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PfiOttlGtJ.

l!na espcriencia de mas do treinta anos en el estudio y practica del Organo, y el haber desempeñado 
cerca de otros diez la dase supernumeraria de dicho instrumento, en el Rl. Conservatorio hoy Escuela na-

deber para nosotros el publicar lalian hecho treer que era hastachinar d<? Música y Declamación 
presente obra.

Muchos menos las condiciones naturales quelos estudios que necesitii un, buen organista,y 
sea un hábil profesor, un buen armonista y compositor, y que tenga 

inspiración para improvisar en los muchos casos que se presentan. Conocedor del canto-llano -y figurado, 
el genero religioso y las mayores obras vocales é instrumentales, 

formar.su gusto artístico'.y aplicar luego al o'rgano el resultado de sus trabajos, teniendo ese caudal
cuanto toca a su cometido.

deben acompañarle.- Es necesario que

debe estudiar con particular esmero

de conocimientos que necesita un organista, para poder ofrecer interés en 
, Nuestra Escuda de Organo es el fruto de los constantes estudios que venimos haciendo desde que ., 
cultivamos tan hermoso instrumento, Hemos querido procurar obra mas, ya. que son' tan pocas lasque

los discípulos lo bast ante para 
otras obras. Citaremos

con ella-, pueden imponse lian publicado de este genero; creemos que
tener una instrucción regular, y poder continuar sus estudios perfeccionándose

Completo del inolvidable miro, y celebre organista Sr. D. Román Jimeno,nuestro.
s, y querido miró. En el espresado Método encontraran tra-

entre estas el Método 
antecesor en la clase que hoy desempeña 
bajos de primer orden en todos los géneros y de gran dificultad. En el Museo Orgánico del eminente miro, 
Sr. Eslava hallaran también muchos buenos ofertorios, elevaciones,versos de diversos autores y notieias e
instrucciones de mucha utilidad.

Nos ha parecido dar en esta obra conocimiento, del órgano espresivo que 
donde i pueden cist, r un órgano de canutería, y también cu otras para los.dias de adviento, 
oficios de difunt os.

sa boy en bastantes iglesias 
cuaresma y

Ademas de las obras citadas de autores españ.... . debemos llamar la atención de los que se dediquen al

estudio de este instrumento sobre las de los estrangeros LamMlote,€adaii.r,Gmlniant, g la/nagalli, 
.Hinque tiene, en la mayor parte de ellas,lal importancia el teclado de pedales, qti«todavía no podemos es- 
Ilidiarlas en España por que son poquísimos bis órgai qi «nenian . se ^ , rreurso quetanl.‘con

tribuye al mayor efecto de la música de órgano..
También encoi»tiaran los discípulos en esla obra,la correspondiente rsplicaeion del Canto-llano y figurado, 

de esla materia tienen suficiente para comprenderla pulas uol irías que sedan
algún tratado de Canto llano, si desea profundizar mas este 

l ñas de las mejores ... que liemos visto en Canto Hano.es el Ritual* Carmelitano.

acercav creemos «pie 
diendo baeerSc de la Música religiosa.

I.' CUADERNO.
K. rt. lUg.
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PLAN DE ESTUDIO.
El estudio del ói-gjmo como organista de catedral, ó otro de-igual categoría se necesita empren- 

d. rle, después de haberse .ejercitado dos olrcs anos cu el piano; pues esto depende de las condiciones na

turales del discípulo. En el tiempo ipie hemos desempeñado la clase preparatoria de órgano, hubo algunos 
•pie lucro» aprobados en dos anos de estudio para que ingresaran en la clase superior. Las obrasipie se 
cxijen en el examen para la clase de o'rgano son;

de pequeña velocidad de Czerny, y los 42. de Cramer. E| que ha sido aprobado en 
bras ya puede dedicarse al órgano. Se exije también haber cursado y ser aprobados en el l1.1 año de 
Armonía; la continuación de este estudio y de la Composición puede hacerse simultaneando 
de órgano.

Todos los métodos de órgano generalmente

método elemental, estudios de Berlín!, obra 29, los

el estudio de.estas fi

el estudio

contienen que unos pocos estudios preliminares para . 
acostumbrarse a' la pulsación del instrumento, por que se suponen en el discípulo,los estudios egresados 
anteriormente. Creo un deber, recomendar mucho a' los discípulos la necesidad de t ocar muy ligado; si en 
• I piano es esto importante, en el órgano 1« es mas. Al principio como sq nota tanln'dilercneia de la pul

sación del piano al órgano, los que t oraban aquel-muy ligado, pasan al estreñid opuesto por que entrañan 
éslraordiirariamcnte que al dejar los dedos puestos sobre las teclas,estas siguen sonando 
intensidad que cuando se hieren; lo que no sucede en el piano; de aquí el .que muchos 
locar siempre ataccatfo.ó sea picado. Registros hay en el órgano que por su escesibaliierza, ó acritud 
do sonido conviene no locarlos uias que de esa manera; pero Stm muy pocos,y cuando se hace uso de e- • 
Hos se apropian melodías que tienen su efecto mi ese genero; ademas, los flautados, los registros de e- 
*“s,> ‘■| Spmi" música de Órgano en su mayor parte exije siempre que se toque tujarfu.

Espuesto Ja el orden de los estudios preliminares,y la actitud del discípulo parí ingresar eu el cs- 
mas que seguir el orden establecido én esta Escuela de o'rgano, ob

servando «pie si le cuesta mucho vencer la parle de mecanismo de las primeras lereidnes, puede propor

cionarse otras de diferentes autores, haciendo lo mismo en el resio de su estudio. Vahemos dicho antes 
la cpmeniemia y necDsidad de estudiar muchas obras, para formar un buen organista, y esto esta lanío 
mas justificado, en el tiempo señalado para esta carrera,que son 6. años sin, que este señalamiento sea 
un obstáculo para hacerla en menos tiempo si el estudio y buena organización del discípulo 
¡í ello. *

la misma 
se acostumbran a’

ludio de este instrumento

se prestan

El < n di . ■.tabléenlo es el siguiente;

■ít). Ejercicios para ae. slombrarse a' la pulsación del órgano. 
Breve tratado de canto-llano.

12. Estudios de pedales en órganos españoles, (Sislt 
Indice de registros y nolirías del órgano español.

antiguo.)

Cánticos religó del eolio católico.
torios fáciles.

I. K. «130.
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Elevaciones. '

• Ejercicios sobre pedales de los órganos estrangeros.

Colcrcion de versos para vísperas conlpletas, ú horas canonicás en los ocho tonos del canto'llano.
Ofertorios difíciles, Fugas, Fantasías.

Ejemplos de intermedios cortos.
Instrucción sobre la improvisación \ breve esplicacion del órgano espresivo si Arinonium.

Hemos creído conveniente poner al principio el tratado de canto llano, por «jue es lo mas necesario al 
organista cuando ejecuta en el órgano de un templo,y empieza el acompañamiento de una misa. Igual 
hemos tenido para que conozca el discípulo’'los cantos del pueblo en los ejercicios del culto divino, j pueda.

. ir estudiando y asistiendo a la vez \ a las funciones religiosas eii que solo suele; haber.-una voz y organista. 
Hemos colocado los ofertorios fáciles y las elevaciones antes que los versos de vísperas, por que 
parecido mas fáciles, por el cumpas mas lento en que están escritos,y por ultimo liemos puestouna pequeña 
.esplicacion del harnunmim, por que hoy es una necesidad para el órganisla de Iglesia el 
t ruínenlo, que reemplaza al órgano en los templos que tienen pocos recursos.

F.l estudio del órgano tiene para el discípulo una desventaja que no sucede á los de mas instrumentistas» 
que pueden estudiar en sus casas,en instrumentos de su propiedad.

De aquí la necesidad de asistir ¡í los oficios divinos,buscando relación con algún organista para que-; 
le permita tocar en-algún hueco, y lograr asi irse-familiarizando con la pulsación,con el conocimiento ‘jo 
registros, con el diverso efecto que estos producen, con los pedales y con todo lo que se relaciona 
este complicado instrumento. Algo se puede reemplazar aquella falla teniendo un Armoniiim para el es

tudio, pero lio es'bastante.
Xonveiícidrts de esta dificultad,y 

\ después de alzar al Señor, en los Ofertorios, y asi progresivamente, heñios mido conveniente colocar 
aquí los cánticos mas usuales de la Iglesia,como Letanías, Santo Dios,Crcdidi,Pan-e Lingua y otros, por

este ins-

ordando que empezamos ó t ocar en el final de la Misa por 11 vez;'

dos razones. La lí por que sabiendo acompañar los citados eant icos, puede tomar parte en funciones que no 
de gran solemnidad, y por este medio irse familiarizando con el órgano; y la 2Í porque la.íalta de práét iea en 
los canlosdc la Iglesia, ha dado lugar a que en algunas ocasiones profesores muy dignos,que no los conocía», 
ó no sabían los tonos en que suelen cantarse,se hayan visto dudosos e inciertos hasla el punto de deshiciese, 
por el desempeño de trabajos de bien poca importancia,) do mera practica.

Creemos que la colocación en esie sitio <!<■ los citados cantos es oportuna por las razones espuostns, 
por que también siendo sem illa,lai itila al discípulo el estudio del genero de el órgano,que en general 

es siempre de muchos acordes.
Después presentaremos Ofertorios, y V-rsos de Vísperas,Sosias,Nonas y Completas,graduando sudi- 

liniltad. aunque, esta, vencida en el piano basta tos ejercicios de fiamor,facilita al estudiante de órgano

para locar lo que comprendo un método de este inslruínenlo; encontrando solo la diferencia de pulsación, 
limpieza levantando los dedos asi que coucliiva el valor de las figuras por 

sucede en el piano.
■solad de tocary la

que están sonando las indas.mientras se pisan.lo cine

t. B. Kt*0.
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El acompañamiento de Misas- de canto llano es otra de las «masque deben pi ad icaise, y de las que no 
casi escusados. Si al ingreso en la clase de órgano se exijen en el 

estos, debe ser hasta fácil el

ponemos ejemplos por que los

alumno estudios de Armonía, y que simultanee la continuación- de ellos

Misa de canto llano, por la sencilla modulación que tienen; no diremos lo mismo de las 
difíciles de

que acompañe una 
antífonas, en las que se encuentran i) *'(-1!'' 111 ‘ i a anizar, por que hay poca
lumbre de apañarlas.

;
BREVE TRATADO DE CAHTO-LLAHD.

sucesión de figuras 6 notas de un mismo valoi; El estudio del canto llano se lia he.

esencialmente cristiana, sin atenerse 
para su conocimiento mas que a la parte practica del mismo,prescindiendo de su importancia canónica 
y de sus principios artísticos.

La Iglesia en sus primeros tiempos,careció de muchas ritualidades que fueron apareciendo después, 
cando por la conversión de Constantino dejo de ser perseguida, ya mas adelante, cuando el Pontífice 
Gregorio el&We, realizo tantas mejoras en el culto y en Ja organización de ella.

Este Papa, legó su nombre al canto llano,y 
chas partes por Canto Gregoriano.

Canto-llano es

cho hasta ahora olvidando su origen histórico y su razón de

hoy, apesar de los años trascurridos,se conoce en’

En España tenemos la ghiria .de que el ilustre padre, Sí 'Dámaso,coopc 
silesia de Occidente, que lo aceptó después de usarse ja en la Iglesia Griega que es donde primitivamente 
aparece.

De estas ligcrisimas noticias, pues otra 
que puede darse a| estudió del canto-llano, siguiendo

a* su'propagación en la I-

permite la Índole de la obra, se desprende la amplitud 
pueden seguirse

lia presentado en las e'pocas que le han conocido,y de las cuales algunas han sido justas 
con predilección.

á una, las fases que 
al estudiarle

Presrindiejj....dmp*» * •OnKva» íhn i,, breve .,nUsis |,relie,¡iur,
que pueda orientarnos en el curso de este tratado.

La tonalidad antigua,ó sea la del canto llano 
Tonalidad

es muy distinta de la que usamos en la música, 
es: La relación g„e eriste entre las notas de la estala,parla disposición los

Se/ni tonos.

En la. tonalidad moderna de dos modos mayores y menores; en cauto llano los .....los cuatro,
de re, de mi, de fa y de sol. 

Al modo de re pertenecen el 1? y 2.° tono, al de mi Z".y 4 „| de fa 5Í y G.' y al de sol 7 \ 8. colija 
diferencia de que no hay modos mayores ni menores, por lo mismo que las escala- m,admiten sonidos 
accidentales.Las alteraciones,lian aparecido después que elcanlo llano, cuando las exijenciSs de la ar- 
menia > los adelantos del arte han podido esplntar ese nuevo elemento de belleza,,e.'

- A. 8. «430.
o conocido por



hoy. Como consecuencia de estas afiruiueionrs lia- 
cadencia final, sin alterar alguna nota de la escala;

tonalidad mista de antigua

los antiguos con oír* nombre ) no tan á fondo 
liaran <|ue en caído llano no puede armonizarse 

¿por e^sta razón, cuando aconi|>aiíanios con drgano el canto llano, se 
y niudoyna.

fin vista de estas breves consideraciones,podra' comprenderse hasta que punió lia modificado la ar

monio, la primitiva pureza del canto-llano, adullerando,si puede permitírsela frase,aquella sencillez 
que se uso en los primeros tiempos,en el siglo 4? y siguientes,! 

hoy que se usa en la Iglesia juntamente con la música moderna, 
fil emito Ututo se escribe en un renglón de cinco tim as que se llama pentagrama; vease.

natural «pie sucediera, y

¡lííE iisr.vc.ios.

Púnese al principio de cada canturía un signo que se llama clave ó llave, qtiP es la que determina donde 
de la escala ó diapasón.

lias claves o llaves usadas en el canto-llano, son dos: de Fu y de Uo ambas se hallan colocadas en ñ! 
y 4! raya según lo exijo el canto para que se usan.Véanse en el ejemplo siguiente las claves y signos.

si' colocan cada

ÜVSfS'OIVS.Ó PINTOS.’LLAVES IIP. F.v. LUJES |>E Do.

CUADRADOS SCKI.TOS. HE LIGA DORAS.

SI!.VEN LAS FIO notas,o rorros. .LUIAOCHAS.

ATADOS O LIGADOS. SESII-LIGADOS TKIAÍWÚ'LADOS. DOlil.ES. CINTOS. CON PLICAS.

VIRGULAS Ó DIVISIONES.

Los signos son 7. y sus mimbres y orden el ÚpáenleG.solreitl,A.lamire,B.fakmi,C.solfaiit,D.lasolre,E.lam¡,F.¡it/if.

AUNOOS. SKMOAI.F.MIOS. • SOSTENIDOS. RESOLES. RFC! AllllllS. GUIONES.

i¡_ 2. A. fi.A 7. A8.

■
íf.!'..re‘15:10. 12.H.

: 4- ——=1ü ■ -
l».f:i i mi. ir- aJ.la.

lies ordenes tienen estos signos;los que tienen su nombre escrito con letra mayúscula, 
con letra mimiscula, agudos,y dos minnsi-ulas, sobre agudos.|„- que e

\. 1 sttvl.
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Cuandn suben o bajan muchos puntos.se añaden lineas y espacios que llamamos adiccionaís,p 
cas veces se. encuentran en el canto llano, por que las diversas claves permiten colocar la canturía en 
el pentagrama.

La Clave de Di> se coloca también en 1Ü y 2? raya.

Las notas tienen también el nombre de
NOTA SHII'I.E. CÓJllTEMk. MEIlUiSk.

La compuesta es la que esta sugeta ó alada 
los puntos que tienen sola

con otra nota y nunca sola,para lo que ,se advierte, que 
derecha o izquierda, á la parte baja ó alta fuera del 1“ y 

ultimo, cuando hay muchos ligados sirven para dar algún vigor a' aquel punto; pero Cuando 
plicas, se quiere dar a' entender que aquella nota es doble,

plica á la
tienen dos 

cuando se espresan dos puntos cua
drados unidos.

KrnuUss son unas rayas que atraviesan el pentagrama; las pequeñas que no cojen las cinco lineas, sil-, 
ven para la separación de las <ficciones y coit/nnciones, las mayores, una sola para cuando hace sentido 
la ictra ó dan sida el Canto,en donde se toma aliento y respiracion;y dos juntas para final déla Canturía óverso. 

Union es; una señal quc:sirve pars indicarla l.1 nota del renglón siguiente.

Sostenido es; el que sube medio tono la entonación del punto.

Demol es; el «pie baja medio tono la entonación del punto.

sel ,|,íe aesln,,,. ,1 el,ele *1 SM.Io f nkiondn h í pmtoímMnHwl,

DISTANCIAS (I INTERVALOS EN CANTO-LLANO.
Oiinte sen los intervalos o d»t»idas *1 canlo llano Semkm.o, Dítono, Soon-ditono,

"Otaoro», Trítono, Di,.ni-diapento, B,acord,, menor, Emendo «ajon, Bp-
r, Eptacordo mayor y Diapasón.tacordó

1. l'monus,ói'nisonofim dos pontos iguales.

2. Tono es; cualquier distancia de dos puntos sucesivos, escepto de mi á fa, ó de si a do, 
diatónica.

5. Semi-tono es; de mi a fa, y de si ¡í do.

4. Dítono es; una distancia de tres puntos,que no contenga semi-tono; llamase tercera mayor. 
a5- osi una distancia de tres puntos, que contenga semi-tono, -amo de

•v.1 menor.

en la escala

a f,et dicese

t». Diatesaron es; II 
7. Semi-diatrsaron 
Ji. Trítono 

4* mayor. (1)

distancia de 4.puntos consta de 2.tono 
una distancia de 4. puntos; consta de un tono,y dos semitonos, llamase4?menor. 

es; una distancia de i.puntos, que consta de 3.f0„0í,s¡n contener srm,-tono;dicese también

y un semi-tono, llamase 4!
i

9. Diapente es; una distancia de 5. puntos que consta do 3. tonos y 
: 10..V,díMiinoB *.5.,»»fo, consta *■ 2.C,2...... i...... „ 5V.
llor remisa,0 falsa.

(I1 Momios autores antisuos'llamaban a osti

-tono llamase 5?

1 intervalo por su difi-uli a d »ilc. ü.tus#.
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i distancia de 6.puntos que enlista de 3. tonos y 2. semi-tonos. 
distancia de d. puntos que consta de A. tonos y un sentí-tono. 

a distancia de 7.puntos que consta Ae:A. tonos y 2. sentí-tonos.

. 11. Eémeordo ó 6* menor es;
12. Ex acó ido o 6? mayor es; i
13. Eptacordo ó 7.amenor es;
14. Extacordo ó 7.amayor es; una distancia de 7. .puntos que consta de 5.tonos y un semi-tono.

composición de 8.puntos (pie constare 5.tonos y 2. sentí-tonos.ú octava es;15. Díapa

DEL TRITONO.
dificultad importanteEste intervalo que queda esplicado, es considerado en el■(Santo llano como

lian procurado evitarla siempre por medio jdc las alteraciones de sostenido ó Aspara ta entonación;
mol, y si en alguna ocasión lo lian descuidado los autores, debe tenerlo presente el canto-Uanista para 
corregirlo él.

QUE SF. LLAMA TONO E!N CANTO-LLANO Y SU NUMERO.
Ademas de llamar tollo a' lS distancia de re á mi, (le fa ¡í sol & se llaman asi en ctmtn-Uano, las ento

naciones propias y peculiares con que se cantan los Salmos, Cánticos, y Versos de lntroitos;-,\([m se toma.
el tono por composición ó Canto compuesto por est e ó el otro signo. 

Ocluí Instónos en canto-llano  .(1) Se dividen en cuatro maestros y cuatro discípulos;los maestros
impares 1.3.5.y 7. y los discípulos los pares 2.4.6.y 8.

Tienen su final en 4. si y nos cada 
Re grave. 3?y 4! en (<E.la mí) !Ui grave. 5?y "6!en (F.fatd) F/f grave; 7.°y 8" en (G. sol reuDSolagudo.i2i 

Consta cada tono siendo perfecto de tres principales partes que son Diapente, fíiatesdron y Díapa

estro con uji .discípulo, en esta forma: 1“ y 2? en (D. la sol

IV TONO. ÍIIATESAIIOS. OI \e.\SON.MATENTE.

Í+Tfl.,
2: TONO. iiiapason.MATESAHOK.IIIAI'KATB.

si
3. TONO.

.......(i1 _ iiiatEsakon. lliAI'ASO.N.

EE

II) No dieron tormiiiaeion a los Toaos

1 nalurales para ludas las

antipios por sor esle.- mas aenm.-d.ui. -.par.i r- i-m-.i1.-i i!-.- las limas >

- eran sol.iinenle.y Sn liie-poii.-aúadi. i-s -Ir - . ilalCo,o lii?, d.- uno dus.

de mi 1 oao

en utros sluKOS nn

un MAKSTKO ron un liiscíi-v 17o. He modo que la distancia que hay 
ni-atl'l 1.0, la 1,-nia uno í.-lo.ccuio se ve en les TÍi.\ox,-qne s.- dicen mixtos, como la SALVC 1 
ri) l.as AX'fiFoNAS,iMüoiyos.iVlia 
. s en dislii.1% punios, coiiiir m- v.-ra

el exhCliln de un MAESTRO

'SmÉ'...icn su terminación en los 
niuuudo su cantil Cío.

\. H. 6130.
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4'. TONO.
DlATESAllO.'. m

ST- DIAPASON.

Lo'-¡—-o—-

(¡.TONO.
DIAPASON.DIATESARON.DIAPENTE. <>

<> (r

DIAPASON.DIAPENTE. Ém m
DIAPASON.DIAPENT E.

ti VT

Entonación do los Salmos.

E.T”-0* v-°
1 Ot» o

IRREfil'LAH.IIEl.li.AH.

2.T0N0. Oí /•> /T\

Ü<»
RECELAD.

sr'Tr /TNojt «» «» <> <» °
RECELAR. IIIREOULAR.

4.'TONO. ^ 0
; i.(H)0(pnO())(. >«>\ *:ó~< ||

IHRECELAR. IRREOELAR.

feü4ag».j> *q>rstfá»
•i Sillares, solo varia la ullima milad de 
30.

I1IIIEI.II

9 S

ntonacion.por eso no pon. ■»« la prino "
H. 61
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5.T0M). iiF.MLAit.

j-jMz-o—o--<>- -o <> Sil

5'.'T0N0.iiiKn;i lah
; , o <» <» <> <>

6.T0M).
HKiiri.AH.

■ o =ñ=ñ PÜ
7"T»H0.

HIÁill.All. IHKKÍiriAH.

diimifuvi.Aii.

""" laaj)
In e.xi.tu Is.ra.ifl deAEgip.to Do mus «farol» de Po.pn Jo bar . .ba.ro. ‘

BVTOM).
IHIIKia’LAH.

Demostrados los 8 tonos del' eaiito llano y las entonaciones de sus salmos, hay que 
anl ¡folia, introito tt lijándose en- las reglas siguientes: líV'er en (|ue ¡ninfo estala terminación, y si 
fie tiene que

el tono de

lo 2'j si en M&ó .4; si en Fa 5?o 6* y si en Sol 7."ú 8! 2'.' Ver la ifqve¿n que

está escrito, (aunque ésta regla no es infalible.) 3!' Recorrerl* canturía y 
desde su final

su estension; si -sube

que baja, es maestro; y si baja desde su final mas que sube,es discípulo; ó lo qué

día- .VJtono que finaliza en Rr¡ su canturía generalmente juega sobre eles lo mismo, supongamos

penlc.y algunos puntos mas arriba, con mucha frecuencia, mientras el 2j tono, si bien canta en el dia

pente, la mayor parle de las veces, baja á las notas del Dratcsaron. 4" Hay clausulas marcadas (pie per

tenecen á cada, tono y que se debe fijar la atención en eUas,por (pie en algunas anli-fonas por su poca 
estension,y la ligereza que se lian compuesto, lio es muy fácil conocerlas la rapidez que se ne

cesita,si se lian de acompañar de repente.

isi: \Kl IV * I i p !.«•»*• el Ritual t«mu-litan- y en el tratado dvl Sr.Aranp7."U
en donde-- n . .. un 7:’liine, si»), 1. ('LsCTWaé su f.A.Ml liiA.y se comprenderá fue p.>-- ipil- es un eir-ji.píi i|n.' i]
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Clausulas pftñeipales \ secundarias expresas del
DE CTEMlA FINAL.

I T*~ ~' L,

I <»
INTENSA.

ni: rinnciMENlo.__
O -

" '* ■■ »» .. ■’ |

BAJANDO V SEBlENDUlíE TONO.SVHIENDO V IIMANIJO lli: TIiNO.

» o tt "O 1«»
TíA-I ANUO V SCBIF.NDO HE SEMI-TONO.BAJANDO HE SKEMI-TONO.

” : "• ,0 *> |p, » O o

Conocidas las cfonsulos del le.rftí«),de la misma mañera soeonsideran las de los oíros tonos.

■ Hay,ademas,otras clausulas que de teiTiiinaii el tono de un nodo muy señalado,y «pie se componen de las. 
mismas notos i|ue forman la enlonaeiun de los confíeos y salmos de los 8.fono.v,y son los siguientes. 

l'.'TORO. 3r2: í:mu-.° f > .. •• ¡;¡
’ 7."5v 6. 8.

Filial y cuerda por donde se entonan los 8 tonos.
1: ' EIAAI.. crEKIlA. 2: FINAL. .• Cl (:m!hA.LTOíhV-Ñ. mmte'-■ÜF o ~y~tt

final, cn%OA. 6; | finai . 
.7] C > < > - - ti"»-

r>: CTF.KDA. 7." cmiiiX. 8:

» i"-
En esle ejemplo,se manifiesta «pie lodos los tonos se entonan por un mismo punió eseepto el 7." que por

las demas.J'o poderse escribir con clore alguna de las usuales, aparece tono aít o,pero se enl ona

Esta disposición general ile las .claves,parece cpic esla indicando la conveniencia de millar siempi-ft por li
na misma </",cu\o sistema es ya casi observado en todas partes,por <jne es de mejor efecto.

ói i/oiiii, el final del 1tono es fía 
> sil cuerda Sol; el del 2'i tono es Mi y su emi tió Sol; el del 7)1’ es Si y su nonio Sol; el del 4. He\ su cnerda 
Sol; el del 5'.’en Do y su críenla Sol; el 6.' en Mi \) y su 
su cuento en Sol.

Véanse las ¡i. antífonas siguientes por el orden de los 8.tonos para estudiar en ellas el modo de cantar déca
da tono,y la indicación que se lince al final pipa tomar la entonación de la antífona siguiente.

(lilla do tenerse presente o» el canto ¿laño que los sostenidos y 
Wtójlr111* ”l1" I1"' veri mas adelanto,) que harapos notar, parlh

4. B. «430.

Para cantar por la cuerdo de sol que es la mas brillante para las y

rdo Sol; el 1‘. en lio \ '• i ilo' ;i Sol; el Jt. en He y

BKJloI.Es'qurse vin en estás n 
■ulaimenle,oiando se tiene que
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Quan . do na „ tus

;<!«. o
i.ne fla . bi . li ter ex Vir . gi.ne, tune

■ ? ............< ....................................................

imple .I» sunV si cut plu a in vel lus descejvdis ti» iit salvum

r> n i: «> n ,, (t ie L ° t» <t
T ^ 1

bu lau - da .mus De . usina iiuiu, le

- ¡| Y» i¡° ° ° ° *’ ° _í o «, ° o R» <I o

Glo.ri . a Pa . tri Fi.li.0 et Spi.l'i.tui - to
H 6*50.
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Pa.tri Ve Fi.li.o H- S|iij‘i.tu.i Sane JoGIo.ri.aSaliva _ torimm.di
5" TONO.
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col . los lni.ini.li - ,a . bnii.tur, 01 e . nuil pra

*r
Molí - les, el mu .

-éPo-- 
in vi - as '“pía ñas: ve . ni Do _

i^7 <» o--** <*T oí> fx>
in di-rce.ta el as.pe.ra

11 <>-<> '
. mi

<’ o

*<>o ; <» <> °Prest EfE3<> lu *> OT«-»TT< >cr< íiv
li tar-dáLre, Al . le.lu.ia Glori.a Pa.tri H- Fi.li.o ft S|i.ii.lu.i SaneJoel

fivTONO.
» o 11

ad.nii.ra.ki-le coiiuner . d.niii! Cre.a -tor ge,. no-lis lm . nía. ni,0

a. ni. iiia__-------tilín mens, de Vir. gi. nc^ dig.na —
....................>«■■ <• "

lai'.gi - tus est lio - liisesl: it pro.cé-dens lio, - ino si . ne

I*1' 1° o ti0l=P=í»|>~rOn <>r

Glo.ri.a Pa.tri H- Fi.li.osu . am de . i.ta.tem. 
7!’T0V0.

H- Spi.ri .tu.i Sanc.to

I .. •’ 6 ° " '*’" ""'I.,! " i"»., r.,.-l
llrhs fort ti '.tu.di.nes nos . Irse Si . on Sal.va.lor.pitne . Inr "in e..a nmíiis;

■> o0,11... ,,,,
<’ .. .... „

et an . te rau.r.a------le, appe . ri - te por no.bis eum De .tas,qni . a

. Po ° “ ir o
^k‘ . In . ia. Glo.ri.a Pa.tri V- Ti -li oÉ V , al H1 Spi.ri.tu. i Sane - te

i. h.«
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8. TONO.
, ** ó^*Q«>gSÍ <1 l.«

. ti Do .cre.di dis .os, Ma. • . ri .a queBe /la

|: " Lo
mi.no, Al le. lu ia.. bi a' Dole, quse (tic . la silllt tifi cieiitm1 in

o <> o <> o : o L‘ -o—o-i

«■ Spi. ri . tu . iFi . li .oGl» . ri - a Pa . tri,
Hemos escocido las antífonas anteriores por cumplir mejor (|iie otras a nuestro proposito.

Analícese la <b-l 1 '.'itoo, y se vera' (pie la ostensión de su canturía cumple la ley de (pie suba mas que 
se repité la clausula de la entonación fa, sol, la, y-otras propias del tono. Subaje; que varias

(ilusión es en ru, y viene en el compás siguiente, con una cruz encima, la entonación que se ha de. dar a la ll 
nota de la antífona de 2.“ío«o que .sigue, queriendo conservar la cuerda de sol para todo el salmo. Es nr- 

fn t; dio,que es lo mismo,que desde la ultima 
vez tomada ya la on- 

mpaiía por la cnerda de sol

cosario qne suponga el canto-llanista que la 1 'Inota 
iwta de la antífona de i'.'tono á la Ia. del 2! tiene que subir 
tonacion debe cambiar en su mente ese fa t en re natural. El organista que

tercera mayor;

y que el l'/fono le resulta do menor, tiene que fingir clave de do en 2Ílinea con 3 bemoles, y liacerese/fcjí, 
,//« natural y entrar en la antífona del 2í tono, fingiendo llave de//o en 1' linea

Creemos que espinado el pase de la 1» a' la 21 antífona, se comprenderá' como se hace en las demas, y no lo 
esplicamos porque sobre ser casi innecesario, es muy-conveniente qué -el discípulo’ se' ocupe 
operación. No debe olvidarse que la entonación de todos los tonos es por sol,cuyo ¡punto 
siempre se encuentra en la 4! linea, escepto en e\Ttono que ya se lia dicho se escribe punto alto.

en sus llaves propias,resulta la entonación en otra raya de

un Sostenido.

en el canto-llano

escribirse losAlgunas

la que corresponde por no observar esta regla.

Como el Y?tono resulta do menor, el 2? mi menor el 3.° mi menor; el sol menor, el 5? do mayor el 6°. 
mi b mayor, el 7.°sol menor, y el 8'. sol mayor, el discípulo debe fijarse mucho en esto para comprender 

antífona a' otra,que nota de la nueva es la que tiene que 1 ornar, recordando enal pasar de

la tonalidad que se presenta, y fijándose mucho en la distancia (pie separa al

‘(pie so culona el salmo.
So enoneiilran algunas antífonas que llaman de tonos irregulares mninmixtof jl»} autores (pie 

admiten como talos y si como composiciones imperfectas, llenas do errores,y que no han debido aceptarse.

Las reglas mas seguras para conocer uíi tono,son su canturía,y las clausulas que ella conliene;por qiie.su 
I i nal éter iiiinacion.en los t onos irregulares ó con mmt os es en ot ros puntos (pie los qife dejamos indicados en olio 
|..,-ar.El ll nedicamnsdélas Festividades de la Virgen SS™ es 1"tono y su final lo hace en la 5.>ellaman

q3(V
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Mienta.colifiiial. El himno de ¡¡t ima de la Vigilia de Na\ idad,'termina en ir \ es 4 tono.

De las canturías irregulares por Composición y Terminación, es una de ellas el Craiiuai del tiempo Pas

cual; ffier diesltt termina en sol, aum|iie algunos- ya la han puesto en n; y «Ira la antífona de las Domi

nicas Per, 
vienen los

Xos qui vivimUS;

de los autores en que es 7." y a nuestro modo de ver, por la entonación de su Salmo irregular, 
herniosos por su melodía, dehe ser 1.

El Vf tono y el¡81 son privilegiados.Si en el 1“encontramos que finalizando en re,licué antes.de Iirania, 
ó después de ella inmediatamente las

Si en el 8í tiene antes de Virgula ó inmedial ámente, las Titees, sol, ¡a, <to, ó lijen de salí o'desde sol a do, 
sin locar el re, aunque luego suba cuanto quiera y ti nga las cualidades de 7." es 1V1

la entonación.propia y particular del Salmo,In eacitu Israel:: -ton-.

, fá, sol, la, es -1“ aunque por reglas de arte-debe 2:

TONOS IMPERFECTOS.t. TONO ími'KIuecto Makstko.
81 =p- «I;Q O I O .. „ ..=ü=:

<> <► :|
La nota negra indica la clausula del tono. 

2: TONO IMPERFECTO Discípclo.
•it - ..

5. TONO msijiAnrr.HFCi.tVí Maestro.m «j:o. «>_ —
i.TONO rusijrAMi-ERpfrTonisiípn.o.

3rJ-°-nr«7«

5. EJF.NI‘1.0 lie Tusos.■ MIXTIOS PERFECTA.

O

”• ...... i°o
6." 1>E DISÍ IÍtLO, t'EÜU IMPERFECTO.

■>=l HH¡ .. «.1° 00 ° F «O

7: Misil IMPERFECTA H. MaESTHO,V TAMHIF..N UEl,.DlSllYl 1.0.llE PAIITE

lre^0 -* * o 1 tí ,, <> <>C1 O <»H tí

Por no hacer pesada esta materia otros muchos ejemplos,]ules croemos suliricnteslos anteriores.

t. H. <430.
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tascarles principales do «pie constan los tonos son tres .Diapente, Diatesaron q Diap

liemos presentado y-‘ahora los recordamos pdr «pie para el conocimiento de las imperfecciones de los"
'fonos, es líeeesario tener presentes las reglas dadas.

Los tonos también se lia dicho «pie son, perfectos, imperfetos, plúsqnamperfecios, mixtos y 
fortuitos.

Los tonos ^perfectos 
le cumplen, y los plnsquamperfectos

los «pie cumplen exactamente Diapasón,-Aos imperfectos son los «pie 
de su diapasón,teniéndoloslos «pie tienen dos puntos

el maestro en la parte superior,y el discípulo en la inferior. No bastando para ser pluscuamperfecto 
el tener solo uno,lian de ser precisdtneilte dos, ó bien arriba o'bien abajo.Tono mixto es; el 
al'termino de maestro

«pie sube
y baja al estremo del discípulo; siendo la mixtión perfecta si ambos cumplen su

diapasón, é imperfecta sillo la Cumplen.

Los.tonos 2? 6!y 7,"no pueden ser plusquamperfectos.

Las. composiciones conmixtas y Hrs irregulares no están bien admitidas; pero si la irregularidad en 
el Srecn/orun de los tonos. '

Véanse los ejemplos siguientes de transportados, y a pase «pie el 7“y 8?no se transportan.

TONOS TRANSPORTADOS.
l;1 TONO.TiiANSronTAuo ron I!kmoi., 4.a amuiia de se final.

O o

2ÍT0N0iTllAnSI'OIITADO.

3“T0N0.Tiia¡ns1’(JI'Tado ron Bemol,4:' amura de se final."

4." T ONO.Thansportaijo .m
5"TONO.TitA,\swjiiTAiio por Be«'adro,4"ahajo de se final.
k - ~t>~TT f

f.. TO\ 0.Te a asi'oIitmio.
j" I, O m- O II' *'» ° o

B S-i'.-.;'
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l'W

i;1 TONO. Nati iial i'k.ko Imano roly Ci.au: lo: üo.

------O o
6:T0N0.Natihai. penoREUIIIO non Clave ro: Do.

|B

Hay algunas canturías 011 las cuales se liallail iiiiitiidon de dures; cómo lili linón solfista so r ejercita en 
osla ditlmiltad,nada nuevo encontrara' en este cambio,y el ca'nto-llanista, se acostumbrara' pronto a esl o 
teniendo la ventaja de bailar en el nuevo /•unto donde varia la .daré la misma nota «pie dejó en la anterior. 
El objeto de este cambio de líales, és evitar cuando subco baja1, mucho la ««/<«//«,el poner linras«./ó(ói//#r?.

H las nrÍDLieciovES Y peopiemjes.
as liemos propuesto 110 dar ma^Hpi& una idea sucinta del canto-llano, taL cual creemos suficiente 

pata que un ón/anista comprenda pronto y bien lo mas necesario al ejercicio de su destino,vamos a' decir, 
algo de las iUlnedones y propiedades para que 110 ignore que aplicación tienen egtas "palabras.

Deilucriones luiv 5 aunque en realidad 110 solíanlas que tres, porque las dos ultimas 
las dos primeras, solo que se consideran agudas por las duves en que están escritas.

repetición de

l; Debí I CIOS Poli li.Ql AIIÜAIIO.

FA.

< >
2; Ukmxgmkfor Naiiiia.

LA. LA. RE. IT.

• „ ,.;i .
. 3:‘ ron Bemol. 

«t. RE. mt

gl PÜÍL'» I o
4:' ron B.oivuiiaiio.

-JUT. RE. MI. FA.

ig^gSEESIiilÉ ¡ í \fcswreol.

5“ con Natcha. snll’-ut.

1^1 iVriETiVil
C.miILioI.

i. II. 6430.-
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Sf expresan las deducciones en 5. ejemplos, no por que sea distinta de la entonaeion dr las voces,que es- 
semi-tono cantadle, el cual se halla entre la 3?y 4?noto sino por que 

se repare que las notas á puntos están en distintos signos;-^ asi las '(educciones 4" y 5? son 
1- con solo la diferencia de clare; y nótese

tas todas proceden por'4.

las dos

la propiedad de Hanoi; que t iene el ut en F.faut', admite el 
particular carácter de Remo!, ó !> redonda colocada delante de la llave para formar el Diatesaron ó 
con la silaba fa, para mi buena j cabal entonación; de este modo incluye el ditono de principio, y á este ' 
signe el si/mi-tono causado por el R.mdl, que es- signo de diminución, y forma perfectamente las-seis silabas

cuarta

"t, re, mi, fa,sol, la, como las demás propiedades,t igual en sus intervalos;una y otra clave pueden regó
las tres propiedades y deducciones.

Para la mas fácil compreension de los discípulos, se debe advertir, que 
, propiedades, según queda ya notado,lio por que las seis

distintas las deducciones y las

del Eracordo, ut, re, mi, fa, sol,la,se can-, 
tan de diverso modo,pues las mismas consonancias forman por una deducción que por otra,sino que los signos 
tienen diversas voces, yestas diverso origen: v.g. ti.solrent,.contiene

que son las voces. La ü1 voz que es sol, nace ó se deduce del ut de C. solfáut, y se dice que esta voz se 
ta por ¡Satura, por que tiene su asiento esta propiedad en C. so/faid. La 21 voz, que es re,

letra inicial que es la ti. y solrent,

deí ut
di- F.faut y se dice que se cania por Remol por que al|i tiene su asiento esta propiedad. La 3.a voz, que 
es ut, no se deduce-como se lia dicho, por que es principio y origen de las voces, y se dice que se

por R.ipiadrado, por que en el mismo signo do ti. solrent tiene su asiento esta propiedad; y nótese que 
de este, y otro cualquier signo, oslan enlas 3. misma cuerda, en mismo sonido o' entonación,

y respectivamente entiéndase délos demas,eseepto el signo,!!. fa mi, en que 
R<-sumiendo; Deducción es el principio diatónica y natural por el cual se gobiernan las seis 
Se llama Deducción, por que frac las

está mas alta que la otra.unavoz

de los que cantan de graves en agudos, y de agudos en graves.

Las Deducciones soi i realmente tres,y tienen su asiento .en los tres signos yye acaban con la silav a ut.

Las Propiedades sontres. Bequadrado,Natura y Bemol todos los cantos proceden por dos propiedades ó por 
Satura y Bequadrado, ó por \atura y Bemol, los tonos que se cantan por Natura y Bemol son 5."y 6! y por'Natura y 
Bequadrado l?2!3í4?7'y8? " . 1

EJEMPLO DE LAS DOS PROPIEDADES PORQUE PROCEDEN LOS CANTOS.
Pon Naicra v Broca miado.
te

Pon Nat ciia y Beqi-aiiiuiio.
í-~ r**

Pon Nati hay.Bemol.

Natcrav Bemol.
fe ° <•- <» ,,
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DF, LAS MI TANZAS.

Al examinar .los ejemplos de. las Deducciones liabra observad» el discípulo,que la 4? y 5? 
y 2? con claves alias, y los cailtodlanistas compÍ>CHden eslo asi por que el g.sntreiit,y el c.solfant están 

letra minúscula, puesto que.de esta se valían para indicar las octavas anudas; por 
ni mas que tres.

En el mismo'caso se encuentran las matanzas.Para

la i:
escritos en la
esencia

solfista, consideramos casi inútil su esplicacion 
pero por las razones espuestas también lo vamos ¡i presentar para que pueda conocer en el tecnicismo 
del canto-llano lo que esto significa.

La Mata/ o Mudanza, se linee cuando sube la canturía del la, o’ baja mas del do. Aesta matanza
llaman pasar de Propiedad ¡í otra; esto es, dejar la voz de Propiedad, \ tomar la de otra al uni

sono, ó dentro de los limites de un mismo signo,de modo que varia el nombre solamente, no el sonido. 
Precisa a usar de Matanza o hacerla, siempre que la canturía suba del la, ó baje mas de la do,

ya liemos dicho. Asi, pues, siempre que hay siete ó puntos, hay Matanza.

La Matanza es de 3 maneras: Expresa, Tácita, y Disjnntiva. Exp 
jando ó subiendo. Tacita es la que procede por 3? bajando,o subiendo. Y Disjantióa es la que procede por 
4;' ó 5;' bajando o subiendo sin puntos intermedios.

Cantando por Regaadro y iMatura,

es la que procede <le grado, lía-

sucede en todos los tonos escepto en el 5? y 6? se luicen ó 
toman las dichas Matanzas cu P. la sol re (Re) y A. la mi re (La) para subir, diciendo en estos signos, Re, 
en la misma entonación qiíe se habia dd decir fa ó sol; y para bajar se hacen en A. la mi re, (¡Jury E. la nú 
(Mi) diciendo en estos signos La,en la misma entonación, que se habhi de decir el Mi, o el Re.

Cantando por Natura fliemol, que son los tonos 5fy 6',' se hacen las Matanzas para subir en D.la sol re 
<Re) y ti.sol real, (Sol) diciendo en ambos sinnos Re; y para bajaren Aja mi re, (La) y D. lasoh e,(Re) diciendo 
en los dos pasos La.

Pon Boje.wiiiu v Raí i isa.
oj '■EJEMPLOS

Los pantos negros son los signos de la Matanza, asi subiendo 
las letras que están en los est remos de la pauta.

Pon Natcha y Bi.moi..
bajando, cuyas posicio indican

m-:j <»

Todo cuanto se canta sera precisamente por dos Propiedades, o por la de Ra/aadro y Natura, ó

Aalara y Bemol nunca por Bemol,y Beqaadro; son diametralmente opuestas. 
¡Se observará que las Matanzas para subir siempre se dice R-. v para bajar en el primer 

;íde ser en los signos que tienen fi«,y.se verifica la Matanza en el lugar de la Voz,solóla; y para bajar

A. H. 6430.
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l:i.

c" E>s siyitos (jue tienen l.a, y será en lugar de la 
ni en el Fu. En el primero 
liiendo «pie bajando.

Mi, o Re,Nunca se toma la Matanza en el nt (Da), 
se practica; en el segundo no hay necesidad, pues la ..misma tiene su-

Mita.nza Tácita.
NI. SOL.

Ü=£E S5¡|
Mita.aza IIisj cativa, g|| I

hb-

Cuando subiere la canturía 
se dirá en dicho punto Fa, distancia de sentí-tono

■punto mas arriba de la vos La, y fuese bemol, no 
mayor, vease;

hara Matanza, \

ÍA-I.A.,--------Ü
Adviértese,(jue en el ejemplo primero de Jas Matanzas 

la míre, (La) por que entra cantando en el primer signo del 
Deducción-, que si la canturía entrase cuidando desde C. fa al (Do) arriba,la primera serie la dcA./amirr,' 
(La) y la segunda D. la sol re, (Re) entiéndase respectivamente bajando, y cepa

s.cion de los signos, que en los cinco primeros no se espresan todas las voces de que se componen, si so. 
lamente aquella o aquellas que en semejante posición pueden tener,y asi están escritos O.at, A. retí-, y los 
dos últimos gg. sol, tía. la.

es la primera D.la sol re (Re),y la segunda A,

eanto-ttano, que es 6. so/ rent,como primera

en la situación o pn-

DEL CANTO FIGURADO.

Eos Himnos Soqueadas, dorias. Créelos, y alguno otro cántico, están escritos 
valor marcado, y su compás.

Cualro

figuras que tienen so

las figuras que se hallan en el canto.fignra,/o,ó Himnotiico; Longo, Hi ere, Semi-lreve, y Mi-
; se escribe así.

Sc.Mi-i!i(i:vr. Mi.mjia.

Dos upases; Di na rio y Ternario.

Teiiaaiuo.

Cuando á la liare no acompaña otro signo,indica compás Binario; en el caso de que Ternario. se i’s-
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El valor di' las Figuras,es; en el cumplís binario la Langa vale dos compases: el Bren uno; dos 
Semibreves hacen nn cotnpns, uno al dar, y otro al alzar; cuatro Mínimas hacen otro, dos . al dar, y 
dos al alzar.

En el tiempo Ternario la Figura lince, vale dos parles, el Semibreve. una, y dos Minimas otra: 
de suerte i|ue un Breve y un Semibreve valen un compás; tres Semibi eres otro; y seis Mínimas otro.

La figura Longo no tiene uso en el compás Ternario, y adviértase, que cuando vienen dos fice res junios, 
yel primero tiene una plica arriba hacia la izquierda en esla forma, pierden su valor, y entonces son 

parte del compás,, sea el tiempo que fuere; y si la Imiujii viniera 
unida con dos, ó mas pantos, las dos primeras tendrán el valor de Semibreve, y las restantes como .se piu

lan, esfo es, como Hi eres,

Semibreves, valiendo cada

VALOR DE LAS FIGURAS EN CADA COMPAS.
Vilo - Compases.

DINAMO.
Mialmas.I.t>ap) o Langa. Breve. Semi-kreve.

l a Campas. Otro.

TEItNARIO.

Como se ve en este ejemplo, no cabe una Langa dentro de un compás Ternario, y la Semi-hreve^w valí■ 
dos partes en el Binario, so le da aqfli tres cuando ésta sola en un compás. La Bref/e una parte cada una, 
y las Minimas inedia.

Cósicas Bi.wiiio.
• r »■■■■

i:
EJEMl'Los

5; 4!2“

E11 el 1? y 2? ejemplo, la plica ó perfilito que tiene á la izipiierda la 1? nota que es Bin e, hace perder a’ 
ella \ ¡í la que sigue la mitad de su valor, quedando en Semibreves y las otras se marcaran como Breves,'’ 
que valen dos partes cada

En el ejemplo 3“ se demuestra que teniendo el perfilito ó plica á la izquierda vale cada nota

Se debe lijar mucho la atención en el ejemplo 4'.'v ver que los per/‘Hitos ó plicas están a la derecha, que 
es lo que demuestra que son Longo^ó Longos.

En el compás Temario, se escriben también las figuras unidas, convirtiéndose las Brevet en Semibreves,.

hemos visto en el compás Binario. 
.Resulta de esto impropiedad grande para el Solfista,pues en id espacio de un compás encuentra notas que

\alcn seis compases.
jy.JL ■j

F.IEMI’LOS. Fin DEL lí'CUADERNO-
*. R. 6430.
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parle á pesar de su diferente finura,por estar la Breve unidaEn el ejemplo 2fy 3!cada nota vale 
siguiente.

que han tenido para la unión de dos ó mas notas, es la colocación de la letra, á pesar de «pie 
se usan lamínen los lijados para el mismo objeto.

á la
La

en'el figurado,. 
de su valor ala nota anterior; 

parte; y los Calderones, que se

Ademas de los j¡■¡nos espresados al principio,para el conocimiento del Canto-llano,se 
en el solfeo para dar la mitad 

por cada nota, que vale

los ■/,tintillos de aumento,que sirven

los silencios, que, generalment e se escriben

■parean así Cts

En los Himnos y demás Cantos que sig'ut comprenderá' esto perfectamente.

HIMNOS DESDE LA DOVIMCA 1!¡ DE ADVIENTO 
HASTA LA VIGILIA DE NAilDAD INCLUSIVE.

5!T0N0. :|. rp. ggjgf;
Fi . li .Pa _tri.bis Spi.ri . tus, UNunc Sane te

m-i
. re promptus in.gc' . ri No - s.tro re . fu-sus

EN LA VIGILIA DE NAVIDAD O PRIMA.

- ", % -
4.T0N0. Himno..

pre . ce P». to si‘_ de . re De .Jam lu.

_ cea. ti.bus.Nos servet . ain _ «li . . ur . n.is ac . ti, - bus. ces, lit
DIAS DÉ NAVIDAD Y CIRCUNCISION A TERCIA.EN LOS

li. TONO. Himno. —::r -
Spi ribisNunc Sane . te

■-W-

proinp . tus.Dig .Fi . - li - O,Pa . - tli
♦i i-7

21 Cuifeio.
\
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los dias del Duli;Himno «pie sr «aula desde «I día di* Ancidait esilusive, hasta rl día U. de 
nomhre de Jetos, y de la Santísimo Trinii/ait.

IV TONO. ________________
■

U .S]»¡ . ri . tus. l>is. te

m
Di?Fi . . liPa . tri re promp.",

* • » I _

in . ge . ri

Himno de la Ascensión del Señor «pie se canta hasta Pentecostés.
EN EL DIA DE LA ASCENSION A MOKA.HIMNO.

♦ *
pee . to . ri.Nos . tro

l.'TONO. «1

Im . nio . tus in.Re . runt De . vi . gor,te

I
tem.po.ra sne.ces.si.bus de . ter.minaus.peraianens, Lu . cis di . ur. te

EN LA FIESTA DE PF.HTFCOSTES Y SU OCTAVA.
H.TOSO. Himno.«m ^3=

Cre . a . toe Spi tesYe . ri tus,ni

im . pievitu . o ta,

p:y.t*;t •
gra . ti tu . ti to .

El Himno de la fiesta del SS'.'liorjjiis (luiste, es el Pange Lingna 
se hallará en otro lugar en esla Escuela.

",
la melodía del Tamtnn rrgo¡ «pie

EN I.AS FIESTAS DE LA SSP'YIRfiFMIV TONO. Himno.
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•2.t
EN LA FIESTA DE LA ASI NClON DE LA flRfíEN.

4'.'TONO. Himno.
’=*t1= mu

re------- rum Cre . aTe lu . ds an . te toe . mi _ W. pos - d

i ■ mT-f| ■- ' 11 *
. mus, ut pro . tu . a ele . li - a, prce.sul el -lo . di . a.

BIMNO. PARA LAS FIESTAS BE APOSTOLES.ü.TONO.

rrnjTTv
E . . xul tet bis gau di . is, C« lum re . sul. tet lau . di.

. . i • i , .1.3
. Ims, A .to . lo . glo.ri. . tel . v lus el 

PENTECOSTÉS.SEQUEN CIAS. 
l'JTOtiO. DE PASCUA

fe».: . i * • ■ i mr-
Ve - ni Sane . te Spi . d * e . mi . lie Coe . I¡_

-----S*~m • *i tr
Con . so . la . toelu - di . op . ti .

I- ♦

dul . luis pes a _ . ni dul . ee re fri.ge ri . um

fe “ ' Ia"
0 lux be . a _ tis . si re pie in - ti . mu (u

Ü
La . va, ijuod estf. . de li - di . dtim; ri . ga,

mí==*-i
Da vir . tu .lisest a . ri diim; sa . na, qtiod est

|g|
sa - lu tis e . vi _ lüiii, da pe . ren.ri . tum do 

\ a. fino
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■u
DEL SS'."">Ht‘(S CHHISTÍ.

4. TONO.
3=

Lan . <la Si . Sal .va . to . 1-eni; lan . (la el pas . lii .

Quani . tullí po . tes, tan - tina au _ de,¡n hym . nis, el can . li
.

snf. li cis.nía --jul ón» . ni(|iii . a

el vi . ta*. lisLan. dis llie.ma spe . ci . a . lis pa . nis vi .

. sa- .Coe . na-lio -di . peo . po . ni . tup. Qnem in sa . er*

luí- . b¡e fra ti-iiin dno . . de - ine da . tiim am - lii . £¡ • . tur.

Jü

Sil lans pie. lia, sil so . no . i-a, sil ju . . da, sil de . co lamen lis

jo . bi . la . li . o. Tu (jni cune . la ct va . les, (|ii¡

[»-*
hic - la . les, lo . os bi r.o . hae re . descom_ meo . sa . les,

| - ' f=ip m-- -
so - da . les lae Sane . to . A

H.
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EN LA FIESTA BE LOS SIETE DOLORES BE Ntra.SFa. 
------ j-H^ «—p B , I M I W I ■ ■« I n

1'ITONO.

i:%rso.Sta . bal Ma . ter Do . lo ro # lillimo.

bf« . i« .a1- 1
Qiian Tdo Cor.pus mo . ri . eino _ sa, dum pen - de . bal fi . li .

(i)

do .tac ul a . ni . -tur pa . ra . dy . si glo . pi

EN LA FIESTA l)E PASCUA DE RESURRECCION.

-tr
Vio . ti . Pas . cha . li 1;iii . des rao . lent Chris . ti . a ni

1
Mors, ct vi . la du .el - lo fli . xe . re mi . do; Dux

Se . pul-clipum Chris-titae . inor.tu .us reg . nal vi VIIS.

lis, et gio . pi . ani vi . di . re. ven . gen . lis.

Sur _ re . xit Cliris.tus spes me . a, pra: . ce . det i» Ga . li .

Sci. mus Chris. turale . re ." xi* - tu . is

uo . bis vio . tor Rex A
(1) \ ir poilull iims ij-.ir c — i--ti Tus, por que

j. a. «no.
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QVE.V TEMÍA.HimnOuelass!«-'mk(;én <a maitines) mP~ ~
de . rá Col . lunt ¡i . do . Pilnt prie - diQuom Icp . pon. tus si

1^1
clii nam elaus . Ii'iim M.i . ba . ju . Jal.cant Ti i - gen . teill

SALI E.

si—frfL.--—.
Ma tur mi se riRe . gi~. . di. ta,Sal .

s= ±]w ■ I ■- ■ -«=
. do, el spes Ad

fe fetE3-au-#^» I . ■ ■ ^*=g=»-.\ tes et fien lesE .fi . lii te , sus pi ge

^F=J

liae la cry ma i'Hiu val . le.* E . ja -go ad vo-ca-ta tía il . los

n
I* " ■ ■ t ■ I r, -ife -1
conver . le. El Je siim be nedic . lum •mi se ricor . des o . culos adtu .

i.íif ""■rfel
- bis poslfi ne . Iiiiii ven tris tu . . li

jip’r*M-ru; 5F
0 »,ó o' dul eis . Air - ‘ . Ma .pi a, - p>

REGINA ca.Ll ¡JETARE.

■ ■ | ■:bfcB:
Cie . li be .la .Re . gi . al le . lu . ¡a: <pii . a qnem 

jtzr-* *-i. • rfr:■jnr
por . la je, al . le . lu .is . li rrexil, si . eul di- - vil,

. mu, al . le - lu-ja* 
s» y oficio de Párvulos, terminando

Efe
al . . le.Ju.ia; o

Sigue el Oficio de difuntos, Misa de Rei|iiiein, Respo 
tl'alado de Canto-llano.

Re .

esto el

4. 8. 6430.
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¿K

f TT«Vf:

T«r. té.

......
1 CORO.

n":: :■ -^ Al i m
ii. .

te

-<>■=$

O-l • ■ •""
4» <•

; ■: ;

. mi¡tu

" o “ pAEgzEE =«=
^ 2: CORO.

Mil « ü;%,
islll

7; ~TT~

" » ii ¡: i;: ü* r “ •••:S..»
z si . miAl lis

Set
r; coro. 2? CORO. IV CORO.

feSEEg =S=S=fe=s=pr-TíSS -̂.
J

K¡ . ri .4-1 leí . Clis . Ki . ri . eley .

:oor^ ’ 3 ' «'«' c o 3E o
-¡-so ’ -o . jS< ■< ■

aL a
a #do .
-m

IMVITATOKUM., Re. gf’in viuil I ve . ni

gh-s_g. =o5=

Se i c|iile [IIIP l;l 2. Clll'll.í. K. BASO.
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2: SECCION.
12 EJERCICIOS DE PEDALES ¿COSTRAS.

igT'p; ¿\ p' i \'fj fr ylf/'^rT'r f' lJ > ¡ ' j |jl ¡ f f

s-[gc-:-=ffig%drj^J^ i|-jj| m
• *

Lm,^AÁ ,
'■•[El • • vflV-rffi !¡ v;

1 J 4 l.^ )'■ pWii5.|H

u. gggfef ^ \'frM j
_ri: r" i
J lo7-fm

r^p##p#ll8.g§

!
=¿B=fJ= i#-. ^ i

i fi1i1 (1^ ij r

jjj m m-

para doce pedales ó contras que es lo que generalmente tienen los órganos.Reeomeii- 
eortos ejercicios, por ser .de grande utilidad" el adquirir 'algún dominio en el 

consigue mucho electo en el órgano en toda clase de ejecucio A. La c 
yor parte de los órganos de España,es acaso la peor.y por ser donde meiim: 

rarla hasta el día. Hay órganos que tienen colocados los pedales tan juntos uno con otro que hav que poner el maca 
cuidado para que suene uno solo,y en otros.es tal el ruido que producen al pisarlos que soloseusancon la lengüetaci 
I.os pedales están eos) ruidos de diferentes maneras; en algunos óiganos, al bajar el pedal ó contra, baja uñatéela de 
la 1? octava de la mano izquierda. En otros órganos hay uno ó dos. registros,cuyo rotulo es; Contras(te 26 ucontras 
•Ir trompeta Real; de estos.se hace uso según conviene, ó con la lengueteria ó con los flautados: de estamaiierasc i -

Estos ejercicios e 
damos mucho el est 
de los pedales; e 
pedales ell la ma

están escritos 
indio de 
ellos se

jileco
de losonstrucion 

se ha procurado mejo-

dua la fuerza.

SOTA; Aunque están escritos en un pentagrama estos cjcrdcios.su efecto real es una 8? mas baja. 
"1 li A.Las untasqiis tienen l.~ ravítas hacia afcajoson(hlpioie: '.: t .1 . • t j,.n en.Hacia «rriba del derecho.^

R. 6430.
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u
REGISTROS CORRESPONDIENTES A LEKGUETER1A.

Gaita gallega• 
Pajarito*.
Timba/e*. 
Cascabeles. 
Campanillas. 
liega/¡a.
Trómpela en H‘. 
Idem «n quincena. 
Idem de 2 t>.
Viejo*.
Trompeta bastarda. 
Clarín pardo.
Idem.oscuro.
Idem brillante. 
Trompeta imperial. 
Corno- ingle*. 
Trompeta armónica. 
Tiorba.

Gran Bombarda. ■ 
Trompeta magna. 
Idem de batalla• 
jBajoucillo.
Violeta.
Croarlo, ó Cromarlo. 
Clarín.
Oboe.
Dulzaina.

' Trompeta Real. 
Clarín en quincena, 
o' Chirimía.
Fagot.

Real, 
in Sonoro. 

Clarinete.
Orlo.
Voz humana.

Bajo
Ciar

CORRESPONDIENTES Á LOS FLAUTADOS.REGISTROS

Flauta travesera.
Flauta neta riante.
Flauta dulce.
Flauta biffara. 
limita semitapada.
F/ariol ó Flagio/et.
Quintarán.
Viola di Gamba.
Viblaneef/o.
Sa/icional.
Fugara.
Flauta suiza. .
Flauta armónica.
Flauta ile dable boca.
Flauta armónica octaviante. 
Flauta de boca redonda.
Flauta alemana.
Tapado violan ó gran contrabajo 
Tapado de riolon contrabajo. 
Tapado de Ídem bajo.
Tapadillo de la H‘.
Notarte.
Corneta To Insana.
Replano.
Lleno corona.
Sesquiáltera.

r de 26.Flautado ¡
Idem de 1 
Idem de Violan.
Octava Real.
Quincena-
Veintidosena.
Yeintinorena.
Trein tu ¡/seisena.
Quinta de Flautado.
Décima de Flautado.
Docena de Flautado.
Diecitelena ó terceri/la de Flautada. 
Decinorena ó quintilla de Flautado. 
Nasa rilas.

a.*1

Corneta clara.

Zimbalu* y sobre zimbalas-

Flauta uustica.
Quincmt de nasardn. 
Flauta ayuda. 
tor celeste.
Pífano 
ó F/autinUG.
Flauta misteriosa. 
Pífano tapado en H.

octaviante.

H. 6430.
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*5
COMBINACIONES DE REGISTROS.

Esta materia-, es importantes para el estudio del organista, y también di
fícil de indicar para el (maestro por las 
riodad de matices que caracterizan la calidad del sonido de los registros.Cuando estos adolecen 
de acritud o' aspe

que espoliemos en otro lugar, y querazones

en su sonoridad descomp por completo las combinaciones que voy.
a presentar.

Tengase esto
que el suavizarlo se consigue agregando algún otro flautado.

He observado lo mucho que influye la mayor 6 menor grandeza del templo en el efecto de los

cuenta,y nótese si resulta muy fuerte o' desagradable la amalgama que indico.

Organos.
Cuando las Iglesia» son pequeñas, las lengüeterías no deben recargarse, y solo con una Tren i 

peta Real basta 
Esta observa 

gislros.
Infinitas

los fuertes. .
deben tenerla muy presente los organistas para graduar la fuerza de los re-

las combinaciones, é imposible el determinarlas todas. Pondremos las 
principales y al estudiarlas el discípulo, se instruirá lo suficiente para poder el misn 
d«T otras muchas.

En los flautados tenemos; el gran flautado de 26 de 15 de Viola yoctava, que nos dá 
resultado de muy buen electo para Andantes del genero grandioso, y para acompañar a' las: 
Voces en Coro.

Quitando el Flautado de 26 y la Octava, queda bastante >
¡miento-de solos o’ dúos.

Con el flautado de Violon y la Octava se obtiene iln sonido
El flautado de' Violon y la Quincena, o Flautín, da un resu 

orquesta, siendo esta combinación de registros muy aproposito para dar variedad o algunos ver 
|sos de las horas canónicas, y también para algún tiíomé/lo.

Los Llenos solos, son chillones y se les debe acompañar con flautados de cuerpo, según la fiiei

compren-

*
■rpo. de sonidos para el acompaña

cstfrecido á dos Flautas deliado itincomo la Flauta y Flai do

za que se les quiera dar.
Hacen buen efecto para el acompañamiento de las masas corales, en algunas ocasiones con 

preferencia a la Leiigucteria, y muy particularmente, cuando esta se halla desafinada.
La Octava sola, asi como el Flautín o la Quincena, no hacen nial si se usan para un verso corto, 

r á tocarse en las Sí" graves, para que sea menor 
os compases a

solo, y produce buen efecto si se quie-

Si se ponen en las dos. manos, debe empeza 
la impresión que sufre nuestro oido con sonidos 
.recorrer toda su estensionen escalas y arpegios 

El flautado de Violones de los 
ren imitar sonidos lejanos.

Llevando 
la derecha

tan agudos, pasando á los poc 
ira concluir otra vez en la T 0<i para 

si sedébiles

panada de los pedales, y haciendo 
la octava, se obtienen efectos muy bonitos

la mano melodía lenta,izqil
glosa, o’ variación

La t'lmta trnvtttra, o Alemana, o dulce, pues con estos y otros diferentes nombres, se construye, 
es de lo mejor en f/auíadou, y su sonido el mas aproposito para los 
la bendición en la reserva, y para todos aquellos trozos de música 
gestiioso.

meiilos de elevaciones,para 
tranquilo Jde un rx «430.
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««
En la Lengiieteria, se reunidos, según la fuerza de sonidos vía amplitud del templo,los 

I /firmes claros, do Campaña, de Bajos, Trompeta magua y también se agrega la Trompeta Ileo/.
Esta es en órganos de ‘colocación esterior, o 

su sonido es illas
en la fachada, y en otros es interior y 

débil, y su uso,para los acompañamientos de las voces,
frecuente.

Se reúne á los Flautados, ya 
electo como en Orquesta el Fagot y el Octavín.

Algún registro de Lengiieteria esterior se presta a reunirle

todos ya consolóla Octava, o solo la Quincena, siendo- su

el Orlo, Viejo, 0 Regalía,tres
registros tan parecidos que solo se distinguen por el letrero, el Orlo y Regalía deben 
ásperos que los Viejos, pero esto depende de la construcción.

ser menos

El hago!. Clarinete, Vo: humana, Oboe, Dulzaina, Cromorlo, Tiorba, y Como ingles, son tan parecí - 
dos entre si que casi es dificil, por la audición el distingirlos; sin embargo, como el Organo sea 
de un buen autor, entonces los nombres' de los registros 
cia entre ellos.

una verdad, y hay notable diferen-

Por medio de su unión con los Flautados ge modifica la acritud o',aspereza de su timbre,has

ta el punto <|ue aumentando muchos Flautados casi queda oscurecido el registro de Lengüeta.

Tampoco hace mal efecto unir la (Juin 
* Las Cornetas .\asardos y Quincena de i>'asardos, se 

promediando la fuerza, como se lia dicho en las anteriores combinaciones.
La Corneta de

. Llenos, ó Cimba la ú estos registros de Lengüeta.

solas, y acompañadas de Flautados,

que es la Corneta Clara cerrada,es un registro de los bonitos y de

uso; ya solo,ya combinado con Flautados, o con el Clarín de ecos, siempre es agradable, v aun 
deja de tener bastante cuerpo de sonido.qne de poca fuerza, por medio de los 

Los ecos, que persiana que se abre y cierra, hay orga 
en la Corneta,Clarín de ecos o' Vio/in; en otros los hay en todos los registros de el teclado bajo que 
se llama Cadeneta, y en muchos Organos modernos se encuentra en casi todos los registros,por 
que reconocida su importancia

que no los tienen mas que

medio de espresion todos los constructores le aceptan, 
na pisa, colocada al lado derecho, concluidos los pedales, es la que produce el movimien

to de abrir y cerrar la persiana.

I

Otras dos pisas o' botones semejantes a los pedales se encuentran en ambos estreñios del 
el Timbal, y la Otra el Tambor.

de esto* dos ruidos, es cuando se toca la gran combinación de lengiieteria, reforzarla 
frase final de un fuertísimo, 
todos los Flautados y se quiere imitar

teclado, siendo la

Fl
en un momento dado, y en 

También cuando se toca tempestad se emplea

de enganche, para unir dos teclados, la pulsación entonces es 
para la combinación de registros, 

que con las noticias dadas para las combinaciones de registros, hav suficiente ins- 
para que el discípulo comprenda

para figurar el trueno lejano.

Hay otras pisas, o' botor 
s dura,'pero es 
Creemos

recurso

truecion
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l’odriamos decir mucho mas, pero casi seria repetir, !n espuesto. El buen gusto y criterio

•ptiblc cada organo, después dedel organista le hara' comprender las combinaciones de
las reglas generales que acabamos de indicar;

Todos los registros se pueden unir con otros, fuertes 
siempre puede juzgar el que los toca, 
hemos engañado muchas

débiles, agudos 
el que los oye a cierta distancia, porque en esto nos

graves, y no

Hay que recordar que como todo lo que es Mu'sica, se debe juzgar su efecto degde fuera. 
Lna banda militar, una charanga, son casi insoportables para una Organización musical que 

sea muy lina, si se esta' al lado de ella,y a cierta distancia es hermoso-su efecto.
Lengüeterías, y registros fuertes hay, que al que los toca, le aturden, y siendo una gran Igle

sia, no ofenden al que les oye abajo.
Reconocida esta razón, debemos observar lo mismo las combinaciones'de registros. . - 

de la mano derecha, de la mitad an illaLbs órganos antiguos tienen los juegos de regist 
del teclado, y los de la mano izquierda de la otra mitad,abajo. 

'Hay algunos regist 
Otros tienen

os que no tienen compañero en una ú otra mitad del Teclado, 
ejante. Por ejemplo el Oboe de la derecha,tiene el Fagot en la izquierda, 

el Bajón de la izquierda. El Clarín deEl Clarinete de la derecha, de la defecha,con el
BajonciUo de de la izquierda.

La Corneta Tototana de la derecha, con los Nasardo* de la izquierda y asi de 
Los órganos modernos estrangeros, tienen los registros corridos, o' sea 
Esto es ventajoso, por que cuando se varia de registros, 

combinación para todo el teclado, pero tiene la contra de que forzosamente tienen la misma cali - 
dad de sonido el canto que el

otros.
para todo el teclado, 

tirador se lia sacado una

ipañamiento, y hay muchos r; es ésto lo qm- se.
qurere,poi; lo que nos parece que esté adelanto,») innovación,no es de ios mejores resultados, por que 
impide dar toda la Variedad posible en el timbre de sonidos.

La comparación que se en este caso es, que sien la orquesta, exijiesemos queocurre
siempre sonaran los instrumentos por familias, ora sola la cuerda,o' la madera o el metal, lin 
riamos considerablemente al autor, los recursos de sonoridad, y no podría combinar, la madera con 
la cuerda, esta el metal etc:¿cuanto mas preferible no sera' el sistema independiente de regis
tros, pudiendo casarlos el organista según su deseo, como el compositor escoge los instrumentos 

.que quiere hacer sonar?
No concluiremos estas observaciones sin llamar la atención sobre un abuso de construcción,

qu>- es la dureza de pulsacion-de los teclados. 
Se nos dice por algunos que consiste este defectj» délos órganos modernos en estar el tecla 

«lo delante del Organo, y tener que recorrer mucho espacio el varillaje de las teclas.
Si no fuera posible conseguir la blandura de pulsación, obtariamos por renunciar á esa nueva 

posición del teclado, antes que tener que luchar con aquel inconveniente.
Muchas razones podríamos presentar para demostrar las ventajas que tiene el ser blanda o 

430.A. B. 6
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suave la pulsación de un organo,pero hay una de tanta fuerza que 

Sallemos que el órgano no repite para las ejecuciones 
go tardo, y le pone

en particular en la mono izquierda. Creo que basta 
el teclado de órgano no sea duro.

ella sola basta.

la precisión d, 1 l’iano; pues si es al 
pulsación dura,es imposible obtener igualdad en las escala* y arpegios

esto para comprender la necesidad de que

DEL CUIDADO T AFINACION DE LOS ORGANOS.

Muchos organistas se precisados a' cuidar y afinar los o'rga 
der roo acierto deberán seguir las instruccionesa sigu¡entes; advirtiendo antes, que por ser general-

ejaii. Para proce

dente conocidos los nombres y destino de las principales piezas de el órgano, se omitirán 
eripoiones.

í'i algún fuelle o' conducto deja salir aire por alguna rotura,se tapara esta un pedazo de
baldes encolado por la | aspera.

Si hubiese duda del sitio por donde escapa el aire.se pasará luz hacia donde se oiga el

soplo, hasta encontrarlo, cuando lo indique el movimiento déla llama.

entar ni disminuir el peso que tienen los fuelles, por estar ya calculado elNunca se debe

que necesitan los sonidos.

Si alguna tecla se queda baja sin tocarla,se verá en cual de los enganches 6 movimientos su

cesivos hasta la válvula del secreto, está el entorpecimiento, y se remediará.

Las teclas deben estar niveladas y se conseguirá abriendo o cerrando los enganches in

mediatos á ellas, ó dando vuelta aliado que convenga a' las tuercas de suela,si las hay.

Si una tecla se queda sonando sin tocarla,puede consistir en que la válvula no cierra bien, por 
impedirlo alguna broza que se podrá limpiar bajando la válvula 
la mano izquierda, e' introduciendo con la derecha

la punta del dedo índice de 
pluma que alcance á barrer el cuerpo ex- 

iper la piel .ni forzar la válvula.

veces en que el muelle que sujeta la válvula ha' perdido su fuerza, en cuyo 
se sacara-, se le dan» mas fuerza abriendo

Ira ño que cánse el daño, cuidando de 
También consiste á

el ángulo que forma por junto al «joysevoj-
a colocar de. modo que solo su punta superior toque á la válvula.

Kn cuanto á la afinación debe limitarse el organista á las trompetas y caños de lengua, sin 
tocar nunca a los i lautas y demas caños de boca 

Los de lengüeteria deben tratados con mucha prudencia-, de otro modo irán perdiendo

- I carácter distintivo y propio de su voz, hasta inutilizarse.

La afinación de los caños de lengua discrepa de la de los de boca al presentarse los cambios 
estacionales de temperaturas' al elevarse la de las lgle 
'ices y de personas.

motivo de la aglomeración de

Kslo quiere decir que solo en dichas ocasiones se -sita afinar las tri'ioio-tas <•" lengüe-

\
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USI na, pues esta discrepa frecuénteme....... y por otras causas, de los flautados.
Para afinar los registros de Ion "ticte ría, se comenzará 

el tpie se lian de igualar, y en su defecto el de violon
el flautado de trece, con 

abierta o' tapada, teniendo presen
te .pie las trompetas reales y clarines, orlos, regabas,viejos, dulzainas y voces humanas, se han de 
al inar al musomis del flautado o violón de trece; las trompetas magnas y bonbardas ó de vie- 

baja de otros flautados; y por el contrarió, los bajoncillos en 
la mano izquierda y su continuación en la derecha, que son las chirimías altas,han de 

alta de los mismos flautados.

jas de la mano derecha, una 8:

Las violetas o' clari 
izquierda o' sea dos 8"

Se empezará indistintamente por la lengiieteria interior o' esterior y por su punto mas grave 
de la mano derecha que generalmente es el tercer Do sostenido del teclado, contando desde la 
izquierda.

ir/ una octava mas alta que los bajoncillos ó chirimías de la mano 
de trece.los flautados o' violoaltas que

Suponiendo que se empieza por la leiigüeteria interior, se sacará 
la real, y con el dorso de

el flautado la trompe- 
navaja, cuchillo ó hierro á proposito se golpeará prudeutemente so

bre la punta del alambre ó muelle que asoma junto á cada trompeta por fuera 'de su zócalo, cuan 
do se necesite subirla de tono; y por el contrarióle golpeará en el tope ó gancho del misino 
muelle el-corte de la navaja cu chillo ó hierro, sacando el muelle hacia fuera, cuando se
site, bajarle de tono.

Se percibirán vibraciones ó menos aceleradas hasta que el tono del caño de lengiieteria 
sea el mismo del caño de flautado con que se afina, y entonces cesarán.

Se afinarán todos los puntos siguientes, uno por uno,hasta el nHimn tiple, y después los de los 
:demas registros de lengiieteria que hubiese, igualándolos la trompeta desde el punto mascon
grave.

Afinada la -leiigüeteria de la mano derecha; se afinará la de la izquierda,dejandoso
lamente la trompeta con el flautado, y comenzando por el Do mas agudo de la mano izfDÚria se 
irá igualando cada punto con su octava alta, hasta concluir en el ultimo bajo.

Si hubiese.mas registros de lengiieteria en la mano izquierda,se afinaran,punto por punto, 
la trompeta y flautado.

Asi mismo,se afinará la lengiieteria exterior, comenzando por.la trompeta magna o de 20 un 
clarín de derecha y con este sucesivamente todos los que se suelen tocar juntos; d.-spues sede- 
jará abierto solo un clarin-y con el se afinaran las 8: bajas del clarín de bajos de la izquierda,co- 
mo se ha dicho de la trompeta; el hajoncillo, octava alta, la violeta ó clarín en lá'.ofra 8. mas al
ta. y si se nótase alguna » disonancia, se 
discrepa de los demás,lo cual es muy frecueiite.y se afinará de nuevo, volviendo á abrir los.

irán cerrando registros hasta encontrar el que

I1
se .erraronpara comprobar la afinación. 

Debe advertirse que las trompetas de fachada no siempre están colocadas por sn orden;el clarín 
- .ele tener el 17 bajo en el centro de la fachada, siguiendo á un lado con letra <-l 

*. B. <1 SO.

de la derecha
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Rr,Mi,Fa,Z So/,t Si,1? ele: y al lado opuesto <1 Mi i», Fu,So/,La, Si.lio ",
Conrado afiiuir'primeramente los dé un lado ydesp 

Los clarines de bajos,bajonc¡llo8 y violetas,suelen tener colocado su primer bajo, Da, :¡l 
izquierdo dé lá lachada* con letra el segundo * al estremo derecho, y asi los demás,repartidos al
ternativamente a derecha e’izquierda.

Los oboes, clarinetes, dulzainas.

los del otro.
extremo

oorlos orlos, y demás de tono forzado, se afinaran - cada 
uno de por si, no teniendo nada que, ver con el fuerte de lengüeteria.

Las bombardas se afinaran con la trompeta,pero 8t baja.
1 ara las lengüeterías de Cadereta son aplicables las prevenciones dadas para la.lengüeteria 

interior.
No se debe hacer sonar 

gua,canilla y muelle.
Si algún caño

la boca ninguna trompeta. La humedad perjudica mucho á la len-

sonára,o sonara mal, se sacara de su sitio: si se hubiese interpuesto alguna
suave-mariposa,grano de arena, o' polvo, se quitara' con la punta de una navaja ó bien golpeando 

-mente la trompeta por el-lado opuesto á la lengua contra un objeto cualquiera,cuidando esencial
mente en todo caso de no torcer ni maltratar la lengua.

Si el muelle aprieta bien, se sacara' y encorvara con unos alicates;; si no corre lo necesario, 
se raspara para quitar el moho y se frotara' un poco 

Si la lengua no ajusta bien con-la. canilla por 
ra la cuña empujándola hacia fuera con el corte de la navaja y se colocara' igualando 
Ha y apretando bien la cuña con la misma navaja.

sebo.
tres lados descubiertos, ó esta floja, se, sae:f 

la caiii-

A1 poner un muelle debe cu id 
preciso evitar que la toque hasta después de entrado

La salida de la canilla y lengtia debe ser proporcionada al tono del caño, pero 
pilcarse sin cierta vaguedad, lo mejor será, antes de desarmar 
corte de la navaja por el lado opuesto a' la lengua,tocando en el zócalo ciña raya sirva de señal para 
.colocarla como estuvo, cuidando al mismo tiempo sea bien enfrente del muelle.

Si la cuña no aprieta y se hunde,se la ( 
gua, ó se hace otra.

mucho de que no violente á la lengua y la inutilice, yasi es 
su sitio.

esto no podría ex
canilla hacerla una raya con el

pedazo de papel doblado que no toque ñ la len-

l’ara que ‘año de lengüeteria suene como debe, es sario que sii lengua forme una curva
proporcionada.

Si la curva es demasiada, el sonido sera’ tardo ó ninguno; en cuyo 
gua e! canto di

se pasara sobre la lein-
ija teniéndola bien aplicada contra la canilla. Srdespues aun fstn tarda, 

poco proporcionada, la lengua sonara' demasiado pronto yse repetirá la operación. Si la curva es
mal,o subirá de pronto a' su 8‘ alta.

¡•e manera que es necesario buscar un termino medio en la curva de la lengua para que produz
ca el sonido propio de su tono.

Para dar mayor curvatura á una lengua.se la hace pasar per entre . I . , .1,.
. 8. 8430.

navaja y el *
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”dedo pulgar. priendo. y.otra hada la punta libre de la lengua, cuidando sobre manera no doblar 
la ni torcerla,por que si esto suíede es necesario mucha practica para hacerla servir.

Por lo cual há de evitarse todo lo posible el tocar a la lengua mientras no baya otro 
Y por ultimo, debe advertirse encarecidamente que nunca se corte ningún caño.
Aun pudieran indicarse otras observaciones; mas, como según el P. D. Bedos están sujetas a' interpre

taciones muy diversas, tal vez llegaran a ser perjudiciales.
Introito, según se practica en las Iglesias parroquiales, á Re-Fa.

O R I. A \ O.

r Sanc_ to si cnt e rat 111 princi_pi_

j>, f f rt f 11f f f fr rf r rT f r n i
ef in s*_cu_la sa?_ cu _ lo■ 1 ■ i sem_per

m rrrrrw D. C. hasta el Fin.

(NOTA.) Esta forma de acompañamiento para cantar el Introito, Gradual y Post Coilm/inio, no debe adoptarse 
cuando la toca y cauta uno mismo. Como la letra e
tiene que acompañar ad libitlim, resulta uua desigualdad y una disonancia-irresistibles, por lo que debe ca

es distinta,casi siempre, debed organista ob 
que marchen acordes las clausulas cadencióles, cou la, oi-acionés.gramatieales que forman’
A. H. 8430.

y el organistamas larga que otras cuando la
siempre que ha

ya lina voz regular, á canto llano. No se ha puesto la letra, por que 
su coloración el
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Contestaciones las Misas cantadas.
o Ii i’ i iU. is i’ Iubo de sel./.8"'

fcjñf ^L» Lo1
*^lla ' 1 ' 1 ' ' ' '

| plp 1 = | ~|dbE i^láESf
■, Kl cuinsjiiri.tu In . o.

<!■•

Dig

2 m
Tí Tí

Andante jnico.

libera
i Ií.1 ^7 i í :

'..iPum nomui.,
J ¿ Tg^-T"- spsp=|í» » ^
|4S? ?:pTt^í"fc — 1

I. áüg

t-g --«:'
Líbranos.P I F.I ^ . .-> -;■ - ' f :•

Al (UÍUci(iiar las Visceras de 1‘. Clase, se suele 
«adtíWM .perfecta y oyendo siempre la letra.

('Untadas y l.eusnelfiu e« las des manes.

((lañaren algunas Iglesias el versículo signiente.eon la.

íj&-¥ 8 1» r H 1 Y «loria 1‘atrietP 11 Do.mi lie ad a-ju

*)■-$ g.--:j ° -:
.van.dmn me fes

,A=m | » | .8
I ’ R 5 _ L . Ta

ÍS I cyi 8 i*.
S|ii_ritni Sane •t in |(iiñ.d.|ii.lo j 'i «mi

K. S.«dX0.
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S « S| ;;
¡e.CuJas¡e.cuJo_rum

i§
el el iuet

/T\.

«lemas contestaciones .le Vísperas,Kon como las ordinarias de ia misa. ¿1 ultimo dicen los cautollauis- 
t.«-, Bí'itedtcamiis Domino, y el organista debe hacer un pequeño preludio de unos 4 compases, en el tono que 
ellos finalizan, que comunmente por la cuerda de So/, es Do 

Ku las Com¡lletas, sigue la mi
r, o fíe mayor. . ¿

marcha contestar, pero no hay 'Ari/fima•; y después del Gloria Patn 
del .Salmo, debe ...dicar el organista con el organo la entonación de otro salmo, para que baya variedad, si- 
S«ieTido 1,1 lint. ,1M del « que del. dej.es, „ «, mmfarmdb Pc,/„ * S,Ú per. une 'lomen
bien los cantollanistas la Anti/biia de 5t' tono.

Andante.

PaIIA COMPLM AS.

Con los Flautados.

y.%- <>
con la leugueleria.Este mismo versículo responden todos y debe acompañarse al

Flautados..

i. R. «130.
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EJERCICIOS DE PEDALES SEGUR LOS ORGANOS MODERNOS FRANCESES.

Los pedales franceses, constituyen casi un 5'.' teclado. Tiene eu 1termino los pedales de las teclas Mancas > 
los huecos de las mismas se hallan los sostenidos, imitando un teclado de dos octavas y -i- Esta de 

posición permite jugarlos con mucha mas facilidad que los pedales de los orgauos españoles.
Los pedales de los Organos alemanes, también están dispuestos de esta manera, pero con la diferencia de 

is lardos,y nos parecen preferibles los del sistema, frailees. Creemos que estos producen menos ruido4jue son 
'• que aquellos.

I’ocos son los, Organos que teñe los pedales de estos sistemas, y con desconsuelo 
ocupamos de esto considerando, que kula vez hay menos esperanza de que logremos verlos acoplados, por la 
indiferencia que hay para todo lo Retiene relación cenias Capillas nuisicas.de Catedral v Colegialas, y con b»

en España

elementos músicales que en ellos se necesitan.
Vimos a poner algunos estudios, para que tome 

tase, toda la instrucción que desee, poniendo el misino las dificultades que quiera dominar, una vez que 
el mecanismo de pedales.

La letra D.iudica el pie derecho y la l.el iz,|'!° la I',que se toque con la punta del pie y la T, eon el talón.

idea el discípulo, ylacilmenle podra' adquirir, si lo neresi 
conozca

*m

4. B. 6430.
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hay sustitución de dedos en una ñola de duración, también se sustituye con la punía del pie el pe- 

el taloiió vire versa; la ventaja que da esle juego es muj importante para ruando se esta to
los pies, y ademas

Asi
dal que se tomo 
raudo un andante ron 
conseguir el ligar lo mas posible el souido de uu pedal Jpnel

menor ruidoregistro muy suave y de poca fuerza, hacer el 
del otro.

~ T.

1/vmiiiim.

—-■I-,
1W.

S 5 JS_j*_S
i/ouiir.ooT

Diru no.

=fe
un.

TP.(V______TI

gil _LL— —
A. B. 6430,
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IIOllAH CA1VOWICA8.

Una de las partes del culto católico en 411c mayor importancia tiene el orpano.es el Oficio dm - 
se comprende dentro de las ñoras canónicas. Estas se dividen en mayores y menores; y se 

los nomlires siguientes: Prima, Tercia, Sesta, Nona, Vísperas, Completas, tyuitines 
Laudes. En las cuatro primeras, «pie son las menores, solo varían el Himno y el numero de Sal- 

iclnyen con los versículos, sepuu la liturgia que tiene señalados los que son propios de cada

no,que

conocen

y
mos, y
tiempo, y despees la oración.

En las imperas se empieza diciendo el oficiante ”Deus in adjutorium

Miel aya en el tiempo ordinario, y en su lugar”W tibi Domine etc. desde Sep

intende” Gloria Putei

etc. concluyendo

tuagesima hasta la Pascua de Resurrección.
cinco: varían según la festividad qñe celehra la Iglesia; desp 

„ B¡„o, tamlie» varia, .1 versículo, y, por «limo, *
cedido. , seguidos de sus correspondiente. .nl!fo„.s,,.e se e.uls. « desde 1. soleuuud.d ,.e se 
llame gasta Ks de K el.se inclusive; «» 1» " •**'« «4 «

del Salmo 1, primer, palabra de 1, Ufe* M eoucl.ie l.s Vísperas, dice. lo. —ore, *’B,- 
nedíc/imus Borní»o .1 que coutest. el org.no haciendo «u pequeS. preludao.

Eo U, C.mplefts, si S. ha, de empes.r inmediatamente des,,,, de la. Vi.p.r,,, dice el Pr,.»
ues entona el cantor la Capitula y el coro responde Amen. A continuación 

la quinta baja del tono,”Pater noster, secreto, y la Confesión

ues se cant.i
Los salmos siempre

Fidelinm anime y desp

dice el que oficia "Adjutorium etc. en 
repetida con su Absolución por los asistentes.

1„ Completas, cua.do uo ... precedida, de Vísperas, ..««a el P~.fr &»■""

„M.rí. , se res,-de, ”* «~ «... » — 7 **~

,„i„ etc. Sigue 1. iniciado, de 1, -<«■. '» "

autilon. rutera. I,mediatamente el Hirn». , otra M-h ’ ‘

continuación l.s versículo., cu M.„ i -i" *. -V- •*

SOI,. no.,, seguid, de, cántico '*«  ̂i C,0 M » -I»'' <* «*» *“* ^ ¡£* 
,0M.C, desp.,, «M. ~ V »-> • 

termina el Oficio divino.

Para empi

la oración: concluida esta, se dice

tómente I. antifona, que vari. segu. .1 tiempo, per» que siempre .
.1 que sigue De»* n, mfjtdortutn.com" > 
el salmo ”Venííe exultemos,, concluido

Los maitines empiezan con el"Dómine labia mea 
en las demas horas. Signe el invitatorio propio del dia,

e*pOude,y icootinuaci.il,tres salmos precedidos y seguidos

de cantada la ..illiiua lee.tu.1») tres leCoióne. co„ 
rime .1 último.cantando el** l>e„»„e. s,J.g<' ■

el cual se canta el Himno que corr

de sn correspondiente antífona. Después

eltercernoeturntf.se snpsus responsorios; y en

t B «450,
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El órgano no alterna congos canfores,hasta qiu¡¡. se .entona el Ilórtno. -

Hay soleiimidades,en las que los responsorios de que liemos hablado mas arriba,se captan con órga 
no, ose suprimen,cantando motetes en sn lugar.

Concluido el”Te/><■«»>. "inpiezan los Laudes,que son,en el orden,¡guajes a’ las vísperas,pero con dis—, 3 
tintos salmos e himno.term,liando lo mismo que las completas.

DE 1.1 1 UPHOVISiCIOiV EiV EL ORUEVO.

El discípulo de órgano que lia estudiado armonía y composición,debe saber cuanto se necesita.para’ 
la improvisación de versos,ofertorios,y cuantas piezas quiera improvisar.llna de dos:hay, o no genio;si baj , 
disposición natural,con la instrucción indicada mas arriba hará cuanto se puede Hacer fn este geiieroisi no 
hay estro,como se dice de los malos poetas,no podra produciría compases bien rimados.

Convencidos de esto,diremos; queeí que tenga dotes, empieza por hacer versos cortos de8ómas coni| 
que no sean de gran dificultad; fijándose mucho en el pensamiento que inicieen los dos primeros compás*»,y 
que procure que correspondan los siguientes, para que haya unidad en el pensamiento y la posible varie

dad.sin incurrir en monotonía.Estas son las reglas de buena Estética,y,como hemos dicho antes,el que ha 
rstuíliado armonía y composición, ¿que se le aconsejará que no sepa?

No creemos necesarias mas espiraciones sobre está materia; si,aconsejamos se vaya despacio en adquirir 
ese mérito,porque la empresa es grande y pocos los que la llegan á vencer aun con las dotes de buenas ideas, 
limpieza en su interpretación,gusto en la forma de presentarlas,y corrección en la árinonia.quesou en nuestro 
concepto las Condiciones qne forman un conjunto bello en la Música.

Ponemos unos versos cortos para que sirvan de ejemplo por su estensiou.Aconsejaremos que par® 
ob i torios se fije el discípulo en las sonatas de Haydn,como grandes ejemplos de buena composición • j 
y por ser el mas claro de los Célebres autores clásicos.

Una de las principales cualidades para la improvisación es la memoria.Sin esta no sepodrabacerniia 
composición buena improvisada.Si se olvidan las frases y las ideas principales, podrá tocarse con i 
gusto y habilidad pero adolezera de falta de claridad y nnion cnanto se haga.

Al eminente organista Se. í). Román Gimeno no le hemos conocido rival en este genero.Lo mismoenla 
.improvisación del genero fugado,que del libre,era admirable, por su memoria prodigiosa,fecundidad de ideas, 

y buen gusto para presentarlas.

Reasumiendo;improvisará bien el que tenga;l‘!dotes naturales para ello: 2" el que haya .hecho los 
estudios de armonía y composición: S? el qne ademas de estas condiciones, estudie y practique esta clase 
de trabajo,empezando por trozos pequeños, como los intermedios de Kiries,Sanctus y Agnus,v contóme 
porversos de las horas canónicas,concluyendo por ofertorios; procurando al principio la srncillezycla 
rulad,-para poder repetir mejor los motivos ó ideas que se proponga desarrollar.

masÓnienos^ •

A H .li.tín
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4II111 OV1I **,U OI16Í AO ESPllEhIVO.

Habiéndose introducido el 
miento a las organistas.

Su mecanismo e, .mello,'u compon, onimmentc * lengüeta, .1, u,„tal dorado,, d.ta, 
presentan lo, con,,,con diferente, Mhm,„

U «.Tid’Jfc ‘1“""" *• b11 f”“4' ’> W. variar

Cada dia se adelanta 
medios de sonoridad.Esta

de este instrumento en las iglesias.es indispensable sil COIMIci-

el perfeccionamiento de este instrimas en
nto,pero siempre sobre los mismos 

e. mayor o’menor segmi rln" di, registrosy la buena coustruciou.pero adolon,

1. amontoadomad,,,.o drmctalia.i.pnea.lo, Jc

Sean ¿rgs.o dr Ig], .;.,,pi,rd,„ ,1 JÍ,„,po,p„P,G, j e instrumento tanta importancia 
no le reemplaza

■como al

questa entera.En los templos donde no
que la or—

■ , tienen grande. reenrsos adquirir ni, lu.en írgano.es
.5 ,avenen ,1 arnv.ni,,,,. ^

y desafinados que debían
"lejos,y otros tan malos

quemarse.

Los mejores armouiums,son de Ale. 
jieqneuos

xavdrey de Debtnn.Los hay con percusión,que consiste

la lengüeta,proporcionando mas exactitud y precisi 
tuja grande par. lo.pa.aje.de ejeoaoion.E.la mejora le. bao, algo „„

en irnos
que al pulsar la tecla,caen sobremazos

i«n en responder el sonido,ven

SI regi„r. d, cpre.i.n d, e.i, ................. . liec.enoinvemo. „e I, ..............
¡nejar ii'iiciins de lo, „e lo,,,,,. En nlgnn. nca.in, 1,,,,.. e„,Je,;d„ „

""" profanación! |g,lai ateuta.lo seria á con un clavo.' 
sstro juicio cortarle la lengua á un buen cautante.LaV

presion es lo mas interesante del
uos C0U Mte registro se pueden hacer bien los fuertes» pia
nos,, niatiiar como no e.pO.ihle en el gran órgano, ni m el piano. ,

Auon.ajaríanio. í lo, roo*,,*,.., de gr,„dr, drg„„..,„

.................. ...
también un teclado de arinoni- 

n hacer comliina-

. Para conseguir 
cios preliminares de un me

rapida instrucción en el armouium deben los discípulos estudiar los ejercí i 
- , Organo, y aco.tuo, Erarse poco á poro aln.n de los fuelles ^lir

"1 * l0' S'VU'S. necesario dar alte,.......... .
pació pero sin pararse.Pa.-a la e un pie y luego con otro,des- 

spresion debe cuidarse de llevar cou lentitud el movimiento del
a iré,teniendo eu cuenta entra doble resistencia en los fuelles,» que el sonido se ad-

’ r°C“ *«**• *»lle,.ñ....... . ....... d, „..l
quiere con

A X fUün
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según,también la mayor fuerza que se «lá al. pie .La dificultad grande de la espresio'n cjjpisislr 
en ir suhiéudo un pie cuando el otro baja-.y el adquirir eu ambos tal nnion.que cuando haya baja

do por completo nn.0 este el otro pronto á empezar su descenso, sin que haya intervalo en

el uno al otro,por que en este caso cesa el sonido. Ésta dificultad se vence con el estudio de 
bu par de meses.El vibrar los sonidos se consigue puesto el registro de la espresion y tremolando 
con el pie.

Debe cuidarse de no cargar el acompañamiento de la mano izquierda 
notas tenidas,si se quiere que la derecha brille, pues 
mas aire que la de los tiples ó agudos,salen estos dehiles si los graves tienen acordes de mucha: 
notas.

ichas posturas de 
las lengüetas de los bajos necesitan

piano,de cnerda por tecla,con un registro que per- 
el armoninnvsiendo el teclado uno solo, 

hemos dicho antes, cada dia se adelanta mas en el

Hay armoninms-pianos, qne consiste en ni 
mite usarlo á discreción, ó solo ó combinado 

Hay armoniuns de dos teclados,pues 
perfeccionamiento de ellos.

lima fina de hierro: si están altas.se limanLa afinación de las lengüetas se hace 
BU poco por el centro,y por los estreñios de la punta si están bajas.Lo regular es quelalengüeta 
que empieza á desafinarse se iniitilece pronto,eu cuyo caso puede reemplazarse 
que es conveniente tener una lengüeteria de repuesto .Como el metal tiene sus

,para lo

como la

á la punta de la lengüeta, muere ésta mas pronto.Aera,siempre que

hay fugas de aire,por qne las maderas se resecan,yel valdés que ajusta los table-Algu

aplastando con el uso y no cierra herméticamente el departamentoros de la caja del aire,s 
aquel se recoje.Dehe cuidarse de desarmar el armoniuin y volver á ahuecar el valdés .En el verano

muy frecuente que suceda esta descomposición.

Cuanto decimos acerca del armoni masolo tiene por objeto dar 
tocarle los organistas de lglesia.Si se tratase de cultivar el armoniuiucon la aspiración de ser un

importancia,para los cnales hay métodos 
especiales,entre ellos y el 1“según creo,entre los compuestos en España,el del Sr.Mata;y nltimamem- 
te el publicado por el editor Sr.Roinero,compuesto por el Sr.Lopez Almagro.

idea ligera para que pie'dan

profesor distingido.ya deben hacerse otros estudios de

Fin <1«* la Escuela «leí Organista.

A H 643?
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