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PRÓLOGO 
La Música, que tan directamente influye en la cultura de las 

naciones, y que toma una parte tan interesante en todas las 
solemnidades, sean religiosas, civiles o militares, debe ser in-
cluida en la educación general.. 

Así Jo comprenden los Gobiernos y las personas ilustradas 
de todos los países, por lo que la protegen y fomentan con el 
mayor interés, haciendo que la Música figure en la ínstruccíón 
primaria, sosteniendo para ella escuelas especiales, y creando 
sociedades corales e instrumentales en casi todos los pueblos. 

La presente GRAMÁTICA está dispuesta de modo que las 
madres de familia, los Profesores de instrucción elemental o 
superior, y cuantos se dedican a la educación de la juventud, 
puedan enseñar los principios fundamentales de la Música. a 
los que por recreo· o profesión quieran estudiarla, pues aspira-
mos a que los conocimientos de_ tan bello arte se propaguen · 
en todas las clases de la sociedad. 

Como para compren_der bien la Música, y para sentir mayo-
res sensaciones al oirla, es conveniente unir la práctica del.arte 
a sus teorías, aconsejamos a los que estudien esta GRAMÁTICA 
que completen su instrucción con el estudio del solfeo, para Jo 
cual le~ recomendamos muy especialmente el Método compues-
to .por D, Jase Valero y D. Antonio Romero, én el que hallarán 
amenidad, progresión y solidez, combinadas con la mayor 
brevedad posible, asi como los ejercicios elementales de ento-
nación y de medida del autor de la presente obra, los cuales 
son excelentes auxiliares de todos los métodos de solfeo y uti-
lísimos para la enseñanza individual y para la colectiva que se 
da en Eiicuelas, Sociedades, Regimientos y toda clase de agru-
paciones. 

El Autor. 



DE LA . .MÚSICA EN GENERAL 

¿Qué es Música? 
El arle de expresar y conmover por medio de los" sonidos, 

combinando su é'ntonación, · sú duración, su intensidad y . su 
acentuación. · 

¿Qué resulta de la c~mbinación de los sonidos? 
La Melodía y la Armonía. 
¿Qué es Melodía? -
Una serie de sonidos que, ejecutados sucesivamente, forman 

un concepto musical. 
¿Qué es Armonía? 
Una sucesión de· acordes que forman un sentido muskal. 
¿Qué es acorde? 
Varios sonidos que se ejecutan a. un .mismo tiempo. 
¿Cuántos géneros hay de Música? 
Tres p'rincipales, que son: Música religiosa, Música marcial 

y Música dramática. 
¿Qué efectos producen estos tres géneros de Música? 
La Música religiosa eÍéva nuest~as alm~s hacia el Sér Supre-

mo, y sirve para cantar sus glorias e implorar su misericordia; 
la lllúsica marcial da valor a los guerreros, les hace olvidar las 
fatigas y despreciar los peligros, y la Música teatral o de ~alón 
es un recreo utilísimo que aleja de nosotros las malas inclina- · 
ciones y ·nos inspi:a ·sentimientos nobles_ y generos_os. 



PRIMERA PARTE 

DE LOS SONIDOS Y SU ENTONACIÓN 

¿De cuántas especies es el sonido? 
De dos: uno indeterminado, que con más propiedad puede 

llamarse ruido, y otro determinado o musical. 
¿Qué es sonido musical? 
El producto de la voz cuando canta, o de los cuerpos sonoros 

puestos en vibración, cuya entonación sea perceptible al oído. 
¿Qué es entonaciqn? 
El grado de gravedad o elevación de cada sonido. 
¿Qué se entiende por gravedad o elevación? 
Se llaman sonidos graves a los más bajos que puede producir 

una voz o instrumento; medios, a los que siguen hacia arriba, 
y agudos, a los más altos o elevados. 

¿Cómo se representan · los sonidos y su entonación? 
Por medio de varios signos, que se llaman notas, claves, sos-

tenidos, bemoles y becuadros. 

DE LAS NOTAS 

¿Qué son notas? 
Unos signos de esta forma: o de esta otra: e:, e:,. 
¿Dónde se escriben las notas? 
En una pauta llamada pentágrama, compuesta de cinco líneas . 

paralelas y cuatro espacios. (Lámina r."-Números r y 2.) 
¿Cómo se cuentan las líneas y los espacios del pentágrama? 
Empezando por abajo y siguiendo hacia arriba. ( Lámina r. •-

Número 3.) 
¿En qué orden se escriben las notas sobre el pentágrama? 
Las notas que representan sonidos graves se escriben en las 



líneas y espacios inferiores; las que representan sonidos inter-
medios se escribell' en las líneas y espacios que .siguen hacia 
arriba, y las que representan sonidos agudos se escriben en las 
líneas y espacios superiores. 

¿Y con qué objeto se guarda ese orden? 
Con el de representar a la vista la gravedad o elevación de 

· los sonidos. 
¿Qué nombres se dan a las notas para expresar los sonidos 

que ellas representan? 
Cada nota se nombra con una de las siete sílabas siguientes: 

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. 

¿ Y bastan dichas siete sílabas para expresar todos los so-
nidos? 

Sí, _señor; repitiéndolas hacia . arriba o hacia abajo cuantas 
veces sea necesario. 

¿ Y cómo se distinguen unas de otras? 
Por el lugar que las notas ocupan en el pentágrama y por la 

clave que rige. · . 
Las notas que caben en el pentágrama, ¿pueden repr'e~entar 

todos los -sonidos que producen una voz o un instrumento? 
No, señor; porque las cinco líneas y los c!-1ati·o espacios de 

que consta el pentágrama sólo forman uná es'cala ·c1e ')1Úeve 
grados, y cada una de las voc.es o instrum~iitos puede· abrazar 
mayor extensión. · · · .,., 

¿Y cómo se representan .los sonidos que pasan fos límites del 
pentágrama? · ' ' .. 

Aumentando mómentáneamente las 2[nc<i°·lírieas y los cuatro 
espacios del pentágrama, bien sea po·r ~u. parte superior o por 
la inferior, con fragmentos de líneas. ·que se llaman líneas adi-
cionales, y escribiendo sobre ellas las notas correspondientes. 
(Ld,nina I.ª-Núnzero 4.) · 

Y el uso de muchas líneas adicionales, ¿no dificulta la lectura 
musical? 

Sí, señor; mas para evitarlo se usan diferentes claves. 
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DE LAS CLAVES, LL,\.\\ADAS TAMBIÉN LLAVES 

¿\.)ué son claves/ 
Los signos que determinan el nombre y la colocación que 

en el pentágrama se ha de dar a cada nota, y el son.ido que la 
misma represi.:nta. 

¿Cuántas especies de claves hay? 
Tres, y por la diferente colocación que se da a dos de ellas 

resultan siete . 
¿Cuüles son? 
La clave de SOL, la clave de DO y la clave de FA. (Lámi-

na I.ª-1.Yúmero 5.) 
¿Qué objeto tienen dichas siete claves? 
El cte representar con propiedad los sonidos que producen 

las diferentes voces e instrumentos, sin tener que usar muchas 
líneas adicionales. 

¿Cuántas clases de voces hayr 
Seis, que se llaman tiples, medio tiples, contraltos, tenores, 

barítonos y bajos. · 
¿Dónde se colocan las claves' 
Al principio de toda compvsición musical, y algunas veces 

en el curso de las piezas, tomando por base una de las cinco 
líneas del pentágrama. 

¿En qué línea se coloca la clave de SOL? 
, En la segunda. 
,Qué quiere deci, clave de SOL en 2.ª línea? 
Que la nota colocada en segunda línea debe llamarse SOL, 

y las demás toman los nombres que por escala las correspon-
den (1). (Lámi11a 1."- - l\'úmcrn tí.) 

¿Para qué ·se emplea la clave de SOL? 
Para todos los instrumentos que producen sonidos agudos, 

(1) Para asegurarse en el conocimiento de los nombres y colocación de las 
notas en la cliwc de SOL, léase muchas veces, sin entonar ni medir, los ejl.!rci-
cios y hicdones que, destinadas a este objeto, se hallan en el Jfétodo de Solfeo 
compuesto por Valt:ro y Romero, última edición, o los cuadros del 1.<!. al 10.º 
de los ejerci_cios elementales de entonación y de medida antes mencionados. 



como el Violín, la Guitarra, la Flauta, el Oboe, el Clarinete, el 
Saxofón, el Sarrusofón, la Trompa, el Fliscorno, el Clarín y el 
Cornetín, y para la mano derecha del Órgano, del Piano y del 
Arpa. 

¿En qué líneas se coloca la clave de DO? 
En la 1.ª, en la 2.ª, en la 3.ª y en la 4.ª línea. 
¿Qué quiere decir clave de DO en 1.ª, en 2.ª, en 3.ª y en 

º 4.3 línea? 
Que la nota colocada en la línea que se fija la clave debe 

llamarse DO, tomando las demás _los nombres que por escala 
las corresponda. (Lámina I.ª-Nti111ero 7.) 

¿Para qué se usa la clave de DO en 1.ª línea? 
Para las voces de tiple, que son las que producen los sonidos 

más agudos, y para la transposición (1). 
¿Para qué se usa la clave de DO en 2.ª línea? 
Para las voces de medio tiple, para un instrumento llamado . 

Como inglls y para la transposición. · 
¿Para qué se usa la clave de DO en 3." línea? 
Para las voces de contralto, para los instrumentos llamados 

Viola y Trombón alto, para el canto llano y para la transpo-
sición. 

¿Para qué se usa la clave de DO en 4.ª linea? 
Para las voces de tenor, para la parte aguda de los instru-

mentos llamados Violoncello, Fagot y Trombón tenor, _ para el 
canto llano y para la transposición. 

¿En qué líneas se coloca la clave de FA? 
En la 3.ª y en la 4.ª 
¿Qué quiere decir clave de FA en 3.ª y en 4.ª línea? 
Que la nota colocada en la linea que está la cla\/e ·debe lla-

inarse FA, y las demás según las corresponda por su orden. 
(Lámina r."-Nzimero 8.) 

¿Para qué se usa la clave de FA en 3.ª línea? 
Para las voces de barítono, para el <:anto llano y para la 

transposición. 

(1~ Sobre la transposición o transporte, véase la cuarta parte (pág. 34). 
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¿Para qué se usa la clave de FA en 4.ª línea? 
Para la transposición, para el canto llano, para la. mano iz-

quierda del Órgano, del Piano y del Arpa, y para las voces e 
instrumentos llamados bajos, los cuales producen los sonidos 
más graves del sistema musical (1). 

¿Cómo se reconoce a qué clase pel'tenece la voz de cada in-
dividuo? 

Principalmente por su extensión, y también por su timbre 
o calidad. (Lámina z ."-Número 9.) 

¿Qué resulta del cuadro_ que acabamos de ver? 
Que cada clave es el signo distinti vo de una clase de voz, 

· y que sin las claves no -tienen nombres propios las notas ni 
representan sonidos determinados (2). 

DE LA ESCALA DIATÓNICA Y DE SUS ÍNTERVALOS 

¿Qué es escala diatónica? 
Una serie de sonidos inmediatos dispu_estos según las leyes 

de la tonalidad, sea en progresión ascendente o descendente. 
(Lámina I.ª-}\/úmero 10). 

(1) Los que deseen imponerse, e5peciatmente en el conocimiento del nom-
bre y co locación de las notas en cualquiera de las claves que quedan cx.plica-
das, harán los mtSmos ejercicios ·que hemos indicado para la clave de SOL, 
del Alitodo de Solfeo, por Romero y Va/ero, o en.fas an ted ichos ejercicios 
de entonación y medida, suponiendo que en todos ellos rigé la clave en .que 
deben ejercitarse, y no la que está escrita. 

(2) La dificultad que ofrece el estudio de las siete claves ha hecho desear 
que se adoptara una so la, o lo más d_os, por lo que varios compoSitores 
modernos escriben en la clave de SOL las partes de· tiple, medios tiples, 
contraltos y tenores, y en la de FA en cuarta linea las de barítonos y bajos. 
El Excmo. Sr. D. Francisco F. de Valldemosa, maestro de canto de S. AL la 
Reina, Director de los Reales Conciertos, Profesor del Real Conservatorio, ek., 
ha escrito una obra, titulada Equino/ación, en la que propone reducir las siete 
claves a tres, conservando su fo n;rJ,a actual; y con sólo variar la colocación que 
en e l día tiene la de FA )' la de DO, resulta que en todas ellas se nombran v 
colocan las notas lo mismo que en la clave de SOL. · · • 

Mucho nos complaceria que este si.tema se genera lizase, porque facilitaría 
la lectura de la Música escrita a dos o más partes, sobre todo cuando debe 
transportarse; pero de todos modos, aconsejamos que se estudien todas las 
claves segtln quedan explicadas. . . . 
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¿Qué es intervalo? 
La distancia o diferencia de entonación que hay de un soni-

do a otro. 
¿Cómo se miden los intervalos? 
Por tonos y semitonos. 
¿Qué es semitono? 
La mitad de un tono, por lo que también se llama medio 

tono. 

Observación importante para los que quieran unir la práctica a la teoría 

Siendo indispensable para la práctica da la Mllsica educar el oído del discí-
pulo, a fin de que sepa distinguir las diferentes entonaciones de los sonidos, 
el Profesor o la persona que enseñe esta G RAMÁTI CA le hará oir la diferencia 
que hay de l intervalo de un tono al de un semitono, sea -con la voz o con el 
auxi lio de un Piano, una Gui tarra o cualquier otro instrumento, y después que 
lo sepa distinguir oyéndolo, hará que lo imite con su voz, repitiéndolo hasta 
que lo entone con seguridad, cuyo sistema se empleará en todo Jo que se ex-
plique relativo a la entonación. 

¿Cómt> se denominan las notas de la escala para contar los 
intervalos? 

Se llama tónica, o primer grado, a la nota más grave; 2.0 gra-
do, a la que sigue hacia arriba; 3.º, 4.0 , 5.0 , 6.º y 7 .º , á las 
siguientes, y 8.0 , a la repetición de la tónica en la octava supe-
rior (1) . (Lámina r .ª-Número II .) 

(1) Conviene repetir aquí que, aunque es muy extensa la escala general . 
que puede formarse con Jos sonidos que producen las diíerentcs voces e ins-
trumentos, bastan las s iete sílabas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, para repre-
sentarlos y distinguirlos unos de otros con la mayor claridad. 

Esto tiene por causa la grande analogía que existe entre la entonación del 
1 .0 y del 8.0 grado de una escala, entre la de l 2.0 y 9.0 , del 3.0 y 10.0 , •del 4.0 

y del 11.0 , del 5.0 y 12. 0 , del 6 .0 al 13.º1 del 7.0 y 14.0 , y entre la del 8.0 y 15.0 , 

pues dichos grados tienen entre sí tal semejanza de entonación, que un oído 
bien organizado, si no está bien educado, suele Cónfundirlos. 

En virtud de dicha analogía o semejanza de entc;mación, la extensión general 
de los sonid_os. se divide en grupos de ~ch~ gr~dos¡ lla!°"ad~s oc;avas, y las 
octavas se distinguen por el orden de 1., 2 ., 3., 4., 5., 6. Y 7. 

Debe tenerse presente que, siendo iguales las relaciones de entonación que 
guardan entre sí los sopidos de cada octava, cuanto se diga respecto de una 
es aplicable a cualquiera de ellas . 
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¿Por qué se llama tónica al primer grado de la escala? 
Porque da su nombre a la escala, como se verá más adelante. 
¿Son iguales los intervalos que median de uno a otro de los 

grados de que consta la octava? 
No, señor; del 1 .º al 2.0 grado hay un tono; del 2,0 al 3.0 hay 

un tono; del 3.0 al 4.0 hay un semitono; del 4.0 al 5.0 hay un 
tono; del 5.º al 6.0 hay un tono; del 6.0 al 7.º hay un tono, y 
del 7 .º al 8.0 hay un semitono, lo cual forma un conjunto de 
cinco tonos y dos semitonos. (Lámina I.ª-Número II bis.)' 

¿Se procede siempre por grados conjuntos o inmediatos? 
No, señor; lo mismo puede repetirse un mismo grado, que 

saltarse del 1.0 al 3.º, al 5.0 , al 8.º, o a cualquier otro, según el 
gusto del compositor. 

¿Cómo se llaman dos notas de un mismo nombre y escritas 
en el mismo grado? 

Unísonas, que quiere decir que suenan lo mismo. ( Lámi-
na I.ª-Número I2.} 

¿Qué f!Ombre toman los·demás intervalos? 
Los de 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.", etc., según los grados 

que haya que recorrer de una nota a otra, contando la más 
grav·e·y la más aguda. (1). (Lámiua 2.ª-Número r3.) 

DE LAS ALTERACIONES 

Los intervalos de un tono; ¿pueden dividirse en se_mitonos? 
Sí, señor; por medio de las alteraciones, como se verá en la 

Ldmiua 2.:J-1Vúmeros 15 y IÓ. 
¿Qué son alteraciones? 
Unos signos que se ponen· delante de las notas para modifi-

car o alterar la entonación de los sonidos que representan. 
¿Cuántas son las alteraciones? 

•{I) Obsérves~ que los inter\'alos de S.ª, 9.ª1 JO/\ 11 ª• 12.ª, 13 .ª, 14.ª y 
15 .ª que contiene el ejemplo 13, son la repetición de la tónica, de la 2.ª, de 
la 3.ª, de la 4-ª, de la 5.ª, de la 6.ª, de la 7.ª y de la s_:i en la Octava superior, 
según se ha explicado. 
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Cinco: el sostenido, el bemol , el doble sostenido, el doble 
bemol y el becuadro. (Lámiua 2.º-Número ,4.) 

¿Para qué sirl(e el sostenido? 
Para subir medio tono l,i entonación de la nota que le sigue. 

(Lámi11a 2.º-Nú111ero r5.) 
¿Para qué -sirve el bemol? 
Para bajar medio tono la entonación de la nota que le sigue. 

(Lárnina 2.º-Número r6.) 
¿Para qué sirve el doble sostenido? 
Para subir · un tono la entonación de la nota que le sigue. 

(Lámina 2.º-N(t11iero r7.) 
¿ Para cjué sirve el doble bemol? 
Para bajar un tono la entonación de la nota que le sigue (1). 

(Lá1ni11,a 2.º-Número 18.) 
¿Para qué sirve el becuadro? 
Para destruir el efecto del sostenido y del bemol, volviendo 

las notas _a su entonación natural. 

Non.-Aunque el becuadro tiene la propiedad de voker las notas a su en-
tonación natural, le co locamos entre las alteraciones porque hace oficio de tal 
cuando afec ta a una nota que, según la 'tonalidad en que se halle1 debe ser 
sostenida o bemolizada. 

¿De cuántos modos se usan los S!)Stenidos, los bemoles y los 
becuadros? 

Ue dos: como alteraciones propias y como alteraciones acci-
dentales. · · 

¿Cuándo se consideran como alteraciones propias? 
Cuando están colocados junto a la clave, en cuyo caso alte-

ran todas las notas que estén en el mismo grádo que ellos y en 
sus octavas, constituyendo una tonalidad. 

¿Cuándo se consideran como alteraciones accidentales? 
Cuando se hallan en el discurso de una pieza, en cuyo caso 

(t) Para practicar y asegurarsi en la entonación de los sostenidos y bemo-
les se cantarán sin medir, en presencia de un Profesor, las lecciones destinadas 
a es ta materia en la última edición del mencionido !Ultodo de Solfeo por 
Vate,·o y Romero, · y los-cuadros 11 .0 y 1 2.º de los ejercic ios elementa les de 
medida y entonaciún por Romero. 
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sólo alteran la entonación de una nota que los sigue y las 
.demás del mismo nombre que después se encuentren dentro 
del mismo compás, ,iunque estén en distintas octavas. 

¿Se .debe gua,·dar algún orden en la colocación de las altera-
ciones propias? 

Si, señur; los sostenidos se colocan de quinta en quinta su-
biendo, o de cuarta en cuarta bajando; y los bemoles de quinta 
en quinta bajando, o de cuarta en cuarta subiendo. 

¿En qué orden se. colocan los so5tenidos? 
El primero en FA, el 2.º en DO, el 3.º en SOL, el 4.º en RE, 

el 5.0 en LA, el 6.0 en MI y el 7.0 en SI. (Lámina 2!-Nú-
mero I9.) 

¿En qué orden se colocan los bemoles? 
El primero en SI, el 2.0 en MI, el 3.º en LA, el 4.0 en RE, 

el 5.º en SOL, el 6.° en DO y el 7.º en FA. (Lámina 2."-Nú-
rnero 20.) 

¿Por qué se guarda ese orden en la colocación de los soste-
nidos y de los bemoles? 

Porque así es como se presentan al formar las escalas, según 
se verá más adelante. 

Los becuadros, ¿tienen colocación fija? 
No, señor; los becuadros se colocan en cualquier grado en 

que se quiera destruir el efecto de un sostenido o de un bemol. 

.OE LOS DIFERENTES GÉNEROS DE LA ESCALA 

¿Cuántos géneros o fórmulas .de escala hay? 
Tres: escalas cromáticas, escalas diatónicas del modo mayor 

• y escalas diatónicas del modo menor. 
¿Qué es escala cromática? 
Una serie de sonidos inmediatos, que d~ uno a otro sólo 

media el intervalo de un somitono diatónico o cromático. 
¿Qué es semitono diatónico? 
El intervalo que hay entre dos nqtas inmediatas de distinto 

noml5re. (Lámina 2."-Núm,ro ZI.) 
¿Cuál es el semitono cromático? 
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El intervalo que hay entre dos notas del mismo nombre 

cuando la .una es natural y la otra alterada., (Lámina 2."-Nú-
mero 22.) 

¿Cómo se forman las éscalai cromáticas? 
Con el auxilio de las alteraciones. (Lámina 2.'-Número 23.) 

NotA,-Las dos escalas cromáticas del número 23 sólo difieren en et modo 
de escribirse, pues sus sonidos, según el sistema de temperamento adoptado, 
SOA enteramente iguales, y se llaman sonidos enarmónicos o notas sinónimas. 

Sin embargo, en el canto y en los instrumentos de cuerda se enseña a hacer 
una pequeñísima diferencia entre DO sostenido y RE bemol, etc.; pero no pu-
diéndose practicar ésta en los instrumentos estables ni en la mayor parte de 
los de viento, más bien contribuye a introducir desafinación' que a mejorar las 
ejecuciones simultáneas. 

¿En cuántos semitonos !e divide la octava? 
La octava se divide en doce semitonos? 
¿Pueden formarse escalas diatónicas mayores y menores so-

bre cada semitono di la cromática? · 
Si, señor. 
¿Cómo se forman las escalas diatónicas del modo . mayor? 
Di!poniendo los intervalos de un modo idéntico a la escala 

de DO mayor, que sirve de modelo a todas las mayores (1). 
(Lámina 2.'-Número 24.) 

Bxplloaeione, importantes relativas a la formación do la.a C1'1ala1 diatónlga.a 
del modo mayor 

Analizando detenidamente la escala del tono de DO, modo ma-
y9r (2) 1 asi como todas las demás, se obsen'ará que cada una puede dividirse 
en dos grupos semejantes de cuatro notas cada uno, cuyos grupos constan de 
los mismos intervalos uno que otro, )' se llaman tetracordos. (Lámina·z."-
Número 25.) 

(1) Será conveniente que los discípulos se ejerciten en escribir escalas 
diatónicas del modo mayor sobre cada uno de los semitonos de la cromática, 
poniendo las alteraciones junto a las notas. 

(2) Obsérvese que la palabra fono tiene varias aplicaciones en Música, 
siendo dos las principales: la primera es para expresar el intervalo compuesto 
de dos semitonos, y la segunda para expreaar una tonalidad cualquiera; por 
ejemplo, una lección compuesta con las notas de la tonalidad en DO, se dice 
que está en tono de DO, mayor o menor, según sen el modo, y si está com-
puesta con las notas de la tonalidad de SOL o de F.\, se dice que está en tono 
de SOL o de FA, mayor o menor, según el modo. 
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Para probar la intima relación que tienen entre sí las escalas diatónicas del 
modo mayor, )' la razón por qué los sost<:nidos se prese11tan de 4uinta en quin-
ta suhiimdu. y los bl.:moles de quinta en quinta bajando, tómense por báse de 
una escala nueva l:.is notas qui.: forman el segundo tetrncordo de la escala de 
DO, que son SOL, LA, SI, DO; complétese la nueva escala con otro tetracordo, 
qut! se compondrá de las notas RE, Ali, FA, SOL, y se verá que con sólo poner 
un sostenido a la p,múltima nota, FA, ambos tetracordos quedan semejantes, 
y con dtos formada la escala diatónica del tono de SOL, modo mayor. 

Sígase la misma operación de tomar por base de cada escala nueva el se-
gunJo tetracordo de la anterior; complétese la nueva con otro tetracordo, 
poni,mdo un sosten iJo a la penúltima nota, y se obtendrán todas las escalas 
diatónicas del modo mayor que se pueden formar con sostenidos. (Ldmina 2.ª 
-1Vtimero 26) 

Para formar las escalas diatónicas del modo mayor con bemoles, deben po-
nerse en progresión descendente. ( Lámina 3.ª-Número 27.) 

Tomando por base de una escala nueva el segundo tetracordo de la escala 
descendente del tono de DO, el cual se compone de las notas FA, 1\11, RE, DO, 
Lompletando la nueva escala descendente ~on otro tt:tracordo, que se compon-
drá d~ las notas SI. LA, SOL, FA, se verá que con sólo poner un bemol a la 
primera nota del segundo tetracordo, que es el SI 1 los intervalos de ambos 
quedan iguales, y con ellos formada la. e~l.':ala diatónica del tono de FA, :modo 
m,n-or. 

Sigase la misma operación y se obtendrán todas las escalas diatónicas del 
modo mayor que se pueden formi.r con bemoles. ( Lámina 3."-Número 28.) 

¿Cómo se forman las escalas del modo menor/ 
Dbponiendo los intervalos como lo están en fa escala de LA 

menor, que e¡; el modelo de todas las escalas menores (1). (Lá-
mina 3.ª-A'úmero 29.) 

¿En qué se diferencian las escalas del modo mayor de las 
del modo menor/ 

En que en el modo mayor hay dos tonos desde la tónica a 
la tercera, y cuatro y medio desde la tónica a la sexta; y que 
en el modo menor sólo hay un tono y medio desde la tónica 
a la tercera, y tres tono5 y dos semitonos desde la tónica a la 
sexta. 

¿Hay otro modo de escribir las e~calas? 
Sí, señor; poniendo las alteraciones propias de cada tono 

al principio, junio a la clave. (Lámiua 3.ª Je 4.ª-Nzí111eros 30 
)'.3I.) . . 

(I) El discípulo deberá csc~ibir escalas diatónicas del modo menor1 sobre 
todos los semitonos de la cromática. 
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Reglaa para conocer en qué tono fftli cada lecoióo, r,or la armadura 
de la clave 

Como no siempre se presentan las lec•iones precedidas de su estala; y como 
es muy importante que el discípu lo sepa eA qué tono está lo que va a cantar, 
deberá tener presente que, cuando no hay alteraciones en ta clave, la leCción 
estará en DO mayor o su relativo LA menor. 

Cuando hay uno o más sostenidos en la clave, la tónica del tono mayor será 
una segunda menor más alta que el último sostenido, y la del tono menor una 
segunda _mayor más baja. (Vullvase a ver el nú11lero JO.) 

Cuando hay bemoles en la clave, la tónica del tono mayor estará una cuarta 
menor más baja que el último bemol, y la del tono menor una sexta. Cuando 
hay más de un bemol, el penúltimo estará en Ja· tónica del modo mayor, y la 
del modo menor se hallará una tercera menor más baja. (Vuélvase a ver el 
númeró.JI.) 

Para distinguir si la música de una lección o de un trozo cualquiera pertene-
ce al modo mayor o a su relativo menor, no basta ver la armadura de la clave, 
pues en ambos casos es igual; es preciso examinar los primeros ocho compa-
ses1 y si las notas contenidas en ellos pertenecen a la· escala diatónica del modo 
mayor indicado por la armadura de la clave, no hay' duda de que la lección 
pertenece al modo mayor; pero si se encuentra la quinta de dicho modo mayor 
con una alteración accidental que suba medio tono su entonación, deja de per-
tenecer a la escala del modo mayor y se convierte en séptima de la escala del 
modo menor relativo, y la lección, por consiguiente, pertenece al ,nodo menor. 

Esta regla tiene muy raras excepciones; para mayor seguridad se observárá 
la última nota del bajo, el cual concluye siempre en la tónica. 

¿Qué tonos se llaman relativos? 
Aquellos cuyas tónicas di,tan un tono y medio una d~ otra 

y tienen el mismo número de alteraciones propias en la clave, 
como se ve en los Números JO y JI. 

¿Suelen sufrir alguna modificación las escalas mayores y 
menores? 

Las mayores no; pero cuando las menores se ejecutan con 
rapidez, se hacen con la sexta mayor al subir y la séptima me•. 
nor al bajar. (Lámina 4.•-Número 32.) 
. ¿Y por qué razón? 

Por evitar la dificultad de entonar con la voz .el intervalo de 
tono y medio que hay . desde el sexto al séptimo grado, y por 
ciertas reglas de armonía. 

NoTA.-Ya hemos dicho en otro lugar que no siempre se suceden los sonidos 
por grados conjuntos o inmediatos1 y que lo mismo pueden ponerse en forma 
de escala, que salta r dos, tres, cuatro o más ~rados. 
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DE LOS JNTERV ALOS EN GENERAL 

¿De. cuántas especies puede ser cada intervalo?' 
J?l! tres, que son: disminuido, menor y mayor; o menor, ma-

yor y aumentado (1). (Lámina 4.ª-Número 33.) 

INYERSIÓ:s DE Los Il\TF.RYALOS -No sie1npre se presentan los intervalos sien-
do la primera nota más grave que· la segunda, como sucede en los ejemplos 
anteriores, los cuales se llaman intervalos ascendentes o superiore~. También 
se presentan en sentido inverso, esto es, siendo la primera nota más aguda 
que la segundt1:, los cuales se llaman intervalos descendentes. o inferiorés. ( Ld-
mina .¡..ª~lVúmero 34.) 

Todo intervafo inferior puede tmnsformarse en superior subiendo la primera 
nota a la octava superior o bajando la segunda a la octava inferior. ( Lámi-
na·.¡.ª -i\'1imero 35.) 

Todo intervalo inferior puede transformttr~e en superior subiendo una octa-
Ya la segunda nota o bajando la primera (Lámina 4 "-Nltmero 36.) 

La operación demostrada en los númerOs 35 y 36 se llama inversión de los 
interYalos, cuyas distancias se miden siguiendo la regla dada de contar los 
grados que median de una a otra nota, comprendiéndolas ambas. 

El estudio de los intervalos y sus inversiones puede hacerse analizando 
cualquier trozo de música, y lo recomend:imos como utilísimo para los que 
aspiren a solfear bien, y muy especialmente para los que después del solfeo 
quieran dedicarse al estudio de la Armr-, nía. 

(I) Hay algunos autores que ponen !i!ada uno de los interYalos en los cuatro 
p;rado• de dism~nuído, menor. mn.:,or y auml!-ntado. 



SEGUNDA PARTE 

. DE LA DURACIÓN DE LOS SONIDOS 

¿Cómo se fija la duración de los sonidos? 
Por medio de las figuras cantables, de las ligaduras, de los 

puntillos de aumentación, de los compases, de los calderones y 
y de los aires o movimientos. 

DE LAS FIGURAS CANTABLES 

.1-Qué es figura cantable? 
La diferente. forma que se da a las notas para determinar su 

valor. 
¿Qué se entiende por valor de las figuras? 
El tiempo de duración que cada una representa. 
¿Cuántas son las figuras de la Música moderna? 
Siete. 
¿Cómo se llaman? 
Semibreve o redonda, mm1ma o blanca, semínima o negra, 

corchea, semicorchea, fusa y semifusa. (Lámina 4.ª-Núm. 37.) 
¿Por qué se dan distintas figuras a las notas? 
Porque así como por su colocación en el pentágrama y por 

la clave que rige indican la entonación de los sonidos,' es pre-
ciso que por su figura determinen la duración de los mismos. 

¿Qué va-lor representan dichas figuras? 
La redonda representa la unidad, la blanca su mitad, la 

negra su cuarto, la corchea su octavo, la semicorchea su diez 
y seis avo, la fusa su. treinta y dos avo, y la semifusa su sésen-
ta y cuatro avo. 

¿Son fijos dichos valores? 
Dichos valores son relativos al compás y al aire que rigen en 

cada pieza; pero entre sí guardan la proporción de una a· dos, 
de dos a cuatro, de cuatro a ocho, etc. (Lánii11a5 .ª-:Núm. 38.) 
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DB LAS LIGADURAS Y DB LOS PUNTILLOS 
DB AUMENTACIÓN 

¿Cómo se representa up sonido cuya duración deba ser do-
ble, triple o cuádruple que una redonda? 

Escribiendo dos, tres o cuatro redondas seguidas, y unién-
dolas con pequeñas líneas curvas, llamadas ligaduras. (Lámi-
na 5.ª-Número 39.) 

¿Cómo se representa un sonido cuya duración deba ser de 
seis cuartas partes de una redonda? 

Poniendo una redonda seguida de una blanca, y uniéndolas 
con una ligadura. (Lámina 5.ª-Número 40.) 

¿Cómo se representa un sonido cuya duración . sea de tres 
cuartas partes de una redonda? 

Poniendo una blanca seguida de una negra, y .uniendo am-
bas con una ligadura. (Lámina 5."-Número 4I.) 

¡Cómo se ejecutan las ligaduras? 
Pronunciando la primera nota y prolongando el sonido du-

rante el valor de todas las que a ella estén ligadas, sin repetir 
la pronunciación. 

¿No hay otro medio de prolongar la duración de las figuras? 
Si, señor; haciendo uso de los puntillos .de aumentación. 
¿Qué son puntillos de aumentación? 
Unos puntitos que, colocados después de una nota, la au-

mentan la mitad del-valor que representa por su figura. (Lámi-
na 5.ª- Número 42.) 

¿Se suelen poner dos puntillos después de una nota? 
Sí, señor; pero el segundo sólo b aumenta una cuarte parte 

del valor que ella representa por su figura, o sea la mitad de lo 
que lá aümenta el primero. (Lámina 5.ª-Número 43.) 

DE LAS FIGURAS DE SILENCIO,- PAUSAS O ESPERAS 

¿Se siguen siempre las figuras cantables sin interrupción? 
No, señor; con frecuencia se hallan mezcladas con otras figu-

ras mudas llamadas silencios, pausas o esperas. 
¿Cuántas soi;i Ias figuras mudas o de silencio? 
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Siete, que aunque de distinta forma y diverso efecto que las 
cantahles, tienen los mismos nombres e igual valor que ellas. 
(Lámina 5.ª-Número 44.) 

¿Se usan puntillos para prolongar la duración de las figuras 
de silencio? 

Sí, señoi:; y hacen en ellas el mismo efecto que en las figuras · 
cantables. 

¿Qué diferencia hay entre las figuras cantables y . las de si-
lencio? 

Que en las primeras sirven para determinar el va_lor o dura-
ción que se ha de dar a los sonidos ejecutados con la voz o 
con algún iñstrumento, y ~n las segundas para medir el tiempo 
que se ha de estar sin cantar o tocar, cuya exactitud es de la 
mayor importancia. 

NoTA.-Cuando en la 1\-lúsica concertada debe guardar silencio una de Jas 
partes dura nte algunos compases, éstos 5e indican con guarismos de e5te 
modo: 2 , 6, 20; pero también süelen encontrarse expresados con si~nos. ( Lá-
mina j.~-JV'timero 45.) 

DB LOS COAlPASBS 

¿Qué es co1ilpás? 
La división del tierÍ1po en partes Íguales: 
¿Cóino se representa el compás? 
Por un signo que se pone al principio de cada pieza, después 

de la cla·ve y de las alteraciones propias, cuando fas hay, o en 
el curso de ella cuando se quiere ca.mbiai· e.J establecido ante-
riormente. 

¿Para qué sirve el compás? . 
Para medir con exactitud .el valor o duración que se debe 

dar a las· figuras cantables y a las de silencio. 
¿Cuá les son los compases que estáí1 más en · uso? 
El compasillo, compás binario o mayor, dos por cuatro, tres 

· por cÚatro, tres por ocho, seis por ocho, nueve por ocho y 
·doce por ocho (1). (Lámina 5,ª-Núuze,·o .¡6.) 

(1) Huy otros muchm; compases, lfUt! no mencionamos ror haber caído en 
desu!:\O y porq ue. ui:ia nz· conocidos /~tos, se compren.den fácilmente. 
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¿Cuál de dichos compases es el fundamental? 
El compasillo, que se divide en cuatro partes iguales. 
¿Por qué se llama fundamental? 
Porque de él se derivan todos los otros, como se verá más 

adelante. 
¿Cóino se marcan las partes del compasillo? 
Con cuatro movimientos de la mano o del pié: el 1.º abajo, 

el 2.º a la izquierda, el 3.0 a la derecha, y el 4.º arriba, de 
4 

~. este modo: 2 -

1

-.- 3 , y se llaman ti~mpos fuertes al 1.º y 3.º, 

I 
y débiles al 2.0 y 4.º 

¿Qué valor o duración tiene una redonda en el compasillo? 
La redonda vale las cuatro partes de que consta el compasi-

llo, y por consiguiente el sonido que represente una redonda 
debe durar todo un compás. 

¿Qué valor o duración tiene una blanca en el compasillo? 
Una blanca vale la mitad que una redonda, esto es, dos par-

tes, y, por lo tanto, el sonido que represente una blanca debe 
durar dos partes de las cuatro en que se divide el compasillo. 

¿Qué valor o duración tiene una negra en el compasillo? 
Una negra vale la mitad que una blanca, esto es, una parte; 

por lo cual el sonido qtrn represente una negra debe durar una 
de las cuatro partes en que se divide el compasillo. 

¿Qué valor o duración tiene una corchea en el compasillo? 
Una corchea vale la mitad que · una negra, esto es, media 

parte, y, por consiguiente, para llenar una parte del compasillo 
se necesitan dos corcheas, y para llenar todo el compás se ne-
cesitan ocho. 

¿Que valor o duración tiene una semicorchea en el compasillo? 
Una semicorchea vale la mitad que una corchea, esto es, un 

cuarto de parte; por lo tanto, p~ra llenar una parte del compa-
sillo se necesitan cuatro semicorcheas, y para llenar un compás 
se necesitan diez y seis. 
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¿Qué'valor o duración tiene una fusa en el compasillo? 
Una fusa vale la mitad que una semicorchea, esto es, un oc-

tavo de pa1te, por lo cual, para llenar una parte del compasillo 
se necesitan ocho fusas, y para llenar un compás se necesitan 
treinta y dos. 

¿Qué valor o duración tiene una semifusa en el compasillo? 
Una semifusa vale la mitad que una fusa, esto es, un diez y 

seis avo de parte, y, por lo tanto, se necesitan diez y seis semi-
fusas para llenar una parte del compasillo. y sesenta y ~uatro 
para · llenar un compás. 

¿Qué número de figuras puede entrar en cada compás de 
compasillo? 

Una redonda, o dos blancas, o cuatro negras, u ocho cor-
cheas,. o diez y seis semice>rcheas, o treinta y dos fusas, o se-
senta y cuatro semifusas, o cualquier combinación de dichas 
figuras, ya sean c,mtables o de silencio, con tal que llenen sus 
cuatro partes. (Lámina 6.ª- Niímero 47.) 

¿Cómo se llaman las líneas que atraviesan el pentágrama 
verticalmente? 

Se llaman líneas divisorias, y sirven para separar y dar a 
conocer las figuras que deben ejecutarse en cada compás (1). 

¿En cuántas partes·se divide el compás: binario mayor? 
En dos iguales, que se marcan una abajo y otra arriba, de 

2.° 
este modo: 1 ; la primera se llama tiempo fuerte, y la segunda 

1.ª 

.tiempo· débil. 
¿Ql;é figuras entran en el compás binario? 
Las mismas que en el compasillo. 
¿Qué diferencia existe entre el compasillo y el compás binario? 
Que, dividiéndose el binario en dos partes, las figuras valen 

(t) Para adquirir el conocimiento práctico del ·valor o duración de las figu-
ras en el compasillo, se podrán estudiar los ejercicios de medida que, basados 
sobre la escala diatónica o natura.!, se hallaA al principio de la parte práctica 
en el ya citado Mltodo de Solfeo por Romero y Valero1 y en· los también 
mencionados Ejercicios elementales de medida y entonación por Romero, pu-
diendo continuar practicando este compás, como todos los demás, según se 
vayan explicando en las Ieccione!§ sucesivas de dichas obras. 



- 24 -

la mitad que en· el compasillo. y deben entrar doble número 
de ellas en cada porte. ( Lá111i11a 6."-1\'zínzero . .¡8.) 

¿Qu~ quiere decir s,ompás de dos por cuatro? 
Que en este .compás entran dos cuartos de la unidad, o sean 

dos negras, en lugar de las cuatro que entran en el compasillo. 
¿En cuántas partes se divide el compás de dos por cuatro? 
En dos iguales, que se marcan como las del compás mayor 

o binario, una abajo y otra arriba, llamándose tiempo fuerte a 
la" primera, y tiempo débil a la segunda. 

¿Qué valor tienen las figuras en el compás de dos por cuatro? 
El mismo que en el compasillo. 
1Qué figuras entran en el dos por cuatro? 
Una blanca o dos negras, o cuatro corcheas, u ocho semicor-

cheas, o diez y seis fusas, o treinta y dos semifusas, o cualquier 
combinación de dichas figuras, ya sean cantables o de silencio, 
siempre que llenen sus dos parles (Lámina"6.'-Número 49.) 

¿Qué quiere decir compás de tres por cuatro? 
Que e¡¡ él entran tres cuartos de la unidad, o sean tres ne-

gras, en lugar de las cuatro que entran en el compasillo. 
¿En cuántas parles se divide el tres por cuatro? 
En tres i¡1;uales, que se marcan; la primera abajo, la segunda 

3 

a la derecha y la tercera arriba, de este modo: > 2 , 

llamándose parte fuerte la primera, y débiles la segunda y 
tercera ( I ). 

3 

( 1 l La segunda parte también puede marcarse a la i1.quierda así: 2 / 

------------Conviene ad\'ertir que en los ct.01.pa•es de tres partes se dice que la ¡¡¡egunda 
y tercera son débiles; rero en la práctica se comprueba que la segunda es más 
déhil que la tercera. Por eso una nota que empiece en la segunda parte y con-
tinúe a la tercera, resulta sincopada. (\'éase la explicación de la~ síncopas, 
rágina 27.) 
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¿Qué valor tienen las figuras en el tres por cuatro? 
El mismo que en el compasillo. 
¿Qué figuras entran en el tres ¡ior cuatro? 
Una blanca cori puntillo, o tres negras, o seis corcheas, o 

doce semicorcheas, o veinticuatro fusas, o cuarenta y ocho 
semifusas, o cualquiera combinación de dichas figuras, ya sean 
cantables o de silencio, con tal que llenen sus .tres partes. (Lá-
mina 6.'-Núinero 50) 

¿Qué quiere decir compás de tres por ocho? 
Que en él entran tres octavos de la unidad, o .sean tres cor-

• cheas, en lugar de las ocho que entran en el. compasillo. 
¿En cuántas .partes se divide el tres por ocho? 
En tres iguales, que se marcan como las del tres por cuatro, 

pero las figuras. valen cloble. 
¿Qué figuras e~tran en el tres por ócho? 
Una·negra con puntillo, o tres corcheas, o seis semicorcheas, 

o doce fusas, o veinticuatro semifusas, o cu~lquiera combina-
ción de dichas figuras; sean cantables o de silencio, con tal que 
llenen sus tres pártes. (Lámina 6.'-Núinero 5r.) 

¿Qué quiere decir compás de seis pór. ocho? 
Que entran seis octavos de la unidad, o sean seis corcheas, 

en lugar de· las ocho que entran en el compasillo. 
¿En cuántas partes se divide el seis ¡ior ocho? 
En dos iguales, y en los movimientos lentos cada una de 

ellas se ·sc1bdivide por tercios (1). 
¿Qué figuras entran en el seis por ocho? 
Una blanca con puntillo, o dos negras con· puntillo, ·o seis 

corcheas; o doce semicorcheas, o veinticuatro.fusas, o cuarenta 
y oclio semifusas, o cualquiera combinación de dichas figuras 
que llene todo el compás. (Lámina 6.'-Número 52.) 

¿Qué· quier.e decir compás• de nueve por ocho? 
Que entran nueve octavos de la unidád, · o sean nueve cor-

cheas, en lugar de las ocho que entran en el compasillo. 

(1) Este compás suele también subdividirse en·cuatro partes•desiguales, 
entrando en la primera dos corcheas o su equivalencia, en la segunda una, 
en la tercera dos r en la cuarta una. 
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¿En cuántas partes se divide el nueve por ocho? 
En tres iguales, y cada una de ellas suele subdividirse por 

tercios. 
¿Qué figuras entran en el nueve por ocho? 
Una blanca y una negra, ambas. con puntillo, o tres negras 

con puntillo, o nueve corcheas, o diez y ocho semicorcheas, 
o treinta y seis fusas, ·o setenta y dos semifusas, o cualquiera 
combinación de dichas figuras que llene todo el compás. (Lá-
mina 6.º-Número 53.) 

¿Qué quiere decir compás de doce por ocho? . 
Que entran doce octavos de la unidad, o sean doce corcheas, 

en lugar de las ocho que entran en el compasillo. 
¿En cuántas partes se divide el doce por ocho? 
En cuatro iguales, y cad~ una de ellas puede subdividirse 

por tercios. 
¿Qué figuras entran en el doce por ocho? , 
Una redonda con puntillo, o dos blancas con puntillo, o 

cuatro negras con puntillo, o doce corcheas, o veinticuatro semi-
corcheas, o cuarenta y ocho fusas, o noventa y seis semifusas, 
o cualquiera combinación de dichas figuras que llene todo el 
compás. (Lámina 6.º-Número 54.) 

¿Es preciso que todas las figuras que entran en cada compás 
sean del mismo valor? 

No, señor; se ha puesto así para que se comprendan más 
claramente; pero los compositores pueden llenar cada compás 
con diversas combinaciones de figuras, sean cantables o de si-
lencio, pero que deben siempre corresponder con las indicadas. 

Obaervacione1 importantes acerca de los compa1c11 

Los compases se dividen en simples y compuestos. Los simples son aquellos 
en que las figuras que entran en cada parte pueden subdividirse por mitades, 
como el compasillo, compás binario, dps por cuatro, tres-por cuatro y tres por 
ocho. Los compuestos son aquellos en qui las figuras que entran en cada 
parte no pueden subdividirse por mitade~, y sí por tercios, como el doce por 
ocho, nueve por ocho y el seis por ocho, lo cúat produce variedad de ritmos. 

Comparando el .compás de seis por ocho con el de dos por cuatro, se obser-
vnró. que ambos se dividen en doi partea, <oon la diferencia de que en cada 
parte del seis por ocho entra un tercio más de figuras que en el dos por cua-
tro. (Ldmina 6.ª-Números 52 y 49.) · 

Comparando el compás de nueve por ocho con el tres por cuatro , $iC obser-
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van\ igua lmente que ambos se dividen en tres partes, coñ la di'crcncia que en 
cada pa rte del nueve por ocho entra un tercio más d~ figu ras q ue en el trt':s 
por cuatro. ( Lámina 6.0 -Números 53 y 50.) 

Igual diferencia resulta de la comparación del compás de doce por ocho con 
el compasillo, los cuales se dividen en cuatro partes, pero en cada parte del 

·doce por ocho entra un tercio más de figuras que eÍl el compasillo. (Lánii-
na 6.•-Números 54 y 47- ) 

Entre el compás binario y el dos por cuatro no hay más diferencia que en 
el modo de escribirse, puea ambos producen igual efecto. (Lámina 6.a._;_Nú-
mcros 48 y 49.) . 

Tampoco hay diferencia en el efecto de los compases de tres por cuatro y 
tres por ocho, por lo que se pueden emplear indistintamente para escribir una 
J?-isma melodía. (~dmina 6.ª-Núme,·os 50 y JI.) 

Con frecuencia se encuentran en los compases simples grupos de tres y de 
seis ·notas que deben ejecutarse en ·el mismo tiempo que dos o cuatro de su 
misma especie: estos grupos pertenecen en realidad a los compases compues-
tos ; pero se_ admiten en los simples para dar más variedad a las mclodias, y 
a fin de evitar coníusión se marcan los primeros con un tres enc"ima o debajo 
del grupo1 y_ se llaman tresillos, y los segundos con un seis, y se llaman 
se isillos (1). 

Además de las combinaciones regulares de· figuras que se han explicado, 
sue len hallarse algunos grupos de 5, 7, 9, 10 u 11 notas, que deben ejecutarse 
en el mismo tiempo que corresponde a 4, 6, 8 y 1 2 de su misma especie: dichos 
gru pos, que se usan como por licencia~ principalm_cnte en la música instru-
mental, se llaman valores irregulares . 

DB LAS SÍNCOPAS 

¿Qué son síncopas? 
Unas notas que empiezan en la parte débil del compás y se 

prolongan hasta la parle fuerte inmediata, o .que empiezan _en . 
la segunda mitad de una parte y se prolongan hasta la primera 
mitad de la siguiente. (Lrímina 6.ª-Número 55.) (2) . 

¿Qué efecto producen las síncopas? 
Et de cortar ta marcha.regular del ritmo, formando otra mar-

cha a contratiempo. 
¿Qué es ritmo? 
La sensación que produce la duración relativa de varios gru-

(1) Se podrá ver y practicar ea el referido A11todo de Solfto, de Va/ero y 
Romero. 

(2) Esta definición de s íncopas se re fie re solamente a las de los compases 
binarios y a los de comhinación doble. En los compases ternarios y en los de 
combinación triple, se entiende por síncopas toda nota que, empezando en la 
segunda o tercero parte, continú• a la ¡iguiente, que es . o menos débil o más 
fu erte; o que empezando en· el segundo o tercer tercio de una parte, continúe 
al siguiente, que siempre result:t en la misma forma o menos débil o más 
fuerte. ( Ejemplo 68.) 



pos de sonidos, producidos . unas veces simétricamente, otras 
veces de una manera irregular. El ritmo puede existir por sí 
solo, sin el auxilio de sonidos musicales. (Ejemplo 69.) 

DE LOS CALDERONES 

¿Qué es calderón) 
Un semicírculo con un punto · en el centro, que se coloca 

encima o debajo de una nota o de un silencio. (Lámina 6."-
Número 56.) 

¿Para qué sirve el calderónf 
Para suspender el movimiento del compás, prolongando la 

·duración de la nota o silencío ·a que afecta, en cuya suspensión , 
suelen introducirse a veces algunas notas de adorno, llamadas 
fermatas . 

DE LOS AIRES O lllOVIMIENTOS 

¿Qué son aires o movimientos? 
Los grados de lentitud o de· velocidad que deben darse al 

movimiento del compás, los cuales se indican con varias pala-
bras italianas, que se ponen a la cabeza de cada trozo de mú-
sica o en el sitio en que se quiere cambiar el movimiento ya 
establecido. 

¿Cuáles son estas palabras y su significado en español? 
Largo (11ttty despacio). 
Larghetto (despacio). 

·Adagio (poco 111euor despacio). 
Andantino (un poco más movido). 
Andante ( algo más decidido). 
Allegretto (más animado). 
Allegro (aprisa). 
Vivace (muy aprisa). 
Presto (veloz). 
Prestísimo (muy i•e!oz). 



- 29 

Y otras ·muchas que modifican el movimiento indicado por 
éstas, como son las siguientes: 

Accellerando (apresurando). 
Meno-mosso (me,,os movido). 
Piú mosso (más inovido). 
Rallentando (retrasando poco a poco). 
Stringendo o _afrettando (apresitrando), etc., etc. ·(1). 

(1) No siendo suficientes todas las palabras indicadas y algunas más que 
se usan, para fijar de un modo seguro el mo\'imiento que se debe dn:r a cada 
aire, y pudiendo éstos sufrir grandes modificaciones con perjukio del buen 
efecto, por dependCr. en gran parte de la manera de sentir, o sea del tempera-
mento de cada ejecutante o de sus directores, se ha inven tudo una. maquiníta 
en forma de pirámide, llamada .Jl fetrónomo, provista de una tab la o escala de 
números fija y péndola, cuyo extremo superiQr 5:e coloca a voluntad, fren te a 
los números de la escala, los cuales indican las oscilaciones que la péndola, 
puesta en mo\'imiento. h·ace cada minuto. 

Con este utilísimo in\'ento pue~en estar seguros los compositores de que 
sus obras se ejecutaíán en todas partes al mismo aire que ellos concibieron, 
indicando e1 nllmero y figura musical que se ha de ejecutar en cada movi~ 
miento de ta péndola. 



TERCERA PARTE 

DE LA INTENSIDAD DE LOS SONIDOS 

¿Qué es intensidad? 
El grado de fuerza o de suavidad que se da a los sonidos, de 

cuya aplicación bien combinada resultan variedad de efectos 
sumamente agradables, a lo que se llama bien matizar. 

¿Cómo se indican los diferentes gradoo de intensidad? 
Con varias palabras italianas y algunos signos que se colo-

can debajo o encima de las notas. 
¿Cuáles son las palabras y su significado en español? 

Pianissimo . 
Pia no. 
Mezza voce .. . 
1fozzo forte .. . 
Crescendo. 
Rinforzando . 
Sforzando. 
Forte . 
Fortísimo. 
Decrescendo .. 
Diminuendo 
Calando ... 
:Mancando. 
Morendo. 
Pcrdendosi . 
Smorzando. 

Abrevtae!0ue1 

pp ... . 
p .. . 
m.z. v .. 
mf .. 
eres. 
rinf .. 
sfz .. . 
r. .... . 
ff ... . 
decrcs .. 
dim. 
cal . 
mane. 
mor. 
perd . 
smorz . 

C!gniicada n npa.riol 

MU.y suave. 
Suave con duliura. 
A media voz. 
Medio fuerte. 
Aumentando la fuerza gradualmente. 
Reforzando. 
Esforzando. 
Fuerte. 
Muy fuerte. 

Disminuyendo la fuerza gradualmente, 
o apagando el- sonido poco a poco. 

¿Qué indican las letras fp cuando están unídas? 
Que la primera nota se haga fuerte y las siguientes piano. 
¿Qué indican cuando están asi, p f? 
Que la primera nota se haga piano y las siguientes fuertes. 
¿Cuáles son los signos correspondientes a la intensidad? 
Los llamados reguladores, que son dos líneas en forma de 
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ángulo, cuya separación o aproximación indica el aumento o 
disminución de fuerza que se ha de dar a uno o varios sonidos. 
(Lámina 6.º-Ntimero 57.) 

DE LAS ARTICULACIONES O ACENTOS 

¿Cuántas son las articulaciones? 
Cuatro, que son: el stacato o suelto, el picado, el ligado y el 

picado-ligado o marcado. 
¿Cuál es el stacato? 

· El que se indica con unas rayitas sobre las notas y se ejecuta 
haciéndolas muy secas, quitándolas la mitad de su valor'y pa-
sando la otra mitad en silencio. (Lámina 7.º-Ntimero 58.) 

¿Cuál es el picado? 
El que· se indica CO!l puntitos sobre las notas y se ejecuta 

emitiendo o atacando cada una por un golpe de garganta en el 
canto, por un golpe de lengua en los instrumentos de viento y 
por un golpe de arco en los de cuerda, sin quitar a las notas 
nada de su valor. (Lámina 7.ª- Nzímero 59.) 

¿Cuál es el ligado? 
El ligado ~e indica con una línea curva que pasa por encima 

o por debajo de dos, tres, cuatro o más notas, y se ejecuta apo-
yando algQ la primera y pasando suavemente a las demás, sin 
repetir el golpe de garganta, de lengua o de arco. (Lámina 7. 0 -

Ntimero 60.) · 
.¿Cuál es el picado-ligado o marcado? 
El que se indica con puntitos sobre las notas y un ligado 

por encima de ellos y se ejecuta haciendo una ligera inflexión 
al pasar por cada nota, pero sin desunirlas. 

NotA.-Las articulaciones y los diferentes grados de intensidad son los· me-
dios materiales de acentuación, y cuando están oportunamente indicados por el 
compositor y ejecutados con art~, son un poderoso auxilio _par,da expresión. 

DE LAS NOTAS DE ADORNO 

¿Cuántas clases hay de nota¡¡ de adorno? 
Cuatro, que se designan con las palabras italianas siguientes: 

apoyaturas, mordentes, grupetos y tn'nos. 
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¿Qué ·son apoyaturns? 
Unas notitas que se encuentran entre las notas ordinarias. 
¿Cómo se ejecutan las apoyaturas? 
Apoyando en ellas el sonido y pasando con suavidad a la 

nota ordinaria siguiente, co11 la· cual deben ligarse: 
¿Tienen valor propio las apoyaturas? 
A las apoyaturas se las da el valor que 'representa su figtira, 

pero ésté se toma de la nota ordinaria que sigue a cada una. 
(Lámina 7."-Nú11tero -6I.) 

¿Qué son mordentes/ 
Unos grupos compuestos de una, dos o tres notitas. y que 

se ·hallan entre las notas órdinarias. 
¿Cómo sé ejecutan los mordentes? 
Con rapidez y cierta energía. 
¿De dónde s~ toma el tiempo para ejecuta!' los morderites? 
Para _los de una notita y para los de dos se toma de la nota 

ordinaria que les sigue, y para·los de tres.se toma de la que 
les aritecerie. (Lámina 7."-i\ltímero 62.) (1). 

¿Qué son grupetos? · · 
Unos grupos compuestos de cuatro notitas, que unas veces 

empiezan por la inferior inmediata a la riota ordinaria que les 
precede; y otras empiezan por la superior. 

¿Cómo se ejecutan los grupatos? 
Con una velocidad proporcionada· al aire y al carácter de· la 

melodía er, que se hállen, tomando el tiempo de la nota ordi-
naria que antecede a cada uno. 

¿Se i,sa algún signo para indicar los grupetos? 
Cuando el grupeto debe empezar por la nota superior a la ' 

que a él precede, se usa éste ·en , añadiendo un sostenÍdo ú un 
becuadro- .si se quiere alterar la penúltima nota; y cuando el 
grupeto debe empezar por la nota inferior, se usa ésta S , aña-
diendo un sostenido o becuadro si se quiere alterar la primera 
nota. (Lámiua 7."-Nú111ero 63) .. 

( T) Esta materia de las notas ,11 ;,J¡;rn- ha dado lugar a mue.has. dudas y 
errores _en la ~jecución. I:>ara su e_studig completo ~c;onseja!TI.os la lectura de las 
brcns, pCr'o magistrales páginas, que el emin·ente pianista Sr. Tragó ha dedi• 
cado a :--u interpretación en ·su edición de lnvendoncs y Fugas, de J. S. BAcH. 
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¿Qué es trino? 
Un adorno que se indica con estas dos letras tr, y se ejecuta 

batiendo alternativa y rápidament_e la nota sobre que se ha lla 
con la superior inmediata durante todo su valor. (Ldmiua 7.•-
Número 64.) 

NorA.-Todas las reglas que Puedan darsl! sobre la ejecución de las notas 
de adorno están sujetas a excepciones, por depender -en gran parte del gusto 
y de los varios casos en que pueden presentar~e. 

DB LOS . SIGNOS DB RBPBTIClÓN Y ABREVIACIÓN 

¿Cuáles son. los signos de repetición? 
Varios; pero los más usados son las dos barras .éon puntos 

¡,. los costados y los párrafos, los cuales indican que la música 
contenida entre ellos debe decir.e do,; veces (Lámina 7.ª- Nú-
mero 65), y otros que se ponen en forma de llamadas cuando 
se quiere repetir un trozo lejano de los ya ejecutados. (Lámi-
na 7.•- Número 66 .) 

También se usan estas dos letras D C, que indican que se 
vuelva al principio hasta la palabra Fin, en que debe concluir-
se, o hasta cualquier signo que esté indicadÓ. 

¿Cuáles son los signos de abreviaeión? 
Se emplean muchos, priacipalmente en la música instrumen-

tal; pero los más en uso son los que se indican en la L ámi-
na 7.ª-Número 67. · 



CUARTA PARTE 

DEL TRANSPORTE O TRANSPOSICIÓN 

¿Qué es transportar? 
Ejecutar la música escrita en un tono en otro distinto. 
¿Qué objeto tiene el transporte? 
El de poner en un tono favorable una pieza escrita demasiado 

alta o baja para la voz o el instrumento que la ha de ejecutar. 
¿Cómo se verifica la transposición? 
Suponiendo mentalmente una nueva clave de manera que la 

tónica del nuevo tono se coloque en el ·mismo lugar que la tónica 
del tono priniitivo . También hay que suponer los accidentales 
que corresponden en la armadura de la clave al tono nuevo. 
Hecha esta operación mental, se procede a su ejecución con-
forme al tono y a la clave supuestos. ( Ejemplo 70.) El modo de 
un tono no cambia nunca al hacer la transposición. 

¿Hay que obseryar algunos otros detalles? 
Sí, señor; especialmente en lo que se refiere a los accidentales 

pasajeros que se colocan en las notas aparte de la armadura de 
la cla·ve. 

¿Q ué reglas pueden servir para estos casos? 
Dos; una para cuando se trata en la transposición de aumentar 

sosteuidoS o suprimir be11Mles, y otra para cuando se aumfutan 
bemoles o se suprimen sostenidos. 

¿Hay alguna diferencia entre aumentar sostenidos y suprimir 
bemoles, o entre aumentar bentoles y suprimir sostenidos? 

"No, señor; es exactamente igua l una cosa que otra; de tal 
manera, que la supresión de bemoles y la adición de sostenidos 
se hace siempre en el mismo orden en que los últimos se colo-
can en la clave: fa, do , sol, re, la, mi, si; la supresüfn de sosteni-
dos y la adición de bemoles en el mismo orden que estos últi-
mos: si, mi, la, re, sol, do, fa. Así, en la transposición resulta 



que, si se añade un sostenido o se suprime un be-1, la nota fa 
es a quien afecta siempre la alteración; si se nflllden dos soste-
nidos o se suprimen dos lmnolts, lae notas afectadas de la alte-
ración serán invariablemente fa y do; si tres, las notas fa, do, 
sol; etc. En el orden inverso, si se añade un bemol o se suprime 
1111 sosfmido, la nota alterada será si; si dos, serí1n si y mi; si 
tres, si, mi, la; etc. De ·todo esto se pueden deducir las dos 
reglas siguientes: 

1. n Cuando la transposición obliga a añadi,- en la clave ww 
o varios .ro.ftenidos, o a suprimir utto o varios bemoles, o, al mis~ 
mo tiempo, a suprimir ttno o varios bemoles para añadí,· 11110 o 
,,arios sas/enidos, deben contarse, en el orden d, fo., so.rtenidos 
(fa, do, sol, re, la, mi, si), tantas notas como bemoles se han su-
primido o .wstenidos se han miadid,;, y se sube un semitono rro-
111dtiro cada uno de los acddentales que se encuentren delante 
de aquellas notas. reemplazando el b por el q , el q por el ft . 
el 1, por el X· , el p p por el p· (/ife11,p!u 7, , 

2." Cuando la transposición obUg-a a t1ú11,Jfr e11 la.clave 11110 

o 1•,1rios brmoles, o A. .\·upri11ur 11110 o 11,zrio.1" s(,-s/t11idr,.\·, o, al mis-
mo tiempo, a .~uprimir tfJW u ·;1ario.1· soslt11irlo.1 para añadir mw 
o 1Jarim hrmo!t.~-, <lehen contarse, t'N d onku ril' /r1s h,·mo!ts (si, 
mi, la, re, sol, do, fa). la11l11.r 11ota.,· como .\ostn11do., se hnn s11-
fri111J.tl.11 o /,0110/ts ,,umentado, y se baja un sfmitmw rrt1mtiti1·n 
cada 11nu de los accide11lales que haya delante de ,u1uellas 
notas, reemplazando el # ¡,or el q , el q por el , el por 
el H. el X, por el lf - (IJ,-111¡,lu J!-/ 

Lo~ ,1ffidrnt,1!t·.• q11c ~e t11cuct1tre11 en la!-- tit'md., 110/,h .,e 
hnce11 tul mal se halle11 escritas. ( l:im1p!o ¡ ;. I 

~l-lay alguna otn., dase de truntiporte? 
Si, seí1or; el que se hace a un semitono rrnrwilku inferior o 

1-.uperior: pero t!ste tran~pnrle no prl'sentn ninguna dilicultm.l, 
rorque las notas con!'icrnm d mismo nombrl' e11 1111 tono como 
cu <•hu .Y no hay nec:csid:1d i.k .::omhinr In chwe. En cuanto a 
los accidentales pas~\je1os, tvdos ellos sufren la modificaciún 
clesl'etldente o ascendente según ~111e eJ trnnsporte ~eu inferior 
o superior. ( tim1¡,lu ¡ .¡.) 



En resumen, para thwsportar conviene proceder de la ma-
nera siguiente: 

1.º Reconocer el TONo,er •que está escrita la pieza de ·música. 
_ ' 2.º Encontrar la TÓNJCA ,y ver qué posición ocupa en el pen-
tágrama. 

3.º Buscar la CLAVE que en el lugar de esta · tónz'ca primitiva 
debe producir la · tónica .del nuevo tono adonde se quiere hacer 
el transporte. 

4.0 Suponer en la clave la ARMADURA que conviene al tono 
nuevo. 

5.° Fijar de antemano en la memoria las notas d elante de las 
cuales deben cambiarse los ACCIDENTALES y en qué sentido deben 
hacerlo . 
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(9 t2 0 t2 

Tono Tono SPmi!ono 



¡\ 
E.seala del tono de DO, modo mavor. Lamina J'.1 

l'.'2fi. .., .. Escala del to~o ~e SOL,motlo mayor. 
¡\ 

.., 
Escala-del tono de RE;modo mayor. 

¡\ 

N?27. 
1:' tetracordo. 

'11 ey 

Semitono. Tono. Tono. 

2~ tefracordo. 

{J Q ,,(; 

Sf'mitono. Tono. Tono . 

1 

.., . Escala del tono de LA.Modo mayor . 
¡\ ..... . 

DO mayor. 
• 

LA menor. 
¡\ ••• ..... .. 11 .. ...... 

N~ 30. ., 
Esenia del tono de MI, modo mayor. ¡\ 

., ., 

., Esbla del tmfo de SI, modo mayor. 
¡\ ,.. ..... 

SOL mayor. MI menor. 
¡\ . ¡\ 

- -il .., ., ., 
Escala del tono de FA µ,_modo mayor. /) RE mayor. SI menor. 

" /). ., 
Escala del torio de DO ~. modo mayor . /) .., - - ., ~· •+T 

.., t;scala oe tono oe uv, mooo mayor. ¡;-
¡\ -1.•. • LA mayor. FA sostPnido menor . 

¡\ ' -·- _il_,_J_ " -
_., 

Escala del tono de. FA.modo mayor. ,1 
.., .., 

., ¡,Escala del tono de SI 11, modo mayor . 
n' :L +_.__,., 

MI may01·_. DO sostenido meno,·. 
" ' ild 

., 
Escala del tono de MI P, modo mayur . '/) 

.,_ 1, Escala del tono de LA ~.modo mayor . 
¡\ .. 

., ., - ·• 
SI mayor. SOL sostenido menor . 

¡\ • ....... _ /) J: .... 
., ., 

., 
Escala del tono de RE P,modo mayor . ¡\ FA sostenido mayor. RE snstPn1do mPnor. 

¡\ ., 1· . .., 
Esral;~¡l!rno-de S(')L P,modomayor . /) ., ., - .. ·-

.., 
Escala del tono-de DO P,modomayor . ,1 

DIJ sostenido mayor. LA sostepido '!'enor. 
¡\ • ..... '!:.a. ... _/J_,_J -• .-.. ·-.., -,... .., ., 

Escala del tono de LA modo menor, modelo de todas las menores. 
J~r grado. 2~ 

"i? 2!l. 
Srmitnno. Tono. Tono. Sf"milono. Tono} mt•diot Sf'mi1,urn. Sr-mitono. Tnnn v mf'dio. S!'mif{l1-in. Tnno. Tono. S,·mitono. 1Tol,n. 

1. 11 t~ 7. 





N? 38. 
~"" Re~onda vafe 

2 Rlancas 
1 1 

o 4 pegras ·-
1i ·8 Col'Cheas 

,, 16 Semi,·orcheas 

Ó 32 Fusa~ 

ó 6 j Semifnsas 

. ,.. /) Una rNlonrh pnntillo. T.!na Mau<'a('On puntillo. Fna negra con puntillo. Una corchea con puntillo. l!na semicorcbt>aronpnntillci. Una fusa ron puntillo. 

1 y , --~ 

nl~ trPs hlanf'a s . nlf" tres t1emirorcheas. ntlf' tr-t-s fnsas. vale tres srmifnsa._ . 

.., 1 1 1 1 

N~ 4fi. 

Compasillo. Compas binario ó mayoi;: Dos por cuatro.· Tres por cuatro. 

N? 4fi. Tres por oeho. Seis por ocho. NnPve por otho. Doce por ocho. 

N? 39. 

N? 40 . 

N? 41. ,LJ 
Figuras dr- no_ Figur·as de 

tas cantabl!'s, Sil,..nr·io. 

1 

1 

N? 44. 
-y 

y 

7 

7 

LanÍina 5~ 

o 

Valo1• de cada une 
Unidad . 

Mitad. 

Cuar1o. 

Octavo. 

Diez y stiis <tVO. 

Treinta y dos a,-o. 

Sesentctytna1rn :'\~O 





N~ :18 . .J ' 1 

fl 

t ' 
Siacato. { _ri ,. -

E,iec11cion ,_ - · - ' ' - " 
..., ' r ' 

/\p0Jml111·as. 

N1~ 61. 

Nº üa. 
f.ru¡wto~. 

S Í¡{nO~ 

1·011 ,¡ue ::11.1den inrlir,t1'se. 

A l,1·eviat u1·~,. 

N'.' li7. 

Eje<'U<·io11. 

Lamina 7:' 

1 t 

N? 59. 
' Pica.do. J . . . · . 
., e f 4- J · 1 U rJft#I 

- "' 
<le una· notifa. rle <los. rle 1,·es. 

\ R. l:!7. 



Sin1·. Sine. 

N~ ü~. 1~2 j rl Ir LJ fTf f j J I j 
'Sine, _Si1w. 

IIU ;d cufTE.214 J I J . 11 

N? 69 . 12 r ur1 r ur I Wtr r I Wtí r I u u u 1 www1 r 11 

1 - • Tono primitivo, Tono tran_-portado_. Tono primiti,·o: Tono transpurtado. 

N~ 70 1 ~u"i, ................ .. a I~~# ?. : .......... .. ..'.~-~~-- -··°-· 11 
De MI BEMOL mayor á RE mayor. De RE mayor á SI BEMOL mayor. 

'1ibemol(1onoprimitivo) 1~&1\! ¡1 1 r 11r I L Cp l~rrr ~e r I Rf J º 1 u ffl 1 ('ir rJ I EJ n I j 11 

:;~;~ ~6"s;;¡>;;;' ~¡::;-;;;;;;~,,:;:;:;;:;::: 1 ia,, i P I L 1t 1 8 1 U 11f •e ,¡ r 1 ;,J hQ I J J J j I se r1 1 (j i'J I ti 
hir 110 SEMITONO CROMATlCO. Re. Fa. ~ol. Fa. 

Do. La~ Sol, 

Re mayor.(tono primitivo.) 1 ,~~! r r I r #r I t r 1 ~r 11r I J f I E ~r I r ~" 1 E 1 
~,:n~;~teáSihemoim,~or.lDossostenidosdemeno,ydosbemolesdemas.lCuat:o 1 ¡ · r r Ir gr ,r r ,~ ¡.r I J r Ir + 1 r ~b1 e 11 
notastSI l\!I LA RE)cuJosACClDENTALES hayqueb~jarunSBlllTONO CROMAT•~0 ID _ . . _ __ _ . . -

Mi. SL La.· Re . P.,·• 

RE mayor. l!s#,¡ r t!r I F ¡;q I J bJ 
N? 73. l, 

~nbmayo,. ¡18 11 ! F @ 1 r ¡;j I J :.J 
• < 

1 w ~u- 1 r ~b I e 1 

11r I r @P 1 #J tY I cr ,; 1 r 
l,r I r ~n hJ t1r I r Bir , r I r 
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