en fa.

El 3.° y 4.° grado de la escala de fa es la y si bemol, y 
el 7.° y 8.° mi y fa.

Decid el 3.° y 4.° grado y el 7.° y el 8.° de la escala
de re.

Fa sostenido y sol y do sostenido y re.
Decidme las notas correspondientes á los grados 3.° y 

4.® y 7.° y 8.° de la escala de do sostenido mayor.
Mi sostenido y fa sostenido y si sostenido y do soste

nido.
Decidme el 3.° y 4.° y 7.° y 8.° grados de la escala de 

sol bemol.
Si bemol y do bemol y fa natural y sol bemol.
¿Cuál es el mayor número de accidentes que se usan 

para las escalas?
Siete.
Y no se pueden usar más de ese número?
No, señor, porque en la música no hay más de siete 

notas que podar alterar.

LECCION XVIII.
De la colocación de los accidentes en la llave.

¿Dónde se colocan los accidentes constitutivos ó que 
están llamados á constituir un tono?

Junto á la llave.
¿Qué objeto se consigue con no ponerlos al lado de 

cada nota que necesite ser alterada?
El de facilitar la lectura de la música evitando la 

aglomeración de signos.
¿Hacen el mismo efecto los accidentes en la llave que 

si estuvieran junto á las notas?
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Si, señor porque sirven para todos los grados que ne

cesiten ser alterados. Por ejemplo: si en la llave hay dos 
sostenidos, uno en/a y otro en do, todos los fa y todos los 
tengaebeecuadrrtre°’ ^ Sostenidos’ ^ menis que alguno

Qué se entiende por armar la llave? 
tono '°0ar jU!lí° a e^a *os acc'dentes que necesita cada

¿Qué orden siguen los sostenidos para su colocación 
■en la lia ver

. ® primero se pone al fa, y los demás de cinco en 
■orneo notas ascendiendo. '

Y los bemoles?
El ].° al si, y los demás de cuatro en cuatro notas 

ascendiendo.
Decid la colocación de los siete sostenidos por su or

den correspondiente.
Fa, do, sol, re, la, mi, si.
Decid la colocación de los siete bemoles.
Si, mi, la, re, sol, do,fa.

LECCION XIX,
De los tocos.

¿Por qué llamamos tónica al pri

el que determina el tono, dándole su

grado de cada:
Porque 

nombre.
¿Puede empezarse una 

sea la tónica?
lección por otra nota que no 

Sí, señor, suele empezar también por el 3.° ó 5.°
grado.

. ¿Cuál es el medio de conocer el tono en que está es
crito un trozo de música?

Los tonos mayores por los accidentes de la llave. Si 
estos son sostenidos, indica el tono la nota siguiente á la 
en que está colocado el último, y si son bemoles, la tóni
ca esta cuatro notas más baja que el último, ó sea en el 
penúltimo bemol.
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Puesto que dos tonos, mayor y menor tienen los mis

mos accidentes en llave, ¿cómo se conoce cuando una pie
za está en el relativo menor?

Porque en este caso la quinta del mayor está altera
da; pero el medio más seguro es ver el final, ó la nota úl
tima del bajo, si el trozo es á dos ó más voces, y en ella 
tenemos la tónica.

¿De qué manera se indica el cambio de tono en el 
trascurso de una pieza de música?

Colocando becuadros en el mismo orden de los acci
dentes que antes hubiera, y á continuación las alteracio- 

’as del nuevo tono.n - propi
¿Qué se entiende por tono incierto?
Cuando no aparece la tercera ni la quinta del ma

los accidentes de layor, y no habiendo más datos que 
llave, queda la duda si se está en mayor ó en relativo-
menor.

LECCION XX.
Tabla de todos los tonos mayores y menores.

Do mayor y su relativo
la menor..................................

Sol mayor y su relativo
mi menor.........................

Re mayor y su relativo
si menor..................................

La mayor y su relativo
fa sostenido menor..................

Mi mayor y su relativo
do sostenido menor..................

Si mayor y su relativo
sol sostenido menor..................

Fa sostenido mayor y su relativo
re sostenido menor...................

Do sostenido mayor y su relativo
la sostenido menor....................

Fa mayor y su relativo
re menor...................................

} Sin accidentes en llave-

1Un sostenido.

I Dos sostenidos.

*j-Tres sostenidos.

Cuatro sostenidos-

Cinco sostenidos-

Seis sostenidos..

Siete sostenidos--

Un bemol.
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Si bemol mayor y su relativo

sol menor...........................
Mi bemol mayor y su relativo

do menor...........................
La bemol mayor y su relativo
fa menor...........................

Re bemol mayor y su relativo
si bemol menor...................

Sol bemol mayor y su relativo
mi bemol menor...... .. ..

Do bemol mayor y su relativo 
la bemol menor...................

Dos bemoles. 
Tres bemoles. 
Cuatro bemoles, 

"j- Cinco bemoles.

• Seis bemoles.

Siete bemoles.

Es de suma utilidad ejercitar á los alumnos en escribir esca
las a fin de familiarizarlos los tonos.

Escala en tono de DO MATOS, modelo para todas 
las mayores.

| 3.* mayor. |

Escala en tono de LA MEIOS, relativo de'DO 
MATOS, y modelo para todas las menores"’

13.* menor. |
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LECCION XXI.
De los intervalos alterados.

Qué se entiende por intervalo alterado?
Aquel que se forma con notas que no se encuentran 

en una misma escala.
Por qué se llaman alterados?
Porque alteran el orden natural de los intérvalos, ha

ciendo que algunos tengan la misma distancia que otros 
de distinta denominación. Por ejemplo: entre mi y sol be
mol, que es tercera, hay la misma diferencia de entona
ción que entre re y mi naturales, que es segunda.

¿Basta con que una de las dos notas que forman el 
intérvalo tenga accidente, para que sea alterado?

No, señor, porque esas dos notas, aunque natural la 
una y accidentada la otra, pueden pertenecer á una mis
ma escala. Por ejemplo: do y mi bemol, es tercera natu
ral, porque ambas notas se encuentran en el tono de do 
menor, la bemol mayor y otros.

En qué se dividen los intérvalos alterados?
En aumentados y diminutos. Aumentados, los que se 

componen de un semitono masque los mayores y justos, 
y diminutos, los que de un semitono menos que los justos 
y menores.

Qué intérvalo hay de fa á la sostenido?
Tercera aumentada, porque se compone de un semi

tono más que la tercera mayor.
Qué intérvalo media entre las notas fa y la natural!
Tercera mayor, porqu
Y de fa á la bemol?
Tercera menor, porque consta de tono y medio.
Y de fa sostenido á la bemol?
Tercera dimiuuta, porque se compone de un semitono 

menos que la tercera menor.
Decid una segunda diminuta.
No la hay, porque componiéndose la más pequeña de 

las segundas naturales, que es la segunda menor, de

e consta de dos tonos.
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un semitono y debiendo constar la segunda diminuta de 
medio tono menos, desaparecería la distancia ó diferen
cia de entonación entre las dos notas del intervalo 
sultarian unísonas.

y re-

LECCION XXII.
Tabla de los tonos jr semitonos de que se com

pone cada intervalo alterado.

2. a aum. £ tono más que la 2.a mayor, sol y la sostenido.
3. a dim. £ menos que la 3.a menor fa sosten. y la bemol.
3. a aum. ^ más que la 3.a mayor, como do y mi sostenido.
4. a dim. | menos que la 4.a justa, como si y mi bemol.
4. a aum. | más que la 4.a mayor, como fa bemol y si.
5. a dim. \ menos que la 5.a menor, como si sostenido yfa.
5. a aum. i más que la 5.a justa, como do y sol sostenido.
6. a dim. | ménos que la 6.a menor, como mi y do bemol.
6. a aum. ^ más que la 6.a mayor, como do y la sostenido.
7. a dim. ménos que la 7.a menor, como re sostenido y do.
7. a aum. ^ más que la 7.a mayor, como do bemol y si.
8. a dim. ¿ ménos que la 8.a justa, como re y re bemol. 
8.a aum. j más que la 8.a justa, como do bemol y do nat.

El profesor podrá continuar preguntando, si lo considera 
¡ente, ejemplos de otros intérvalos alterados como los anconven

teriores.

LECCION XXIII.
De las diferentes clases de compases.

Se usan en la música muchas especies de compases?
Sí, señor; pero todos se dividen en tres clases: compa

ses de dos, de tres y de cuatro tiempos.
Cómo se marcan los compases de tres tiempos?
La primera parte bajando la mano, la segunda lle

vándola hácia la derecha y la tercera hácia arriba. (1)
(1) Algunos marcan la 2.a parte de este compás á la izquier

da; pero este es un procedimiento vicioso por la tendencia que
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Decid los compases de cuatro tiempos más en uso. 
Compasillo, 12 por 8 y 12 por 4.
Decid los compases más comunes de tres tiempos.
3 por 4, 3 por 8 y 9 por 8.
Decid los compases más usuales de dos tiempos. 
Compás mayor ó binario, 2 por 4, 6 por 4 y 6 por 8. 
¿Se escribe el signo del compás únicamente al prin

cipio de la páuta?
No, señor, también se coloca en cualquier lugar de 
lección ó pieza donde se desee cambiar el compásuna

antes establecido.
Cómo se escriben los diferentes compases?
A excepción del compasillo que se representa por 

una C ó un 4, el compás mayor por un 2 ó una C di
vidida por una línea y el 3 por 4 algunas veces por un 
3, todos los demás se escriben en forma de número que
brado.

¿Cuál es la regla general para conocer los valores de 
los compases?

El número de arriba indica la cantidad de figuras que 
entran en el compás, y el de abajo la clase, comparando 
con el compasillo. *

Qué figuras vale el compás de -^-?
Tres de las que entran cuatro en el compasillo, ó sean 

tres seminimas (ó su equivalente en otras figuras.)
< Qué figuras entran en el

Doce de las que entran ocho en el compasillo, ó sean 
doce corcheas (ó su equivalente.)

Qué figuras valdría un compás de -|^-?
Diez y ocho semicorcheas.
¿Todos estos compases se marcan únicamente en dos, 

tres ó cuatro tiempos?
Hay algunas excepciones: cuando es muy despacio,

tiene á equivocar 
suelen también

n el de cuatro tiempos. De la misma mai 
marcar abajo los dos primeros tiempos del c 

pasillo. Esta costumbre está bastante generalizada: pero es : 
clara y preferible la forma adoptada de izquierda y derecha.

ñera
:om-
más
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el — suele hacerse en seis tiempos, el —■ y el ~ en
o

doce y el — en nueve. Los de tres tiempos, cuando
muy rápidos, se acostumbra marcarlos en uno solo..

¿Todos los trozos de música empiezan precisamente 
por el primer tiempo del compás?

No, señor, en muchos casos empiezan los sonidos en 
otro tiempo que no sea el primero, porque antes haya 
páusa. Entonces, deben primeramente marcarse los tiem
pos de espera, nombrándolos con las sílabas uno, dos, &c. 
Si esas páusas no estuvieran escritas, se empieza desde 
luego donde se hallan las notas, y á esto se dá el nom
bre de entrada al aire ó al alzar.

van

LECCION XXIY.
Ejercicios de valores en los distintos compases.

¿Hay alguna figura que valga exactamente un com
pás de — ?

Si señor, la mínima con punto, porque valiendo aquel 
compás tres figuras de las que entran cuatro en el com
pasillo, que son seminimas, y dividiéndose solamente en 
tres tiempos, estos tiempos son iguales á los del compa
sillo.

Decid el valor relativo del compás de — .
En el compás de tres por ocho entran tres corcheas* 

ó seis semicorcheas, ó doce fusas ó veinte y cuatro se
mifusas.

¿Hay alguna figura que valga exactamente 
pás de —?

Sí, señor, la seminima con punto, porque el compás 
de — representa tres corcheas y ese es el valor relativo 
de aquella figura.

un com-
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¿Hay algún compás donde pueda entrar un semibre

ve con punto?
Sí, señor; el-— que representa doce corcheas, lo8 ’

mismo que vale el semibreve con punto.
¿Que compás será necesario para un semibreve con 

•dos puntillos?

Un compás de -g-; pero no está en uso, porque
siendo el numero 7 divisible por dos, por tres ni por : 
tro, habría necesidad de marcarlo en 7 tiempos, lo cual 
seria defectuoso y casi imposible de llevar cuando fuera 
preciso hacerlo rápido.

. ¿Hay alguna regla para simplificar el número de 
tiempos de cada compás?

Sí, señor, cuando se marca de prisa, todo compás 
yo número superior es divisible por 2, se hace general
mente en 2 tiempos, cuando es divisible por 3 se lleva en 
3 y cuando por 4, en 4.

Se conocen algunas excepciones de esta regla?
Hay varias, entre otras, las siguientes: el-^- y el

no
cua-

cu-

12
4 aunque divisibles por 2, se marcan por lo menos en

4 tiempos. El aunque divisible por 3, no se simplifi
ca sino en 2, &e.

i motivo del conocimiento de estos compases, puede 
al alumno nuevos ejercicios de división.

Con 
«cribirse ; n es-

LECCION XXV.
De las figuras y valores excepcionales y sobre 

la síncopa.
¿Cuales son las figuras que 

en la música?
El breve

como excepción se usan 
que es de doble valor que el semibreve y la



©DejdosumentoJosautores^igiygadónrealizadaDorULPGC^ibliotecaUnivereitaria^O^

—45—
garapatea ó quíntuple corchea que vale la mitad de la se
mifusa.

*
, ¿Se dá algún valor excepcional á las figuras de la 

música?
Si, señor, en algunos casos suelen encontrarse grupos 

de cinco, siete, nueve, y otros números de signos, que 
aunque no representan un valor exacto en el compás, de
ben ejecutarse en un intervalo de tiempo determinado.

¿Cómo se escriben estos grupos de notas excepcio
nales?

Se coloca sobre ellas una cifra expresiva del número 
de figuras del grupo, y su valor lo indica la formación 
del compás. Por ejemplo

encuentre una seminima y además un grupo de cinco 
corcheas, estas ultimas deben hacerse en el único tiem
po que la seminima ha dejado disponible. Estos 
toman el nombre de valores irregulares.

Qué se entiende por síncopa?
La continuación sobre un tiempo fuerte de un soni

do empezado en tiempo débil.
Se presenta de alguna otra manera la síncopa?
Es igualmente sincopada la nota que empieza á la 

mitad de un tiempo y sigue hasta la mediación de otro, 
lo que también toma el nombre de contratiempo.

¿Cuáles son los tiempos fuertes y débiles de 
pás?

En los de cuatro tiempos, son fuertes el l.° y el 3.° y 
débiles el 2.° y el 4.° En los de dos y tres, no hay más 
tiempo fuerte que el l.° siendo débiles los demás.

¿Por qué resultan con distinta fuerza los tiempos de 
los compases?

Por una causa natural; por la misma razón que se 
hace un tono ó un semitono entre los grados de la escala.

¿Hay alguna regla general para la ejecución de las 
síncopas?

Si, señor, todas las notas sincopadas deben reforzar
se un poco al principio.

Con qué fin?
Para contrarestar el esfuerzo natural que sufre el 

nido al pasar sobre el tiempo fuerte.

2un compás de donde. ¡.-i
~4~

grupos

un com-

so-
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¿Cómo se escribe una síncopa que haya de prolon

garse desde una parte de un compás hasta otra del si
guiente?

Con figuras abarcadas por un semicírculo, á lo cual 
se llama signo de prolongación.

LECCION XXYI.
De los signos de abreviación.

Qué son signos de abreviación?
Unas indicaciones que tienen por objeto facilitar la 

escritura de la música, simplificando las figuras.
Decid uno de los más usuales.
Se usa una barra oblicua 'J* con dos puntos para

suplir la escritura de un grupo de notas igual al que le 
precede ó á uno ó más compases idénticos al anterior.

¿Para qué sirven una ó más barras atravesando la 
línea de una nota cualquiera?

Si la barra es una, para significar que la nota debe 
repetirse tantas veces como corcheas valga la figura; si 
son dos barras, tantas veces como semicorcheas, &c.

¿Se acostumbra hacer alguna otra indicación de abre
viatura?

Sí, señor, se coloca también sobre las notas determi
nado número de puntos que expresan las veces que el 
sonido debe ser repetido.

¿Puede abreviarse un grupo de dos notas que haya 
de repetirse por una cantidad de tiempo dada?

Sí, señor, suponiendo que dos notas hayan de repe
tirse como corcheas durante tres tiempos de compasillo, 
se escriben ambas como mínimas con puntos y se les po
ne la barra correspondiente á corchea.

Qué es trémolo?
La repetición con rapidez de un pasaje de notas igua

les. Generalmente el trémolo se escribe con la última fór
mula de abreviatura que queda explicada.

Cómo se abrevian los compases de páusa ó espera?
Si son dos, por una línea gruesa y vertical en el cen-
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tro de la páuta; y si son más se escribe el número de los 
que fueren, por cifra. También se usaban otros signos, 
abolidos ya en la música moderna.

¿Qué significan las frases 1.a vez y 2.a vez que suelen 
encontrarse á veces sobre uno ó más compases?

Que al repetirse el trozo de música donde está la in
dicación 1.a vez, deben saltarse todas las notas compren
didas bajo ese signo y continuar leyendo desde donde di
ce 2.a vez.

¿Existe algún medio para abreviar el número de lí
neas adicionales de la páuta?

Sí, señor, para simplificar las líneas adicionales, se 
usa el signo 8.v4. ... el cual indica que las notas com
prendidas por él, deben hacerse una octava más alta ó 
más baja, según que esté escrito sobre ellas ó bajo ellas.

LECCION XXVII.
De los movimientos.

Qué es aire ó movimiento?
El grado de lentitud ó velocidad con que se marca el 

compás.
Cómo se indica?
Con varias palabras italianas, las cuales se escriben al 

principio de cada trozo de música, ó en el sitio en que se 
desea variar el aire á que venia marcándose.

Cuántas divisiones se hacen de los movimientos? 
Tres: lentos, moderados y vivos.
Cuáles son los movimientos ó aires lentos?

Grave, que significa con gravedad, muy despacio. 
Lento, „
Largo, „ „ casi tan despacio como el anterior.
Adagio, „ „ bastante despacio.
Lar ghetto, „ ,, despacio.
Maestoso, „ „ despacio y con magestad.

Cuáles son los movimientos moderados?
Andante, que significa no muy despacio.
Andantino, „ „ un poco más movido.

con lentitud.
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más animado.Moderato, „

Allegretto, ,, „ casi deprisa.
Cuáles son los aires vivos? 

Allegro, que significa deprisa. 
Vivace, „
Presto; ,,
Prestísimo, „

„ vivo, muy deprisa.
„ con rapidez.
„ muy veloz.

¿Hay algún medio para calcular el grado exacto de len
titud ó ligereza de cada uno de estos movimientos?

Sí, señor, el metrónomo, que es un pequeño instru
mento basado en un mecanismo de reloj, el cual, por 
medio de un péndulo, que se gradúa á voluntad, 
el aire que se desea.

marca

LECCION XXVIII.
De la acentuación de los sonidos.

Qué se entiende por acentuación?
Las diferentes maneras de dar las notas.
Decid los signos de acentuación:
Los signos de acentuación son: ligado, picado, picado- 

ligado y staccato.
Cómo se escribe el ligado?
Por medio de una línea curva que abraza las notas

que se han de ligar. Ejemplo:

Y qué efecto produce?
Todos los sonidos comprendidos en el ligado deben 

ejecutarse uniéndolos perfectamente de 
resulte entre ellos ni la más 

Cómo se indica el picadoí 
Con unos pequeños puntos redondos que se colocan

sobre las notas. Ejemplo:

Qué efecto produce el picado?
Las notas picadas se ejecutan sin unir, haciendo en

tre ellas una páusa muy breve.

LT
manera que no

pequeña aspiración. 
2
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Cómo se escribe el picado-ligado?
El picado-ligado se escribe con puntitos y sobre ellos

una ligadura.

Cómo se ejecuta?
Reforzando un poco los sonidos al darlos, pero sin des

unirlos.
Cuál es la forma que en la escritura se dá al staccato? 
Ea misma que la del picado, con la sola diferencia

que los puntos son entrelargos. Ejemplo: ^ j*

Decid la manera de ejecutar el staccato.
Las notas que llevan ese signo deben hacerse atacán

dolas con fuerza y separando los sonidos mucho más que 
en el picado, como si entre ellos hubiera una páusa.

Qué quiere decir atacar?
Atacar una nota, quiere decir empezarla; y así se di

ce: atacar con fuerza (empezar con fuerza), atacar con de
cisión (empezar decididamente).

LECCION XXIX.
Continuación de la lección 2.a sobre las llaves 

ó claves.
Llave de sol. Llave de do. Llave de/a..

mré—

Est Esta llave se es
cribe en 1.a, 2.a, 
3.a <5 4.a linea.

Esta llave se es
cribe en 3.a & 
en 4.a línea.

Pueden escribirse todas las notas naturales ó altera
das con la llave de sol?

Sí, señor.
Entonces, qué objeto se consigue con el uso de las sie

te llaves?

cribe siempre 
en la 2.a línea.

4
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El de simplificar las líneas adicionales, pues si todas las 

octavas de notas se hicieran con la llave de sol, algunos 
sonidos muy agudos ó muy graves llevarían tan conside
rable número de líneas supletorias, que no siendo posible 
apreciarlas al primer golpe de vista, dificultarían mucho 
la lectura de la música.

¿Hay alguna otra razón 
ó conveniencia de tantas llaves:

También son necesarias para la trasposición, 
verá más adelante, y muy convenientes en su aplicación, 
pues siendo varias las clases de 
da una hace uso de su llave particular.

Cómo se leen las notas en la llave de do en 1.a?
Una tercera más baja que en la de sol, y así lo que 

-está escrito en la 2.a línea debe nombrarse como si estu
viera en la 1.a, lo que se encuentra en el 3.er espacio, 
«como si estuviera en el 2.°, etc.

Cómo

que justifique 
«sP

la necesidad

como se

voces que se conocen, ca-

leen las notas de la llave de do en 2.a línea?
Una cuarta más alta que en la de sol.
Cómo se leen las de la llave de de en 3.a?
Una segunda más alta que en la de sol.
Y la de do en 4.a línea?
Una segunda más baja que en la de sol.
Decid cómo habrán de leerse las notas escritas en la 

llave de fa en 3.a
Una cuarta más baja que en la de sol.
Y las de la llave de fa en 4.a línea?
Una tercera más alta que en la de sol, y así lo escri

to en 1.a línea se nombra como si estuviera en 2.a y lo 
«que en 3.er espacio como si fuese en el 4.°

Cuáles son las llaves más usuales?
La de sol y la de fa en 4.a línea.
¿Y las menos usadas?
Las de do en 2.a y fa en 3.a, porque las voces que 

tes se escribían en ellas se valen ahora por lo general de 
las de do en 1.a ó sol, y f a en 4.a respectivamente.

an-
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LECCION XXX.
Ejercicios sobre las diferentes llaves.

Decid los nombres de las notas escritas en las cinco 
líneas y cuatro espacios de la páuta con la llave de do 
en 1.a

Do, mi, sol, si, re, en las líneas, y re, fa, la, do, en los
cióespa

Decid los nombres de las notas escritas en las cinco 
líneas y cuatro espacios con la llave de do en 2.a

En las líneas la, do, mi, sol, si, y en los espacios si, 
re,fa, la.

Decid los nombres de las notas escritas en la páuta 
con la llave de do en 3.a

En las líneas fa, la, do, mi, sol, y en los espacios sol, 
si, re,fa.

Decid los nombres de las notas escritas en la páuta 
con la llave de do en 4.a

En las líneas re, fa, la, do, mi, y en los espacios, mi, 
sol, si, re.

Decid los nombres de las notas escritas en la páuta 
con la llave de fa, en 3.a

En las líneas, si, re, fa, la, do, y en los espacios, do, 
mi, sol, si.

¿Qué nombre toman las notas escritas en la páuta 
con la llave de fa en 4.a

En las líneas, sol, si, re, fa, la, y en los espacios, la, 
do, mi, sol.

¿Por qué toman las notas esos diversos nombres con 
la variación de llaves?

Porque cada llave dá su nombre á la línea donde es
tá escrita, en la misma forma que sucede con la de sol. 

¿Cuántos nombres puede tener una nota escrita en 
punto determinado de la páuta, por ejemplo, en el 

3.er espacio?
Todos, pues con el cambio de llaves, lo mismo puede 

llamarse do, que re ó mi,fa, sol, la, si.
Decid el lugar que ocupa en el pentágrama con cada

■
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una de esas llaves, la nota do, que en la de sol se escribe:' 
bajo la páuta, cuidando á la vez d 
ves por su orden de agudo á grave.

Con la llave de sol...... .
„ „ „ de do en 1.a..
„ „ „ de do en 2.a..
,, ,, „ de do en 3.a. .
„ „ „ de do en 4.a..
„ „ „ de fa en 3.a. .
„ „ „ de fa en 4.a. .

de exponer dichas lla-

do .... bajo la páuta. 
do .... en la 1.a línea.
do .... en la 2.a
do .... en la 3.a
do .... en la 4.a
do .... en la 5.a
do .... sobre la páuta^

LECCION XXXI.
De las notas de adorno.

Qué son notas de adorno?
Unas muy pequeñas que se escriben delante de las 

usuales.
Cuántas especies hay de notas de adorno?
Seis: apoyaturas, acciaccaturas, mordentes, grupettosy 

trinos y fermatas ó cadencias.
Cuál es el valor de las notas de adorno?
A excepción del trino, las demás no tienen valor pro

pio, pues el tiempo de su duración lo toman en unos ca- 
s de la nota que le sigue y en otras de la que les an

tecede.
:

Cómo se ejecuta la apoyatura?
Apoyando en ella el sonido, y ligando suavemente 

con la nota ordinaria que le sigue, á la cual quita el va
lor que la apoyatura representa.

Qué es acciaccatura?
Se dá el nombre de acciaccatura á la misma apoyatu

ra, cuando está escrita con un valor ínfimo y se ejecuta 
rápidamente tomando su duración de la nota que le pre
cede.

Qué es mordente?
La reunión de dos ó tres notitas que se ejecutan co

mo acciaccaturas.
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Cómo se representa el móndente?
Unas veces se escriben las notas que lo componen y 

■otras se hace uso de este signo. En este último caso, 
toma el nombre de fragmento de trino y se ejecuta ha
ciendo oir con rapidez el sonido escrito y el superior in
mediato, antes de la nota real escrita, de la cual toma su 
valor en la mayoría de los casos.

Qué forma tiene el signo del grupetto?
La de una S en posición horizontal. Ejemplo: o^>
Y de cuántas notas se compone el grupetto?
Generalmente de cuatro. La superior á la nota común 

que le antecede, la que le antecede, la inferior á esta y 
la repetición de la misma antecedente. Cuando el signo
está escrito en esta otra forma § indica que el grupetto 
debe empezar por la nota inferior á la que le antecede. 
Este adorno se ejecuta con dulzura y toma su valor de la 
nota anterior al signo.

¿Qué significan los accidentes que á veces se colocan 
sobre el grupetto ó bajo él?

Tienen por objeto indicar que la nota superior ó in
ferior del mismo debe ser alterada.

Qué es trino?
La repetición veloz de una nota alternando con la su

perior inmediata.
Cómo se escribe el trino?
Con las letras tr. Cuando es muy prolongado se es

cribe también así: tr..
Y cuánto es el valor de este adorno?
El mismo que represente la figura sobre que esté co

locado.
¿Qué significan los accidentes que á veces se colocan 

sobre el signo del trino?
Que la nota superior del mismo debe ser alterada.
Qué quiere decir resolver un trino?
Terminarla repetición de sus dos notas. Se hace con

cluyendo por la principal, y á veces intercalando otras 
que se encuentran escritas en forma de grupetto y que 
¿ornan el nombre de resolución.

Qué se entiende por cadencia ó fermata?
Una sucesión de notas de adorno que se ejecutan ha-
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ciendo una suspensión del compás. Este adorno suele na 
escribirse, y en este caso solo se encuentra la indicación, 
de cadencia ad libitum.

Deben pronunciarse al solfear las notas de adorno? 
No, señor, se les dá su respectiva entonación; pero 

con el nombre de la nota siguiente, en los casos de apo
yatura, acciaccatura y mordente, con el de la anterior en 
los de grupetto y cadencia, y por último, tratándose de
trinos, con el de la nota escrita.

LECCION XXXII.
De la intensidad de los sonidos ó colorido.
¿Cuántos son los grados de fuerza ó dulzura que 

acostumbra imprimir á los sonidos?
Los principales, son cinco:

se-

Signifieado en español.

Pianissimo.... (abreviado, pp)... . muy dulce, suave.
Piano................ (abreviado, p)
Mezzo-forte... . (abreviado, mf).... medio fuerte.
Forte................ (abreviado, f).
Fortissimo.... (abreviado, ff)

Sufren modificación estos grados de fuerza?
Sí, señor, por medio de palabras italianas que se es

criben en el trascurso de una pieza y de las cuales la& 
principales son:

Qrescendo, que también se indica con este signo
■----- --- I lo cual quiere decir aumentando de fuerza; y
Diminuendo ó decrescendo que suele escribirse con este- 
otro signo ' y significa disminuyendo de fuerza.

Qué se entiende por graduar un sonido?
Prolongarlo, observando una graduación insensible 

desde el pianissimo al muy fuerte, y volver al pianissi 
por la misma graduación.

dulce.

fuerte.
muy fuerte.

:■
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Ejemplo:

Qué nombre se dá á la emisión de la voz sobre una 
misma nota graduando un sonido?

Se llama filar sonidos ó messa di voce.
TABLA DE LAS FRASES ITALIANAS QUE INDIO 

MATICES QUE DEBEN DARSE Á CADA SONID

Palabras escritas.

LOS DIFERENTES 
CADA PASAGE.AN 

o 6
Significado en español.Abreviaturas.

Grazioso....................................con gracia.
Con espressione. con espres. . expresivo con expresión.
Poco á poco.............................. poco á poco (creciendo ó

poco á poco disminu
yendo.)

como cantando, 
afectuoso, con afecto, 
doloroso, con dolor, 
brillante.
débil, dulce, suave, 
muy suave, 
dulce, 
dulcísimo, 
fuerte.

Oantabile.
Aífettuoso 
Doloroso.
Con brio.
Piano. ..
Pianissimo.... pp 
Dolce
Dolcisimo.......... doléis

P

dol

Forte
Fortissimo.........ff..................... muy. fuerte.
Mezzo-forte... . mf.............. medio fuerte.
Sforzato........... sf.................... esforzando, decir la nota

con esfuerzo, 
reforzando cada vez mas. 
marcado.
aumentando de fuerza, 
disminuyendo 
extinguiéndose, 
apagando los sonidos, 
con expresión.

Rinforzando---- rinf.
Marcato .
Crescendo 
Diminuendo.... dim 
Morendo 
Smorzando.... smor 
Espressivo

A
eres

de fuerza.
moren

espres
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Palabras escritas. Abreviaturas. Significado en Español.

Leggero...........
Con anima.... 
Con spirito. .. . 
Con grazia. .. .
Con gusto.........
Con delieatezza. 
Con allegrezza.
Con fuoco..........
Con calore. .. .
Con forza..........
Scherzando.......
Lusingando... .

legg. .. con suavidad, suavemente. 
. . con alma, con energía.
. . con espíritu.
. . con gracia.
.. con gusto.
. . con delicadeza.
.. con alegría.
.. con fuego.
. . con calor.
.. con fuerza.
.. jugueteando.
. . lisongeando. (1)

LECCION XXXIII.
Ampliación de la lección 27, sobre los aires ó 

movimientos.

LIAI 
[ÚSI

TABLA DE LAS ERASES ITA 
EL MEJOR ‘

MEN

ÑAS QUE CON OBJETO DE BUSCAR 
-CA, ALTERAN DEFINITIVA 6 MO- 

NEAMENTE LOS MOVIMIENTOS PRINCIPALES.
EFE
ÍTÁ?

CTO DE LA M

Sostenuto...............
Tempo di minuetto 
Tempo di marcia . 
Tempo giusto... .

sostener el sonido, 
como un vals despacio, 
tiempo de marcha, 
ni muy lento, ni muy ve

loz, sino á tiempo jus
to, exacto.

con comodidad para el 
ejecutante.

no tanto (no tan allegro 
ó no tan despacio.) 

con agilidad, 
agitado.
movido, animado.

Comodo.

Non troppo.

Brioso .... 
Agitato... . 
Mosso.........

(1) También I03 instrumentos tienen sus signos particulares 
expresión, como las indicaciones de pedal en el piano, las de 

los distintos golpes de arco en los instrumentos de cuerda, etc.
de
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Abreviaturas. Significado en Español.Palabras escritas.

.. . más movido.

... menos movido,

... con movimiento.

... mucho.

... bastante.
.. . animado, un poco más de- 

prisa.
... retardando, atrasando el 

movimiento.

Piu mosso.. 
Meno mosso. 
Con moto...
Molto.........
Assai...........
Animato,..

Ritardando.... ritard

Rallentando .. . rallent .... como el anterior.
Riten uto........... riten
Accelerando.. . accel

retenido, reteniendo, 
acelerando (lo contrario de 

ritardando.) 
apresurando, 
acortando el movimiento.

Stringendo.... stnng 
Calando . .
Perdendosi 
Ad libitum 
A piacere..

cal
perdiéndose, 
á voluntad.
á placer, á gusto del eje

cutante.
el mo-Esta frase significa 

vimiento debe 
primitivo grado de marcha 
que tenia antes de ser va
riado por cualquiera de las 

anteriores.

A tempo, ti, a

frases

LECCION XXXIY.
Sobre la trasposición.

Qué es trasportar?
Cambiar el tono en que esté escrito un

Al trasportar una pieza se alteran sus formas?
No, señor, un oido medianamente ejercitado, puede 

notar el mayor grado de agudeza ó gravedad que ad
quieren los pasages; pero se oye idéntica música que an
tes de hacerse el trasporte, puesto que los valores y los 
intérvalos siguen siendo los mismos.

trozo de mú
sica.
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¿Puede hacerse el trasporte á todos los tonos de la 

música?
Sí, señor, pero sin variar el modo, es decir, que si la 

pieza está en tono mayor, se puede cambiar á otro cual
quiera siempre que también sea mayor.

Para que el alumno adquiera una idea exacta de la trasposi
ción, conviene que el Profesor lé haga oir en- diferentes tonos un 
pasage muy conocido, por ejemplo, una parte de lección de solfeo 
que mejor recuerden.

Cuál es el objeto ó necesidad de la trasposición?
La trasposición es necesaria en el acompañamiento, 

cuando el cantante no puede subir ó bajar hasta las no
tas más agudas ó más graves que ha de hacer; también 
se aplica en la unión de instrumentos que no se hallen 
afinados en un mismo grado de entonación, y para arre
glar á una voz ó á un instrumento, música escrita pa
ra otro.

Cómo se practica la trasposición?
Hay tres medios de hacerla: por nueva escritura de las 

notas, por cambio de llaves, y por cambio de tono.
Explicad la forma de hacer la trasposición por la 

nueva escritura.
m Consiste, en ir escribiendo las notas más altas ó más 

bajas, el número de tonos y semitonos que haya que tras- 
tuí. j puede ponerse en práctica, sinoportar. Este medio no 

cuando hay tiempo disponible.
Cómo se verifica la trasposición por cambio de llaves?
Suponiendo que haya que bajar un tono á un trozo 

escrito en tono defa con la llave de sol, se sustituye 
talmente esta clave por la de do en cuarta, á fin de que 
la nota que antes se llamaba fa se llame ahora mi bemol, 
y se suponen también en llave los accidentes del tono á 
que trasportamos.

¿Queda hecho completamente el trasporte

men-

en esa

Sí, señor, con ese procedimiento, la pieza toda resul
ta bajada un tono. Este medio es el que se emplea en los 
casos de urgencia, y es muy común sobre todo, en la mú
sica teatral.

Explicad la trasposición por cambio ele tono.

forma?
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Este medio es el más sencillo de todos; pero no pue 

de emplearse en todos los casos. Suponiendo una pieza 
en do, que haya necesidad de trasportarla un semitono 
más alto, basta con armar la llave con siete sostenidos, 
para que el trasporte quede hecho.

LECCION XXXY.
Ejercicios sobre el trasporte.

Es difícil de hacer el trasporte?
En la música vocal, no hay dificultad de ningún gé

nero, porque el cantante ejecuta tomando la entonación 
del acompañamiento. La dificultad toda es para el ins
trumentista, muy principalmente en el caso de traspor
tar por el cambio de llaves.

¿Qué consejo dá la experiencia par 
dera la gran dificultad del trasporte?

El cuidar muy particularmente de hacer ejercicios de 
solfeo en diferentes llaves, á fin de adquirir facilidad en 
la lectura de todas ellas.

Para trasportar una tercera mayor más alta, una pie
za de música escrita en tono de do y llave de sol, ¿en qué 
tono y en qué llave habrá de leerse?

En llave de fa en 4.a, y tono de mi.
Por qué se debe leer la llave de fa en 4.a?
Para que la nota que antes se llamaba do, se llame 

ahora mi, que es la tercera mayor alta do.
Y por qué en tono de mi?
Porque mi es la tercera mayor alta de do, y se ha di

cho que este ha de ser el trasporte.
Una lección en tono de re menor, llave de sol, ¿en qué 

tono y en qué llave resultará trasportando un semitono 
bajo?

Llave de do en 4.a y tono de do sostenido menor.
Por qué en esa llave?
Porque es necesario que el re, se convierta en do
Y por qué en tono de do sostenido menor?

a hacer más lleva-

sos-
tenido.
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Porque un semitono mas 

encuentra es do sostenido.
¿Cómo haríamos el trasporte de mi á sol por cambio

tono?
No puede hacerse por ese medio. Los trasportes que 

pueden llevarse á cabo en esa forma, son los de 
tono alto ó bajo y no siempre.

¿Que debe tenerse presente en todo trasporte con 
los accidentes que se encuentren en el trascurso de la 
pieza?

bajo que re, la nota que se

de

un semi-

Que el intervalo existente entre la nota alterada y la 
que le precede, quede siendo el mismo después de hecho 
el trasporte.

LECCION XXXVI.
Tabla de los trasportes que pueden hacerse por 

cambio de tono.
De do bemol mayor á do mayor y vice versa.
De do mayor..........á do sostenido mayor é id.
De do menor..........á do sostenido menor é id.
De re bemol mayor á re mayor é id.
De re menor..........á re sostenido menor é id.
De mi bemol mayor á mi mayor 
De mi bemol menor á mi menor é id.
De/a mayor ...... kfa sostenido mayor é id.
De/« menor..........k fa sostenido menor é id.
De sol bemol mayor á sol
De sol menor.......... ;
De la bemol mayor á la 
De la bemol menor á la
De la menor..........á la sostenido menor é id.
De si bemol mayor á si 
De si bemol menor á si

é id.

é id.mayor
á sol sostenido menor é id.

é id. 
é id.

mayor
menor

é id. 
é id.

mayor
menor

Siendo, pues, tan importante y de tanta dificultad el traspor
te, conviene que se insista sobre ello, haciendo que el alumno, du
rante muchas lecciones, se ocupe de hacer diferentes trasportes de 
Jos solfeos que vaya pasando, puesto que todo cuanto se le expli- 
■que y todo cuanto estudie sobre este asunto, es de poca ó ningu
na utilidad si la práctica no viene á asegurar la teoría.
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LECCION XXXVII.
De las distintas clases de voz y de su extensión.

Cuántas son las clases de voces?
Seis: Soprano ó tiple, mezzo-soprano ó medio-tiple, 

contralto, tenor, barítono y bajo.
En los niños no existen más que dos clases de voces: 

soprano y contralto.
En qué se distinguen estas voces?
Por el timbre y por su diapasón.
Qué es timbre.
Una cantidad del sonido que lo-hace más ó menos so

noro, más áspero ó más dulce.
Qué son registros de las voces?
Las divisiones que median en la calidad de voz de 

cada individuo.
Cuántos son los registros?
Tres: de pecho, mixto y de cabeza ó falsete.
Todas las voces tienen los tres registros?
No,-señor, pues la de barítono solo tiene dos, el de 

pecho y el mixto, y el bajo únicamente el de pecho.
Cuál es el diapasón ó extensión de las voces?
Por regla general, dos octavas próximamente.
Decid la extensión ordinaria de cada una con expre

sión de la llave que le corresponde.
Soprano, llave de do en 1.a línea: desde el do en 1.a línea 

al si sobre la páuta.
Mezzo-soprano, llave de do en 2.a: desde el la en 1.a línea 

al la sobre la páuta.
Contralto, llave de do en 3.a: desde el sol en l.er espacia 

al fa sobre la páuta.
Tenor, do en 4.a: desde el do bajo la páuta al la sobre 

ella.
Barítono, fa en 3.a: desde el la bajo la páuta al fa soste

nido sobre ella.
Bajo,/« en 4.a: desde el fa bajo la páuta al mi sobre 

ella.
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En qué llave leen los niños?

, En la de sol ó do en 1.a, pero su extensión es mucho 
más limitada.

LECCION XXXVIII.
De la vocalización y de la emisión de la voz.

¿Cuántos son los ejercicios que se usan para estudiar 
la música vocal?

Tres: solfear, vocalizar y cantar. Solfear, es dar á ca
da sonido el nombre de la nota que lo representa. Voca
lizar, dar todas las entonaciones con una misma vocal, y 
cantar pronunciar palabras emitiendo sonidos.

Cuál es la letra preferible para vocalizar?
Para empezar el estudio, la A, á la cual debe 

servarse toda su pureza; pero también se usan las demás.
Por qué es preferible esa letra?
Porque es la que manifiesta más la igualdad de los 

sonidos, y la más á propósito para abrir la boca 
nientemente.

Cuáles son las reglas para la emisión de la voz?
La actitud de la boca y de la garganta, que deben 

estar abiertas; y sobre todo, la manera de respirar, cui
dando de no dejar escapar aire antes de emitir el sonido.

Debe renovarse el aire á menudo en la vocalización?
Si, señor, como en el solfeo; pero cuidando de hacer

lo oportunamente.
Cuándo es la ocasión de renovarlo?
En las páusas, y en la terminación de las frases 

sicales si estas no son

con-

conve-

mu-
demasiado largas.

¿Conviene hacer grandes aspiraciones para sostener 
los sonidos largos?

No, señor, porque eso produce cansancio, y se obtie- 
ello un resultado negativo.

Están indicadas en la música las aspiraciones?
Algunas veces sí lo están, con una coma ó una estre

lla en el lugar donde deben hacerse.
¿Debe tenerse presente solo para el canto la manera 

de respirar?

ne con
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También es necesario este cuidado en todos los que se 

dedican á instrumentos de viento.
Qué quiere decir portamento?
Deslizar la voz suavemente de uno á otro sonido. El 

portamento ascendente, se hace por lo regular crescendo 
y el descendente, diminuendo.

Cómo se coloca la letra en la música para canto?
Debajo de las notas, sílaba por sílaba y escribiendo 

un guión entre ellas.

LECCION XXXIX.
Nociones de armonía.

En qué se divide la música?
En melodía y armonía.
Qué es melodía?
La sucesión de sonidos progresivos, formando frases 

musicales.
Qué es armonía?
Las diversas combinaciones de sonidos simultáneos 

ejecutados con determinada simetría, según la naturale
za de los acordes que forman.

Qué es acorde?
Se dá el nombre de acorde á cada una de las combi

naciones de sonidos que constituyen la armonía. Cuan
do las notas de un acorde se hacen sucesivamente unas 
tras otras, toman el nombre de arpegio.

Cuáles son los acordes principales?
Los acordes perfectos, mayor y menor.
Qué es acorde perfecto?
El que se compone de la tónica, 3.° y 5.° grado de 

una escala.
Cómo se producen los diferentes acordes?
Por medio de la inversión de los intérvalos que lo 

forman.
un intérvalo?Qué se entiende por invertir 

Colocar su nota más grave 8.va alta, ú 8.vabajasu 
nota más aguda.

Por qué se llaman justos algunos intérvalos?
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Los de 8.a y 5.a porque producen consonancias per

fectas y son los que únicamente dan el sentido de la con
clusión de todo período ó frase musical, y el de 4.a, por
que es la inversión del de 5.a Además porque estos inter
valos, alterándolos, dejan de ser consonancias.

¿Qué nombre toman en la armonía los diferentes gra
dos de la escala?

El l.er grado, tónica, el 2.°, sobre-tónica, el 3.°, 
diante, el 4.°, subdominante, el 5.°, dominante, el 6.°, 
sobredominante y el 7.°, sensible.

Por qué se llama el 3.er grado mediante?
Porque se halla entre la tónica y la dominante, con 

cuyos grados forma el acorde perfecto.
Por qué se llama el 5.° dominante?
Porque se encuentra en un gran número de combi

naciones armónicas.
Por qué se llama el 7.° sensible?
Por su tendencia á ascender á la tónica.
Qué
Pasar de una tonalidad á ctra.
Qué se entiende por enarmónico?
La repetición ó prolongación de un mismo sonido ba

jo la forma de dos notas diferentes, por ejemplo: do 
tenido y re bemol.

Cuáles son las modulaciones más usuales y sencillas?
Desde un tono mayor puede pasarse fácilmente á 

otros cinco que se llaman tonos cercanos, en la forma si
guiente:

l.° á su relativo menor, 2.° al tono mayor que repre
senta la dominante, 3.° al relativo menor del mismo, 4.° 
al que representa la subdominante, y 5.° al relativo 
ñor del mismo.

Desde un tono menor, puede modularse por el mis- 
medio; l.° á su relativo mayor, 2.° al tono menor que 

representa la dominante, 3.° al tono mayor que toma 
por tónica su 7.a no alterada, 4.° al menor que represen
ta la subdominante, y 5.° al tono mayor que toma por tó
nica su 6.a

FIN DE LA TEORIA GENERAL DE LA MÚSICA.

me-

modular?

sos-

me

mo
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TEORIA RISICA DE LA MUSICA.

NOCIONES DE ACÚSTICA.

Hay una parte en las ciencias físicas tan íntimamente relacio
nada con la música, que no hemos podido resistir al deseo de 
tratarla, siquiera sea superficialmente.

En efecto, la acústica, que tiene 
y sus propiedades, parece llamada á 
educación musical.

Ya hemos dicho lo 
tudiémosle ahora en ¡.

Físicamente hablando, sonido es la sensación que produce en 
nuestro oido el movimiento vibratorio de un cuerpo.

Se entiende por vibración, él movimiento oscilatorio de las mo- 
de. quietud. Esta sensación puede 
la calificación, ó de entonación i

por objeto estudiar el sonido 
formar el complemento de la

o que se entiende en música por sonido. Es- 
sus diferentes manifestaciones.

cuerpo fuera 
este áléculas de

agradable y que se pre 
lificable hasta no pode 
do caso, toma el nombre de ruido.

Tres son los medios conocidos para la trasmisión del sonido: 
dos, los líquidos y los gaseosos; y estos agentes 
ivos y poderosos, cuanto más densos. Así, el s 

sfera recorre un trayecto de 340 metros por seg 
aria en igual intérvalo de tiempo á 

sólido.

inca-
imitar con nuestra voz. En este según--■

los sólid son tanto 
onidomás act 

en la atmó
en el agua se trasport 
metros y á 5.000 por un cuerpo

Pero fijémonos especialmente en la trasmisión por 
es el agente conductor principal de los sonidos musicales.

Cada vibración de un cuerpo, prc 
contra la masa de aire que le rodea, 
el golpe, tiene que chocar con otra, esta con o 
mente en disminución, hasta que con la distan 
vimiento. Estas diferentes masas de aire 

el nombre de ondas sonoras, y su 
rdando los círculos que ¡.

agua, cuya superficie se haya alterado arrojando cualq 
Estas ondas sonoras son las que nos traen el sonido, 

distancia proporcionada del 
producido, existe una montaña,

que
ido,un

el aire, que

oduce necesariamente choques 
, v esta masa condensada por 

itra, y así sucesiva- 
cia se am

suces
anule el mo- 

esto en conmoción, 
fácil de 

por- 
uier

pue¡
efecto es muy 

se suceden en una
toman
comprender reco 
cion de 
objeto.

punto donde lo hemos 
d, ú otro obstáculo, es

Si á
pare

5
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claro que las ondas sonoras chocarán contra él, y el retroceso 
drá lugar, volviendo de rechazo á nuestro oido el sonido mis

Si esta reflexión se verifica inmediatamente, .............. .......
cía, porque resuena sin darnos tiempo para apreciarlo; pero si 
tiene lugar después de trascurrido, á lo menos, una octava parte 
de segundo, entonces percibimos perfectamente el nuevo sonido 
deslindado del primero y el fenómeno es llámado eco.

las cualidades del sonido, intensidad, timbre y tono. 
La intensidad, se refiere á la mayor ó menor fuerza del mismo, el 
timbre, depende de su calidad, y el tono se refiere al mayor Ó me
nor número de vibraciones del cuerpo que lo produce, que es igual

son los 
„ vibracio-

do,.y las experiencias hechas por esos medios, y 
mbien establecidos, han dado un resultado tan 

satisfactorio, que puede fijarse matemáticamente el número de 
las que produce cada nota de la escala musical, en la forma siguien
te y tratándose del diapasón normal ó tono de orquesta.

Escala diatónica natural mayor, desde el do que en la llave de 
escribe bajo la pauta hasta el del 3.er espacio.

522 vibraciones por segundo.

.......................... 652Í
fa .................. 696

ten- 
mo. 

llama resonan-

Tres son

al de ondas sonoras formadas.
La sirena, el sonómetro, la rueda de Savart, y otros, 

instrumentos científicos que se usan para averiguar las 
eriencias hechas ñor esnes de cada souid 

otros sistemas ta

do .
d.re ■I.

mi id. id.
id. id.

sol 783 id. id.
la. 870 d. id.
si. 978| id. 

1044 id.
d.

do id.

Como se vé, de una octava á otra, se duplica exactamente 
el número de vibraciones de cada sonido, lo cual nos explica per
fectamente esa grande analogía que existe en las octavas.

Algunas experiencias hechas en Alemania, arrojan una dife
rencia con los cálculos que quedan anotados; pero en tan cortísi- 

experimentado oido no po
parte, este error pudiera muy 
diferencia entre los diapasones

; número de vibraciones, que el más 
dría ni aun sospecharla. Por otra 
bien consistir en alguna pequeña 
adoptados para base del estudio.

Como consecuencia de las cifras anteriormente establecidas, 
resultan los siguientes datos curiosos:

La nota más aguda de la voz de soprano, es do, cuyo sonido 
produce por 2.088 vibraciones cada segundo.
La nota más grave del bajo profundo 

nes solamente.
„ n”i?ta -nias aSuc*a de un piano de siete octavas, pro 

<b.9bü vibraciones por segundo, y la más grave 27 solamente.

m

se
es do, de 130 vibracio-

oduce



^^eMocument^o^utore^Digitalizaciómgalizad^o¡^^G^^ibliolec^niveg^aria^02Z

—67—
Más allá de estos límites, todavía se han hecho experimentos 

de sonidos de muchas más y menos vibraciones; pero ya en esos 
z para apreciar su grado de 
la ciencia puede averiguarlo

extremos, el oido humano es ineficaz 
agudeza ó 
con sus po

En cuanto á las notas alteradas, la misma ciencia nos dice que 
el número de vibraciones do sostenido y re bemol, re sostenido y 
mi bemol, etc., no es completamente exacto; pero la diferencia es 
auD más corta que la ofrecida por los estudios hechos en España 
y Alemania á que anteriormente n

Es también curioso 
las cuerdas.

Tres son las circunstancias que se observan en la cuerda vi- 
los nodos, las concameraciones y los vientres. 

manse nodos, ciertos puntos en que la vibración es casi 
nula; concameraciones toda la extensión comprendida entre un 
nodo y otro, y vientres los centros de las concameraciones, donde 
la vibración es más brillante.

cuerdas puestas en vibración, se nota un curioso fenó
meno, del cual los artistas suelen sacar los efectos más sorpren
dentes. Se trata de los armónicos.

Estos consisten en hacer sonar en una cuerda, sin pisarla, 
otros sonidos que el que la misma representa al aire. Se consigue 
con solo correr el dedo suavemente sobre ella, de lo cual resulta, 
que al pasar por cada nodo, punto en que lo escaso de la vibra
ción no imposibilita el movimiento del resto de la longitud de la 
cuerda, van incomunicándose los vientres, y se producen sucesi
vamente porción de nuevos sonidos de un timbre muy dulce, en
tre los cuales descuellan siempre las octavas y las quintas.

La existencia de puntos más vibrantes que otros, está probada 
no solo en las cuerdas, sino en otros cuerpos, y particularmente 
en lasllamadasplacas ó láminas vibrantes, en las que queda de
mostrado de la manera más convincente.

prueba se hace distribuyendo una cantidad de arena 
sobre una plancha metálica delgada, en la que, puesta en vibra
ción por rozamiento ó pequeños golpes, se vé el desalojo de la 
arena en unos puntos y su acumulación en otros. Esto recibe el 

¡ figuras nodales, y manifiestan á la vista el lugar de los 
ntres y nodos, ó sea de los puntos más y ménos vibrantes.
En los instrumentos de viento se produce el sonido por 

vibraciones de la columna de aire que encierran, y la ciencia pa
ra definirlos, los divide en tubos de boca, de embocadura de fláuta 
y de lengüeta. En todos ellos existen los nodos y vientres.

Los órganos que contribuyen á la formación de la voz en el hom
bre, son los pulmones, los bronquios, la traqueartena, la laringe, 
la glotis y muy especialmente las cuerdas vocales, que parecen 
ser las verdaderas productoras del sonido con su vibraci 
so del aire. La boca y las fosas nasales, solo ejercen en esto las 
funciones de auxiliares para modificar ese mismo sonido y dar

vedad, y únicamente la 
xilios mecánicos.

gra
dercosos au

referimos.
el estudio de los sonidos producidos por

brante:
Llá:

En las

Esta

mbre denoi
vie

las .

al
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salida al aire sobrante. De lo dicho se deduce, que para pr 
cir un sonido más ó ménos agudo, hay necesidad de cont 
también más ó ménos, la glotis, de la cual forman part 
das vocales.

El órgano del oido se compone primeramente del pabellón de 
la oreja, cuya misión se limita á recoger y concentrar las ondas 
sonoras, que pasan después sucesivamente al conducto auditivo, 
tímpano, los pequeños huesos martillo, yunque, lenticular y estri
bo, y últimamente al laberinto, donde trasmitidas á los filamentos 
del nervio acústico, nos producen la sensación del sonido.

odu- 
raer, 

s cuer-e?a

r
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