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primeros elementos
DE

Hechos por el Maestro de Capilla D. Benito Lentini y 

Messina, para la enseñanza de sus dicípulos: los que deben 

saber perfectamente de memoria antes de empezar el solfeo: 
advirliendo á los que se quieran dedicar á esta noble profe
sión, que de no tenerlos siempre impresos, vale mas no a- 

prender la música, pues son las bases fundamentales de este 

arte divino y encantador.

Estos principios elementales de la música son

4.. .Los tiempos para compasar la música.
2.. .Las figuras de la música y las pausas.
3.. .El efecto que hace el punto ó los puntos, á las figuras 

y á las pausas.
Jt...Las notas.
5.. .Los accidentes.
6.. .Llfá*claves. 
r...Los tonos.
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[2]
PRIMER PRINCIPIO.

De los tiempos.

Cuantos son los tiempos para compasar la Música?
esenciales son tres. Tiem-

Preg.
fíesp. Son muchos: pero los mas 
po cuaternario, Tiempo ternario, y Tiempo binario.

El tiempo cuaternario se divide en cuatro cuartos: dos 

abajo y dos arriba.
¿i tiempo ternario se divide en tres cuartos: dos abajo y

uno arriba.
Y el tiempo binario se divide eD dos cuartos: uno abajo,

y otro ar¿ba.
Cada cuarto de estos tres tiempos, es compuesto de cua

tro respiros; por consiguiente todos los cuartos deben ser 

iguales.
El tiempo ternario se puede también llamar tiempo tres 

el binario dos por cuatro: por la razón quepor cuatro; y
las figuras que en el tiempo cuaternario entran cuatro, en el 
ternario, entran tres, y en el binario dos; cuya» figuras son 

las seminimas, por que su valor es de un cuarto cada una. 
Los otro» tiempos se aprenderán coa. la voz, viva del Ma- 

para evitar confusión á los principiantes: por lo cualestro,
hab'arcmos solamente del tiempo de Capilla.

Este tiempo de Capilla se divide en dos cuartos lo mis
mo cpie el binario, uno abajo, y otro arriba, advirtiendo que 

lleva las mismas cantidades de figuras, que el tiempo cuati r- 

nario, y que todas las figuras pierden la mitad de su valor.

0
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Ejemplo ele los tiempos de que hemos hablado.

^ abajo, abajo, arriba, arriba <=»Cuaternario
i i »

3̂
 abajo., abajo, arriba «e

i »•

^ abajo, arriba =

Ternario.
1

!
Binario.

I

2 abajo, arriba =
I—l

De Capilla-
I—I

Ejemplo de los tiempos que se aprenderán con la voz.
viva del maestro.

12 12Eli tiempo Cuaternarios.8 16

12 por 8 12 por 16

33 9El tiempo Ternarios2 8 8

3por 8 9 por 83 por 2

El tiempo 2 Binarios.8

Dos6 por 8
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E»1
SEGUNDO PRINCIPIO

De las figuras y de las pausas.

Preg. ¿Cuantas son las figuras de la Música y las pausas■ 
fíes/). Las figuras de la música son siete, y las pausas fani- 
bien son siete; cuyas pausas tienen el mismo nombre 
lor en sus respectivas figuras y son

y va-

Entran en 
l,n compásNombres. Valor.

O

Semibreve 

Mínima. .
Un compás 

Medio
\avi =

■7 cr. 2compás.
Semi-Minima .... Un cuarto . . . 
Corchea

_ on 3
—•

ro
. • Medio cuarto.. . 
. . Un respiro.. . . 
. . Medio respiro. . 

Una cuarta par 

te de un respiro

>> O 8“5"1
■r O 3

2.£L *6 
° „ 32

I ¡ “
Uas figuras sirven para mantener ó estender la voz todo el
tiempo d« su valor: y las pausas para callar todo el liemjM) 
de su valor.

Setni-Corcliéa. .
Fusa..................
Seini-Fusa. . . .

SJ
—•

#
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i 6 1
CUARTO PRINCIPIO.

De las notas.

Preg. ¿ Cuantas sen las notas para leer la música ? 

Resp. Son siete.
* -

Para subir.

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, 
Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, Dó, 
Mí, Fá, Sol, La, Si, Dó, Ré,. 
Fá, Sol, La, Si, Dó, Ré, Mi, 
$ol, La, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, 
La, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 
Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La,

Paya subir.

►tíu -
ei &-3 vt

2 cr•— •
e-

Estas son las siete notas, para subir.
Siguen las siete notas para, bajar, que son las mismas al 

reves.
I
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[5]
TERCER PRINCIPIO.

Del efecto que hace el punto.

Preg. ¿ Un punto después de una figura ó de una pausa,
hace 1que

jResp. Le aumenta la mitad de su valor; y si rsta figura ó 

pausa tubiere dos puntos, el segundo punto aumenta la mi
tad del valor del valor del primero: por consiguiente, dos 

puntos aumentan tres cuartas partes del valor de la figura ó 

pausa, á la que esta aplicado. Por ejemplo.

Una semibreve vale un compás.
Con un punto, vale compás y medio.
Con dos puntos, un compás y tres cuartos.

Una mínima, vale medio compás.
Con un punto, vale tres cuartos.
Con dos puntos, tres cuartos y medio.

Una semimínima, vale un cuarto.
Con un punto, cuarto y medio
Con dos puntos, un cuarto y tres respiros.

Una corchea, vale medio cuarto.
Con un punto tres respiros.
Con dos puntos tres respiros y medio.

Una semicorchea vale un respiro.
Con un punto un respiro y medio.

dos puntos, un respiro, y tres cuartas partes de 

* un respiro &c. &c. &c.r
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" m.

Para bajar.

Si, La, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, 
La, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, 
Sol, H, Mi, Re', DÓ, Si, La, 
Fá, Mi, Ré, Dó, Si, La, Solj 
Mi, Ré, Dó; Si, La, Sol', ti, 
Ré, Dó, Si, La, Sol, Fa, Mi, 
Dó, Si, Da, Sol', Da, Mi, Ré,

Para bajar.

V

C ¡Pi*' ja s8
«a •} r ■

cí 15Ph ►j !

!

.

Estas siete notas se deben Saber perfectamente efe memoria, 
tanto para subir como para bajar, y empezándolas á decir 

por cualesquiera de ellaspues no tienen ni' principio ni fin, 
por que para saber cual es la primera, será preciso saber el 
tono en que se está tocando ó cantando; y sabiendo el tono, 
entonces se empezarán á leer de aquella misiUírnota del tono 

«n que está una pieza de música.
t *

► ♦

#•
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[8]

QUINTO PRINCIPIO.

De los accidentes.

.Preg. ¿Cuantos son los accidentes de la música?
Desp. Son tres: Sostenido: bnnoly becuadro. El Sostenido 
sube medio punto. El bemol baja medio punto. Y el Lee 

dro quita el sostenido ó el bemol; es decir deja la nota 
primer estado natural.

Se baila también un doble sostenido, y un doble bemol. El 
doble sostenido sube 

bemol baja un punto, 
los sostenidos son siete

ua-
en su

punto á la nota natural: y el dobleun

Fá, Dó, Sol, Ré, La, Mí, Si, 
4 2 3 5 6 7

Los bemoles son siete

Si, Mí, La, Ré, Sol, Dó, Fá, 
4 2 3 k 5 6 7

II
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[9]

SESTO PRINCIPIO.

De las claves.

l;«s claves?preg• Cuantas son
frso. Son tres: pero puestas en diferentes lugares compo
nen siete, y son.

Clave de Sol, Clave de Dó y Clave de Fá,
La Clave de Sol srve para el violi».
La Clave de Do sirve para el tiple; medio tiple, alto y►

tenor.
Y la Clave de Fá s!rve para el barítono y bajo.
Se llaman claves de Sol, de Dó y de Fá, porque

donde están marcadas, ó puestas las corresponde el
SJj ti Dó y el Fá.

en las li •
neas

í

- *

5

«•
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[10]

SÉPTIMO PRINCIPIO.

De los tonos.

Preg. ¿Cuantos son los tonos para conoc< r una pieza ele 

música en que tono esta ■
Besp. Son treinta: quince en torcera mayor: y quince en 

tiñera menor.
Los dos tonos naturales, son: Dó tercera mayor, y Lá ter-

t

oera menor.
Natural se entiende que no lleva accidente ninguno: es-de

cir, ni sostenidos, ni bemoles.
sostenido, son:Los que llevan un

Sol 3? mayor, y Mi 3? menor. 
Los que llevan dos sostenidos, son 

Ré 3“ mayor, y Si 3® menor.
Los que llevan tris

Lá 5? mayor, y Fá sostenido 3? menor.
Los que llevan cuatro

Mi 5® mayor, y Dá sostenido 3® menor.
Los que llevan cinco

Si 5® mayor, y Sol sostenido 3® menor.
Los que llevan seis

Fá sostenido 3® mayor, y Ré sostenido 5® menor. 
Los que llevan s etc.

Dó sostenido 3? mayor, y Lá sostenido 3® menor.

t

• «
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[«i
Los tonos qwc llevan un bemol son 

Fá 3? mayor, y Ré 5? menor:
Los que llevan dos son

Si bemol 3? mayor, y Sol 5® menor 

Los que llevan tres.
Mi bemol 3? mayor, y Dó 3? menor 

Los que llevan cuatro
La bemol 3? mayor, y Fá 3® menor.

Los que llevan cinco.
Ré bemol 3® mayor, y Si bemol 3? menor. 

JjOS que llevan seis
Sol bemol 5® mayor, y Mi bemol 3? menor. 

Los que llevan siete
Dó bemol 3? mayor y Lá bemol 3® menor.

Notas.

4

Es preciso advertir, que los Franceses, y casi todo el mun
do, no llaman Dó 3? mayor, y La 3? menor: Sol 3? mayor 

y Mi 3® menor: ó Fá 3? mayor y Ré 3? menor: sino Dó 

mayor y La menor: Sol mayor y Mi menor: ó Fá mayor y 

Ré menor &c. &c.
' Pero debo decirles, que están continuamente padeciendo 

nn equivoco, pues no es la nota tónica la que varia sino su 
tercera: 
no diré

y si quieren poner en cuestión esta verdad, entonces 

que padecen equívoco, sino ignorancia, por que 

contraía evidenoi a no.hay que contrastar. ¿Por que me han 
de dedr Dó mayor, Dó menor: y no Dó 3® mayor, ó Dó 

5® menor? ¿Por ventura es el Dó el que varia: ó es el Mi, 
que es su jtercera ?í

I
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EJEMPLO.

EJ Do mnvor de los franceses, no lleva nado; quúrr: 
d«*cir, que es el tono natural, 3 el 16 menor lleva tus be- 
n.ol^ll U menor compañero de Do mayor no lleva na
ca y el La mayor lleva tres sostenidos. \ amos a wr, sr .<¡n 
l‘s tónicas las que varia.», ó si son mis tercias, y quedi.rá 
decidida la cuesbon en mi favor, y probado que llamar los 
tonos de aquel modo, no es sino una conlus on, que ts j re-
ciso abso'utament* abolir. . .

El Dó mayor, le llamo yo, Dó 5* mayor, roya 3*: es Mi 
compuesta de dos puntos (habiendo un int< rvalo de dos 
puntos de Dó á Mi natural): y el Dó menor, le hamo Do M 
menor, cuya 5? también es Mi; pero compuesta de un punto 
y medio: pues este mí tiene bemol, y se le ha bajado in dio 

punto á su entonaron.-
El Lá menor, le llamo yo, Lá 3? menor, cuya 

compuesta de* un punto y ruedio (ludiendo un 
punto y medio de Lá á Dó natural) y el Lá mayor-

Lá 3? mayor, cuya tercera la.nb en es Dó; pero compuesta* 
de dos puntos; pina» osle Ló tiene sostenido,.y se Je bu. su
bido medio punto á su entonación.

Pondré á la vista estos cuatro tonos para que se vea s: 
entonaciones ban var ado en las notas Iónicas, ó en las terce
ras; y entonces, los misinos q\ie estar» padeciendo el equivú" 
$0 sentenciarán la cuestión.

Dó natural = Mi natural, sa 5* m»vor ■=*=
L Dó natural ?=* J>li bemol su 32 menor =

¡ 3: es D<», 
luis rva o de 

le lla
mo

i las-

I
£ Lá natural« Dó natural su 3? mencT.^5 
| Lá naturals=r Dó sosU.nido, su 3 mayoría

¿Oíales han variado7 ¿Las tónicas, ó las Uretra»?

. •• .r.
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[«]
A ROS PADRES Y MAESTROS:

Los buenos principios son el cimiento esencial de la mejor 

instrucción.
El principal y mayor cuidado de los padres será la 

tada elección de un buen niaes'ro que se baile bien iUipues
to en el arte y baya s’do rectamente enseñado.

accr-

jf
El Maestroiia «le ser claro y sencillo en la enseñanza. De. 

be tener paciencia, afabilidad y agrado los dicípulos,
sin faltar por esto á la gravedad y circunspección de Maes
tro y Director; no usando de mucha severidad, sino en 109 
casos precisos.

En los primeros seis meses no liará otra cosa 
ncr á sus

con

que impo-
dicípulos en los principios elementales de la niú 

s ca y solfeo: bien entendido que esto solfeo lio debo ser can
tado, s no rezado: quiero decir, en leer y divid-r la música 

entonación alguna (lo que se llama en 11 Ib ai Conserva' 
tono de -Ñapóles leer y dividir) de modo que si el maestro 
no hace egf cutar á su dicípulosseste rigoroso egercieio por. 
el espacio de seis meses, vale mas despedirle, pues no va si- 

> «¡ empatar el tiempo, sin esperanza de que los aprendi
óos sepan algo en toda su vida. Luego se pasará al For- 
l<¡ I,laa°' ° á cualquiera otro instrumento y si puede » r por 

pació del primer ano, inclusos los seis meses de solleo, 
convendrá que el didpulo reciba una buena” b colon diaria
l'""S •&», »« pueden servirse á si mismos, y to-
UAuu V icios de uiuclio per!uicio.

sin

f

• %*
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por lo tanto, prohíbo áiuis discípulos* que toe respondan 

di* aquel modo equivocado: y s pan; que una ttrctr.i ii:a-
dbs punios, y «na tercera menor de

r

yor <:s compuesta ele 

indio.punto y 
Hay una
locarse dos veces la música que se

señal llamada párrafo, la que sirve para cantarse ó
halla en medio de dos

párrafos.

unir 6 ligar 

cuando la según-
Hay una señal llamada ligadura, y sirve para 

la segunda ñola con la primera: es o es, 
dti notase halla en la misma linead espacio de la prime
ra: de lo contrario cuando se halla una ligadura encima de van
os notas puestas é» distintas lineas, y espacios, entonces el e.cc- 

to no es para unirlas ¿no pera cantar ó tocar ligado, y no pica

do ó puntado-

r

Hay una señal llamada-Calderon y sirve para que cuando 

se halla una nota ó pausa con este Calderón, el que canta o 

toca suspenda á discreción á lo menos dos o tres tantos mas 
del valor de- aquella figura q pausa, donde esta puesto ch- 

clto Calderón; bajo el supuesto que cuanto mas larga sea la' 
suspensión, mucho mas efecto hace á la pica» de música.

El Maestro cuidará de hacer conocerá sus dic pulos, los 

tiempos, las figuras, las pausas, las notas, lo, accidéntenla, 
claves, los párrafos, la ligadura, el oalderon &c. &c. hable»- 

dose oiíaiJo en estos sencillos principios, por carcccr a uu. 
prenla de estas iniciales. ■£

f





[18]
r Luego que el principiante haya adquirido conocimien

tos regulares, no debe bajar de Ifcs ó cuatro horas tle estu
dio sohre el instrumento.

La mejor edad que en general se puede fijar para princi
piar el estudio de la música, es la de ocho años en las niñas 
y nueve en los niños: en esto suelen padecer equívoco los 

padres, poniéndolos de mayor edad,
Los padres que hayan elegido Maestros con' las dichas 

cualidades,deben dejarle obrar por sí, sin obligarle á que en
señe al niño á tocar piececitas antes de tiempo para que di
vierta; pues esto lo hura en el oportuno según su estado y 
capacidad, observando’ el orden metódico íle esta escuela.

Ll maestro-leo irá especial interesen ios adelantamien
tos de sus dicipulos, exigiéndoles el estudio necesario para 
el cumplimiento de sus lecciones, manifestándole mucha 
complacencia en sus adelantos, y disgusto en sus atrasos.

Finalmente será muy conven.ente que los dicipulos se 
acostumbren ó tocar ó cantar lo que sepan delante de otras 
personas: pues esto les estimulará al estudio* y les animará 
mucho mas á progresar.

Falmas de Gran Ganaría y Julio 4? de 4837.

*

(fáenilo ^¿cnUnt n tsfíejdtna.

Imprenta
De ATLANTE á cargo de D. Dieco G. de Ara. 

Santa Cruz de Tenerife» Año de 4837.
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