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AL ILUSTRÍS10 SEÑOR DOCTOR DON GERÓNIMO FERNANDEZ, 
por la gracia de IMos y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de lBaleiicia? Conde de 
Pcrnía, etc. etc. 
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Perdonad, Ilustrisimo Señor, perdonad ante to
das cosas la audacia con que el mas pequeño é 
inútil de vuestros subditos se atreve á elevar su voz 
hasta vuestra sagrada Persona, sin temor decaer 
deslumhrado al brillo de tanta grandeza. 

La consideración sola de que, entre las bellísi
mas dotes que adornan y ensalzan a V..S. I., 
resplandece con especialidad la veneración, pie
dad y celo por el culto divino, me anima á dedi
car y ofrecerle este insignificante, aunque original 
desvelo, que contiene el Canlollano teórico— 
práctico simplificado: aquel canto, que progresi
vamente introdugéran en sus iglesias los Ambro
sios y Gregorios, y recomendaran los Concilios y 
Sumos Pontífices: aquel canto que S. Eugenio III, 
Arzobispo de Toledo, no se desdeñara de enseñar 
por sí mismo á los jóvenes que habían de servir 
en el coro de su Santa Iglesia: aquel canto, en fin, 
que aplaudieran con tanto entusiasmo los Agustinos, 
Bernardos, Ildefonsos, Isidoros, Severinos y el ve
nerable Beda, y que desde tiempo inmemorable vie
ne formando las delicias de la religión. 



Mucho tiempo hacia, Ilustrísimo Señor, que 
abrigaba en mi mente el pensamiento de escri
bir un Método Uórico-práctico ele Cantollano, 
con la sola idea de compendiar y simplificar su es
tudio, para que mi trabajo pudiese ser útil y pro
vechoso á toda clase de gentes;, pero si empresa 
semejante ha sido un atrevimiento por parte de 
hombres los mas hábiles y doctos, ¡cuánto mayor 
lo será en mí, el último entre los mas oscuros y 
el menos capaz de todos! Por eso he retrocedido 
temeroso una y mil veces, hasta que animado é 
instado por algunos de mis amigos, quienes me ha
cían ver la necesidad que habia de reparar las difi
cultades del arte, no he podido menos de satisfacer 
y dar cumplimiento á sus anhelos. 

En este supuesto y sin que en mi pobre tra
bajo debáis ver otra cosa, ilustrísimo Señor, que 
el ardiente celo con que le he escrito, yo, admira
dor de vuestras virtudes, os le ofrezco y dedico 
como un testimonio, leve en verdad, pero muy sin
cero, del amor de uno de vuestros hijos, que, aun
que el mas indigno de todos, pide á Dios sin cesar 
para Vos vida y salud. 

Falencia y Setiembre 30 de 1857. 
G 

BESA EL ANILLO DE V . S. I. 

(ovan¿)¿a L/arc¿a Tó&fUtfé. M 
• • . • 
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Compendiar el arte, simplificarle y reducirle 
á reglas precisas é invariables, he aqui el fin 
que me he propuesto al publicar el presente 
MÉTODO DE CANTOLLANO. 

Bien sabido es que para trazar un camino 
recto, de donde se derive la sencillez y el órdeti, 
la espresion y armonía como el buen gusto, 
preciso es conocer su historia, su origen, sus 
progresos é invenciones; porque en buen crite
rio, después de haber recorrido una y otra vez 
las tortuosas sendas que todas las arles pre
sentaran en su infancia, jamas se ha ocultado 
á los ojos del buen pensador la rectitud de sus 
miembros, la coordinación de unos periodos con 
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otros, en una palabra, el orden, la sencillez, 
la espresion y la armonía. 

Persuadido de esta verdad innegable, he pro
curado estudiar la vida del arte para desenvol
ver con el mejor acierto su historia desde su 
origen hasta nuestros dias, desechando en la 
parte práctica la superfluidad de palabras que 
han usado todos los métodos para significar 
una misma cosa y sin omitir nada que pueda 
contribuir á la mas pronta enseñanza y al 
mejor orden y sencillez del CANTOLLANO. 

. < * ' • • • 
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HISTORIA DEL CANTOUANO, 

La música es la madre univer
sal de lodas las ciencias. Platón. 

&s nociones que se sacan del estudio de un 
arte, por sucintas y abreviadas que sean, 
no serán nunca completas sino dan una idea 
de su Historia en general. Es preciso saber 
la vida del arte, para conocer sus resulta
dos, al par que las vicisitudes por donde ha 
pasado hasta llegar á su perfección. 

Ningún arte cuenta en la antigüedad tantas obras históricas 
y didácticas, ni tantos pareceres acerca de su origen é inven
tores como la música; asi como tampoco en ninguno se han 
inventado tantas fábulas como en este. 

Seria un vano trabajo buscar el origen de un arte, que 
se funda en el egercicio de una facultad natural. El hombre 
canta espontáneamente, lo mismo que habla, y se sirve de su 
voz como de todos los demás órganos. En cuanto á la música 
considerada como arte, no se sabe su origen determinado; los 
datos, los principios de que se compone han sido el resultado 



(2) 
del tiempo y de mil diversas circunstancias; cada épooa ha 
contribuido á ello por medio de descubrimientos ".sucesivos y la 
especificación de estos progresos al través de una cadena de si
glos, es la que ha constituido su historia. 

Aquel que conmovido por la contemplación de los grandes 
efectos de la naturaleza, fué el "primero a espresar su admi
ración en un lenguaje elevado, fué evidentemente e l . primer 
poeta; el que agitado por sentimientos tiernos y .apasionados 
quiso pintar él estado de su alma con acentos mas enérgicos, 
este creó la primera melodía, fué el primer músico. En una pa
labra , desde que los hombres han buscado para espresar sus 
sensaciones un lenguaje superior al ordinario, han encontrado 
la poesía y la-música, dos artes que tienen un mismo origen, 
que descansan sobre los mismos elementos y cuyoá desarrollos 
han sido casi siempre simultáneos. Asi les vemos ligados en 
las ceremonias de los* pueblos mas antiguos, como los hebreos, 
los indios, los chinos, etc. 

El movimiento de la civilización trajo la música de. los he
breos á los egipcios, de estos á los griegos y de los griegos á 
los romanos. El cristianismo, desde su origen, la admite en 
sus ritos religiosos; los árabes la perfeccionan; la edad media 
la' introduce en Europa, donde se desarrolla por la notación, por 
la introducción de. la medida y del'•"ritnió. 

Desde que Moisés, autor de la sublimé oda primer fracmento 
de la poesía épica, la puso en música y enseñó á los israe
litas á que la cantasen, se vio á la música constantemente 
formando parte en las ceremonias religiosas de los hebreos. 
David, que poseia el genio de este arte, la estiende, propaga 
y perfecciona para el mismo efecto, no desdeñándose de ir 
cantando y tañendo delante del arca del testamento; estable
ciendo cuatro mil cantores y tres maestros I de capilla llamados 
Asaph, Eman y Halan: nombrando doscientos ochenta y ocho 
maestros para enseñar á los sacerdotes del templó, y aconsejan
do ,;• convocando y aun mandando- á toda clase dé gentes y na
ciones, que diesen alabanzas á Dios cantando ; y ; tocando. (1) 

(1) David. Salmo 95, 97. 



Salomón, su hijo, la cultivó con tanto celo y mayor esplendor 
que su padre, puesto que tuvo en su templo, según Flavio José, 
(1) doscientas: mil 'estolas de lino para los levitas que cantaban 
himnos y salmos, doscientas mil trompas y cuarenta mil ins
trumentos de música entre arpas, liras, dobles flautas y cuernos. 
Mas con la cautividad de los judíos en Babilonia, él arte fué de
clinando y poco á poco se sumerjió en el mas profundo olvido. 

Los hebreos, no solamente empleaban la música en las cere
monias sagradas, sino en la guerra, pues marchaban cantores 
á la-cabeza de los ejércitos. • • '. ' :" • 

Los profetas pronunciaban.'; sus predicciones en música y los 
sacerdotes eran músicos necesariamente. 

El Egipto está 'considerado p o r l o general como cuna de los 
conocimientos que se; esparcieran por Earopa. •"•:' -

A los Egipcios sé1 atribuye la invención de todas las artes 
y ellos han buscado ordinariamente las primeras huellas. Es por 
lo. menos nluy probable que se les deba la invención de algu
nos instrumentos músicos, como la flauta curva y oblicua, el 
trígono ú arpa triangular, la lira, el salterio, el sistro, la 
cítara y otros muchos, cuyas figuras se han encontrado grabadas 
sobre las tumbas de sus antiguos reyes. 

En tiempo de los Plolomeos, la música hizo grandes progre
sos. Ateneo hace la descripción de una bacanal que tuvo lugar 
en tiempo de Ptolomeo, F.iladelfo , que contenía cerca de mil 
músicos, entre los cuales se contaban seiscientos cantores y mas 
de trescientos tañedores de cítara. 

Los gentiles hicieron inventor de la música á su dios Apo
lo, colocando á esta divinidad7 entre las nueve musas, de donde 
quieren se derive la palabra música, porque aseguraban que la 
música y poesía eran presididas por las nueve musas llamadas 
íleíicónidcs por habitar eii el monte Helicón cerca del Parnaso. 
Los chinos, los indios, los asirios y fenicios, todos se atribuyen 
á sí la invención de la música; pero los griegos, que derivan 
todos sus conocimientos de la Fenicia, del Egipto y de la Cal
dea, remontan la importancia de la música á Cadmo, hijo de 

(\) Hi$t. de los 3u,l. 
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Agenor rey de Fenicia, que fué á Grecia con una colonia de 
fenicios y fundó á Tebas, cerca de quince siglos antes de 
Jesucristo. Aunque es imposible designar con algún acierto el 
verdadero origen de la música, sin embargo, se ha debido con
siderar como á un dios al primero que solo por el encanto de 
su voz y sin el recurso de la palabra, ha podido mover los 
sentimientos y escitar las pasiones. En efecto, los que desem-
volvieron este arte fueron considerados como semidioses ó héroes, 
dignos intermediarios entre el hombre y las divinidades. Se les 
encargaba dirigir preces al cielo, acciones de gracias y cele
brar los grandes acontecimientos; tal fué evidentemente el ori
gen de la introducción de la música en las ceremonias asi po
líticas, como religiosas. Si se da crédito á la antigüedad pagana, 
veremos, que entre tantos dioses como adoraron, no hubo uno 
que ignorase la música, y era tanta, según dicen, su influen
cia, que pulsando Mercurio la lira sacaba los animales de las 
selvas; Anfión atraía á sí las aves y las piedras; Terpandro 
aplacó una sedición; Phemins desarmó á Ulises; un tocador de 
salterio arrancó lagrimas á Amrat IV, en cuyos dedos humea
ba aun la sangre de sus hermanos; ¿mas para qué detener
nos en referir estravagancias y ridiculeces, cuando tenemos 
ejemplos verídicos y admirables de la influencia que sobre el 
corazón del hombre ha ejercido en todos tiempos la música? 
Si tendemos la vista sobre aquellos pueblos que la despreciaran, 
allí veremos al agreste, al inculto, al jiero morador de la Ma
cedónica; pero al contrario, el Ateniense, por que cultiva la mú
sica que aquel desprecia, es dulce, afable y político. En efecto: 
en Grecia donde la música llegara al mayor grado de esplen
dor, era un estudio indispensable al hombre que quisiera figu
rar en la sociedad. Temistocles, el insigne Temistocles es despre
ciado por que ignora el manejo de la lira; Sócrates, siendo ya an
ciano, aprende los rudimentos de la música, los que algún dia 
hiciera brillar en su lira, que llegó á tocar con mucha maes
tría; Alcibiades y Epaminondas fueron elogiados repetidas veces 
al manifestar paladinamente sus raros conocimientos en aquella 
ciencia, que nombre de divina recibiera á competencia de per
sas, chinos, tirios, egipcios, celtas, árabes y asirios. 



Vi 
Cuando el arte habia llegado á una altura tan elevada, se con

quista la Grecia y entonces Roma se enriquece con todos los 
progresos que habían hecho los Griegos. Durante el consulado de 
Manlio se introducen' los instrumentos en los juegos del circo, 
los que hasta entonces no tenían otro objeto que llamar á los 
poetas y oradores á la entonación, al acento poético ú oratorio» 
Cayo Graco tenia siempre detrás de sí un esclavo, hábil tocador 
de flauta, que desempeñaba este oficio. 

El arte hizo progresos bastante notables hacia el fin de la re
pública y bajo los primeros emperadores. Julio Cesar era muy 
apasionado de la música; Suetonio reunió en Roma cerca de dos 
mil músicos; Caligula tocaba muy bien la cítara y la flauta; Ne
rón fué un gran músico, animaba, los artistas y dejóse oir alguna 
vez él mismo en público, pues concurrió frecuentemente á los juegos 
olímpicos y se llevó repetidas veces el premio. Después de su muer
te, los cinco mil músicos que sostenía á espensas suyas fue
ron arrojados de Roma y. el arte no tardó en declinar hasta el 
momento en que empezó á introducirse en las ceremonias de la 
iglesia cristiana. Todos estos músicos que fueron desterrados de 
Roma después de la muerte de Nerón, se refugiaron en Grecia, 
en Siria y entre los primeros cristianos. Los Apóstoles la in-
trodugeron en las ceremonias . del nuevo culto en Jerusalen y 
en Antioquía. Los neófitos se juntaban á la salida de la aurora 
para cantar himnos religiosos. San Pedro y San Pablo en sus 
prisiones cantaban los salmos de David. 

Mientras la duración del Bajo-Imperio el arte declinó progre
sivamente. En tiempo de Constantino la música comenzó á es
tenderse y recobrar su prestigio en las iglesias de. Oriente, pe_ 
ro habiendo abolido Teodosio los juegos capitolinos, se detuvie
ron estos progresos. En la misma época, San Ambrosio, obispo 
de Milán, introdujo en su iglesia el canto eclesiástico de Orien
te, adaptóle palabras latinas, le sujetó á una constitución regu
lar, resultando un sistema que llevó su nombre y el cual fué 
bien pronto adoptado en todas las iglesias cristianas. 

El canto ambrosiano subsistió sin cambio notable basta el si
glo sesto, en que el papa San Gregorio, músico hábil, se dedi
có á perfeccionarle. Aumentó el número de los modos hasta ocho, 
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,'ifiadiendo á los modos de San Ambrosio, quo él llamó áuténti-
eos, los. cuatro modos plágales. Sustituyó en la notación con las; 
letras romanas las letras griegas. Estas letras disminuían de gran
dor á medida que pasaban de una octava a la otra, ó mas bien 
según los grados de la escala que la representaba y que enton
ces principiaba en el la. El canto ambrosiano, que quedara en 
uso en la iglesia de Milán, se diferenciaba •muypoCo del canto 
gregoriano, y este es el que i todavía subsiste en las iglesias cris
tianas. ; 

En -el siglo sesto la.música estaba reducida á los cantos de 
la iglesia y a los cánticos nacionales de los pueblos vencedores. 
En la misma época se introdujo en Inglaterra el canto romano 
por el monge Agustín enviado por San Gregorio y en Alemania, 
por San Bonifacio de Maguncia. '.'[•'• 

En tiempo de Cario Magno ya estaba el canto gregoriano ad
mitido en toda la cristiandad, pero:-habiéndole alterado los chan^ 
tres franceses, el príncipe.pidió al5 papa Adriano dos músicos 
que le llevasen antífonas escritas por el mismo San Gregorio; 
adoptado desde entonces este canto en la iglesia francesa,; subsistió 
después sin alteración notable. 

Muchos fueron los cambios que desde San Gregorio tubieron 
lugar en lá notación del canto eclesiástico. En el siglo diez se 
empezó á usar de las líneas ó pentagrama. Al principio tenia 
ocho ó nueve líneas y las notas se indicaban con letras. Esta 
notación fué reformada por San Juan de Damas, la cual quedó 
en uso;en la iglesia griega, separada de la romana desde el siglo 
nueve. 

En los primeros años del siglo once ecsistia un monje, del 
orden de San Benito, en el monasterio de Pomposa, que se de-< 
dicócon estraordinaria pasión á la música, es decir, al canto-
llano, única melodía usada en aquella época; Era entonces so
bremanera embarazoso el estudio del arte, por la dificultad de 
familiarizarse con la entonación de los sonidos, dificultad que 
nacía de la confusión de las tónicas y de la diversidad de te~ 
tracordos relativamente á la colocación de los semitonos. Para 
remediar este inconveniente, empleó el monge benedictino los 
mayores esfuerzos durante algunos años, á fin de establecer una 



regla ó escala de entonaciones diatónicas, regla que para merecer 
el nombre de tal debia ser precisa, invariable y fácil de retenerse. 

Después de mucbas vigilias é investigaciones , estando el mon-
ge en Milán la víspera de San Juan, fué a la catedral á oir las 
vísperas y al llegar al himno que dice: 

bfi! Ut queant laxis, resonare fibris, 
Mira gestorum, famuli tuorum, 
Solve polluti, labii reatúm 

Sonetee Joannes. 
de tal manera le llamó la atención las primeras sílabas de los 
versos de este himno, que comenzó á hacer su composición de 
lugar, concluyendo por establecer las seis primeras sílabas ut 
re mi fa sol la, en lugar de las siete primeras letras del al
fabeto latino A B C D E P G , las que aplicó á las sílabas que habia 
adoptado del modo siguiente: 

C = ü t (1) 
D=re 

¡Ebfmi 
' X '. •. F=fa 

ti—sol 
A=la . 

La B no tuvo lugar correspondiente á ninguna de las silabas 
que el monge adoptara, es decir el si (2) no- figuraba nominativa
mente. Existia, sin embargo, en el de Ius griegos', que principiaba 
por la y se marcaba" con la letra B, mas parece que esta nota 
no tenia sonido determinado. Cuando se diferenciaba del la por 
un semitono, llamábasela B mol, y se la representaba asi b, 
de donde nace la palabra bemol, y cuando se diferenciaba un 
tono entero llevaba el nombre de B firme ó B cuadrada, que 
se figuraba asi S , de donde se deriva la voz becuadro. La tran
sición del la al ut se hacia las mas veces sin nombrar el si, 
usábase una especie de modulación que se llamaba mudanza, 

(1) Por los años de 1640, Doni, músico que tuvo fama de sabio, subs
tituyó el do al ut como, mas agradable a la pronunciación y de mejor sentir 
al solfeo. Fetis. 

(2) Cinco siglos después, de la invención de las sílabas MÍ re mi fa sol ¡a, 
un flamenco llamado Yander Putten añadió el si á las seis sílabas y com-

•pletó k serie, que desde entonces quedara en uso. Rousseau, dicción, de Mus. 

• • 
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palabra que igualmente se aplicaba á las diversas entonaciones 
de una misma nota. Por consecuencia, se advierte que cada 
intervalo diatónico podia dividirse en dos semitonos perceptibles 
al oido, y asi los bemoles y becuadros eran aplicables á todas 
las notas del diapasón. 

El monge benedictino también reemplazó en la notación las le
tras del alfabeto por puntos que colocara en las líneas del pen
tagrama, concretándose á escribir al principio de cada línea las 
letras que las notas representaban. Aqui. se nota la falta de un 
signo que diera nombre á todas las notas, he aqui el origen 
de las claves. 

Redujo el número de líneas á seis, y mas tarde á cuatro , cuan
do discurrió el colocar también los puntos en las interlíneas ó 
espacios. Mucho tiempo después se lijó el pentagrama en cinco lí
neas, aunque el cantollano no admitió la quinta hasta el siglo 
diez y ocho. 

Ved aqui la invención del célebre monge benito: ved aqui el 
inmenso paso que, en la historia del arte, diera el esclarecido 
y nunca bien ponderado Guido Aretino al plantear su nuevo sis
tema; sistema tanto mas atrevido y admirable, cuanto lo fué la 
multitud de músicos envidiosos, que todos á una le suscitaron 
tal guerra, que le obligaron á dejar el monasterio y retirarse á 
su pais natal. Mas el ruido de su fama y el écsito de su nue
vo método habían llegado á oidos del pontífice Benedicto IX, quien 
le mandó ir á Roma, Guido marchó allá acompañado de su abad 
Grimoaldo y de Pedro deán del capítulo de Arezzo, y presentó 
al pontífice su antifonario anotado según su nuevo método. Be
nedicto se-manifestó admirado, y habiendo hecho ensayar el mé
todo, reconoció sin dificultad la superioridad del nuevo cantollano. 
Hizo mas todavía, y fué imponer silencio á los enemigos de Gui
do, determinándole á volver al convento de Pomposa, y manifes
tándole lo preferible que para un sabio como él era la vida mo
nástica, comparada con los honores del episcopado que estaba en 
su derecho pretender. 

En el mismo estado en que le dejara el ínclito Guido Aretino 
se conserva hoy el cantollano: muchos han sido, sin embargo, los 
reformadores que han levantado su voz, pero ningún prosélito les 
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ha seguido: sus sistemas y reformas fueron ahogadas en sil mis
ma cuna por" él desprecio unánime da todos. 

Bien pudiera presentar un sin número de doctos y hábiles 
músicos de todos tiempos y de todas naciones, comparar sus atre
vidas y ruidosas producciones con la sencillez y magostad del 
cantollano, la monotonía de este que nos ayuda en la oración sin 
distraernos y la variedad de las otras que ingeniosamente cautiva 
nuestro espíritu con la diversidad de formas con que espresa una 
misma idea y un mismo sentimiento. 

Pergolési, músico de los mas célebres, compuso un Slabat Ma-
ter, en el que agotó toda la riqueza del arte, pues eri su clase fué 
comparado, según el criterio general, con la Eneida de Virgilio; 
¿pero escedió acaso al sencillo canto de la iglesia? Varió de música 
en cada estrofa (4) y por tanto varió el carácter esencial de^la 
tristeza, que consiste en la repetición de un mismo sentimien
to, ó por mejor decir en la monotonía del dolor. Por otra parte, 
es cosa muy rara llorar á un mismo tiempo par un conjunto de 
males; pues aun cuando las heridas se multipliquen, siempre hay 
una que por ser mas penetrante, ábsorve en sí la pena de las 
otras menores. 

Este canto igual, que se halla en cada verso con variedad de 
palabras, imita perfectamente á la naturaleza: el hombre que su
fre, divaga en su mente por diferentes objetos, mientras que el 
fondo de sus penas permanece inmóvil. 

Pergolési, pues, ignoró esta verdad que pertenece á la teoría 
de las pasiones, cuando quiso que ningún suspiro del alma se pare
ciese al que le habia precedido. Por donde quiera que haya varie
dad, hay también distracción, y donde bay distracción, hay menos 
tristeza: tan necesaria es la unidad al sentimiento, y tan débil es 
el hombre aun en aquella parte misma en que se funda toda su 
fuerza; quiero decir, en el dolor. 

Muchos han declamado que el cantollano fastidia por su monotonía, 
por carecer de espresion y por su igualdad invariable de figuras. 
¡Oh si comprendieran estos el efecto que causa el cantollano!... 
Aquellos, pues, que van al templo únicamente los dias solemnes, 

(I) Chateaubriand. Genio del cristianismo. Gap. II, canto Greg.e 
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dias de grande concurso y días en que se cantan las divinas alabanzas 
con la mayor pompa posible, estos dicen ¿bien, por que van á la 
iglesia como al teatro, juzgan del cántico magestuoso de una misa 
como del de una ópera, pues no llevando otro deseo mas que el de 
halagar sus sentidos con la dulzura de la música, todo les parece 
fastidioso y monótono; mas aquellos que van al templo con el fin de 
oir las divinas alabanzas y contemplar los altos misterios que la 
religión del Crucificado les inspira, preguntad á estos y os dirán, 
que (1) entre todos los géneros de música con que el culto divino se 
sirve y celebra, ninguno hay tan magestuoso y devoto como el 
que instituyó San Gregorio el Magno, conocido por canlollano; por
que ya se considere la gravedad que lá música ha de tener, ya 
la devoción y claridad con que todo lo que se canta conviene se 
perciba distintamente, hallaremos que no hay otro mas á propósito 
para las cosas divinas, ni que con mas fervor levante el espíritu 
á la contemplación de lo que se canta, entrándose suave y devo
tamente á lo mas interior del alma, que el canlollano. 

Por eso le prodigaron tantas alabanzas los • Ambrosios, los Dá
masos, los Leones y Gregorios, sin omitir á los Santos Padres que 
le ilustraran loándole con sus escritos, como los Agustinos, Bernar
dos, Ildefonsos, Isidoros, Seberinos, Juan XXII, el venerable Beda 
y otros muchos pontífices y varones de la mayor clase, distinción 
y autoridad. Por eso no hubo persona alguna por distinguida y 
elevada que fuera, que se desdeñase • en aprender y ejercer esta 
ciencia, que muchos filósofos la apellidaran divina. Asi vemos 
desde la mas remota antigüedad á aquellos hombres, que siendo 
grandes en ciencia, virtud y santidad, y considerados á la vez 
como dioses, no se desdeñan empero en adquirir conocimientos mú
sicos y ejercerles con entusiasmo. Vemos á un David cantar y 
tocar el arpa y con perfección tan admirable, que la escritura le 
llama el escelente músico de Israel. Salomón compuso cánticos tan 
suaves y dulces, que fueron la admiración de todas las gentes. 
Y antes de estos vemos también aquel gran caudillo del pueblo 
hebreo, Moisés, que la aprendió en Egipto con las demás ciencias, 
y fué maestro de admirables cánticos en alabanza del Señor. Vemos 

(i) Hitual Carmelitano. Proemio á las instrucciones. 
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á María Profetisa cantar con muchas señoras hebreas el singular 
favor que las hiciera el Señor libertándolas de la cautividad de 
Faraón, al ver el ejército y carros de este sumergido milagrosa
mente en las aguas del mar Rojo. Vemos á Devora que, acom
pañada del general Barac, canta aquel cántico tan celebrado en el 
libro de los Jueces, en acción de gracias por la victoria que con
siguieron contra los Cananeós. Vemos á Judit, aquella ilustre 
heroína de la ciudad de Betulia, gloria de Jerusalen y honra de 
Israel, tributar en otro célebre cántico,- como Devora, al Señor el 
sacrificio de alabanza, por haberla dado valor para degollar á Holo-
fernes y auycntar á su ejército. Vemos entre los Egipcios á 
Mercurio, Trismegislo y Ptolomeo Filadelfo, todos reyes, con que 
empeño se dedicaron á aprender la música, y con que aplauso la 
ejercieron. Vemos á muchos reyes y emperadores como Jusliniano I, 
Cario Magno y Fernando I de Castilla y León, k Roberto Ly Jacobo I, 
rey este de Suecia y aquel de Francia, que compusieron cánticos 
é himnos que merecieron la estimación de las gentes. Vemos á 
un Carlos V> emperador de Alemania y rey de España, que al 
presentarle el insigne maestro Guerrero un libro de misas, y man
dando cantar una de ellas, reconoció algunas imitaciones que tenia 
de otros autores, las que demostró luego con admiración de los 
inteligentes que no lo habían advertido. En la misma época vemos 
aquel héroe á todas luces grande, al Excelentísimo Señor Duqm 
de Gandía, San Francisco de Borja, que siendo general de la com
pañía de Jesús fué uno de los músicos mas hábiles, como que 
sus obras eran buscadas con ansia por los Maestros de Capilla. 
Vemos también, ¿más para qué tanto? haríame interminable si 
tratase de formar un catálogo de todas las personas mas eminentes, 
que no solo aprendieron la música como un mero adorno, sino como 
una ciencia indispensable al hombre. (1) Por lo tanto pasaré en 
silencio á Fernando III emperador de Alemania, á Luis XIII 
rey de Francia, á Felipe IV rey de España, á Luis XIVrey de 

(4) Músicam arbitror ad statum sive correcüonem morum Keípublicaj per-
tinere: Platón. 

Orones affectus spiritus nostri pro sua diversitate habent proprios modos 
invoce, atque cantu, quorum oculta familiaritate excitantur.' San Agustín. 

Música obtinet principatum ínter sepiera Artes liberales: inler omnes scientias 
ipsa laudabilior, jucundior, lastior, amabilior, esse probatur ab effectu: Boecio. 
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Francia y á Femando VI rey de España, que hicieron progresos 
en la música y que sus obras fueron de la mayor reputación. 
Omitiré también á muchos de los Sanios Padres y Doctores de la 
iglesia como á «San Dámaso, San Gelasio, San Gregorio Magno, 
San Vitaliano, San León II, Benedicto VIH, Juan XXII, León X, 
San Hilario, San Ambrosio, San Agustín, San Isidoro i San 
Leandro, San Eugenio, San Bernardo , Santo Tomás, el Venerable 
Beda y San Ildefonso, de quienes ecsisten aun en el dia compo
siciones de un mérito poco común. 

En fin hubo un tiempo, según San Isidoro, en que el ignorar 
lá música era mas vergonzoso que el no saber deletrear. Tam 
turpe fuit olim Músicam nescire quamlitteras. ¿Y habrá no obs
tante quién se atreba á declamar que el cantollano no sirve mas 
que de adorno y que su estudio es sino inútil al menos indiferente? 
Bien persuadido de esta verdad, quisiera aqui levantar la voz é 
inculcar muy particularmente á todos los eclesiásticos á que apren
dan el cantollano, advirtiéndoles que no tan solo le estudien por 
recreo y adorno como una cosa indiferente, sino como una ciencia 
necesaria é indispensable, que obliga de la misma manera al que 
está sentado á la cabeza de un cabildo, como al que en el coro 
rige y gobierna con acertado tino al salmista y al cantor, al 
canónigo y al beneficiado, según lo declaró el concilio de Trento. (1) 
Omnes vero divina per se et non per substitutos compellantur obire 
officia::: atque inchoro ad psallendum instituto, himnis et canticis Dei 
nomen reverenter, distincle, devotequé laudare. (2) In optimis itaque 
se studiis, sacrisque litteris diligenter exerceant, Sacros Bitus, 
Bubricas, et ceremonias calleant, Cantum Gregorianum adiscant. 
Determinación, á la verdad, laudable y religiosa, como lo fuera 
en los Ignacios, Dámasos, Gelasios, Gregorios, Vitalianos, Am
brosios, Leandros, Eugenios y otros muchos prelados, pontífices 
y obispos, la estimación en que tubieron al cantollano, celosos 
del culto que se debe tributar á la suprema Magestad en la tierra 
cuya ciencia ha de perseverar en el cielo, porque s i , como lo 
esperamos, somos del número de los.predestinados, cantaremos 

(\) Trid. sess. XXIV, cap. LH. 
(2) Rom. sub Bened. XIII, tit. VII, cap. III. 
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por toda la eternidad en la gloria del Señor aquel cántico siempre 
nuevo, según la exhortación que San Gerónimo hacía al presbítero 
J'aulino: Discamus in lerris quorum scientia perseveret nobis in 
Ccelo. 
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CONOCIMIENTOS PRELIMINARES. 

Leceion 1. 

P. Qué es Cahtollano? 
R. El arte que enseña á combinar los sonidos con igualdad in

variable de figuras. 
P. Cuántas son las señales que se usan en el Cantollano? 
R. Ocho, á saber: Pentagrama, Claves, Figuras, Sostenidos, 

Bemoles, Becuadros, Viraulas y Guiones. 
P. Qué es Pentagrama? 
R. Las cinco líneas en que se escribe el Cantollano. Los claros 

que quedan entre una y otra línea se llaman espacios; 
ejemplo: 

e 



P. Qué es Clave? 
R. Una señal que determina el nombre que se ha de dar á 

cada una de las figuras. 
P . Cuántas Claves hay? 
R. Dos, una de Do y otra de Fa; ejemplo: 

Claves de Do. Claves de Fa. 

K ' rnr 

• . . • - • • 

P. Qué es Figura? 
R. La diferente forma con que se escriben las notas del Canto-

llano; ejemplo: 

Alfada. Semialfado. Dobles. Sueltos. Triangulados. 

P. Qué es Sostenido ? 
R. Una señal que sirve para subir un semitono á la figura qué 

le sigue., 
P. Qué es Bemol? 
R. Una señal qué sirve para bajar un semitono á lafigura siguiente. 
P. Qué es Becuadro? 
R. Una señal que sirve para quitar el sostenido ó bemol que 

estubiere antes de él; ejemplo: 

Sostenidos. Remoles. Recuadros. 

,# *. "i L . L L 
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P. Qué es Virgula? 
R. Una línea que atraviesa verticalmente el pentagrama y sirve, 

la pequeña para separar las palabras: la que atraviesa todo el 
pentagrama para terminar un periodo; y si hay dos unidas 
para finalizar; ejemplo: 

1 j - -fj 

P. Qué es Guión? 
R. Una señal que se escribe al fin del pentagrama para indicar 

anticipadamente el signo que sigue; ejemplo: 

ñ 
ñ y 

1 , ... 
• •• y 

P. Cuántos son los signos del Canlollano? 
R. Siete: Do Re Mi Fa'Sol La Si; ejemplo: 

*• a I 
LE í I 

Do Re Mi Fa Sol La Si 
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JLefl*4*Bí¡t>is s e s M a e d a « le l e c t u r a . 

Esta lección sirve para adquirir el conocimiento de la colocación 
que los signos tienen en el pentagrama en ambas claves: no se 
pasará adelante sin que se lea con bastante velocidad. 

Ejereicio con la clave de Fa en tercera línea. 

la si do re mi fa sol la si do re do si la sd 

mi re do si la do mi sol si re do la fa re si la 
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M a 

M • W 
ES H 

| H • B 

^ I " isa 
U M * w B * 

tí Ésa 

0 M 

ES P** 

.4 • PK m M 

** a • M B " 
pa Eá 

Ejercicio con la clave de Fa en cuarta línea. 

H m a 
•v- -JS— 

pg— • Hfl-
* M 

_«. m -pt- t*a. 

-, - ; _ _ - _ __ -m 
h 

mi 

sol la si do re mi fa sol la 

13. 

si la sol fa mi re 

*á - • U 11 P» • 
m M M BS 

M 
• m -0- • pa jr „ W 

do si la sol fa la do mi sol si la fa re si sol fa 

M d M -

fe^ g * « ^ . l 
•*_—ft s __̂  a 



1 1 1 A 
A ^ ttri M ™ 
••;•• • H *> • D a M -

H • A m m 

m _ _ 

- * 

-&-
• 

4 * — W ¡ - ' m 

•* • n m 
,*?* -*Jl M "'"* 

•"• ••— JsS m 

Ejercicio con la clave de Do en tercera l í nea . 

' ' 

mi fa sol la si do re mi fa sol la sol fa mi re do 

si la sol fa mi sol si re fa la sol mi do la fa mi 
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_ B " * B™* — B 
k _ P Í I ® M • " *S™ 
V "i i • "i , , 0. , _ !- . 

' 
V H B W

 M B B 1 8 fl 
* • B fl B • 

«. : , — • 

B B • 1 — ' 

* B * * 
" ™ fl * = fl— B 

ggj |@j , 

S * B H 
K n B fl m 

— m m . 

Ejercicio con la clave de Do en cuarta línea. 

-f l-*-f l-

^ 
B 

do re mi fa sol la si do re mi fa mi re do si 
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fe_ 

" m r m 
sol fa mi rc do mi sol si re fa mi do la fa re do 

* MK 
- a _ ^ _ _ -

^ __ _ W ¡ r -
fe M B - = =_ =S £ = 
i 1 H « «=— 

a 

... 

' 



m 

ICjereicio wm todas las elaves. 

M ™ ^ *" M 
Z*M m a * * m 
Um m. ' m m u m pía »g m 

teni ! • P 

1% • Bd U • 

a A^ e B 

a w • • K 

w n» ¡¡ • - • 
te M H M " • — a m 

i* ! * • i te H : 
t'<í ' - m H 

H I 
I 

U H • H 
te * H Í ! - u • * 

• M • 

ffl • B 

A ^ na ™ EM US K 
*• m • u • •• • be? J i p i 

*~ : a 
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•V-B-
* 4 m 

i * * 
p 

te* 
, .... k 0 

• i - H <S( • a 19 IÉ a 
9 w E3 — M 

h M Sí 
* \má 

p*- I" @ W »• m Mu 0 
-mr M ~Pr • 1** M ' • w M 

W • p* w {3 

•j '" - ' W • - Pt 

*• m H • fin 
• • V • • M

 w w 
_ _ ! _ « * » 

Recomiendo muchísimo la lección precedente, al que quiera 
progresar con fundamento en el arte. 
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Lección tercera «le canto. 

En esta lección se tendrá el mayor cuidado en proferir los 
sonidos, qno aprenderá á viva voz, con naturalidad, evitando todo 
gesto y cualquier vicio que difícilmente se corrije después. 

Escala. 
. 1- •?—*,. —— gg p - 0 = — • : -JT1 

SU M-JÍ-!- ^ J - s 
_ _ ta B ^ _ 

Intervalos de segunda. 

fel„-'«¡ 

Intervalos de tercera. 

i | _ 0 
fe • 

m m -m-—m 
89-1 H 



H H 
B a H B B W w ^ w teí . . . w *" 

'é • * í * • • • 1 H » • 
*? 1 

M M 
A ^ W.J- ÉJ* 1 B*É| B M _ Rrt 

N • . m 1 " • B W B M

 H

w n̂f H -p m Mm B 

*5i 
41 B 

U. _ M m B m 

jg • y ' B3 m Pl 
IÜ. i m 

M 

; ' 

m 
tari fl IrS 

i * • B •ri B S3 
*4 P B B 

B 

Intervalos de cuarta. 

__ __^ _ & — , — m 

jfl? B " ~ " 

=H- m-
«H 8 * 

- * = m • 
HA W M . • B W p w s B WB¿- M 

I4 H B . B 



A . : , „ , 1—. -

H-^a—1—S—•— 
Li. Rg. ra—• - a — 

, — . gg HB --p 
A* m • :"• • • --'• • M 
R • J i • a H M n m 

Intervalos de quinfa. 

í£ B M BJ ¡aü EX32 __ 
Eg^Ü^I^E—¿115? S—I 

fiSI HSn 

a 
^¡ü^ " " * H • 

A.W tag™ M ™U5á tó , . ... ™ial 
• ^ •"• ' • K 5 mm m 

_• S mJ H B j_ 

. i — 5 1 -n Bh-= TI 

.• * a ag • 

" - a • " * • ' • H • " • : 

14 0 V « ~: 



Intervalos de sesla. 
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62 M 
mk m 

. • . B H H P am • •" * • m® pg • M mm m 
m* m m -w ' 

Mm ,, BW H »i M 

" w mm m 

B 

nf w r • " » * • ] p 

'* u • ; ' * u 
m m w 0 

Resumen de todos los intervalos. 

a 1 

FW — H - J 
.# m w 
* a H m 

m m ff m m m • 
- W -*t M - mi tm M 

m m m m m m 
• • w m • 4 m m ,̂ • 
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Ejemplos del Sostenido, Bemol y Becuadro. 

•• ' ." - • . . - . . . as .. . . —t 
. M M 

, • mmm

 H u " • * « • " M 
* • ®B •• - • « l 1 ! " B M M S M 

mtmm m -jrr " 

8 8 - H W 

- # w 
• m2®M

 a 

H *• H «a® H H -H *• B # H r B W 

1 í !M* l ! 
M ^ i • H ^ t í - Q 1 7 ^ •» m W w W W PÍ • n 

*»i*n¡ (9 (¿a W pal 

I 1 H 
-M *4 Wm^ ® W ^ ^ M tH 

A * ^Í^^ST W *»-#•" y 
••" \ m m i y "' ^••bp-

i • 

A * BB^Ei 
• • ® B S 1 I 
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Ejercicios ele solfeo con diferentes claves. 

-&-m-
á< • B - " " * a Bu -m—•—m-
• < 
—— Mfc-Í •" ! « « J 

k 
4 m - *m s=-« - - f l - ¡ 

iüB* 

-

h m mM*MM - * » = mm m ^wrmm 
± 0 B H B 3 

mm • m 

m i i 

^ M IS™HH «""IBÍ ® ""MIS H 
* *5¡ H * * a* w 
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' i »g • WJ 
V ^ ~ M * " Bi,. ^ W • * 

- - i m m g „ 

•si H t r - - ' :wTH t S W Í 

!*-• • - « r * * «tú *- -? ¿ w - m ""^F»! «a ^"* H ® a id a 
• ®m® m ffl-jB» H 

frlL-wü 
*%—L-s--®- *-• 0 Í » — n . ^ Í T S » 5 

^ I , ' Mn-

k -H a—¡=a——=*-M= gT-JMPTg 

H 
4 4 w K8 IB ' #• 1 ff" M • 
• • mm _ * • » 1 É " a 

¡ü sa 



m 
m 

, . , — _ . - ..__. w _,,.._, p 

A * ai m-M- u m • ti 
~ M m ..." ra • M m u m m 

k 4 «#*K -£-—- •••-

a ^ _ i ¿ _ : 1 1 • • •y^ -T.;;J, -• •••»• 

*• ea M * • • * • « - 12% 
H ,J9 ™• ,v.. M é^ " í - ^ " ^ r : p S • 

-fa*» 3 V . L-HI - — - . ,-,„ •• , — : • • - • -

^^l^Z^l^; fe 
~T S Í 

!g? R-

kf—5t=fac 
4 

@ ̂ ® — - • «ŵ - •• -ti——# 
'B¡ 

-a 4—^B 1 » BBL 

Después que el discípulo cante con libertad la lección precedente, 
comenzará otra vez desde la escala, toda la lección tercera, can
tando cada uno de los intervalos y demás ejercicios con las vocales 
A , E, I, 0, U; ejercicio preparatorio é indispensable para luego 
cantar con letra. 
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Lección IV. 
P. Cuántos son los tonos del Cantollano? 
R. Ocho, que son: 1.°, 2.% 3.°, 4.°, 5.°, 6.a, 7.° y 8.°, Ios^cuales; 

se dividen erñMaestros y Discípulos. 
P. Cuáles son los Maestros y cuales los Discípulos? 
R. Los Maestros son 1.", 3.°, 5.° y 7.°; los Discípulos 2_%4.°, 6.°" y 8J* 
P. En qué se distinguen y diferencian los Maestros de los- Discíputos? 
R. En que los Maestros suben mas que bajan y los Discípulos baja» 

mas que suben. 
P. Cómo se conocerá si un tono sube mas que baja ó baja mas 

qué sube? 
R.^Por el Diapente. 
P. De qué consta un tono? 
R. De Diapasón ó Escala, Diapente y Diatesarón. 
P. Qué es Diapasón ó Escala? 
R. La sucesión simultánea de ocho signos; ejemplo: 

- i B • * 
f | g* í 1 

P. Qué es Diapente? 
R. La sucesión simultánea ó intervalo de cinco signos; ejemplo: 

4 • ^ U - * » — 
• • • 5 » • m M 

• ~ H 
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P. Qué es Dialesarón? 
l\. La sucesión simullánea ó intervalo de cuatro signos; ejemplo: 

.. • • ' • . : • • • • 98 Ol 

mbü] 
P. En qué se diferencian los tonos? 
R. En sus finales. ¡ r . . : 
P. Cuáles son sus finales? ; '.,•"-. ; 
R. El i.° y 2.° finaliza en Re: el 5.° y i » en Mi: el 5.Q y 6.° en 

Fa: el 7.° y 8.° en Sol. : 
P. En qué otra cosa se diferencian? 
R. En las Claves, porque el l . e , 2.°, 4.° y 6.° se escriben con la 

de Fa y el 5.°, 5.°, 7.° y 8.» con la de Do, aunque el 8.° 
tono encuéntrase escrito algunas veces con la Clave *de Fa. 

Cosugiosfclosfi de 1©® tonos... 

Primer tono. Escala. Diapente. Dialesarón. Final. Entonación.(1) 

-«=-. 1 J®~~\ 1 T 
~V i H mm—n 1—EE' 
_±- w l £ l H 

(1) Entonación ó Cuerda Coral se llama al signo por el que se comienza 
el cántico de los salmos en cada uno de los ocho tonos. 



Segundo tono. ̂  Escala.. 
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^ Diapente. Dialcsarón. Final. Entonación. 
4Í í rMm % i ~ * . 

g t 5-*- 0 S u • 
" f l i ' m fflM P 

mm 0 B 

Tercer tono. Escala. 
H 

Diapente. Dialcsarón. Final. . Entonación. 

t : ¡tfrfí Mm M 

h,; mmf a H mm w --
a H S i a e 

H 3 ÉT P 
Cuarto tono. Escala. Diapente. Di atesaron. i Final . Entonación. 

^ m& w 
¿ > mm ' mm - H 
*< • mn^ - mm^ " "l mj" ~H u % J í 
Quinto lono. Escala. Diapente. Diatesarón. Final. Entonación. 

mm 
E 1 1 

l mm m ^ - S - S «fi*¡ ' 

i-b a n H a , 1 ' - • 

«M H * ~ " i 

Scsto tono. Escala. Diapente. Dialcsarón. Final. Entonación. 
- • . ¡ i . £ 

i 
^ 1 r^- ¡ 1 — 

I 
Sétimo tono. Escala. Diapente. Diatesarón. Final. Entonación. 

E w - ^ _ t s B s í I i a _ ^ t = Í _ -



Vdavo tono. Escala. 
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Diapente. Dialcsarón. Final. Entonación. 

V m* *¡¡ tai 

t mm • 
mm B B ®IBÍ H 

SjgJ ^ 

Los tonos Maestros se diferencian de sus Discípulos en que 
estos forman la Escala, Diapente y Diatesarón hacia abajo y 
aquellos hacia arriba; además los Discípulos principian á formar 
la Escala desde el último signo del Diapente de sus Maestros, y 
estos la comienzan desde su final, según lo demuestra la compo
sición de los tonos. 

Ya dije anteriormente que los tonos Maestros se diferencian 
de sus Discípulos, en que suben mas que bajan, y estos bajan 
mas que suben; cómo se llegará á conocer si un tono sube mas 
que baja ó vice versa, lo desmostraré prácticamente con un ejemplo. 

* 

El anterior ejemplo finaliza en Re, por consecuencia es primer 
tono ó segundo: veamos ahora, para conocer cual de los dos es, 
si sube mas que baja ó baja mas que sube, para lo cual siempre 
servirá de norma el Diapente en todos los tonos: en el ejemplo 
precedente es el Diapente Re, La, inclusive, veamos si sube mas 
desde el La que lo que baja desde el Re y observaremos que 
desde el La sube dos signos que son Si, Do, y desde el Re, 
no baja mas que uno que es Do, de consiguiente sube mas que 
baja, es Maestro y primer tono: asi como.se ha esplicado el pri" 
mer tono con el segundo, asi también se hará la misma com
paración con los demás: la práctica y esperiencia enseñarán otros 
medios mas obvios para el conocimiento de los tonos. 

http://como.se
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Lección V. 
P. Cuántas son las composiciones de los tonos? 
R. Cinco: perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, misto y trasportado. 
P. Qué es tono Perfecto? 
R. El que cumple todo su Diapasón; ejemplo: 

Primer tono. ... — , wW—j 
bn H m„,m, n Pt" ~ @ SESHEa 

* • m ™ m . ew ^a w m PV 

P. Qué es tono Imperfecto? 
R. El que no cumple todo su Diapasón; ejemplo: 

Primer tono imperfecto. 

- m= -n 
*• H ! i, • • — » • * 
•f "*•" ^ ^ -5 * : 

P. Qué es tono Pluscuamperfecto? 
R. Aquel que siendo Maestro sube desde su final inclusive diez 

signos, y siendo Discípulo baja desde el mismo final seis; 
ejemplo: 

Primer tono. 

a 

* 
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Cuarto tono. 
(58) 

• ^ 

m 

Los tonos 2.°, 6.° y 7.° en ningún caso se verán Pluscuam
perfectos, porque no teniendo el Cantollano mas signos que diez 
y seis, nunca podrán el 2.° y 7.° llegar á serlo por faltar signos 
á uno y otro tono, y el 6.° por carecer de voces propias de
bajo del estremo de su Diatesarón. 
P. Qué es tono Misto? 
R. El que sube al término de Maestro y baja al estremo de Dis

cípulo; ejemplo: 

Primer tono. , -

— m m 
;* • • • m a ' " 53 

• • a i ^ I I ^ 
m m m 

P. Qué es tono Trasportado? 
R. Es aquél que está escrito cuatro,ó cinco signos mas alto, y 

que siendo diferentes todos los signos, permanecen no obstante 
los tonos y semitonos como en el cantollano natural; ejemplo: 

• ' ' , - • • ' 

Primer tono perfecto. 

' W BS 
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El mismo tono trasportado. 

V 
P. Dónde finalizan los tonos Trasportados? 
R. El 1.° y 2.° en Sol: 3.° y 4.° en La: 5.° y 6.° en Do; mas 

el 7.° y 8.° no pueden trasportarse, porque los tonos y 
semitonos en ninguna propiedad se hallan semejantes. 

P. Qué es cuerda coral? 
R. Cuerda coral se llama al tono fijo é invariable, por el que se 

cantan dos, tres ó mas antífonas, sin que la una se cante 
ni mas alta ni mas baja que la otra; ejemplo: 

El primer tono finaliza en Re, su cuerda es La. 
El segundo 'en. . . '. - . Re, su cuerda es Fa. 

.El tercero en Mi, su cuerda es Do. 
El cuarto en. . . . . i Mi, su cuerda es La. 
El quinto en Fa, su cuerda es Do. 
El sesto en. . . . . . Fa, su cuerda es La. 
El sétimo en. . . . . .""; Sol, su cuerda es Re. 
El octavo en. . . . . . Sol, su cuerda es Do. 

Lo dicho significa que cuando se canta una antífona de primer 
tono, á la que sigue otra de segundo, la cuerda de este ha de ser 
unísona con la de aquél, quiero decir, que el Fa de segundo tono 
ha de ser semejante al La del primero: si es tercero el Do ha de 
ser igual al La: si es cuarto, ambos tienen igual cuerda, pues en 
ambos el La es el signo de la cuerda coral: si es quinto tono 
el que sigue al primera, el Do de aquél ha de ser unísono al La 
de este: si es sesto tono, el La ha de asimilarse en un todo al 
La del primera; y si es un sétimo ó un octavo el tono que le 
sigue, el Re de aquél ó el Do de este han de ser unísonos al La 
del primer tono; requisitos indispensables que se necesitan para 
el buen régimen de un coro y conservar la cuerda coral que es 
tan conveniente y necesaria. 
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entonaciones regulares de los cánticos y Sal-
utos ñor todos los tonos. 

Primer tono. 
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Mag nifi cat anima mea Do minum. 
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Dixit donrinus domino meo: 

Segundo tono. 

á dextris me 

rT I f l M M & 

#0 

ag nificat anima mea Dominum. 

* | » » - ~ i iWft-,--H- •"Ptpf-

Dixit dominus domino meo: sede á dextris meis. 

Tercer tono. 

SL -WH—Wr -mmm~t-m-* sW" •M-

Mag nifi cal anima mea Dominum. 
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Dixit (loralniís domino me o: sede á dcxtris me is. 

Cuarto lono. 
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Mag nificat anima mea Do mi num. 
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Dixit dominus 

Quinto tono. 
do mi no meo: sede á dextris meis. 

k, 

nificat anima mea Do mi num. 

1 

y—mm— mmá —MHÉ— - * » m>má M • M y—mm— mmá —MHÉ— - * » —Rtt SS" 13 

Dixit dominus domino meo: á dextris meis. 
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Mag nificat anima m»a Dominnm. 
7 
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Bixit dominus domino . meo: sede . á dextris meis. 

Sétimo tono. 

tfag ni ticat anima mea Boniinum. 
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Bixit dominus 

Octavo tono. 

domko meo: sede á dextris me k . 
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Mag nificat i anima anea Bo mi num. 
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Bixit dominus : domino meo: sede á dextris me is. 
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fl£ntoaiaeiones irregulares de los Salmos. 

Primer tono. • • • 

I * r - | 

Dixit dominus domino mea: sede á dexlris me is. 

gede á dextris meis. sede á dexlris me is. 

44-

sede á dextris me is. sede á dextris me is. 

sede i dextris me is. 

Tercer tono 
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sede á dexiris meis. sede á dextris me is. 
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sede á dextris me is. sede á dextris me is. 
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sede á dextris me is. Dixit domino meo: 
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se de á dextris me is. 

Octavo tono. 
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Dixit doimnus domino meo: sede § dex tris mus. 
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Hay un intervalo en el Cantollano "que comunmente ' es cô v; 

nocido por trítono: éste es un intervalo de cuarta que consta 
de tres tonos; ejemplo: „ —„___^ , _ _ „ . , , ,,. 

:•:. 8í « 

a •""" B 

* # tmj B M * =•'* • H • • 
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Este intervalo es muy. disonante al o ido y.ageno de la sen
cillez del Cantollano, por lo cual es preciso evitarle siempre 
de la manera mas suave y mas sencilla. 

Si en todos los libros de Cantollano estubiesen escritos los 
sostenidos y femóles que se necesitan para evitar el trítono, no 
hubiera necesidad de hacer semejante advertencia; pero como 
desgraciadamente se observa lo contrario, de ahí es que, para 
evitar la disonancia de un intervalo tan repugnante, se ponen 
las reglas siguientes., ——j -f^-J^-g^-1^ 

JE1 trítono por lo común S£L evita- haciendo' bemol el si en-
los tonos 1.°, I o y 4." y en los tonos" 5.° y 6.°- haciendo fie-
mol el la; pero en los toaos;-5.°, 7„° y 8.° muchas veces con-



viene mejor evitar tl.lrilo.no haciendo sostenido el ¡a, especial
mente cuando el Canto hace cláusula en sol; ejemplo: 

tt-
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En el primer ejemplo hay dos trítonos y en el segundo solo 
uno, los cuales se evitarán del modo siguiente: 

• 

1.° k 
•M" 

2.» 

• BÍ . • m # B 1 B " " **• •_, 
• | B #» a, «83 

(a) Siempre que el Canto sube un signo mas del trítono, no se hace bemol 
el si, porque no terminando en uno de los estremos del tritono no se altera 
ninguno de los signos, y en este caso ni disuena ni repugna al oido. 

11 
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Adviértase en el ejemplo anterior que sube lo mismo que baja, 
y en este caso siempre se dá la preferencia al Maestro, á no ser 
que el canto indique el tono Discípulo. 

En los alfadas no se nombran mas que el primero y último 
signo, ya sea el intervalo de 5.°, 4. a ó 5.a etc. 

Dos cosas son las que hay que evitar en el anterior ejemplo: 
el Trítono y la mala colocación de. la letra: este defecto de la 
letra se encuentra regularmente en todos los libros antiguos, y 
es menester estar muy advertido para corregirle con perfección: 
hé aqui el mismo ejemplo corregido el Trítono y enmendada la 
colocación de la letra. 

u Al le lü ia. Do 
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Lección VII. 

Conocimientos preliminares. 

P. Qué es Canto figurado? 
R. Aquel que admite variedad de figuras, las cuales se aumen

tan y disminuyen según el compás. 
P. Qué señales se usan en el Canto figurado? 
R. Todas las que en el Cantollano y ademas compases, figuras, 

puntillos de aumento, puntos de reposo y silencios. 
P. Qué es compás? 
R. Una porción de tiempo j que se divide en dos ó tres partes, 

con las que se mide el valor de las figuras. 
P. Cuántos compases hay en el Canto figurado? 
R. Dos, binario y ternario : el binario se señala con un 2 inmediato 

á la clave, y el ternario con un 3; este se divide en tres 
tiempos y aquél en dos; ejemplo: 

2.° tiempo. 2. tiempo. 

«a 
l\ 

£ 

•a 'íoq 

S.er tiempo. 

l.er tiempo. i.er tiempo. 
P. Cuántas figuras hay en el Canto figurado? 
R. Cinco: Longa, Brebe, Semibrebe, Mínima y Corchea: 
P. Cuántos tiempos vale cada una? 
R. La Longa vale cuatro tiempos, la Brebredos, la Semibrebe uno, 

la Mínima medio y la Corchea la cuarta parte de un tiempo; 
ejemplo: 



Longa. Brobe. 
.(78). 

Semibrebe. Minima. Corchea. 
1 
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P. Para qué sirve el puntillo de aumentación? 
11. Para aumentar la mitad del valor que tiene la figura que le, 

antecede; ejemplo i * 

• ' • • ' . ' • ' . ; ; ' • • : -

Brebe, Brebe con puntillo. Minima. Minima con puntillo. 
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Dos tiempos. Tres tiempos. Un tiempo. Tiempo y medio. 
^ .íi 

P. Para qué sirve el punto de reposo? 
R. Para hacer una detención, sin dejar de cantar, sobre la figura 

que esté colocado el punto de reposo, deteniendo el compás 
por un momento; ejemplo: 

• • • 
¿4 í A 
* T $ 1 • | . y 

i r 
' • 

P. Para qué sirven los silencios? 
R. Los silencios sirven para callar y estar sin cantar, tantos 

tiempos, cuantos valga la figura á que pertenecen: el silencio 
de Longa vale cuatro tiempos, el de Brebe dos, el de Semibre-

• be uno, el de Minima medio y el de Corchea la cuarta parte 
de un tiempo; ejemplo: 
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et Beatse Mariae semper virgini 
sine labe concepta. 

ERRATA. 

En la página 31, pentagramas 4.° y 5.°, los bemoles que se 
hallan en el segundo espacio deben estar en el cuarto, es decir 
en sí. 
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