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Comentario preliminar general 

Introducción 

Las expresiones "música especulativa'' y "música práctica'' parecen ser 
consecuencia indirecta de una tradición establecida por los pensadores de 
la temprana Edad Media, para quienes el músico no era el que "hace" (el 
cantante o tañedor de instrumentos) sino el que conoce y sabe juzgar bien 
en la ciencia del sonido y de su duración 1. 

En consonancia con estas ideas y con algunas otras procedentes del pi
tagorismo griego, Boecio (autor del siglo V) dividió la música en mundana 
(la música del cosmos), humana (la del alma y del cuerpo) y de los instru
mentos, creencia que se mantuvo vigente hasta la alta Edad Media. 

Con la llegada de la polifonía y con la complejización que esto supuso 
desde el punto de vista métrico y rítmico, la especulación en torno al arte de 
los sonidos se profundizó, hasta el punto de insertarse la música en el ám
bito del quadrivium de las universidades medievales, junto a la aritmética, 
la geometría y la astronomía. La reflexión dada en el ámbito de la polifonía 
significó también un paso adelante en la noción que se tenía de la música, 
pues desde entonces quedó atrás la noción de música mundana y humana 
establecida por Boecio. 

La introducción de la música en las universidades, y la aparición en 
el siglo XVI de grandes personalidades musicales, quienes fueron a la vez 
músicos prácticos y notables humanistas (caso de Glareanus, Zarlino y Sa
linas) debió también contribuir a disipar la dicotomía entre cantar o tañer 
un instrumento y saber de música; nos obstante ello, en el mundo hispano 
podemos toparnos con esta separación incluso en el último tercio del siglo 
XVII. Un ejemplo significativo de lo dicho lo podemos ver en el Porqué de 

1 Para s6lo poner un ejemplo emblemático, diremos que Guido D'Arezzo, parafraseando a San 
Agustín, llegó a decir que: nam qui facit, quod non sapit, dijjinitur bestia (al que hace lo que no sabe, 
se le define como bestia) (Tomado de Fubini, 1990, p.107). 



la música, de Andrés Lo rente (1672), autor que definía al cantante o tañen te 
como aquel que, canta o tañe un instrumento, pero que carece de "cierta 
inteligencia en los instrumentos y consonancias; [pues], la ligereza de los 
dedos en los instrumentistas, y la facilidad de pronunciar los puntos en los 
que cantan, del uso y no del arte proceden" (p. 221). Según sigue diciendo 
Lorente en su citado libro, el segundo género de hombres que se ejercitan 
en el arte de los sonidos son los cantores. A estos debemos entenderlos como 
poetas que componen canciones por una lumbre natural o por una razón 
distinta a la especulación y el entendimiento. El tercer género de hombres 
que se ocupan de la música está constituidos por "aquellos que tienen cien
cia de juzgar entre las composiciones buenas y malas, lo qual es propio del 
arte de la música, porque consiste en especulación y razón" (p. 222) 2

• 

Para los efectos de los textos que aquí estudiaremos y reproducimos, la 
música práctica "es la que ... enseña a cantar ... y ordena los sones harmóni
cos, de suerte que ... compone con soberano artificio las melodías que oímos. 
La especulativa [en cambio]3, es la que se ocupa de la averiguación curiosa 
de las causas y propiedades de los sones" (Tosca, 1757, pp. 338-339). En 
términos más concretos, Tosca se ocupa, dentro de los capítulos que se refie
ren a la música práctica, de las normas para escribir la música mensura! y de 
aquellas otras cosas que rigen en el contrapunto y la composición, mientras 
que en lo especulativo se inserta todo lo relativo a la noción del sonido, 
de las consonancias y disonancias, de los géneros diatónico, cromático y 
enarmónico, de la ciencia del monocordio y de todo lo que parece estar más 
vinculado al mundo de lo que hoy entendemos por acústica. A pesar de 
todo lo dicho, el otro teórico que aquí estudiamos (Benito Bails) también 
trata las nociones de melodía, armonía, acorde, intervalo, escala, alteracio
nes, modos, temperamento, cadencias, etc., dentro del plano de la música 
especulativa, lo que hace suponer que para el siglo XVIII las fronteras entre 
estos términos estaba en vías de desaparecer. 

Como quiera que se juzgue la pertinencia o impertinencia de los tér
minos "música especulativa'' y "música práctica'', lo cierto es que para el 
musicólogo de hoy, el manejo de la teoría musical expuesta en los libros y 
tratados coloniales es una tarea que reviste importancia capital por cuanto 
sólo este estudio puede dar respuesta a muchas de las interrogantes que 
surgen del análisis de las obras coloniales. En ese sentido, y para que este 
estudio pueda ser real y posible, es necesario poner a disposición del inves-

2 Debido a los frecuentísimos arcaísmos ortográficos que aparecen en los textos hispano-coloniales, 
hemos decidido prescindir del acostumbrado SIC, a fin de no entorpecer el discurso de las citas, ya 
de por sí algo alejadas de nuestras actuales costumbres gramaticales. 

3 Los corchetes incluidos en las citas textuales siempre son nuestros. 



tigador los textos fundamentales que se produjeron en ese período. De allí 
que encontremos indispensable la reedición y difusión de tales libros, a fin 
de que ellos puedan ser leídos y estudiados cuidadosamente por todos los 
interesados. En este sentido la musicología española ha dado grandes pasos, 
editando de manera facsimilar muchos de sus más importantes libros de 
música. No obstante ello, otros tratados hispanos que se difundieron en 
Venezuela y Latinoamérica no han tenido -que sepamos- la misma suerte. 
Por eso elegimos para esta ocasión la edición facsimilar de los estudios so
bre música especulativa y práctica de Tomás Vicente Tosca y Benito Bails, 
los cuales fueron de los primeros teóricos coloniales que se difundieron en 
nuestra comunidad musicológica, dada la proverbial mención que hizo de 
ellos Juan Meserón en su Explicación y conocimiento de los principios generales 

de la música (1824). 
La modesta dimensión de ambos ensayos, así como su evidente unidad 

temática, justifica plenamente el haberlos subsumido en una misma edición. 
La presentación de los facsímiles aquí expuesta ha sido precedida por un 
sucinto estudio sobre la bibliografía y la teoría musical difundida en Caracas 
durante el siglo XVIII, lo que no pretende, en forma alguna, sustituir la lec
tura del texto colonial. Además de ello, se agregaron algunas pequeñas noti
cias históricas sobre cada una de las obras bibliográficas y sobre sus autores. 

Sólo nos resta decir que esperamos que este primer ensayo nuestro se 
pueda repetir, facilitando así la difusión de otros valiosos textos musicales 
hispanos-coloniales, tales como el poema La música, de Tomás Iriarte, el 
Arte de canto llano y órgano, de Romero de Ávila, y algunos otros de los en
sayos de interés musical, de los cuales daremos noticia de inmediato. 





Textos y ensayos musicales difundidos en 
las bibliotecas coloniales caraqueñas 

durante el siglo XVlll4 

Distinto a la información que antes se tenía, hoy podemos decir con 
certeza que existieron suficientes libros para favorecer la formación de nues
tros compositores y demás músicos venezolanos durante el período colonial. 
Estos textos o ensayos musicales, no sólo hacían referencia a los aspectos bá
sicos de la teoría musical de aquel entonces, sino que nos remiten a los más 
diversos aspectos de la cultura musical del período; a saber: teoría, organo
logía, estética e historiografía musical, además de himnarios y ceremoniales 
o rituales eclesiásticos, en los cuales la música tenía papel preponderante. 

Dentro de los textos de teoría que pueden mencionarse aquí, diremos 
que el más antiguo libro de música del que se tenga noticias en Venezue
la es El porqué de la música de Andrés Lorente (Toledo, 1672 y Alcalá de 
Henares, 1699), del cual tuvo un ejemplar (entre otros) Francisco Pérez 
Camacho,5 el primer profesor de canto llano del Colegio de Santa Rosa de 
Lima de Caracas. Se trata, nada menos que (junto al Nassarre y al Cerone) 
de uno de los tres textos más importantes que produjo el Barroco musical 
español, por lo cual es de pensar que fue utilizado con profusión en la cáte
dra musical de aquella institución pre-universitaria. En sus páginas trata del 
arte de canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición, además 
de muchas otras valiosas noticias de carácter estético-religioso. 

4 Para un estudio detallado sobre este particular tema sugerimos ver el estudio titulado Textos y ensayos 
musicales pertenecientes a la Biblioteca de la Universidad de Caracas (Período colonial) (Quintana, 
2009). 

5 La noticia es suministrada por el musicólogo venezolano Alberto Calzavara (1987, p. 41), quien dice 
que Pérez Camacho otorgó testamento en 1724, dejando entre sus cosas "un libro titulado El porqué 
de la música". 



Otro texto de teoría que aparece vinculado a la Cátedra de Música 
de la Universidad de Caracas es el Arte de canto llano y órgano o prontuario 
músico, de Don Jerónimo Romero de Ávila. En referencia a esta obra, el 
historiador venezolano Ildefonso Leal (1963, p. 261) encontró en el archivo 
universitario un dato según el cual, Juan José Pardo, quien comenzara a 
regentar la cátedra de canto llano a partir de 1793, "explicaba la música y 
sus reglas por el manual de Romero". La noticia fue reiterada en 1997 por 
la musicóloga Viana Cadenas (p. 188-189), quien además señaló que el 
Lic. Don Bartolomé Bello había hecho lo propio ya desde 1787. En lo que 
respecta a nuestra investigación, diremos que pudimos hallar un ejemplar 
de la primera edición de este libro (17 61) en la Colección de Libros Raros 
de nuestra Biblioteca Nacional, con lo cual hemos podido evidenciar que 
dicho texto se dedica al estudio de la teoría y la práctica del canto llano y 
del canto de órgano. Si es cierto que el libro se utilizó en la cátedra univer
sitaria (y no vemos razón para dudarlo) entonces el estudio de esta obra es 
de gran valor para apreciar las particularidades que tenía la ejecución del 
canto gregoriano durante el período colonial, sobre todo en lo que respecta 
al ritmo de himnos y secuencias, así como al uso de cromatismos en aquel 
canto sagrado dieciochesco. 

Una particularidad de algunos de los textos o ensayos musicales del 
período colonial es que, a veces, estos vienen insertos dentro de obras de 
mayores pretensiones científicas, filosóficas o religiosas. Un claro ejemplo de 
ello lo constituye la Música especulativa y prdctica de Tomás Vicente Tosca, el 
cual se halla inserto en el Compendio matemdtico del mismo autor, quien se 
dio a conocer en la comunidad musicológica venezolana porque su nombre 
aparece mencionado en el prólogo del primer libro de música que se escri
bió en este país (Meserón, 1824). En lo que respecta a esta investigación, 
pudimos encontrar un ejemplar de 1757, el cual perteneció, primero, a la 
biblioteca del arzobispo Ramón Ignacio Méndez (1773-1839) y, después, 
a la biblioteca de la Universidad de Caracas, cosa que revela el sello que se 
encuentra en la página posterior a la portada de aquel libro. Como se puede 
imaginar, se trata de una monumental "enciclopedia de matemática'' que, 
conforme a la concepción que se tenía de esta ciencia desde la Edad Media, 
dedica uno de sus tomos (el noveno) al estudio de la "música especulativa 
y práctica''; esto es: al estudio de "los intervalos cónsonos y dísonos"; al 
"sistema músico según los géneros"(concordancia); a "la música orgánica o 
instrumental" (organología) y a "la música práctica'' (es decir, a la música 
figurada, al contrapunto, al concierto y a la composición), además de un 
interesante apéndice sobre "curiosidades musicales". 



Muy similar a este compendio, pero de una época un poco posterior, 
son los Elementos de música especulativa de Benito Bails, insertos en los Ele

mentos de matemdtica (1775) del mismo autor. El autor, también advertido 
en el prólogo de Meserón, dedica el tomo VIII (tratado VI) a la música 
especulativa y práctica, estudiando aspectos como melodía, armonía, esca
las, temperamento, cadencias, disonancias, géneros, etc. Un ejemplar del 
mismo puede ser igualmente ubicado en la División de Libros Raros de la 
Biblioteca Nacional, el cual perteneció también a la biblioteca de la Univer
sidad de Caracas. 

Hasta aquí cuanto tiene que ver con textos de teoría musical propia
mente dicha; otro caso lo constituyen, sin embargo, los libros o capítulos 
sobre estética de la música, insertos en obras generales de mayores preten
siones. En este sentido merecen mención especial los ensayos estético-musi
cales difundidos a través del Teatro crítico universal' y de las Cartas eruditas 

y curiosas, ambas obras del P. Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764). Esta 
especial mención a las obras del Benedictino se debe al insólito número de 
ejemplares que se hallan de ellas en la división de Libros Raros de nuestra 
Biblioteca Nacional, así como por el número igualmente importante de re
ferencias bibliográficas que advierten la traída de estos libros a la Venezuela 
coloniaF. Dentro del amasijo de sabiduría dieciochesca que representa el 
Teatro crítico y las Cartas eruditas, para los músicos sólo es relevante algunos 
pocos ensayos sobre el arte de los sonidos, además de la proverbial Carta 

sobre la música en los templos (Tomo I, Carta XIV); pero por pequeñas que 
sean estas referencias, ninguna de ellas dejó de ser objeto de una amplia 
discusión literaria entre Feijoo, sus adversarios y sus defensores, todo lo cual 
viene a enriquecer aún más la literatura en torno a la obra del sabio sacerdo
te. Entre los otros títulos relacionados con el Teatro crítico, cuya existencia 
puede constatarse en la División de Libros Raros, podemos mencionar los 
siguientes (todos con referencia musicales): 

Reflexiones crítico-apologéticas sobre las obras del RR. P. Maestro Fr. Be

nito jerónimo Fe&'oo, por Francisco Soto Mame (17 48-17 49) 

- justa repulsa de inicuas acusaciones (en contra de Francisco Soto Mar
ne), por Benito Feijoo (17 49) 

Carta defensiva que sobre el primer tomo del Teatro crítico universal .. . 

que escribió D. Martín Martínez (1726). 

6 Dentro de los ejemplares del Teatro Crítico Universal hay uno muy significativo, pues, como lo revela 
la rúbrica que lleva, perteneció, antes de la Universidad de Caracas, a la Congregación de San Felipe 
Neri de dicha ciudad, institución ésta forjadora de la Escuela de compositores coloniales caraqueños. 

7 Al respecto pueden verse los estudios que sobre la traída de libros a Venezuela han hecho F. del R. 
Fajardo (1999), Ildefonso Leal (1978) y Enrique Marco Dorta (1967). 



Ilustraciones apologéticas al primero y segundo tomo del Teatro Crítico 
Universal ... , por Benito Feijoo (1729). 

Demostración crítico-apologética del Teatro Crítico Universal... por 
Martín Sarmiento (1732). 

Dentro del listado de libros que contienen ensayos sobre estética de 
la música, cabe resaltar de manera especial las ediciones españolas (y con 
agregados de españoles) de destacados estetas del siglo XVIII. Aquí cabe 
mencionar la edición y traducción al español del Espectdculo de la naturaleza 
(1758), del Abad M. Pluche, compendio que, a la manera de Feijoo, posee 
consideraciones de todo tipo, incluyendo entre éstas las referidas a la natu
raleza filosófica de la música. 

Más especializada en el área de las artes es la edición hispana de las 
Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal considerada como objeto de 

todas las artes de imitación (1789), de Don Esteban Arteaga. Como en 
otros casos, se trata de una obra sobre estética general, dentro de la cual 
se ubica un capítulo (el séptimo) sobre el ideal de belleza en la música y 
en la pantomima. Finalmente cabe mencionar los Principios filosóficos de la 
literatura o curso razonado de bellas letras y bellas artes, por Charles Batteux 
(1797-1802), colección contentiva a su vez de Las bellas artes reducidas a 

un principio, todo enriquecido con textos de D. Agustín García Arrieta, 
su editor y traductor. 

Un texto muy curioso, dentro de este grupo de obras que tratan el tema 
musical junto a muchos otros de distinto calibre, es la Colección de obras 
en verso y prosa, de D. Tomás de Iriarte, la cual incluye el largo y famoso 
poema La música. Éste, pese a su naturaleza poética, parece haber sido es
timado con seriedad por nuestros teóricos musicales coloniales, cosa que se 
desprende de los comentarios hechos por el mencionado Juan Meserón en 
su Explicación y conocimiento de los principios generales de la música (1824). 
En lo que a nuestra opinión respecta, y más allá de los graciosos versos sobre 
rudimentos de la música, el libro (y toda la obra musical de Iriarte) es de un 
valor inestimado para el estudio del fenómeno de la retórica musical hispana 
durante el período colonial. 

Un meritorio aporte a estas colecciones bibliográficas coloniales cara
queñas lo constituyen las ediciones en lengua francesa. En el caso musical, 
valdría mencionar las Ouvres completes (1792) de J. J. Rousseau, en cuyas 
páginas reposan los textos más importantes de Rousseau en cuanto concier
ne a la ciencia, a la estética y a la creación musical; entre ellos vale mencio
nar: la Carta sobre la música francesa, el Ensayo sobre el origen de las lenguas, 
fragmentos de su ópera Le devin du village y el célebre Diccionario de música. 



De esta colección de Rousseau existen dos ejemplares dieciochescos en la 
división de Libros Raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela. 

En este momento, y ya que acabamos de mencionar una obra de re
ferencia, sería propicio recordar que la célebre enciclopedia de la Ilustra
ción, de cuyas voces musicales salió el diccionario de Rousseau, se encuentra 
asimismo en estas colecciones coloniales caraqueñas. Dicha Enciclopedia, 
es oportuno también decirlo, es contentiva de las consideraciones estético
musicales que tuvieron a bien escribir Diderot y D'Alembert, además del ya 
mencionado Rousseau. 

Un cuarto grupo de libros con secciones o capítulos destinados a la 
música lo constituye la historiografía cultural de la época8

• En este sentido 
cabe mencionar un par de obras literarias en varios volúmenes: la primera, 
la colección titulada Origen, progreso y estado actual de toda la literatura, del 
Abate ítalo-hispano D. Juan Andrés, traducida y publicada en castellano en 
1784. En ella nos topamos con una serie de noticias de la evolución musical, 
las cuales van desde la antigüedad griega hasta la música medieval, y desde 
allí hasta la historia de las teóricos renacentistas y del siglo XVII y XVIII. 
Asimismo se nos ofrecen una cantidad de datos sobre la antigua tragedia y 
sobre la ópera moderna, en sus diversas vertientes (francesa, italiana, inglesa, 
etc.). 

La otra colección (ahora en idioma francés) es el Lycée, ou cours de litte
rature ancienne et moderne (1799-1805), por J. F. Laharpe. Como en el caso 
anterior, se trata de un compendio de varios tomos, algunos de los cuales 
dedican abundantes páginas al estudio de la comedia heroica, de la opera 

comique y a la relación de la ópera francesa con la italiana. 
El quinto grupo de libros musicales (o relacionados con música) exis

tentes en estas colecciones coloniales caraqueñas, es aquel que trata del 
estudio del verso y de la poesía latina lírico-religiosa, todo lo cual tiene 
inevitable incidencia con la música. En este sentido es de insoslayable 
mención la Gramatical construcción de los hymnos eclesidsticos ... (17 41) de 
Don Manuel Joseph de la Rivas, reimpresión de una edición mexicana 
destinada al estudio de los himnos católicos hecha a través de los pies 
métricos griegos. De un corte más o menos similar es la Nueva ilustración 
y exposición de los hymnos mds frecuentes en el breviario romano (1752), por 
Don Bonifacio Lahoz. En este otro caso se trata de un himnario propia
mente dicho, pero con valiosas noticias sobre la definición e historia de 
los mismos himnos, así como instrucciones respecto a las festividades en 

8 Esto es muy importante, pues debe recordarse que la historiografía musical especializada no hizo su 
presencia sino hasta el siglo XVIII en Inglaterra con las obras de Jhon Hawkins y Charles Burney, 
entre otros pocos. 



las cuales deben cantarse, además de la respectiva traducción al español de 
cada canto. 

El último grupo de libros producto del estado actual de nuestras in
vestigaciones, está conformado por algunas obras que no son ni artístico ni 
musicales, pero que tienen imprescindibles indicaciones respecto a cómo 
debía utilizarse la música dentro de los diversos tipos de servicios católicos, 
y demás de partes del ceremonial. Como ejemplo de este tipo de libros po
demos mencionar aquí los siguientes: 

Ceremonial dominicano ... (1694) por Fr. Joseph de San Joan, el cual 
posee, además de todas las referencias al ritual católico, un Arte de 

canto llano. 

Ceremonial de las misas solemnes cantadas, con didconos o sin ellos, se

gún las rúbricas del misal romano (1707), por Don Frutos Bartolomé 
de Olalla y Aragón. 

Ceremonial romano-serdjico de los menores capuchinos de NS .. P.S. 
Francisco ... (1721), por Fray Sebastián de Málaga. 

Ceremonial de la misa y oficio divino según la orden de la santa iglesia 
romana (1721) por Fr. Francisco de Nicolás Serrate. 

Directorio de sacrificantes: instrucción teórico prdctica acerca de las rú
bricas generales del misal, ceremonia de las misas rezadas y cantadas 
(1757), por Don Fermín de Irayzos. 

Ceremonial del orden de nuestra señora de la Merced, redención de cau
tivos, según el uso romano, y de dicha Orden (1763), por Fray Marcos 
Salmerón. 

Ritual carmelitano (1789) en dos partes y también con mucha música 
impresa y con un manual de canto llano9

. 

Hasta aquí las noticias probadas que por ahora hemos podido encon
trar sobre textos musicales vinculados a las bibliotecas coloniales caraque
ñas; no obstante, y debido a que en los libros comentados también se citan 
con frecuencia a otros muchos autores, sabemos que durante el período 
en cuestión, se difundieron igualmente, aunque fuera de manera indirecta, 

9 Sobre este ritual afirma Viana Cadenas (1997), al referirse a los libros que se utilizaban en la cátedra 
de música de la Universidad de Caracas: 
También llegó a utilizarse de manera accidental el Ritual Carmelitano como texto de apoyo ya que 
se le menciona en pocas ocasiones en la documentación consultada. Al menos, el Br. Juan José Pardo 
(catedrático propietario desde 1789 hasta 1817) en 1804 lo utilizó junto al de Romero y otros 
apuntes, según lo expuesto en los diversos testimonios de visitas hechas a la cátedra, aunque se le 
previno para que utilizase el texto oficial, ya que los estudiantes no podían participar en la clase por 
no poseerlo (el carmelitano) (p. 189). 



ideas de autores antiguos y modernos, españoles o del resto de Europa. En 
este sentido cabe mencionar a Pitágoras, Platón, Aristóteles, San Grega
rio, S. Agustín, S. Ambrosio, S. Jerónimo, S. Isidoro, S. Basilio, Boecio, 
Quintiliano, Guido Aretino, Juan XXII (Papa), loanes Tinctoris y Juan de 
Muris, entre los antiguos; Francisco Salinas, Juan Bermuda, Pedro Cerone, 
Francisco Montanos, Nasarre, Eximeno, etc, entre los hispanos modernos; 
Zarlino, Atanasius Kircher, Marin Mersenne, Tarcini, Rameau, Dubos, Al
garotti, entre los modernos del resto de Europa. 

Dicho todo esto, creemos que valdría afirmar y concluir que, paralelo a 
las actividades musicales prácticas, hubo también un espacio colonial dedi
cado a la reflexión teórica, estética y ceremonial sobre el arce de los sonidos. 
Sería preciso ahora determinar en qué medida esos autores y esas lecturas 
influyeron en las creaciones musicales locales. En este sentido hacemos bue
nas las palabras del musicólogo Juan Francisco Sans, cuando dice: 

El estudio de la teoría musical expuesta en estos libros y la consecuente rela
ción que se pueda establecer con las obras de los compositores venezolanos 
es ... una tarea que reviste prioridad dentro de los estudios de música colonial 
venezolana. Sobre todo porque muchos de estos tratados eran bastantes auda
ces con respecto a la teoría musical establecida (Sans, 1997, p. 15). 





La difusión de las ideas teórico-musicales 
en la Caracas del siglo XVIII 

DE LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA TEORÍA MUSICAL EN LA 

CARACAS COLONIAL'º 

La presente exposición parte del estudio directo de los textos de teo
ría musical que se difundieron en Caracas durante el período colonial, 
ubicados, en la mayoría de los casos, en la División de Libros Antiguos y 
Raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela11

• Entre ellos destaca: 

El porqué de la música, por Andrés Lo rente (1672 y 1699), libro 
utilizado, entre otros, por Francisco Pérez Camacho, maestro de 
capilla de la Catedral de Caracas y primer profesor de música de la 
universidad de aquella provincia colonial; 

Tratado de música especulativa y prdctica, por Tomás Vicente Tosca, 
publicado originalmente en 171 O, 1715 y 1717, y finalmente inser
to en el Compendio matemdtico del mismo autor (1757). El tratado 
fue referido por Juan Meserón en el prólogo del primer libro de 
música que se publicó en Venezuela (1824) y también se encuentra 
registrado en el Catdlogo de la Biblioteca de la Universidad de Cara
cas (Ernst, 1875, p. 4); 

10 No siendo la finalidad de este capítulo hacer un texto de teoría musical hispano-colonial, reflejaremos 
en él sólo aquellos aspectos que, por manejo terminológico, o por su concepción particular, merezcan 
ser destacados. También haremos notar aquellos asuntos de la teoría musical avanzada, cuya difusión 
en la Caracas colonial, ha sido poco estudiada. 

11 Para un estudio detallado sobre la naturaleza y difusión en Caracas de los referidos libros, sugerimos 
ver el trabajo de ascenso a la categoría de agregado Textos y ensayos musicales pertenecientes a la 
Biblioteca de la Universidad de Caracas (Quintana, 2009). 



- Arte de canto llano y órgano, por Romero de Ávila (1761), "texto ofi
cial" en la clase de música de la Universidad de Caracas, utilizado, 
entre otros, por Juan José Pardo y Barcolomé Bello a finales del siglo 
XVIII (Leal, 1963, p. 261; Stevenson, 1980, p. 21; Cadenas, 1997, 
p. 189). 

Elementos de música especulativa, por Benito Bails (1775), compen
dio inserto en la colección titulada Elementos de matemdtica, del 
mismo autor. El teórico es referido igualmente por Juan Meserón 
en el prólogo de su Explicación y conocimiento de los principios ge
nerales de la música (1824 y 1852) y también reiteradamente regis
trado en el Catdlogo de la Biblioteca de la Universidad de Caracas 
(Ernst, 1875, p. 1) 

La música, por Tomás Iriarte (1779), poema didascálico o didácti
co, igualmente referido en el prólogo de Meserón, contándose hoy, 
en nuestra Biblioteca Nacional, con ediciones de 1787 y 1805, in
sertas en la Colección de obras en verso y prosa de don Tomds Iriarte. 

También fueron de gran utilidad los ceremoniales de rito católico, 
los cuales incluyen, con relativa frecuencia, instrucciones de canto llano 
y figurado; entre ellos cabe mencionar: el Ceremonial dominicano ... , por 
Joseph de San Joan (1694); y el Ritual carmelitano (primera parce), por 
Pedro Carrera (1789), texto presumiblemente utilizado por las hermanas 
Carmelitas de Caracas, aunque también frecuentado en la Cátedra de can
to llano de la referida universidad provincial. Aunque estos ceremoniales 
y rituales no arrojaron ningún dato nuevo desde el punto de vista teórico
musical, permitieron, sin embargo, corroborar la difusión de ciertas ideas 
musicales en un más amplio ámbito del mundo colonial caraqueño. 

1. FIGURAS DE VALOR USADAS EN LA NOTACIÓN MUSICAL: 

De las múltiples maneras como se define la música en los textos teó
ricos del siglo XVIII, quizás una de las más comunes es aquella que alude 
a la medida y al movimiento, recordando, seguramente, la noción que de 
ella tenía San Agustín: musica est scientia bene modulandi et bene moven
di12. Desde este punto de vista -esto es, desde el punto de vista de la me
dida- la música práctica en el siglo XVIII solía dividirse en canto llano y 
12 Tal y como sucede hoy, el hecho musical en el siglo XVIII puede ser visto y definido desde muy 

distintas perspectivas; aquí sólo interesa atender aquellas definiciones que nos remiten a los 
principales tipos de música que se cultivan en los libros coloniales de teoría musical: el canto llano y 
el canto de órgano o figurado. 



canto de órgano o figurado. "Música llana es aquella cuyas notas o puntos 
proceden con igual y uniforme figura, y medida de tiempo ... [y] música 
figurada ... aquella, cuyas notas o puntos tienen diferente figura y desigual 
medida de tiempo" (Tosca, 1757, p. 455). 

Del estudio de los textos de teoría musical que se difundieron en la 
Caracas colonial se concluye que durante dicho período se utilizaron aquí 
(y posiblemente en todo el mundo hispano, por decir lo menos), no uno, 
sino tres tipos de figuras para las escritura musical, regulados todos, sin 
embargo, por un mismo principio de división y subdivisión de los valores. 
Estos tres tipos de escritura están representados por la grafía musical pro
pia del canto de llano o gregoriano, la escritura del canto de órgano y la 
escritura del canto mixto13• 

El canto llano se define "como una firme e igual pronunciación de 
figuras o notas, las quales no se pueden disminuir ni aumentar" (Ávila, 
1761, p. 1). De conformidad con lo dicho, en su escritura se utiliza sólo 
la notación cuadrada negra, en donde cada punto tiene un único e igual 
valor. Ello no obsta, y comúnmente sucede así, para que tales figuras no 
aparezcan ligadas, conformando los tradicionales neumas. 
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Tomado de Romero deÁvila, 1761, p. 79. 

La advertida igualdad de valor de todas las figuras (cuya modificación 
sólo obedece a las inflexiones provenientes del habla), explica la ausencia de 
otro signo referido al compás o a la subdivisión del tiempo. 

El canto mixto, que como dijimos, media entre el canto llano y el de 
órgano, hace uso de cuatro figuras a saber: longa, breve, semibreve y míni
ma, derivadas todas de la misma notación cuadrada y romboidal. Además 
admite y requiere el uso de vírgulas o plicas. 

13 "Canto mixto" es el término que acuñó Fray Pablo Nassarre (1724, pp. 194-198) para designar el 
canto de himnos y secuencias. Lo llama así porque tiene del canto llano las "terminaciones y los 
diapasones" [los modos] y "de canto de órgano la desigualdad de valores en las figuras y la diferencia 
de aires" [compases]. Aunque no tenemos prueba de que la Escuela música de Nassarre se haya 
difundido aquí, es un hecho definitivamente cierto que teóricos como Romero de Avila y Pedro 
Carrera manejaban los mismos criterios para la interpretación de himnos y secuencias. 
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Tomado Romero deÁvila, 1761, p. 144 

También se acepta que las figuras del canto mixto puedan ser ligadas, 
en cuyo caso ha de tenerse especial cuidado con la semibreve, pues en estas 
circunstancias asume casi la misma estructura física de la breve, diferencián
dose tan sólo en que trae una vírgula o plica a la izquierda y hacia arriba. En 
estas circunstancias, las dos figuras ligadas son semibreves; "pero si viniesen 
más figuras atadas a ellas, serán lo que pinten; esto es, si pinta como breve, 
valdrá como tal; y si como longa, lo mismo" ( p. 144) 14 • 

A. B. C.. D. 
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Tomado de Romero deÁvila, 1761, p. 144 

Como, a diferencia del canto llano, aquí las figuras que se utilizan tie
nen distintos valores, en el canto mixto se hace imprescindible utilizar tam
bién guarismos de tiempos y compases, por lo menos cuando el compás es 
ternario (si carece de número, el compás es binario). 

Tomado de Romero deÁvila, 1761, p. 143 

En el compás binario la longa vale dos breves, cuatro semibreves y 
ocho mínimas; en el compás ternario, no se usa la longa y la breve vale tres 
semibreves y 6 mínimas. 

14 Cuando sólo se menciona la página, es porque la cita corresponde a la referencia inmediatamente 
anterior. 



El canto mixto también admite el uso de pausas y es muy común que 
los himnos y secuencias escritos en compás ternario comiencen con silen
cios al principio del primer compás (nuestra actual anacrusa). Asimismo es 
posible evidenciar la presencia de puntillos en este tipo de cantos, los cuales 
tienen el mismo aspecto y significado que en la actualidad. Esto, al decir de 
Romero de Ávila, parece ser una novedad que se inserta en el canto mixto 
hacia la segunda mitad del siglo XVIII (p. 148) 15 • 

En cuanto al canto de órgano, comenzaremos por definirlo como "di
versa cantidad de figuras, las cuales se aumentan y disminuyen según el 
tiempo, modo o prolación (Lorente, 1672, p. 146). De conformidad con 
esta afirmación, el canto de órgano es, por antonomasia, el canto de las figu
ras de valor, de la medida, del compás, etc. En su estudio teórico se admite 
el uso de todas figuras que, de manera acumulada, se vinieron utilizando 
desde la alta Edad Media; esto es: máxima, longa, breve, semibreve, mínima, 
semínima, corchea y semicorchea. 

Mnlau.I.onzo.Brcvc.Scmibtcvc. Mlnlm:i-,Sc,uuiima .• Corchc1.Sérnk.or• 
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Tomado de Lorente, 1672, p. 146 

Lo dicho corresponde a los libros de teoría que se estudiaron en Caracas 
durante la primera mitad del siglo XVIII, pero hacia la segunda mitad de ese 
siglo se observa una cierta modificación en el uso de estas figuras, pues enton
ces desaparecen de los libros la máxima y la longa y se incorporan las fusas. 
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Tomado de Romero deÁvila, 1761, p. 202. 

15 Para un estudio más detallado acerca de la escritura de este tipo de música sugerimos ver el artículo 
Particularidades en la interpretaci6n del canto gregoriano durante el período colonial (Quintana, 2007, 
pp. 21-40). 



Incluso, en el poema didascálico La música, el cual se publicó origi
nalmente en 1779, se deja ver la existencia de la gama completa de las siete 
figuras, desde la semibreve hasta semifusa. Veamos el fragmento referido, 
conservando su particular estilo de explicar la teoría: 

Con siete caracteres, distinguidos 
Sólo por su color, o su figura, 
El arte nos indica quanto debe 
Prolongarse el valor de los sonidos. 
La nota principal, y que más dura, 
(Llamada semibreve) 
Todo un compás de quatro tiempos llena: 
Y por su fija detención se ordena 
La serie de las varias cantidades, 
Duraciones precisas, o valores 
De las notas menores, 
Que se van abriendo por mitades, 
Y con tal progresión y tal medida, 
Que la nota postrera, 
Sesenta y quatro veces repetida, 
Es igual en valor a la primera (Iriarte, 1805, p. 173). 

Todo lo dicho respecto de las figuras de valor es válido también para 
las figuras de los silencios, que aquí se denominan pausas y aspiraciones. 

Romero deÁvila, 1761, p. 203. 

2. NOCIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TIEMPO, MEDIDA O COM

PÁS. SUS TRANSFORMACIONES A LO LARGO DEL SIGLO XVIII: 

Uno de los conceptos imprescindibles para poder determinar con 
propiedad el tempo de la música colonial es la noción de compás o me
dida, la cual, como veremos, significa una misma cosa durante la primera 
mitad del siglo XVIII, por decir lo menos. 

Para Lorente, el término "tiempo" significa, en música, por lo menos 
tres cosas, a saber: " ... compás con que se lleva el canto; la señal inicial que 
se pone al principio de él; y la figura breve" (1672, p. 149). En cuanto al 
compás específicamente, expresa lo siguiente: 



Es, pues, el compás en música, una medida de tiempo, tomado a intento 
que las voces concurran en consonancia a un tiempo mismo. Y también 
diremos que el compás es la cantidad o tardanc;:a del tiempo que ay desde 
el golpe que hiere en baxo, hasta otro siguiente en baxo (p. 219). 

De acuerdo a lo dicho por Lorente, compás es sinónimo de lo que 
hoy entendemos por tiempo o pulso. La única diferencia es que la anti
gua unidad de tiempo o de compás estaba representada por la semibreve 
o la breve, mientras que en la actualidad tal lugar le corresponde por lo 
general a la negra (semínima). Este concepto tiene mucho que ver con 
la acepción de batuta (de batir) o plauso (batimento de manos), que es la 
forma como se medía el compás, "por cuanto [los antiguos] echavan el 
compás golpeando una mano sobre otra'' (p. 219.) 16

• 

No debe pensarse que la advertida noción de compás corresponde 
sólo a Lorente, pues otros autores, tan calificados como él, nos dan defi
niciones absolutamente semejantes. Veamos -como ejemplo- lo que dice 
otro autor hispano del mismo período (Martín y Coll, 1714, p. 30): 

Compás es un movimiento en el canto que guía la igualdad de la medida. 
Siempre comienc;:a el compás con baxo, media en alto, y finaliza en baxo: 
de suerte que dar, alzar, hasta que buelva a dar es su medida y movimiento. 

La batuta y/o compás se utilizaba por igual, tanto en el canto 
llano como en el mixto y de órgano, pero sólo en estos últimos se 
dividían en binarios y ternarios. El binario se medía en dos partes 
iguales, constituidas por el dar y el alzar del compás; el ternario en dos 
porciones desiguales, siendo la primera (el dar) el doble de larga que la 
segunda (el alzar) 17

• Como cosa adicional dice Lorente que el compás se 
llevaba con la mano izquierda, pues, la derecha se reserva a la mano de 
Guido, en el canto gregoriano. 

Los compases, en la teoría de la primera mitad del siglo XVIII, 
podían clasificarse también en mayores y menores. En los mayores la 
unidad de tiempo estaba representada por la breve (compás a la breve), 
mientras que en los menores la unidad era igual a la semibreve. Estos 
dos conceptos, emparentados con una referencia de pulso siempre igual 
(el integer valor o valor intacto), hacían que el compás mayor fuera al 

16 Al respecto dice Tosca: "la medida del tiempo, por quien se nivela la detención en cada punto, 
es el movimiento de la mano, levantándola y bolviéndola a baxar, a la qua! llaman los Italianos 
Batuta; y los Españoles compás" (1757, p. 456). 

17 Al decir de Tosca, esta forma de medir el compás ternario en dos partes era moderna, pues con 
anterioridad se medía también a tres partes iguales, y la mejor forma de llevarle era: "dar en la 
primera parte, alzar en la segunda y acabar de alzar o empezar a baxar en la tercera" (1757, p. 
456). 



doble de la velocidad del menor. 18 Por eso a éste se le llama compasillo o 
compasete 19

, y a aquél se le representaba con un medio círculo (algunos 
creen hoy erróneamente que se trata de una C) atravesado a la mitad por 
una vírgula. 

Algo parecido a lo que sucede con los compases binarios, pasaba en 
los ternarios, los cuales se llamaban compases de proporción ternaria20

, ya 
que miden tres figuras o sus equivalentes en cada uno de sus compases. Si 
es mayor, tres semibreves en un compás; si es menor, tres mínimas. Por otra 
parte, esta proporción ternaria podía ser tripla, midiendo tres figuras contra 
una (3/1); sesquiáltera, midiendo tres contra dos (3/2); y dupla, midiendo 
seis semibreves contra tres (6/3) o doce mínimas contra seis (12/6). Estas 
especulaciones matemáticas son llevadas a sus puntos más extremos en los 
capítulos que Lorente destina al estudio de la proporciones y demás géneros, 
en donde cada voz de una composición polifónica comúnmente tiene un 
compás distinto; pero en la segunda mitad del siglo, estos artilugios inte
lectuales abandonan su presencia en los libros de teoría, hasta el punto de 
que Romero de Ávila sólo reconoce siete tipos de compases usados por los 
compositores modernos: 

Tomada de Romero de Avila, 1761, p. 204. 

Los cinco primeros mencionados se miden con compás binario; los 
dos últimos con compás ternario. También reconoce Romero de Ávila que 
entre compasillo y compás mayor "ya todo es uno, sin más diferencia, que 
llevar en este el compás mas acelerado, que en aquél" (1761, p. 206). Esto 
significa que mientras para Lorente (1672) el compás mayor se llevaba al 
pulso de breve, para Romero de Ávila (1761) se llevaba a pulso de semibreve 
o redonda, igual que el compasillo. 

18 Aunque en el libro de Lorente no se maneja el concepto de integer valor, ni tampoco el de in tempo 
pectore, sí se dice en diverso número de oportunidades que el compás mayor es al doble de la velocidad 
del menor. Un tratadista que sí hizo referencia a esta categoría del interger valor es Benito Bails, quien 
en sus Lecciones de clave y principios de armonía ( 1775) dice que "los antiguos se figuraron que ningún 
son de la música podía durar más que un segundo de tiempo o una pulsación del pulso (p. 34). 

19 Según dice Lorente, al compasillo también le llamaban "nota negra, quando ay muchas figuras en él 
de este color" (1672, p. 220). 

20 Lorente define la proporción como "una similitud [relación, diríamos nosotros] entre dos cantidades". 
La proporción puede ser continua o discreta. "La continua en geometría, es línea, cuerpo, tiempo, 
lugar, superficie. La discreta ( que es la que interesa a la cifra de compás) está constituida en números" 
(p. 154). Esta proporción discreta puede ser igual o desigual (inigual, según Lorente). La igual se 
establece entre dos números de similar naturaleza, tales como dos a dos, tres a tres, etc. La desigual 
entre dos números distintos, como tres a dos, cuatro a tres, etc. 



Finalmente, y antes de comenzar las "lecciones prácticas de canto de 
órgano" Romero de Ávila advierte que dará principio a ellas "por el tiempo 
de compasillo, que consta de quatro partes en todo iguales, por ser así más 
fácil para todo músico" (p. 207). Esto es sumamente interesante, pues nos 
está poniendo en evidencia la noción de compás moderno, en donde éste no 
representa un tiempo sino una agrupación de ellos. Afirmaciones del mismo 

tenor -que como decimos, representan una transformación en la concep
ción terminológica del compás- podremos verlas también en el fragmento 
del poema La música, que se ofrece más adelante. 

3. APARICIÓN DE LOS DISTINTOS TIEMPOS O AIRES: 

La superación de los emitidos conceptos de "in tempo pectore': "integer 
valor"y "compases mayores y menores" trajo, forzosamente, la aparición de 
los distintos tempos o aires en la música. Así habrían de surgir los diferentes 
términos de tempo que anticipan a nuestras modernas partituras, términos 
que también enriquecerían las pantallas del metrónomo de Mazel aparecido 

en 1806. Nuevamente el poema la música de Iriarte nos da muestra de ello 
en sus versos: 

Mas ¿qué figura, larga o diminuta, 
Señalando a las voces una medida cierta y absoluta, 
Puede hacerlas pausadas, o veloces 
En un grado variable y positivo? 
Ninguna; pues la nota sólo observa 
Valor proporcional y respectivo 
Que en el compás se toma y se conserva. 
A esta diversidad de movimientos 
Sirven de guía 
Ciertos aires, ya rápidos, ya lentos, 
Con los quales el tiempo, sin que se altere 
Lo esencial de su ritmo y simetría, 
Más dilación o más presteza adquiere. 

La Italia, que a los signos musicales 
Leyes y nombres en su idioma ha puesto, 
Con Largo, Adagio, Andante y Presto 
Distingue los cinco principales 

Entre estos cinco suelen los modernos 
Inxerir aires subalternos, 
Que en el compás o dilatado o breve, 



Tan sólo causan diferencia leve, 
Quales son el Largueto, 
Prestísimo, Andantíno y Alegreto(l805, pp. 174-175). 

4. EL PENTAGRAMA, EL NOMBRE DE LAS NOTAS Y LAS ALTERACIONES: 

De conformidad con lo referido por los textos de teoría musical que se 
difundieron en el mundo hispano durante el siglo XVIII, se puede afirmar 
que para el uso de la escritura del canto gregoriano se utilizó en Caracas el 
pentagrama y no el tetragrama. Esto, aunque no lo parezca, es significativo 
y digno de hacer notar, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, 
se impuso nuevamente el uso de las cuatro líneas, de conformidad con las 
reformas de Solesmes. 

En cuanto a la denominación de las notas, se mantiene en la primera 
mitad del siglo XVIII el sistema hexacordal (ut, re, mi, fa, sol, la) prove
niente de la Edad Media. Desde el siglo anterior, sin embargo, los textos co
mienzan a dar muestras de un deseo de revisión o reforma de estas vetustas 
propuestas, hasta el punto que un libro como el Porqué de la música ya con
sidera la posibilidad del séptimo sonido (nuestro actual "Si") para cantar sin 
las constantes mutanzas que imponía el antiguo sistema de Guido D'Arezzo. 
Aunque el maestro Lorente reconoce que "no está puesto en uso el modo 
de cantar sin mutanzas", le parece bien referirle " para que los curiosos lo 
sepan" (1672, p. 49). Reconoce también Lorente que le antecedieron en 
esta propuesta Fr. Tomás Gómez (1649) y Pedro Cerone (1613), quienes 
propusieron el "Bi" y el "Ni", respectivamente. 

Un siglo después de haberse publicado la primera edición del citado 
libro de Lorente (1672) el uso de la séptima nota con el nombre "si" parece 
haberse impuesto de manera definitiva, por lo menos en lo que respecta a 
la teoría musical secular, pues en los Elementos de música especulativa, de 
Benito Bails (1775) se repite permanentemente el nombre de "si" y nunca 
se hace la más mínima observación sobre su denominación o uso. 

Nuestros textos de teoría musical de la colonia también consideran el 
estudio de muchos otros signos elementales de la lecto-escritura musical, 
pero para los efectos de este trabajo, interesado sólo en recoger los cambios 
que se fueron registrando en la evolución de los estudios teóricos, bastará 
con referir tan solo el manejo de las alteraciones (llamadas aquí bemoles y 
sustenidos), las cuales adquieren un uso muy particular. Esta particularidad 
reside, fundamentalmente, en el hecho de que se le utilice, incluso, en la 
teórico-práctica del canto llano, siendo que a este canto tradicionalmente 



se le concibe como un canto diatónico. Al respecto, Romero de Ávila, en su 
particular estilo dialéctico, nos dice21

: 

P. De qué sirve el uso del Sustenido, y el del Bemol en Canto Llano? 

R. De obviar muchas disonancias, y golpes indignos, que a cada passo oímos, 
aun en los Coros más serios, diciendo unos mi, donde otros fa, por falta de las 
referidas señales; y para templar con ellas la aspereza de todo tritono. Hasta 
aquí solamente ha havido en Canto Llano Sustenidos, y Bemoles imaginados, 
por haverse supuesto diestros a los Canto-Llanistas; mas de aquí en adelante 
es menester, que las sobredichas dos señales, se hagan manifiestas, y patentes 
a todos; y quiera Dios, que con todo esto, tengamos bastante para no oír las 
dissonancias de los Tritonos, y otras insufribles a todo buen oído. Por lo que 
encargo a los Maestros de Capilla, se tomen el trabajo (sólo por Dios, y para su 
mayor culto) de recorrer los Libros de Coro, y poner las sobredichas señales, 
adonde convenga, para que todos canten y toquen uniformemente. Lo qual 
assi executado, verán brevemente el buen efecto de este aviso, tan importante, 
como necesario (Romero deÁvila, 1781, pp. 17-18). 

5. OTROS CONCEPTOS DE LA TEORÍA MUSICAL ELEMENTAL 

5.1. Tonos o modos: 

Tono, dentro de la teoría musical hispano-colonial, es sinónimo de lo 
que nosotros llamamos modernamente modo. Tosca los define como "deter

minada disposición de armonía, [yve en ellos] el origen de toda variedad ar
mónica. Nace la variedad de los tonos ... en la varia postura de los semitonos 
que entran en sus composición'' (Tosca, 1757, p. 460). Los tonos, a juicio 
de Tosca, debieran ser siete, pues siete son las octavas; pero, pudiéndose am
pliar estos modos una cuarta por abajo o una quinta por arriba, resulta de 

ello, catorce los modos. De estos, se excluyen dos, pues aquel que va de Si a 
si, dista de su quinta un semi-diapente (quinta disminuida), y de éste a su 
octava, un trítono, los cuales son intervalos "ilegítimos" (siempre según Tos

ca, desde luego). De toda esta operación resultan, entonces, doce los tonos 
o modos: D-d (lro), A-a (2do), E-e (3ro), B-b (4to), F-f (Sto), C-c (6to), 

G-g (7mo), d-D (8vo), a-aa (9no), E-e (lümo), e-ce (l lno), G-g (12no.). 
Estos tonos se dividen en "maestros" (los que nosotros llamamos auténticos) 

y "discípulos" (los que llamamos plagales). Los auténticos son los impares, 
y reciben esta cualidad porque tienen su repercusa una quinta por encima. 
Los pares o plagales tiene su repercusa sobre la cuarta. Todos los modos son 
21 El lector que desee hacer un estudio más detallado sobre estas y otras observaciones hechas en torno 

a la interpretación del canto llano puede ver el referido artículo sobre las Particukzridades en kz 
interpretacidn del canto gregoriano durante el período colonial hispano (Quintana, 2007, pp. 21-40). 



susceptibles de ser transportados una cuarta por encima, lo que a la sazón se 
denomina por bemol (sobre la base de Fa mayor, diríamos hoy). 

Lorente, como los antiguos griegos, también le atribuye cierta ethos y 
cierto pathos a los modos gregorianos. En este sentido, menciona las siguien
tes propiedades: 

El Primer Modo [protus o dorio, según Lorente] es alegre, provocativo a buena 
conversación y honestidad. 

El Segundo modo [protus plagalis o hipodorio] es grave. El Tercero [la clasifi
cación sigue el mismo razonamiento J, terrible y provocativo a ira. El Quarto, 
adulador y halagüeño. El Quinto, sensual y dispertador de tentaciones. El 
Sexto, triste e incitativo a lágrimas. El Séptimo, fuerte y soberbio. El Octavo ... 
tiene parentesco con todos los otros modos (Lorente, 1672, p. 81). 

Todo lo dicho hasta aquí vale, para lo que pudiéramos llamar, la orto
doxia gregoriana de los modos, pero como en la práctica musical colonial 
estas escalas venían siendo objeto de constante alteraciones cromáticas, in
cluso desde el siglo XVI, los textos de teoría comienzan también a recoger 

algunos cambios importantes. Un estupendo ejemplo de ello lo expone Lo
rente en el cuarto libro del Porqué de la música, a partir del cual elaboramos 
el siguiente cuadro22

: 

Tono Diapasón o Final Mediación Alteraciones 
ámbito propias 

lro natural Re3-re4 Re La Ningunas 

lro accidental Sol 3 - sol 4 Sol Re Si bemol 
2do Sol 3 - sol 4 Sol - fa# - sol Re y si Si bemol 
Segundillo Sib 2 - sib 3 Sib - la - sib Fa y re Si bemol 
4to natural Mi3-mi4 Mi-re-mi Sol - fa# - sol Ninguna 

4to accidental La3-la4 La- sol- la Re Si bemol 
5to natural La3-la4 La- sol# - la Doy fa Ninguna 

5to accidental Fa3-fa4 Fa Do Si bemol 
6to Fa3-fa4 Fa-mi-fa Doy la Si bemol 
7mo La3-la4 La- sol- la Re y sol (inter- Ninguna 

med) 

Svo Sol 3 - sol 4 Sol - fa# - sol Do y re (inter- Ninguna 
med) 

Svo alto Sol 3 - sol 4 Sol - fa# - sol Doy re Ninguna 

22 El cuadro es una síntesis nuestra de lo descrito por Lorente entre las páginas 562 y 565.También 
señala la existencia de otros tonos (noveno, décimo, onceno y doceno), pero éstos no constituyen 
más que una trasposición de otros ya mencionados. 



5.2. Géneros: 

Otro de los conceptos que comúnmente desfilan por la bibliografía 
hispana que se difundió en Caracas durante el siglo XVIII es el que tiene 
que ver con los llamados géneros diatónico-cromático y diatónico-cromá
tico-enarmónico. Estos conceptos, a primera vista, no lucen fácilmente 
dilucidables por el lector moderno, pero en su comprensión ayuda pensar 
que los teóricos dieciochescos todavía reservaban los términos diatónico, 
cromático y enarmónico para los géneros griegos, que entonces también se 
estudiaban en los libros de teoría musical. Así las cosas, era necesario em
plear distintas denominaciones para la escala cromática "de los modernos" 
(muy similar a como la concebimos hoy) y para la escala enarmónica, en 
pleno vigor en una época en la que el temperamento igual no terminaba 
de imponerse. En consecuencia, llamaban ellos género diatónico-cromá
tico a la actual escala cromática (con la sola excepción de que el re# y el 
la# siempre se llaman mib y sib, respectivamente), y género diatónico
cromático-enarmónico, a una escala ideal de 24 cuartos de tonos (diesis), 
útil para el sistema no temperado. 

5.3. Intervalos: 

Por el tratamiento que le daban los teóricos hispanos al tema de los 
intervalos, es deducible que la diferencia con la teoría musical del siglo 
XX, radica a lo sumo, en un problema terminológico23• A tal efecto los 
teóricos dieciochescos clasificaban los intervalos con los antiguos térmi
nos griegos de semitono, tono, semidítono, dítono, semi-diatesarón, dia
tesarón, trítono, semi-diapente, diapente, hexacordo menor, hexacordo 
mayor, heptacordo menor, heptacordo mayor y diapasón, términos que se 
refieren a nuestras actuales segundas (menor y mayor); terceras (menor y 
mayor), cuartas (disminuidas, justas y aumentadas), quintas (disminuidas 
y justas), sextas (menor y mayor), séptimas (menor y mayor) y octavas24

• 

De todo este asunto, tal vez lo más destacable es la constante referencia a 
los semitonos y tonos mayores y menores (tonos grandes y pequeños), los 
cuales ponen en evidencia nuevamente, que los libros de teoría musical 
hispano-coloniales se resienten todavía del sistema no temperado. 

23 Incluso se utiliza en muchos casos los términos hoy vigentes para referirse a la denominación y 
clasificación de los intervalos. 

24 En el libro de contrapunto, cuando Lo rente trata de la quinta aumentada (o superflua, como prefería 
llamarla), se dice lo que sigue: la quinta superflua o excesiva ... ni es (absolutamente hablando) 
consonancia, ni tampoco disonancia: si fuera disonancia se ligara como todas las demás especies 
falsas; no se liga, luego, no lo es. ( ... ) Sólo sirve en la música para ciertas ocasiones y será cuando la 
letra lo pidiere (p. 285). 



5.4. Consonancia y disonancia: 

Otro de los conceptos tratados con prolijidad en los textos de teoría 
musical hispano coloniales es el que tiene que ver con la consonancia y la 
disonancia. Tosca, de hecho, define la música como "una ciencia physico
mathemática que trata de sones hamónicos" y la llama así" ... por participar 
su objeto [de] la razón defendible propia del physico y la razón de quantidad 
propia del matemático25 (1757, p. 338). 

El objeto formal de la música -sigue diciendo Tosca- es la proporción 
de los sones armónicos, "porque todo su empleo es demostrar las conso
nancias, y disonancias que se puedan hallar entre dichos sones, las quales 
consisten en la razón, y proporción que ellos tienen" (p.338). 

La consonancia se define en nuestros textos coloniales como "un so
nido, el qual es dulce, y juntamente agradable al oído". También puede 
entenderse como "mezcla de un sonido suave y acorde que percibe el oído" 
(Lorente, 1672, p. 233) 26

• Las consonancias se dividen en especies (los inter
valos) y se agrupan en consonancias perfectas e imperfectas. Son perfectas, 
la octava y la quinta; e imperfectas, la tercera y la sexta27

• La perfección o 
imperfección de las consonancias se determina en virtud de la justeza de su 
condición, pues mientras las terceras y sextas pueden ser mayores y menores, 
las quintas y octavas sólo pueden ser justas. 

Al igual que con la consonancia (pero en sentido contrario), Lorente 
define la disonancia como "mezcla de sonidos diversos que ofenden el oído". 
También puede decirse que es "un duro y áspero encuentro de dos sonidos, o 
como sonido áspero y duro de dos voces contrarias" (p. 238). Los intervalos 
disonantes son básicamente los de segunda, cuarta y séptima, y su denomi
nación más común es la de especie falsa o mala. Como las consonancias, las 
disonancias pueden ser simples (menores a la octava) o compuestos (superio
res a ésta) pero pese a su condición de especies malas o falsas (o simplemente 
disonantes) son juzgadas como "muy necesarias en la música para lo harmo
nioso y variaciones en la composición de ella'' (p. 274). Al respecto, sólo es 
necesario su sabio manejo y su proporcionada mezcla entre las consonancias. 

25 Explica que Tosca defina la música en términos físico-matemáticos, el hecho de que su "Tratado de 
música especulativa y práctica, esté inserto en un Compendio matemdtico. Ello revela con claridad su 
clara herencia medieval. 

26 También Benito Bails (1775) define la consonancia y disonancia en función de cuánto agraden o no 
al oído; pero para Bails, la justificación de tal sensación, está determinada por un hecho fisiológico: 
"una postura es más perfecta quanto más se confunden uno con otro los sones que la componen ... 
La disonancia es desagradable, porque los sones de que se compone no se confunden en el oído, y se 
oyen como sones distintos, bien que dados a un tiempo" (pp. 588-589). 

27 Contrario a la tradición boeciana, para Lo rente el unísono no puede ser consonancia (científicamente 
hablando) por no guardar el principio de duorum sonorum; esto es, por no establecer relación entre 
dos sonidos distintos: uno grave y otro agudo. 



6. TEORÍA BÁSICA DEL CONTRAPUNTO: 

De conformidad con lo dicho en los Elementos de música especulativa 
y prdctica de Tomás Vicente Tosca (1757), el término contrapunto puede 
ser usado de manera genérica para referirse a cualquier "mixtura de voces 
diferentes ... contrapuestas entre sí" (p. 465). Pero de manera más precisa, 
éste designa una composición de dos voces, "llevando una de ellas el canto 
llano" (p. 465). El concierto, en cambio, lleva siempre más de dos voces y, 
finalmente, la composición hace uso de diverso número de partes, pero "sin 
que hayan de llevar ninguna de ellas el canto llano". Para cualquiera de estas 
composturas, deben seguirse por igual las siguientes reglas, las cuales no se 
alejan mucho de la tradición académica vigente: 

No se pueden dar dos consonancias perfectas consecutivas (Stas u 
8vas paralelas) 28

• 

Se pueden hacer consonancias imperfectas consecutivas (3ras y 6tas) 
pero lo más ideal es que se sucedan entre mayores y menores. 

Se debe comenzar y terminar la composición en consonancia perfecta. 

Se admite por igual el movimiento recto, oblicuo y contrario entre 
las voces. Estos pueden darse por movimiento conjunto (gradatim, 
según llaman estos tratados) o disjuntos (por saltos). 

En cuanto al contrapunto propiamente dicho, se estudian aquí las tres 
primeras especies tradicionales: nota por nota (de semibreve), nota contra 
dos (de mínimas) y de semínimas. También se contempla el estudio del 
contrapunto suelto, reservándose el contrapunto de cuarta especie para el 
estudio del retardo. Salvo en el contrapunto de nota contra nota, lo ideal es 
comenzar al alzar del compás. 

Los diversos tipos de contrapunto también se trabajan en distinto gé
nero de compases simples y compuestos (3/2, 6/4, 12/8, y 9/4). 

En cuanto al manejo de la disonancia, se prescribe su uso para los 
tiempos débiles. De igual manera debe alcanzarse la disonancia por grado 
conjunto (gradatim), y el retardo debe seguir los tres pasos reglamentarios: 
prevención, ligadura y salida. 

Buena parce de estas normas sugeridas por Tosca, son igualmente seña
ladas por Lorente, pero en algunos casos este último agrega algunos aspectos 
adicionales, entre los que destacamos: 

28 Según dice Andrés Lorente (1672, p. 238) la razón que justifica tal prohibición es que una 
composición debe tener diversidad de consonancias. Por esa misma razón se admiten la sucesión de 
sextas y terceras, siempre que ellas se sucedan entre mayores y menores. 



Se prohíben las quintas y octavas directas, o alcanzar estos intervalos 
por saltos en una misma dirección. 

Se sugiere no repetir notas (esto para el contrapunto de mínimas y 
semínimas). 

Se impide usar pausas o silencios. 

Se sugiere comenzar y terminar el contrapunto en consonancia per
fecta, aunque los "modernos" han admitido también a la tercera ma
yor. 

En cuanto a la relación que se establece entre el movimiento de las 
voces, Lorente habla aquí de los tres movimientos básicos: contrario, recto 
y oblicuo. De ellos se entiende como preferible al movimiento contrario. 

7. NOCIONES BÁSICAS DE COMPOSICIÓN: 

El cuarto "libro" de El porqué de la música está dedicado al "arte de 
composición". Según se dice al principio de este cuarto libro, "es la com
posición en la música, una ordenada composición de tiempos, por los 
diversos valores que reciben de ellos las figuras; diversas vozes por la di
versidad que requiere tener de consonancia, y una concordancia de vozes 
diversas" (Lorente, 1672, p. 441). Asimismo, y citando a Ionnes Tintare 
(en su Difinitorio), dice que la compostura es una mezcla de diversos sones 
que con su dulzura regalan los oídos" (op. cit). No obstante lo dicho, los 
elementos tratados en este nuevo libro, distarán poco de los aspectos ya 
mencionados en el arte de contrapunto. El propio autor lo reconoce desde 
el principio de la obra cuando en una "nota'' escribe: 

Adviértase que siendo el contrapunto principio de la composición 
o compostura en la música, todos aquellos principios y reglas que dimos 
allí para el uso de las especies consonantes y disonantes, servirán también 
aquí, con otros semejantes principios que daremos, aplicando y colocando 
lo que sirvió para el contrapunto, aquí para la composición" (p. 441). 

Por lo que respecta a esta síntesis, se dará cabida en ella sólo a aque
llos aspectos que no fueron tratados debidamente al referirse al arte de 
contrapunto. Pero será justo también advertir que, mientras en el libro 
de contrapunto los principios eran aplicados a ejercicios y composiciones 
a dos y tres voces, en el arte de la composición prevalecen los ejemplos a 
cuatro y más voces, llegándose incluso a las composiciones a doble coro. 
Por eso lo primero que resalta al tratar de las normas para el manejo de 



las voces de una composición, es la flexibilización de ciertas reglas que en 
el contrapunto parecían gozar de más rigidez. Así -por ejemplo- cuando 
se compone a cuatro y más voces, se permite, entre otras cosas: alcanzar 
octavas y quintas por salto; repetir notas; cruzar voces; suceder unísonos 
con octavas, y quintas por duodécimas; neutralizar el efecto de las octavas 
y quintas mediando entre unas y otras figuras diminutas; hacer quintas 
disminuidas al "dar del compás", etc. 

También se debe resaltar en este libro cuarto, las recomendaciones 
dadas a los compositores en función de una mejor creación. En este senti
do, el autor sugiere: guardar el tono (esto es, terminar en la tonalidad de la 
cual se partió); hacer uso de diversidad de figuras, así como de diversidad 
de consonancias y disonancias a lo largo de la composición; hacer coinci
dir la gramática lingüística (las frases) con la gramática musical y también 
con la semántica o contenido del texto. Asimismo, es recomendable, para 
que la composición musical esté bien hecha, que haya un sujeto que sea 
imitado (esto sobre todo en los motetes, pues en algunos villancicos se 
permite entrar sin ella). Este sujeto o tema (aquí se confunden los térmi
nos) podrá ser prestado (citado de otra composición) o propio. 

En lo que respecta al número y manejo de las voces en la composi
ción, éstas pueden ser de muy diverso género, pero la creación a cuatro 
voces representa la perfección armónica. Éstas deben proceder como en 
una buena tertulia: hablar cuando se debe hablar; callar cuando se debe 
callar, y responder cuando se debe responder. Las voces que deben confluir 
a esta composición son las cuatro convencionales: bajo, tenor, contralto 
(alto o contratenor) y tiple. Los movimientos del bajo deberán ser lentos, 
mientras el tiple -por el contrario- procederá con movimientos ligeros y 
acelerados. El tenor es la parte que rige "la cantaría, pues es la que tiene el 
tono; y así, cuando el contralto es adornado, "cantado con figuras dismi
nuidas, agracia mucho la música y hace más hermosa la composición" (p. 
477). Otra de las recomendaciones que se encuentran en el arte de com
posici6n, tienen que ver con las observancias que debe seguir el creador, 
según sea el número de voces que tenga la obra. En este sentido hace las 
siguientes sugerencias: 

a. Para la composición de dúos: guardar el tono; evitar el unísono; evi
tar saltos difíciles o disonantes, tales como la séptima y la novena; ha
cer imitaciones; procurar una disposición cerrada entre las dos voces; 
utilizar diversidad de especies (intervalos) entre las voces y hacer un 
manejo adecuado de la disonancias (el mismo señalado en el libro de 
contrapunto). 



b. Para la composición a tres voces: guardar el tono; hacer un bajo can
table; mantener la independencia melódica de las voces. 

c. Para la composición a cuatro y más voces: entrada sucesiva de las 
partes; no dejar nunca las voces solas, a excepción de la entrada y 
estudiar las obras de grandes maestros, tales como: Phelipe Rogier, 
Alphonso Lobo, Palestrina, Guerrero, Morales y otros. 

8. OTROS CONCEPTOS EN LA CREACIÓN MUSICAL HISPANO-COLONIAL: 

El resto de las páginas del cuarto libro de Lorente está destinado a dar 
noticia sobre algunos conceptos de particular interés para el mundo hispa
no; entre ellos, fabordón, imitación, fuga, motete y villancico. 

El fabordón, con una acepción distinta a la que recibió en Europa du
rante la Edad Media, deberá entenderse como una composición hecha de 
forma horno-rítmica o armonizada nota contra nota. Cuando este tipo de 
composición es utilizada en la armonización de música litúrgica (Magní
ficat, Benedictus y Salmos), es común que se alterne con el canto llano, en 
cuyo caso, recomienda Lorente conservar el tono entre el gregoriano y la 
composición (p. 592). 

La imitación y la fuga, aquí siempre son sinónimo de canon y en su 
construcción se destacan los siguientes tipos: fuga desatada y libre (que imi
ta sólo la cabeza); fuga atada con obligación (canon perpetuo); fuga de en
gaño (sólo imita el ritmo); y fuga cancrizante. 

Respecto al motete, y contradiciendo la tradición historiográfica, se le 
atribuye un origen griego y no medieval. Lo rente lo diferencia del villancico 
por el uso del latín y del contrapunto imitativo, de donde se deduce que el 
villancico es una composición a varias voces, pero en castellano y a la mane
ra del fabordón antes explicado. 

9. NOCIONES DE BAJO CIFRADO, ACORDE Y ARMONÍA: 

La última nota (la número XXXVII) del libro de composición de Lo
rente está destinada a advertir, muy someramente, el uso que hacen algunos 
compositores de las cifras en los bajos. No es, en modo alguno, un capítulo ni 
una disertación sobre el tema. Su posición (al final del libro) y su parquedad 
(unas veinte líneas, a lo sumo) nos revelan más bien que, aún cuando Lorente 
sabía de la existencia del asunto, no le daba mayor importancia. Esto cobra 
aun más fuerza si tenemos en cuenta la magnitud casi enciclopédica de este 



texto de Lorente, por lo que bien fue juzgado como uno de los tres libros más 
importantes del barroco hispano, junto con el Cerone y el Nasarre. 

Otro libro que nos da algunas nociones de armonía son los Elementos de 

música especulativa, de Benito Bails (1775), inserto en la colección titulada 
Elementos de matemdtica. De hecho, la larga y a veces oscura disertación que 
Bails le dedica a la música no es sino una explicación y justificación "especula
tiva'' de los principios que originan y rigen los acordes (postura) y sus enlaces 
(armonía). 

Desde el punto de vista terminológico, en los Elementos de música es

peculativa, al acorde se le llama postura y, a la sucesión y enlace de estos, 
propiamente armonía (o harmonía); pero también es posible que se emplee el 
término armonía para designar a los acordes. 

El aspecto fundamental en el que se centra el libro de Bails es el de la 
consideración de la armonía (del acorde) como supremo principio del que de
rivan buena parte de los parámetros de la música (teoría del bajo fundamental, 
previamente expuesta por Rameau). En este sentido debemos decir que para 
Bails, quien por lo visto seguía a Rameau29

, la escala y la melodía nacen de 
la armonía. Esta parece ser la gran conclusión de su libro cuando, en efecto, 
escribe en el penúltimo subcapítulo, lo que sigue: "de todo lo hasta aquí dicho 
han inferido algunos Escritores que la melodía nace de la harmonía; y que en 
la harmonía tácita o espresa hemos de buscar los efectos de la melodía'' (Bails, 
1775, p. 646). 

Partiendo de este principio explica Bails el origen de la "escala diatónica 
de los griegos" y el origen de la "escala diatónica vulgar o de los modernos". 
Respecto a la primera, el autor dice que ésta se forma del enlace implícito o 
explícito de los siguientes acordes: Sol (sol, si, re), Ut ( ut, mi sol), sol (sol, si, 
re), ut (ut, mi, sol), fa (fa, la, ut), ut (ut, mi, sol), fa (fa, la, ut); de donde sale 
la escala: si, ut, re, mi, fa, sol, la (escala diatónica de los griegos). 

Cosa similar pasa con nuestra escala diatónica mayor (llamada vulgar o 
de los modernos por Bails), pero en este caso, y debido a que ella cuenta con 
dos tetracordes completos, es preciso que se le agregue una dominante más 
en el segundo grupo de cuatro notas; esto es: Ut ( ut, mi sol), sol (sol, si, re), 
ut (ut, mi, sol), fa (fa, la, ut), ut (ut, mi, sol), sol (sol, si, re), re (re, fa, la), Sol 
(sol, si, re), ut (ut, mi sol). 

También el modo menor es tratado por Bails, pero aquí (como en el 
tratado de Rameau) la justificación proveniente de la naturaleza se hace más 

29 Temiendo ser un poco simplistas, nos atreveríamos a afirmar que el gran axioma que subyace en el 
Traité de l'harmonie réduite a ses principes naturels, de J. Ph. Rameau (1722), es que toda la riqueza de 
la música deriva de las propiedades naturales del cuerpo sonoro, el cual contiene en sí mismo, en sus 
armónicos, el acorde perfecto. 



distante y compleja30
; con todo, Bails propone el siguiente bajo (y sus conse

cuentes armonías) como fuente generadora de la escala menor; la (la, ut, mi), 
mi (mi, sol#, si), la (la, ut, mi), re (re, fa#, la), la (la, ut, mi); mi (mi, sol#, si), 
si (si, re, fa#), mi (mi, sol#, si), la (la, ut, mi). 

Bails también considera el estudio de las tétradas y sus enlaces, destacan
do entre ellas la "postura disonante o postura de séptima'' (nuestro acorde de 
dominante séptima), por ser la que define la tonalidad. En los Elementos de 
música especulativa se estudia igualmente el acorde de subdominante con sexta 
("postura de sexta grande", según Bails), así como su reinterpretación como 
tétrada a partir del segundo grado. Este último acorde puede ser usado con la 
tercera menor o mayor ("dominante imperfecta o perfecta'' de la dominante), 
pero precediendo siempre a la postura de dominante. 

Finalmente Bails estudia la formación "de las diferentes especies de pos
turas de séptimas" que se forman, ya sobre los distintos grados de la escala 
mayor, ya en los de la menor. En todos los casos, a excepción de la postura 
de séptima dominante, la disonancia (la séptima) debe ser preparada; esto es, 
"se debe hallar como consonancia en la postura antecedente". Esto se llama 
preparar la disonancia (p. 634). También se exceptúan de salvar la disonancia 
aquellos enlaces de acordes que no tienen por nota común, la nota disonante. 

Para efectos de la resolución de las disonancias, "en toda postura de do
minante ... la postura que forma la séptima, esto es, la disonancia, ha de bajar 
diatónicamente a una de las notas que forman consonancia en la postura si
guiente"; pero en la postura de subdominante con sexta, "la disonancia debe 
subir diatónicamente a la tercera de la postura siguiente. Una disonancia que 
sube o baja diatónicamente, conforme mandan estas dos reglas, se le llama 
disonancia salvada" (p. 637). 

Para el resto de los "sones" que conforman las "posturas" a enlazar, lo ideal 
es mantener las notas comunes y procurar el movimiento melódico de las voces. 

Bails también publicó unas Lecciones de clave y principios de harmonía 
(1775), traducción libre del texto Ler;ons de clavecín, et príncipes d'harmonie, 
por Mr. Bemetzrieder. Este constituye, en mejores términos, un texto de 
armonía en el sentido moderno del término, pero lamentablemente no te
nemos prueba fehaciente de que tal libro se haya difundido en Caracas du
rante el período colonial31

• De todos modos, la temática y la fecha común 
de publicación para ambos textos (1775) hace pensar que los dos libros 
tuvieron una común concepción de la armonía. 

30 Para Bails, como para Rameau y para tantos otros pensadores del siglo XVIII, la justificación de 
existencia, la razón de ser de las cosas, debe hallarse en la naturaleza. 

31 Existe un ejemplar de este tratado en la División de Libros Antiguos de la Biblioteca Nacional 
de Venezuela, pero el mismo pertenecía a la colección Curt Lange, de adquisición relativamente 
reciente. 



EL AUTOR: 

Comentario preliminar a la 
Música especulativa y práctica, 

del Doctor Thomás Vicente Tosca 

Según dice Sanhuesa Fonseca (1999, pp. 428-430), Tomás Vicente Tosca na
ció en Valencia el 21 de Diciembre de 1651 y murió el 17 de Abril de 1723. A 
lo largo de su vida se destacó como matemático, arquitecto, filósofo y teórico 
musical. También se ordenó como sacerdote, ingresando a la Congregación 
de San Felipe Neri el 31 de octubre de 1678. Finalmente fue maestro en Arte 
y doctor en Teología por la Universidad de Valencia. En el ámbito musical 
publicó un Tratado de música especulativa y prdctica, con ediciones en 171 O, 
1715, 1717 y 1757, este último dentro del gran Compendio matemdtico en 
que se tratan todas las materias mds principales de las ciencias que tratan de la 
cantidad (Valencia, Imp. de Joseph García, en nueve tomos). Este compendio 
también tuvo sucesivas ediciones debido a su gran demanda en Italia, Francia, 
Alemania y otros países de Europa. Dentro de su variada producción literaria, 
se refiere también a la música en el tomo III, libro V de su Compendium philo
sophicum, en donde dedica dos capítulos al estudio del sonido, su producción 
y propagación. También parece haber dejado una obra manuscrita que llevaba 
por título Orphei lira tum theoricam tum practicam musicam ... La obra de 
Tosca fue apreciada por varias autoridades del mundo musical, entre quienes 
cabe destacar: Antonio Rodríguez de Hita en su Diapasón instructivo. Conso
nancias música y morales (1757); Antonio Ventura Roel del Río en sus obras 
Institución harmónica (17 48) y Razón natural i científica de la música (1760); 
y Fray Antonio Soler, en su texto Reparos músicos (1764). 

LA OBRA: 

Procedencia: 

El ejemplar que ha servido a nuestros fines para esta edición facsímile, 
forma parte del tomo II del Compendio mathemdtico en que se contienen to-



das las materias mds principales de las Ciencias que tratan de la Cantidad. En 
dicho tomo II, se encuentran los tratados IV, V, y VI que, respectivamente, 
se refieren a la aritmética superior, al álgebra o arte analítica, y a la música 
especulativa y práctica. La colección completa, que consta de nueve tomos, 
reposa en la sección de Libros Raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela, 
ubicada hoy en el Foro Libertador, Av. Panteón, Caracas. El tomo está regis
trado bajo la cota: ZA/303/V2/l 757. 

La colección completa perteneció, primero, a la "librería (entiénda
se biblioteca) de Ramón Ignacio Méndez 32y, luego, a la biblioteca de la 
Universidad de Caracas, todo lo cual queda claramente reflejado en la 
rúbrica y sello que posee el ejemplar. El texto también está registrado en 
el Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Caracas, publicado 
por Adolfo Emst en 1875, lo que corrobora su procedencia colonial. 

Características externas: 

El texto que aquí venimos reseñando forma parte del Tomo II (trata
do VI) de la mencionada colección de nueve tomos. El ejemplar posee las 
siguientes medidas de caja: 15 cm. de alto X 8,7 de ancho. El tomo II, com
pleto, consta de 490 páginas, más once (11) preliminares no numeradas. En 
ellas se encuentra la portadilla o anteportada; la portada (y tras ésta, el sello 
de la Universidad de Caracas); la aprobación del Señor Doctor Don ]oseph Fer

ndndez de Marmanillo, presbítero de la Congregación de San Felipe Neri ... ; el 
Índice de tratados, libros y capítulos que se contienen en este tomo segundo; la Fe 

de erratas del segundo tomo. El tratado VI (de música especulativa y prdctica), 

va desde la página 337 hasta el final del tomo en la página 490. 

Ediciones: 

La primera edición del Compendio matemdtico, de Tosca, apareció en 
1707. Después de ésta se hicieron varias reediciones para servir, incluso, a 
pedidos de otros países, tales como "Italia, Francia, Alemania y toda Euro
pa''. En lo que respecta al Tratado de música especulativa y prdctica, éste fue 
publicado originalmente en 171 O, pero posteriormente fue incluido en las 
reediciones del Compendio matemdtico. La versión que aquí utilizaremos, 
dice ser una "tercera impresión, corregida y enmendada de muchos yerros 
de impresión y láminas. Ella data de 1757 y fue hecha en Valencia (España) 
en la imprenta de Joseph García33 • 

32 Ramón Ignacio Méndez (1773-1839) fue egresado y catedrático de la Universidad de Caracas, además 
de Arzobispo, Diputado y Senador al Congreso, así como firmante del Acta de la Independencia de 
Venezuela. 
Según Ildefonso Leal (1978), las ediciones hispano-coloniales del Tosca datan de 1707-1715, 1727 



Contenido: 

Los aspectos que, en concreto, se tratan en el tratado de Tosca son lo 
que se mencionan a continuación: Num. Num. 

Original Facsímil 

Introducción 

LIBRO I 

De los intervalos músicos, tanto cónsonos como dísonos 

Capítulo 1: De la naturaleza del sonido y sus diferencias 
Capítulo 11: De las consonancias y disonancias en Particular 
Capítulo 111: De la logística y origen de las consonancias 

LIBRO II 

P.337 [ 57] 

P.339 [ 59] 
P.340 [ 60] 
P.355 [ 75] 
P.361 [ 81] 

Del sistema músico, según los géneros diatónicos, cromdticos, enarmónicos, 

diatónico-cromdtico y diatónico-cromdtico-enarmónico P.381 [l 02] 
Capítulo 1: Del sistema músico, según los tres géneros 

diatónico, cromático y enarmónico 
Capítulo 11: Del sistema músico según los géneros 

diatónico-cromático y diatónico-cromático-enarmónico 
Capítulo 111: Del monocordio y su división 
Capítulo IV: Del círculo músico 

LIBRO III 

De la música orgdnica o instrumental 

Capítulo 1: De los instrumentos compuestos de cuerda 
Capítulo 11: De los instrumentos pneumáticos 
Capítulo 111: De los instrumentos crústicos o pulsátiles 

LIBRON 

De la música prdctica 

Capítulo 1: De los proemiales de la música figurada 
Capítulo 11: De las reglas generales para el contrapunto, 

conciertos y composición 
Capítulo 111: Del contrapunto 
Capítulo IV: De la práctica y uso de las disonancias 

en la música 
Capítulo V: De los conciertos y composición 

y 1757. (p. XCI). 

P.382 [103] 

P.396 [119] 
P.399 [122] 
P.411 [134] 

P.423 [147] 
P.423 [147] 
P.432 [156] 
P.442 [166] 

P.455 [180] 
P.455 [180] 

P.465 [191] 
P.468 [194] 

P.474 [200] 
P.481 [207] 



APÉNDICE [Noticia de algunas curiosidades 
pertenecientes a la música] 

Comentarios relativos al contenido: 

P.485 [211] 

Generalidades: el sólo hecho de que este tratado de música se halle 
inserto en un Compendio matemdtico nos revela que su autor era un herede
ro declarado de aquella concepción medieval que incluía la música dentro 
de las disciplinas del número (el llamado quadrivium), entre las cuales se 
contaban la aritmética, geometría, astronomía y música. Empero, en los 
nueve tomos del compendio de Tosca, las materias que tratan de la cantidad, 
son todavía más detalladas y desglosadas. Entre ellas llegan a mencionarse, 
por ejemplo: geometría, aritmética, álgebra, música, trigonometría, estática, 
hidrometría, arquitectura, perspectiva, dióptrica, astronomía, náutica, orde
nación del tiempo, astrología, etc. .. No obstante lo dicho, la concepción que 
Tosca tiene de la música no se queda en el puro complejo numérico-físico 
(acústica), sino que trasciende a lo que él llama filosofía natural, la cual sirve 
"para dar juntamente un delicioso recreo al sentido". Desde este punto de 
vista, define la música como "una ciencia physico-mathemática que trata de 
sones hamónicos. Llámase así ... por participar su objeto [de] la razón de
fendible propia del physico y la razón de quantidad propia del matemático" 
(p. 338). 

Trascendiendo también otra de las concepciones medievales, concibe 
que el músico, no sólo es el que sabe, sino también el que hace. Así, divide 
la música en práctica y especulativa. La música práctica "es la que ... enseña 
a cantar. .. y ordena los sones harmónicos, de suerte que ... compone con 
soberano artificio las melodías que oímos. La especulativa, es la que se ocu
pa de la averiguación curiosa de las causas y propiedades de los sones (pp. 
338-339). En su tratado de música, estas dos partes están claramente repre
sentadas: a los primeros tres libros corresponde la música especulativa, y al 
cuarto, la música práctica. Veamos lo que trata de cada uno: 

Libro 1: especialmente moderna nos resulta su concepción del soni
do, según la cual, éste "es una qualidad que mueve e inmuta el sentido del 
oído" (p. 340). Para que esto sea debidamente entendido, han de tenerse en 
cuenta tres premisas: l.- todo cuerpo sonoro es trémulo; 2.- todo cuerpo 
trémulo mueve el aire; 3.- el aire movido impele y mueve al órgano del oído. 
En consecuencia, sólo si se dan estas tres premisas (fundamentalmente la 
primera y la última) puede existir el sonido. De todo ello se colige que, para 
Tosca, el sonido no es sólo una vibración física, sino también una sensación 
psi coso mática. 



También es especialmente interesante su teoría de la consonancia y la 
disonancia. En este sentido es deducible de sus notas que el motivo de estos 
fenómenos se encuentra en la "razón múltiple", pues sólo son consonantes 
los sonidos cuyas vibraciones así lo son. La razón de ello está en que cuando 
" ... las vibraciones de la cuerda concuerdan con las de otra ... hieren unifor
memente al tympano del oído" (p. 347). El tímpano -de acuerdo con la 
teoría de Tosca- funciona también como una cuerda que, estimulada por las 
vibraciones externas, hallará tales vibraciones en una condición conmensu
rable (o inconmensurable), según sean su grado de consonancia. 

El resto de los capítulos y subcapítulos de este libro primero están des
tinados a tratar aquellos aspectos relativos al estudio de los intervalos (vistos 
aquí dentro del ambiente de indefinición temperamental que caracterizó los 
siglos XVI-XVIII), de las medias armónicas (y su relación con las medias 
geométricas y aritméticas), etc. 

Libro 11: en esta segunda parte, Tosca comienza por recordar los tres 
géneros cultivados por los griegos, bajo la denominación de diatónico, cro
mático y enarmónico. Pero de aquí, lo más curioso (aunque no exclusivo 
al tratado de este autor) es la denominación que le da al naciente sistema 
tonal (que también hacía uso prolijo de los cromatismos), y a la resultante 
de los distintos tipos de temperamento, que para entonces se mantenían en 
uso. Para este tipo de práctica es para los que prescribe el nombre de género 
diatónico-cromático y diatónico-cromático-enarmónico, respectivamente. 

Libro 111: de todos los textos musicales del período hispano-colonial 
que hasta ahora hemos podido estudiar, el tratado de Tosca es el único que 
destina una sección al estudio de la organología y a la clasificación de los 
diversos géneros de instrumento, hecho este que hace más significativo su 
estudio34• Para efectos de esta clasificación, el Nerista propone la clásica dis
criminación entre instrumentos de cuerda, neumáticos y crústicos o pul
sátiles (los de percusión). Los primeros se subdividen en instrumentos de 
cuerda tendida (clavicémbalo, espineta, manucordos, arpas de dos órdenes, 
etc.), de mástil (laúd, tiorba, guitarra, mandara, etc.) y de arco (violines y 
violones). Entre los neumáticos, se estudian el clarín y demás fístulas, inclui
do el órgano. Entre los crústicos o pulsátiles, considera en detalle el estudio 
de las campanas. 

Libro N: pese a ser éste el único de los cuatro libros destinado a la 
música práctica (y pese a la advertencia que hace el propio autor respecto 

34 Al respecto debemos decir que, ni siquiera la Declaraci6n de instrumentos musicales, de Juan Bermuda 
(1555), tiene, a nuestro juicio, este perfil de texto organol6gico. 



a ser breve por no ser esta su profesión), esta es una de las mejores síntesis 
(por lo menos en lo que respecta al arte de contrapunto) que hemos podido 
encontrar entre los textos musicales hispano-coloniales. 

Según dice el autor, la música práctica se divide en dos tipos: llana y 
figurada. Como tantos otros libros de aquella época, señala la música figura
da (la que aquí se estudiará) como " ... aquella, cuyas notas o puntos tienen 
diferente figura y desigual medida de tiempo" (p. 455). También diferencia 
la música figurada del canto llano por la confluencia de muchas voces. Jus
tamente sobre este punto, el autor hace la siguiente afirmación: 

Pueden concurrir en ella [en la música figurada] dos voces, o tres, o quatro, 
6, 8, 12, &c, pero siempre son quatro las principales, auque sean más en 
número .... Estas quatro voces corresponden a los cuatro elementos, según sus 
propiedades: el Baxo a la tierra, por ser el más pesado y de más tardo movi
miento; el Tenor a el agua, por caminar más aprisa; el Contralto al ayre, por 
volar con mayor celeridad; el Tiple al fuego, por su gran viveza, sutileza e 
inquietud (p. 456). 

En cuanto al ritmo y demás aspectos temporales de la música, no dista 
mucho de lo dicho por los grandes teóricos del Barroco español (Lorente, 
Nassarre o Cero ne): "la medida del tiempo ... es el movimiento de la mano ... 
a la qual llaman los italianos batuta y los españoles compás". Este compás 
puede ser de dos tipos: binario y ternario. "El binario consta de dos partes 
iguales: elevación de la mano ... y depresión. El ternario consta de tres partes 
iguales: ... dar en la primera parte, alzar en la segunda y acabar de alzar, o 
empezar a bajar en la tercera: estilo que aora se observa en casi toda Europa'' 
(op. cit). En cuanto a las figuras, reconoce la existencia de ocho tipos: máxi
ma, longa, breve, semibreve, mínima, semínima, corchea y semicorchea. Su 
valor es relativo al tipo de compás, pudiendo subdividirse estos en cuatro 
subgéneros: compás menor (o compasillo), compás mayor (donde entran 
el doble de las figuras), proporción menor (3/2 aunque también puede ser 
de 6/8 ó 12/8) y proporción mayor (3/1). Las pausas, como de costumbre, 
toman su denominación y valor, según el mismo criterio que rige a las no
tas. Del puntillo también se da noticias, y no distan sus cualidades de las 
actuales. 

En cuanto a los modos o tonos (que aquí es una sola cosa), Tosca los 
define como "determinada disposición de armonía'' y ve en ellos el origen de 
toda variedad armónica. Nace la variedad de los tonos ... en la varia postura 
de los semitonos que entran en su composición" (p. 460). Los tonos, a jui
cio de Tosca, debieran ser siete, pues siete son las octavas; pero, pudiéndose 
ampliar estos modos una cuarta por abajo o una quinta por arriba, resulta de 



ello, catorce los modos. De estos, se excluyen dos, pues aquel que va de Si a 
si, dista de su quinta un semidiapente, y de éste a su octava, un trítono, los 
cuales son intervalos "ilegítimos" (siempre según Tosca, desde luego). Estos 
tonos se dividen en auténticos o maestros y plagales o discípulos. Los autén
ticos son los impares, y reciben esta cualidad porque tienen su repercusa una 
quinta por encima. Los pares o plagales tiene su repercusa sobre la cuarta. 
Todos son susceptibles de ser transportados una cuarta por encima, lo que 
la a sazón se denomina por bemol. 

Dentro de la concepción de Tosca, los modos también tienen su ethos y 
su pathos, y ello se debe a que el sonido con movimiento trémulo es suscep
tible de poner en movimiento las fibras del cerebro, y de aquí las "diferentes 
pasiones y afecciones del ánimo" (p. 463). Los efectos que estos doce modos 
pueden generar en el espíritu humano, son los siguientes: 

El primero es apto pata expresar cosas alegres, pías y modestas. El segundo 
es apropósitos de versos lyricos. El tercero procede con severidad y es propio 
pata expresar quexas, y pata cosas arduas y dificultosas. El quatto es triste y 
bueno pata llantos y cosas funestas. El quinto, es alegre y proporcionado pata 
cosas festivas. El sexto es también alegre y dulce, y apto pata expresar afectos 
de alegría y devoción. El séptimo es iracundo y motiva semejantes pasiones. 
El octavo es serio y pata cosas graves y serias. El nono es hermoso, y ameno, y 
pata cosas de suavidad. El dézimo es propio pata cosas arduas. El onzeno pata 
danzas y cosas semejantes. El duodézimo, mueve a ira e indignación, y es apto 
pata cosas bélicas (p. 464) 

Para conocer el tono o modo de cada pieza, es preciso estimar el ámbito 
en que se mueve y mantener la atención sobre la nota final. También se debe 
advertir si se encuentra en un tono transportado. 

Los capítulos II -V de este cuarto libro, están destinados al estudio del 
contrapunto, conciertos y composición, conceptos ya definidos al tratar el 
tema de la teoría musical difundida en Caracas durante el siglo XVIII. 

La teoría de los afectos también se hace evidente cuando Tosca con
sidera la composición con texto. En este sentido recomienda considerar la 
letra sobre la que se compone, a objeto de ajustar la música a los afectos que 
expresa el texto. 

Haciendo (por tanto) elección de aquel modo o tono que fuere más 
proporcionado para dicha expresión; usando también aquellas notas y fi
guras que más concuerdan con la letra ... Cuídese también no corresponda 
nota larga a sílaba breve, porque es grande fealdad, singularmente cuando 
por esta causa se varía el acento (p. 484). 

También la noción de bajo armónico se hace patente en sus recomen
daciones al compositor. Al respecto dice: "compóngase en primer lugar el 



baxo sino se diera ya compuesto, el cual deve proceder por intervalos ma
yores como son quartas, quintas y octavas, huyendo cuando se pueda del 
unísono y terceras". 

Termina este tratado con un Apéndice, en el que se ofrecen una serie 
de curiosidades acústicas entre los cuales se menciona la afinación por 
simpatía y la utilidad de la música para la cura de la mordida de tarántu
la (asunto éste, muy estudiado en la España del siglo XVIII). 

Autores citados: 

Entre los autores que Tosca cita, comenta o revela conocer, se en
cuentran: Francisco Salinas (1513-1590), quien publicó un De musica 
libri septem en 1577; Gioseffo Zarlino (1517-1590), célebre autor de 
Istituzioni harmoniche (1558), Demostrazioni harmoniche (1571) y Sopli
menti musicali (1588); Pedro Cerone (1566-1625), autor de El melopeo y 
maestro (1613) y de Regole necessarie per il canto formo (1609); Atanasius 
Kircher (1602-1680), matemático, filósofo y sacerdote jesuita autor de 
un proverbial texto cuyo título era Musurgia universalis suve ars nagna 
consoni et dissoni (2 volúmenes, Roma, 1650); y el Padre Marín Mersen
ne (1588-1648), quien escribió tratados y memorias de teoría musical, 
entre los cuales se puede mencionar: Harmonie Universelle (1636-37), 
Questions harmoniques (1634) y Harmonicorum libri XII (1635). 

La música especulativa y práctica en Venezuela: 

Existen sobradas razones y testimonios que comprueban y corro
boran la difusión del Compendio matemdtico de Tosca en nuestro país 
durante el siglo XVIII. Comencemos por recordar que los ejemplares 
del Compendio matemdtico que se encuentran hoy en nuestra Biblioteca 
Nacional (Sección de Libros Raros) tienen el sello de la Universidad 
de Caracas, que es la denominación que nuestra Universidad Central 
tuvo en aquellos años coloniales. Estos mismos ejemplares, debe decir
se, tienen igualmente la rúbrica del ilustrísimo Ramón Ignacio Méndez 
(1773-1839), quien -como ya se dijo- fuera egresado y catedrático de 
la Universidad de Caracas, además de Arzobispo, Diputado y Senador al 
Congreso, así como firmante del Acta de la Independencia de Venezuela. 
Pero para que no vaya a creerse que la posesión de este libro era cosa sólo 
referida a la figura de tan distinguida personalidad, diremos también que 
los estudios dedicados a la Universidad de Caracas por Caracciolo Parra 
León (1989), revelan igualmente la presencia del compendio de Tosca 
dentro de los estudios que se daban a nivel universitario (p. 64). 



Tampoco debe pensarse que las referencias coloniales al texto de 
Tosca corresponden únicamente a las bibliotecas de instituciones supe
riores. Hay, por el contrario, diversas referencias que permiten constatar 
la presencia de este libro en muchas otras bibliotecas institucionales y 
particulares. En este sentido es digno de mencionar aquí una noticia 
dada por Enrique Marco Dorta (1967), según la cual, en 1775, "Don 
Jorge Araurrenechea embarca en el navío San Carlos, que va a La Guai
ra ... 9 tomos de Matemáticas, del Padre Tosca''. Lo propio podemos 
verlo en el estudio de Ildefonso Leal (1978), quien después de advertir
nos las comunes consultas a Tosca durante el período colonial (p. XCI), 
nos expone una serie de testimonios (testamentos y demás) en los cuales 
se constata la presencia de nuestro Compendio. Son ejemplo de ello los 
siguientes testimonios: 

En 17 41 se le menciona en el testamento de Antonio de Jordán, 
ingeniero de la Provincia de Guayana (p. 77) 

Entre 1754 y 1756 el Capitán de Navío Don Antonio de Urrutia 
recorrió las costas de Nueva Andalucía, llevando entre sus perte
nencias 9 tomos del Compendio matemático de Tosca (p. 221)35 

En 1761 se embarcan en el navío San Carlos, de la Real Compañía 
de Caracas, las pertenencias del Ilustrísimo Mariano Martín quien 
lleva, entre otras cosas, 17 tomo de Tosca (no se especifica la obra.) 
(p. 264). 

Noticias del mismo tenor nos ofrece José del Rey Fajardo, S. J. (1999), 
quien nos relata el uso del Compendio Matemdtico en la enseñanza que 
impartía el plantel de los jesuitas caraqueños durante el período colonial. 

En el contexto de la formación estrictamente musical, debe advertirse 
en primera instancia que -como bien lo reconoce la historiografía espe
cializada del país- la célula fundamental de la cual partió el movimiento 
musical venezolano de fines del siglo XVIII, fueron las iniciativas surgidas 
alrededor del Padre Don Pedro Palacios y Sojo (1739-1799), fundador de 
la orden de San Felipe Neri en Caracas. Este hecho crea el primer vínculo 
local con la obra del Doctor Tomás Vicente Tosca, pues, como se deja ver 
en la reseña biográfica de este autor (así como en la portada de su Com
pendio matemdtico), Tosca también fue presbítero de la Congregación de 
San Felipe Neri de Valencia (España). No obstante, y si esta evidencia 
resultare insuficiente en el sentido de probar el vínculo entre el texto de 

35 La noticia, a su vez, fue tomada de Manuel Pérez Vila (1970), en Los libros en la Colonia y en la 
Independencia (pp. 7-8). 



Tosca y nuestros músicos del período colonial, debe también recordarse 
la mención que hace Juan Meserón en el prólogo de su libro Explicación y 
conocimientos generales de la música (1824); allí dejó escrito: 

A mi podría desanimarme en esta empresa, el recordar el desprecio con que 
ha sido vista siempre entre nosotros la música ... ; pero tengo muy presentes los 
elogios que de esta sublime ciencia ha hecho un Tosca, un Rousseau, un Bails, 
un Yriarte y otros muchos ... " (p.s.n.). 

Respecto a Meserón, debe también advertirse que fue, además de do
cente musical, profesor de aritmética en colegios de niños y jóvenes.36 Tal 
vez ello favoreció su conocimiento del Compendio. 

Para finalizar, habrá que decir que el estudio de un texto como el Tra
tado de música especulativa y prdctica, abre la posibilidad de que, a través de 
él, se hubiese tenido referencia en la Venezuela colonial de otras tantas obras 
musicales producidas en Europa, tales como los mencionados textos de Zar
lino, Kircher, Salinas, Cerone o Mersenne. 

36 Al respecto puede verse lo dicho por Alberto Calzavara (1984, p. 18), en su Investigación, comentario 
preliminar, esbozo biográfico y notas a la edición facsimilar del citado texto de Meser6n. 



Fascimil: 
Compendio matemático que compuso 

el doctor Thomas Vicente Tosca. 
Tomo//. 

Tratado VI. 
De la música especulativa y práctica 





COMPENDIO 
MA THEMA TICO, 

EN QUE SE CONTIENEN TODAS 
las materias mas principales de las Ciencias, 

que tratan de la Cantidad. 

QUE COMPUSO 

EL 'DOC'rO'R rHOMAS 
VICENTE TOSCA , PRESBl'l'ERO DE LA 

Congregadon del Orat().rio de San felipe N,ri. 
J.e Valmcia. 

TERCERA IMPRESSION. 

CORREGIDA, Y ENMENDADA DE MUCHOS 
ycr(Os de lmpreCsion , y Laminas, como l~ 

vera el curiofo. 

TOMO 11. 
{

AlUTHMETICA SUPERIOR. 
~e comprchende ALGE.l3ltA. 

MUSICA. 

C O N p R I V I L E G I O • 
.En ValenciA: En h lmprent-. de Joícph García. Año 17 57• 

Se hiillAr~ tn V.cirnci.i m J.c. Libreri" de Mi(1mcl Cavcr'1 Cor1,.s• 
C,ille de c,,mp.i ,1m1 ; y e11 MAdrid rn lA de D111 Angel 

~ ..., _ ~ r¡ ~ Corudi , C,cllc de las Ciimtis, 
"'-/ l - : ./ ...,) 

~.nt• /:, . 1í;u,.,;,..._J}~/f fv"-:4(k J!>rfl IJt• 111 , 
, , ' "-.. . "- ' Jant..t,,11-{,h.Yll'?l..Jt:-:.i, 

...,: - ) • )-=, ,....L 
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TRATADO VI. 
DE LA 

NIUSICA 
ESPECULATIVA , Y PRACTICA. 

IN TROD UCCION. 

~ . ci.,. N<:n[e en b 1vlufic.a la Philo~Qphia Natur:il, ,~ ti."R,1 y Mathcm>rica, _ p1r.1 d.ir j_UP_l'11>Cntc ~~
1
. 1t4.· ~~i~.~~ t un c1npl~0-,guHofo al enlenc.!1m1cmo, y 

~ -· "¡nfñ. i un del:c1010 recreo al knt1do : elfa c:s 
/P._\ ~; ' ~ la c¡uc rc.:ducicndo ?i. crn:.:::ordia enco¡1-
~ ~?.zt tradasi y difc:rcnrc5 voces, <:sb-nrn.1 i rna 
-- c1den:i, que :1prifio11a con fü:ivid..1d los 

:.fcé'co~ ; Y ( Oll 1J mixtura g~1Hofa de 
{uc; confonancias , buc:lve fabro(o lo intiµ(do, y lo amar
go :ipcrccible, como dixo el Poeta: 

J.Jnjic,i turb,.Jt,t~ ~JÚJJIM, .tgrt1IIUJII_C cJoforem 
Sol.i levdt, mertto DivWJllJlle, /Ju1m1m1J.1CJtti: vol11pr u; 
.Q.!_!:t Jim: uil jucundum .i11i1JJií, uec a;uabile ,1:tii:qua111. 

Y ti t:m :1nuble es b Mu!ica por fiis une racio,~~s pr:1(l: i
cas , quanto rnas lo ícd. por Íll$ vcr:..b~i:::) c;v cufac·i\' .c ~? 
t\ ! u cho crcdito pctd in entrclos doétos Thcm iitock:s ( rn-
111 ~1 :ifirma Tulio) por hvcrle collfr:ffado tor:tlmrn.re igno-

Tomo n. Y r:rn-
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rame de db Anc 1 cuyo lp_rc;::c~o, y cibrna~1on tuvo hem
pre c:kv:i.do lugJr entre Philofophos, Militares, y Unn
npcs. 

Relumire pues en eH,e breve Trat:tdo, tanto la Mufica. 
r,i-attica ., como b cfp~cub.cív::i. f ro~ur~r~ redL1cir fus 
fheorernas, y Problem:1s, no folo a pnnc1p1os M:i.thema
ticos, íi tambicn a ios Phyíicos, fri1.11Jndo fa razon n:wi
ral de.; las confonancbs, y diffon:1ncias , y de otros muchos 
fccrcws dela mcuralczJ, ii que abre pJifo clb cic1)Cia 110-
bililsi1111. 

Es fa Mufaa: una Cimcú Ph;Jho-Ms1t!Jcmatic,t, que tr.it,i da 
los fimes lian11011úos. Llama{c IJ/Jyfico-li~.ii/Jenuuica, poi~ parci
cip;1r fi.1 objeto la razon <le fenlible, propia del Phybco; y 
fa razon de qu::i.mid:id, propia del M:ithematico. Con de
cir, guc trat~ tle los fancs harmonicos , fe nunifidh d objeto 
111:JtcriJl, y f ugeco, o materia de (u empico. Hay son bitr
moiúco, y son que no es /Januonico. Aquel es el que por s1 es 
a.gracbt.,!e al 01do, como la voz del que c:rnra, el fonidt?_ 
dd C~Jrm ., Org:1~10, &c. El 110 /J,ii'mo1út"o , es el c1ue ~or st 
es dd:1p:1c1blc :1101do, como el trnc110., y otros Jemcpnres, 
Trat:i pi.tes h ~'lu{ic:1 del son lurmonico, y c.Clc es fü ml
tcri :·d objeto.~ 

El objeto iormal de la Mníica , es la proporcion de los 
f oncs harmonicos. · La razon 1;:s, porque rndo [u empleo es 
dcn1011fl::rar bs con!onancias, y diíTonancias qtic (c pueden 
lulbr cmrc dichos fon,·s, las quaks coníiUcn en. la r:.izon, 
y proporcion que ellos tienen. E!1:as fon· el 6.n, y la razaa 
formal de ocuparJe en fu elpcculacion ' y a tihs atiende 
b dircccion de {us reglas. Y porque db5 proporciones 
d_c: los ~onc:s ,. en que coi ilifl:cn las con(o1uncias, y diífona.n~ 
c1as , le: cxpl1ca11 Jos numeras, yorcJlo es eJ comun f'ent1r., 
que: el obj'-.'to lorin:i.l ele b tvli..1l1c1 es el llllllJ{!TI} fu11oro, eilo 
es , el numero guc c:xplica b harmoni:1, y proµorcion de 
los foncs. 

D i\·idefe Ll MuGca en_ Pr,u1ica, y EfpernlátiV4. L1 l'ri:iéti
c.1, <.:S b c1l"1C llH:(kH1tc:S lus r<:oL:ts, no folo cníeña ;:\ c::imar,G 
c¡ucdiri~c:, y onk11;~ h s fon~s harmonices, de fuertt, t1ue 
JH,·zd,,ndo lo gr,wc:, con lo ;:igudo; lo bfando, con lo rücr
tc; y lo .i.con.k, ca11 io dilcorde, ·- c:omp()ne CGn ioberanQ 

:u·-
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artificio fas meludias que oímos • .La Efpeculativ,, es la que 
fe ocupa en la avcriguacion curiofa de las cauías, y pro
piedades de los fone~; y confidera la naturaleza, y pcrfc:c~ 
cion de las confonancias, y diífon2.ncias, y fus admirables 
cfeé1os. 

~~s~~~~~W~*--§~~ 

LIBRO l. 
DE LOS l.N TER.V ALO S:. lvl u .. 

ficos , canco · confonos, como 
· d.iífonos. 

COnúfie la Mu{ica en el conocimiento científico 
de los intervalos de las voces, ¿iUC liamanios 
confonaiUÍ~s , y dij[owmcias ; y afsi dlc primer 
Libro fo empleara en fu dcclaracion , cxpli

r:mdo la proporcion , y naturaleza de bs vocc:s gue 
les forman , ranto fegun principios Phyiicos , como 
Ma.thcma tices. 

DEFINICIONES COMUNES. 

l . sonido, es uná ']tldlidad, que mueve, C i1mmt~1 tf fatztido 
dd oído. En que conliíb, fo explicJr:i dc:fpucs . 

. i Cuerpo fcmoro , rs el c¡ue tie!,e ,tptimd ¡,.irtt produúr et f,
mdo, como la C::1mpana, d Cbrm, &e~ 

) Sanido gr.we, es e.l que l/,imanuu baxo, que con menas ar
dor lúere al fe11tidrJ, Souido agudo, es el que llamamos alto, que 
((}IJ m,tyor rive.::..a, J ardor imn:1r.i /' ~ido. . 

4 Imcrvalo , es la d1fta1ma, o diferencza de dos 11oces, tl11A 

grAVf,] OtTli az11Ja. . • · -
Y -z. 5 
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5 Confan,wcia, c.1· l,, m.".-.;tura, u agrcg,ido de dos roces, 

Agi',tdt!bl~ ,11 frn~;do. . ... 
6 ni§onamr:1, es l." 1mx'tura, () agregado ele dos voces, def 

.11gr,1d11bir al femido. · 
Ello folo pretendo firva de explicacion de los fobrc

<lichos terminas, y voces, porqtw h 1,ucur1kza del fig-
111ficado luego fe explicad. . 

CAPITULO I. 

DE L.A NATVRA·LEZA DEL SONIDO, 1 SVS 
diferw, iu1, 

N O hay duda , que el d~r la razon· de las confonan
cias , y di!fon:m.cias , pende de fa noticia philofo

pb.io de b naturaleza, y formacion del fonitló ; materia, 
que aunque propiJ de L1 Philofophj1, pero muy ntcd fa ria 
p.1r.a .J:i inteligenc~a .de lo que _hemos de tr:1ta_r : re1ucire 
plics. ~ bs Prnpo!1c1ones f1gu1emes, ' lo .qu.e JUí:g:m.: mas . 
pnxlio para. el :iílumpto. 

PR.OP. I. Theorcma. 

Tcdo rnerp(} fano/'(} es trmmlo. 

LLam:irc rncrpo tremulo, el que herido íe mueve con di
k rcmcs Yaybrnc'i, o vibraciorn:s. Digo pues, gue 

lo) CU(: r¡1t) ., fonoros fon trcmnlos. Pruebalo h c:xpcrirn
á1. 1. U1::1 c.1111p~m hcricb riemi.Jh con hs diclus vi4 

hl':1cioncs, y t:111to dur~1 ru tonrdo> q'.linto duran bs \'ibra
cioncs ; y :ip[:nas k: ;lplican.1os un paí10 que: las impida, 
lue~o cclfa í :.1 fon:do . .Lo mi fino rxp2rimcm:.unos c:n las 
cuc','.tbs ,; cn: ¿.~ de un.1 f-hr¡,á, o Y1 t1ucb, gu~ micntt'jS 
tic:mblw, íc: pC'rcibc.: !'i..1 son; y aplicandoles b m;u~o, cc íl;i 
d dicho B:m il::ic-11to,jLmt.1mtnt<: con d fooiclo. Tambien, 
fi. (]~1l11Ll0 CJ.llLl!liO::i , ,: plÍCJi1ICS JJ mano_ a. la ga¡·gaa_ta , pe~
C1b1mos el temblor de fa afpera arccn;i , ,¡u.; forna u 
, ·oz. 
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i Tom efe un vafo clc Yxd ro al modo de éopl, i:1 <...: 1¿, 

como A, (jig.1.) échete dentro alguna c:rncicbd l:c .1'.:._u,1: 
li mojando el dedo, Je llevamos c_ont111u.1mcmc por l ,.ii,· ...: 
el labio del vafo, mremos, que forJna un muy :1~.'/:t(L~1:.: 
fonido; pero ei~e 110 fo pe -cibira hafb que tanto ~.' l \ ,¡: o, 
como la agua nembl~n; lo qu11l es de_ tal m.111cra, q 1.1~ b 
agu:i con (u temblor ialta fobre el \'::do, rctuc.:l~a .-:.·1~ 3nt1-
Ha.s muy mcnud.is. D~ cih , ·y otras ::pcrn:nc1:ts Le (Oll
vence claramente , que los cn~rpos lcmmt:s ll:n rr·~·,n 1.1 -

los , y en unto producen el son, en qu'lil~O le nm c.. \ ...:n 
con el temblor fobred icho. 

PR.OP. II. Thcorema. 

Todo cuerpo tremulo mueve al ,iyre con femejante 
temblor. 

LA razon es clara , porque qualquiera cuerpo movido, 
es fuecza que divida, e impela ai ayre, porcibrh: ·~ l: 

. t<.: contiguo: luego le movera con el 1rnfrno movimirri o: 
luego el cuerpo que herido tit:ml:!a, y hace v1br .. cion ; c;, 
como b campana, y fo. cuerda, hace que: d ayn: tiembk coa 
kmcj.intcs v¡bracioue;·, 

Elle movimiemo uemu!o del ayrc, llega ft)!:uncmc h.ií
t:i <.'h::crminada diLbncia arayor, o me 1or, kgu11 :iic.:re la 
magnitud, y tJ.ierz:i. dd cuerpo tr ·nnüo que le lfi1pdc. Pre
cmdo aora, h !o .q .. 1cticmbbc;~ ,od~ el ayrc:, o loLurn .. n~(: 
fos panes mas fot1l~s , cuya determmac1on no í.''.i p.ira c:Jtc 
lugar. 

Confinna:fe tambien .lo dicho con las .figuicnrcs cxp:
riencüs. Si dentro de un pe:que,10 apokmu k taíicn Y ,o
~oncs, o L yr:i.s, u otros inítrum::mo · fr:,!1~¡rntc:;, ri cnúl .1n 
las llam.1s de las luces, ªJulbndoJ~ ilos ronos g u.:Jc ta
ñen. Lo mifmo fe obferva ta11 C:!Klo un V101on cc:rc.1 de: h 
v;irill:1 de hnmo que fa le de un pavilo: y fi cito m11 :no íc 
executa · cerca del _r.1yo del S,;¡ , (FJC en era <.n un .i¡>o:cnto 
por un ::igugero, fe advertira movc.:rte los ,ll0 :110:, liel :1yre, 
como fak1ndo al Son del inftrUlliClli.O; p-:ro para fas Joon;-

di-
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dichas cxpcricnc1a~ ha de char . el apoíento bien cerrado. 
1:' odo lo ~ ual no te puede expli~ar _de otra fuerte , que di
ctcndo, fe mueve el ay re al mo,1m1ento de las cuerdas del 
inft rumenco, y <1ue comunica fu movimiento a la llama al 

' - - ' humo, y a lo acomos. 

PROP. III. Theorema. 

El ayre movido con e.fte movimiento trem1,lo, impele, y mueve co,i 
jemejante ,novinúento al organo 

del oído. 

LO primcm q~e ocurre en lo interior del oido , es una 
m<:mbrana tormada 'del quinto par de nervios , la 

l¡ t.:l d t:'i eíl:endid a, y tenía como la de un atambor, por lo 
q ua1 le JJ:i m1 el tympi:mo del oido, y es el in(humento princi
pal del ltnndo d l oir. 

Digo pues , gue el ayre movido con movimiento tre
mulo, icnpelc, y muev:;: con fem~jante movimi~nto :i.1 tym
p.rno dd oido. Prnebafe , porque el ayre cfü. contiguo, 
medi.une el pa{fo> o mmfiro aculhco, con el dicho tympa
n~ : luego mo,,~do tremulame_nt~ d ayre , e fo rzolo que 
d te mueva e n femcjante mov1m1ento, y temblor al tym
pano, d~ la pr?pia fuerte que .mueve la llama, y humo, fe
,gun las lobied1chas ex:penenc1as. 

PR.OP. IV. Theorema. 

El (onido tomtido ac1ivamer¡te, confifle en el movimiento tremu
lu del ayrc, que hiere ,il tymp.1-110 del oido; y tomado pa{si

vamentc, confijte en el movimiento del 
uúftno tympano. 

EL fonido confiderado aélivamente , es el fon ido . en 
quamo nace del c~e_rpo fonoro ; y tomado pafs,.v-a.

menre, es en qunnw rec1~1do en el organo del oido. Digo 
pues, que coniiderado aébvamente, confille en el movi
mienm tremulo del a.y re; y tomado pafsivamente, confif
tc en el movimiento trenmlo dc:i rympano. La razon es, 

por-
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porque con folo eík movimiento tremulo , fe explica el.i
ra, y fuficicntcmcme, como los cuC'rpos fonoros mmutan, 
e imprcfsionan el ftntido del oído : y folo con el temblor, 
y rnovim[enco del tympan~, fe entiende como cH~ perci
be el fo111do : luego el fomdo confiHc en el movzm1c:1to 
fobredicho. 

Conh.rmalo ello b cxpcricncÍJ, porgue folamente fe per
cibe el temido miemrns vibra, y tiembla el cuerpo que le 
caura , como re ve en J:i cuerda herida de un in!h-umenco;y 
en fa c:1mp:111a, que apenas cella el movimiento tre;n~lo, 
ceffi el fonido: luego es, porque cdfando el movimienco, 
y temblor de h cuera.a, ceffa el movimiento, y temblor del 
ayre ; y ccffando eíte, ceffa tamGien el del tympano dd oí
do, por depender efi:e del movimi~nto dd ay re; y el del ay
rc, d.cl temblor de la cucr~a; lu~go el son accivo, y pa(sivo 
conf tl1c en los temblores fobred1ehos. · 

Pruebafe t:.unbic:n lo miíino, porque difparandofc un ca
ñon de Anille ria en lugar baft:antcmentc diíl:ante, fe pcrci· 
be el trueno al mifmo tiempo, y no ames, enquc cicmbbn 
bs ventanas, y los vidrios. que hay en ellas: luc~o es íc{ul 
manificíto que el trueno confiite en el tihemcciinii.nto, y 
'temblor vehemente dtl ayre. ~o mifo10 foccde en el true
no de fas tmbes, como íc ver:1 deípucs. 

Ultim:imcme fe prueba Jo dicho,porquc fu poniendo gue 
el fon ido conliHa en d temblor del ayre,fc cxplic.m con fa
cilidad las propiedades, y cfeécos dtl son,que de otra fi1cr
te no fe prn:dcn ba.lbmcmemc d.:-clJ¡·ar, como luego vere
mos) lo que convence la verdad de elca PropoÍiCiou. 

PROP. V. Theorema. 

Explic.1fe el trnmo, ) otros fon idos fevujanres. 

GRan recomcndacion de \'crd1dcra lleva codigo h 
doétrin:i , que por si fofa es baibnte plrl 1.1uc li

g~l~c:ndo d híio de fü confcquc~1cia, fe Il:?guc:1 :i ~!ckui>rir 
dile rente fecrctos de h natura1cza , y k pucd:i o:ir la ra
zon de las propiedades~ y efectos de bs colas:. Explicare 

Cl1 
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c.:1, ~Ü:ls Pwpohc10ncs las p1 ap1edades, y efectos del fom
do, ícgun }os principios arriba pneUos, lo que fera nueva 
prueba ae lu vc.:rd:.td. ' 

Vigo pi1'-!s, q uc el trncno coníific en un ten'iblor grande 
de: d ay re:, q uc torm:rndofo repentinamente, lucle durar po
co ~fp .. t<:io de tiempo : con cite temblor íc mueve gnm can
tidad de ayr~, el qual impeliendo con vehemencia. ·:11 tym
pano dd oido, caufa en c:1 aquella fuerte , y defapacible 
afr~cion. · 

Explicolo en el trueno .que ~orma un caf\.~n de Arcillcria. 
InAamacfo.s en fu conr:ivJ<.b<l .1as parres fulturcas de la pol
\ 'OLl, ic rcfod_v~n rt"p.:ntir1am~mc en ayre ~as pJrtes r.icro
fa ·;, b.s {1 u:11cs p1d1cndo mayor ú1gar, 1mp.K1eni:esde la car
c :I, que E: lts prvhib::, fakn con unpetu, y rompiendo con 
" :1,1 foc:·za al :iyrc l fa Loc:.1 dd C;-¡fton, le impckn a una, y 
:::, • • • " . ,· ... ·1 • • • . ... 

ou.a part~. ; y b<)1\ 1C;'KiOiC cit~ ,1 pint.lr _con _1mpc~u, torm.1. 
C'll rm.;\ :is1mu í.l(.'il1po muchJ.s, y g1'anaes vibractoncs , de 
l¡l1i1.:nc) impdidt' el cympano dd uido,p;-.dcce aqudla gran
ctr,_r viok:n~a ii-,:1p,dsio:i, y percibe el cn~en?• 

LJ.: lJ 1T'.1{m:ll uenc, quaudo la> plrtes íulturcas de b nu
be fi.: infbm:111, . fo d iL"'tan tami:>jc:1, y convierten repentina
mente en Jyrc bs partC'S nrtrofa,;; de la exh:11:iciod, )' a.fo 
ro:llpe:n el ;1yrc por un gran trecho , de que fe ligue dlre
n,c:c{.!:·: e: Lle con gr~ndes \'IiJr:lé:ioncs, e impel;c;;cto violen
t :·1:;1cr,i.e ;.;! tvm¡~.1110 dd oido, forn1an el dbllido; pero 
d to p,:ncncc'c: al Trat~H.lo 1.h: lns i\1ctcoros.' 

T.,n.b.~·i'I <m;11,do !e hic;·, .. T; n1~nuamcntc dos piedras, el 
;'lyrc- que 1:ic.t \:~1 Li1~Tt Ja,; do~, fo .:pilrta ~ unJ., )' Olra parte, 
y al rdbtuirk 1 it.1 iu;;,, ;-, , ibr:i, y c.1ufa el ruido c.¡uc fi·e
<-JU~il i.crn::·,E...: oim,)~ .. ¡)_; cfta 111if:na fi.Lcrcc fo pi.lc:den expli
CJr im d(.:mJ.s i<Ji.údvs fc.:m~j:111 Lc:~. 

PROP. VI. Thtorema. 

E:(plic .. 1fa /.1 r..uw·,tle~.a dd úm gi',tvc, y agudo. 

D L _b. Propo,f1c:on paff~cb _íc_ colige: la nat~u?kza del 
su11 g¡-.11:ü·.·, y pc:l1uc:nu; o unenlo, y rcm1i10: porqu<: 

a.c¡uc:1 



L 1 B R. o l. 34~ 
:iqu~l fonido es i11tc11fo, y grande, que es caufado del t<:m
blor, o vibraciones de gr.ill c,111tidad de ayre : el rem i{fo, o 
pequei10 es aquel en que es pequeña la Eor.cioJ1 de ~yre 
qu; vibra; y alsi,aquel caufa mayor imprdsion en elo1do, 
y. cHe, mc:nor. 

Pallo aora a explicar en qu~ confifi:l el son grave, y 
agudo, q uc es lo q uc dircctlmt:!nte pertenece l eít:.: · rrata
do. _Digo pues, que el son agudo, o alto co11füb en q1:1e 
las vibraciones del ayre fean mas frequentes, c:Ho e,; , p~,iie 
menos tiempo entre la una, y h otra ; y ñl contrar,o,d si>n 
grave .confifte en que las v~l>ra_ciones_ fo.in n~c:Lcs ¡r..;'-iucn
tes , y que mterccda mas dpJc10 de uemp·o cmre 1.i. u¡u, y_ 
la otra ; y por configuiente , en el fonido gravt: hace _ el 
;¡yre en un mifmo tiempo menos vibraciones. ciuc en d lo~ 
nido agudo. _ . 

La verdad de eíl:a Pl'opoüc1on íc prueba. t. Porque 
el fer un fonido agudo, no puede confolir c11 qu~ c:i ayre 
fe muc,va con mayor vdodd.ad, pon.1u::: tan prclto lkga :11 
oid~ d .son grave, como el .agnd.o '-corno lo attitíg:ll:i. h cx
pencnc1a: ni puidc confilhr en q\lo fe mu~v~ m;,iyor por
cíon de ayre, por(1ue ( como hemo~ dicho ) eito fohmcme 
conduce pata que el temido fra gnnde, e im ·rito; y puede 
el s~n grave fer mayor , y mas incc~1!0 qu~ d agudo, ~om~ 
fe ve_quando un contrabaxo cama_~. todJ Yºf, y el tiple a 
media voz: luego folo puede con!ihir el lomdo a~~udC> en 
q~~bs v_ibracioncs dd ayrc icJn mas frequ~ntcs ;· y .. enun 
mdmo tiempo fucedan m:is en numero; t1ue en tl fome.fo 
grave. 

2 Se P,rneba con la exp,ericncia, porque vemos que 
una cuere:a _gr~nde hace las vi?L'acion~s tn,\s a .~f¡KtC!?, '-lue 
otr:1 pc;c.1LLena 1gualmemc tcnfa; d~ füerte, qm: !a, , ·11xac10-
nes de aquella ca(i fe diíl:inrucn con l;i vifr:i' íieLJclo :1fsi, 
que es impoísibie diil'C:rnir hs de la pe:qucñ.1: ltic3:.1 for
ma1~do eib. el SOi~ agudo, y aqullla el gr:1w~ , fe {igi..lC 1 que 
el son agudo conhíle en b brevedad de hs vibr;1r¡oncs , y 
el grJ.\'C en ru tard:.rnza. Conrirnuí"c deo J. Por for ex
preffamcnte de Ariíl:otdcs , lib. '2. de Aaim.i, cap. :. . te.-;t, 86. 
corno lo puede ver el curiofo. 2.. Porque con cito fo da 

ca-
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caoal noticia , y razon de las ccnfonancias , y diffonancias 
dt: fas Y0ccs, como luego vc.rcrnos. 

Ve ci1o íc co.lige, 11.) primero, que aquel son fcra mas 
:igndo, en que las vibraciones del ayr<: fueren mas frequcn
tes, y aceleradas; y aquel mas gran:, en que las vibracio
nes ctcl :1.yre fueren menos frequemes , y mas tardas •. 2. Se 
colige, que una fofa vibracion del ayre no fe puede per
cibir ~on grnve , ni agudo. La razones, porque el son agu
do rcqujerc mayor frcquencia de vibraciones, y el gra~e 
menor trcqucncia, lo que no fe compadece en una fola vi
bracion. 

Para entender e11o con mayor claridad, coníiderefe un 
eíl:mque de agua íoffegac.l:l, y c¡u jet:i.; arroje1e dentro una 
piedra, y fe ved , qu~ tod:lla agu.1 levanta unas peque
ñas olas en figul'a circubr, las quales fe vat1 eikncliendo 
hafb bs paredes del efb.nqlle, un:1 dcipu:.:s de Otl'J. Dt tfta 
fu<:rt" i~ eleve con.liderar el ayre,el qual es mucho mas Hui
do, y facilde mover, que el agua. · Apenas pues .b cuerda 
hcril.l.1 tiembla, comunica elle temblor al ayre , de fücrte, 
que codo le mucYe cofl pcqueiías, y frequcnccs olas, que fi
guicndofe un:-os a o.tras 'll~·gan a impeler ; y mover el tym
¡>Jno dc:l oJdo; y :mm1m: c:s v::rdad, que la. pdmera oh, o 
vibrlcion dd ay re , y.1 lc: hiere, y mu:::vc, pero eíl:e moYÍ
micnto es ::mr. imperce!ptible :.il tc·mido; pero como antes 
de bol ver el tymp.t:10 a lu quicrnd, llegue {cgundi;l ola, au
menta ctb el movimi2n10 que c.1mo b primi.:ra; y llegando 
b tercera, aumenta el que caufaron las antecedentes, de 
que r.:-fulu el fonido fonlibk : fi fe fucedcn brevemente eC. 
t:is obs un.is a oc 1'.\S, es el fonido agudo; y !i mas perczo
famcntc:,. es grave; pero una fola, ni h:1.ce fonido grave, ni 
agudo. 

PROP. VII. Thcorcma. 

F.xplica[e /J natura(c;;;:;.a de los foncs wn[onos, y diffonos. 

Diximos en h dcfniL 5. que b confonancia es ima. 
mixtm·a , o ,1.gn·.~.id, de dos voces, o fo,ies, ,tgr,idable al 

_{é;itido; y la diüonanci.1, cm .,gregado de \'occs defagrd.d:ible 11l 
. fan-
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famido. Buícamos aora h razon , porque ·dos voces ali,.u
nas veces lucen mu mixtura agradable, como quando ~í: 
dn en quinta ; y otras veces defapacible, como quando ef
tan en iegunda, o tri tono. . 

Digo pues, (JUC entonces la mixrnra de dos, o mas vo~ 
ces, es agradable al fontido, y confon;:znciJ , quando bs vj
braciones de b un::i, y las de la otrl concurren, y fe con
rncnfor:rn dentro de breve ef¡)lcio de tiempo; y em.onccs 
fera diffon:mtc ,y dcfapaciblc la rnix:mr:1, c1u;.1n4o las vibra
ciones de ambas cuc.:rdas ,.o voces, o no fr conmcnfur:w, o 
vienen i conmenfürJrfe, y c.oncurr.ír dcfpucs de mucho ef-
paci_o de tiempo. . . . 

SJrvan de exemplo dos cuerdas , auc en el m1ímo uem
po en que b una vibra una vez ' la otr:1 vibr:i dos wces. 
Digo, que fomndo jumas hacc.·n confonanci.i > porque fe 
ajuib1~ prcil:o las vibraciones de la una con las de b olra, 
pues a cada dos de la mas vdoz , concurrir.)n fas vibracio
nes de c:ncramb:is ; pero dos cuerdas , de las Lluaks la un:i 
Vibra 3 !.. \ ' CCCS, mientras fa Otra vibra 45, reluk;.ra díflo
nancÍJ , porque folo vienen a conmenfunu-fe, y he1:ir jun
tas al tymp:.1110 del 01do, quando la un:.1 h.1 hecho 4 5. vi-
bracionts, y la otra 31. lo qual tarda fobrado. . . 

La razon de cflo es , porque quando bs \·ibrac10ncs de 
la u.na cuerda concuercfan con fas de fa olr::i , o Hegan it 
concmrir en breve eipacio de tiempo , hieren uniforme
mente, medünte el :1yre al tympano del 01do; y aunque 
antes de concurrir hiera algun:.s veces h. una fin la otra; 
pero como lue(To buelven a concurrir, nt) te imp;de la 
ap;\cibifü\::i.d def fonido > q1.1c confine e1\ la lu-:.ifor111id:1d 
dol movimiento del tympano , ames bic11 aqudla , aun
que no difcernida variedad, caufa m:ivor dclcvt<.: .il fonti
do ; pero quando tardan mucho a 1.1;úrrc bs. vibi.\1CÍoncs 
de bs cuerdas, caben en dfc tiempo imcnrn..:dio muchas 
vibr::i.ciones de las cuerdas, qlle fin orden, ni concierco hit
ren el tympano , de que r:::ruJta imprdsiouarlc ll1JS d ICn
tido de :iqucl!os golpes defordcn::idos, que íon mu~ho~,que 
de los ordc11ados , y unidos, que fon pocos, de que mee 
aquef la defazon, y difguito , que advertirnos en las cliíTo
nanc1as. 

Pa-
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J'..1r:1 que: fr conozct con ·mayor evidencia en que con

fifk el dilguth1,yp:.:11aquc recibe el 01do conlasdiffonan
ci.1s, le ha de E1pon<:r , c1uc el tym¡xino del 01do p::ir:l poder 
vibrar con mavol' :1celcr~1cion , ha meneH:cr h;:.ccl'fc mas ti
rame,y ttnfó;)' para vibr:ir con ml'11or aceleracion, necdsi
t:i de hacerle m:H laxo, y m~nos tcnfo: ello fo ve claramen
te c:n el p:uchc, o mem\Jran:i. de unJ. caxa, y en la cuerda 
Je: un.1 l·brpa ,. c1ue confcrvan~! o mu mi!ina magnitud, y 
tcnl;on 1 !iem pre hacc::n un m:f'ino fon ido, y Ü.1s vibracio
nes IL11l igu;:¡lm~nrc acckraJas; fin que fea pofsiblc natural
mente ·a,:ckrarb:s, ni rcmüirlas <.k otra fuerte, que ::m
mema.ndo , o difininuvcndo b tc:nfion, o v.iriando L1 11,ag
úirnd de b cucrdJ , o 1Í1emora.na. 

Para que pucd::. puc:s c:l tym¡Kme> del 01d0 , con!c.rvan
do ficmprc; una milin.1 magrnmd , acdern.r lus vibr::tcioncs, 
es lll(:lldkr G.: haga mas ten!c) ; y parJ retardarlas, es ncccf
forio n:mita, y minore fi.1 tc-óficm, para lo qnal dio m .ua
villol::un~nte pro\'idcncia el Sohcr.rno Artific;:: de la n:imra.
leza; porgue alsi como en los ojos pufo d humor criiblino 
con un il.1iÜ nukulo, c.1uc fon los p, º"'ffoj óli.ires , con el 
qu:d padicffc: coméaerfe, )' clihnaric ma-; , o menos, con
forn1:: ti.1-:.·cn 10, raym q11...: :1 el llegan de los objetos, como 
fe cx.nlic.1ra en la O¡, t ica : a!;·i en c:i oido CD loco el ty m¡x1-
no, de ta i. fü:·rr::-, qu~ pudi:.:ff-· hJcerle mas, o menos tcn
fo, Ít'l~Lm E1crcn J.¡s vibr,Kionc:, , y undulaciom.·s el(; :iyre, 
pa ra, Jo q~u : k c.c_>nc~.Ji'.J. d ~)S nrn!~·u]~s,quc_ tir:rndo,y afl.o
xanno aun1cnuf k:n,o ddrn:11uycilc11 iu tc 11!1on, proporcio
nandok cor: ci :'i)brcdid10 ::tpulio del :1yrc , como fe füele 
h ~1c..:T (;,1 u:1.1 cn::i, o arnmoor : hacclc pues mas tenlo 
qmndo h:; ri::ira::inncs dd :1yr-::, co¡1 <1uicne.:; fe ha de con
for rr,.~r , Íi")íl nu-.; trc: men tes, y veloces ; y menos tenfo, 
quJ i!JO ÍO l1 !iUS p~!·c:~ofas 1 Y tardas . . 

D :: :t(F:i iuc2 aqctdi:t p~nJ., )' difguflo que fiente en 
h, d ííl<)1"111i'?CÍ:1\ ; pcrquc: fü:ndo los muvimicmos vibr:1t0-
rios dt b,; cu,_·:·ó ~diifon:rnr::s, t :m diforcmes,. y dcrordc:11:1-
dos , y J:r; \':? 1·.,cioi1cs tan !i n orden, ni con~ierto, rra
b.1j.rn m~1chi!simo los mufrnlos del tyrnp:i.no pa r::i ajufc:1t·
k, ya al 1~1ovii11ien~o d~ h un:1 cuerda , y:1 :ll de la oc rJ, 
hlrn.:ndoic en ::ique1 breve ti~mp0 YJ. ma.s tcnfo, y:1 m~nos 

ten-
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tenfo , fin qt~C pueda j301JS ajufl::ufc a aqu~llos deÍCül11-
~~~ JdOS mov1\~~1cntos ; y e:;co es lo que caula ªCJ ud gran 
c:l1ígu!~o, y pena que cxpcnmcntamos qu:rndo oimos dos, 
o mas voce,; manihdbmente difcordcs,o diffonantcs: comó 
al contrario, recibe gran gufl:o , y placer , .qu:mdo puede 
ajuf~ar fos mov~micn~os a los de las ~uerdas , y_ voces J por 
fer eicos entre s1 conformes, como fu.cede en las confo11an. 
c1:1s. 

Segun eíl:a doél:rioa , podemos ya Ccñ:1.lar otr;1s defini
ciones de h conlonancia, y diífonanciJ, qu~ expliquen me
jor fo namr.deza, l]UC la5 que dimos al principio. fs pue:s 
la confon:rnci.:t wia mixtura de Jimidn, crt:t{.1tfos de 1•ibra.-io-
111:s brevemente co11}11enfúr.ibles; y b difíonanci:l es mix 1111,.1 tli: 
dos fo¡¡idas , caufados de vibraciones , que tarde , o mmc1i J~ ,011-

menfuran. 

PROP. VIII. Theorema. 

Las vibracirme.s de dos ·cuerdas de una mi fina materia, y ten ji,m, 
fon e,, quanto a ta durarion, como .la longitud de la.s 

cuerdas. ( ftg. i. ) 

E Xplicacion. Sea la cuerda AE , doblada de la. cuerda 
AB , y lean de una milina materia , y de igml ten 

hun .; y füpongale ~ que A.E fo trayga con el dtdo haib. . 
ACE, y AH bait:a A.t.ll.1, para que t1 cxandobs libres (e rcf
tituy ,rn con (u movimiento vibratorio, al fou recto, y na
tural. Di.¿o, que b miyor AE, tirada ha!b ACE, g.1ítara. 
doblaLlo , icmpo para rc!tituirfe en A.E, que ADB, para. 
reíhcuiric en Ail. Elb Propof1cion fe demucitra en h Phy
fica, en el Trat. del cuerpo tenlo, y requiere fü dcmonthJ~ 
cioi1 otr,1s Propoficioncs, que no podemos poner ::t(¡ui En 
hacer una gran digrelsion ; bailad por aora probarb con 
b. razon íiguicmc.- . 

No hay dada, que ficndo, como fe fupo11e, igu:11 tcnfion 
la. de b cuc~·da_ AC.E., c¡ue h de la p.1erd~ ADH , frd t:im
b1en igual la tuerza coi, que, ~CE fe.: rdbtuyc en Ar, qu_c 
aquc.:ilJ con qu-: ADB fe rdU~i.I/C en AB: luego el mov1 -
1me11to con que amb;is fe reltimyen es is~1.d : k~go con 

1gu.1J 
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1g1.1Jl movim iento le mueve el punto C, por la linea CB, 
que el punto D, por la linea DF ; y como la lme1 CB fea 
doblada de DF, ( como fo in:ti.ere de la l'rttp. 19.liu.6. ~ucl.) 
dobbdo tiempo gaftara el punto C para llegar a 13, que el 
punto D parn llegar a F; lo mifino din~ de qualqL:icra ~rro 
punto de b cuerda ACE,compar1do con fu corrdpond1en
tc de la. cuerda ADB: luego toda la cuerda ACE , que es 
dobladil de A1Jl3, gaíl:a doblado tiempo en rcUimirfe, que 
ADB. 

PROP. IX. Thcorema. 

Lo.e foms de dos w crd(tf de untt. mifmtt mstteritt., e igutt.l tenjion; 
fim reáprnc,zmente como l.ts rnerd.is, en 711%.0ll de gr.a-

ve , J agudo. ( .ftg. 2. ) 

SL111 hs mifims cucrd:is AE, AB. D igo, que como fe 
ha h lo1wirud AE, con b longirnd A~, aisi fe ha el 

Ion ido de A tf, en razon de ngudo , con el temido de AE, 
que es r;mm reciproca. 

Demonjfr. (8.) El tiempo que gaíl:a AE en hacer cad~ 
vibracion, k ha con el tiempo que g:lib AB, en fonmr la 
foy;:i , como Al:., con AB: luego (icnuo, por excrnplo, AE, 
doblada de AB, el tiempo en que hoce una vibracion la 
cuerda AE, es d?L>bdo del qn_c g;\Üa AB en. hacer tu vi
b r.1c1on: luego mientras AE, vibra una Ycz, v ibra Aíl, dos 
vece:~ : luc:go (7.) b CLterda AB, hace el son dobbdo agu
do, que la cuerda A.E: luego aísi como eíla es doblada de 
AJJ, afsi el son d~ AH, es dobhdo .igudo, que d de AE. 

CORO LA RIO. 

DE aq11i fc colige, q11e los fo1údos de fas cuerdM de igual tm
fio11, tienen rntrt! ú rwproc.nne11te l,i raz.on fi1bdt1pfüad" 

de los efP.uios, por domle fe muev11n dhb,1s rnerd~s, qt11mdo h,um 
jiu vibraáones : de;n11eflr,t[e e,, !,, form,1 Jiguiei;te. El .efp11cio 
por dandt vib_r,-z l.z. werd,:t A~, es _el núngufo ADD ; y el ejpacio 
por domle v1br,i i,t AE, es el triangulo ACf. : epas m ,mg11Jos, 
por fer femejantes, tienm emre ri ( 19.6. E11cl . ) ra%.ori dupliuidit 
de fus baf.ts .AB, AE, y tji.i,,r,t~o1J fuudupticJd-t de dichos tri,m-

gu-
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~ulos , o c(Pa.cios: lt~ego firndo el san de AE, al de AB , _como AB, 
a AE , (era dulJO [<muio (fr AE, al de AB, en raz..011 reczpr,oc:a , J 
{~&duplicada de los triangulo¡, o efpacios ADB , ACEP Lo mijmrJ 
fe devc e!'n:uder por la mifma raMn en los dem:is cuerpos fouo
ros fameJ~ntes. 

Es COLIOP 

DE lo di_c1Jo fa. colige baflartemenu la -ver~ad de lit doéfrirt"
refer.tda, que el famdo confiflc en las wbraczoncs :, y wn

b/.or del ayre ; y aunque contra ella no fa pueda ojJ"ecer objecion de 
'tntU/Ja dijiettlt.1d,no "objlanre procurare dar foluúon a Las figuím-
tes , que rien.en 11lgun.1 ap,iricncia. . 

Objetafe lo primero , que efbndo dentro de un quarto 
cerrado, oimos las voces, y fonido que fe hace fuera : lue
go cite no conliilc en bs vib.raciones del ayre, pues eHas no 

· puedc~1 penetrar b pared~ . . 
Rc!pondcíe, que las v1brac1ones , ~ temblor del ayre de 

fuer;1 , [e comunican al ay re que cita dentro del c1uarto, 
por las endrij:i.s, y abermr:1.s ~ que fuelc comunmentc haver 
en las ventan:i.s. Comunicare tambien por los poros de fos 
pan::des; y efto lo convence la expcríencia, pues qu::i.nto 
menos porofas, y mas gordas fon fas paredes, tanto le per
cibe menos el temido de afoera. Confirmafo rnmbien con 
otra experienci:1: Si aplicamos el o;do ah extremidad de 
un gi·an madero, percibimos los golpes que en la otra ex
tremidad fe.d:m tan ligeros, que .el m1fü10 que les executa, 
110 les pu.ede percibir con el oido; lo que es claro feñll, 
que todo el ayre que hay en los pe.ros del. m~dero, fo mue
ve, y vibra baíla el o ido aphcJdo a b otra parte. 

R.efponden otros, y no fin fondamcnto, que las pare
des, y otros cuerpos tiemblan, y vibran quando le h.1ec 
qualq~i,~r ruido ; y fr: confirma con la cxpe1:ie11cia, porque 
~1 f01udo de los bordones de una Harpa , nembla muchas 
veces el íuelo en que el inílrnmento efhiva; y al fo nido 
de las contras del Org:.uio-, Ce eílremecen fas filias; y inadc
raje que le compone; y el trueno de ArciUeria hace trm
bbr las puertas, y vemanas; de lugares muy apamidos. Ef~ 
le temblor no puede for caufado de ~lguna qualidad pJ1y-

í1 -
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iH:.1 cfj>t:cial, que vc:nga por ci ayre : luego proviene del 
impu1!0 con que d amb1c:ncc t s ii~1pc.lido ~ lucg? li en los 
fonidos grandes cik temblor es icnhble: al m1imo taéto, 
que mucho· ic:ra ,g LlC en fon idos pcq llC.:Í10S tiemblen los 
cuerpos infontiblemcntd 

Obj,ttaic lo 2. Si el son confiíl:icra en ellas vibraéio
nes del ayre, no podria:mos percibir muchos foncs juntos 
a un milmo tiempo, porque d ayrc no puede rnoverfe a 
ULl m1fino tiempo con dife.·enrcs movimientos, y vi bracio-· 
ncs opuc::lbs ; y j~ experiencia atdligu:1 01rfc a l,ltl miírno 
t icn7po lonc<; LlÍk!·c~~es, con~o. de voces , C ampanas, .. &c. 
lz.cipl'ndclt: con facilidad, dicicn<lo, que un cuerpo fono
rc: 110 mt'.(;'.'~ wdas J~s partc_s del :l)' re.? y aísi. puc:d~ n_1uy 
btcn el nulmo ayrc ter movido Cül: d1kn:ntes mov1m1en
tos, ..,,. vibraciones, en 1.líforcnlCS p::irticuhs del mifino ayre, 
lin c.ií.1¡: u ,us a otras fe.: interrumpan 110t;1bkm~ucc. Elto Je 
ve en un ctbnc.1ue.; de agua, qu~ íi arrojamm C.'11 · el difrr:::n
tcs pi~dr:is , ca.ch un:t mueve a b agu:1 con diforcnt s cir
culos, losqnales {e cortan unos a ocros i1.n int<:rrnmpirfc, 
ni pc.·tu,·bark. 

Ouj-~~ -iic lo ,. ~~ confiHicndo el foaido en hs vibra
cicnc:s dd ayr~, no podria percibir el o;Jo la diibncia del 
citc:qm que produce el fome.lo. Rdpou·kie, que cita clif
unc,:i le: percibe lo prim~ro, porque el Jonido que fe for
ma kxos.? quJndo lk::g~ . .:d 0190 es 1_nas rcn~i.f lo ; . y po1: cfta 
mayor , o menor rcm1Js1on, !e percibe b d11brnc1a del cuer
po lon:::iro. Lo fcgLmdo , porque bs vibraciones fo forman 
en el ayrc a manera de circulo,en cuyo centro e1t\ el cutr
po f'o~oro q~1e hs fi.mn.1; y no h:iv dt1~Lt , que l]Uanro eibs 
\ ib,·:1cFrnes le :ip::iE~rn m,1s del cc:n ~rn to11111Jyores , y por 
co,~l iguirnlc n:..:nur porc;on de :1qud circulo hiere ~1 íemi-
, !' ' J • l r" Go c¡t1e:: <.: u ~xos, y nuyor p~1-c1011 ,u t¡uc tlta mas cerca-

no ; y cft .1 <litercucü b.111:a para que d oido perciba b ma
yor, o menor dilbncia ck:J CLti:rpo fonuro. 

PROP .. 
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PROP. X. Theorcma. 

Refrcl.:rnfe de lo die/Jo algunas dificultades curiofas, 

Dl firn lrníe Io r. porque tocando una cuerda , refuena 
otra fin toca rb. ; y t:11íendo un inHrnmcmo , rclpon

dc orro,quc dH cc11 1pbdo a.! ~111fino punto~ Rdpondo,que 
q urndo tocarno:5 llll:-t cuerda, db.1 muc:vc, y h;1cc temblar el 
ay re con d nulmo mo\·1111:cnto que ella tiene: cite ay re en
contr:indo con la otra cuerda conlon:i, l:i mueve algo con. 
b pri mera vibr::i.cio11 i dd1,ucs aumenta fo movimiento con 
b vibracion ícgunda, y m:i.s con la rc.:ccra, ha1b que frn
fi blcmcn tc b l{acc vibrar¡ y como en eil:e rcmblm· confüb. 
d !<.)nido , es forzo!o que :11 son de b. una, reíucne l.i otra: 
lo milrno es en los inltrumcncos acordes. Pero {i bs dichas 
cucrcbs no dh1vie re:n coníon:111tes,1unque fo toque b una, 
no por effo vibrad., ni refon::ira. b otra. La caufa es , por
qae ficndo füs vibr:i.ciones c:iJi inconmcníurn.bles, no pue
dc:n b.'i de: Ll un:t ayudar el movimiento de fa otra, ames le 
refinen, e interrumpen. 

P:na mayor cxpl 1c:tcion, fean dos cuerdas unifonas, e 
ii:;ualcs A, y 13. ( Ji~. 3.) O!¿~mdo la cuerda A, fe crac con 
el dedo luí ta I, ap~nas le dexa libre, fe mueve haíb O, e 
im¡:idc el ay r<:, el qual cncontrn11do con la cuerda B, la 
m l\C\'C hia C, C0l1(1 uc quando 1 llcgrt a O> llega il ;i C; 
bucJvefc O por A, 'iuih ccrc:1 del, y de I buelve otra 
VC:Z azj:¡ Ü > Y C!l el mifo10 tiempo C, bolvio t:imbien a 
D, v dcfdc D budve :'izi:1 C, conque :.1l mif mo tiempo en 
quc.J 1 V:.1 ÍC[J"UJld:t \ "(:Z a O , D buelve :hi:i C ; y como I, 
bolvicndo ñ'-'o, impcb otra vez el ayrc izia b cuerda B, 
h::ti h :1do tite ?t b rncrd:.1 B, que tambicn camina azia C, 
le :.1iiadc nuc.:vo imonlfo, y k aumcnt:1 fi.1 movimiento; y 
dclb fuerte , re:piticnclo {us vibraciones , le aumenta haffa 
que le hace fcnl1blc, y rcfucua b cucrd.113, fin que mano 
alguna b coque. Lo mil rno fi.tcede en bs cucrda'.i templa
das en otr:i confonancia, por h mi!ina razon; pero fi dtan 
dilfonamc:s,íi.tcedc al conuarjo, porque aunq ue d ayrc im
pelido de la primera ,yibrn.cion de b un;i 2 nrncva algo fa 

TomQ II, Z ocra 
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ou-:1 cuc:rda;p(:ro b lc:gunda v1br::iCJ011 llcv1 fll movimiento, 
encontrado con el de la otr:i., conque en Jug:1r de: aumen
tarle k ck!huyc, y alsi no puede producir lo:,1do. 

De aqui k c_oligL t :-imbic:n b rJ~on, porqu(: toc:i.ndo 
una cuerda , rCÍLl\:llJ. rn;1s b que db en odav:1, que la. que 
eIH en quinta, y 2·fb. nus c¡uc la que cHa en qllan=i,&c. co
mo lo ltdtigu:i. b c:xpcricnciJ. L:1 razones, pvrquc en la 
oda,•;1 concurren 111;1s prdto hs vibrJ.cioncs de elltrambas 
cuerdas: luego d movimiento de h una aumc:m:i. mas 
aprif:i c:l dt la ou:.. Lo mil1110 digo de b quint:i. , re:1 p.::do 
de l:i. quart:i, corno !.e colige de lo quc mas 1dcbntc dire
mos. 

l)ificult.:iíc lo!. porque :-il íunido de lac; mayores Aautas 
del On::1110 , que lbrn;111 cv11tr,ts, ticmbbn tc:nl1 l,kmcme 
Jo.,; b:incos , fill:i.o;, y dcrn}s m:ideraj~ dci Orgar,o; y al lo
nido de Lis 111c1101<.·s no!<: percibe c:1 dicho tc:mblor? 'L1m
bic11, porqL!~ 1,0 re pcrcibc d temblor !obredicho :i.l fomdo 
de qualqu1c:r::1. contra,fi lolo ck_ :1lgun::1.s c.k:tcrmi1ud:1~W .. eC
p~11dtfr :Í. Joy:·Ílm:rr), <.JUC las Íialt tas pequeñas tic:ncn Ol.'.lS 
agudo d {omdo: luego (6.) bs \'1brac1011<.'s que cauian en 
d a v re ión n· u y \'cloccs, y pcguc:í"us, y afü 1 :o pueden por 
fo c:c!iodc:za, y pc.·tl ucíib: e:,:ci car tcmnlor al g~111n fcnfi ~le 
en los d ichos c;ue:rpos; pe.To he; comr:i.s t icm.:11 d Jonido 
gr:n c.·, y por co11li~uil'ntC fon grandc.·s Lis vibraciones (¡uc 
ca1,1{ :lll (' ll el :J. yrc,y ::¡{s¡ f 0:1 b:iibmcs p:ira. comunicar fu im
pu l(i:J ::il m~t:c:r::ijc, J1:1lb_ h:1cc:rJc tc:p1hl.u·. 

P:11·a rc:l pcndt:r a 10 kgundo, fe ha de íuponcr, que fa s 
fib:·;1s,y tc-xrnr:i de b m~idcr:i., tienen m:iyor, o menor tcn
lion , fr:gu11 ri.i~rc li..! c1l idad , y por conliguicmc clH ma-; 
ajllf bd.1, v proporci0n::d:1 l un::ts co ntras (]lit: A iJtr:is, y ;:;fo 
no h;,y (1~1::: c!b·:-i;í:ir tiemblen unas al t:ir1c.T tm::i. conua, y 
otL\S al L1i1c(· otL1, por b miflna razon que: dixirnos mo
verle llll::t cu:::rdi1 ll1bm;;ntc al !anido de O[l'l qL:C lÍ:::nc CO!l 

clb :.1l;,;;u1n con:oi1JiKi:1. Eib es b caul:.t, porque ::ilgL1r.o'i 
b:rncm, y lii1ac; t k'llll)L111 ai fon ido de: b conrr:.1 C, fol,J.1, 11t, 
)' orr:i~ ;1 j t:l!.1CT D, {,¡) j ríl, i-t', &c. 

Dií;cuit:ilc: lo 3. )~orqu2 guando íc tañe el Org:mo, 
folo fr: percibe: i:.k lugar a panado el foni<lo de las comras,y 

no 
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110 e1 de hs fhut1s menores~ Rcfpondo fer la caufa, por
que bs vibraciones del ay re caufodas por las comras, fon 
m::t)'l)rcs, y es irnpdicb en dLt mayor copia de ayre, y afsi 
fo c.:H:icmkn a. mayor cfpacio que las vioraciones caufiidas 
pN b.s ftitulas mcnores. 

C A P I T U LO II. 

Df. LAS CONSON.4NCIAS, r DISSON.ANCJ.A.S 
rn partirnlar. 

Los pdncip~lcs intervalos fon . los figuientes : ,Vnifon, 
( auncpc cUc no lo es prC1p1ame1m.:) touo , o fagttn

,1.1 ; fe;;;úono; d.itc1io, o tc1'Cl!l'd u1,1yor ; famidito;10 , o terce
r¿¡ íili!iior; di.ac¡;iron , o qu,1rta ; rritono ; diapente, o quin
t11; femúliap ente, o qui,JttL rmúf!a ; faxta mayor , o exacord1J 
ill.lJor ; f,:xt,, weuor , o cx,iconfo mrnor ; féptima mayor , o 
cpr,iwrdrJ ni.iyor ; ji:plima memn, o cptacordo mrnor ; y di.;· 
p,ij'on ' () oa.iva. 

Para h.:i:ccr c:.1bal concepto de cfios intervalos , fc ha 
,de li1poner, que bs voces, c~n que va poco a poco fubien~ 
do h cmonacionJ tienen los hguientes nmnbres: Vt, re, mi, 

,t:1, ful, l.1 ; de: (ucrte, que de ll!1l voz , a fu inmediata, fo
lo k Cubc por aquellos intcrv:1los menores, que natura.1-
mcmc fok mos fonn:i.r cantando, que fon tonos, y femito-
11os, porque de: qualquier:1 voz de fas fobredichas, a fu in
mcdiua, hay rnno exceptuando del 111i alfa, que hay fomi
rono. 

A mas de d to , por confifür las confonancias, y dilfo
n:,ncias c·n cierta razon, y proporcion de las voces que las 
fonrnm, fod conveniente füponer fas diferentes cJpecies 
de r:12011 que pacdc ha ver cmre dos c:1midadcs defiguales, 
y los nombres propios tJlH! las difl:ingucn, lo que omiu en 
cl li!i . 5. de b Gev;;mri,i Efo111:m,1r, por no aumentar el nu- . 
mero de füs ckhniciones, fingufarrnencºe no fiendo alh ne~ 
cc!farü ft.1 notici:1. • 

Cinco eq)ccies de razm,, o rcbcion · puede ha ver de una 
cantidad mayor a otra menor. La primera., fiel :i.ntcce· 

z.~ den-
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dc11te conm.:n..:: al ... u11 !cq:1entc uua vcz,y algun;i panc mas, 
fe Jlarna razon j1,pcrparnwliir; y fila pJnc.: c.:s u1u mirad 
mas , fe llama p:J,¡tú,,iffr.i) como )' a. i. ú 6. a+ fi dicha 
parte fuere:: un t<:roo, e<; Jcfi¡11iurn,i; cumo 4J :; .!i un qu:.ir
to, feht:iq1111rta, como 5. ;'¡ 4. y ahi infini camentc. 

La fr:gu1K\a, í1 d :intccnkm~ in~luy.c una v~z :il con
fequcmc, y a,gun;ispanc_s mas, ie d1cef1!Jnrp,ffoe1ue; {i bs 
panes fon dos ccrcios , le dice fupLr.bip.miL'm taci.is , como 
5. a 3. f i conticns rrcs qtunos, íc lL m:i fupcmiparciens 
q11art,ts, como 7. :1 4. y aEi de bs dcrnas. 

La. tc ret.TJ. c!pccic es, qu:mdo ci :imcccdcnrc incluye 
algunas veces julbmcntc ;1] confrqucmc, y le ll:J.m:1 uwl
tipLicc; li l.l incluye dos v-¡_·ccs, lt 11.un:i rnzon d11pr,1; íi tres 
YCCC~, tápi.1 , &c. 

La <¡u.n· ta> qu:1ndo el Jntcccdcn tc incluvc :il confrqucn
te: mucl~:1s vcc.:s,y ~lgrnu_p~!rrc mas; y po/q Ul' fe compone 
de l:i pnme:r2 c)pec1c, y cic JJ tcrccr.1 , le ll.11111 rnultipli1e fu
pcrp.irtirnlar ; iI k conti(nc dos veces y media , !er:1 dflpla 
{efa¡ui.ilterú, como j· a:-:.. ft le incluve qu:i.tro veces, y un 
·tercio, icd. ,111.tdrupl.i Jeji¡Hiterá,1, c~lmo 13. :13 . &c. 

La qu¡nta es , quanclo el :mtcccdcnrt contJC:nc ~11 confe
qt1cntc n:uch:is veces , y nigun;1s parte m:is ; y 'porque le 
compone de b Íé'gund::i, y tercera dpcci'-·> tom;i ~le las dos 
d nombre , li.1111~:ndofr 1md1iplice _fi1rerp,1rcir;;te; fi le con
tirnc dm \'<:Ct:s , y tres qu:ll'tos, itd ,l11pl.1 Jiipc¡ trip.ircim; 
<]tw·t.1s, como 1 i. l -,t. li lc: incluye c:·cc; \'cccs, y do~ quin
t m, trip/,,. f11perbip ,mir:;,s quiiit,u, como 17. a 5. &c. 

0!2 .. ndo el i'. nt('C(·drntc ( 'S menor que el conlcc¡ucme, 
hay otra '> cinco l:lp~cics con i<_¡s mifmos nornbr(;S, folo 
que fe: ks ~ñ.uk :\ntt?, h pani-:ub /itb, como 5. a.! . es fl'f 
<jllÍ.tltu.1 i ) :.. it )' f11bfrji¡i!Ía{tmt; .;¡. J."- • es d11pl11; )' 2, J. 
+ ji1bdHpl.i ; y :1\;i c.; c la) dem:is. 

PH.OP. XI. T hcorema. 

E~plic .mfr !:is co;!j o;wffi.u,y di;fonrnci.ts,)' fus pnipouione1 
eu uw;u';-o . 

U~ ifa110, ce; rcpcr icion de U11a miíma \'OZ, fin b;1x:1r, 
ni Jubir, como ut.,ut; re, re, &c. conque dos vo

cc~· 
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as unifonas tienen ent re s1 en razon de grave, y agudo, r:i.
zon de iguakbd, COJTIO I, a l. 

To110 , o (egund,t, es el imcrvJlo , o diíhncia que hay de 
mu rnz i ll1 mrncdia.rn, exceptuando del mi al fa , y aísi dd 
tft al _re ha y rnn?; dd re Jl l!Ú, ton~; del Jd al fol, tono; y af: 
firnil rn o del fal a l,c. Lbllli1ÍC fogw,;ia, porque coníla de dos 
voces inrnedi::tus, fobicrn.lo n:tturalmrntc, o· bax.1ndo. Lla
rnafc tambim fl'gwul:: 111,l)Or> a difünCÍOll del fcmitOllO, que 
ic lhma fcg1md.t me¡¡or. 

Aqui fo h:i. de notJr,quc h:iy dos maneras de tonos, et: 
to es, to,10 m.ipr, y tono menor, .1:.111quc h entonacion praéti
CJ, y que fue~·, o baxa por gr.1~0, no lc.s diH:ingue • .El to
no i;1 ,1pr conh!k en b proporc1on (efqu1ocrav;1 , como 9. 
con S. cílo es, bs dos voces que le fornun, tienen en r.non 
di: grave, y :1gudo Lt rawn de _9· con 8. y por el~o íe ll_~m.:i. 
fe fqui:;ébvo. 1:.1 10110 ;uenor con hite en b propmc1011 f elqu1-
nona, como 1 o. con 9. y a[si fe llama fe fa¡umono. L:i razon 
de dl:o veremos mas adcbncc. 

Semitono, es el in ttr\'alo que hay entre el mi., y el fa. 
Tambicn hay dos {i.:m1ronos, mayor, y menor. El femir,ma 
w,,yor con(ilfo en h prnporcion fafc¡uidez.,im,i quima, como 
16. con 1 5. El femitouo me,m· confül:c en h proporcion 
(efqttivigef<im,1 t¡ttart.t, como 2 5. con 24. Al fcmicono ma
yor , llaman los Pr:iélicos uwt,ible; y al menor , inc1rntable. 
Em1·c que voces fo h:.ülc el uno, y el otro, fe ved de[pues. 
Alguno~ A utorcs lla1n1n nl ícrnttono mtnor, diefi 11;,tpr> 

a con tr:1 diil:incion de b die ji menoi', o ilieji /J.irmouictt , que 
es h dilcrcnci:1 del fcmitono mayor, y mcuor, y es propia 
mentt dicji. 

Dito1U>, o tercer,1 w.17or,, es un inrcn.::ilo, que confia. de 
dos tonos, como 1u,.111i, o f.i , la : confr1 c',c dm tones. por
que del ut Jl re h:iy un tono, y del 1·e al im otro torio , , · Jl:_ 

fimdino d~l {,t al fo! > y del fol 3 i.1. u~un::de terrer,t 
1 

por
que fübi<:ndo por grados , natur:i.lmeme fe tocr.,1 t r·.::.. vo-. 
ces , 11t, rr, . mi , o Jii, fal, la : es muy agr:1di;i.ble :1 : 0;
do, y conilil-e en la proporciou f,f;p,q :~.i. ta , comu ,¡. 
con 4-

Scmúlifqm , o tc:nn-a m:mr, es un int~rvalo, que con! 
<1 · 
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de un tono , y un Íi:m1 cono, como ctcl re :d j,, , u dd Jlll al 
fol. furm,mdol.1 p0r grado~, fe crn:an tarnbi('n trc;s vocc~, 
<:orno re, wi, j,,, de: l:i5 qualcs la.~ dos primcr;1:> c<.iir:prdicn
dcn un tono, y fas dos llltinus <.:1 lL"mitono. T.1rnni,·n 
uú, fa, (ol, en que las dos primeras form.m d ÍC1T.IÍt0no , y 
las dm ultimas d tono. Conf¡Hc en la razon de 6. a 5. lh
mada fi:Ji¡uiqrtintd, 

Diati:j,útJu, o 1111,m.i, es un intervalo, que coníb de dos 
tonos, y un :enmono mayor, corno del 11t alf.i, h:iy qn.1r
rn, porque dd 11t ;.) re hay tono; dd re al 111i, otro rono; y 
del ;ni :1l ¡;,, h:iy lciniwno mayor. lo m;íino fe hallad. 
del re :ü (ol , y de! mi. :11 l.i. Llan~:dc: ,¡u,irt,i , porque lor
mandoLt por gr.idos, ó_pumm, fe c11cu:.'mra11 tJUatro vo
ces, ttt, re, mi, ¡:1. Conl!Jtc en h rEnn <.~e+ con 5. que e~ 
fa'fqrrir cró.1. . . 

lritom) es un intcrv;1 Jo muy d.cr.1¡xiciblc, co 111 pudro de 
trc~ronm, y conlilkcnL1 r;izond:: ·+5· con p. D.:[lmcs 
"-cremo~ cnt:-c qu0 tcrmi 11u, L.· forn1;1. 

Di.rpenre, u q;i iilt,~ , e, un imcrv:do , r¡uc coníb de ncs 
rono,, y un h:mícono 111:.iyor, y Ei bici.do grad.1.rirn , le 
cncuc11tr. L11 cinco voces . H :tl b íe: dd ut al ful, porque dd 
m ::il re, hav un rnno; del re ::il mi, nal1; de l ;,·;i :ll ¡;1, hay !c
rnirono; /de] (t .il (uf, W/l CI . " [ ',¡¡ ;1(JÍ C11 le fornu c\d re ;l[ {,t. 

L.s confoÍ1.ui.:._-i1 múy :ip~1cíblc , y conii ltc en h rnu11 Ff 
qui.1/ter.-1, co111L> :: • ;1 2. 

Semi.!i.1pwtt', u .q11int,1 remiJ[,t, es un ímc:rr:1\0, que confb 
de dos con:.:is, y dm íeni:wnos rnJyo,·c,;. Cnnl1Lic en 1:1 ra
zon 64- ?J. .J. 5. C.> :;igo l11:1)'0i" (}i.L.:" c.:1 t Útüt 10! fü fonmciun le 

' • ~ 1 
vera ddnut~. 

Sexr.i' 1;1e1:oí', u ex,ffcrd~ ,ltl',1.1r, r ~ un inv.:·n ·:il(, que confb 
de tr:.", rnnm , v dos frm: t0:1os nuvo!\:s : c~rn!iih: en b Ll-
'L,) ,1 de 8. ,\ ) . ., " 

Scx!.i ¡;uy,;y, u e:.:.ff'ií'i'fo m.1y , r ,v; un intcrv;1ki, C]llC conf:. 
u d'.: (1u.n(o tonm, v un {~-1 1lit0:10 11uy0r , cunm dd ut al 

1 • • 

/.t: C(),-¡ ¡¡{t(; L'l1 b f,1 7-(~il de 5, C();l ) • 

Ept.iud,J m.:;w;· , o pptinu me1wr, es un intcrv;1]0 , que 
conil:1 ... k ·.1u,arn wnos, y dos lc:miconos mayores: cvn!iltc 
t ll Ll rjlVi l d:: 9• ;1 5• 
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Eptacordo m,1yor,o (eptim,1 m.1yor, es un intervalo que cont:. 

ra de cinco ronos, y un frmico1,o ; y confüte en la razoa 
de r f. con 8. entrambas Ccptimas Íon diílon:rncilS, 

Di,ip.1fim, o oétirva, es la con!onanci:i prmcipJl , y es u11 

intc::r,·J!o q uc confb. de cinco tonos, y dos fomiccnos ma
yon:s, i', de b quima, y q uarta junta'> : con{ifie en la ra.z.on 
d11p!.t , como 2, a I. 

PROP. XII. Thcorcma. 

hplican[e los 111ifi11os i1uerv1ilos con lineas, o cuerdas. 

EN dh Propoficion íc hara mas da.ro lo que íc dixo en 
b amcccdc:ntc , explico.ndo con lineas lo que ::illi l'c 

pn.>¡)l·rocn numeras. To1mmos o.qui por !meas las cuerdas, 
ú {c:an de ab.rnbrc: , o otra materia fonora , cfrcndid.1s, y 
tc:nfoslohrc un irdl.:rumento; y aunque es n:rch<l que eil:..is 
fon cue rpo, pero bs ·confidcramos como lineas , atc:ndicn
do fobmc:nrc.: a fi.1 longitud, y fi.1poniendolas en lo dcmai. 
totalmc-nc<: igu~'llcs. 

Sein puc:s dos cucrcbs AB, CD (fi.~+ ) iguales , tanto 
cn_la craf_sicie, como en la t~niion, y !ongitu~. D igo, que 
tancndo i:1 um1y b ot1:1 , hJran un mifmo lomdo,y concor
<.Luan formo.ndo wújimo. L:1 r::izon es, porque (8.) bs vibr:1-
cioncs, en qu:tnto a b duracion, fon como bs cuerdas: lu~
go ficndo las dos igu:ilcs , Cus vibracio11cs lcd.n iguales en 
Í.l dur:.i.cion: luego J1crnpre hcridn :11 G.:ntido a un mifino 
tiempo : luego ( 7.) fon co11lo1us, y cfün fus foniJos en r:1-
zon ck igw\Jd::id, como 1. ii r. 

D ivi9afo l~ cm:rda CD ·' en dos p:ircc.s iguales en el 
puma L, y pudro un bo.nqu1llo en E,toqucic coda la cuer
d:1 A 13, y b mir:1d CE. Digo, que confonaran en diap:ifon, 
u oébn. La.razones, porque: (9.) los fi.mid os de las cuer
fas, y d numero de: bs Yibr:icioncs, que ltmn:111 en un mif
mo tiempo , fe h:111 rcciprocamcntc -:-r.mo bs cuerdas; 
elto es, como h cuerdi AB con CE, :ií;i d numero de Lis 
vib r:iciones de CE, :1 l m1 mero de h. vibraciones de A b ; y 
í1c:udo A B, doblada de: CE, h:1d en un mdi110 ticn1Pc do
bhd~s vib¡-acion<:s CT,i ~ que Ati;dco es, micrtra.s AB ha-

ce 
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ce nna, Cf. hori dos~ luego cnda \·ibracion de AB, con
cucn.ia, y fo junta ccn b legund:1 CE: luego con:-01~:iran 
,·n oct:.wi, de : ucrcc , que fi.1iwn irndo que AH, fuc:nc: ut, fi 
fo fübcc.1nu11<.to 11t,re, wi,fll, Jol, /¡i,fi, ut; o ur, rc,11ú,f:1, 
fo!, n', 1Jú, f.1, lonii;1rú la cuc:rda CE, b voz m::is :1k1 d-: las 
ocho, que es la contonancia que llamamos oéf ,01,1; y por
qm: c:ib faic de bs \'úccsdc Jac,cuc¡·Llas, b un:i dupla de 
h otra, t ienen t,nnbicn l.us Iones en rnzon de gnve, y agu 
do 1:1 razon duph, donde ic ,·e· cbr;rn!c:nte la rnzon Plly
f ico-IVLnhc.·111 :i.ti c.1 , por(1uc b. ocr.wa cs con!1,m:incia, y 
confütc en rnzon duph1. Lo mil11io {i: dice rd¡x.:crivamcntc 
en los dcnüs ini:<.:r\';llos , y ;;(si nu fo r.1 mwcücr detenernos 
ranrn en ellos. 

Divichl ~ b cuerda CD en tres p.utcs iguales, y to
rn:indo de dbs las dos fD, f1 pudto el brux¡uillncn r:, fe 
taií.cn FD, y A !3 , di¡;o, guc conl<.m:1¡·~n cn qt1im_a. L1 ra-
2011 c:s , porque coc.b AIJ es tr(·5 p ~ll"H:::;, y de dhs es f;D 
dos; lu:..:2:0 (9.) FDvibr:.1 trcsvcCi.'S , micnt ros AJJ \'Íb ra 
dos : lu¿-go ~ cadJ. ~?s \·ibr::1ci~>11c; de J\U, fo jun.:m b s 9c 
amb:is cuerJ:is, y ab1 (7.) es incrz.1 que co11iu<.·11e11, y fm 
HKCS fc:dn como 3. con 2. y frrl h conlLm:111c.:ia diup<:ntc, 
o quinw; y !i..1bic:11t~~), !!t, 1 e, mi, j.z, Jái; i<:d d loni<lo de 
AB 1:L ~ )' .~1 de F 1) fol._ . 

D1v1ct:.i ie b cucrd:i CD en quatro partes :gnolcs, y pud
ro d lxmquillo en C, de fuerte, qtic GD lv,1 t1·cs quartas, 
toqucfo la cm:rdaA !1, iuntnrncll!.L: <..\111 (.]D: cfo.\o, que wn
fon;1r:1n c.:n quart:i . La· razon es , pon1uc fi.Tc ;i1ic11do d lar 
i'. iJ dividida en c.1u:itro p:im.:s , tiene la CD ,res ~3,c dlas: 
luego (9.) micm1·:is AB vibra tres ,·cccs, vibr1 GD qua
tro: i~:t:.\o b qu1rta vibraciondc cfb concurre; rnn b ter
cera de: :1~1uc:Jb: lu:·:~o hJ.r.111 conlc)nr,11ei,1, y lcr:111 L.1s,o
cc~ com .. 1 4. l :; . y oi\<.:rnos <.:n ellas d imerv;.ilo J<.: 11t , J:i, 
c¡u:.: es ddi

0

atcí;1;·trn) o qu1rta. 
· Divicb.L b cucnh CD en cinco partes igunl ::s, y pu.:f.. 

to el banquillo en H, frru toda AB 5. y HD+ lu~·c:o 
( 9.) mi('ntrns A!~ vibr:1 qu:.itro ,·c.·C{;S, vibrd-iD ri:.co ;'· y 
por configuicnrc, toc::mdo :1111b:is cuerdas, fod. d fonido 
de; HD con ci ft,nido d<: AU, como 5. con 4. y fe oíd. Li 

con-
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confon:111ci:1 , e:. intervalo 11t, íili , o {a , lA, que es la terc..:ra 
mayor. D<.: dta mi! ma fi.1en:c: ÍL: cxpl:rimcntar}n c11 l1s (.1¡_ 
ch1s rncrd:is los dcmi'ts intc-rvalos : como !i CD, 1c íuooac 
d ivid id.1 en 45 . partc5 , y fr toil1ln las p. form.id.n ~ita~, 
con todJ b cuerda Al3, d tritono. 

Aqui le ve dar:imentc , quan funda.da eíl:c: la d0Ecrin1 
<.kl ióniLlo L} uc arr iba dixc, .1lsi en prínci;.>ios Phyíico) , co
mo 1Lnhcmaticos . .Eli:o milino que fr: 1-ia cxplic1do en las 
cucr<.Lt'i, fe dcvc ap1ic1r 1 hs 1bulas del Organo, y o eros 
inltrumc:ntos , como veremos mas adelante. 

C A PI T U L O Ill, 

D E LA. LO G IS T 1 CA, Y O R JG EN D E L AS 
co¡¡fa11a11 ci .u. 

EL di:ipaLon , o oéb.va incluye en cierta m:mera to
dos los otros intr:rv;1los b::irmonicos ; y o.fsi todos 

n:i.c-~n de b. divifion dd di::ipafon , y de fus p1rtes , ya fü-
111ando, o componie:ndo un.1s con otras ; ya rc!bndo, i:'> 
div idiendo b.s unas de bs ot r.1.s , como [e verl en bs Pl'o
po!iciones de dtc: ctpimlo: par.1 lo qual es ncccfEn'i:1 h 
log iC!:i c:1. de l.:ts conÍ<.rnancia<;, ,1 uc confitk cn lulbr un me
dio h:irmonico , y en algunos cafos, fi bic:n pocos, el Gto
mctrico, y Arirh1,1ctico; r r:1mbicn en fu111Jr, y rdbt· , ó 
componer, y div idir las confon,1nci;1s , todo lo qu:i l expli
co aqui con bre\'cc.bd. 

PR.OP. XIII. Prol.ilenu. 

H,;Jlar tm medio Geomctrico. 

H Allar un medio Gcom ctrico confiftc en h:l!Lir un 
numero, qn-: pneH:o cntr~ lo:, do, qu: k Jan , 011:

p01.~ga con ellos un~ prngre[sion G c:omctric:i. ; ,Y _que la 
1111; rna rnon luy:1 ud pnrn<:ro ;1! medio , que ac c:itc al 
t ercero. Sean los numeras :. . S. Pi .. kfo d mc:dio G eo1~1:.:
trico. L:i regla es , qnc le multiplique el uno por d ocro,y 

. . \.1 ·.;; 
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<.J.UC dd producto fe bquc h r:.11z t1uJ.dr;1d:i: multiplico 
pues 8. por:.)' del producto E6. foco l.:i r:iiz quadr:.ch 4_· 
Di~o, que+ es medio Gcom::trico. Todo g11cd:.1 demoni
to.cto en el fratado de b ArithmcticaSupcnor, 

PROP. XiV. Probkm:i. 

JI.tlf,ff mi medio Aritlmzetico. 

C Oníifl:e en lulb r un numero cmrc los q uc k d;\11, que 
cornpo11 ¡:.a con ellos una progrei;ion Arithmctica, de 

fuerce, que c:l n cdfo del nuyor :1 i medio, ftJ igu:il ;d c:x
ccl lcJ tkl medio ::il menor. La regia es, fi.unar los nu me
ros dados; y b mit:id de b funu, fori el medio que Je 
buíca. 

Exe111plo. Pideíc; un medio Arithmctico encrc 4- y S. fi.t
menfc, y frra la !um.1 1 ::!.. cuy:i mitad G. es el medio qLJc.: íe 
pide; y Ion los tres 4- 6. 8. Q 1cda. dcmonfüJdo en la Arith
n1crica lnfáior. 

PROP. XV. Probkm¡: 

H,i/f ;1,r r111 i1icdio f,.irmoni co. 

C Onfifk en hallar un numero cnt.re otro5 dos, tal, que 
la difrrc11cia dd mayor , y medio , tc·nga con h ditc

r t ní.:i:i dd .medio, y menor, b milrna r.12011 que el mayor 
al menor. La rcgb p1r:i h:ilbrlc es, h:ilbr primenrn::nte 
( I<J.) un medio A rirhrnetico: luego [e multiplic::iran el ma
yor por c:l me:dio; el nuyor por d menor; y d medio por 
el menor ; y falddn tres terminas nuevos en proporcion 
harmonica. 

Exmiplo. Si {e diere una razon dupb , como de "I· a 2. 

y fe pidiere c:ntrc l'i.1s tcrminm: un medio h:irmonico, ha
llo prir,1·.·ramentc d medio Arithmc:cicn 3. y frm aridune
ticamcmc: proporci01uks+ :i· 2. multiplico ck:G¡rnc:s4. por 
3. y íalcn 12.. y L~· pur 2 y íalcn,8. y~ · por 2. y producen 
6. Lligo, que ellos u~s t<:rminos 11ut,·os 11. 8. 6. fon h:ir-

mo-
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111onicJ.mcntc proporcio11.1les, y que 8. es el medio fur~ 
monico ; lo que fe ve cbr:unernc, porque b diferencia ele 
12.. y 8. que es 4. tiene con l:i difore11cia de 8. y 6. que es 
2. uzon Jupb, :ifsi como la tienen los extremos 12. y 6. 
qLt:Xb pues h r:izon duph de 4. con 2.. ú de 12. con 6. di
viclid.1 con rn1 medio jurmonico. 

Elb rcgb con(jftc en que el termino mtdio de h pro 4 

porcion:ilidad Ari thrnctica , multipl1cmdo los extremos, 
produce los ex.tremas de b lurrnornca ; y los extremos de 
fa Arithmctic.1., mulc iplicados entre si, producen el medio 
h::i ~-rnonico; y dcmonltr:1do d1o, qucd1ra dernonfü;.ic\;.i h 
1·cgLi . 

Dc:110;1jlr. Por multipl icaríe los extremos 4- y ! . por 
d rnifü10 numero medio, q uc es 3. h::m de falir los p:-oduc
toSI '.!.. y G. conh miiinar:izon k4. :l 2.(17.7.Eucl.)tam
bic11 mnlcípEcando 2, , por+ p:ira h.Jll:ir el med io , fa.le 8. 
luc.·go multtplicando el 3. que es mas que 2,, por el mifmo 4. 
tcndr:r el producto 1 :?:. ademas dd 8. t::mt1s veces el llicho 

· cxcclTo, como h:i.y unid:idcs en el 4· Y por la mifin:i r.12.on, 
ti rnultiplic:mdo el 2. al 3. fo.len 6. porque 4. excede al 3. 
mulciplicando + por el mifmo ~. para halbr el medio i fal
dr~ d produEto 8. que adcmh del 6. tcndra tantas veces en 
si :11 c:xcdfo de+ª 3. como hJ.y unidades en el 2. y licnclo c1 
cxccno de 4· Zi 3. igual con el cxccfliJ de 3. a'.!., figucfr, que 
el 12. ~dcinis cid 8. conricnc al dicho cxccílo unt;1s veces, 
q ua:1tas lu y unidades en el + y q uc d 8. a.eternas dd 6.rnn
tic:nc tnntas veces el dicho cx:cdlo, como hay unid:td:.:s en 
e12., luego lo que inclt.1yc el n. adenüs del 8. tiene fa rnif
m~1 ra1..011 con lo que incluye el 8. foGre el 6. tiuc tiene + 
~on ::.. 2) I :. . con 6. luego 8. es medio ho.rmonico. 

PROP. XVI. Problcm:i. 

S1wur , u componer confowmcias .. 

SU mar, o componer confonanciJs, es lo mifom que 
mulriplic:ir qL1ebrados. Dil<pong,:nfo · los num::n-1<; 

que expreffan b ruon de las confoiiannas, en fon1 i.a de 
quebrJdos ; y mulri~licando numerador por numerador, y 

ae-
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d .1h >nlil1.t ior por dc:nomin:idor, fa ldrl un nuevo c.1ucbra
d~1, ,armado de los produdos, y c:lk fc ra h luma, o com
p. ,i1c1on de la, confon:mcias. Sirva de 
excmplo: !ehandef1.1nrnrun:1qu-.irt:.1,y j > 1 2 

un ,1 quinta ; d ifpongJn fo füs m1mc:ros co-
3 

";:' 6 
rno qacGr:idrn. ;. y multiplic:rndo numc-
ndor por numen.dar, y denominador por dcnomimdor, 
fak un nuevo q ucbrado, q uc.: es 1 2.. iex tas , cfio ~s, una d ll
pla, que es un di:1p;1lon, ó oétava, que reducido i mini~ 
m os tc::-minos, es como 1 . 2t r. 
_ La r~zon dc. deo es, porque corno los in~crvalos ,.º con

fonanc1as conl 1ibn en proporc1on, fumar, o por ll1CJOr de
cir, compmKT dos coi 1Íc.H1:1nci:1s , es lo mífrno que lmkar 
una OLLl co11fo11:1ncia, que con!iíb. c:n mu r:izon com ... 
pudb de la~ r:i zoncs de lJs otras dos; y por b n:gb d:i
(i.l , Je halla db L1zo11 compudb., como conlb de los 
Trat::idos ameccdcmes, y dcnmcHra el P. Cl:i.vio, iobrcb 
rrc1p. 5. dd lib. 6. de Eucl. 

PR.OP. XVII. Problem::i .. 

Rejlar, o dividir r111,i confan,mci.i áe otra. 

REíl:::ir, o dividir una coníonancia de otra, es lo mif mo 
que p,utir un quebrado por otro : difponganfe pue,; 

k)s 1 ,um~rcs t.]U~ exrrell:m la razon de bs confonanci:.1s, en 
forrna de CJL1Cbn.dm ; y multiplicando en cruz , d numera
dor del primc:ro ú h izquit:rda, por el denominador del 
frgundo, fo ldb.ru d nuc.:vo numerador ; y multiplicando 
(•l\.knominador dd primcro,por el numerador dc:l ícgundo, 
fal<lr:\ el nuevo denominador; y el nuevo quebrado lera. el 
n :iiduo que fe buica. 

Exc;;1pto. Si de una oéta\'J fe ha de rdbr una quarta, 
dl:o {;S, de: una du pla una. fofr¡uitcrcia, fe difponddnlus nu
mc::·os , yuc c:xprdfan d id1as razones, 
co1110 fe: ve : y ,nukiplicando fcgun b s :i. X 4 X G 
lineas dos vc:zcs .>. fon fo is , y u11a vt:z. ""i $ ; 4 4. es 4. es d rcf1duo 6. qn:mos, c¡uc es 
la rawll de 6. :1 4· cno es) \!113. fcfquialterl, o quinta; y aísi 

di-
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digo, que refürndo un~t l}Ua rtade una oéfava, queda tilia 

quima. La razon. de h rc:gb dada es, i:,orqui;: {i fumar co:,
fonancias es mult1phcar quebrados, d rclbr , opudl:o al 
fonur , le h:i.ra por la regla contraria al multiplicar, que 
es c:l partir. 

PROP. XVIII. Prnblcma. 

Divifion del diapa.fo11 , y origm de los intervalo!, 

D iv idcfe qualquicra confonancia en dos partes, hallm
do un. medio en~re los num~ros, que cxpl.ican la pro

por_ci?n de lus voces: _ÍI cíl:c medio es ~eomctr~co, queda 
d1v1d:ch b confo11 ,mc1a c:n e.los p:irtcs iguales, o en dos r.1-
zoncs,o intervalos i0u:ib; rero li dh: medio es Arithmcri
co, ú harmonico, queda diYidida en dos partcs,o rnoncs,o 
in rcrvalos dd igu:i.les ; con cHa diforcncia , que el mecho 
J\ ri thmccico da la confonauóa, e intervalo mayor arriba. 
en hs voces agudas ; pero el medio lurmonico da la confo
nancia mayor abaxo , en bs o es graves, 

D e todas dbs divi!iones , la Gcometric1 tieni: peco ufo 
en h Mufica, pm ~Jltadesa bspartcs de b divi ficn la pcr
frccion,qu~ n gmofamcmc .requicrcn los intervalos harmo
nicos. L1 Arithmctica,y h:i rrnonicad.rn pcrfi:dos los imer
V;1]os de la divilíon,cad:1 uno con fa canc icbd tiue rc:quicre; 
pero licmprc h <.fü•i{ion harmonic.i es mejor que b Amh
rnct ica , por parecer mas plauiible al o ido , que la conto
mnciJ. mayor c:He en !:is voces graves. La razon cs,por<.¡ue 
elbs fr form:111 de vibraciones m1yores , y hacen mas im
prdsion en el oido ; conque forrnandofc la mejor conlo
nancia ( que es b mayor) en las voces graves, queda el oi
do mas in1prelsion:.1Jo de lo que es mas perfeéto; por lo qual 
necelTari:i.mcncc ha de parecer mcjor,y mas dulce el concur
fo de tres voccs,que forman la confon:mcia. mayor fobre el 
b:1xo, como lit , fol, f.i, que:: las que forman fobrc; e! b;uo 
la confonancia menor, corno 11t, ¡;i, fit. 

Dividiendo pues ei di1pafon ;1 que es fa r:i.zon dLipb <le 
1. a 1. u de 1 2. ; 6. harrnonicamcnte , fr/~ s . ., ~·-1>.medi,) 
hartnoJÜCo, y qtlcd~ra el di_apafon dividid\,) en dos co11{0. 

MU· 
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11anci.1s, l> razuncs, l::i. umde 11. a 8. 1..1ue n.:ducida a los 
mi11imostcrmi11os,cs como,. CO!l l, di::ipeme ,,o quinta; 
y fa otra c\c 8. con 6. que 1"cduc1da es como 4- a >' diate
foron, o qu:irra, donde fe ,·l que el <.füpafon, o octava, fe 
compone de una quima , y una qL1arrn,. que es el diapen-
te ) y ~liatc~a~\lllo . . . . . 

S1 cica d1v d1on fe h1c1crc Arnhmet1c:m1cntc, faldnan los 
rnjfim.is imcn·alcs de quima, y quarta; pero fa quarta ef: 
ra ria en la parte gr,\Ye 1 y L1 <J.llÍntil en b mas alta , como fc 
v1.\ q\lc h:lihtndo d medio Arithn1ctico 9. foran los tres 1 i, 
9· 6. y b razon de 1 :?.. a 9· ú de 4· a 3. 1..1uc es d di:nclitron, 
fok rn fo. partc

1
gr:1\·c; y fa de 9. con 6. ú de 3.con 2. qu,c es 

<:] diapcntC', fo1c en l:l: p:mc agud::i. 
Divid:ifc el diapcmc, que es b. razon fefguialtera de 

3. :'i 2. con un medio lurmonico; y p:.ira eíl:o tomo otrm 
11umcros nuyorcs, (]lllt guarden l~ mili11a razon , y fc.m 
:;o. y ~ o. y lé:ra el 1¡1c:d io harmomco z 4. y quc:clar~i divi
éiido el diapente, o quinta en otras dos razones, ó conío. 
n:rncias, c¡uc fon Li prj1m:ra de 50. con :.4- u de 5. con 4. 
que es el ditono, u tercl:rl mayor; y la frgunda de 2+ a 
20, ú de 6. a 5. que es e:l íet11ichtOL10, o tercera menor ; ele 
focrtc~ tJUC d di:ipcntc (e compone de dos terccr:i.s,una ma
y,~r, y or r:i mc;:r,or. 

Los otros intcn·;1i0s h:irmonicos ruccn de la compofi
c ion, y cli\·ifi l1n e.le !a'> lob·c:dich:is conro11:mci:1s, que fon 
las. ptiÍ1cip;1lc,, lüm ~ilido m1:1s c<;m otr:1s, (16.) o rdbndo 
un~:; de otras. (1 7.) 

Su111:.mdo pm:.·" ii d::ircí7.1ron, e, c¡u:.irta; con d ditono, 
o tcrccr:i nnynr, cf to es, b razon de 
~1. :i. ~. con b de 5. a 4. !ale b razon de .i 5 2.0 

!O, ~ l ! , que e~ b mifm:i CjLlC de 5• a ) 4 a 
3. y es el cxacordo nuym , o fcxta nu-
yor. 

A C~imifo10 , lt1mando d diatcforon , o qua.rta con d fe
núdironn , o rcrccra mcnCJr, d to es , l:t 
razon de+ a 3. con b dc 6. a 5. falc la .± 
razon de i+ a 1 5. que es b mi fina que i 
de 8. a 5 · y c5 d cxacordo menor, o fcx-
ta mrnor. 

6 ..... 
5 

24 

15 

Rcf. 
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del dia pcnte , o 

..iX.iX2. 
1) 3 8 

Rdbndo el di1tcfaron , o qu11·ta 
qnintrt; dl:o es, h razon de+ a )' de fa. 
rawn de 3. ~ 2. rcib la r::izon de 9. a 8 • 
que es d tono m:.1yor , o fclquioéb.vo; 
conque tono m:iyor es el exceffo de la. 
q uima ~ la qu::irt:i. 

Rdbrndo el fc:miditono, o terccr:i menor del diatefa

.1x~x 1
~ 

3 5 18 

ron , o q Ll:1 rt:1 ; cl1.-o es, la razon de 6. ii 
5. de h r:.1zon de + a 3. fcri el rcíiduo 
1:1 r::izon de 20. a IS. ú de 10. :1 9. que 
es <:l tono menor , o fcfquinonn ; con 
qnc el tono menor es el exceílo de la quarta a la tercera 
menor. 

De aq ui íc prucb:1 evidentemente,. que hay tono mayor, 
y menor, porque es cierco,quc b qLtint:i excede a la quar
ta en un tono; y d di:itel:J.ron , o _qu:irrn. excede: l~ terce
ra rn~nor t:i.mbicn en un tono; y hendo cfios cxcdlos <ldi
gu:iles; es ii fabcr, aquel como 9. :ºn 8. y efte como 10. 

con 9. liguefe havcr dos tonos dcl1guales,. 
Sigudi.: tambien de aqui , que el d1tono , o tercera 

m::iyor coníl:a de dos tonos ' uno ma-
yor , y otr0 menor; porque í1 relbmos l X .2 X i:! 
el tono 111::iyur de la tercera mayor; cÍ-

4 
8 

3
6 

to c:s, b r:i.zon de 9· a 8. de b de 5· :'l. 4. 
C5 el reíid UD h 1'3.2011 de 40. 3. 3 6. ll de IO. a 9· que CS el 
cono menor. 

Kcl1dc el ditono, o tcrc~ra mayor del diateí..1ron) o 
qu.1rra ; cíl:o es ; la razon de 5. a 4. de 
la de 4. a 3. y q11edara la razon de 16. 4 X 5 X 16 
a 15. que es d frmitono m:iyor; con 3 4 {¡ 
que el fcmitono mayor es el excelfo de 
b quarra a la tercera m:iyor. 

Rdl:cíe la tercera 111enor de h tercer:i mayor; dlo e~, 
la razon de 6. :\ 5. de la de 5. a 4· y 
qucd~1,~ la razon de 2.5. i ~4· que es el 5 X 6 X 25 
[enmono menor ; conque eHe es el ex-

4 5 :
4 ceffo de h tercera mayor;\ la men()r. 

Reikfe el femitono menor del fc~icono rn.1yor ; cfto 
C>> 
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es b rawn de: :5. ~ ::.4. d<.: la de 16. 
a /5. )' fr.:r:'t el rdicl.uo b r:izon de 38+ I~x21 X 384 
;1 37 5. o \web l_a 1üluccion de_ n.8. a 15 ~4 , 75. 
1: 5. que c:s Ll d1c/ 1s Lnha rmornca; b ) , 
qua l propi:11nC'IHC:: es b. dife rencia dd fcmi tono mayor , y 
menor. 

Ultím:imcncc rdkíc el tono mc:nor dc:l tono mayor; cf

2 x 1~x~1 

8 9 80 

to es, la rn.on de 1 o. :i 9. de la razon 
de 9. ;\ 8. )' falc\r:i b con1:1 , que <.'S b 
razon de ~ 1. a. So. conque b conu es 
la cl.itc:rc:ncú del rnno rn;1yor, y mwor. 

Eltos fo1~ los inkrv:ilos lurmonicos m; .. 1i; principales, 
que fr J1;ill:i11 dentro los limi tes de h oé!av:i, cuyas propor
ciones, juntamc:ncc con hs de otros: intcrvJlos, van recopi
b.d:i.s en b T ab!J. Jiguicnte. 

Coma. 8 [, ' 80. ~1 

Dic:j is Enh:1.rrno11 ica. 118. ' 12. 5. a 
Semitono menor. ' 24. ! 5· a 
Semitono m:iyor. 16. ' l ) . 3. 

T ono menor. 10. ' a 9· 
·1 ()lll) ' 8. nnvor. 9· a 

' Tcrcc.-ra ir;cnc:. 1·. 6. a ) · 
Tcrccr:i \ m3yor. 5· .'.l 4-
Qu:nu, 'di ;, icf:1ro11. \ 

l) 4- a 3· 
~~.inr:1 , o di;,purn:. ' 3· a ! , 

l l'ltO: !u. 45 · l ' ' ) -. 
Q!inta rc-n:i;T1, ú f;_:mi,li3pcntc. G+ \ 

J. 4) · 
Sc·,t:1 n,cnor , o c:x::icrn·do 111cnor. 8. ' a 5. 1 

Sexta m.:iyor, o <.::..:;1Cor<.10 mayor. ' ' 5· 3. ) . 
Scptinu rnc:nor, o cpLKDrdo menor. ' 9· a 5. 
Sc.:ptimJ mayor, o c.:pucordo mJ:yor. ] 5. ' 8. a 
Oét.i\·a , o d i~1pafo11 . ' z. . a 1 , 

Par3 (Jl..! i:' m .. ~'i Elcilmcntc f'c teng:rn en fa mcmo'.·ia Lis 
proporcione\ de lm i11tcrvalm que con rn.:iyor frcqucn
cia li.tclcn oJ~·ccu!c: , trn~anlc prcfontcs los numeras q ue 
k1y confccutinll eme: de.:' 1. luib 10. mcno.s d 7. y en 

dios 
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ello~ fe hallaran los intervalos fobrcdichos. 

Tono menor. 
T 0110 mayor. 
Scxu me9or. 
Sexta mayor. 
Terc;cra menor. 
Tel'cera m:iyor. 
,~::irt:i. 

10. ª 9• 
9· ª )), 
8. ~ 5· 

~ inca 
Oda va. 

5 • ª ,. 
6. a 5• 
5· ª 4· 
4· i 3· 

' 3. a 2. 
2. a I. 

F~l~anos explicar _el origen del tritono, de la quint~ 
rem1íb , y de las feprnnas mayor , y menor. Reírcfo el fe-
mito no mayor, o la razon de 16. a 
I 5• dd di:ipentc, O razon de 3• a :i. 
y qutdara la razon de 45. a 3, 2, que es 
cI trirono. · 

Rdbn,do el tono mayor, o la razon de 9. a 8. de b. fcx~ 
ta menor, o rnzon de ~. ir 5. quedad 8 9 64 
fa razo12 dc_64. ª45·. que es el fcmidía.- --X 8 X -
pcntc, o qumta rc1mffa; · 5 45 

Sumando lln,1 quinta con una tercera menor, deo csl 
h razon de 3· a 2.. con la de 6. a 5· fale 
la rnzon de 18~ a 10, u de 9· j 5· q ll c l 6 18 
es la fcptinu Ii;.cnor, o cptacordo me- " 5 10 
1101", 

Sumando ultimamcnre una · quinta con una tercer. 
mayor, clto es, la razon de 3. a 2, con 
fa de 5. a 4· folc b r3ZOi1 de I 5 • a 8. l j IJ. 
,¡uc es fa lepcima mayor, o eptacordo ~ 4 8 
mayor. 

Todos los fobrcdichos intervalos fe pueden hallar de: 
ctra mancrn, corno lo puede probar el curiofo. 

COROLARIOS. · 

I Nftei·e(e de lo did;o el medio, dt /,a/l;tr los interv1tlos mttJrú"ts, 
que l., oéf ,1v.i,q11i''.fm todos Jos co111p11efios de l.i mip11.1 o,-

Towo IJ, Aa. t~-
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t.1v.1) y ,ilgm1 on:o mten'.rlo, porque fuwa;U1Q, wi ,i octava, ejlo es, 
l ,1 r,¡:..on de :-.. a f. wn la tercera m,rtor, ú 

'Y,t2.0il de 5. J 4" fa/e {¡¡ rtlZO)) ¡[e 1 o."¡1 4· O ..:'. j 10 

5. J :-. . que es l.i fCHe1 a 111;1,;•or fob~e oélav1t, 1 4 4 
tpc'llam,rn dez...ena, por co11ft,1r de dte~ voces. , 

2 sum,rndo la oc1.,va WJJ l,i q1únt,i , o la raz.on de 2., a 1. 

{On (.¡ de ) . a :.. ¡:ile [a r,tz:.0/l de 3. il l. (]UC · 

6 tS [a (jt!Í/Jf.l fo!Jre oifava, que /l11J/Mll do:..,Cn1t, :'.. l 
por Coi!flüT de I:.. . vo,es. Tambim jimi.iudo 1 2.. ~ 
,los o{/ ,iv,1s , o dos dupl:.s, ft1le la qu,-idrv.pla, 
<JIIC 11.im,w quiri~tii.i) por cunjl,ir de r 5. vo- 2 
,es ¡ )' rifsi de otros ill(rrv,1/os , q11e fe p1mlm 

1 frm11,1r mfi;iúamrntc. - I l 

PROP, XIX. Theorcrn.a. 

Dctemzi11,1fe de que partes conftm lo.s intervalos 
111ayores. 

COligefc t:irnhicn de lo dicho, de que po.rtes confb ca
da uno d~ íos intervalos mayores, que fon todos los 

fouc.:dichos, mc.:nos el tono,f1mú.to110, dicjis, y coma. 
L:1 wcer,nn,7or, coníb de un tono m1yor , y otro me

nor, como qucd:1 probldo. 
L1 r¡u.1rt,11 conlb. de dos tonos, uno m:iyor, y otro me

nor, ydc un lcmitono nuyor. L1 razones, porque excede 
~ Lt Lercc:r :1 1r.:1yc:· en un ltmitono m:1yor, como 1rrib1di
x-:: : luego rncl nyc: ;1 b ic:rcc.:i-:i rn~.y or, y un frmitono ma
ym ; y conH~ndo b t c: rccr1 m:i.yor de: un tono mayor, y 
orrn n1e1:or, li t;ude, guc Lt quana conib de lo dicho. 

L.1 qtri11t,1, o 't!i..1pi:111c, incluye a m:is Je: ia quarta,un tono 
m;1yor, como 1rriba fe di:rn : luego conLb.ndo b qu:1rt:i de 
un rnno mayor, otro mc1¡or, y de: un ic:rnicono m:1yor, 
conibr2i la quima de: tres mrios,los dos mayorcs,cl otro me
nor, y de: un krnirn1:o mayor. 

La oébv.1> 0 di.1p4<m, I<.: compone de un:i quinta, y llll:l 

guarra: lucbo co11lb1~do !J _qu:i.n;i de: <los conos, uno m;1-
y.,-:1y , y otru nKnvr, y d-.: \111 tcr,nitono mayor; y b quinw. 
de _1T, lona<;, do, m.1yorc's, u·r.o mniür , r Lrn kn,itono 
rn:11 or: Lgudc confbd h oébvl de cinco Ícnos, tres ma-

yo-
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y ores, dos menores, y de dos fe.mi tonos mayores. . 

La terccr.i mc;i()r, confb de un tono mayor, y un fcm1-
tono n1lyor. La razones, porque la quan .. excede a la ter
cera menor en un· tono menor ; y coníl:ando fa quarta de 
dos tonos, uno mayor, y otro menor, y de '-!11 fcmicono 
mayor, rdhndo de ella el tono menor, exceffo en que ex
cede a la tercera menor, quedara cfb. en cantidad de un to-
no mJyori y un femítono mayor. · 

La féxt,i 111.1y1Jr, conll:a de quitro tonos, dos mayores,dos 
menores, y de un fomítono mayor~ p<;>rque coníb de la 
quarta, y de una tercera m:iyor. 

La fa.1:t,i menor, confb de tres tonos, dos mayores, .y uno 
menor i y de dos fornitonos mayores, porque con lb de la 
quarta, y de una tercera menor. 

El trit(}Jlo, coníl::i de tres tonos, dos mayores, y uno 
menor. 

L1 quint.11·ewifftti o fcmidiape11te, coníla de de~ tonos,uno 
m::iyor, y. otro menor, y de dos femitonos ~ªY?rcs: ·Conf
t:i. de lo J -1cho en la l'rop. 18. y porque dos km1tonos ma
yores fon m::is que un tono mayor, la quinta rcmiffo es in
terv::do mayor que el tritono. De l::t. mil in a fücnc fe fac;iri 
de que panes confb qualquiera d~ los 'demas inrcrv:.1]0~ 
mayores: De q u:rnt,is comas confte la oéb1va , fe vera ~n 
la Propoficion figuíente. 

PR.OP. XX. Thcorem:i. 

Determi1111fe de que partes conflcu los imerv,dos menores. 

SO n los intervalos mcr.01Ts d tono m.ryoi', y me11or; ftmi-
- tJílO mayor, y 111c110.r; diefi, y CMJ.t, 

.El fO}IO mrnor, que ~s c:I k{q uinono ·de 10. o. 9. coníl:::i jL1f
tnment~ de un [emirono mayor, y otro menor> porque fü-
111:1ndo b razon de 16. a 1 5. con la de '.!. 5. a :?.4. fale la r.1-
ZO!l clc,400. con 360. qu~ reducida a los minimos tcrminos, 
es ] o. J 9. tono menor. 

El tonp ma_yor, conf b de lll} femir;ono m::iyor,otro menor, 
y de nna coma. L1 rnon es, _porque excede al tono inenol¡'. . 
en una com:.1,; h1cg? i[lcluye los dos iemitonos dichos, y 
\.lm coma. 

A.a 2, · El 
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El {i:mitu110 111e11or , tiene 111:i.s de eres cotn:1.s , y no llega a 

qua.i i·o; d li:rniwno mayor tie:nc poco m:is de cinco, como 
fe pL1cdc ver fo mando u<::s comas , rnya fuma fe: ha.11:ir?t fer 
menor que la ra.zon de 2. 5. a::.+ y fumando quatro, frra la 
forn,1 mayor, que: b razon dicha de 2.5. ~ 24 .. y menor que 
fa <.k 16. a l 5. y !i .. um.ndo cinco c01ms ' frra la fi.una algo 
n:enor que h rnon de 16. a 15. que es el lemitono m:iyor. 
V<:ol c dto en b T,1&! 7. Lib.:., Propo(.:.o. 

Sigudc de aqui, que el cono rn~nor tiene mas de 8. co
mas, y menos que 9. y el rnayoi- tiene mas de 9, y meno> 
di..' 'll , 

E/to no obfbmc, fe ha de advenir, que los I\foficos, dc
xando eib prt:cifion,como poco neceffaria parl h praécica, 
fu ponen los tonos iguales,)' c¡uc cada uno {e compone <le 9· 
coma~, r de~¡ tas dan 5. a.i lcmirono mayor , y 4. :ü menor, 
lLum.do (t9lenído : de que le infiere, qut: h otra.va conib de 
5 5. de efe as com::is, porque fo compone de cinco tonos de 
9· (o mas ctd:1 uno, y de dos {emito nos mayores de 5. co
nu, ; r,cro b~ü:.bndo de b com1 rigurofo, y \'crdader:.1, que 
es bdirerericia del tono mayor, y menor, y con{iU:e en b 
rnon dc:81.~ 80. t iene b oébva m.1s de 55. comas, y me
no ck 56. porque fumando 5 5. comas, o razones de 81. a 
So. producen un.1 razon menor que b dupla ; y fum:indo 
5 6. Je dichas ra.zoncs, Glc m~1yor que 1:1 ciupb. Omito :.11-
gnn:is di:·i!ioncs de loJ ~nt iguos G ric:gos, y Pith:1goricos, 
c1uc {ola hrvcn de cunf uiion. 

PROP. XXI. Thcorcma. 

Dctmninafe fo IIM)'OY, o 111e11or perfeccion de los intervalos 
jímpfrs. 

L os in~crv:ilos, o ron jimples, o compucjlos. Llamaníc.e fim
ples, los que fon rncnon:s que la oét:-iva, o fe incluyen 

c:n db. Co111pt11:Jlos, los ql1 c: fo11 ri.:1yorcs que la octava, y 
por co1~fig;!1c1m: , [~ C<.n¡..,p~r,cp de dla, y ~e alguno di! los 
~1Hc.:ry:i.10~ ,1m_pk~. L:, plica.re: c:11 d b Prc:>polic 1011 la mayor, 
o menor pcrkcc1on de: los Huervalos íunples; y en b. fi-
guicnte, b de lo,; conipucílos. · 
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Regl.t gweri1l. Ac¡uclh confon1nci1 es m:is pc:-foéb , l:!l 

que bs v1br::icio11C:'s de las voces, que la componen, ic unen, 
y ajuibn con mayor brevedad, y frequcnc1a; y aquella es 
menos perf::c :i. , cuyas vibraciones fe unen con menor frc
qucnc1:1. 

P;1r:1. rnteli(l'cncia de eHo, füpongo , que entonces las vi
braciones de ~os voces , o cuerdas {e dicen concurrir frt
q ucnremcnte > qulndo fus movimientos fon de tal manera 
conmenfur::-.bles, que a pocas vibraciones vienen a concur
rir, y uniríe, y por conl1guic11tc fon pocaslasvibraciones 
que dexan de concurrir. 

E!l:o füpucíl:o , digo, que aquclb confonancia es mas 
pcrfctb,cn que las vibraciones de cntramba5 cucrcfas,o vo
ces , con<.:Ltrrcn con mayor frcquencia, y por coníigui~1~te, 
fon en clbs mc:nos las vibraciones , que no ajulbn pcricc
rnmcntc: ÍllS apullos' a quienes por cft1cauCa 11::::-1.ir~ ,fr/ór
clrn.d.,s. La razones clara, porque qu:mto tuercn mc:nos 
fas vibr.:u:iom:s ddordrnadas, y ic unieren 111'.lS frcqucnte
mentC los :ipulfos de las cuerdas , movcran eihs con ma
yor uniformidad el lcntido dd oido , caulando en el ua 
foave, y arrcgbdo movimiento ; y guanto mas fueren !as 
vibraciones ddordenadas, y CJUC hieren el fcntido dtícom
pucHamcnrc, y iin unir[e, t::1.nro mas c:iufaran en tl un 
ddordc:nadu movimiento, oblipndole a aurncnt:.u·, y 
di !"in inuir Cu rcnfion pira :i.juíbrlc y:d unas , y::i. a otras vi
braciones: luego aquc:11:is voces Ji:r:'111 rnls confonantes, 
que unic1':11 mas frc(1ucntcmcntc fi.1s _vibrJci~ncs; )' ?qut:
lia e; lo Í<: r;111 menos , que con mcnot trcqucnct:i. bs um2rcn ; 
Y. por con!iguicntc , :.iquc:lb.s llcgJran l ícr ~b[oluu111etit~ 
d1ífonJntcr; > en (.1uc conn1tTicrcn muchas v1brlCíones dcl
ordc1udas> )' tar ... b rcn mucbo a unit·fe, como conib di:: lo 
dicho ... en b Prcpo[._7. De aqui fo pue_de dctcrmimr l~ ma
yor , o menor perlccc1on de las con{om.nc:as en b formn. 
figuicnrc. 

D el unifoua no h:i.y que decir mas que fus voce5 , _pot 
h:iccr 1J3 vibrlcioncs totnltncmc -ígu:i.l::s , concttrtcn ltcm
pre l~s un:is con las o nas ) y hacen ig~~les ' . y uni·!linl1',.;';r 
Cus apulfos > por !o qual no hay di1crcnc1a alguna de 

fa 
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h un:i \'07. l h orr:.1 en razon de g1·ave, y ·agudo. 

U .di,tpafan , o oéf,n•a , es pcr!cébfsim:1 confonancia, 
porque en ella cada vibracion de la cuerda grave concur
re con b fcgunda vibracion de la cucrd[l aguda : luego fo
lo hay una vibracion de b cuerda agudo, que dcxe de con
currir, <1 ue es Jo menos que puede kr, y por con!i guicntc 
c:s c:l díap::1fon h con{onancIJ. mo.s pcrfcc:"ta . 

.El di,1pente, o quwta, entre las confonancias firnplcs , es 
la m,1s pcrfoéta ddi)ucs de b oda.va , porque teniendo fus 
vibr:i.ciones h r:120¡1 de 3. a 2. la fcgunda vibracion de 11 
cuerda grave concurre con b . tercera agud:i; y por con
li~uirn tc, tiene foLlmcntc t res vibraciones <lclordcnadas, 
dt0 es, una de h cm:rd.1 grave, y dos de la aguda , lo que 
dt:'1 ,:i:, lc:~os d<.: hacerla l11lfomncc, que antc:s :iquell:i. va
ri cd:,d Ll hace nus .1grJdablc .tl ícncido. 

n di,tttfaro11 1 o q:1.rrr.1 1 es confonancü menos pcrfcB::i , 
cp1(: Li lj ~11m:i. Li ;".1Zon es, porque folo concurre b tercera 
vibr;;c:0:1 de b rn-~rl1..1. gr;1\T, <.:on b guarra vibr,1ei011 de 
la ., gi.H\,,; y por rnni~¡;u:cntc, háy c.:n ella cinco vibra.cienes 
d(:0 1"d<:n,1da~ , c¡uc h.1<:n:n (in concurrir , (.1ue fon dos de la 
cu::úb grave:, y Lrts de la ,1gLid1 , lo que b h::i.cc ya algo 
de: :1y1c:.blc; ¡>ero ci_co no oollci (lt~ juzgo íc1· rncjor que 
Jo<, l)tros mrcrv.ll0s í1111pks que te: !1snen , corno luego vc
n:,rnos. 

Si¡;ucle b. faxt.t ;11,.¡yr1r, que p1·ocedi~ndo fus vibracío
nc) c.:11 Lt rnon de 5 . .Y;. conr u rr~ b rcrcer;1. vibrn.cion de 
h c1.:crda gr:t,'(: , con lt quinu de Li aguda; y poi' con(i:. 
gui(;ntc, t ;-..:nc fá; vibro.cioncs ddordena.das, dos de la gr:1.
vc.:, y qu,ltro de- b .1g ud ,1; y teniendo la quarra fofas cinco 
ddurd<:n::idas, fo Gbuc fer menos pcrfrtta l:i foxc::i. nuyor, 
qu<: b c¡,t:,rt ::i . 
. Ddi:ucs de b f~x~a mayor, entre los intervalos Gmplcs, 
Jl_1zg o kr 11;.1~ pcrkc:t:1 ];:¡ terar,i 111.1yor, o dítono, c_uyas ,·ibr:t
c1 t11, c:s f~L l;,r,w1 h rawn dC'. 5. con 4- concurncndo cada 
guana , •1br=1c1on de b Cll (:11.\J grJvc con b C]U int:1 de b 
.:igud.1: lucso tiene !Jete 1·ibra.:-ioncs clclordcn:idas , tres de 
L1 c~Kr~L1 gra'-..·L·, y (jL!ª?º de la :-i~uda; y por cuntiguicnte 
ha(\(.; Í<:1' m~nos rcrfc:....ta , <1uc 1., .icxt;i. mayor. . 

· S1-
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Sigucfo h tercera wcnor,o fcmiditouoJcuyas vibraciones tic~ 

nen b razon de 6. a 5 .y concurren la quima de h grave: cun 
la fcxca de la aguda : luego tiene nueve vibraciones dcfor
clcn~c.Lis , qua tro de la gr~v~, y cinco de fo. aguda; y por 
co:1hguicntc es menos pc:rfcéta, que la tercera mayor. . 

Uh: imimcmc , b fexta mm1.Jr procede en la r:1zon de 8. 
con 5. y concurre la quinta vibracion de la cucrd:i. grave, 
C~)Jl b oé~1v1 de la aguda, de que fe íigue tenp onzc.: vibra~ 
c1oncs dcfordenadas , qL1:1tro de b grave, y l1cte <le la agu
dJ: luego es menos pcrfcch que fa. tercera menor, frgun lJ 
rcglJ. 

Aqni fe ve, que los intervalos referidos, fon conocidos 
por confonancias, ( aunque los Pr:iEticos Modernos exclu
yen h q u:1rta) y todos van dc!c:iecicndo de: fo pcrfocc1on 
:i.1 paffo que tienen mas vibraciones dcJordcnadas , y dd-
conccrt1dos apulfos, tardando m:1s ajul~::irles, y unid:.:$; pe
ro :1~111 en d ultimo de ellos, q L~<: es b [cxta .::~.:::nor , no es 
t:rn.u1. cffa. tarda~za , que llrnu~ a ha~crlc d1Honantc, corno 
lo lon los ocho mrcrvalos iigu1cntc,. 

Dcfpues de la frxra menor , que confine en la razon de 
8. :l 5. fe figuc la feptillli:f. menor, cuyJ.s vibraciones gu:udan 
L:i razon d(:9. a 5. conque fob.mcnrc concurre la. quinta,,¡_ 
bracjon_ de b cuerda grave, con fa no:1a de b agud a; y por 
conligL11cn re l11y doz e vibraciones delordcn1d.1s, q UH ro de 
b grave, y ocho pe la aguda; y íicr1do cicrtameme diffonJ¡ 1-

tc, lo f'cdn t.1.rn bien codos los imcn>;1Jos figuicutcs, c:;;cc
d icndoíc en r::izon de diff 011:mtcs, fcgun el orden con qu:J los 
"'ºY rcfiric11do . 
. El tono ni.t)'O~ confifr~ en b razon de 9. i 8. c0nqne 

tiene 1 5. v1br.1c1oncs ddordenachs, 7. de la cucrd..t gnwe, 
y 8. de h agtida. El (01/() mwor' IO, a 9• t iene 17. ddor
dcmdas, 8. de b i;ravc, y 9. de b aguda. La faptima m,ryor., 
15. a 8. ti.ene 21. vibrJ.cioncs ddordc1udas ' 7· de b. 
gr,wc ,_ y i 4. de la .1gud:i. El jenútoflo m11)'or, I 6. a 1 5. tiene 
·~9. de! ordcnalbs , 1 +de l a cuerda grave , y 1 5. de la agu
da. El femitono menor , 2 5. a ~4· tiene 4 7. vibraciones dcf.. 
01>kn:id.Js, :!. 3; de b _cucrd::r gravt: , y:- 4- de 11 :iguda. El 
truouo, de 4 5 . =i 3 '.!. uene 7 5 acforde11adas, 3 1. de b grayc, 

y 
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y . + de L, ;igucb_. Uhimam<:ntc, h qui;1tif remiffii, 64- a 4j' , 
tiene 107. v11..>r:1c1oncs defordcnadas, 44. de h cuc.:r<.h gra
w,y 63. <.k b ~.sndJ. : t_odo lo qu:1] con[inna la cx_pcri<:nci:1,_, 
<-1u.: cnt re fas d11lon:.1.ncrns reconoce por irienos defa p:ic1blc o. 
la ícptima meno:·, y por mas dcfabnda a h quinta rcmiffa .• 

ESCOLIO. 

No Jiendo f.icil, que la w..:.. fe acomode a todos q11,111tos fon lo_s 
i11:1:;·vafos e:i 111w J.: p!1edu p,zrtir l,i off1iv, i ,· por far infim

t~,, jólo t1fa1i lo s ~'r. rU1cOJ' tfo lo., 16. refr:í'idos, _ocho L"onjouos ,,y _odJa 
dij]ono_,., por far ellos ú,ijl,i;·teJ p,n·,i {,is wmpojrnones /Jan11omc1ts; 
pnv fin eíilb.ngo no fo p,,m{e dwitzr q11e J, ,1y ono, dos i1mr~..tlos COll· 
foitQ.•, el 11110 de los 1111,tfrs Coilfi;:t: m la raz_o;. de 7. a 4. y el 
orr~. m ta de 7. ,'t 5. q1rc: ji'g!IJi '·! regl,t tl.1d11 , /J:rn de fer ta11to mas 
poj l'r1or 11uc l,i fcxt,i 11w110, 8. 11 5 .,¡:1.:mto meuos tienen de ap11lfes 
d.,'fordrnados , y qri.c;¡u; los. conwrfos de las voces gr.1ve , y agudtt 
fo11 11W frn¡::e1u::r, rrepetulos. Solo PH~de dudarjé de [!/l otro líl
urr ,,lo , que Wll)lj(C e;¡ lit r,ROJl ·de 7 . . t 6. por medtttr eime l,t 
ji:xt,i umwr 8. :t 5 . 11lti11u de I.M confauancias arriba dic/J,ts ,} l,t 
fi'prii11ii menür 9. a 5. primer.i de l,H ~i.fTo;ia11úas; y e~ el im:crva
io mayor d~ lus dos qr1e 11,,~m , ji. fr: d1vule con un iuc~lzo l,an;;oww 
l,, 11tMrt,1, o r.1~011 de+ ,i ,. U P. IIonoraro F,ilm ,,ffe,~ura fer 
t:jh wtrrulu co11fo11a11te, y que di: uingrw,i mrwcr,i es drjap1,áble 
o1.l oiila : ,'¡ mi ,10 me p,mdo m,d q111mdo /Ji u: [,1 c.xperieucia m el 
Ttrr.,i/u;rdo; a otros 110 ]M n'(C t.'lH Vi('¡¡. : apefo al guflo de cad1t 
mw, <Jlle rn ,J/,u 111,1tc:ri,ufiu:/c fer clmbirro. 

PROP. XXlI. Tbeorcma. 

Los f/1ter.11tlos {l)mpttr:Jlo.r en r¡u,mro } L1 co11fim.mcia 
I 
a di ({011an~ 

ci.11 1w F dijlingtJ<'n f,bji,t;l(i,1l111ente dr: los jimpfrs: 
de ,¡uic1: es fe (omponrn. 

LA verdad de efb propoficion íc m:miíidb en ):1 ex:
pcrienc i:i. \ porque :d o,ido p:i. rc-c<.:n {c1::1cj:imcs , y aC

íi Lt dcze1?. 5. a :c . qu~ ~~ tt :~~r.1 mayor lobrc otbva, es 
p-11~·c1d:i :1 l_:i tcrccr;1 f 11npk 'i: :1. 4 .• de que fe compone; la 
Olll.Cl1.l 8. :.i 3· C]Ue CS ')tl:11\~:\ labre OCtaVa , fcmcj:i a !a 
qu:ma 4. l 3. l~_,dozem 3. l 1.· que es 'qninc:1. [obre od;1v;1, 

es 
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ts femejante .3. fa quinta 3. a 2. la novena 9. a 4. que es fe
~u11da fobre oét.1Ya , es lcmejante a la fegunda 9· a 8. y afsi 
de las dcma.s; y aun por effo los Praéticos llaman cambien 
~ los intel'valos compueílos con los mifinos nombres <.1ue a 
los ioccrvalos fimpks: a la novena Uaman [egundA, a la dc-
2cna tercera, a la dozena quinta, &c. · 

La razon de ~fia femejanza es, por9-ue la _dupla , en 
que exceden los mtervalos cornpudtos a los hmples , no 
altera en d tympa,no del oido los apulfos, qtie harían hs 
voces grave, y aguda en lo_s i_ntcrvaJos fo:1pks, ant,:s bi~n 
les incluye , y executn. uniformemente ím mas d1tcrenc1a 
<¡ ue el duplica~·les. Sirva de; exemp1o la quin_zcna. 4. a 1. 

en b qual, mientras la voz grave hace una v1brac10n , la 
aguda hace 4. que por fer iguales en la duracion , es pre
c1io que la p.rimera de la aguda , concurrJ. con la qu:1rt:i 
parte de la. grave , la fegundJ. con la· mit:1d, fo. t:rcer_a con 
los tres qu:i.rtos, y la quana acabe de conmcníurnrk con 
toda ; y Liendo cierto que en la dupla 1.. a r. que es el cx
ccíl"o de la quinzcm a 1.1 oB:ava, mientras la voz grave 
hace una vibracion, la agud:1 hace dos , correfpondicndo 
una a la mitad, y otra a¡uib.nd.ofe con .toda ella, iiguefe 
que h quinzena. contiene unifonµemente las ~ilmls dos 
vibraciones que tuviera la oél:av:i fencilla , fin mas difo
rencia que el düplicarhs, añadiendo otras dos interme
dias que correípondcn a la.s q uatro panes de la vibracion 
grave. 

Lo milmo fi.tcede en otro qualquier intervalo com
pudto ; como h onzen::i. S. a 3. que fe compone Je Li 
quart:1. 4. a 3. fobrc oéb\·a, contiene hs miiiuas quatro 
vibraciones unilonn·cmC'nte, L1uc tiene b quart:1 {imple 
4. :\ 3. [in mas diferencia que doblarlas, anadic:ndo l::i voz 
~guda otras guatro intermedias , para corrclpondcir a b.s 
ocho partes, en que fe confrderan dividid:¡.s bs tres v1bra~ 
cioncs de h grave. La novm_a 18. a 8. contiene las rnif
mas nueve vibraciones, gue forma la cuerda agud:1 en ll 
fcgun_d:1 firnple 9. 1 8. anadiendo folamemc otras nucYe 
imcrnied ias , para ajuHarrc, y c.:orrcfpondcr a fas 18. partes 
en que le conlidi.::rJn dividid:.is bs 8. vibraciones c.k l:i 
cuerda grave, &c. Iriduycndo pues los intervalos com-

pue[-. 
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pu citos las mifm.1s v1br.1cioncs que los fimplcs, hieren igual
mente el tymp:111 0 del oido ; y afsi , no es mucho que dl:c 
les percibn fomcj :rntcs. · 

Ni puede deitrnir db femcj:11121 la duplicacion de ·las 
vibrac1oncs, y :11mlfos, ames bien b. confir.ma milraviHo!a.
memc; porque coníbndo cada vibracion de la cuerda gra
ve de dos movimientos iguales , ello.es, el uno con que 
va, y d otro con que buclve; y corrcij)ondicndo fas vibra
ciones de la cuerda agmta a entrambos e-un igualdad,cs pre
cifo que el fonido de las vibraciones íimpks no íe J:ltere 
fobib.ncialmcnte con ;1f1adir las intermedias , pu<:s Ji algu
nas de dlas aceleran el primer movimiento de la ida, aJLlf
tandolc ,\ c:1, otra~ c:mus rctJn.bn el legundo de L1 budt.1 
oponiendorclc ; y quando U~ga a. p~rcib1dc el son , cH.3. el 
tymp:mo del 01do c1_1 l:1 miiina dif poli~ion' que ti fo!o con
cur_n e!fr.:n las v1br:1c10ncs hmpks,y ab1 le percibe totalmr:1.1-
t<: Jem('p.ntc. 

D ixe , que no (e difünguen los intervalos compucftos. 
de los íimplcs [u::,{hnn:il rncntc ) porque :J.L\llquc cnnfcrvan 
el rnilmo genero de confon:mcia,o diHon:mcia, todavi:1, Cl

~I~ uno c_n li.~ genero , ~dquicre (11l yor ,o m_cnor perfcccion, 
l\ 1rnpc:rkcc1011, rc~Jc,"m dc los mtcrvalm Ílmplcs de que le 
componen, fcgm1 que la duplicacion de i.ls vi.brac1011cs 
c1 1 h cuerda aguda , hiciere m;1s repetido el concurfo 
con las de la gran: ¡ pmquc comprehcnd1cndo , y excct1-
t:rndo los úm.:rvalm compucltos , como fe: ha dicho, bs 
mifous vibr.1cione:; , y apulf\)S <.¡uc fi..1.s lirnples, liguen fa 
rcgb gc.:nc:r.d, que pat',l dk)s dimos en b Propof. antcccd. 
Y a:·,i, por b razon :-illi dich:i,, fon m:i.s [u:wes que {i.1s intcr
v:1los :imples fa dozcm 3. a. 1 . y b dezen.1 n1 .wor f · 1 2. y 
m:.·nos !iJ:ivc:s c1uc lus tirnples la quinzcn:i. 4. '1 1. L1 onz::.·11;1. 
::-í . ). ;:. l.i dczcn:i m:.-nor 11. a 5. htcxu . nuyor com
pud-b ~ o. :1 3. y la menor 16. ?t 5. como lo confü m:i b. cx-
pcr,:.:nc!J . . · 

i .t1 rn ifir.c d:¡.;o de b.s d ¡!lonanciJs, que fon menos diílo
namc~ q ne los mtcrv~los·,~:a1pk:~ , de que fe com•)o11cn; 
la no,?u. mayor 9. a' 4. "(1tptinu rm~or compu::tfb 15 .i 
4~ d. H::111 1to110 menor coll\)udto 2. 5 • .i 1 :!.-, el tricono 4 5. 
;\ ! 6. y ll1J.S diífonantCS; la. 1! ü\'CllJ. lllCllOl" :.o. 3 9• b {cpÜ-

ma 
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J11l menor I 8. a 5, el femitono mayor 3°1 • J I 5 • y el fcmi
aiapentC 1 ~ 8. a 4 5. Ell:o miímo q llC fe ha dicho de los 
intervalos compucHos de unJ. oélav:.1 , [e d~ve decir de los 
t:Glmpudtos de dos, u de tres, &c. que ;i.dquieren cada uno 
en fu genero, o pierden de füavidad , ícgun mas preilo , o 
mas tarde concuni.crcn bs vibraciones de 1:1. voz aguda 
C?ll fas de b _grave ; p_ero _con;o por mas que foavke!1 , ó 
p1crdao <le lu perfocc1on)Jamas le pueden extraer de iu ge:
ncro , por llevar fiemprc c_onGgo e~ ionido , de las fiJnp!es, 
por cita ca.ufo. la do2cn:1 3. a 1, jamas llega a h pertccc1on 
de fa quinzcna 4• a I, la 110VCll:.l, diez Y tc.:ifena, &c, 9• a 4• 
9. a 2. 9.a 1. j:imls dexan de for diífon:mtes, aunque füs 
vibrac1on~s concurran mas aprifa que en la iexta, y tcr,
cera menor. 

COROLARIO. 

D E lo dicfJ(} fe infiere IJ.tver fe de.decir lo uúfauo de los otros iu
tcrv,,los comp111:Jlos, ,1 que 1w atiendm los Pr,iélicos , coma 

(im el de 7 • a ·3. q11e es el imcrvalo 7· a 6. [obre oét,,v,,, el <J1t.rl lllJ 

·,/cga a l ii perjmiou de la terccr,i menor ; el de 7. ;i 2., qui: es el 
intervalo 7. a 4. [obre oétaVii; y el de 7. ~ r. que i:s el mifmo 7. 
a_4,[obrc dos olfavas, Los q11ales,,1111Jque e~cedrn en fu confónan
""' a},~ tcrcmi,y fext,Onc~on:s,n~ llcg,m a. l,i de Ja tercera ma
JQr f. a + J 11111,bo mmos a lii vcmte Y. dofrn~ S. a. _r. por obfcr
yar e1_i ra::::..on de w1fouo, y rl~ffemo l.i mif11M di(crmcea. f11b/tanc1,il 
que t1c11c11 lo.s Jimples de que fe ,,m1pcmcu , como ittjinue en el 
]{eolio de l,i Propo[. a11tw:de11te. 

ESCOLIO. 

N o timen que cjlrañ,tr los Praélico~ que pongtt yo ii _L.t qtüt.r
ta en el nw11ero de l,u coufo11.maar, porque ijlo mifiuo h,m 

jttz.g,ado CD/l femir lln!'lliille los M.flji~os mas peritos, (01110 lo .ijfc
gur,1 t:l I'. At,mafio Iür~er m _(il1,f11j11r~1,t, tolil.I. [ib. 6. cap. ~. 
Jheom,M 3. y Cerone ltb.2. cap.7 4 y como puc:de dexar de ~rlo~ 
porque (i la qui11ta>1u, Jimdo wi perfecl.i como l,t oc1ava, fe divide 
en d()s intervalos b,mmmrcos confan,iutes, qua/es fon [.¡s tcrctrAs 
n1117CJr, y menor, '}fümro ,nas fer{,, 11,onfo11.-mtcs los dos imcrvalos 

/Jar-
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iJ.m;w1úcos 111m1t.1} y q.·:,ma , cn que fe divide la ort.iv.i~ A ma1, 
')!lt fll ,t 111ifm,t por ú fóla foboma luzjtantemente con¡;, jiuvidad 
11! oido,par,i que frntrnci e wfiwJr ftlJ(J; y lo que nadie puuledu. 
d,1r ~s,que p11ejl,1 faure l,t q11inta,protl1:ce ta mas fwive, y perfeit,1. 
car1fv ;1,rnct.i di: t](I ilit ,tr fe couow1; y puejl,i baxo las terceras, per-
fici,;;,i l,H wufim,wcias tercera; )' fexta. -

Poro ,w111¡ 11e los !'r.iétiwr 1w rlev,w ejlrañar cfle (emir, :ni yo 
tampJCo deva e(lranar cl_(tqo; porque fi biw es verdad que la qilar
ta es .co;ijimitn.:i,i ,110 es t,m ,1plica&lc a !,is compofiáones harmoni
CM ,01110 las terceriis, y fxt.is, 1ú tirne fumi de _l.u dichas dos pof 
turas, otr.i q11e no 11ece(site, p,tr:t que p,,re;;.ca bien, de cubrirla, lt
g.nLi, Jincoparla, u d,ú'la algm¡¡¡ buen.t entrad.1, y f.:lida; y afai, 
e1i qu,1atJ a /,i prttética, es como Ji fiura diff!m.i;ui.t. 

La c:iufa de ejio, y de tener r,m ¡iows 1f;s La qttdrtll, no nace 
de imperfeccion ji11a, Ji. de no lw:a[e dividido en j iu intervalos 
l1,m ;1o·ticas, como faba dividido la oaav.t rn q11illt,1, y quart,i; y lit 
q11 i;-1u e1J urcerit m,iyor, y menol'; 1.-t. terccrii mayor, e1t wno '111.i
Jür, y menor; r.on111cfi la qrt.irM 8. :t 6. fe divhfüfe l1armo11ica
m,,ue en Jiis dos ¡.arres, la una 7. a 6. ( que es conjiuunrc,a1mq11c 
no td))(O como la tener a menor 6. a 5.) y la otra 8. a 7. que es 
di.f{OiUJl.te, ,Hinque no tanto Como~/ fOJJO mayor 9• ~ 8 .• quantM 
regfo .r hay de compojic1ari en ordm ,t [a, q.umt.t, y 1111xt11m ~e l,is 
t erce,·,tr de quiene, Je compo;ie, fe p?dnm ,1pl1c.tr propomo11,tl
n1m1 e a ! 1t _c¡uart:t, y (u mixtion _con didios d_os i11terv.tl?.r ; nfi,l-; 
t.tmfo d·• ,11 otrii nuev.i IMrmon1it fomrA, a que el 011io noejlit. 
,:co jlumbr,t do. 

LIBRO 
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LIBRO JI. 

DEL SYSTEMA Mus ·1co, 
f egun los Generas Diaconico , Crom,ati~ 

co ) Enharmonico , Diaconico-cro~ 
matico , y Diatonico-cro1na~ 

tico-cnharmo""". . 
DlCO. 

:b E F I N I C I O N E S. 

S Yj{em.z Aúifico, es una. rcéb. ordcn::icion , y <lirpofi
cion ele las cuerdas, o voces ufadas en h Mufi
ca, a <::,{b lbm111 los Gric¡:;os ·')ji~u1.1, _los Lmnos 
bffala,o M,mo m11fica,como fe \'era del pues. Com-

ponían los Griegos el Sy{rema de Tctracbordos. 
2 Tetrac/Jordo , o Ouadric/Jordo , es una ordcnacion , o 

difiJoíicion de qu:nro 7u'erdas, o voces, tales , que fa mas 
grave, con la mas ::1guda, forman un diatcfaron, o (JUarta: 
con b.s cuerdas que eibn entre ia IDaS grave, y mas :.wucl.a, 
fe formavan otros intervalos menores , que lle_navan el Tc
tr:i.chordo, o qu ;ma ; y a e Ha dif poficion de los intervalos 
mc11orcs, (.]UC componen un cctr::ichorclo, lbm~ron Gme
ro muffro: conque 

3 Geuero mujico , es la difpoficion sfe unos intervalos, 
que fumados hacen.el tetrachordó, o díatcfaron;y porque 
dtos in~<::rvalos no eran liempre los rnirmos, por db caula 
fueron diferentes los gen eros ck Ja- \'lulica) C) a faber , Di.t-
101Ji,01 ÜúWatj,o, Y J:.¡,}M)WOJIÍíO, 

4 Ge-
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. 4 Genero Viatwú, es el qnc procede por dos tonos, y 
un (cmitono, conque el tct r:i.chordo en dtc genero [e com-
ponía de dos conos ~ .Y un fomitono. . . 

5 Genero Cronwuo, es d que procede: por dos fcmno
nos, y una tcrccrn menor , o fomiditono ; y d<.! deos i1\
t crv :1los fe componi:1 fu tctrnchordo. 

6 Genero Eulum11onúo, es el que procede por dos diL~.:;1 

y una tc.-:rcer ::i. mayor, o dítono ; y ellos eran los intervalos 
c¡uc form:w:m íu tctr:icbordo. . 

7 Los J\lodcrnos, :idclam:rndo, y perficion:rn <;io la Mu
fica, mczcfarnn en rus Sy lkrn:1s los fobrcdichos generas, 
de c1ue fo origi11 :1ron el Gc:ncro Di.ttonúo-C1'0;11.u}co , y el 
Di.1to11ico Cro;u.ttieo-E11J1,m11onico : aq uc.:l es mixto del Di,ito
ui(o, y Crom.uifo; y ~!l:c lo es de los tres Di.tto11ico, Crom,itico, 
y En/1,muo11ico. D,:; todo ello fe tr:1tJ d a.ora cn_particubr. 

CAPITULO I. 

DEL SYSTEMA MVSICO , SEGVN LOS TRES GENEROS 
Vi,sto1ti.-a , Ool/MtÚ'o, y Eill11trm1mic:o. 

PR.OP. l. Thcorenu. 

Explic.11tfr: rtlgwios intcn•;tf as (le los Antig1'os, algo diferente; 
. dr: los 1:uejlroi. 

PAr.1 que el lc~tor no fo confund:1 , íi leo.fo lcvcndo 
lo s Amure:~ an ti~uos viere que.: frtiabn b. c:rntiltd , y 

p rnporc ion de ::tl¡?f~1üS lD t(,:,\ ' ;\[05, d Í r~rc;n te: de };\ () llC ::irn
ba hc:rnos dtabk~ido. , me ha pan:c1do c:xphc.or con pocas 
p ;Ü:ib r:is b divcrll(hd t1ue ·en cita p:utc: havia de los Anti~ 
guos } Jm ;\ ;odcrnos , 

Digo pues ,_ q~1~ k v; Mu!Jc<?s ::imiguos no conocieron c,t 
tono menor, o k1S')1anno, f I tan Jo]amcmc el mayor , o 
frlquiocuvo. A c:fü: pu1 .. '> divjdi ;m en dos frmitonm, uno 
mayor, y otro menor .: - ~ m::i yor lbm:.1 van Jpoto111e, y cf
t:i\';l c:11 b L1zon de t 7. . 16. al menor lhm:iv:rn Dit"fi 1 y 
dbva en b razon de c8. <l. 17; y los dos b::ici:m JUJbmcnrc 

el 
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d wno fcf(,,1u10Etavo; porque f1 ie Juma Ia razon de 18. i 
17. con la _d~ ~ 7: 1 1 6, faic b rno!) frt<.p.:1ioélava. 

De áqL11 lc: inhcre, que compom::m b. tercera 1m.yor de 
dos tonos n-uyores; conque dhva en la razon de 81. a 64. 
y porqnc nin0uno de ios fcmitonos fobrcdichos, añadido a. 
los dos tonos, o tercer:1 mayor , podia componer el diatc
C:iron, el qual , i inas de dos tonos , incluye un fcmitono, 
rcH:avJn el dítono fobredicho, o razon de 81. a 64. de un 
di:ncla ron ; d1:o es , de la razon de 4. a 3. y folia por rdi
duo otro frm itono mas pequeÍlo , que qualquicra de los 
fobrcdichos, al qua! llanuron Leimma, y dbva en la ra
zon de 1. 56. i 1. 43. que proximamcntc es b razon de 19. 
a 18. 

A mas de eíl:o, a la diferencia del fcmitono mayor, y 
menor , que componían el tono m:iyor, Ifamaron .i lgunos 
CciJJM? p:::nfando , o fuponíendo , como a.ora fuponcn los 
I>rachcos, que el tono [e compone de nueve comas, de b.s 
qu:dcs com11t:tian cinco al femitono mayor,y qua ero al me~ 
11or, donde íc ve tenían los fcmitonos iiguiemcs. 

Semitono mayor, o apotomc. 
Sernito•.10 menor , o didi. 
Semitono minimo, o leimma. 

1 7• ª 16. 
18. a 17. 
19• a 18. 

Tambicn dividian al femitono menor en dos parres, 
que ll:1 m:1vm Di,ifi/Jifi1w; y a b coma en otras dos panes, 
ícgun Philol:.lo, que lbm:tv:111 sd1ifmt1S; pero de dto no 
hay que luce_r ello, por fer de ningum imporranciJ. 

Los J\tul1cos modernos llegaron a conocer dos tonos, 
uno m:1yor, que es el fcfquioctavo de 9. i 8. }' otro n,cnor, 
que es el frlquinono de 10. a 9. como dixc en d Libro 
paffado, con lo qual determinaron los intervalos rnn m:1-
yor acicrco. Un t0110 mayor, y otro menor hacen la ter·· 
ce ra m;iyor perfoé1a, con nnrncros mas harmonicos , y es 
como 5. cun 4. Tambic:n relbndo la tercera m:iyor · de Ll 
qua_na, ~u vieron el fcmirnno m2yor de 1_6: _a 15. y h:1vi~n
do{c bailado la tercera menor pod1 d1vi!1on harmomca 
~el diapente, la rdb.n de fa tercera m:i.yor,y fak el fr·rni •. , 

11('1 



384 TRAT,VI. DE LA MusrcA E~PEC. Y PRAC!, 
11u 111c:nor j prnp10 dd ordc:n Cro1;1J.rico, co1_:15> ddpucs re 
vera, )' conf1[k <:11 b l":lZOll de:?. 5, a 24' y fo fcnab CO!l dos 
x medio fobrcpudbs, como fe ve? en la fig11r. 7. Refh:mdo 
e:-1 ícmitono menor dd mayor, falc h nrc.bdc1-..1 dicfi ho.r
monica en b razon de x ¡8, il. 1 ~ 5. que fe [eñ::i.la con x fcn
cilla; y conkrv::indo el femitono menor con nombre de 
Diefi 111.1xor,llama.n a b didi h:1rmonic.1 Dieji mayor. Y ult;, __ 
rnaincm:c, rdl::u,do el tono meno!' dcJ m:1yor, fo.le la Comi!, 
en 1-.1zon de 81. a 8,0. Me ha parecido explicar ello, para 
(}lit' con 111Jyor fac ilidad fe crnicnd:rn los Autores. 

PROP. II. Thcore1m. 

Expliu1fe lit compnfici1m del Tetr.1c/Jonl,o w cad,t uno di! los 
ues Generos , Di,1touico , crnw.uico , y 

Enbarmouico. . 

JUzg:iron licrnprc los Mnficos por conveniente compo-
1Krd Syih:n 1a de tcu:ichordos, o quanas, de {ucnc, 

1.. ,lic llllocmdo un. s !obl·c mr;1s, formafft:n un:1 como cfca
h. ¡:, ,:· la qu:11 Jubidfo, y baxaffo hJrmonicamcntc b voz:, 
) .i ln .:m:indoi~ ck io grave ,'i. lo agudo; ya .dc:prirnicndoíJ' 
de lo agudo i\ú1 lo grave. La r.:.zou de con .. c:niencia con
JiHc, c:11 l 1 uc.: quic:n Jabc rnronar continu:id:uncnte ios in
t<: rnios ¿r.: un tccrachordu, o qu:ina, fabc entonar todo 
c-i Sylkm,1 • 

. 1.-.n cr,~h t tt rachordo hay tres intervalos, que requieren 
c¡u:u·o \ '<)ces , o cuerdas , que l~ d3.n h dcnornin.1cion de 
1, tr.1d1ordo. Elt0s intcr\.·::ilo ) no ion en todo calo los miC
.r~,10,, \l\m¡r1t: ;1t1nque el \ctt.1.chordo ti:a el 1111{!~10,por con
! T\'~1r bcmprc: b cuerda mfonor con b fu [)(:nor b r:izon 
<le 4· con 3. pero d rnoc1o de lkn:ir eib conf munci:.i con 
los mtcrr:1los mtnorc:s.fi.ie m1tiguarncnte de tres m:mcr:i.s, 
y de :J.t¡ui re lnluroll 101 trc:5 gern:ros Vi.ito!Jico, Crom.uiw, y 
f ,i/J,m110JJ ico. 

fl.gr;1m> Di.ito11iw comp<·n~ íu tetr:1cbordo de un fcr:ii~ 
t ono 111:1yor 16. :1. 1 5 .' de un tono mayor 9. a 8. y de un 
~( 'tlo uwnor 10. ::i 9· JL12~t,. que tomo la dcnorninacion de 

Dia~ 
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vi.m11ico, por proceder por tonos, y fcmitonos: lhmalc 
raml>icn Nitt11r.1 l, por ler el que le forma entonando las vo
ces, 11r, re, mi, fe, j <Jl, l,t, C5"'r, 

D Gmero c..rum.t1ico, compone fu Tctr:ichordo de un fe
micono mayor 16. a 1 5. de un ítmitono mc1:or l5. a 24. y 
de un fcmiZlirono, o tc:rcc:1a mcnor -6. a 5.1lamafc Gro11MÚ
co, por exprdbr, y notar los Amiguus J il~ cucrc.i,1~ con ditc-
rentc color. · 

[l Grnm, Enh.mnonico, compone fu Tctrachordo de una 
Didi mayor , o frm itono menor ::. 5. :i 2.+ y una Didi me
nor, o h;1rmon ica c8. ?t 1::.5 . ydc Ltnl Tcr.:.~·r:1mayor 5. a. 
4. T 01.lo lo dicho fe ve claramente en la figu1cme ·10.bla. 

TABLA 
D~ un Tetracbortlo ,0111pttejlo, fagun cada genero. 

Genero Diatonico. 
Tono m~nor. 10.~9. 
Tono mayor. 9. a~-
Semitono nuyor. I 6. a 15. 

Genero Cromacico. 
Semidítono. 6. a 5. 

·
1:Semitono menor. l 5. a 2.4-
<;emicono 1rnyor. I 6, a 15. 

Gcm:ro E11!1armonico. 
D ito110. 5. a4 .. 
Didi menor. 12:8. a n5. 
D1cJi mayor. 2.5 . a 24. 

PROP.. III. Thcorema. 

Explic(I Je el syflem:i nrnjico de los .A11tiguos en las tre1 geueros. 

DE lo dicho en h Propoí. :11:r~ce~ent~ fe ~9lige ~ que 
los m .:s gcntros de b Mufica, falo k ddcrenc11van 

en los .intervalos menores, qttc llenan el Tet r::ichordo , o 
Q\! :nta . De citos Tctracl1cmius c0mponian los Gricgo:i fu 
Sytkma en cada gC"11<.:rn. , ponicrmo en <:ada uno igu¡¡l nu
mero de: Tc:tr1chor<lof p'roptc\ de aquel genero; de que 

To~li. ~ k 
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te figue, que los tres SyHernas, Diaronico, Cromarico,y En
harmoni_c_o, conibvan ~e u11 mlino num<:r~ de cucHfas, y 
tk un mi{mo numero de mtc:rvalos : convem:rn tambien en 
h ontidad de.: los inct:rvalos mayores, porque bs O ctav;15, 
Qiin~as, y ~ _an:is tenían ficmp~·c iu <lc:vida cantidad; y 
Jolo le d1krenc1~1van en lJ. de los intervalos menores, c.¡ue 
11<:nJ.van las ~1art:is. . 

Juzgando pues por com·cnicnrc, que el Syficm:1 conf
taf!c de dos lJiapafones, le: compulicron de quatro Tcrra
chordos, de tal f ucrtc, que los infrriorcs tuvic.:rJn una cuer
da comun, deo c:s, qt~c l~ ~uerda dd primero, fudlc: l~ pri:
mc:ra del fc:gundo; )' al smulmo, la ulrnm. del tcrClTo, tudlc 
b primera <.tcl qu3no; p(·ro b ultim::t dd legundo, y primc
l'::t del tc:rcc:ro c:rnn diforc·mcs, y diibva huna .de: la ocr:i un 
to110 entero, lo qual hacían para lkgJr ;\ pc:rficion:11' los dos 
Di.1¡x1!011c:s; y como aun con d to no c:Hav~rn completos, 
pm f1 lt :u· un tono,aí1~1(\icron dc:b.1xo dd ín fii110 Tctr:ichor
do, un~ otra cuerda> :i que lbmaron Prosl,w1b,mo11:rnou , la 
gua! ddbva de L1 cuc:rcb rn:is grave; del in limo Tccrachor
do, un tono entero; y con cHo quedo pcrncion:i.do el Syf
t cm::t C,)tnpudto de quinzc: cuudas. 

De lm quarro Tctrnchordos , que componi.111 el Syfl:c·-
1m ; el in!i 1110 !e 11 .im~v~ Tc·rr.¡(/1ord.o f1J.P.Uo1t ;' c(l:o q, J ,-ira
dJrirdo de l,is c11n-1l,1:. pmwp,iles. Al hgu1cmc lbma\'~11 , ·rar.i
c/10rdo ¡;nfo11, dl:o c:s, de l,t i rnertl.:H 11mli,u. Al n:rccro 1lama
v:.1n _n _tr.1Lhonfo dir:::..c11g¡¡m1011 , dio c:s ' · d'!. i,ts clhrd.1s difj1111-
t ,is , u jtp,ir,ul.1s, porque, como d,xc, cite fccr . .chordo db
va frp;1rado del Jc.:gundo en clilbnci.1 de un to no. Al qu:i.r
to, y ultimo T u r.1chordo IbmJ\'lll Tctr.ichordo /JJ'P,·rbolc:011,. 
dtu C:'i1 de l,H ctwnl.H íilaJ ,1/t,u, y .1g111l,t.s. 

lns nombres de: bs cuc:nbs, que: componian los Tctra
clwrdos , fon l(Yi !1gu icmcs. L1 i11J1rna dc:1 intimo Tc:ua
chordu, te llama Il)'Mf'1 liyp,itrm: la liguic:nte fi.1b1cndo, l'.1r-
1>yp.1tr Íl)'f!·ttvu: b. tc.;rcc:1:::-·LJt}htll_OS IJJP:rt,on: la quan;t, que 
jumarnc11tc es prt mera del figuK me I ctraclwrdo, fl)'P,lte 
mej im: Ll kgumh, l'_,n:Jiyp.He.1m:fo:1 ~. h t(;rccr:i, Lp/J,1~1~s me
fon: la quan:.1, Meje ,"'clin es, Medu. En el terc.:cro I c:trJ
éhordo , a la primera ll:.1Ii1J.fln l 1,m11mf1:: a la kgund:i., Tritc 

,líe-
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diez..eugmcnon: a la tercera, Par,inetc diczetl[menon: la quar,a, 
que tambit:n e;ra prü1~era ctd quart0 Tctrachordo,, fo llama
"ª Netc: di,..:..c:1 .. ~m,:_1011: L. lcgunda , Tritc /Jyp:-rbolco,1 : la rcr. 
cera. , I',ttamu IJ:_Y perb<il~ou:. la L¡u:uta, Nt:te !1ypct~vle.ou~ N.o 
me detengo e:n la cxphcai.:lon de drn~ nombr.:s, por icr Ge 
poca importanc1:i.: ycafc b. rabla pi'irnera. 

Adv1mc.:ndo ya los A~1tigu.os en cite ~yltcma , fingufo.F
mc1ytc en d dc:l o: d-:n D1aton1co, un defecto, y ce;, que ic
gun la difpoiicion explicada , todo el Syfü:ma Diat0nico, 
¡noccdc por dos tonos, y un fcmitono, fobm<.:ntc a fo. mi
tad del 8yíkrn1, {e h~1llan tres tonos, y un tcm1tono, por 
el tono :ttladido entre d fogundo, y tc1·cero Tetrachordo: 
de que fe ligue , quefi ia compoltcion de alguna tonad3. 
requiere dcipucs de dos conos un femicono, tea precifo, pa
ra c:i.ntario. con :1compa11amicrn.o de ürg.li10 , ó lemcjantc 
inH rumcnto de \,occs nxas, huir del m(:dio del Syifom:1, 
incomodando mu,cho las \'~ces humanas, obEgandofas .:i. 
cantar muy aJco, o baxo. 

Para evitar pues efk inconveniente, divÍdicrof'I al to
no LjUC fepol'a d tcgmido de) tercero Tetrachordo, en dos 
íánitonos, conque vit~icron como a ingc_rir un otro Tcrra
cl\-Ordo , aña di<.:ndo {ohmcnte una cuc:rdn: entre la cuerda 
Mcfe, <¡lle es la ultima dd Tetra,:hotdo Mejo11; y la cuerda 
P1er,111'fr1e, cjuc cs. la primc:ra ·del Tctr:i.chordo Dú~et1g111c11on: 
de fuerte, que dci de h l'llCt,l.1 ldcfa, haíta kt cuerda l'ttr,1-
nete die:.:..cugnu:uon, b.ay un Tct1·.1chordo,a que llarn:aron sy
nemeuo;1, cito es, 1tí1,tdulo, o a,:l.:tpt.1do. Su cucrd:i. primera, 
en la parte gt·avc, es h mihna 11~,m:i.d:1 Meje, que és la ul
tim:t dd Tc.:trachonl<> J.ie{im: liguelccn diibncia dcun ie
m itono b. cucnfa añadida, a '-l uc lbmaron Tri te fymme
non : figudc en diíb.ncia ck uu tono l::i cuerda Trtte ,lie
:u11gmwon, que en quamo conltituye el TcffJChordo sy11e
,nenon, le ]fama P,ff,t11Ue f711m1r11f : libue!c en di(b111c1a 
de o tro tono la cucrd:1 Pdr,tnete d ~.:.,i:ugmwou, que en qu:1.~1-
to compone el Tctr,1chordo Sy11i:me11011 , (c _JJ:i.ma_ N1re !J.
n,memm. Con cHo gucda remediad" de dICho mcom c
nicnrc, y pcrlicionado el Syfcema. 

Todo cfto ii.: ve clar:uncnce en la Ta.bh 1. en 1a qua), 
Bb 1 p:ira 
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p:ira mas claridad le pone fol:um;'ntC el Syilcma dc:1 c·:·den 
Di~conico. Sigucfc dclpues la Tabb :?.. <.:ll quien cibn los 
Sytrcrnas de los m::5 G cnc!'os, y t:CJ dl~ fe ve, que algunas 
cuerdas.llamadas f'1x.as , Jen cornm1cs a todos los trc,; Ge
ncrns: orr.as llamadas moviúlcJ, fon diferentes en cida Ge
nc;·o; y otr:is, que Je llaman Nrnrr.u, fon comunes a dos 
(JC!leros. Omitclc b cuer~b: cmrc !vkfc' )' r:aramclc, por . 
1¡0 confimdir, y dtar baítamemcmc (:Xprdlada en la Ta. 
bla 1. 

PR.OP. IV. Thcorcm;i. 

Explicafe el syjlema le Guido Aretino m el Gcncr~ Di.:tonicu. 

N O dcx:iv:1 de cnufa r gran dificultad el Sy{ccm;i Griego 
por L.1 muJcirud de cucrdas,y dived1dad de nombres 

<.rnt teni:1 : procurnronk facilitar los Latinos; y afsi dc:fde 
,'.¡ tiempo de Bot:cio, San Ambrofio, San Agutlin , y San 
G:-e:-gorio fl'bgno,trabajaron mncho en cllo,li"afb queGui. 
do J\rcrinu, JVlongc Bc:niro, por los :iños del Scií.or 1014. 
<.l_i(pllfo d Syíl:-~n'.~ Mu!jco t:1_~1 _faci1, y ac~.nnod:ido i b pi-ac
t1c1, quc .b rcc1b1u teda ll Luropc1, y le ufo. h::iíb el d1a de 
oy, ti bic·n mc;or.::itlo en algu1J:1s C11"cn11lbncins. 

Compufo pues Guido Arc.:tino Ju SyHcm:t de ~ ~. cuer
cb.s; y e11 lug:u- de los Tetrnch?rdos antiiuos, J)L fo- íiete 
Hn :icho rdos , los e¡ u;:ilcs c-r:111 kmc:j~mc:s rntrc s1 , e!l:o es, 
n·niJn todos :-il fcrnituno nuyor en un mifii:o lugar, que es 
c-11 medio de: los qu1tro tonos. Tarnbie:-11 Ce ha de: advenir, 
<JUC cíl:m Hc:xachordos eran comunicantes, de ll1crtc , que 
no fe: fc:;;ui :m uno dd¡mc·s de otro, como fe fcgui:rn los qua
tro Tctrachordc!i de los Cri<:gos, (,.)fique tcnian algunas 
cuerdas comunes c:l nno con c:1 otro, Las voces , que tirven 
para c:11tcnar qu1k1ttic:ra dt- lus dichos Hcxacbordos , fon 
ut, re , mi, f.,., fúl , /,, ·w1mdos del Triibco primero del 
Hymno de S,m Juan B;.1¡,Üi!b. 

VT qru,mr l,i:,is l~ Ejim.nc fihis 
M lr,i grJ!omm I: Anmli wonrm; 
SOL.w: pollitti l'"'lbii n·,,mm, 

S,tlléfC ]~,tilíll!J. 

Rtra. 
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Del Monochordo Syncono,o,Diatonico natural. 
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Pa rl nombrar las cnerdas , dexando íos nombres Grie

~os antíguos, rnmo ficcc kcras del Abecedario, que fon 
i\., D, e: 1), [, F, G; y como los Hcxachordos [ean comu
nicantes, fe figuc, que en muchas cuerdas han de caer ditc
rcnt (.'S voces, ya de dos , ya de eres Hexachordos, conque 
vic:nc- a nombrar[~ h cuerda con la letra, y voocs que .le 
rnrrtfi:1ondcn, form:indo ele: todo un nombre, y deo es lo 
que íos PrnCcicos llanun Signos. 

Tambic:n íicndo bs cuerdas del Sy{kma Z-:!.. y las letras 
fictc, fue nccdfario repetirlas tres veces ; y para mayor 
dil1incion , las íicce primeras en ll p:im.: grave las pinto 
rnayufcdas, A, B, C, &c. las tictc fíguie:mes minufculas, 
a, b, e, &c. y las otras fü:te minufculas dupiícad:is , aa, bb., 
ce,. &c.· 

(2.t! ifo t:irnbicn Guido Aretino, que íupue11o los inter
valos ele cuerda :\ cuerda eran los mi(mos que los del Syf
tcm:i, de: los Antiguo~, b Cl!Crd:1 A, que cr:1 b mas.gran:-, 
co1-rcf¡)ondidlc i 13 cucrd::1. l'rosl.1;;1b,1;10mow11; h figuieutc 
ll, :\ Hyp:ite b]p.'l1on; C, i r;ar/Jyp,rte /Jypaton ; y afsi en Lis de-· 
m}s, como fe ve en l::i. T:ibb ;. Pero viendo que de A,.} 13> 
hay un tono, corno ele Pros!.m1b,t1wmcnon, :1 Hypare- lryp,1ton, y 
clc.:J1mcs fo íiguc el fcmirono, juzg.o p,x conn:nic:nrc :111::.
dir J!.1te~ de A, una otra. cutrd:i, a quien los Griegos ll?m:.i:
ri:m Hypoprosl,imb.woi!l:110!1; y en ~onfc~ucnci:i de lo,; no1n
brl'S dt: hsotr:is, qu1io fe lbm:iílcG, ,é, Gam111:i; y de cfb. 
focrtc, co.nt:indn por el Genero Di.'ltonico, qno <tS el nu~ 
ord i11.1rio , fe· b:11hifcn dos tonos :intcs del primer lcmi
tono. 

A m:1s de cl1o difpufo , guc d principio . de los Hcxa
c-hordos, fi..1bicndo eth1vicíle en bs cuerdas G,c,L:: conqfü• 
h primera cuerda cr:1 G tlt; frgnncb. A re ; rcrccr:1 g IJÚ; 
qu::ma C fi ui; quim:1. D (ol re; foxca E l,i mi; fopcima r, 
f.i t1r : luego fe buclvcn :l . rcpcti r los mifinos nombres , G 
fo! rr 111; A l.i 1iú re, &c. como fr.· ve en h. Tabb :;. rtpi
u~nclol~s rre) veces. De elbs cuenhc;, o iignos, los !icre 
pnmeros fe llaman Graws; los fictc- G;:uiemT~, Agudos; y los 
orros, Sobr~;;g::do,. V c:::i.le la T:tbl:i 3 ~ que dcdara todo. el 
Syflema Diatonico ) q1.::c es el que unic;"tmentc.: ,1ucd1 de los 

an-
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amigu()s 1 y 1 1!0 t:c:i~c 1..u~::i. cuerda dd Crnmacico co,,,o fr 
n:d !.:11 Í.i iJwpoJii:1011 tigu;cmc. 

PKOP. V. Theorema. 

Explicanfc l.u propi('{/.ules que /J,iy en dicho syf!ema, 

C Omo todos Jos 1-IcxJchordos, qu~ c0mpcnl'..·n eHc ~y C
t <:r11:t' tCllf}l l'I Íll pr1r;Cip!O, o l'l1 G , 1 : Cll e, u en f , 

! e 1; guc: h;n c(· i<: ,H: lÍ 1 it11 ;kurr ncs d pc:c1<:s l:c h:::-:.1cho1"dos, 
r.i l•. -.s qualcs ]Urna;1 ;'r()p1e.d1cii,·: , )' lon j; 1p,;td1,idv, N,ltM,1¡ y 
n íi:o/ . · l'odos los l-·k:..::ichor.l1CS1 t 1uc: c:mp1l'Z,in c:n <.~ , . 1011 
(!e :. c¡1.1;1Ó;ldo; rodos los (]UC en C, 1011 d:: b prnpicd1d 
ck ~<:Hura ; y todo · los que c11 F, pi:rtcnccrn :i. l.i mol: 
L"i, 1 /l;clc íc:r1alahr!c co:1 una b ; y en fahando c:icc h:n;il, 
!(; ,·rnic:11dc pc:n:c:11ccc1· la compnlicíon 3 L1 prop1niJd de ~ 
(JllJl; 1·.1do. .Llb tlJ i! ina p, opi{;(iad dt: B e¡ u;1d ,·,1~to , (e: lb-
1 :1., Lllllhirn l!t H dmo, en opolicion de b dt ;; 11101: y c·s 
Lt :· :1 7.cm, porc¡uc con(i[tic:ndo b d. ífi:rc:nci.1 di.: d bs dos 
ptTpil'dacks c:n ia divilion t~c wno que h8.y tk 13 l C , co
llll) iuc·30 veremos , b de b ~n:idr;:icio ui~1 dd d,cho tvno 
cm~·rn, )' aJsi C) .1igo lllJ.S ,l~)Cf~ , )' dura , C]llC b del I(' 
11 :01 , <..¡~.i: ll !J. dd rncho kmiwno ; b de Narnr:1 <.:S J1Kd lJ. 
CIH:-~ h; do,;. 

Cc:, 10 L,s ton;1Lias, CJ LIC fe CJntan ordinariamcmc, fob;m 
rn.i~ ,¡u·.: t :11 H:.:x:icl1ordo, o Scxra, es forioiü, c¡u~· en ac1-
l ,.111c'.l, 11 ;1 l-k\achon:o, ut, re, íiii,f;i, (i¡l, l,i, le torne o,ro, c:11 

In rr:~J k ha de obíi.:n :u dh rc:gb, tiuc ck b ¡xopinbll 
:_L_. ;J c¡:t,K'.r::do , no íc bJ. de p:.1[[1r} b de b mol, ni de db. 
:\ Ll d..: b ,¡J;l!..ir.1do, fino e:~ <.'n cafo accid:::m:il, que k no
H:; :,· c:s Li 1' :.zen , porc¡ uc le: c:intariJ. iw , e:n lug:11" de f.1; y 
:(.z, u1 lug.:r de nú: conqu<: ic: coloc.1 ri,1 d fcm1to110 Jiicr.t 
~k ILI bs;11· ~ lo que: fe.ria cofa muy dd:tp~ciblc.: j )' JEÍ, de 
L: pro¡ú _;'.,d ú : h qu:1drado, fo p.1 11:ira :t iu de Narur:1. ; y 
t\::, i t:1 :1 i.t de li q,1 ,1dr;1do, c:111 , :inc.lolc por b c¡u,1dL1dn; y 
11 :~ L'.,nu pci" b 1:1nl, i:; p;i:l1~r?1 dcdb propicd:id a Lt de 
. :.n ma, bt)h l("lll1( ) 1;c;11p:-c CJ_U<.: ÍCJ. menclkr ?t. b. de b mol; 
y U¡: i ur.l f: ·.1 il,,,i~·1:c:0 , LJ l,,J,:rndo. De aqui n:tct: b r~·
f,iJ, <11. :,· cu;,,u:,mcntc d:i.n los Pr:kricos, que: c1m:1nd,, 

pur 
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por b qu.1drado, fe hace mut~nza de Hcxachordos para fo. 
bir en D l.t {ol re; y A la mi re, diciendo re ; y para b:ixar 
~o E {a mi ; y A lit mi re, diciend? /.~ ; y c:incando ~or b 
mol, le tom.1 l:1 mucinza para fub1r en D l.t fal re; y G fol 
re tlt 1 diciendo re; y p:ira baxat· en D l,t fol re ; y A [d 111i 
1·c, diciendo la. 

Puede aqui ofreceríe una dud.1; y es, que p:na perfe:ccion 
del SyHcmJ., y1rccc no era m~neHcr b prop,ic:d:1.d de b mol,. 
porqtw con lobs dos prop1cdades·havr11 b:11bntc; pues en 
nc~1GJ.ndo un H~xachordo de G fi!l re ut, íe paffaria. al otro 
de e Jól fa lit ; y en acab:mdo[c ·cn:c' r~ tom:iri:i el {iguientc 
de G Jol re t1t :. luego fe podría cantar fin la. propiedad de 
13 mol. · 

A elto fefatisfacediciendo, íi.1c nccelfario introducir b 
propiednd dr:: b mol en el Syitcma., por I:i mifriu ra.zon , y 
del miímo modo que fo introduxo en el Syitcm:1 antiguo el 
T c:tr :ichordo synenieiion , para la comodid1d del camar; 
porq~1c ii bien bs voces humams cintando fobs, fin inihu
mcnco que acompañe, puedan de qmlquicr:i punto formar 
quJlquicr:.i. Di:1p:1fon; pero havicndofcdc aju{hr al Organo, 
ü otro in1l::rumcnco de voces fixas , y permanentes , no po
.<lri:rn fin gr1ve incomodidad formar qualquicra Diapafon 
de qualqu1cra punto,Íl no fe hnvicra puefl:o en ~l Syil:cma la 
propiedad de b mol : y es la razon, porque procediendo 
el orden Dia tonico altcrmcivamcnrc por dos conos, un fe .. 
mi cono, · y por eres tonos, y otro Ccmitono; y iic:ndo por 
fopofi.ciori la cuerda C fol fa 11t, acomodacb a fas. voces hu· 
rnan:..s, fo puede fin violencia alguna empezar de C fal fi, ut, 
el Dilpafon, qnc tiene ;i[ principio dos tono. s, y un fcmito
no, y dcfpucs tres conos, y u 11 ícmitono; porque de: C, a D, 
hay tono; de D, a .E, tono; de E, a F, fomitono; de F, a G, 
tono; de G,. } A, tono; de A, a B 111i, tono; y de B mi} C, 
fcmitono.: pero fi re ofreciere 9ntat un Di:1p:1fon , que rn
vidTc al principio tres tonos, y nn fomitono ; y_ deípucs lo~ 
dos tonos , y el íemitonp" no les podri:i cantar fobrc c1 Or
gano, mcn')s qnc fübicn ... k, a Ef,t ut, lo que es re¡;.ubr
mcme violento i fa voz ln.1ri1:1n:1. 

Efl:o pues íc .i:emcdia con h. propiedad de b mol 
porque dtYidiendo el tono qne h:i.y de A, a. U, en dos fcmi

ro-
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tcmos, fe n:db el dicho LJ1J.p:iion > con folo cmp~ z:ir lJ.!l to
no 111.lS b.u.:o c¡ue C; p~H(lll~ de!) fa, l C,h:i.y tonv: de e,~ 
D,cono; de D>:'t L, t0i10; de[). i:, kmirono; de:: I\ ?i G, ~o
no; d e G, ~'¡ A, tono; y de A, a B f t , lc.'m1tono; y cHo c., lo 
c¡uc ODli~;i') :1 in~roducir la P!-<:1ried.1d de 13 mol>, b qu,d, 
{obll1!:'lltl'. conl1Jk en b <.hvllmn dc::l tono d..:: A, a li, C'.'n dos 
ícmimnos , mcdi :mte b cuc:rd..1 Ll J,1 , que: corrcq)ont\t ;\ h 
c1crJ:t Tritei)';wnt.lOil dci Tcrr:1chordo ~yiieme¡¡()fr d::: los 
Amiguos, como 1c ve en b ubb 3. 

PR..OP. VI. Problcnu. 

Expliufi: el Pei1t11gr,1mrna. 

A C?flumbra ~e tll Ll pr:iccica rcpn:lc:nt:1.r hs cuerda~ del 
Sy 1tl'm,1 , o los Signos .::n cmco lmcas pa r~1lc:bs, fü

rn.1d :h l'e;11 ,1gr,wm1t i, que Ion de bs que rcgularrn~ntc le 
11ccc.:;~ira para d camo; de tal iu(Tt<.:, cn1 c: no loio bs linc::is , 
li r:i.m oicn les d p1cios, q m: b:iy cmrc: ilhs, corrcl¡)Olh.b1 ;;r. 

h , cucrcbs l obr :.: uid1:t) ,-co111t:) ti en h li11::·:1 inii.ma dtu\' :d:. 
fr L Li mi , en d cfpK10 figui<:mc e:ibrl f fii 1u ; en b li
fü:,, fi :;"i.11rn~ c. ~·tbdt G; fal !e 11r; en d c:ipacio inmcdwo A 
l.l íJÚ .-e ; y ah1 dc: lm Llc111.1s por lL1 orden. 

P,11a. dcte nn inad que Jig110 corrc.foonda c:1 d;:1 linea , y 
1- /' ~ l ' 1 cí¡) .1 cio, b.1L1 ,<."11J Jr una de bs lin::·as; porque: bs dcrn}s 

,.-~k currci¡)o!1d1c11doalo5 Ji i:;11os, que: por Ílt orden!~ li
gd : il, _JI:,( füb_i<:ndo, como iJa.xJ!1do. El figno que clE\. alli 
exp.-d l 1dt), k llJma. c/,m: , porq lic abre, y h:icc pa::-emc 
rnJo el i;¡:: 11dic 1d0 por Jc¡udbs linc:1s, y dp:icios. De los 
fi g :,1.)5 \)'J';~ .irri l.L\ C:~ p]ici.dos, fo)o5 tl"CS han dco:;ido p,l
r,t q u v 1: rr:i n de e Lwc · y fon los <.¡uc d:tn p:·i11c ip10 2: los 
H ex.1ch (.l ·-,.tus, G fel n: 1it; C jól fa ztt; y F f. i ttt, L, dwc d~ 

G {u/ t"C lli,rc pinta CO ll UilJ G;b de e ful fa, rtt, ::ifo ~ ; y 

h de F f., ,a,aiS, ~~ , m10,n, fa lm,., notada con G, p 

fe lab,t! J;)r· G ful n· ui; h notad:i ,,)n ~ , C fol J.i 1u; y b 

notada C)n 06 , F J.·i 11r ; y dbs 111, .. rni fic!bn bs <l crn:1,, 
<r co -
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T A B L A III. 
Del Syficma Gllidoni::1no en el Genero Dintonico. 
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com_~_(c ;7c 1.11 los excmplos ptwH:os c:n la figur. 5. . 

.E.n'.it'':.' .... c-mp!o 1. por clbr b. clave G c:n la íc:gunda 
lin~~ de au_Jxo, fe !abe que aquclb lincl es G fol ·rc 11~; y 
c-1 e:, e~iC!ü l1gu1cmc lx1x.1ndo, es l:: [.me ; y la. li1ica qttc k h
¡:;ue e~ .[ l.i 111i; y en el cfpJcio fobrc b clave clU. A l ,, 
-J)i.1:e; en l::i linc1 figuicnte, 13, fa, b, wi.; en el ei"p1c10 que 
!e lgL'':, q Jol f,t 11t ; en !:J. linc:i. liguiente , D l,1 JiJl n'; en el 
clpJ,:¡c_.~ ,;,._:_ l 111ú; en b ultim.1 li.nl'l, F j;i ut ; y {obre el!., , 
e,;; fol ic ut, &c. y de b propia fuerce !e cono cera en ios ct..:.:. 
mas ex-::rnplos, <-1L1c lignos fon los de cada lim:a, y eip:icio. 

En. clk cxernplo 1', por no h:illarfo al princ1p10 el fcí1;,l 
b, propio dd b mol, le conoce havcrfo de c:mt::ir pm· b qua
dndo ; y en el fcgundo, por h:ilbrfo dicho feíuf c:n la lmca 
pcrtcntócme :1 li ja,b wi/c d:i a cmender h:wcric de cant:ir 
por b mol; y aunque efb.s fcñales nb efü1vic!Te11; {e conoc,e
i:i:i. por b~ rcgbs generales del libro figuieme.: Bolvicndo 
p11c:.s ;.1Jpnm(r exemplo, d primer punto que ic ha de can-

""'"t:í/ dB _ en G, dot1de luy tres voccs,fú!,re,ru,y porque el ut, 
CS \'OZ de O qu:idrado,c{correre e(b,y 110 re,quc es de b mol; 
ni el fol, porque aunque ne° re ria ctTor el tomarla; p~ro por 
fi.1bi~- _el e.meo, es mcjor_romar t{t, que_ por,c!}oenlc:1Í,lll los 

· 1_)r:i.ch_cos , que lit, re, me, fon par;i fübir; )' f,1,fol, l,i, p,ua 
h,,:ar._ 1~1 go pu·es tlt > en G ; re, en A; mi, en 13 ; _fa , en C: 
en la ligu1<::ntc Jinc:1., que e:s D, digo re, mud:111Jo.de Hcx:i
<:hordo ; ( 5. ) en E , el igo mi ; en "F, fii; en G, fol : y bol~ 
v,icndo .\ b:i.xar en fcguid.1 de los puntos, digo en F,f.,; en 
E,,f,1, muchndo de Hcx;ic::hordo;y porque ,c:n D,110 h;iy 11tl

t:1<10 pLtnto , no prom1nc10 el JU, e¡ ue ¡e bav1:i de pronun
c1:1.r1_ h qt1e p:lffondo :1dcbnte1 digo t:n C, f.i; y en B, mi ; y 
en (l, líl . 

. En d cYcmplo_ .~. por c:mr:i.rCe P?r b moi, y e~ar el pri
me,· punro en í· , ct1go Ht; y pro!1gmendo en G, digo re; en 
A, mi; c: 11 b, fa; rn C, fái; en D; n1mlo de l·kxachord o , y 
di¡;u ,·_t'; c-n L, <ligo mi; c.n l: , [r; y en E,. b:ix:. ndo,digo ~ tr ·J. 
, •c·z ;w,; u1 D,.mudo de Bc~;%,10rdo, y digo la , &c. y .1.!s1 cu 
lm Je1~:.s excmplos. 
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PROP. VII. Problcm:i. 

Difpojicioll del wifi,w syflcmit , feg1w los Modemos .. 

ADvirti;:ndo bs Modernos, que d tomar las mut:in2 1> 

. p,n:i p::iíl:irdc: un Hcxachordo ;1 ocw, fc~,·,1.n :~b:i_ \:~:-. 
güs de lJ. Propof. 6. c..1ufava no poca dil1cult1cl ,( t,~·1-rm
c1pi:rntcs, han procllrado facilitar d Syikma Guidoni;.1110, 
dilponie:ndolc <.k fi.1crtc,quc le: cvic1.{fo el trab:1jo de mue.far 
de Hcx:ichordo ; y viendo que la nccdsid:i.tl de dichas mu
tanz:1s, nace 1.111ic.1mcntc de cfbr d Syll:cma compudro de 
Hcx:1chordos, le cornpu!1cron de l--kptKhor fos , :liíadicn
do fobre hs lc:is voces ordinarias una otra lbm.1c.b si; y 
fon todls, 11t, re, mi, f.i,fol, l,1 ,.fl, conque fün t:int,1s como 
Lis krras A, il, C, D> f., F, G. De qu:1lquicr:i. voz :1 íu. in
mcdiat:1 h:w tono, exceptuando del mi alfa, y dd fi :1:l.m, 
que h;;iy lc11)ito110. • ·· · 

Contcrvan[e en db. diípoficion, fi bien [e conGdera, hs 
dos feries , o µroµicd aclcs de B quadrado, y b mol , por 
lulL11fc en clb .la divit1on del tono que hay de A a B, <.:n los, 
dos t'cmitonos,quc es en lo que fe diferencian efbs dos pro ' 
}lied::ides , de bs qu ~1lcs, b de b mol, es b que cmpiczc.dLl 
Hept:ichordo, diciendo Elt, en F; y fa de 13 quadr:1J.o , b 
<]Ut: le cmpirz:i en C; conque no es mcndh:r h propied.1d 
de I arnr.1, ni es mcndkr t:impoco rom:ll" nrnt:1nz:1s,ti que 

· en ac.ibondote:· un Hcp :i.chordo , fe en pieza inmdL1(amcn
tc ocro en b mil1na t<:ric; ck que fe í1gltc, c1uc cad.i cuerda, 
t) li~no tiene dos Y<KCS , h primc_~a de b qu:1dr:1do, y la fo
gund:i. de b nwl, de db fu erre: G Jol re: A b mi : ll Ji fa : C 
~u Jo! : D re li:i : l ~ mi fi: F fa 11t : como fr ve:. con clan<lad en 
Li. tabla. fi guic:ntc:. 
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b quadrado 

1 

bmol 
E Mi Si 

~ 
D Re u 
e Ut Sol 

B Si Fa 

A La l\ili 

G G Sol Re 

~t f Fa Ot 

~ 
E Mi Si 

D Re La 

e Ut Sol 

B Si F.a 

A La Mi 

G G Sol R.e 

ót F Fa Ut 

~.:..a le parecera J ali1mo ,, que la propiedad que yo llama 
de B 1¡r.,,1drado m efle Syjlr:m,1, es la que mliiliiriameme Jl,1111.111 de 
Ni1tura, por deducir de C fus .i'l f4íhwdos , dr: donde deduce {,is 
l Ie.\",!clumfos cfla propiedad cú el syjte,11&i de .,,1mi110; pero fimdo 
e/to 11.;cramcute q111:ftion de 110111brc, me /¡,¡ pareíido co;i rl P, l.fl
lút darte d de B quadrt.do, p<ir quauto co11ferva cmcro d temo d, 

.I A 
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A :'t r, ~ que es el coujlitttrivo ,fr ,jr,, p1opictl.11t , aimqi,c m de~ 
d11,;;.g,i jiis lleptacliordtJs de G > fi de C. 

L:is cbv<.:s fon las milrnas que exp1iguc en b Pro?oí: 
:rntcccdcmc , que pneft:1.s en el Pcnrngnm:1 , dc:c!Jr:1:1 a 
que Signos corrdpondcn bs line:1.s , y dp::icios , como an
tes. Pe11cft.: tai11~icn b ben la liL~C,l, o eJpacio en que cae 
B ji [.t , par;i dcr,otar (i le ha cantar ¡)or b moJ y en- np 
h:ivícndo dicho frií..i l , fo Cnt iende h.~vcrlc de ca1itar pot• 8 
qu:1.dr:1du ; con cU:o fo fab~ (]U<: \ 'OZ ic ha de ¡:ioner en d 
primer punro;y fe co11tim1:1.r}n los íiguicmcs li!l hacer mu
d:mzJ, fi c¡w.: en :icabandofc un I--k pc~1chordo, fe empeza
ra ocro, p011icndo rrt ddpucs de b ,ozfi , ful.J1 e11do ; y Ji 
dcfi)uc:s de b. , ·oz ru , baxando ; como en los cx<:mplos 
pudios en h fig. 6. 

En el_ ex.cm pi o 1. fabemos por h c!J ve , que b linea 
infim:i. C:S C i )' L'l fcii:1J b 1 fi[!.!llOC:l hcmflS ele tümar h fe
rie ll mol; y porr¡nc cn cacb. ligno hay lobs dos voc~s, de 
bs qu ;.Ls !J. p:-i1;,cr.1 _es de B quadrado , y l::t. í~gunc.tl ae 
B mol ; dbndo el ¡mmcr punto en Cut fól, dm:, fol; y los 
dr.- mi5 con!c.cuÚ\'Jmcmc , lc.:rln /,i,fi, 11t, re, ¡¡¡i,J,,fot, ia i y 
baxmdo cl::I ma5 alto , q uc es l,t, diré, J,z ,fol ,fi, ¡¡,i, tlf, lit, 
J11l ; omiti<·llclo !os intermedios , !i en ellos no lrnv1er(: 
pu mo. 

f..11 el excmplo 2. por canr:1r1c por B quadr::i.do, 1cr:1. ut 
el pu neo pri:ntro , que cfr;\ en C ur /Ql ; y diremos, ut, re, 
mi,f1,fal, l.1 ,fr, 1!t,&c. Segun h dd'poliéian de cil-c Syll:cm;:i , 
qu.dquicra voz clb en ocb.v::i con b. orr.1 fi.1 fcm.;:j.rntc , c¡uc 
le: Jiguc i111rn:di::ta111cnre; corno ele 11t :\ 11r, l1:1y oétav:i,como 
d2 H ~ re, &c. Tie11c gnm convcnicnci:1, por evitar bs mu
drnz.1s: lolo tirnc Jl~o de: dificultJ.d,cn q ue los rrincipim
rc~ 11.rn de: Jprrncler J cntOnJ.r toda b oCCJYJ ; hendo afsi ) 
q L1~ en d SyHcnu de: (;uido baHi .1prtndcr un Hc:x;i.cb.or
do ; .)' en d :i.ntiguo , un Te:trachordo. 

C A P I T U L O II. 
DEL .'iTffL\1 A !1!1JSJCO • SEG'UN ros GEN EROS DIAT0-

¡;,;[0-CroiJU: ito , y l ~r.i w1úco-Cromari,o-E11li.m11011ico. 

I) .E los Genero ~ ;1rniguos de b Mufica, folo cfU en 
ufo· rn mtd eros cicmpos d Gci: ·ro Piatonico , cuyo 

Sy[-
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Syftema queda explicado en bs Propo1tcioncs amccc

. de~!,~ -s ; pao aunque el Cromatico , y Enharmonico 
119 (e: ufcn , cílo no oblbntc ; juntamente con el Dia-

. tomrn u!amos del Cromatico, mezclando aJ(Tuo:is cuerdas 
<le cl:c con fas de at¡ud, <le c.1uc rcfulta un genero de mc
]od:i;1 mixto de Crom:itico, y Diatonico. Y porque a mas 
d,r clhi rni.;rd:i~, fe pu~den con acierto mezclar algunas del 
Gcnc:S '2',,lurmonico, de c¡ut rcfult:i.ri:1 un Genero mixto 
de los tres, por eíb caula explico ambas mixturas en lo.s 
dos h·opoliciones figuientcs. 

PR.OP. VIIL Tbcorcm:i. 

Explic,tfe el S]./fem,t mujfr1J Di,ztonico-Cr,1Jnwico. 

T_J Albíc. el Genero Dj,:tonira-Cro111.1tico e11 los Organo~,, 
_Q Clav1cymbalos, Elpmet:is, y I-fa rp:is de dos orde-
1ics. "fxpliorc:mos dk Syikma en c:l Teclado de ios Or
ganos, donde fo ve con m.iyor claridad. 

H11lanfc en c:l dos orden<:s de Tccl:i.s , unas blancas, y 
ot~·,1s n~gras : en bs blanc~s-dB lencilhmc:ntc el orden 
Diawnrco: bi; negras que {e mtei·ponen entre lai bhncas, 
pertenecen al orden Cromatico. De las Techs negras hay 
tmJ.s>quc fe llaman Sujlenidos,y fe notan en h fig.7. con dos 
x medio íobrcpucrt:as. ~')r~as Je llaman B;nol.ufos, y fe dcno
tm con un:i b.Los Suitcmdos levantan b voz un fcmitono 
rnrnur, (obre fu inmcdi:ita vo~ en b parte grave.Los l3mo
hdos dcprimrn la voz un (emJton_o menor , b:.ixo fu inme
diarn voz en la pJrtc agrn::i; y afsi la que leYanto h \'OZ un 
frmitono menor fobre G fot re ru, Cera Sufic:nido de G fol 
re t1t; y fa que deprime fa voz un ícmicono menor dc.:baxo 
de E /,, mi, frra d bmobdo de E la mi; y cerno cílos frmi
tonos menores fc,rn del orden Cromatico propiamente; ¡-or 
clb c1ufa halbndolc mczcbdos con la, cuerdas, o TC"d1s 
del Dilconico en nndl:ro~ O rganos, H:up:.1s, &c. d~cimo<: 
fe halb en ellos el orden OiM1>!J:CQ.,Crom.1tica . PJra cnte:n
dcr elto rnn m:1yor cbrid:id, -vE[e la figura. 7. que repre
fent::i. el Teclado del Org:ino , qne es el miíino que en 101, 

Cl:ivicymb:ilos) Elpincras > &c. 
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El TccLido del Org:mo rcprc:k:nt:1 cmer:u1~c.:11te d Syf.. 

tcnl,l mulil."o . .[l (,le los Griegos cmpcz:iv:i pt1l ::i CLICrd:1· 
1iro.1!,.imb,rnr;11tt'1w11 , ,que es nudho A l,i mi re. El Syltcm1 d~ 
Guido <:tnpieza por G ful re tit; pero en los ürg:rnos ric11c 
fü prjncipio en C fol f., ut; y ::i.ísi b prirncr.1 T ccLt a la iz-

: qu icrda es C folf,-i ut; la liguií:ntc:·,D l,1Ji;i 1-_; b tcrccr;,··'d~ 
/,1 mi, &c. CC>Jliü cü} en la jif. 7. conq uc en íobs hs T,·.;hs 
bbui.:.ti. etia. d nrdrn D iat01~ico. 

Las Tc:cl:1s negras dividen cacla tono en dos p:irtes, con 
cíb. ditc;·rnc1a,quc tm:is dUn un lcmicono m;;nor m:is :iltas 
que h Tccia blanca, c¡uc: dt;\ a iiL lado en Ja parte ¡.;r:1vc;y 
otra · dUn un frmicono menor mas b:ixas C}Ll<.: la TcL~b blan
c.1 <]llC ella a Cu bdo en b p,ll'tC a;:;u..l:1 ; )' alsi aqudbs fon 
S11j1nti,Ju,, y clbs l,111ol,1rl.u. Las · 1 ·c:cl:.ls , 0 cucrcbs, que tic
n:!11 lulk111do , fon C fol f.i m; r: ¡:i 111; y G fol re m; las 
que ticnC'n bmohdos,fon E l.i mi; y B f,i H illi; y afsi en la 
~d.w~ de C ~ C_,h primer~ Tecla negra :i. b izquicrd::i .c, el 
fullrn1 do de C Jol _(.1 ,u; h icgunch es l.í mobdo de .E 1;1 mi; 
la t1:m:r.1 es c:l fütknido de 1~ J;, 11c ; la CJ_tmt.1, d füllcnido 
de G fal re lit;)' la quima , d 13 mobdo de D ¡;, H 111i; y 
dbs 1 t:ci:1s negras m::z.c1a,l:is con las bhncas, componen 
e:l Syl!:em;1 Di,.iro1úto -Crni1.,tit"o , c11 d l}t1::t! tolLlS hs cucrchs 
dilbn de fü inmccfüc:i: un !'é:mituno; y queda la od.wa di
vid icta cr, do7c: p:mcs, 0 lc:mitonm dcligu:.1lcs. 

CoJi~!CÍt: de ;,qui, qm: lm Li 111obdu~ c:it\n fob rc b cuer
da g,·a, e i:inhtli.1t.1 un l~mitoi10 rn;iror,oor1.1uc di1bn de la 
;:i:;:,t1da u11 fc.wiwn() 111~·11or ; )' los fi.tf ,c:nidos difran de la 
0:2,ud:1 inm,:diat:i llll k:1,it0110 mJyor > por dr}r fobrc la 
grJ.\·c un i(:mitono rn...:11or. 

PR.OP. IX. Tbcorcma. 

Explicafc el SJ'J!Cill,C Di,tto;iiw-Crom.crico-En'1.,mzo;¡ica . 

Dl lo dicho en b Propuficjon p::ilT1ch fo coli~c , que 
('11 ci S_vltcm:t ~1il i. c:x.~m:l! .tdo , foL1111c:ntc h.1y fo!tc-

1.i,,c<; -~11 (;, C, y/\ b1110L1dm en L, y o; de c¡u::.· fe: ligue 
nr' ;L!i,1:·f:.: ..:n louO) lug-,m..:~ n,n Ju ckv :d,1 canucbcl ::ügu-

. :1a~ co11 iu11auc1,1s , por<.¡ui.: h. c.:n:crJ mJ.yor, que h:iy <.k 13 
· bian-
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?*nc:t 3. E negra. paíT::i de fü dcvid1 dimen/ion, y es aJpe
ra· ~ porque ..iunquc de B. bl~uca a C ncgr1 hay un tono 
jufw;pcro de C ucgra halta E negra hay dos íem1tonos ma
r ores , el uno dda<: C n<:gr1 h:11 ta D, y d otro dcfde D i 
t ¡¡cgra: y dlc dcfodc no eibuia,íi nmcs de E negra huvief
[i!, un lüfünido de D la fa! re , el qual diíl:arÍ:i. dcl b mofa.do 
dJ' ~ krniJ :hi:.1 b p~me gr1ve,una Didi harmonicJ, que es 
b thf~1 c- 1· .i1 dd icrnirono mayor; y menor. Atsim;fo10, las 
Tcrccr::ts mc:nor<:s 'de F fa 11t bfanco, al follcn ido de G, .fo11 
dcfrétuoías~por quanto conHan ·de un tono,quc hay de F ii. 
G,y de un icmito110 rncnor,q11e hay de G a G iuHcrndo,iicn
do JÍSi,quc requiere par:l fu. pcrfoccion un tono,y un fcmi
tono m:iyor; de que fo ligue: fo· [obrado blandas, por fal
rnrl<:s un:1 Dic!i barmonic:1. 

I.íl:os,y otros dc:foétos frmej:mtes qu,c h:iy en el SyHcma 
Didtoniw-Ouwatico, difpucll:o en b. fi:m11:1 explic:id=i, le cor
rcgir.1 11 añ::idicncio b rnobdos a G, F, y C; y d:mdo fufleni
dos ~ D, y A; y porque Ji dbs Tcclas,o cucrd::is íe afodíc(: 
fcn :il Syltcm:i, dílbri:in ~k los b molados, y fulb::nídos ar
riba. cxplica,los , un;:i Didi h~._l"monica, qll"c es propia del 
Genero [.nlnrmonico, por eiio lbmo al SyH:ema alsi cliC: 
pudto, Di,tto11icc-Crom.iiico-EdMr111011íco, el qunl tendría del 
Di,1to11ico los tonos , y lcrniconos rn:iyores ; del Crom,1ticu, 
los fcnutonos menores; y del E11h,1rnwnico, las lJidis .. Tam
bicn Je pocliln :i11ad ir fufünidos a E la mi, y B wi,corno fe 
\'<:l':i dc:lpncs: pero por b diticultad de taíic:r eíl:c iníl:rumrn
to,lc lu11 comc1mdo los Muficos con el Sylkma,y Teda, 
do Di.wmico-Crum.uico; pero con-tgido dd m.odo qui:: luego 
dir~. · 

C A P I T U LO III. 

DEL MONOCHORDO, Y SV DlVlSION. 

PROP. X. Thcorema. 

Explicafa/¡i 11aturnfr.z,a, y utili11d di:l M.onqdiordo. 

COnfia el SyHerna i11ufico , como arrib:1 dixc, de mu
chas cuerdas, t~nrns quamas incluye voces ; y cada 

U!1.l 
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una tiene la longitud rcc¡ uil1c:1.., para que con Íu k111d9 
fi. inm: d int crv::do , <]llC dcvc formar con fa cuercb prind-·. 
pal , que es b mas gr::i'.'.c.; pcl'.o por C\' irar la .multi tud, · 
(JllC es m.1drc de L1 conf uí1011, fe dccbr:1 qmlg u,cra Syíl:c
m:1. mulico con fol::t una cu(:rda , lLH:icndu de clb Lm ras 
p,1rticioncs , que cada una rcprcknrc fu cuerda de] Syll:f
m:1; y cld:1 parw de: b ctivifion , comp:.1r:1d:1 co\: la cuc1;c1.1 
cmc:r::i , dccbr::i. b razon , y confonanci:i. que gu:1rcb i:11 
d SyHern,l c:1d:1 rncrcb. con l:i. princip:11 , o fimdamcrn:d . 

l:lta cuenh d1endid~ labre qu:1lqu1en infhumcnto con
C::1\·o , YJ)roporcion:ido p:i.r:i el fonido; y lc11::ib ths !i.1s di
vilionc:s cb.1xo de cll:i en c:l inti:rummto, d:"i tod0s los in
tcrv:dos mul1cos, poniendo un b:mquillo, ya rn una, ya en 
orr:1 di\·i(icm, y comparando el fonido de qu:ilquicra p:irtc 
COll e] que produce ) ii ÍC LllÍC lOdJ. CntC:f,1 . 

Vc:lc cbrm1crnc en la jig. 8. que li fr pone el banqu illo 
en C,y fe t~ñc la porcion GN, formara una quin.ca fobrc el 
forndo de: tod:i la cuerda l\'l 1,por frr,como fr !u pone, G1 , 
d os r<.: rcios de tocb b MN ; y porque di:c: 111í rrumenro da 
todo el SyfccmJ. en una tola cue:rda; fe 11::um. Z.,ioilochordo; {i. 
b ien es v~n.bc.\, que p:ir:i poc.kr oí r las e.los voces de un in
tervalo junta\,lc ponL" .il b do de la cuerda 1\rlN otra cuerda 
OP igu::il , y L1rnlu;1a co11 b fobrcdicha, para que ta11cndo 
j1..m:1;11c11tc b porcion G. , y todl b 01', fe O)'gat fas dos 
Vticc,; d<: b quintJ., un idas, y le.: bat,::i !11~jo r conccpm de las 
ctin f011:.nci ;1~, y diJl<. ;na11c i:..·,. Tiene otr.1 utikhd el Mono
cho:·do; ')' e:-~ guc: con <:J k puuic:n L<:n1pb r otros in[r ru
mr:r,to'.> eón !,.;Llll pt:r!1:ccio11, corno fo vc:r:'t ddl>ucs. 

PROP. XL Prnblcm:i. 

Dirijion de ,\fo11011Jortio Di.itoilÍW, )' Di .1wnico-0'0;11.1.tico. 

r--rürn(:l;fc dos rncrths igu:ilcc; XZ, YV, (fig .8.) y eírien-
! d·.ud~ fobre w1 iuii:-urnc:nrn,dc lucrt::1 c1LJc dtcn u11i .. 

fo1i ;1s ; h:.:clrn cito, fe: p.0;1'.!:' :\¡, ;.cd:>'> io-. l11í:L'rv.1los h:1rmD
rn ::m c:n e: r::i lé.)rnu, pof. b t:ibll ds: h Pr:Jpo/ 18.deL lib. r. cb 
c{ tc Tr.n;ido. 

DividJlc tml de hs dichas cucr_tlas en t:int:t~ pJrtcs 
1gua. 
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ign:iles, como dice el numero primero de qu:ilqniera in
tl,'rv:.üo; y tomando _c_on \111 puemccillo las que dice el nu
m<:ro fc:gunclo del mlfmo 11m:rvalo, d fonido de eíhs con 
el de b c"uerda em:cra da r.:i la confonancia:,o diOonanci.1 que 

. fe pretende:: como ~i fo quiere halhr el di:.1.peme, buíco en 
h Tabb.., fu proporc10n , y hallo ter como 3. a 2., divido 

. pues la rncrd :i. xz en m:s partes iguales, y toIT,:mdo las dos 
Gz, poniendo un puentecilla en G, la cmcra YV, con l~ 
part.: de GZ, íonara una c¡uinta. . 

De db fuerte fe halhran todos los intervalos , y pun
tos del g<:n~ro diatonico, porque fuponiendo qL:c la c,m·
d.1 entcra,y fondaincntal es C fal f.i ut, la fobrcdicha divi
lion en C, dad G {ot re ttt, en qumta labre C fat fa :tt ; y 
dividiendo la mifma cuerda en 5. partes,hs quatroquc iuy 
de E} z, d,11·2i.n l:.i. tercera mayor; y el pllnto [dela d:v1-
fion fobredich:1) fcra .E l,t lllt ; afsimifrno . hallare el diatc
foron, y tc·ndrc el punto F, que es . F fa 11t , haíh llegar a 
b oét,1ya C. · 

Para h fogunda oétav1_ ~as aguda , fo tomad CZ, mi
t1d de la cu(:rda , .corno h i'ueffe entera, y fe continuara en 
clbJa mifrna operacion .. ~Jta pr:18:í~a es c::mfoda, por 11:1-

vcrí.t de hacer ranras d1 v1J10nes dilercu t-es de tlll.'.l. mifilu 
cucrd:1 , y :i.fsi c::s mucho mejor .dividirla en un crecido nu
m ero de p:irtes igu:i.lcs, y tom:mdo fiempre d1c numero 
por :mccccdenrc de tod:.1.s las razm1es de los intervalos , la
car por regla de tres los confcquemcs de cada razon. 

Supongamos, por excmplo, la cuerda dividida en 1000. 

y qu1ero'quc larazon dda octava, que es z.. i 1. en h.;g.ir 
dd anccccdcnce z... tenga el amccccknte I ooo, Difpongo 
b. ref!b de tre<;, diciendo : íi z.. dan I, luego rnoo. daro.n 
5no~ ..,_y cc:ngo Ja razon de la oébva rn cílos tcrminoc; 
meo. J 500. Con dtc artihcio fe ba for.rnado la Tabb ii
guicntc, en la cuenb dividida en 1000. ooo. partes par;:i 
ni:iy::ir prcciGon, y fe ha de íuponcr tienen todos .los iim;:r
vo.los por antc.:cedentc 1000. ooo. con q ue los numeras 
<Jllé hay en la T a:bb en ql'rechura He c;1da imcn·alo, fon d 
conlequentc de fn rnon. Por eíl:a TJbb [e hace b. divi
fion de fa cucrd:.1. , o monochordo , rnrno en d ge11cro 

To¡¡¡~ JI. . C, . dia-
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d1 aro111co, como en el d11tornco-noma.uco , y d1atomco~ 
cromatico-enh.1nnouico, como luego dir&. 

TABLA I. 

Dr; los inun•,1los l,,1m1oni co .s rn wia rncrdii di,,idida en 
I ooo. ooo. pai-tcs. 

Diapafon, o oéhva. 
Scptima ma) or. 
Scptirna menor. 

. Sexta mayor. 
Sexta menor. 
D1apcmc, o quinta. 
Diatefaron, o <.1uana_. 
Dítono, cc:rci.:r;i mayor. 
.Scrn iditono, t ercera 111c.:nor. 
T 0110 ni:iyor. 
Tono menor. 
Semitono m;:¡yór. 
Scmirnno menor, 
Dicfis. 
Coma. 

500. 000, 

533 · B3· 
555· 555· 
óoo. 000, 

6:!. 5. ººº· 
666. 666. 
7 50. oca. 
800. ººº· 
8 35· Bº· 
S~8. 888. 
9 0 0 .• ooo. 
937· 5oo. 
960. 000, 

970. 469. 
987. 6>4. 

[1 ufo ele c:lb. T:tbb , par~ h diviíion del mo11ochordo . . . . . , 
es c·l figuicntc. Formdc: un p1t1p1c igual ;} b cuerda xz, di-
Yi dido c:n 1 000.000. ú c:n 10000. p:tnc:s, fr;un dixc en fa 
Propa(.2 . Lib.8. de la Gcom. Pr~i ét. Y fupon1cndo , que la. 
cucr¿b rnt-::ra YV) es C fdf,i 11t, p:ir:1 colocar b 'divifion· 
prn¡, ia de D /.1 [al re , qué c:ih un tono mayor fobre C fol 
J:1 m, c: ncro cn bTabla,y\.c:ogucclconf~qucnt(; del to
no m:1yor c:s 8388. (bs dos ultim:is cifr;is f<: lun de órni
t ir,_ h:n ic:ndok hecho d p1~ 1p1c .de IOO()~.p:irccs,rnmo_oora 
lo !upo 11 µ;0) tom > pues dc:1 p1t1p1c h s 8::s88. y bs poílo de 
Z :: D,y d punto D lcra D l,t fut te, d(.: fücm:, que b cucr
d;1 cnt(.-ra Y V, con <:! pCd.1zo ZD , fon;11·a un tono m:iyor • 

. P11r:t coloc.u- L l.i ;;ú, t1 uc c:J l:} una tcrccr:i m:iyo r fo.:: 
brc.; C (~l (,1 1;t , torn() de:\ pi ri p:c.: Sooo. p:mcs qllc da b, T :1-

\bh, )' p;1 f1 :111dolJ'i tk: 'L. :t L > frd c:J plllltO EE {11 mi; Y :ifsi 
voy 



. L I n R º , n.. . 4o 3 
voy pro(igurendo todas ·1:i.s dcmas d1v1fiones, tomando pa-. 
ro F fa 11t, el c~mfoqucnrc de la guarra 75 oo. para G fol rr, 
ttt i el de la qumta 6666. para A la mt rt ; el de la fcxtJ. 
rnnyor 6000. 'para d mi de B fa B mi; el de la feptima ma
yor 5B3· y con dl:o queda. divi~ida un1 oé'cava en el mo~ 
nochordo, [eguo el orden d1ato1uco. 

Par:;i dividir b ochva , fcgun el m·dcn diaconico-cro
macic.(), folo falta añadir a los fobrcdichos los fufl:.enidos,y 
J3 mofados; cíl:o es, a C folfa ut, F fa ut, y G foi re ztt, fuf. 
tenidos; y a E l,i mi, y ll mi, 13 mol;tdos. Hacefc en db. 
forma . Para poner el i uíl:cnido ~e C fal f.t. tlt , b;'llb tomar 
del pi ripie 9600~ parte,s, que fon _dconfeq_uente d el ícmit~
no menor , y fe tendra d fuítcmdo que {e bufca:, un fcrn1-
tono nH.:nor fobrc C fol fi t(f· Para hallar el fuflenido d"' 
F fa ttr, fo h:id una regla de tres: como toda la cu.erd:i xz 
10000. a 9_600. fcmicono menor, afsi_la cL1crda ZF, que es 
el diatcfaron [obre e 7500. al füHemdo de F fi1, Ut 7:.00. 
Para halbr el .[uíl:cnido de G Jól re ut ·, fcra como coda la: 
cucrd:i 10000. a 9600 .• aísi 6666. cuerda de la quima , a 
6399. , 

Para los B mobdos fe difpondra la regb de tres como 
fe iipue. Porque. el 13 molado de E eíl:a un fe miro no rnc
no-1{1cnor mas b::ixo que el mifino E, fed la proporcion, 
como la cuerda del fcmitono menor 9600. cc:1 10000. to
ch b cuerdJ.; ::ifsi b cuerd:i ZE 8000. contcqucnce de h 
tercera mayor, a 8 3 3 3. 13 mobdo de E la mi._ T ambicn 
[e podia tom:ir C:l mdino confe~ucnte de h tercera mcno.r, 
como clti en b Tabla, por eílar el B molado de E la 11ú :, 

tercera menor fo!Jre C fal f¡t ut. 
Para el B mohdo ·de ~ fii b mi , fe obrara de h mifm:i 

fuerte, y quedara divid1da b ocbva, fcgun d orden dia-
. tonico-cromatico : donde fi bien fe confidera., fe ve clar:i
rncme quedar h oébva dividida en fcmitonos de t res di
ferentes mignítudcs , porque los tonos menores <1ucd ~n di
vididos en lós dos fcmiconos, uno mayor 16. a 1 5. y otro 
menor de 2 5. a :i+ pero pueilo el -fuitenido, o 13 mofado 
en un tono mayor, lo reíl:ance;<.ie todo el tono es un fomi
tono diverfo de los fobrcdichos, que cfH e1i la razon de 17. 

Ce 2. . ~ 
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a ::. 5. Con eí1e mi!n10 arcificio íe pueden poner los fuí'
tcn1<los, (]lle faltan en D,E,A,B; y los l3 molados, qllc fal
t;-in en D,F,G,A,C ; y dbriJ. d orden di;;i.tonico-cromati-
co-cllhannonico en cJ monocbordo. · 

PROP. XII. Thcorcma. 

Di:feRos que /Jay en l.i fobredúba divijion dcJ Mono c/Jord~ 
D út 1m ic o. 

S[gun la divifion del mopochordo, que hemos cxpl:c:1-
c\o ) todas las Yoccs) o cuerdas compar:id:is con la 

cuc.TdJ. ror.11, o fimdamcmal, forman los intervalos con fü 
dcvid:1 rn;ignirnd , y pcrl.ccc101J ; c:ílo es, 21) con toda b 
cuerda hara un lono m,1yor; EZ con la mifo1~ cucrch tu

r~I, hace ccrc<:ra mayor pi:.:rfi.:"cb ; fZ, quana; GZ, guinea; 
y :il~L de bs dcmas: pero aunque dbs divi!iones , comp:i-
1·ad .n con toda la CLlerd.1 , formen. los interva)os pcrfrétos; 
peri..) ele db ¡x:rfoccion n:1cc:n much:.ts;irnpcdcccioncs, por
<JUC.: fi comp::1Limos lltl:l.S di vil iones ccn ocr:..s, hnllaá:mos 
car.cc<:r much.os imc:rv::1.los de fo ,devida ~:unidad; y :1fsi _Li 
qurn~a c¡ uc hay de D l.r fol re, .:t _A ld i;u re, es dl f::t:tuo{:1, 
p(,r LÜl::1rk Uti:J. corn:1 , porque f1endo ro110 menor el que 
!1:1y de: D :"1 E , m:iyor ~1 de F :1 .G, y menor d de G :'\ A> k 
fi guc· conlbr la fobrcc)1ch a qumu de_ d<;s rm.10s menare~, 
lll Hl m:1yor , y un lcnutono mayur, i1c:11co 3fsi, que p;;¡¡_·a {u 
p:.:rfrcoo11 rn¡uinc.: d,;~ tull \)S mayor<:s: iu¡;gu le.: t:1lca una.. 
n1111 ;1, (,u<.· c:s h difrrc:nci:i. dd tono rnayor al rnrnor. 

Y dl'.1 {.- ],¡ 1..~:w1:1, pon¡u<.: t<:rnpLu,do un organo, o 
h.,rpy~)J- oén: .is, )'. ~1~im::1s 1 li hs <1t1i~1t~s fo a¡:illan dd 
todo a !u dcnda port-c:cc1<)t1, l:ikn nccdbn;;mc:ncc :llgu11:1s 
cut:rd~1s lclbr.ulo ::i lrns, pon1uc ,JUC<:bi1do b cucrd:1 .f. 'l.i mi 
1·1', con el irner\':1lo ju!l:o , 1..1uc dc\'e tener !obre la princi
p:11, ha dt' h:1ccr con D i,t jfJ! re , un:i c¡uim:i ddc;éh1ofo,que 
1c1wJ um co111:1 mci;m de lo qnc requiere: iucgo ti lepo-

~ ' . ·1. J) ¡·1 l 'f~ ' ' ns: L·;1 l F!ÍllU p:.:r!ccr::i fo.en: l.z o, re, L! ,a n den cucr-
d:1 p,·incip.;l Li11 :1 cun u m:is <Í~ lo dcvido : de que fr ha de 
fr·,..:~ii,· nccdfa;·J:1i~Ki1tc , que Lis cucrtbs que !e tcmp!Jrcn 
fo'Grc D, dbr:rn mas alras d<.: lo que: fe r~quierc en b fo:~ 

gm1-
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g11nda oél:avl ;. y de ello rcfultari otro error fcmtjante en 
!a oéta Vl tercera. 

P:-ira hacer mas cabal concepto de cíl:o , conficlcrc11-
fc los numeras íiguicmes, que cxprcílan el intervalo jul
to -, que tiene cada cuerda con fü inmedi1ta , y con la 
p1·incip:1l, y ic foponei1 por fas vibraciones de las cuer
dls, que p;irJ. el cafo es lo mifino, que fi [e fupuiie-
.ran por la longit.ud. · _ 

"!+ z.7. 30. 32· 36. 40. 45· 48. ·54- 60. 64- 7'!. 80; ?º· 96. 
ur re mi fa fol re mi fa re nii fa fol re mi fa 
CD . EF GABC DE F GA. BC 

108. 1:.0. Il8. 144. 
re m1 fa -fol. 
D E F G. 

Sea la primera cuerda C ~+ conqu~ D , por cfB.r un 
tono rnaym fobrc C, feri :.7. E un wno m2nor fo:.m: D, 
frd ,o. f un íc:mitono mayor fobrc E, icra 3 :!.. G un cono 
mJyor fobrc F, frra 3 6. A un tono menor {i:,~1rc G , [era 
40. B un tono mayor fobrc A, fr, :'\ ,f S. C un fonmono 1111-

yor fobre B, Cera 48. y a{si de fas dcnús; de: fuerte, que: c_l' 
mm1cTo de cada cuerda, con el de fo inmcdí.ita, cxprc!la 
el intervalo jufto que hJy entre las dos. A lsirni[mo,corn¡x-1-
r:rndo el numero de cada cuerda con el 2+ que es C cucr
d:1 principal, <lec Lira el intervalo juHo, que tegun fo orden 
devc: tener con h dicha cuerda C, como E con C, tcl'cer::1. 
mJyor 30. J :+ ~ con C, quana 3 2-. a 1.4 .. G con C, quin
ta 3 6. l 24. y a[i e.le las dcm~s. 

Aqui fe ve cbramcmc:, que Í(]"Ull dh1. di(po!icion, 
que es b rigurofa que pide fa divilion dd monochordo 
diatonico, la guirna d.., D n A es dcleél:t10G, porque 40. 
con 27. no c:s fi:[quialcera, ii que p:ua fer fefi:1ui:1Jt.era, y 
quinta pcrfec1a, A dc:via fer 40. y rrcdio; y que cHo que 
k falta ka rnu coma, fo hace m::mificüo, rdtand.o la ra
zon ele 4.0. l 17. de la razon de 3. a· l.· porque fa hallad 
ícr el rd1duo b razon tk 81 . :\~o. · que es juíbmcntc una 
com:.1. De aquí fo ligue, que {i b quinta de D :1 A , fe ha
,e perfo.:1a, h cuerda A dlara rn.:is alta ele lo que dc\':a, 

te-
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kgun la diípoficion fobredicha) y por conliguicntc li otrl 
ct:crd:i A, que hace con ella oébva :1lta, no fh:\ 80. {¡ 8 I. y 
dbd mas alta de lo que fo requiere un:1 com:1: luego li 
templando d inílrurncnto fe. gu.u-da todo el rigor c:n h pc.:r
focc1011 de las quintas, ncceíliri:imcmc h:m de fo.lir fobra~ 
do altos otros muchos intervalos. 

A mJ.s de tito h:i.y muchas tc:rccrJs menores dcfcéh10-
fa5 , porque :1 fa tcrc:cr:i menor de D 2t F, le folt:1 una co
nu, por confb.r de un cono menor , y de un fcmitono m:1-
yor, ftcndo aisi, que p:tr::i lit µcrfrccion requiere el tono 
mayor: por h 1!1i!m1 r:izon es impc:dc.·éi:J. b que hay de Gal 
fi d::.- 13._f,r. Y í1 conf1dc:r.1rnos inttrpucHos los füítc:nidos, y 
U molados, que ~n-riba d ixi mos, todas bs ttrccras mc:no
fl:\ que le curnr;1n incluyendo un tono menor,y el figuicn~ 
te: lc:micono ( que fon n1uch:1s) f'on impcrfcétJ.s: conibn 
pttcs cbramc:ntr.: las impcrfc:ci:iones de cUc monochordo. 

PROP. XIII. Problema. 

CoJ'rigefc el Monochordo Ditttonico , y bi.1tto1úco-Cromat.icq; 
y fe e.i:plic,t fu difpofiárm en fos . 

01g,,¡¡(}; . 

D E lo dicho en b Propoficion p:tffodJ, con!b fer nota
ble dclc:{co el de una. quinta en el rnonochordo 

dia(()nÍCO ; y :ll!tlC}llC cftc defráo no fe :lct\'Crciri.1 jlll13.S 
en las , ,occ<:; huma11.1s, porque el Cant0r didh o fa:rnprc 
fornu los imc:rY.ilos con la pc:ric:ccion que rc.quicrc:11 , ni 
t:1mpoco en los infrrnmenros que.: carecen de: \'oces p~rm:i.
ncnccs, y frxas, con o fon los violon<.:s, po¡·quc con los dc
dosck la rn:1110 j7,quicrda pui:-dec:l lvlulico dc.:tcrminar a fu 
al\·cdrio los in tc:n ·:i.Jos; pe1'0 en los inílrumcntm que tie
nen vocc:s conlbmcs, y c.ktcrmüudas , fin poder fubir ·, ni 
baxar J arbitrio de cF~icn les ra11e, c:l dc:fréto de una, quinr~, 
y de Ja,; rcrcc:r::is rn<:norc:s, que :1rrib::i dixe, perfeverana 
1rrcrn<:di:i.blc:: por lo qual fue neceffaría la corrcccion del 
mo:,ochordo, b quai hiz,o Cuidt, Ar~tino, y e:s comun
mc:nt<: 1cfrnitid ::1 c:11 lo,; organos , elpinctas, chvicymba.-
1os , y otros inltrum~ntos &.: Yoccs detcrminad:is, y con{1[-

te · 
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re en h:i.ccr todos los tonos iguales, con lo qu:i.l, 1un(¡uc 
~o n impcrfcccion infcn{ible de muchas con!on:mcias , fe 
'evita el ddeéto rcnlible de-la qui1:ita, . Y los <lemas que le 
1lan ponderado. La. igualacion de los tonos , [e hace en eita 
form a. 

Divid:."lrc b tercera. mayor; o dítono en dos partes 
iguales , halla.ndo ( 1 3. I. ) uo medio Ge9meuico en ere 
10000. y 8000. que fon los" terminas ·de fü razon en la: Ta.
bla de la Propof: 11 . y fera el medio 8944. conque el dí
tono queda. inta.do,y clividido en dos tonos iguales, y ell:os 
fon los tonos del Orgaño ; de que ic figuc quedat' el tono 
rnayor dirminuido media coma., y c·L menor aumentado 
en otrá incdi:1 coma. Tambien fo puede luccr clb. iguala
cion, dividiendo la com:i en dos partes igua1es, hallando 
un medio Geomcrrico entre íus tcrminos, L¡ue fon legun l:i. 
Tabla fobrcdichi 10000. y 9876. v fed 99 38. la mecfia co
llll, aña.dicodo elb. al tono me1{or, y qu1tandob al tono 
mayor> quccbran igu:lles; pero mas facilrnente le hace: 
dl:a · iguab.cion , d1vidicnd~ el ditono, como arriba di
xe. 

Sigucre de cflo, que poi' coníbr la oéb.va de cin
co tonos , de los qu~lcs , . los. tres fon mayores , y de: 
<los femitonos ma y orc5 ,. havr.a tres medias c0mas, que fo 
quitan de los tres tonos mc.yorcs, qüc -rcpJrtir ; a ca
cta uno de los dos tonos menores , le da media coma, 
conque es forzoro Cobre alln una mirad de coma ; c:ll:a. 
pues fe divide en dos p:1rtes iguales , que fon dos quar
tos, y fe cU uno a cada fomitono m:1yor; conque c::i.da 
femitono crece b qu;u:ta p:ircc de mu coma ; y ~lb es Ja 
d ilpo11cion de las voces en d G enern Diatomco, que: íe 
halla en bs cedas blanrns. del Org:1110 7 Clavicymbalo, 
&c. · 

De aquí fe íignc qucchr tambien ·aumentan dos los fr
mitonos nuyores , y menorc'>, ello es , los 8 molados , y 
fidrenidos del On!ano, GadJ · uno 1rna guarra parte de co
ma ; porq uc como d frmirono mayor ; y menor ha.gm juf-. 
camc:ncc rn1 w110 mc:nor ~ quc,hnd.o ~He aumentado me
dia coma, le ha de- cabc-r :l. cada fem:rono Ulla quana p:i.r
tc de coma. El modo de h~a,; fa quartíl pan~ de m1.1 co-

m;'l,_ 
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rna, y de añadírh a los femitonos , para tener los foikni.
clos, y B mofados del Organo, es el figuicntc. 

T omcnfc de fa Tabfa puefb en la I'ropof. 11. los numc·,_ 
ros de la coma 10000. y 98 76. y hallen re ene re ellos eres 
111<:.:dios proporcionales ( :...liú-3- Ariifm1, Super. ) y dmayor 
de dlos 9968.fera la quana p:mc de una con.a . H echo dl:o 
Je, :ltÍJd id fac iln~o.tc db q uarca p:ine de comJ ii cadJ. Í<.:mi
tono, tonúncló li.l nL1111cro en la Tabla. fobrcdicha, y for
m:111do una regla de tr<.'s,dicicndn:íi 10000. dan 9968. l}lle 

dar:1 11 957'>· nurnern del ícmitono mayor? y falcn 9345 . y 
tite es d 13 molado, o fomitono nuyor del Org:mo : aís1-
miG.no, fi r 0000. dan 9968. que dadn 9600. numero del 
fr.:mitono menor? y lalt:n 9 5 70. que es d íernitono menor, 
ó ;ufü:nido del Org:mo; y Ul:os fon los B moles, y íuit~
nidos de la divil ion en conos igualc:s . 

.Eth.i rupuc:llo, lcd facil de determinar lo que crece, o 
rncnguJ cad:i imc:rvalo . La tcrccr:i. mayor , . y b otbva, 
quen~111 con fu juib medicb.. La qu.'.lrt:l crc:cc una qu::ma 
parte ele coma, porque lt)brc b tercera mayor incluye al 
icrnitono nuyor, que, como· dixc, c:(b\ Jllll1Cntado una 
qu;.ll"t::t p::m~ de coma . La (1uinca mengm. un::i quana pJrcC 
de coma , porque con h qua rt.1 compone la occ;n·a juib: 
luego qua,Ho crece b qu:n-r:i, mengua b quima. L:i fcx
ta rnJycH· crece orr:i qu:1rt:1 parce de coma, por conJ br de 
u11:i. ce: rccra mayor, y de una q u arta. La terccr:i menor 
rnrn~,!.'.l u11:i. 4u:irt;1 p:1r,c de coma , porque con b tC'rccra 
rn:iyor ..:c1;11ponc b '}lti11r:1 . La fr:xta menor quccb con fi.i 
ju Lb m:::.·llda, por componerle de b qu :ma, y te:rccr:i mc-
1wr ; y Jo <J LK crc:ct aquc]Li 1 mcngu:1 2lta . La frpcinu de C 
J~t J;¡ 11r , l 13 mi, mcn¡::,u,i tambien unJ quarca pan e ck co
ma, po:· (lliJ.n!o creced Jcmicvno m:i.yor de 13 mi, a C, una 
c¡uJ.r ,-.1 p.1nc oc com;t. 

T odo dto fr. rc:conocera fac ilinen te , comp:-irando b 
'Lbk fi guit:ntc con la que pu{e c11 b Prupof. 11 . advir-
1 i,:ndo , que b s confonanci:is , ¿ intc:r r alos, que tienen ma
y lr c-; 1:1: 11):..-rn~, itm 111c1f~res, y m;1yorcs, ]05 que menores, 
:· q:...(: fu11 .:-011kq ttc iHC5, ii CJ.LlÍcncs fe compa ra h cuerda 
entera, ,·~ l~md:,mcm:.. l, que le !Üponc: de 1000.000. pa.rres. 
U modo de.: cJkuLu· b Tabb, es d ti guitnrc. 

~ ic-
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~1icro, por cxemplo, c:ilcubr un:i. quintn del Organo, 

por ccncr üb un quarto de com:i. mmos de lo que n::quic: 
,·:-.. Digo: como 9968. numero de un quarto de coma, a 
roda la cuenia 10000. afsi 6666. numero de la quínta pcr,_ 
foéb. , que Ce halla en la Tabh de b !'ropo(. 11. a 6687. 
CJLLinta del O rgano: en db mif ma fonn:i ie hall.iran los 
deJ11as intervalos di0;1inuid?s en un qL1:l.rto de com~. En 
los aumentados fe d1,pondr:i la regla de tres, en la l:om11 
figuience: G.l:!icro fac:u la quart:i., o dia_tcfaron del Orga
no , qut crece un:i guarra de coma. Digo: como toda b. 
rn~rth 10000. a 9968. quarto de coma, afsi 7500. nu
mero de h quarfa ( I)ropo[. H.) a 7476. dia.tefaron dc.:l 
Organo ; y aisi en las dcma.s. 

TAB LA II. 

De las confonanci.is del Org,mll comun. 

Sexta m:iyor. 
S:;:xta menor. 
Quima. 
Qua na. 
Tet·ccr1 mayor. 
T crccr:1 menor. 
Tono. 
Semitono mayor. 
S,·mitono menor. 
Medi:i coma. 
Q1:1n:.1 p:irtc de coma. 

598 i. ~9· 
<:;:. 50. oo. 
6687. 45· 
7476. 74· 
8000. 00, 

83 59· 9.7. 
894+ 27· 
9345· 9:.. 
957°· 15· 
9938. 0 7· 
9968. 91. 

PROP. XIV. Problema. 

Di'vifio11 drl 1l1011od1ordo en todos fos intervalos del org,t1u> 
,omun. 

DE lo dic~1~ en la Propof. arit~~edcnte , queda fa~ilita
da h d1v1Go11 del monod1erdo en todes los. 11,.c:r

v:i \os del Or¡;:in~ , cofa muy importante, •:º folo p.1ra d~~ 
tenrn!1Jr h longm1d ,dc las tlautas, [¡ taml)lcn p3r.1 chvtd!r 

t! ll 
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una cucrcb, de fücrte, ciuc puedJ. !crv ir paL1 el temple de , 
Jo:; Org~nos, Clavicymbalos_,_&c. aju!bndo nnifonas. l:.1,s ~ 
Aalltas, ocucrd.1s con fas d1v1'1oncs de aquella. · · 

En el Org:mo, a mas del orden DJatonico, fe ponm los 
tres fotlcnidos dcC,F,G,y los dos b molc,;cnB,y .E. Puc
dcníc, en lt1ga.r de cito, poner, u íi..ilos los íuHcmtlos en C, 
D,F,G,A; o'folos los b rnoks en D, F, G, A, B, o algum 
otr:t combinacion, de muchas que fon pofsibles ;. y en cad::i. 
una re halhdn :i.lgun;,1s rn11fo1uncias, con mayor perfrc
cion que Cll fas Otra~, fin que Íc:t faci[ dctenni;1ar, que 
difpolicion tea h mejor; pero tod:is convienen en el fi n 
principal, que es <l :u la ott,lVJ dividid:i con trece teclas en 
dozc icmiconos dc:l:gu;:ilcs._ 

P.-ira exccmar d ta divihon , firvc h Tabh fi;uitntc, en 
Li qn:i.l dl:im t::n~1bicn los f"uJl:cnido~ de D, :E, A , B , y los 
B molados de G, A, C,D, I·, que hlun en el tccbdo co
mun , por fi alguiu ver fo c.1ui(icrcn poner en praética: los 
foHcni,kr,, y g mobdm u fados, v.111 con letra rc<londilb, 
y con.balhrdilh los :.11hdidos. 

r=;1liric1lc J,1 Tfüb de c!b mancr:1.: En C fe pone h 
cuerda 1i.111,h1rn::ntal , cuyo numero es 1000.000. En D, 
diH.mtc un ro;10 íobrc C, fo pone el numero de l:i.. Tabb. 
1. corrcljl,._m.Jicnrc al tono. En E, porque di{b llna terce
Ll m;.yo~· fo:Hc C, fo pon~ el num'::!ro de dicha Tabla 2. 
cor;-clLiMdicntc ah tercera mnyoc; y alsi en los dcnús 
i11tcr\·'.1lm de la otbva , corrcf~K~ndicntcs :il genero Dia
Wlliro: los íuí!:cnidos , y b mobcios íc pondr:ln por las 
regla~ de tres, diljndb, como en la Propolicion o.ntccc
<ll' ntc. 

Auno u e e lb T ;ibb contiene fobrncmc b divifion de una 
ofrn}, 

1

iir vc t~rnbi~n p:1r:1 dividir do~,o tres ~ér:1.\'J~; por
q ue: 11 Je toml la rn1rac. de la cuerda, como h iucfü: cntc:
r~.1, l1 rvc11 los mif "inos numeras plLl b l~gund:i olün; y t'o
nw1du l.i ,~u .1rt :-1 p.u,c d(: h cu:::rcb, !1rvc11 p:irJ. b. n:rccra: 
rambicn,::ci¡)l'Cto dl' tod;i la rncrd.1,lc puede tomar la mit:id 
de c.111.1 m1rncru para dix_idir fa fcguncb oébva, y el quano 
p:.rJ t~ t <:rc<:¡-J. 

TA-
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TABLA IIl. 

De lds co11fo1w1cias p:tr,t templar las org,rnos , Cl.ivicym~ 
b11fos , y Uurp,is de dos ordmcs ~ con los Suflcuídos , y 

ll molados de t()das /,is Tedas ' 
b[ttJJCM, 

e 5º.ºº· 00, [.f. 7155. 41. 
fb. 51:.0. oo. F 7476. 74· 
b.c. J:?,l+ 53· f.c. 7654. '!]· 
I3 5349· 9:.. b.f. 7812.. 49· 
b.B. 5 590. 17. E 8000. oo. 
[..t. 
A 
b,f1. 

fg. e 
b.g. 

57 2 4· 33· b.c. 83 59· 2.5. 
598I. 39· f.d. 8559. 87. 
6:49. 99· D 8944. 1. 7· 
6400. oo. 

1 
l,.d. 9345· 9:?.. 

6687. 40. f.c. 957°· 2.3. 
6987. 70. e IOOOO. 00_, 

CAPITULO IV. 

D E L C 1 R C V L O M V S I C o. 

PROP. XV. Theorem:t. 

Dmrmi1111fe como fa pueda dar el Circulo 
. J.füjlCIJ, 

EL circulo mufico no es otr:1 cofa , que la diípofic ion 
de l:is cucrdaS', o teclas; con mi arte, que de qual

l) LL 11.:!",l pl111CO (e h a]kn todJS fas C011fol1ll1CÍlS , fitb1cn
d u _, o l~ax:1ndo con h mifim .. proporcion. Eflc cir~u1o 
e~ 1mpols1blc > fi b~ con1onanc1as h:rn de guardar [u ¡ulh 
medida , como ,con lb de lo que arriba dixc en la divihon 
dd Monochordo Diitonico; pc1'o es müy facil, fac:mdo !::is 
conf on:J.nci:is de fu lugar, de fuerte , que no ofrndan a1 
oido. , · 

Confignefo pue~ el. cir,;qlo mufico , dividiendo L1 oc
r;,, 1 :1. 
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ra va en panes iguaks ; y e:; b 1?zon, porq uc fiend5> fg~a leJ. 
los mrcn.-::tlos que hay de una a arra cuerda, 11cceflan.111í0n
tc le b:111 de cncomrar Jas miÍinasconfon,rnc i:is <le qudquicr 
punto , !iibic:ndo , ú baxando : y en tan pequeñas partes fo 
puede dividir b oébva , que {b infcníi bk: el tr:111fit0 de · 
lm:i cucrd·a a fu inmedi::ica, con que íc podra una tonad:. 
c1!1pcza1: a taiícr de llll l)lllltn , C ir lu~i~ndo, fo, advtnirlc 
d1(<:rcnc1a Jlgun~ , y bn \·cr por los m1ímos paffos al puma 
donde cmpezo, Jo que no pucc.h: dc:xar de caufar una muy 
apacible mdod1a. 

Par;-i prnccd<.:r con acierto, íc ha de imaginar cada tono 
dividido en dos, o en tr{;s, o cinco, &c. parrc:s iguales; y de 
r lbs le: dcccrminar:1:1 3Jgunas p:ir:1 el lcmitono nuyor;y Cu
pudi:o, t1uc la ocb,·a· b{ de conll.ir de cinco tonos , y dos 
kn:iconos mayores , fr: h::ilb. ran úciirncmc bs p;1ncs 1!,?;Ul

lcs en que le ha de d:vidi:·; como ti deíco, que el tono ~ínc
d¡; di,,ic.Ldo en rrcs p,1rccs igu:llcs , y que: h s dos ha¡pn un 
!cniicono 111,1yor, ha1 ~,r~, que multiplicmdo los cinco co
nos por 3. dan 15 . y los dos lcmitonos mu1tiplic;1dos por 
: . d.m "f · v (:fü,s -1·· con las 15. b:icc:n 19·. partes iguaks, en 
que fr: ha \\e dividir b octava; y aísi de c.¡u:il(1uicra otra 
cti\'ifion. 

PROP. XVf. Probkma. 

Di J'ú!ir /,t Oét.iv.i e11 qur: qu.dcfquicra p.1rtcs iguales. 

l)hidir h oEtava en p:irtos iguaks conlifl:c en dívidír 
_ b r:1í:on duph en panc:s i~u:ilcs, h:d!Jndo emr::: li.1-, 

fl•ITllÍ :~m ,, !;~unos medíos GcoJncrricos; porque h:n:iendo 
d~ i~r b ; i1;,crvalm iguales , es forzo(b, que l:1 rnili11a r.1-
í'on t(.'!l[;·l l.:t cu:.nb primen con b fc:gttlllia , que c:l b con 
J;1 :c:cc • .i, \' t:ib con b q uJna, -:Xc. conque los numc:ros 
,1u:.. d ..:C Lir.1~·1 L1 lon¡)tud ele bs cu::d:.1s, h.111 de; proceder 
en t:n-1 miC11:i rno11, co111po11icntlo um p:-ogre:fs1on (;eo_-
111<.:tr_i..::1, Ct!)'O'i cxí.r<:mos tengan h r~zon duplJ.; lo qua! íc 
<.:<li1l1~uc lu!lando ;dsl:!lo':; medios Gw;rn:rricus entre los 
, nn;¡n()S d.:: !.1 l~t!:)b)) Di:i.p:don. Eílo) le h:ilhran con fa
cili\.L;d por h r<"gh dada c:n la ArÍtlnner ica Superior , lib . 3. 
Prop.1, y mas fo.:il111cnt<: por los Log:irichmos en db fornu .. 

,J ~u-
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Supongo , que toda b cuerda es 10000. y fu mm1d 

5000. que es la Oébva , o Di:ip:ifon. Bufc·o en la Tabb 
1Jc .. los Logarichmos ( qL)C traen diferentes Autores) el Lo
(g::irirhmo de rnooo. y es 4. oocoooo. 13ufco el de 5 ooo~ 
-y .es ,. 6989700. b difrn:ncia de los Logarithmos halla
dos es 3orn:c99. cfta le 1-u de partir por el numero de la~ 
,p:mcs en gu,c .1e quiere dividir b Ocb.va: fupon~~ pucs,rc 
h:iya de cliv1dir en 19. pam:s, de las quales tc:ndrn tres ca-
cb tono ~ dos ~l ferni~?no n!ayor , y una e~ mcnor: pano 
pues la fobrerncha <l1tcrenc1:1 de los Logantlünos por 19. 
y /ale el quocicnte r58437, Eil:o fe ha ae añadir al Loga
rithmo menor , que es 3; 6989700. y faldra 3. 7148136 •. 
y cfi:c es el Logarnhmo de la primera divilion, Jl qual fe 
le añade otra. vez el mifo10 quocicntc' y falc 3. 73065'74. 
Logari thmo de la fcgunda di vil.ion. A cíl:e fo añ:idc otra 
vez-d (1nocienrc miHno , y fo tiene .el Logariduno de h 
divifion cc:i·ccra; y afsi fe continua h;,.fb 19: veces, cíl:o es, 
t:mrn5 quantas fueren la~ parces en que íc (1uicre dividir la 
Od ;,.v:\, .. l-fallados ya todos los Logarith¡-no~ de bs divi
fioncs , i:..: iran bufcando en la T abh de los Log::irithmos, y 
fo toma.dn los numcros que les corrc!pondcn , y cfcos fon 
Jo-, mc:d ios que dividen Ja Oétava en partes igu:ilcs, que fo 
<lifpondran en forma de Tabb, como le ve.en fas qnc fo 
iigucn. 

PROP. XVII. Prob}cm:i • . 

Dividefa !.t Oé1,1va CH 19. p.mes igtules 'º!' 10. Tedi1J, 

e On el artificio cxplic:ido en la Propoí. :mtcccdcntc, fe 
~ b:i. fabric:ido la i1guiente Tabla , en la qua! dla di

vidido el DiaplÍ011 en 19_. p:.1rres iguales con 20. Techs; y 
c:ida tono en. tres p:utes iguales. . 

TA-
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T A D L A IV.. 
Q!!.e di ,1ide el Di,1¡,,1[<m e1i 1 9• part,e_s íguale.r con 2.0. Tec{,u. 

e 5 000. ooo. 1 f. 72.01. 2 F· 
f b 5185. 77+ F 7468. 92.7. 
B 5378. 37+ f b 7745 · '.!.28. 
b 5 578. 289. 1 E 8034. II:?. . 

f 5785. 551· 1 b 8333. 620. 
A 5000. 513 . 1 f 864'.!. . '.!.18. 
b 62..23. 46 '.!.. D 8963 . po. 
f 6454. 696. b 9:?.96. 3 53 · 
G · 6694. Fº· f 9641. 759· 
b 6943. :'.. 5 6. e 1 ºººº· ººº· 

En· cíl::i. divilion de fa Oéb\'J , b Dicfi I.nh:irmonica es 
1gm.l :i \ frmitono menor;po rc¡ uc teniendo el fcmitono m:i-. 
)~Or d~s p:irtcs de bs u es, ~n que cll:~ dividjdo e! tono; y 
el (crn1tono menor unaics dk 1gu:1l ah d1krencw que h-ay 
rntrc· los d is, que es b D idi f.nh :nmonic:i. L::i. Tercera. 
menor, v Hnachordo mayor f.1 lcn igua les a. bs confonan
ci1s yc:·<Í:idcras. Tochs bs dcm:is confon:incias fa lcn füera 
de Cu lugar , como fucedc tarnbicn en el rcmplc comun del 
Or~ano \ y tocbs el las Í(.; pueden Eicilmcntc: cxamiiur, co
~cj a11do los nurnc-rus de db Tabl a con .los de fa T abla. 3. 
clc: fas confon::má:is del Org;1110. 

Pticdck difp01~u el Tc:cJ;ido /J.t:i lmcntc, fcgun db dif
prdicil' ll , poniend o dos T1..:cL1s nc:gras donde aora hay una 
('lltl'C E 1.~ mi, y F f,1 l!lí )' otr:.t c:ntrc 13 1111, y e fal {ti 1ft; y 
pa r:1 mayor clari:.hd L puc:dcn diíponc:r los fuHcnidos con 
!"ce bs 1Íc~ras, y los b molados con Tecbs colorad as ; y ;\ 
od J un.1 Llc ti~ ~los, quc dHn entre E,y F, y entre B, y C, 
darlc:s Jo,; clc.s rnlorcs~ por ÍC !"vir c:1da un :1 de cJbs junta
mente de fufl:C'nido, y b mobdo, dividiendo el frmitono 
m:1yor,c.1uc h:1y de[. ~1 F,y de B } C, en dos partes iguales. 

PR.OP. XVIlI. Problema. 
niridc(i! Li OH, i:',t rn 3 1. p.mcs it,.•1,des, crm 3 ! . Tccl.ts. 

F i(::ncdc.-o s ~1 iín ::s , A m or ptriro cn fa Ivlufic:1 , hace 
rncncio11 d:: cl b diviíion en la OEb.v:1 en trC'int:i y 

um p:1 rti::s igu:dts , con 3 :?. . Tecbs. Y . Pomar, Cnv~1lle-
ro 
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ro V:i.lenámo, {in tener noticias efpeculativas, fabrico un 
Or9ano de cinco Tecbdos,. que pr.cfento al Catholico Rey 
de us Efp:i.úas Felipe lV. EH:os cinco T_eclados, n" fo11 

otra cofa ,'.que b diviÍlon dc:l wno en cinco panes; y de b. 
Oda va en , 1. mas d. p~imero ,que exccuro cila diviGon. 
por numero, [i.1c D. hlix Falco de Bcb.ochaga, Casal!cro 
tambicn Valenciano , iníignc en las Mathcmaticas, y en 
'(oda c•·u~icion , o. qu icn dcvcrnos Ja üwc~1cto~ _de nn in!
trumc:nto 1 lhmado Tetrac!Jordo, con qt1c íe i:lc1ltta en gr:'\n. 
maner:1 el temple de los Organos, CJ:.wicymbalos, &c. del 
qu:11 tr:i.taremos dcfpues. Eib:t divifüm le contiene. en l.i. . 
Tabb figu icnte, que fe fabrica ca~ el mifmo .artificio que · 
1a.-a.nteccdemc. 

TABLA v. 
011e divide et .......... . Di;i p,ifim m , i . partes igu.ilcs , con 3 2. • . 1'eclt1i, 

e 5000. 00, f.:... 7,150. 56. 
b.!.r.:.. 5tq,05. r.1, 74r:.. ~+ 
b.~.r.r. p.~8. G7. F 7177· 58. 
B 5 346. 89. b. 1.(2:. 7646. 66. 
b. I, 5467. 79· b. :2..Í~I, 78i9. 57· 
b.2. 5 59r. ~3 · E 7996. f3. 
f.'.!.. 5717. 86. b.I. 8177. 19. 
f.1. 5847. I 5• 

1 

b.2. 83 62. 09. 
A 5979· 36. f: z. 8551 . . 16. 
b. I . 6114- 56. [. I • 8744. 5z.. 
b.!. 6i5l, 82.. l D 894:.. 2 4• 
f.~. 6)94' 21, 

\ 

b.r. 9r44, 44• 
'f. l. 65, 8. -79• b.:.. .. 9351. :z.x. 
e 6686. 64, f.2. 9562.; 65. :s 
b, I, 6857. 84. f. I • 9778. 88. 
L.2., 699:., 45 · e : 10000, oo. 

. Segun cíl::.1 div~fio~1 .d~ la oél:3-v:.1 ,. de !:is J r. par.tes 
1gu:.i.lcs, en que cíl:1 d1v1d1d.1 , fe d:is, cmco ;:i ca :i tono, y 
tres al femitono mayor , y dos al menor. Entre bs cuerdas . 
qne.difüm entre si un tono,hay quatro cncrdas,que fon las 
que k dividen en cinco partes. La primera fübicndo, fe 

. . lli~ 
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lbm:1, s11jle11ido primero. La ícgunda, Sujlenidr, fi'gwulo. La 
tercera, b molitdo fcg11udo. La guarta, & molado primero. :limrc 
las otras cuerdas , que dilbn un lemicono rn:1yor , como 
cmrc E, y F, y entre B, y C, hay dos cuerdas , que le di
, ,i,kn en -crcs. panes. La primcr:t,!irvc de ú mo/tido fcgmzdo, y 
Sajleuido priml'ro. L.1 [cgunda, de b 1110/adu primero, y SujhJ 
1iidu Ji:g11ndo. , 

Ls t~mbien confbntc, que en cfb divifion, Ja. Dicfü · 
es la mitad del femitono menor; y ninguna de las coafo
nancias (exceptuando b oétava) ticncfÜ riguroG cantidad, 
como fo vcrii, comparando [us numeras con los de las con
fonancÍJs vcrda.dcrJs, que dl:J.n en Ll Tabb 1. pero fi fe 
conticrc:n con los numeras de fas confon111ci1s dd Orgá
no comun, que dran en la Ta\Jb. 1 . fe hJibri diferenciar
le: muy poco ; pero cito no obfbntc, por proceder la!i 
confo11:inci:1s, fegun efb clivifion , con mayor unilormi
cbd que bs del Org:rno comun, parece prccilo 1ug:.rn mejor 
clcéto; y aCsi juzgo le aplicaria con acierto fü tc1nplc a los 
Org·rnos. 

' · f;1111bi<:n es cierto, qnc fi fe dirponen los cinco Tecla .. 
dos~ d~rn d circulo mulico, pues puede el Organill:a díer.. 
t rn paffa r infr:ntib icmcmc de un tc:¡·mino l otro inme:-J i:i.to, 
pcirquc la ;ioc~ (!i}crc11cí :\ el \ una qu inta p:trtc de tono; fe 
di r. inrnb ·c.:on bcilic.b.d ; de clL::t focrtc puede mudar los tcr
minos li.ibi::ndo, y t~din1c:~ bax~mdo h:.1! b bolvcr al mi finó 
pur,to en t¡uc rn,¡x: ú ,; pcr~) no s;-.ucccr} d l o de dificui't;:i<l 
c:n la pr:11:=cic~, y fr: 1·;'t ncce!hrio 1,:::erciu rfc.: mucho en db. 
uuc:v::i. diipüiKion d{: T c:.:Lc.lo . 

PROP. XIX. Probk1m. 

Divide fe lrt Qéldv.t en I 2.. p.trtcs ig11r1/r:.i, 

r,On el mifino art i¡:icio, que le: c::<pEco en 1:t Propo(. 
\._., 1 C. . fr div ide d Dian:-1fon en 1 z. ¡x1rtcs igL1:t ks 1 de 
h , q t::1 lu fr ch n dos i; CJlfa_ tono, y t!ll :l :d frc1u:nno; con
t¡u c Jn<. cin·0 ro nm de h cdava. contil,icn r o. p:irrcs , que 
C( n h<; <l o<; d::: !e'> fomir onos , hacen r 2. nh divi1:0n fe 
comiC"né c:n b Tabla ligui_s:me. · 

TA-
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TABLA VI. 

R!!_e di-, ide la O{lllva ~1, 1:.. parte! ig11a!es, y ftrve par, lit. 
Guitarra Efp.mafo, 

c. 
B. 
Cb. 
A. 
I:b. 
G. 
f.b. 
F. 
E. 
b.f. 
D. 
!~h. 
c. 

5000. 00, 

F97· .31• 
561:.. 31. 
59.1G.. º3· 
6:.99. 65. 
667+ 19. 
7071. 06. 
749 1• 53· 
793l· oo. 
84ou. 97· 
89c8. 99• 
9438. 74-

10000, 00, 

E(b divifion es b que miis fe aparca del rigor harmoni
ce, porqut quila tor:i.!mcnt{; la. Dicii, que{;~ h difr:n:gcia 
dd lc:mirono rnJyor , y menor, no h:w1endo en db divi
fion difrr{;nÓ;l alguna de frmiconos, por eiHr toda la Oc
tava dividida en kmitoucs igu::tlcs. T.1mbien codas fas con
frm:mci:1s dDn füerJ. de fu dtvi<lo lugar. 

Pero cíl:o no obfb.ncc , cic:ne m:mitidbs conveniencias, 
ccmo re ve en la Guitarra Ef¡x1r.ola, en qui,:n fe h:ill.J. c:ib. 
d iv ií,on. M:1s aunque en efle inlhumc:nto haga buen efec
to, no íc ligue j;¡ hay:1 de hacer campicn {¡ fe aplic11. al Or-

. gJ1H), porque teniendo e{l:c: las voce:; muy intcnfi-ts, y foli
da's, no diísimubd. los defcEtos que la Guitarra oculta con 
la rcrn if; ion, y ccnu icb.d de fas füyas. No obíbntc deo, no 
falr a..r:in r:none:s , y experiencias , que ptrfüaden fe puede 
aplic1r ell:c t<.·mpk con acic:no al Organo. · 

Lo primero, porque las dife re1..:;i::is de fas confonan
,ias, fegun db di\·it1on, a bs verdaderas, no es fentible, 
.inte'i birn fr hallan en ella muchas, qL1e fe ajuHan mas a la) 
verdadera> > que J~s del temple comun del Q¡-gano, y que 

Tomu II-. Dd fas 
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bs c.k b · L1bb. + y 5. cor:.10 lo v<:ra d cunu{o, coH:¡ando 
um~ con o¡ras. 

Primcr:.1m<:nte , c:l tcno de la Guit:irra excede en up 
quimo de Cuma :il tono mc:nor, o lclt1niodavo, y es tam
bicn \.111 quintu de Coma menos que c:l del Orgono. La 
~ inca , y OJ:! :1n1 le acc:rc:in m:is a. Lis vcrdJdcras, que en 
todos !os otros ten1pks am:cccdcntcs , pues de las 1000. 

p:irtts de: h cuerda,. no luy una ~{e dil~rcn~i:.i. Las Tcrcc-,; 
ras fe aparcan de bs verdaderas hccc m1kts1mns partes : la 
Tercc:ra m.-iy ur mas aguda, y b menor rn:i.s 'grave; y lo 
n~i!J110 c:s c:n hs Sextas. A mas de d1:o, como noto bien 
Francifco SJlmas, muchos intcrvalm lurnionicos, que.: fon 
dil1on:rnces en d Organo, no lo fon en cil:e temple d.: la 
Guicarr:i, porque cl 1ür.ito110, imc:rv;2lo de quatro tonos, 
que fe halh c.k!de ~' alruitc!11do de G, es di(fonmtc c:11 el : 
Orgm10; pc:ro en db dif puí1cion es confo11:mcc, porque es 
lo 1;lifrno <.¡uc la Sc:xta mayor. Tambicn Ji en c:l Or¡:pno fo 
puficra el iitítcnido de D l,t fol re, dimen alo del de C fil 
fa flt, ha lb el dicho fuíl:enic.lo~ fc:ri:1 diífo1,o; y no lo es c11 
dh <.1ilpolicion, por lc:r lo milino que b Te.-ecra menor. 
A mas de dbs le bJ.lbdn ctfas convenicncús en db clif
pofic1on, fi atcmamtmc ic confidtra; y no es pequeiü ha
lla rfc cu ella el C irculo :\ilu(ico, conque: fi ic apiic:i al Or
gano con bs mifinas T-:cl.3s ordinarias, k lull.tra quanro 
le puede.ddeJr en L1 r.Viulica. . . 

2 Pucdc:fr COiiuLnar lo dicho , porque ficndo en cfl.i: 
divifion las ~incas, y Quanas mas cercan.1s 3. las .:vcrda
_de1~as, que en ocr_os temples; y dbn<lo d may?r dek~to en 
las f c:rccras, y Scxc:,s , l}LIC corno no tan pcdcctas, íufrcn 
mejor db difr.·c::1ci.1, parc:ce no han de caufar dcfazon al
guna ::il fr_ntido en el Or0.wo, lo que confirmo Li cxpc.ricn
có, <¡ue!cgun reiiere ei P.idn: Jolc:pb Zar::ig1)ZJ, JJum. :-:..7. 
cn f us 1.•tjt rnm,:;uos ·.M,11J;rni.1túos, hizo en i\fadrid , dd pues 
de h::iver cxperiml:mado lo mif mo en Vak:ncia el ciw.\o D. 
Feliz Fak0, con :1prubcion de los Nmlicos. 

Solo PL:tdc_ ofri..:cc1Jc dit·indtJd l'n_ d tc:mphr _ los_ S)r
g:mos, (lav1cym b:1Jos, y 1:-Lupas, kgm1 db d1{p(,l1c1on; 
pero deo por el Tetract-1ordo 1<:1~ Lv.:ihüimo, cc.>mo fo ve-

1·a 
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ra,de1pLws; pero por no pudcr tcm:r {iempre a mano ;,;ítc.; 

inHnfü1ei1co, finguhrmemc en los Clavicymbnios, y Har
pas, p:m.:cc fe podd rcdu,cir a praética cfrc tc:mple ,con la 
regla que trae el P. Zaragoza en el lug:ir cir.1do: dice, que 
por frr hs ~inrns > y ~artas en cita diYil ion m::is proxi
m~1s a las vcrd:1cicr:1s, que las del Organo comun , !e pcdra 
i~F il:ncnte proceder por dlas, y continuar el temple en eHa 
roJ·ma. 

Supongo que fe templan las dos oEi:avasC, C, C : ::juf
tadas dbs, íe tcmpb. F una (4_iarta [obre C1. y un:1 Q¿1nra 
b.:1xo de C:.. dcfp uc:s G una ~inta !obre C1.y ur,:1 ~arta 
baxo de C:.. Ddpu<:s de e::H:o k tc:mphran por Ocbvas h. 
,con F 1. y G 2. con G1. 1 ucgo dcJdc F:.. ur1:1 Ql!inL1 b:1Xo, 
fe halb el b molado de b1. y una °'2uta infr1am a G!. ,e 
'hallara D!. que re c-xaminad por la ~ima de Gr.y fu Oc
tava inforior íera Dr. y b ~inta tobre:: D1. c.:s At. y la 
~arta inKrior a Ar. clara d punto de .E1. qw.: le CXJm;na
ri por h Q}ima tüperior de: 131. la Octavad~ Er. el.ira L1. 
fa Q.t¿ií1ta inferior al b mob.do _de B1. c1a d b uwlado de 
E 1. y b 0!1 :1 rta fobrc cite d.:i el fotlenido de G 1. y la 
~ir:ta inforior :',. cite da el f'uílcnido de: G\. y la Qua na 
Cobre dte füH::cnicio, da. ultimamente d fuftcnido de F:-C.:011 
ello .quedara ajullada h primera Oü.1.va > y por Oúavl~ fo 
pod1ü continuar todo d rcrnple. 

PROP. XX. Theorcma. 

F.rhir..ir fo Tabla de lM Com,ts, par.1 co,Jocer tpra11t,u entr.fü m 
cJ11tilquicr imerv,ilo. 

PAr3. examin:i.r qu:intas Corn:i.s entran en la Oébva , y 
.' Jfsími{ino eu qu :dquicr:1 de los dcmas inu:: r,-alus 

11arn1miicos, lcgu n c¡ualquiera de las J.ivifioncs a,¡ui cxpli-
1;;1c.bs, ;,iprovec:~a mucho J_..1 -1.·a.bla d{; fa¡¡ Co1m.s que c:n
tr:rn en d Dlaplf on, y es la hgmence. · 

Dd2 TA-
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TABLA VII. 
De lM Com,u que eutr,m m eL Dittp.1fa11. 

10000. ººº· 29 6974- 998. 
9876. H3· 30 6o S8 . 087. 
9754· 610. p 6805. 839. 
96;4- rS5. 31. 6719. 841 • 
9515· 243. B 66,6. 880 • . 
9397· 771. 34 6554. 943· 
9281. 7-+9· )5 6.p4-- 018. 
9167. 159. 36 6>94· c91. 
9053. 98+ )7 631r, 15z. 
894::., rn7. ,8 6:.3 7. 187. 
8~31. 809. )9 6160. 185. 
S7zz. 774. 40 6084. 1 33• · 
8615. 086. 41 6009. 020--

85o8. r-7· 1 4~ 593+ 835. 
8403. 681 . 43 5861. 565. 
8z99~ 9 F · 44 5789. 2oo. 
8 197. 465 . 45 5717. T-9 · 
8096. 260. 46 56,f7, 140. 

7996. 306. 47 5 577· 4 2 !, 

789 7. 586. 48 5508. 565. 
7 l5on. 0 85' , 49 544° · 558. 
77°~- 788. 50 5373· 39º· 
76ot 680. p 5307. op. 
75 1+ 745 · f 5l p.41. 533· 
74 2 l. 971. 53 5176. 82 3, 
7) ) o. H I . H 5 I I 2. 51 (. 
72 )9• º-13· 1 55 5049. i>9 . 
7150. --fGl. 5,6 4984- ,"146, 
706 ~. 185. 

El modo con que le fo.bdc1 db T:1bb, es el Ítguicnti::: 
Por fer la proporcicm ele: b Coma>como 8 I. a 80. k fcxma 
Ull J :·::-gb de tr(;S : como 81, 3 80. a{si Wlb fa cuc:rda aj 
confé·q'i:1 v11 Lc , y I ild r:l la prnporcion de la Com::i. Supo
nic11 d<; p_t:C\ (J UC LJ ClltrdJ fi: divi~a tll i üO~ü. ,i;ancs, fr:r;l 
]d rc:sia lle UTS: rnmo 81. a So. :if,~, wouo. a 9076. que.; es 

la 
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·la,Prrl't1ti'a Coma. ~ucgo otra vc:z, como 81. a ~o. a1s1 
9376. <]UC es el coníeqncntc de la primer:1 Coma, :i 9754. 
que es de la fcgunda, y nfsi en los demi\s. Solo fo ha de 
advertir, que p:ira que la Tabla falga cxaéta , en lugar de 
rnooo. !e ha de tom1r 10000.000. y aun para rn:iyor 
cxaccion, h Ta'.)b arriba pudb fe ha trabajado, füporncn
:1c1' lJ. cuerda d iv idida en IüOOOO 0000000000, Y fe han 
1..1uirado dcfpucs fas ultimas cifras de mano derecha, que 
[obran. 

En db Tabla fe ve claramente, que en Ja oétava hay 
m1s de 5 5. Comas , porque el numero de 5 5. Comas , es 

· •5º19· 789. ~~ qua! es mayor que 5000. º.ºº· nun~ero de b 
O ·tav:1; y :lls1 , la cuerda de 5 5. Comas, es. mas larg~ , y por 
~c,11figltientc,rnas bax:i que la cuerda de fa o¿rava. L:1. cuer
da de 56. Comas, C'> 4987. 446. mas corta que 5000. ooo. 
y aEi e:~ nm que la Octava. De eHa manera le puc:dm co
tejar> y averiguar los dcmas internlos. 

PROP. XXI. Problema. 

Fttbricti , y 11fo del Tetr,clmdr. 

EL Tctrnchordo , como el mi{mo nombre dechr:i , es 
nn in lhumem~ cornpuclto de q.uatro c:ic.:r<las; íu for-

111.1. es como rcprefenra l:i figur,t 9. [u longnu,i una vara, 
poco mas, o menos, para que íÜ cuerda XL fe p 1cda di vi
d ir l"ll 10000 • . o por lo menos en 1000. parres , lo qu1l fe 
cxccutarl facilmemc formando un Pitip1c iguala b.1ongi
mJ de Ja fob:edicha rncrda. 

Sobre dlc.: inlrrumcnto [e tiraran quatro linras par.,lclas, 
c~mo fo ven en la {i¡;nr.l; y (i p:i.rc:cierc, fe podr?in tirar cln-
0:, para poner en c:ii,1s los mte:rvalos harmorncos de bs T:i
b1.i, amc.ccd(·nt.cs, Tcrccr:i, 4. 5. 6. 7. c::1.d:1 Ulh) en fu propia 
line:1. El modo de gr;du:1. rk, es el iiguier¡~e. 

Tomcnrc del Pitipic arriba dicho, una por una., l_JS con
fona!1~1a., que fe qu1íicr.cn,, comenz:indo i1e~11prc dtí fH!lhO 
C; dra·, fe pa!Taran :il m!rrum:::mo, y pudco c:l u,1 ¡)le del 
comp~s en z, con el otro fe fciíG.lara d pum o de: l.t co;do
nanci:i: k5.abdos l!ó1S puntos de todas, fe poudriln en dios 
la<; notas, C, D, &c. con 1:.s d..: los b mola.dos, y fultcnicios . ª 
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,1 , , , .r t:11 pcrtC'n~c,cren. Pudb 1:.1 pnmer:i. Oct:i.v:i, fe pon
drA !J lt:gund:i , tom:rndo la rnita<l de los nurnerns, que :l 
cad:1 imcrv:1!0 foñJlan LJ.s Tabt1s; y la Tcrn:rJ, toaundo 
la tli-LHt:1 :~.me, y c¡Ltcda ra graduado el infüumenco. 

~oL.H·c c\:1s 1í1~c::i.s, IL: pondd.n quarro cuerdas, que fe
ra lllt:)01' )(;;lll tk a]Jlllbre, Ó acero: clbs f,e1:.cmpbran u1.ü

l1.>1lJS, cnndu) 'Jucrnct· ilhs tixas c11 LK, Hl, y iits cl.ivip'> 
ck liicrro, come.) en la H:.rpa. Ll uio de: cil-c in1humcnco,cs 
d ql~t: k 1:guc. 

I Para tcrnpbr un Orgrmo' C lavicymbalo, o Efi)inc
t.\, 1-;.;5u,.-. qualguic.·a de: L¡., di_!puficion~s_a__mc.:ccdent<.:s, . íc 
ttmp1.t;·á al¡uclh cuc:rd.i prop 1,1 de la d1v1í1011, que k lJU•c-· 
re: .: .'ú :CU,ar, y ÍC JJllÍLir:\. UtlÍi<.H1.l Con el plinto· ordin<lrio, 
que !i.1~·.kn tener lo~ inihum~ntos tn C ful j,t lit, de fudtc.-, 
,1m· b cuc:1·,b c:ntcrn. li:·a unilon,1 con la primera Tcd.1 C: 
lki pues fo ir.'t mud;mdo unJ pucnt.:·cill,1 por los puntos dd 
Tcc r:ichordo D, E, f,.&c. i\. los qu::iks le: han de a¡uíl:ar uni
f<111 :,s Lts Ha utas Jd Organo fus corrcfi1011diemts, y de: cfü. 
Ü.tt'HC le conduir:'i con facilidad d temple que{¡: quificrc. 

Con c!h: inlhu1nrnLo ii: c:..:amina h harmonía, (1uc.: ha
ce c1u:1lquicr:i irm: rvalo, poni .::udo la pucmecilb en el pun
to qu,:· fo dc:ic:i, y toc:;. ndo :1qudlJ porcion de cuerda, jun
tamente con h tn~cr:i, ,1uc c:lt:i ~ fu lado. Puedeíc rarnbien 
tx pL: r Íil1~1H.ll" cJ d ec~o, que: h ,KCll CJllltfO V?~CS d_i(pucCtaS 
h,1r111on1c11ncntc, kgrn GU:1iqu1cra de bs folxcc11cl1:1s <li
vil i1; rn.:s: colllo pJr.1 pc:1·cibir h h:,rmo!lÍ:t que hacen Lts vo
cc,, Vc , J\!Í, sol, F.1, que fo n Tc:rcc:r:1, Q~_,inca, y O étava 
fr dn:1d 11im: iJ \-irin1u-a n:e rd:..1 XZ.; rn la fr_.gund:i ¡~ 
prn ,~,}t la puc1rn..'c1 b 11 !0'.-i blt en .E,~' haril. -~e1"Ct r.1 nu yor 
cc,11 1,1 prn.-i-.-rJ.; en L. cc1·c(:r:1 '-·uerda !e pomfr j u1 (;~y [¡;:¡,j 
Q u llH J L'¡ I b p 1-ll1ICl' :l ; _Y COil ).¡ <¡llana fe ( •J j(lC;J l" :1 C!l C 
¡,.ir ;¡ L~ Octav;.i ; v \,1ii rndo Lotl~5 b s cucrc.bs jumas fe uir~t 
b conion:i.1 1 i.:i ,¡iic íc dck~; y aí;i de las c.km:h. ' 

LIBRO 
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LIBRO 111. 
DE LA MUSICA O R G A NI C A, 

o lnilrumencal. 

e ~fi todo lo dicho en el Libro antecedente fo orde
r~1} la recb dilpofi~ion d~ los inft:rumcncos m~

~ Ílws, cuya cxplicac1on ícr:i el i:mplco de i:He Li
bro, en donde fob.mente trato de lo <.Jlle es mc

ndl:cr p:\1' :1 b imtligc;1ci:1 de {i.1 difi10!1cion h:mnonic:.1, 
d ex:rndo lo que pertc:1ece l fu fab ric:1 n11rcn:1l, como me
nos pcncnccicme a nudl:ro inftitmo. 
. · A tn:s gcncros fo reducen los in{humcmos nrnficos. 
Los prirntTOS fon lm que le.: componen d~ cu :::rdas, qu: , o 
heril!.1s con lüs rle.Jos, o inc[ta ias co;1 d pie..::~ro , i1.'. c .::n 
una luwc h,m1!o t11 :i, como ion hs H .ll"p-is, Ct1v 1cymx1-
los, f.íi)inctas, G Lii ra rras, V iolo1H.:s, Lyras, y o,::ro, inu
mcrab]es. Los fe...,.undos fon los qnc: :mimJdos co;i el 
'.'Íc,1ro p~oduccn fu fonido, como fon Jm OrgJno;, Trom-: 
pi:t~s , Cb.,·i11 cs , Corn::-,a<;, y otros ie.!1cpn ·.;:s. Lo'.> tc r
.;:cru, fon lo, pu lí\tilcs , ']Lle C"illl gnl;,es ck:otiocucrpo ou
Cm ru hJ n 1)(lí",Ú, coin.:,· \()11 h ~ Carn2ai1aS) Ac:l.mJOi"ti ) y 
otros dt: dt:: g·~nero. 

CA PI TU LO l. 

l'JE LOS lN S T iiV,UENT OS COMPVESTOS 
dr wcrd.is. 

A Nrcs de p:iffar 1 h cx~l icacion de dl:os infhu
in~ n to'> en p.1n1cu L1r, ::dvicrco , l: ue en .b:s cuer

das C\ llC ks com;):.l,l(;ll , fe ha1'1 de a:cnder l1tl:l.tro COlaSj 
es a fa o.el') lo11gltuti ¡ tcníion l craísicie J Y muería , ('ada 

un~ 
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lllla Lk-' bs {1u:ilcs es luhc1c:ntt pa1·:1 v:1nar ti fon,Jo e1~ !";)¡ 

zon de crr,n·c, y agudo; y a(si, b cuerda mas brg.1 , h:ict 
por si i1 fon1<lo ll1JS grave qu\! la co rca; b menos tcnfa, 
nus gr.ivc que la mas tcnfa ; la _m:h gord~ , mas grave que 
fa m,15 delgada; y las ele matcn:i nus pd:ida , fuem.n mas 
bJxo que las menos pefadas: lo qual fe hi de emcnder, 
!ienJo en lo dc:m:\s igu:i.Jc.,; porque combin_:indo, y c:)l1f'If~ 
ri<:11<.\o un.,s circun fbncias con otras, rdultan dikrrnccs 
clcélos 1 rcgu11 focr<; d ifor:::ntc el con:cu rfo de fas calidades 
n:frridas; y para c.1ue los inli:nune:;n.cos queden mas pronta
mcntcaju!bdos, y fa lg.m llllS prnporcionados aJ ulo CO 

mun, füc1cn concmri r en li.1 \ cuerdas difi:rentes circuníb.n-. 
ci:1s de bs iobri::dicbas; y :.i. !si \'emos, c¡uc en L.i Harpa, hi 
cuc:rdas graves fon, no lolo mas brgas, fj t::irnbien mas.l!Qt ~ 
d:1s; y Í1íen05 tcnt:1s j y Jl contrJrio bs :igud::is , conéíúe !<; 
::i jttfbn con 1myor faci lidad. La razon nat1.1r::il de to !o 
brcdii;;ho e~ m;_is propia .d:::: otro Tratado, por lo que la 
omito en d p;·c:~nre, lin~ubrmcme no ficndo mcncfür 
para la intcli¡;cncíl de lo lJllC le lu de tratar. 

PROP. l. Thcorcm.i. 

Explic.1fa l.t difpojiúo.,¡ de los Ci.iv.;cymbttlo1 , Efpinetds , Manu
chordos , H.1rp..ls .11.! l.JJ onimes , y otros fa111e-

J,li1te.r . 

EN cíl:os in ftru1_ncntosfe ck l'cu~rc con m:iyor cbrid:i.d el 
Sylhn.1 muhco? y no t:~n:::mos aor.i que a,-1::idir · cofo. 

als u1u fobre lo que: chx11110s en el /il,,. :i.. c.1p. :>. .• donde q uc
d~~1 ~x;Jl:ocbs di1crc1m:5 difpoliciones de teclados, y di
, ·tf1011es; de la 9 .:.L1\J, qac pudcn con acierto poncr(c en 
t o.:10~ d tos t1ütrum,·1nos, llandolcs el temple por el Tetra- · 
chore.lo. 

PROP. JI. Problema. 

Expliufa l.i dif¡,oficio>i del L,wd, Tyorb.1, cyt.trft, Guit.1.rra, 
J.I.rndor.t , y otros. 

DE cfh cGKT[e ? e inf1r:.1 mc_11t()S hay much:i.s di_fcrcncias 
c11 vana) Nacwnc'.i, <le 1ucrrc, q ..ic fon c~h inurn~

ra-
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nl::Jt~c;·~~onfiíl:cfu diveríida.d en con(br de mas, o mcnoi 
cuerd;is ; y en la difercmc concorda.rici:i:, y temple que tie
nen unas con orras. Omito la diferente hgura, y diliJoli
cion de füs caxas, como coíá que hace poco al Tratado 
prefcme: convienen todos en la divilion del Manubrio en 
diferentes Traites; y aisi explicare brevemente la mcthodo 
de cntralbirlc5, y la concordancia, o temple de las cuerdas 
que les componen. 

Las diviíiones que form~n los Trafl:es , correrponden a 
las Tccbs del Organo, y firvcn para el mifo10 dedo; por
que afsi como eHas dan la divition de b Octava, y Mono
chordo, fcgnnc¡u:ilquiern de l:ls diviliones que exph<1uc en 

' el Libro :mrccedente, a.ísí los Tralt::s en eltos initrumcmos 
,q.aQ.J.fs m!linas divi0or:es, fog:un la di_f¡JoGci_o.n que en ellos 
!e qu1crc ·colocar; li bien, pa ra c(cubr la d1hcult1d del ta~ 
ñc:r el ini1:rumcnto dividido, f egun otras divilioncs,fc con
tentan comunmeme los Muíicos con poner en los Tr:1ites h 
divif_ion de hi Ochva en r! . partes iguaies, que explique en 
l~ Pro{. :.o. del Libro paila.do. 

E modo de cmraltar qualquicra de e!1:os iníl:rumen-
005 es facil por el Te_rrachordo, valicndoJe de ful;¡ aquc
lb cuerda, que en el1e corre~)ondc a b. divi!ion que fo 
quificrc colocar , y poniendo en d inltrumcnco que le en
tl'JÜa una fola cuerda. Eíb pues fe tCíTlf hra unifona con 
la del Tctrachordo, deípues fe ajuítara ur,a puentecilla 
movible !obre el füHcnido de C , y fo pilar,\ con el lkdo tt 

· de la Guít:.1rr::i , hafb que di·~a umiona con b dd Tetra
chordo, y aJJi fe a. tad l:t cu~·da que dctcrn1ina d primer 
Tr:.1Hc: delimcs fi1bicndo la puwcccilh al !igLtiemc punto 
en el · f crrachordo , te dctcrmi1ud el fcgundo TrJ.Hc ; y 
afo de los d<"m:k 
, . TJmbi('n le ¡rnedc cntr.1fl:ar !in el Tetr:tehordo , divi-
11.licnd0 tuu l:nc:t reda , igual :'\. la iongim<l de bs cue rdas, 
P?r qualqu icra.~e Lis T1l;Lls 3. 4. _5 · 6.'7. Íl;gun b. t~ÍÍf)OÚ
c1on que Je gmherc ; y dbs divihoncs pafhdas 1.l mihu
mcnto , conr:mclo Jicmprc dcfdc el puente hia Jrrib:i , dc
rcrmi1Jariln los Traíl:cs. 

De qu:ilquicra de los fo!Jredichm modm fe puede co
locar en el i11f1:rumcnto la divition del Diap:ifon gu~ te 

qui-
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1..ji.1ilicrc; p~-ro Cl ;!1 d 11gm.1~i.~ fol_:i. b <.b\'11Jon dt: tt l.Ycta.- . 
, ::i. ~·.1 r :?., 1>,1nes 1guak). D1v1dak toda b. lo1 ~gmid Ge: h 
cuerda c:n i 3. pani:s igu.1ks ; y conL11do las 1 7. dc!de la 
p..icrnc' fe j)Ol1lkl alJi -::1 p,.·imcr Tt1icc. Dividafc IC!!llll(b 
wzlo rcframcdc b cuc-rd.1 dc:ii.le d primer Tnitc l:alb la 
1~rn:ntc~n 1H. p_a:"ti:~ ~gl~.1;cs; y co1_1:-!l:~~o Ias,~7· CJ~lC~hra 
uctcrn\m:1dn el 1cgundo f ralk. Afsmrnmo, rn1·:dal.c <.:! re
tiduo dd Jl..'.~undu TraLlc lu!h 1.i pueatc en 18. pa,·tcs igua · 
ks, y l.1s 1 7. ~bran d ccrc~n) ; y de cHe 11l(!do !<; profogui
r;; i1:1fb que le h::iyan pu··lco todm. r:tindafe cito c:n que d 
f~:mirnno d\.: la Guitarra, t) did1011 de h O ét.1v:1 en 12! pa.r
t~'.> isu~1ks ' vic:nc ' ;i f~r .. b de 1 ~. :t J 7· lu~nº c_on J~ regla 
lob;·c:d1cha quedara d1rnuda la O.::r,1v:1 , o D 1apalon del 
in[trumcnto (.'ll I '!. foniüonos iguales. S~tcknfc poner .. ~:1,1,.la 
Gui ";1rra, a lo mas, ntl(:VC Trattcs, como tambic:n c!n fa 
1\fa.1dora : en mros inll:rurncnto'> fe ponen algunos m:is, 
kgun i:i id~;1, y dtilo lh~ ca .. b Nacion. 

U Laud , ArchiLrnd., ó Tyorba, confbn de ro. a 14. 
cum.bs: h Cyr;1r;1, Guic.ur:1, v ivLmdor.1, de cinco,o !<:is; 
ello c.:s lü o,·din:i. rio , porque' en dtos in{humcntm h:1y 
gr:m Yar;<xhd. , ccJTI() tc:~12,0 dicho. i)u;,lic.1nfo todas Lis 
cucr,hs , menos b qu~ lho1,u11 :)5 PriilU, '1::.1 {(;'lll[)I<! de l:is 
Cllcí·d:1', de citos inll:ru•.n.:.·;:tos, tom.1cbs <;:l1tCl\lm<.:'1úc , fon 
los <:xpn:ilidos en la jig. 1(). 

PKOi). UI. Theorc1na. 

\
[Io)t~ne:s , y V icl :: 1?, fon 1111oc; infl:ru !~en. tns l>icn conn.

Ct1c<;, () ( !!.. re ,:1:1;·;1 C< ' •l (•! P:c,.:c ,·o, O ~ff(I) compucf- . 
tthk ccnbs.T{·.1r:1 dt <.·,Jo,<.LC1í.L ve,-, ,r~.1111r;1tc l'l P. 1\:la f. 
ri:1110 ivl:::d~nn,>' a c¡ui::;l rcrniro. ni n:ri;,:o LcétOI", 1-üy 
cnnói::n vari~1.bd en <:ih,~ inttn! m-:..·mm , pm<¡uc ur1os 
con 1hn d"· cp.:~rn cu~rd:1\ om.;; Je fois, y· .1L.1uno~ d;,; 1 2. 

l t 
. 1 ., • • ) . 

con e , e 1 :. c.:ucr~,;i·, 1::: '.: :,11::·n tr..::s , qtutro, v cncn voces 
jum?s, y c:'i pr~?io p:ir;1. tn:;:ld:1'_ gr.1vcs , .)' :rilks. Los 
V1 01onc:, pc:qn.:nos no t1~,1;:;n f 1 :i. t n:'i; los V Jülonc:s m1 yo
rc:s,aí;;,.1nos k:> tic-n-:n; y fr: colu.::J.dn poi· hs rc:5Ll5 dad1~ 

l)'l-
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p,:r:t otros .i11l:rnmcmos en la Propol: antecedente.Los que 
carecen de Tr:iites, por no tener c.kterminaJa divííion Je 
fa Od.1v:i., tienen J)eI}ectamcntc las COt:fonancias def~c 
qu:i.lquicrJ. punto; e iucrtc, que el Muhco d1dho, an
nando wn perfrccion los pun.tos , puede de qualq uicra 
formar los intervalos, y tonos que gulbrc, y pcríicionar 
el C irculo mulico.. La. concord;1nciJ. de fus cuercl::is, to
madas enteramente ddpucs del temple, es como fe ve en 
b jig. ll. 

PROP. IV. Thcorcma. 

Explica fe la di (pofiáa;i de l,t Trompii M,uú1.1. 

_ H~·.-,Y otro inftrumrnto, (111C fe tañe con Plectro , a que 
!Liman cornunmentc, T1omp"" n;,m;u, por imitar con 

grall ¡.impiedad tl fonido de una Trornpcta,i) Chrin.ConC
ta c.k una lola cuerda , o bordan hrgo, deuaxo dc:i quaJ, :11 
obQ inforior fe pon~ una puentecilla movibie, de tal iu~r
tc, que pueda mowdc, y cemGhr quJndo li.: tañe b cucr
ch; y p:ira taikrb, fe Je arrim:i d dc:do ¡.;~tlg~H· de lJ mano 
i~c¡uiL'rd:1, Je Íutnc que 110 la :ipriccc, ni corn¡n~i~11J.; e h\
rn:ndo con el :ircob. parte de l:i cucrd.t, que dta entre di
cho dedo, y b clavija, hace un fonido n1uy fomcpnte: al 
del Cbrin : no cícne diviíion de Tr:.di::cs, por no luvcríe de 
apretar fobre dlm la cuenL1; pero J ucJc¡1 poned e en el ma- . ~ 
nubrio bs <livilioncs comp,:ttnrcs p:.1r.t taí1cr con mayor 
.1cicr to. Urc iníi:rnment<1 no,; da mucha lnz p:11 -;:t In que 
hc:mcs de tLltar l'n el Capítulo Gguicntc ; y :iísi me ckte:n
dre lllJS en Ílt cxplic:1cion, 

El dedo, ,JllC aplic1do :'\ la rne¡·da h toc:i íol::lmc:ntc fin 
compri!t11rla, de tal man:.:ra h clivid<: en dos pJr~cs, que no 
impide el 1110\·imic11to de ;,L::unJ de dh~, ~rnrcs biL'il \-¡_ 
bran cntrarnb ~1~ ~¡J mifino t!~' íl ipo en qu~ c:l are~, hi(·~·c Ja 
rnu; de qnc fe Íl~uc ntC"e: íl:m.trncme, C¡tic no iolo lucna 
la p:trre herida del arco, {j ,:1uc r:1 rnbien b otrn rc:f:.ic."11:l, h:1-
cicndo temblar fa pucnttcifü ,~on ÍL:s vibr1cion-:- c; ; y por 
elra caufo {e cobca cf::i, de t:1i {i.1crrc, (11)(: pucd,l con faci
lichd participar el tc.¡1nbl0r dcJa cL:ert! :i '; pero c:s rni:nc:ttcr 
:i.d\crtir, que .no (e mueve toda b cuc.·rd:i con u1u rnit:.. 

nu 
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111a úhr.icion, lt que c:id;i una d e hs d os f :ir't cs v1br :¡ 
con mo\·i1n i1."nto p1:opin, )' ¡~ro porc:on:i:..o _:\. !LL long itud, 
fin icndo h ai1licacm11 <ld ücdo , par,1 d1v1d1r b rncr&1 , 
en d~<; p.1m:5 , que vibr.1,1. y focnan c:1cb una <le por 
51; y kgun la proporcion <1 1. i\.' rnv ic:·c: 11 eftos fcgmcmos, tc
r.'in fi.ts ÍüllCS conf,.H10S, ,) dtílOnOS, agradables, ü dcfog t·.i
dab)c<;, 

De deos dos fonidos,:ic¡\lcl es el princ ip:il,quc mueve mas 
:11 kncido, y e<; el qu..: provi;:n ::: ~d í~gmemo de la cuerda 
hc: rid~1 dd arco; pürt1 ut d orn1 lolarncnce.: fo m tC\'C, y rc
fitcna pn:· b cominu:1cio 11 qui.' tÍ<.:t ic con c:I p:·imc.:ro,y lirvc 
para cauíar rn:iy ur harmoni:i, junto con c:l principal , como 
r:imbien A una fob T cci .1 del. 01·g:1no corrc:lpon~kn difr
rentcs flamas , que tornun d :rcrcn:cs pumos , y iol,:ir.cnre 
pcrcil;c el frntido d fonido de b pri11ci p3 l, lirvie:~do la~ .· 
dcnüs prccilamencc pJ ra c:1ular m.1yor Ju rmoni:1. 

PROP. V. Problema. 

Drvidir tl Monoc/JordJ en lti Tron1p ,t M.,tri11.t. 

LA tli_~·iíion ~cfa Cllc-(d_;i (·n_crc e infrrumcnto, re hace en 
la t0nn3 l13ui~nte. V c.1/e h flg. 12.. que re¡m~fenr:1 h 

'J'roJ11¡1,t 111.irina, en quien. h cuerda es AH, dcbno de la 
qua! , !c,bn.: el 111ifi11n inltrum::n co, rirclc JJ linea rcéh Al3, 
que: li.iprn1gn d1v id1lb en Gn . p.u.:es igLL1lcs. Di\id:11c pues 
pr imcr.1111 c:mc en C, c;1 dos p.'.lrc<:, iguJ!cs, y frr:\ cad;1 una 
de d b, :iº· )" por conliguicmc.: ic:r}n' am:x;5 icgrncntos uni
lonm; \H.TO d 11 rnido ch: AC, qnc es el lJUC 1n:1s 1c percibe, 
y a lj llÍ~n hiere el ,;reo , ;1rrinudo el dedo 21 e, fi {e compi ra 
( 1)11. tod .~ !J. cuc-rd:1, {Clt;:l;·a O ct.'.l\' ,L . 

U 1\·1cl.d1.: .1:1 li n':::i ; , Ben F, ti~ ra. l fuerte, que Ar: íca un 
rc rrni , y por config ;,ncmc coni rc de :-.o. p.1 n:ts : lu~go Fil 
con!r.1r~ lk 40. y :11~1:J:is c:1~cr~ si' cÍI,-ll '.lll en 01':bva, por tc
nc1· razon dl!pb ; p::: ,·o c:l 10!11do t~t Ar:_, c¡ur es d princi p:11 , 
c n 1_np.\l';td o C~ll cJ (~(.; AC I lornl:H;l Q_:¿ mu, pot• frr .A.C a 
Al ·, ,:o nw ~- a :-.. ,u cc,m o ~n. ccm e.o. 

D:\ id.1k. y; t .-\8 c11 G, d~ 111;1!1<.' rJ, que AG, fc:1 lJ qn:ir
ca pan e dl.'. !\.B, y rcr} el fr:s:wn [O Gl3, trip lo del ícgi11cn

ta 
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to AG, ccnquc arnb;is partes co11cordadn en duodczima, • 
pc:ro comparando el fcgrncnto AG con toda la c~1,; rda AH, 
gue es qu ::1druph de li1Cho fcgmcnto, cfbra fo for,i<lo fobre 
el de wda, dos octavas: luego fobira fobre el :1ncece:dcntc 
AF un:i. qu:ma. 

Sea el fcgmcnto AH 12. y Cera' HB48. luego ellos dos 
fegmcntos citan en razoo qu:.idrupla, y fonaran dos oda
v:1s m:i.s comparando AH r :?.. con AbGo. ic halbra cfbr 
en b rnzon de r. a 5. que es un:1 tcrccr:i. m:i.yor fobre 
dos oél::H"as : luego forma una tcrcer1 mayor !obre, AG. 

Sea Al de I o. p;1rtes, conque 1ll es 5 o. luego clbn en 
razon de 5.ii r.quc es tercera mayor foü.rccl Difdiapa!on. 
El mifmo ft~rnenco de Al, con toda la cunda AB, titile la 
raz,o.1Hle 1. a 6. q uc es~ quima fobre do. oécavas: luego · 
... (b en l:ercc:ra mi:nor iobre AH. 

ScaAK7.ymcdio, y la rcfl:anteBK 52.y medio ;y fo 
hallaran los ícgmcmos en razon de 7.l 1. intr:rvalo fonoro, 
fcgun dix:c en el Lib. I, en el Corol~rio de fa Prop. ;;-;., y cf
tando toda la cuerda AB con el !cg1m:mo AK, en r.n.on 
de 8 .:\'. 1.db.d.n fus fo nidos en tres oct:.i. vas;y f)O r conliguien
tc d fonido de AH, fobrc el de Al, formar~ un..1 qu:i ru. 

Sc:i el fegmento AL ó. y dos tercios, y LB 5 3. y un 
tercio, y dbran en razon de 8. a 1. que (;!S confouanc1:1 de 
tres oébvas; y ficndo toda AB 60. a AL 6. y dos tercio·;, 
como 9. a 1. efiara el fonido de AL, un Lono mayor fobr~ 
trt:s odav:is ) y fobre el fonido d~ AK un rono 1myol'. 

Sea el fogmemo AM 6. y fed el rdiduo i\,113 54. y cf
r:irln los fcgmentos en razon de 9. a 1. y fon ::1ran un tono 

. hbrc tres ofc;i,vas ; mas comp:irando b cuerda cme¡·;i 
i l3 L f' ' ' .. \ con A , eran como 10. a 1. que es tercera mayor fo-
orc eres oftavas; y por configuiente , íera el son de AM 
Pll rnno menor fobi·c el sun de AL. 

Se~ el fcgrncnto, AN 5. y 5. undczi~1as; y NB 54. y cí. 
undezunas; y cilar:rn en raz.011 de 10. a 1. y fu conlonan
ci:i. fha tercer, mayor fobre tres oél:avas ; y tmh AB a 
AN' Cera como I I. a J. q uc es poco m;,1s que· q u:ura fobrc: 
tres oét:ava$; c:onqnc fube fobrc AM un fcmitono mayor • 

. S,·a el fogmcn,to AO ,5, y un frptimo, y 013 5 + y 6. ícp
J tmos; y tendnu1 la razon d~ 10. y 1,, t~rcios, il. z. que es 

qu.r-
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1.¡mna iobn.: trc\ (iét.n as ; IKi"O 1~occ.:j::1.11do tlKt,1 ·b· cuerdo. 
AB, con el k:gmcnto ,\0 1 I~ lul l.1 ran for como 1 J. y :. .cer
c1m, .. 1 1. qll(: e~ c,1li c¡t1inu !o!)rc trc:s oébv:is; luego fübc 
un tono íolm.: la n1nda AN. 

Ultim:imcntc r.:I f~:gm(.'mo AP lea 4. y 8. dczimas rcr
ci:1s; X Pll J 5. y 5. dcziims tc.: rc1 .1s, que es b r,12011 de 1 :. a 
1. Q!mta /obn.: tr<:'> odJYil>; nX\'> toda la cuerd .. 1 AB, con 
AP, e~ C( mo 1 3. a 1. Scxt.1 111 ,,y<)r frJbrc tres otcav:1~; con
l]lic A P db1 tlil tono fobre AO. 

Elbs Í()I) Lis ll i,·ili0nes ().'din:1ria~, y d orden de los i11-
ren·;1Jos c:11 c!k in!l rumento, y le p :KiÍln halbr aun otras 
coníomnc i.1s. TocLis fo de!kubn:n ;l um vilb (:11 Lt {ii,uic l1-
1c: T:ibl.i, donde par.\ ma\ é)i' µrcci1ion íupongo h tu~rda. 
AB diúdid.1 t:n rnocH...oc,: pJrt<:~. 

TA --
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TABLA 
De la divifion , y confonancias de Ia Trompa M:1rina. 

Di- 1 Segmé- J Scgmé- l Razon I Co11fonancias de los j H.:-izon I Conlonancias del frg-
vifi- J to..., me- I to ma- 1 ~e h~s I fcgmcntos. 1 c_k toe.la ! mento 1:1cnor con toda 
on. 

1 
.nor. , yor. 1 fcgme- JI lf con e} 1 la cuerda. . 

1 1 1 tos. fog. me. ! 
1 1 20000 1 50000 1 I ~ r I U1~iíono. 1 :?. ~ 1 J OclaY:i • . 

2 , 33 3 33 , 66667 , 1. a r I Od:av:1 . I ; ::i 1 1 1Juockz1ma. 
3 f 2.5000 1 75000 j 3 ~ I I Duodc:zima. , 4 ~ 1 I IJos utbva~. 
4 ( 2.0000 ) 80000 1 4a I j Dos octavas. f 5 a I j Tcrc.nily.íobre 2.oélav. 

----- -
5 ¡ 16666 1 83334 1 5 a 1 1 Tcrc.m:-iy.fobre !._oét.1 6 1 1 1 ClJ;!ima. fobrc z.oélavas . 
6 1 12500 ¡': 87500 , 7 ~ 1 j ~artl {~br,e :!. . ot t,w. 8 ~ 1 

1
1 :rcs o~hvas. . .• 

7 1 11111 80889 1 8 a t , Tres ocuv1!i. 1 9 a I l ono fobrc 3. oébv:is. 
8 1 IOOOO l 90000 1 9 ;1 I I Tono fobre 3. oaw. l 10 a 1 1 Tel"C.may.fobre 3.oébv. 

1 r 1 10 a I 1 · 1 '.!. '- 1 1 9 , 9090 
1 

90910 2 , 
1 

1 erc.m~y.fobre 3.ott. , 10 3 ª 1 ~arta (obre 3• o~avJ5• 

ro 1 8571 l 9 1..p.9 1 1,o ª I ¡ ~.uta {obre 3· ocuv. ¡ z , 1 Quma. fobre 3. oi..:t:iv.1s. J 
• 6 <,) 1 ) ' {),, . 1·· b . OC[ I l ~ a I ' S 1'. b ·1. 

II 1 7 9:!. '9"!300 112. a T1 1 ~mtl O lC 3• lV. JI)) a I I CXt4 may.10 re 3.1..•Ct. 

® 
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C A P I T U L O II. 

D E L O S 1 N S T R 'V J,f E N T O S 
P11e11m.uúo,:, 

HA viendo tr:tt:ido de los i11íl:rumcnros de cuerdas, fi
gucíc Cl'J t:i.r de los in fhumcncos Pneum:tticm. Ellos 

Jo11 lns que ::mim:idos con el \ ·ic11to , crnfan b v;uic:~l:id 
(.k foncs que: cxperillltntJmos ; cnmo d Clarín , PitJno 
Mihrar, ChirimiJ.~, Cornc:t:is, lt1xom:s , Org:rno\, y otros 
frnic:james, cuya cxplic.Kion Pliy licu-lvLnhcmacica y;:i en 
t.:i~ Propolicion.:s JigLlú:nrcs. 

PROP. VJ. Thc:orcma. 

Exfrli,,mfe fos i,iwvalos , J f.iltos ,ic:l CJari11 , J d~mas 
l"ijlnl,t.r • . 

COnfb pm cx pcricnciJ, que qu:ilquicra Fifü1h, fingu
b.rm('mc íi c: s brg:i, en b fornucion de füs inccrvJ.

los, \':l íi.1hi('.ndo por fa iws , !c,q,11:1 e, m:is, o menos vchc
rncmc b inlt)ir:11..: i~rn, o al ie1,w con c¡uc fe taÍ1c. Ll inltru
'rnuno que co111my()r evidenci:1 mJnHic:!1:a db vcrd:1d, es 
el Cbrin , q ne por !2:1· de rrnyor longitud, puede cxprdfar 
rodm los 1;:ilws. Supon5amos pues vap rubicndo por 
grJdos la H'hcrnc:n(ÍJ ck_l ali::.mo que le ani1.m.; y lo pri
~1Krn de wdo fi.t1.Jid el !onid.o n11;1 oda va por f:dro: íi la 
Ílrfiiiracio11 es algo rn;:is h11:nc: , fubi'.·a una_ qui_ma; luc:go 
u n:i qu:ir;::i; con poco m:!S qu<: d alKnto fe cstuc:rcc, !al
u1·} un:i tc:ru:ra m:iyor, luE:go una tet'ccra menor; d<.:f
pue:s un::i r¡ucin:1: y :rnmc:mando dt!puc:. b focrzJ. dd :1l icn
to, ira fubicndo b. \ "OZ del Cbri11, fo rma_ndo los pumn~ 
-re, nú, _[1t, fol, l.r: y b mayor mar:.wilb es, que los puntos 
intermedios c:1 lrn !.1ltos fobredichos , no fe podran j.1111:i~ 
furnu:-, aunque !e mc1e1,:"l't' de qu.i:k¡uicra m:mer:i. el aliento, 
Vc:mk los fahü!i dd Cl.uin ,en h jig. 13. 

, En 
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I:n las otras Fifi:uhs , corno fon Chí rími::is, y fus fc: ni e~ 

james, li fe tap:111 todos los agugcros , y fe alicnc:1 moder:1-
damcmc, t~rmar~ n un fonido; y akntando ~~n algo mayor 
y10Jcnc1a, íub1 ra el lon1do u1u. O.:ta\·a por !alto, 1111 que [e 
puedan form::ir lo pu11tos intermed ios; fopb.ndo con algu
n:1 m.1y?r fuerza_, l.i..1~ ira um Qginta ; y Di gun:.1s ve~cs con 
m:'. yor lu crz:.1. , Jubl!'a ma~ una ~art:.1., que todo loo dos 
O cr:.1.vas !obre ~l PL.in to pnmero; P:ro. P?r fer mucho mas 
co rc:1s que ~l _C l~nn , no p~1:_dcn f ubir a _f onn:.1.r los or~o~ 
pui1tos, que ele e .tormo.: lo mdmo ÍC expcnmcma -en bs h i-
rn l~s del. Organo. -, . . , . 

[.íco es lo que el R. P. Merfcnno propone a los Phdofo. 
phos ; y Mlthcm~t\cos, como Problema indiíl~Iublc, por 
for fo mamen re d1h 11 dar la razon c:i.b:il, porque faltan bs 
Fili:ulas por eftos intervalos , fin poder formar los puntos 
intcrrncd1os. 

Par:.1 dar la razon, que mas parece fat isfacc, füpon go lo 
-prjrne_ro, que qu~nd<;> el Cb.r in (y lo mifmo digo de las ~le
mas f 1fculas ) le mr¡11r:.1. con alguna fuerza b:.lftamc para for-
1mr la voz, todo.el ayre que d ta incluido en el Clarin, vi
bra como íi foeíl~ una. cucrd~ c:111 lar,.,a. com.o es el Clarin,y 
.cada una de fus v1brac10ncs tiene fu determmada dur:icion, 
fer,un es mayor, o menor fu longitud •. ÓJ.te cf ayre íe mue
\ 'Ji, con vibraciones, es con!bnte , porque caií.cncio las Filcu-. 
las m:1yores del Organo, le percibe: un temblor en el enma- · 
dernin1e11 to del mifmo O rgano, caufado {in dud :1 dd tem
blor del :1y re , por no bavcr otro cuerpo que puctfa impri
mir :1 c;uc:l impulfo. ~ e b. dur:1cio11 de cada \'Joracion , fe 
protJo~·cione con b. longitud del CJarin, fe pruc:b, porque 
acon:mdole, hace el oi1 mas :1gudo ; y lo m:in10 !'u.cede !i 
fe abrt algun agugero,que vin:uJlmence es acortarle, lo que 
es Íei1J l evidente de que todo d ay re vibra como ii focilc 
t na. cucrd:i; pue, a!si corno Lis cuerd;is, acortandolas, b::iccn 
el son mas :.gudo, :.1lsi h; Fifmbs, con la milina propon:ion 
que íe :i.conan, fi.1ben !ü lcnido. 

Supongo lo fcgu ndo , que .qu3.Jquicra cuerda tcnfa ha
ce fo s vibr::iciones mn aju[rad:1.s a la dur,tcion que requiere 
fu longirnd, que pc:r/evcr:rndo en el mihno grado de , en
Iion , y en b. rnifrna lougicud, no puede moved~ con m::i.-

Tumo JI. Ec yor 
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yor cclcm1ad; )' c:s 1.1 razon_, porque pcrfe_vcran<.lo t1cmpre 
unJ mifo1a tc.:ni1on, como k luponc, pcr!e:vc:ra una milma 
caufa motiv:1: luc:~o d movimic.:nto es el miGno; y como b 
lcngirnd fra b mitm..1, el efpacio que ha de correr la cuerda 
parJ hacer ti.1 vibr:ic~on, csd mi!mo; y Pº! conl iguicnte, d 
iiC"mpo que empicara en clb, cambien kra el mdmo; pero 
'1COrt:111do b cuerda, fe :icort:ir?t tambien el cfix1cio <Jllc ha 
de correr, y alsi le cerrera en menos ticmpo,y frrl mas bre-
ve h duracion de fü vibracion. · . 

Efto fopucfto, fe cYplic.m focilmente los folcos del Cla
r in, y dcma.s Trompccas> y Pifmlas; porqucqua11do aumen
tamos fa fuerza del alitmo, necefotamos al ayrc, que cfd 
ckmro la Fi[cuh, a mover!, con mayor velocidad; y como 
ª'ludb cuerda <.kl ay re no pueda n10vcdc con mayor vdo
cid:1J, co1. fcrva nc.!o toda lü longitud por la razon fobrcdi-' 
cln, !<:: lul l:i. nccc:fsitad:i, para c:xc:cuur dicho movimiento, 
:l dividirfo en dos parces, bs l¡ uak:s ha_cen de por si fus vi
bracioncs; y como cada un::i de cll::ts tea mas pel1 ueúa que 
rnd:t la cuerd:i, t:unbicn füs vibraciones fon mas aceleradas 
r¡uc b.s que luci::i h cuerda entera ... 

Lm frgrncncos. de cita_ d~viíion no pueden fer _tales, 
que teng:in contranos movmm:nros, porque de efb fuerte 
c:J de Lt una ~xcint?~1.ir~a el muYii;1ic1~c~ ~le b otra, de guc fé 
{ 1guc lncnk nc:cdb na111c:mc dcJ. d1v if 1 on en parres , cuyJ.s 
, ·1bracion<:S fr:111 brcYCn~c:1;tc COl11TlC'l:Íllrab1~S, )' por :?l1-
li::-,Llt C' l1CC: c-n p,,n<;-s co1¡fo1us , 11c·ccfs1tando :idlo la rmfma. 
i1n ¡10Jsibilidad de\ ibr:ir tod::t h cuerda entera. con aquel 
1111pulfo. · 

De dbs p:inc-s de;- 1::t diviíion, aquella que cíH inmc
di,H..1 J h boc:1 dd qu(: tañe, fo mueve: con vibr:iciones mas 
frn fibk \ p:nticip.11~do b m;·a qL;c ciE\. mas ::ip:i.rrnda, fob
n, u~c(: un. kYc runblor, :il modo que dixe c:n b .Propot: 
¡::,1Li ,L1, ,!ucctk c-:1 .. h ~u c: rd:1 de h Tro1~1p~ m:irinJ, y _c:lb 
e·, l.i c 1~!hl de pcrcl)irí e: mucho mas fo f on1do , como h c:i::. 
, w, ii.. ti"C Íi:b; y p0r h mifon razu11, Jumc:nr:indo b fi.1crz:1 
dd ::kmu 1 ,K¡i.,(lb p.m:c dd ayrc que dh mas proxim:i al 
n,<.Hl)I"' {: '.l(' l '~ l.i ü(, (;'\ c¡u.:: le inCp ira' C'i excitada a movi
r.\ic:nto n:;1y0r, y m4~ v<:loccs vib r~cionts, y porrnnfi-

~uim-
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guiente,dividiendofc la cuerda fara ppderlas cxecutar, la 
porcíon mas cona es la. qi.fc dh inmediata a la. boq cid 
que encona, y fo. que hace mas frcqucnccs, y veloces fus 
vibraciones. 

Siendo cfl:o afsi , fa primera divifion de fa cuerda del 
ay re, que [e hace infpiran~o con mas fuerza, es en dos par
rcs· igLw.lcs, de q uc 1c Ggue han de fonar ambas u11:i; Oéb.
va fobrcd fonido guc antes formav:1 toda la cuerda en
tcr.i. ~e efb. divifion fea la primera ,1ue fo.hace aumen
tando la fuerza del aliento de grado en grado , [e prue
b2, porque es la divifion mas facil , y que ha mcndl:cr 
menos impu,lfo , como lo v~mos en h divifion de un palo 
de igual crafsicíc, y firmeza t que tomando fus extremi
dades con bs manos; mas focilrncnte le rompemos por 
medio, que por cerca de un extremo. Compruebafc t:.'1111-

. bien eíl:o mifi110 con fa. experiencia, que atefhgua. Galileo; 
que bruñendo una lamina. de alaton , la vda vibrar toda. 
fenliblcmeme , y formar fu fonido; y aumentando el mo
vimiento , advirtio, que fa vibracion amecdente ie di
vidia en dos, cada.una en la mitaü de fa lamina, y enton
ces percibi:.1 el son una Oéb.va mas alto, lo que µerfuade 
codo lo dicho. . . 

InCpirando dcfpues el Clarin con mas vehemencia , ne
ccfsitamos b. cuerda del ayre a otro movimi~~to vibrato
rio mas vcl0z; y dl:a, para podcrfe mover con mas veloci
dad, [e divide en otras dos panes confonas, las qualcs tie
nen entre si la razon de 2. a l, de focrtc, que la mas cort2 
fcra' la que mas' vivamente fuena ,. "y es la mas cercana al 
motor,, que es b. boco. del, que ta1i.~;. y eíl:audo eíl:as parte!:i 
entre s1 en la razon de 2.. a 1. eH:ara toda la cuerda con fa 
p:i.rte menor, que es la que forma. el fon ido principal, en 
ra2on de ,. a 1. luego formb.d una duodczima fobre e1 
punto primero de toda 1a cuerda, y una ~inta Cobre el 
fon ido antecedente ; y de cfb. fuerte , aumentando por 
grados la fuerza del aliento , fe iran haciendo las mif mas 
divifioncs que en la Tromp:1 manual, o m:uin:1 > fegun di
xc e11 b Propo!icion paffoda, y por configuicnte fe id.n for
mando l<?s faltos, frgun los inrc1 v:ilos de dicha Trompa,Gn 
poderfe iornur los puntos intermedios > por fa. impofübi1i-

. Ec:. d;td 
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dad de diYidir!e b cucrd:i. dd ayrc en partes no confonas, 
y de movimientos opucltos. · · 

Pll..OP. V 1.í. Thcorema. 

fxplic ,¡fa l,1 form.uic11 de los i11terMlos de lrts fij/11/as, que 
t'o11jl,rn de rres Ag11,'!,"ros. 

Son cafi im1mcrab]es J~s diferencias que hay d~ eíl:os int
uumcntos , y lon bien vulgares , y_ conoc1dos; con

\ ic:nen wdos rn tener en fi.1 longitud difrrcntcs agugeros, 
guc ~crr:mdolcs , ): _:ibricndoies con Ioy dedos , form:111 
d1\-crlus pumm , e 1ntcrv:1los gr:ivcs , o agudos , ícgun 
.l os :igugcros CJ l lC fr· cubren, o dcfcubrcn : y es b razon, 
pvr,¡,11,; corno hcrnos dicho, e 1 son de ellos inHrnmcntos 
con lllk en las , ·ibracioncs del ::iyrc, que vibra como íi · 
focr:1 un:1 cucr<.: .1 de: igual longi tud n. b de h fiHul:i, o ca...: 
í1on q~1c íc t:1í1c, y c:n q nim cfü\ incluido : luego acor
ta ndnfr· el inHrumcmo, ter:\ mas cona la fobrcd icha cucr~ 
da , h ,1 ra e~ ll}t:nos tiempo fus _víbraciom:s , y iúa t:tnco 
n~:1· :1gu~o 1u k1111do, :Jll,~1: to luc1-c mas cort_;:¡,: y no ha
, K·noo ctuc :1 rn que lo. nulmo es agugc:r::i r d míl:rumcnto, 
que :1cort::i rk, por h.1Ibr por el :.glwcro dcícmbar:iz:1da 
<~l ,,) _re: fu l.lfüb : lllcgo dtfl:u~icrro -~.¡ <1gugcro, frd el 
10111,10 m.1, a¡;udo , y camo kra mas agudo , qu:mco mas
arrik1 le abrid d agugcro. 

DI íi, ,il,.i!c :ior:.1, et ·1110 puede un:i Fi!lql::i con fo!os ,tre~ 
:.ig,1g~rc,~1 l'i!bir de punto c~1 pun!o toda. LmJ O tt?v~, y aun 
l;na uuonc:1.1m.1; pcrn famt:..cdc la d :hcultad iJnaneme, 
1i.1p,;,{ t,, h do,;:t ri:u de J;.1 Prc,p. amc:.:;:dcntc d<: los i~ltos 
d:.: h~ I~_inPbs. s~:po,licndo pri1r!cran1<.:n tc,l1uc ~n elb c!i)e
~ ;!: tl~ h!l ul;i , e<- ·'' ' '.n :!;1w1te dil tctl , y ~un c:1Íl y upo{sible 
J :1; :i-,.1:· ~·l p:1 11tu mt·;1nt1, corrc!f):1mllc-mc: J J mhrno de J~ 
T rnrn¡;.; m;,rin~,, (~. ) por k ivcríc: de inf.j)irJr p:ir:-. !u forma
cio11 ,:1 i, b.~ ;1 m:::m: d ;iy rc, c¡ue apcr,as es ¡:ercqmbk,con
r¡uL· c<.:rradn,; w do5 lo:- :ti:·u~ u-0$ , y d:mdu "-! ah~nco corno 
fr .:·-':' lh1; uh ·~, ~· :1 í:· fu pone.'. h<.:cho el pr imer falto, que Co
rn,, ~1.,~ :n J.¡ l' :ca!J.6. c:s u :) :1 Oct:1\·a. 

~epong;,111os: pues , que; c;lt:1 primer:¡_ voz ft.1mbmcnrnl1 

que 
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CJllC fe f'orma ccrr.1d?s todos los :iougcros, f~a í.Jt; pcrlcv~
nndo con la m1Íl11a mtenfion de a1:cnco , ddcubrak e:! pn
rne,r agL1gero , que es el inhmo , y fob.id la ,:oz ~n cono, y 
fcr:i fü: :, ab1crcos los dos agugeros, entonara Mi; abtcrtos 
los tres, entonad ri,: buekrn!e a cerrar los eres l y e l~tcr
ccfc m:is el aliento , y fcgun lo dicho en b Prop. paíl:iLÜ , 
fplrnra el fonido una Qginca Íobre el Vt fundamem:il,y por 
con!iguicnce enconara SoL , un tono fobre el F,1, que ames 
diximos; y con L1 mi(ina i11 enfion de ,diento , deícL1bricn-
do d primer agugcro, fe oid. d La, o Re iiguicntc ; abrien
do los do_ , entonara ~1i ; y :ibriend_o los tres, enconad. el 
íiguic:nre punto entero> que es d Mi de b fs1. b mi; pero ctl."· 
ra mio el primero de arriba totalmente., y dcxando el de 
m.1s abaxo medio abicno , fe enton:id. e! F,i : cicrrcníc o t r.1 
vez todos,, y. esforz:mdo rn:is el alic:nto , fal tad una ~ art:1. 
fobrc el fonido que formo) qn:mdo ant es fe cerraro n los 
tres: lucg,o fer~ una ~ arra. fobre ~in a,y por coniigu i<:n
te una oaavJ fobrc el 'V( fundamemal; y bohiendo aor:1 
fuccclsivarnentc i abrir los tres agugeros , entonad Re, Mi, 
fü: luego una Fill:ula confolo_s t res agugeros, entona {in in
tcrrnpc1on con los Calcos explicados V,, Re , Mz , F,1, Sol , Re, 
Mi , Fit , fü > Mi , J:'¡1 . 

PROP." VIII. Theorem::1. 

Ixplic.tfc la.fomMcion de los intervalos rn las Fijlulas de 
f eis agugcros. · 

L As Fiíl:u as m::i.~ h rgas , corno Chirimi::i.s , Cornet::is , y 
o crac; fcmej::i.ntcs, coníl::rn de [ei agugeros , y entonan 

ü1bienJo de.: punto en punto haíl:a dos 'octavas, por la n1iC
ma r::izon q uc c.l ixe en fa Pro p. ameccdcntc en b hl cub. de 
ue agugcros. 

Supon¡;an[e pues cerrados con los dedos los ícis jgu
~erns de b Fiflufa, y en clb di!i)o!icion , pur cfl:ar cmcr::i , 
Jo11:ua d pnnto fündamc:nta l 'Ur ; abritndo ddiJues el pri
mc:ru, c11comra Re; abicnos d primero, y fc[.;ti n<lo , fe uirl 
Mi; :ibic:rtos los tres, cmon:ira fri ;los quatro,'sol; los cinco, 
R,; lm íeisi Mi ; y C(..•rrados todos, 2 infpirando m:.is fi.1crte, 

en-
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c:1Hon.:ir,1 por d LiJcu ord1nano unJ OcbvJ. fobre el 7.)¡ fun
d.1111cntal , y lera Fa_; y abriendo con ~l milmo orden los 
agu gcr?s , fo _cmon:i ran los puntes de la f~gtmda Otl:a"'.:i· ~ 

L:1 d1ft:inoc1 ele los agugcros entre s1, fe detc:rrnmar~ 
por u11:1 de las T:1bbs de b'd ivi! ion del i\ilonochordo : lo 
nus proporcionado fcd determinarlas por h Tercera, que 
e\ propiJ del Organó, comando las dilLrncias , que da la 
T,1bla, dr.:ídc la lcn~ua , o \'entanilfa dd infcrumcmo azia 
abaxo, y abric.:ndo ;lli d agugcro. Los puntos que fe ponen 
c,1 cfrns inftrumcntos fon ocJ orden Diatonico, porque los 
íiiftcnidos, y b molados, le form:111 de!cubi'iendo folJmen-
t c b mirad del ag11gcro, y de otras m:mcras. · 

Se h~ de procunr r~mbicn, qu~ h Fiítuh, cerrados to
tlos lm ::igngcros, fea umíon::i con algnn punro narnral del 
(lrgano; y Je ajuíbr;'i a cíle punto) 11 eCta_fobrado baxa, 
.\\mcndo algunos agugeros, los quales no ill"vcn de otro, 
<1t1c de aconar b dicha Fi1htla , p:i.ra que fe ajufic :i.l punto 
narnt·JI del Orslno; y afsi, quando le t:i.ñc 1 jam~s !e h~ce 
c:1fo de dlos. 

PROP. IX. Problema. 

Ixplic,i{( la sy;1ien"iit que fe lcs fuefr dirr A l,u Fla11tas 
dd Orgmw •. 

Es el 01·gano, {in duda alsuna,un:i. maquina harmon;c:i, 
l1uc excede en 'perfrce1on a qu:mtes iníhumentos 

mu~ icm lu in\·cnr :_1(.lo ·el :.1~·cc, pues, ,ni re~o.~occ igual en la 
\ ;1ncdad , y gravcdJd de I u harmo111;1, ni ucne íeoundo en 
);¡ combl:'.;1cio11 nª:1mcroÍ.1 de {i.1:s : 'OCCS. <;9rnp'bncf e de 
hran rnlllmud de l .. bmas>qucrcpan1das en d1fcrcmcs orde
HC: , y a:1i11·1a·,hs co11 el viento , prodncen una maravillofa 
dikTtlll." 111 d t: fonídos. Vcníalcnos ~ la m:mo tr.-it:ir de la 
!~li,·ic1 m~cc_ri Jl de clh 1mc.¡~i n1 admir:iblc ; pero c:1b, 
·¡u.,mo <'~ b.C!l de cntc:11der l'e<T1ll:randola cou Los ojos, c-s 
difici l de ::\prdfar, v dccbnr ~on ngur::is;. y afsi, rcmitien
du1,1c: en c:lb rmtcriJ al P. Kirker en el rom. I; de fü Mt1-
jio~ú , lib. 6. U!f ,· 3. me: comc:nrJre !obmL'llte con tratar lo 
111:1., ~icnciL1~0: y rupudro I q ~1c el Syfccma del Org:rn.o, y 
d:nlion de Ju Monochord.o fe c:xplico ~n el Libro p:iíhdo, 

baf-
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b:ifrad aora declarar la fymetria de fus Cañones, o_ Flau
tas, y la proporcion que ic les deve dar, para que fac11men-
te fe ajuffen al fobredicho SyH:ema. · 

Vari,1s m:rncras deC:1ñones hay en el Orgimo; en quan
to a la rp.J.tcria, unos fon de mader:1, otrb's fon de plomC:, y 
eílaño, mezcbdos en cierta proporcion: .en qu:mto ~ la for
m:i ,·unos fon Cilindros, o Paralelepipedos fcguidos, lb
mados J?ropiamcntc Flautas; otros nenen forma de Trom
petas> e imitan fu voz ; unos remedan las voces de las aves; 
otros las voces hum::inas: unos tienen la voz muy clara , y 
;;irdicntc ; ofros mas pard::i, y obfcura; con cuyas combi
na_ciones forma el didho ÜJganifra . apacibles, y guHolai. 
mixturas. · 

Las Ffauta.s fon en do$ maneras, unas. abierta, , y otr:is 
cerradas; pm;nue fi bien todas convienen en eH:ar abicrt:is, 
tamo por H;( fi.[· 14.) por donde reciben el ay re, como 
en h ventanilla 'Gr, que firve para la formacion de iJ. voz; 
pero_ la parte fupcrior F. en unas eíla mas abierta, y en otras 
cerrada. Para determinar h fymecria, tanto de las FLm
tas abiertas, como de las cerradas, fopongo lo primero, que 
la pyramidc canica GHI, no fe cuenta en la longimd de la 
Fi!lub, por g_u:mto efh no firye de otro, quede llevar el 
viento, y conducirle a la Fhuta,que es GF, el qual, en
cone randa con la lengua, o füpcrlicic efquinada ., y obli
qu::1 que hay en 11 venranilla , recibe el movimiento aptp 
para el fonído; conque la longitud de la Fiíl:ub, es fo
fa mente GF .. 

Supongo lo fegundo, que por latitud dcbs Hmr.1s fe 
ha de entender fu circunferencia , porque la proporcion 
de fu longitud,. v btirnd fe entiende mc:jor en la plancha 
par~1elograma ef(cnctid~ , ~!nes de dobhrh para formar 
fa Fdl:ub,_como fcve _en AüCD~ ftg. 15. E!hpropon:ion 
d_e h longitud de las F1fü1las con la latitnd,no ~u:irda todo 
ngor Marhematico, antes bien , corno adviene c:l P. Mil liet 
en_ h Propof. I 3. G todas guarda.ífcn un:i. miGna razon > fal
dnan hs b:nas fobrado ardientes; y afü, a ellas fe fes de'!'e 
dar menor latitud, rcfpeéto de fu lonoirnd, que a l:isrnls 
altas. Eílo fupuelro > lo que fe fucle i:iobfervar en b. pr,lfü
ca, es lo fi~uiente. , 

A 
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A 1:i~ r:ifl:uLls ab:crr:is cbn de J11cluria algunos Fattorcs 

lm dos quimos ck la bq;;1.ria ¡otros , eres quintos; otros; 
u11 quartl de Li brgaria: donde fe ve L.t var iedad que hay 
en dro : y lo cierto es , que qualqLIÍc rJ. (k cibs pi'oporc .o
JH.:5, (,,!o iin c pai'-a que; nofo igJnmuy difbnrcs dd puno, 
<]ll (; dcn'n trncr , )' te JJtiftrn L<ldpllCS CO!l ll1 JS faci lid.1d . A 
]a~ l l.1ut.L~ ccrrad:is m:iyorc,:s , le~ d411 .,i !g un os de ancl1:1rÍ.H:l 
terc io l tt' la brg:i r i:1 ; Gtros lu ccl1 <1uc' h longirnd co11 b 
La itu cl tcng-;1 h r;12011 cic7 . con 3. ot ro de 8. con 3. Lis 
I llll l.l) rncrio rcs, y ¡ :nguLi 1'111<:Llt\: 1_:is t¡ ue lhmJn ~1.a:::..ml:ts , 
t 1L·1·,cn ;gu:i l L~ b1,:_11~ ud con Ll b.rn u(L · 

L.1 10 11!.! irnd dC''(1 VL·nuni il.i lL,ji11. 1 ~. es fa quarta par-
, ... , c..'t ) 

te de h J.u trnd , ;i ci,n:nfi:ruxiJd(: l:i fJ.mt.'.I ; y iü h cirnd 
b q11.tn :1 ¡n:nc; de b lo11 girnd de b mifrna Ycntarnlh ; el 
fc~rnu¡¡o , o corn: qu(: rnrnpc el ay re, foc.:ki<:r ;:.;..., grados 
1ll(:1x., . ,. ;u:.; d .H~;u lo r;.;cc0. 

L, cli L rcn,:1.1 p~·irncra que lny en tre las Hrnt:is ccrrad:l',> 
y .1b>:.·na'i,<" , c¡t.:: lic:n do de tll1J milinJ longitud b que C'li::t 
c,: :-r;1.J.1 1 fi.1cn~1 una OdJv;1 nus bax1. CJllC l:i o tr.1: y b ra
:;- '.rn es cbrJ , purqu~ fa cuerda del ,1yrc, l1LlC con íus vi br_1-
c1i-' 1Ks c:nda d icinia '', CS ciobJ::iJa, poL\J llC no hallando L1-
J1:i,1 por 1.1Tiba, rcbuc-h e h;:;íb Eilir por fa \'~111:milb,y :1co-
1m 1(L; 1u ,·:l; :·:1ci,1;1 ,1 web cita lollPÍtlld, do!.::bda d<:' h ri í-

" rnl.t : i.1l;c..;urn11;u ;·,1,:: cada vibr.1~ion dobb do 1iempo del 
qu :: ¡; ,:IL1; i 1, ! : Lt h(~,!l.1 citu\'idlc abicn:i : luego (9 . 1.) h:l 
<h.: 1 l, rn,;1 ¡· ULT;1 , ·:1 12;.-:: r e. 

~JiíiuLn ll' tcgundo , en que fas abic:n:::is íc tcmphn , y 
:i julbn , 1i ut.'rn {Clüi·ado b:1x:1s , cortando al~o de b !Joca 
Ju pc , :o¡· ; ) t;1111!)Í::n ll: fo ben , o b:r:;in algo , dilat211do , o 
eihc.·ch;i ;¡du un poco d miii110 oriricio íupcr ior; Ji bien 
clio comh.:.c:.: 1~1u y poco p:ir:i d ío br::dicho d;;Em: pcrn l:1s 
ce,·; :1d .;s k 0Jcll~:,11, cc;·rando , o abr iendo bs ::i.Lis , o ore
(,, 1 <-J li<: l) ;i Li elle: dl:C:¡o les ::uíadcn al Lido de b ,rnr~ni . 
Ji.1 ; D'-1 -.:\ 1;0 L.1\· d~ici.l (!l!C Li s H'11t:ini l l.:is al go rnJs ce: rr:td.\~, 
:in~·0il:;i11c o d ~:1r,1 ino dc:l .iyre , h::i.cen lutir ::i.l~o l:! cnto
n:,,:iun; )' J/ cun r;.H"io li k · J.brc: n, pero es o.n'ibic11 muy 
jJüCü . 

PROP. 
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PROP. X. Problema. 

formitr el Dútpafon, )' syflema dr: liH Flautar del organ~. 

·LA fonrncion del Diapafon;y Syílem::i de fa:, Flamas.del 
Orr.;ano, conii!l::e en· determinar la longitud, y latitud 

ü::.: 1..;1<h 'una de bs corrcfpoudic::ntc:s a todos los puntos, e 
imcrvJlos c1uc:·bay dentro del lk1pafon. EU:o· fe had. en la 
fornn figuicncc. 

I Elcoj:lic una Flauta para que lirva de bafa, y funda
mento , pua determinar las dcrnls ; 1:1 qual fe devc ajuíl:ar 
o. Ull punrn que [c.1 acomodado i h voz hum;ma, para que 
de dtJ. íucne falga el Org:mo bien proporcionado para los 
~(l1111pJÓ:1m_it_ntos. Efl:o ÍC confe1:.uira Íl la Flauta e fal fa lit 
le ha:.:e de ¿,vS ) u de quacro' u de ocho pies Geomc~ricos, 
poco nus, o menos; porque confonando tod::ts cll:as en Oc
ü v;1 , ti la.. una es proporcionada a b. voz humam, cambien 
lo frran bs. demos. 

Determinada fa longicud de um Flauta , Ce dccermin:ira 
h longitud 0c todas las dcmiis; que cmran en el Diap:ifon 
c.!<: b s abiert:is , en _la form.1 iiguicnce: ~ir~fe fobre u~a me
ht b ;·ga b lmeá• rc.:la CH, ( jtg. 16.) d1v1dafe cita. linea. en 
p.u·tcs harmontC,ls por la T:1bla >· en b mifina forma que 
d ixc en h Protmf. 14. del lib. 2, en la divifion del Mono-
cho,·do ; y lcran los puntos li:i.rmonicos C, D, E, &c. y tu

da b cuucb CH,fcra h longitud de h Fl:tma C fal f.a ut: la 
DH, h de D l,i fal re: I.H, la de E fo mi ; y afsi de las de
mús haJb cH,qnc es la longitud de b Fl:rnc:1 C fol fa 11t,que 
forma O ébvl con b primera. Los interva los de la fegunda 
O dav:1 c. ce. le dccerrnithrari tomando b mitad de füs cot
rc~1,1ndicnu:s <:n b. primera ; y afsimifi110 los de la tercera 
oCU.\il ce. ccc. fe decenninadn tornando fa mirad de los de 
la fr·gul1li:i ; y los de la ~::irta, tomándo fa mitad de lo'.i de 
Ll re rccr.,. 

P .ir:i. dete rminar la latitud , o circunferencia de todas 
h ~ F huras> fe tirad fa CN perpcndicnlar i\ CH, que fea. 
do<, quintos ~ie b miíin:i. CH: luego fo tirara la cO, que 
ic:a b. rnic::i.d de.: d-J., paralela a CN. Afsimifino fe tirara la 

pa-
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p.n:1lch XY, 1gu .1! a XH; y t1 r~ndo h YO, y la ON, ic ti
r:id n ~ cad:1 punto de lá CH, li11vas para lcbs ;'i CN, que le 
1c:r111inadn en hs YO, ON; y c!hs dc:tc:rrnimdn b ampli
tud, o circufcrcncia de bs Flautas, y qucd:iri formado d 
Di~afon , de !i.tcrcc, qu~ CH kra l~ i?ngirud ~le fa H1uu 
C ¡ol fa 11t , y CN, fü bmud ; DH lcr:i h longm1d de D i,t 
Jol re.; y b para~cb. que Gle de punto D , fed fu latitu9; 
y afsi de: las dcmas. · . 
· Aqui le ve claramente fer b ancharia. CN menor, rc:r.. 
pcéto de la alrnra CH, que b ancharia cO , rcf pctto de la 
~1lrnr:1 cH , '>' c:lb menor que XY, rcfpcélo de XH; lo que 
<'' n(.'ccfr:,río para t]UC b <i Flaut:is mayores tengan menor 
.11nplirnd, rcr¡1céto de fo altura , que bs menores; con lo 
<1u a! le cviti el i1iconvcniente de que la voz de bs mayores 
fr:i ¡;_1br;'.ldo ardicnrc , con,o antes dixc. ., ~ 

El Diapalon en l::t5 Fbut:is ccrrad::15, fo frHmlr.) de Lt 
mif111a m:iuerJ; Colo que h proporcion de [u longitud a. fü 
bcitLlll, h:i de fer ditcremc que en las ::ibiertas; porque 21 bs 
nm IJ ri as d~n algunos la. .longitud tripla .de f\L latitu?, o 
rn-cunk-r~1ic1~; otros q;11ercn [e:i la longitud a b _Lmtud. 
como 8. :i 3. e corno 7. a 3. pero en hs mas pcquc:nas , rc
~ularmrn tc: es h longitud igual a b btirnd,~_c íuer.rc,que l~ 
Jornun de un:1 phnclla qu:1d r;-ida; pero en dl:o liL"mpre le 
den: dbr a b pr:icrica de los F:iccorcs,y M:idhos pericos. 

C A P I T U L O IU. 

nr LOS J~'STR1J.\1 E;,.;ros CR1JST1COS , O P1JLSAT1LES, 

11\ !humemos C1t 1fiicos,o Pulftttil,es, fon los que con la per
S:: lll si,)n, o golpe ~k otro cuerpo prodl.).ce fü fon ido: en

tr~· c·Ho, tK11u1 el pnrncr lugar b'i Campanas; y lo c¡ue de 
et b r(! l '. ~:tt:rn"\Í1Úrc Ul las Propoi1ciones l1guient<:~, iec,iiri 
p.1 r .i. Ji imd;g(:nci:i de: los demis. 
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PR.OP. XI. Problema. 
Determinafa la m,tterí.i, difpoflcion, )' fymetritt que h.in de t ; :ter 

las C.imp,m,1s. 
l LA mueria de qi.1e le com¡)Oncn fas CJllir:l i 1.l , e~ co-

bre fino , y elbño , los quak:s mczcbdos, hacen 
un compucíl:o de teniion pmporcionad1 plrl el fo11ido; de 
l :1 miiirn fuerte que el temple proporciom al hierro para 
t· l. arco. L:1 proporcion .. de J:i mixtur:1 füe!c fol" variJ en 
tlitcrcmcs Arcifi.c.-cs, porque unos ponen tres, e-eros qu.itro 
p,utcs de cobre , y um de cfü1ño Ingles ; lo mas ordina
r io es ¡:ioner :.o. libt:a.s de cJl1ño en cada roo. libras de co
bre; pero la cxpcricnci:1 cnfeñ::i, q uc l::is C:11np::in:is grandes 
rcq uicrcn diferente mixtur:.1. que hs pcqucñas.Algu~os añ_l
dcn algu n:1 p:rn:c de pbta ; otros un poco de anumomo, 
que da m:i.y(,. ' 'Ívez:i: alfonido, y ello [e eílil~ e~ bs CJm
pa1us p:1r3. Jos Rcloxcs ; p~ro en todo fe dcvc cftar a la ex
periencia, y pntllcnre juicio de los Fundidorc:. 

1. La forma de l.:ts Camp:rn::is conGfl:c en b proporcion, 
y fym::rria de íus p:mcs, la quo.l no gua_rd.L rigor üthc
n~a tico, pues le hllhn C:unplnas muy buenas, hendo <life
rentc íu fymcrria. Los Fundidores Italianos, como refie
re d P.Kirkcr, le dan la Iiguiencc proporcion. SeJ. la Cam
p,rna IVK, (fig . IJ,)ia p::irte que !u de tener rno.yor crafsicie, 
es r, K, poco m:is arriba del oúhcio, lbm:ida B,mdor, por
l1llC cll:i. es b que recibe los golpes de la lengua. Con cib 
mayor crafsicic, romad.i con el compls, fo J1vidc un:1 linea 
rect:i. en muclus partes igu:i.les , Jara que firvan de pitipie: 
de cíbs p:1rtes dan 14.?t 1:1 :iltitu KV de-toda b C:unpan:1; 
y 13. a fa maxinu latitud IK, tomando 6. y media de K 
ll.ll b K, y de R ha{b I:a la l::i.ritud min irn:i OL,lc cbn 7.de 
hi fobrc¿lichas partes; eHo es, 3. y mediJ de S i L, y 3~ y 
i,m dio. de S a O.Otros bJcen b. anchari_a Il~ de b ~0c1~i¡;ual 
:1 h :ilcuLt R V; otros, y es lo ma.s ord1nano que le dhla en 
E!¡).1:u·, dan Il. i b altuia, y 14. al diarnetro de b boca; 
lo que: 1L1ce las Ca.mpanas muy gJ.rbofu.s,y de buen Íónido. 

5 l..1 c1\1\sicie, como.he dicho, no es igml en tod:i.s bs 
p:in~·s L,X,l\ 1,K. Los Artífices de fr.:nci:i ', y Alcm:mia la 
repHten d<.: db. fu"rte. La mayor es en K , y cib viene ~ 

kr-
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krvir de pmp,c para. dctc:rmmar la gorc.kma de bs ciernas 
parre\: en M, a b_s trc:s pa\·t_cs de Lt altur~, <:s dos cncios 
de fo que: h:::iy en K, y lo m1(mo en ; de fuerte, que dcíde 
~ h:1 lh M, !e difininuyc inlcn!ibkmente un tercio. A hs 9. 
parte:s de b :i.lrnra, t1uc: viene a fc.;r en X, y en Q._, tiene 
eres íc.·p~im:is de b gor<laria. de K; de :.·qui haCb las I z..¡xi.r
tcs de b :ilmra, qnc es en L, y en O, crece haíb frr b mi
tad de K; y de aqui fo aum~nta haíl:a. bs afos proporcion:il
mc..mc , cc:nicndo :.1lli dos tercios de b crJ.Lsi..:ic de: K. Todo 
Jo qual le contiene en h Tabfa figuicm~. 

Gord.i;ú de l,i C.tmpaiu. 

En l, y en K 

En N, y en M 

En~ y en X 

EN O, y en L 

I.n OVL 

3 
., 
) -7 
I 

-
'I L:-1 k11~uJ de la Camp:m:i ha de tener con clh cier

rn p_rnporc i?n; por9uc: l_i es menor de lo juíl:o, produce_ d 
sn, 1 nn pcrfrno; )' !1 <..:5 {obra.do grande, Jleva gran nc:l-1 0 

d(.; Jr-11:pcr!c L1 Ca,npana. L~ '(abb ii~uicme dc:clara 
0

1a 
¡,rnpn 1·cio11 que lu de tc:ncr el pdo de la lcn~ua con el de 
l.l C llll¡ J.m,1 , que 110 e:; una miíin::i en todas .... O eros Arci
bc~.-~ d..:t:.:rn, in.m Ít1 rn.1gnitud , d:.mdclc al di.unecro de la 
k:1gu.1, e:, d c.1bo ciotidc hierq lb Cunp:rna., una gord:1-
n.1 del b:itcJ0r;, y un tercio m.1s. Devele t:i.mbien tener 
muáu cuidado en que de t.11 fi.ierrc: ene coloc:ida h len
!! u :i) ciu:: YCr:g;1 j_uíbmcntc ~ h<:rir en el b:i tc:dor K, 1 ; por
,¡~;e t~,nco que: h,ern mas 1rnb1, como mas abaxo, corn: fa 
<...1 mpana gr,rn Jiclgo <.k: romp~rie. 

TA-
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TABLA 

De la proporcion q11c dcve guardar el pcfo de la lengu;t COI! d 
pefo de la C,4mpana, 

¡>efa de la Cam- J>efa de /4 1 Pcfa tiell{_Cttm- Pefo de!"' 
p,111.i. lengua. p.m,t. leng11a. 

libra5. libras. 

1 

bbr.1s, libras, 
10 1. y mcd. . :?.090 80. 

:.o z. -:.500 ·loo. 
30 2.ydos tcrc.

1 

3000 r:-5. 
40 3. y mc:d. 4000 140. y 145. 
50 "'t" 5000 160. 

i~ J; 1:,~.- 1 !t~~ iH: 
rno 6, y mcd. 7000 :z.z.o. 
150 9· 1 7500 2.35. 
20() l:?., 8000 :.50. y 280. 

2 5 O I 3. ,9000 2.901. 

300 15. 1 9500 ::!.95· 
400 19. 10000 305. 
500 23. 1 IOOO F5· 
600 17. 1 12000 . 340. y 3 50, 

. 700 :;o. 13000 370. 

800 34.. 14000 390, 

900 37· 15000 410. 

J ººº 42. y 44· 1 16000 430. 
I 200 46. 17000 450. 
I > 00 48. I 8000 490. 
1400 p.. 

1 
10000 5 ro. 

1700 63. :'. 1000 530. 
1800 67 2.2000 550. 
1900 75: . . . 

PROP. 



446 TRAT.Vl. D i: LA lvlvsrcA E srir.c. Y Pn.Ac-r.· 

PROP. XII. Problenu .. 

n.ul.t l,i gord.11ú t,le 111111 Cmnp.1;1.1. en el b,uedor, y el pefo de c/!.1, 
/;.¡1/,,o· l.i g(m/¡¡¡"i,¡ de otr,1 C1w1p,m,1 de qu,t!cfquier pefa; y al co¡¡

!i",mu, d,1do el pcjú de e1m,11nb.u, y lit go; dMM rfr /,1 1m.1, 
_IJ,1/l.ir l,i de: [,-,; otrd , 

SL1 tm:1 C1mpona, cuyo pcfo es ::.-40. libr:is, y fu mayo1 
~ cralsicic en d lx1tc:dor c:s dos dedos. Piddc: qllanw fo:1 
t:J pelo de orr.1, cuy:i mayor cr:i.focie ~s 8. dccim? 

npcr.Hion. CubilJUCnfr entrambos cralsicics 1. .y 8. y fc1-;1. n 
lm cubos 8. y 5 12. H:igalc aora b liguicnte rc~b de FCS: 
ti '). dan 240.libr:is, qu0 da riin 5 r 2~ y Je h;ilh.trJ d:u r 5 360. 
libras; y d1c t'> d pdo que fe pide. ' 

. i d:i~lo el pelo de diclus Curipanas -140. y 15 360. y la 
nal~icic::. . de la menor, le pidiere h crMsicic de la m.1yor, 
k rnbic.ir.'i Li cr,itsicie dada,y !e ha..d h regla de tres: como 
: ..¡.1 ' . :1 8. cubo de ~. afsi 15360. a p :.. Cll)':t raíz cubic.i · 
luili...!,1 por hs reghs de b. Arithm. Super. es 8, crnfsicic 
c¡ur; k d:::fcJ. Fumfa[c cíl:o, en que los pc.fos de las C:impa
n.i~ gu,itd::in b miÍtn:r r:12011 qu::: IÜs folideccs , y cfb: , h 
rn if111:1 razon de los cubos de fas' crnlsicic:s del b:ucdor > co-
1ra, es bi en cl.iro. 

Con drc 1rrilicio fe puede guar_cbr el pit.ipic , o cfcab 
dt que ufan co1m111mcntc los Aniiiccs, gr.n·a<lo c:n b.s iu
pc.:r t-icit~ de un p:,rakl ·pipcdo de: alaron , o hierro de 111(:

d;n pie de la rµ;aria ; pon¡u~ fabi ,;;ndo por cxpcricnciJ la 
i.:nrd:1 ri,1 (,._ ,:· le compete.: en s;! b:ircdor a b CampJn:1 de 
i:in (]UÍ11d

1 

,L :·.; (~1 , k fobr.'1 facilmrntc b gordari,1 que le 
t t:C.'.l ~ qt?:.lcit!' :.:rit otr:t ., di, ·iditndo h gon.iari:i d e ,1<.;t:db 
<: 11 1 1 . i:i e:? wo. ¡~.1ncs igu;.1lcs, y u(~nLlo d.:: l:t rcgb ¿L~d:.1; 
y ¡~u rc¡ U!.' cl_ pit:pic, dt" l]UC t !Í:i11 lm .A rcilicc~ , fi.1clc trnc r 
,1;• 111nm ,'¡_. [~·:~n\ '(l iHL1hidos l:c tr:i,!Jda rk unos d(:- Olros, 
1<·r,~l' en L1 T .1.b i.i figu i:·mc b<, gord;11Üs.dcl batcdor , que 
~:n1~¡i c:tc;1 .1 IJ,. C1: , ,p;11w, Lk qttJ!(:uicr_11d0 , dc:ft.10. l:! de 
15. E'.lr;1~, ld1.1 bd:: t15 .c.¡u im:i.\c:\; fupc)l1Í~·ndodi \'Ídicb 
t,1 1 ()O . ¡nrtt~ b !..'.( 1nbri;1 del b.1t c,)or compucncc: :i b 
C1m p~111.1 de Ull c1ui,11t.1l tk pdo; y lc:gun cib n1ií111a T:i-

bl.1 
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bla (e podrl gradu:ir el pitipic en la forma figuiente. -
, Tirc(c íobrc un p:1pcl una_ linea reéb hrg:1 a difcrc
cion; y tom:rnclo con l:t pr~c1hon pofsiblc por fond:imento 
UllJ. Jine::i. igual a b. gord:1n;. c¡ue le toca c:n el batedor a la 
fobrcdicha Carnp:rna. de un qumral, fe dividid con ella en 
cinÓ.>, o fcis p:i:·t~~ b lin~:i que ~e:.ti~·~ en el papel; y la pri
mera de dbs d1v1!ioncs k íubd1v1dll'a en 100. panes. He
. cho cHo , [e tom:id n de dicha linea con el compas las par-
t.::s compccrn tcs a c:1.da Campana, fcgnn íe notan en la T:t
hla , y [e id.n p:dfando al 111ih-umcnto , y quedara gra
duado. 

Con db rnifina T.abb. ft puede graduar el calibre de 
guc ufa n los Artilleros, y Bombardcros,tom:rndo el diame
no de la bab de: LtnJ libra de pc:fo por fundcimento , afsi 
'.Orno aq~ti r.n ~~,a~os la craísicic: del ?atedor d~ J::rCampana. 
~le un quuu;:¡.1; y obrandu en lo dcmas de la m1fo1a manera. 

TABLA 

De la crafsicie de l,ts CJtwp,inas en el úatedor, fagtm el ptfa. 

Pefo. Crafsicie. 
1 5. lib. 50. 
1. ar rob. (í 3. 
1. arrob, 79· 
3. arrob. 90. 
Quinto.les. ... 

I 100. 

2, n6. 
.., 144· ) 

4 ] 5 8. 
5 170. 
6 181. 

7 19 I • 
8 2.00, 

9 108 . 

JO 11 5. 
l I 211. 

' 17 .. 128 •. 

@D 

1 

\ 1 

1 

I t 

I l 

Pefo. 
1 3 
14 . 
J 5 
16 
17 
18 
19 
20 

:::. I 
, l?. 

13 
:!.-f 
25 
:.6 
:7 
28 

· 19 

Crafsicit. 
2 3 5· 
241 .. 
246. 
:i:51. 
1 57· 
~6:. 
z66. 
271 • 

2. 7 5· 
~80. 
:?.84. 
2.88 .• 
29~. 
:-..96. 
300. 

3°3· 
3º7· 

3t> 
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Pefa. Cr,ificie. Pefo. Cr,1flicic, 
30 pu. 54 578. 
F 31+ 55 380. 
, ' 317· 56 . 382. )~ 

B po. 57 384. 
,4 F+ 58 386. 
35 326. 59 3 88. 
)6 3 3°· 60 39 I • 
37 , ' , 61 393· )) ) º 

38 336. 62 395 • 
39 339· 63 393. 
40 34 1 • 64 400. 

41 34+ 6 5 40:t. 
42 H7· 

1 

70 4u . 
43 3 50. 7 5 421 . 

44 3 5 3 · 80 43º· 
45 3 5 5 • 85 438 . 
46 ) 5 8. 

1 

l 90 +J.8. 
1 47 360. 

l 
95 45í--

48 363 . 100 464-
49 365 · 1 105 .:.}7 r. 
50 3 68. 1 IJO 479· 
51 37º· 115 486. 
F- 3 ?"} · n.o .:¡:93 . 
53 37 5 • 125 500. 

I.11 cfb TJbfo fe ha!Lid. con focilicbd b cr,,!5icic c¡uc íc 
k ,!c:, ·c d:ir ;1 Llll'.l Car;:;[,an,1 de: qualqu1cr pelo dado ; y c:l 
pelo c1uc tcndr:i lJU:1 lqu ic- r:i , d.1d:i fLl crahicic. 

C O R. O L A R. I O. 

D E ,111/fi fe coli?c ,17t!C d,tdo el p~f u de t!!l,t r.1111pawi, fe {ttbrit 
.~uilm:':Jte (11 .1/t11r.t, y el di.i1 J!ttra ik _(i l1!!U; porq11c f,1-

bid/J .(t p!!_(u, Íí-' fzbe por l.i rl'gla {11!., , u f iJ r 1.1. T.ibl.i , o por el 
Pi 1.¡iic !.i g:-,:lni .1 del h.!tl':!:Jr •J!!C cr /,i 111cdi:l.i ((lil q11e _(e detcr-
1>::.i /.1 .ílttli'.1, )' rl di .:;:H·t;·o jiJbrit!it J10: y pu , 01 ,·Ji:~ 11irnte , _íic111-

(
. . ¡- , . • r 1 ( f ' , p; :: 1¡r'(' _ r p1 .. ;c."e ;r;1.i 1....,1;11p.w.1 ,w ¡c .. 1 u (,¡tu;;n ;1.?1 o, e trn::.. ar.t 

fvit J:;¡:ii:l.i;l , rir;1ciu pri;in¡-,mu:mc l.1 cra{,-cic que Ir: ruc..i c;1 el 
b.i~ 
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batedor; J. dando!c, [egun efta, la. .alturit,).' amplitud a La, Campa
n.i; y la dmmwcw11 competente de fi4 ,rajs1CJe, fegun: lo d1a10 en lit 
J?rop. 11 . 

PROP .. XIII •. Theo1·ema. 

nulArafe el modo ,on que llfs Camp.11iai fonn¡t,z {rt 
fanído. 

COnfl-a por experiencia, que la Campan:i. tiembla al go14 
pe de b. lengtt:i, de que fe figue neceffaria1nentc, que 

rcc1bitndo d golpe c:t1 K,(Jig.17.)fe alarg¡¡ algo la boc:i., de 
fue rte , que de c1rrnlar te hace algun tanto elyptica ; y lo 
mil1no focc:dc en todos .l.os clemils círculos imaginables pa
ra lcJ os ·a la boca de b Campana. De e!te elbdo violento fe 
-t~ducc al na~pra~ poi: inumcrables vibraciones, y elbs fon 
las que c:1u1a11 M íomdo. Y fe ha de advertir, que la C:un
'pan:i. tai1itl3.hacc mlKhos fonidos juncos, pero diforentcs en 
raz011 de grave, y agudo. Funda{e deo en fa figura. qL1e tie
ne la Camr:rna,porque hcrid:i. en K,vibra todo el bdo VK, 
l ..,ípcéto cid p~mto V ; vibra tambíen. el ícgmc1_1to LK, rd: 
pecto dd punto L; pero por fer eite mcn01· , 1 us vibr:1cio
nts fon mas breves. Tambien XK vibra n:fpedo <lel pun
to X ; y d ícgmen to MK, rcfpeél:o de 1\,1 , t:Hnbien con }· i
br:iciones mas bre\·cs: luego <le VK, fa lc el !anido mas gra
ve; de LK m~s agudo ., y 111.1.s de XK, &~. Si bien es v~r
d.1d, que clloniao pnnc1p:il, e.:, el_del kgrnenco VK ~ lo!» 
denüs apenas fe diíl:ingue11, y falo hrven <.le luri:1onia, co
mo cu d Org:mo, do11de, .~nmque hay en una 011fo1a Tccl.1 
diverla'i l::l::iut:i.s, qucform::m difi:.n :n,cs punros, folo íe pe r
cibe h voz <le la principal, lirviendo las otra'> folarnemc de 
mavor ii:im10ni:i . 

"N' i hay t¡ue <liJ{cultar el movimiento vibratorio de LK, 
rcfpcéco de L; y que el rni lino LK, en qua1,to es pan e de 
VK,vibrc con ono movimicmo,reJpeéto del punto V:ppr
(]llt ! i uua vara flexiblc,y cor .. ·a, fogun lo es V LKt íc to:na 
dd c:.1b V, y fe mueve a un~, y o era parte , ii. ma.s _del rno~i-
1~1icnco de toda, co~ qu~ J1g1..1e al de la. rn.ino, _le 111rna111us . 
kgrncntos a otras v1hrac1oncs, como lo ,m:lbguo. la cxpa
ricnc ia. 

r.oma Il, Ff "()ROP. 
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PR.OP. XIV. Thcorcma. 

Los fo11es de las campana.s, d~ uutt mi[mtt alttl'l.d , p~ro de .dife
rmte b.tf.:, tie11e11 entre .u rectproc.m11:11te l.i r.i z:.o;i Jubdupltrad,:t. 

de fi1s bilf1tr, ejló es, tienrn la raz:,on reciproca d11 fus 
tli,immos. (jig18.) 

PAra mayor facilidad fu pongo, que fas Campanas ten
g:m ri.gura canica,· que para el cafo. prcícme c:s lo mil

wo; y qm: ie.1 uno mifino fo metal, para que por cf'tc cabo 
no fe varie la razon de íu fonido. Se:in pues dos Campanas 
ACB) I.CF, de una mifim. altura , pero de d iferente baía; 
y lea b baía AL:UM, quadru pla de la bafa Er FO ; y por 
conl iguicmc (2,. n.Eucl.) fod el diametro AB dobbct9 del 
,kimccro EF. D igo, qlle d son de b Campan:1 ACB, al de 
ECl\ es como Ef a A13, que es r:i.zon fubduplicada rcci-
prora de bs bafas. · · 

DCliiOJlji r. I~or tener b.s rrram\~es ACB) ECF, ;lílª mif
ma ;,i ltura, tienen entre s1 b m!Íma r:izon que (us bafas; 
(11.1~ . Eucl.) y corno los dpacios,por donde vibran clbs 
Campan:is, o pyr:1mides; fe;rn un:1.s pyr.:imidcs concav~s de 
igu3J altura , tcnddn tlmbien eftos c.:lp:1.ciosentre s1 h ra
zun el -: fus ~aLts; tcnicnd~ pues los fon e~ razon íubdupli
e:1dJ , y rcc1proca de los clp:1c1os, como drxe en el Corola
rio de J.1 :i·rop.y. Liv: 1. t en.drin los iones de dichas C ampa
n:1.s razon üúxiuplica.da, y n;ciproca de füs bafas ; cíl:o es, 
kr:111 rcci proc3mcntc: como los di.1metros AB, EF de íus 
bJtJs: de fi.1c.Ttc, que d son de ACB, • .1 de [CF, fed. como 
u :~ AB, ci uc en ciieexemplo es r;;.zon fübdupla, y por 
c:onlibu1c:ncc, d b¡} n los l01ié:s en Od:1.va. 

· PKOP. XV. Thcorcma. 

Los fo 11es de f.is .C.r1;,p.t11as de igu.11 baf:i, y dcfigual alt11ra,timen, 
t11trc• s1 l,c r.t..:..<Ji! nCiproc:,:, y ft1úd11pltúul, i d11 l.u 

1 1· Q ,l, ftli,IS, ( ¡g,10,) 

SL111 bs dos C:11np,~n::tJ CAil ,PAH, de unamifm:1 bafo; 
pero l.:! 1!mr~ DC ~i<::i, por excmplo, dobl .. d:l de PD. 

l>i-
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Digo, que fus fon es efüiu recíprocamente en r:izon fubdu
plicada de la que hay entre bs alturas DC, y DP. 

peimmjir. La pyramidc conica CAB es (14. 12. Euclid.) 
dupla de la canica PAB: luego la vibracion de .1quella. 
coi:.re dqblado elpacio del que cori'e la de cfb.; luego licn
do los ÍC>ncs en razon Cubduplicada de los efpacios rccipro
camcnte, dbran los fones en razon fubduplicada recipro
ca de dichas _pyramídc::s ; pero cíl:as fon como bs ah:uras. 
fegun . la Prop. citacl.i de Euclides : luego los foocs tienen 
entre si recip,:ocarncnte la razon Cubduplicada· de las altu
rns .DP, DC; y fiendo cíl:ás como r. con:. fod el fonido de 
ACB, al de APB ·, como YI, con yi. ·quci es como el li, 
do del quadrado con fu diagonal. 

PR.OP. XVI. Theorema. 

Los fom~ de dos Camp,mas fcmcjanter de difcrenu alt11ra, y dife-
. mue úaftt, riemn la r.a:z.on fuúduplicada de (41 mifiuas 

. Cawpanit.r 1·eciproca111ente. ( fig. 18.) 

SE:rn fas C:imp:tnasCAB, PEF fcrncjantes; pero fea, por 
· cxcmplo, d diametro AB de la bala de la· mayor,. do
bLido de EF , di ameno de fa meno·r; y afsimifmo b :iltur:i 
CD, dobbd:.1 de DP: conque (11. 12. Eucl.) efbs Campa
ms , o pyc:imidcs cftin en rnzon triplicada de las d:.::: los 
diamctros de rus bafas, u de fus al turas; y tiendo los dia
metros como 2, a I, fera fa Campana CAl.S, a Ü PEF,como 
·8. a r. luego el ef pació que corre con fos .: ibra,iones 
CAB es oél:uplo del que camina PEP con hs fuyas; pero 
los fon1;s; como queda demonftrado, t ienen cm, e s1 r:izon 
fobduplicada, y reciproca de los clp!lcios: luc~o t ienen 
razon fub'duplicada, y reciproca de bs Campanas , cílo es. 
el son de la Camp:n~:i mayor nl de h 1~enor ,. en q uant~ a 
·Jo grave,y agudo, ucne razon fubdupltcada de b de 1. a 8_. 
(.1ue_ es lo mi[mo que decir; tiene la razon de YI, a y8_ 
eHo es, (;Ora.o 1. a 1. y qu.atroquimos, poco m;i.s. 

rr~ PROP, 
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PROP. XVII. Probleml. 

DJtda una camp,tna , fabricar otra, que fo fanido !J,,g.a '"n el de· . 
J.i primera ima únfon1incia. d.ida, (jig.18.) 

D E lo dicho en h Propoficion paífada· fe coli;1·n· e el mo
do de hacer un:i C:imp:in:i , que tcng;a con oo::i la 

confonancia que fe pidiere. Sea la C:i.mpona CAJ3: p1defc 
otr:1., que fucnc odaw. arriba con dh. pperMion. Tomefe el 
diamerro AB, y porque la O tt1va coní1íte en la rnon de 2.. 

a 1. h:ig;:ife El\ l1ue·k:1 b miud de AB: lullenie entre ctbs 
dos linc:is dos rncdi:is proporcionales. (1 :?., lib. 1. Geom. Prac
tic.) I-hgafc u11:1 C:imp:rna {emejantc a b. CAB, que tc~ga 
pm diamctro dr: fi.1 boc,i la. menor de las media e; proporc10-
r1.1lcs; y d fonido de clb clb.ra Oébva aguda fobre el de 
CAB. . 

Dw1onflr. En los qllltro di:an.ctros continuos proporcio-
11:iles, la Campana hecha fobre el primero , a otra femej.m
tc hecha !obre el fegundo , tiene la mifo1a razon que d 
primer cli:11T1en o ;:i } quarro : ( confb de lo demonll:rado en 
los l\1 rJkkpipcdos, en la l'rop. 3. lib. r 1. de Euclíd. ) luego 
como la C1mpana hecha fobrc.· c:l primer di:imetro , tenga 
con L hecha lo ore d t~rccro de dichos proporcion:ilc, ra
zon duplicada de l.1 Campana hecha fobrc el primero, a fa 
hcch .1 fobr~ d frgundo , tc:ndran bs fobred ich;.s Camµ:mas 
razon llupltcJda 1..tc la que hay dd primer dilmctro al qu:ir
rn, ello t":-,tendr~n en dre c.1ío razon duplicac.b de un:1 du
pla; Jo.Lc;u_ ~lbrim en ra_zo11 q uad rut>b ; y tcnJendo les fo
ncs rnon fu uduplicad:i ck b~ Cunp;i.1ns,tcndran dichos fo-
11es r.,~011 dupb: iuego fonr.adn Odan. . 

Si fe: pidiere una Campana , gue iobre la CAB fucne 
di:ipcmc, cuya r:1zo n es la de 3. a 2. dividafe e:l diamcrro 
A B en r res p;1m:s, y den! ele a una otra línea dos partes de 
lJ <; ro:m:L\iclus: hallcnfr: ('J1trc c?fl:as , dos medias propor
Cl <)11.i!y~; y b C.i:mpt,na lcmcj:111te a la AC13' qllC tu\·iere. 
}hff d1a m(.' t ro Ll rnrnm de bs nH:di;.is , fonad. ~i11ta Cubre 
ACU·, \' al (i de b~ dc11 1;1s. 

Sigu'c:ic.· de ac1u 1-. CjUC' fe .:,.p::m an de. b v~:rdad los que 
cli-
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dicen , que Jos fonidos de las Campanas fon como los dia
metros de fus bocas, que es en razon fübtriplicada de bs 
<:;ampanas .. Si bien ~omo el fonido pende de inume~:i.bles 

.c1rcunihnc1as, aunque fe guarde la dicha regla, [era me-
nc:!ter atinarb.s al torno, ú de otra füerte, para que tengan 
fa de\•ida perfrccion. Y plra que falgan con poca difrancia 
ad punto , guc devcn formar , y puedan ahnorfe cqn mas 
facilidad, fe fundiran fegun la. Tabla fi~lÜtnte, donde eiHn 
deccrmiL)a dos, {e_gun b razon fobredicna, t~dos los diame
tros, que han de tener fus bocas, para que f armen los pun
tos Diatonicos , y Cromaticos del Dtapafon : ha.y en clh 
tres O t1avas , para que fe pueda fabricar un Organo per
fedo. Si alguno quiíierc fcguir el íentír de otro_s, fupo
nicndo tener los fonidos la razon milina de los d1ametros, 
fe podd. valer del::r. Tabla 3-. que pufe en l:i Propof. 13. del "6 .. ~ ,, LJ I lJ ...... 

Las CampJnas , que fin1en para componer un Organo, 
füclcn tenc'r diferente figur:i., que las ordinarias. El cele
bre Artifice Franci[co Hemony de Loren~ les dava_ ~ 5· 
partes qe diame_tro , y r :. •. de altura, y te~1an prod1g1_0-
fo fonido; y cambien les dan con buen efecto 14. de cha
rnetro, y 11. de altura: y convendd gu:irdcn t?das una 
rnjfina lYmetria , y fe fabriquen todas, íi es pofsibk > en 
una mifina fundicion. · 

TABLA 

D1:l !yjlmu ~e Campanas, Ji{poniendo los fo11idos en raz.011 fub
duplrcada de· fos Camp,mM ,. y et d i.imctro de l1~ 

111.iyor 1 ooo. 

Campanas, Di ame tro. Ca111pa1zas. Di.m1etro. 
ccc 2. 50. fl p8. 
Bmi 260. ec 34~. 
bfa 270. l b 3P· 
ªª 28 I . dd 3G7. 
Suíl:. 2 93· 

1 
Suft. 3 8.6. 

gg 3oi. ce 397· 
~t..íl:. H8. Btlli 413· ., 

bta 

(® 
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C1m1pit11ifs. L,,,1,1etro. 

l 
Campanas. Díamctro. 

bfa bfa 68 I, ~t29· 
a 447· A 7u. 
Suíl:. 467. Suíl. 742 • 
"7 480. 1 G 763 .. ::, 1 :::;un. 505. 1 

Su H. 803. : f, . 52.0. 

1 

F 826. 
e 54~· E 86i, 
b 558. b 885. 
d 58z. •. D 91.4. 
Suft. 6Il, 

1 
Suíl. 973~ 

e 630. e 1000. 
Bmi 657. 

PROP. XVIII. Problema; 

Ixplica11 (e 11lg1mos otros inflrumcntos pulfatiles. 

EL otro irifüumento pulfatil es el Atarnbor 1 cuyo foni~ 
do rcfük1 ·d.c h,; vibraciones que luce b piel, que ella. 

C1t<.:t1ltida, y ti.··a.nre Íobre.dicho inftrumento; y pui:s l.J. CX-
p c;rH.:nCÜ nos mudtrn rcr cafI dd todo dclproporcion:J.do 
para formar confonancüs, no hay para que detenernos mJ.s 
en fi.1 c:f pcculacion. 

Otro 1n[trumcnco h:1y llama.do zilorga;¡o: componcfc: de 
unas varillas, 6 foan cilindros , o para lclepi¡>cdos, formJ.
dos de: 1rndc.:ra folida, y fon:::ira , o ra.mbicn de barro, que 
r:o dtc m L1y cocido. Litai fe di!poncn fobrc una caxa con
cava , de Ju-2 nc, q~1.: dc:fr:.mlcn fobrc dos hilos de ab.mbrc. 
Pone:lc p-!r.1. t.u1cd cs u n Tccb.ch 1 que cad:i Tcd:i teng:i un 
ir:;1m::J ::..:1 p,:gu~ñ0 Je, b mi fina 1n:.ttcria di:; bs v;irilb.s, pa
r,, qu(; h .r •. ·ndc> c,lll los c\(.;(los L1s T e::chslhier:.111 dbs con el 
dimo n1.1rr(::hrn hs \ .~ri jJas , con lo que h:i.ccn un fonido 
muy :il~~~r:·. L1 prnpó:'Cion que h:111 de gu:ud::ir, es la rnif:. 
nu de b\ ri,llllJ.S del Orga110, qut c~pliquc en b Prop. 10. 

y:-;; :1j níb11 1 y :.c~111.m acortan<lobs, par::1 que fuban a le.mi·· 
do ·llla'> :1guco. -

LI-
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L I B R .O IV. 

DE LA MUSICA PRACTICA. 

T Ratarc.dc ~íl::1 materia con brevedad, pues a mas de 
. no fer de nü profdsion, hay muchos Amores 
. que efcrivieton de ella difula , y accrtachmcn

. te , como Zerlino , Kirkero , Salinas , Cerun~ , y 
otros i\fod_crno~. Contentarcmc pues con explicar , y _d.e
\¡l (,'f1{iT:i.r h1s p,·rncip:i.les preceptos , pll':i que [e vea d hll1~ 
damcmo de elle A rcc nobiliisimo. 

CAPITULO I. 

DE LOS PRO E M 1 A LES . DE . LA J.{ 1.1 SI CA 
Figtff .tda. 

D E F I N l C I O N E S. 
. . 

D i v_idc[c la MuÍlcJ. pr.J.étic:i. en Llitnit, y Figarad,11 que 
I okmos l! .1111::i r C,into Llano, y Caitto de orgal!c. 111101~ 

c,t LI mtt , es aqudb. , cuy3.s nota~, o puntos proceden con 
igu~l , y unifoánc tigm:i, y m::-d ida ~:! tiempo. Lb1m
f e ta 11b1cn M.11fic1t Etlefi,tjfü.t , por fe r b q uc_ con~u11-
m:ncc.: fe uÍJ en b.Igkli.J.;y c ,i;no Gngrmana, por tu rcl,:u
rador S.m G rc-g:orio l\ip~1. Mujfra Figurad.! , 1.:s aqt~clb , rn
)'J5 not:is , o puntos tienm ditcrcm.c.: figur;i, y tkh~;u al mc
did.i de tiempo. La orim::ra la puede: camJ.r una voz, o 
mu·;has ; pern uni1on.:15, y con igual muvii~1jcnto. L,3 te-_ 
gu,1dn la pL12dc camar una voz; pero con d1tr.::rcntcs our:1,
c.:iooc.:s <l e tic,n¡:i o, f~gun Cucrc:n lo:i puntos : y t:m1b1cn mu
clus voces , p~ro d1 k rent cs , cmto en raion dr.: gr;i...-c, y 
agudo, conio eu la 'dun.cion de iu~ punto~. Todo lo q ne 

e-.tc-
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puede conducir p.1ra. la. mtcl1genc1a , y pradica del C:i.mo 
Llano , qu(:da explicado ~n el li&ro :i.. dcfrlc la Propo¡: 4. 
por }o qL~al ba{l:ad aora tratar de lo que pertenece i la · 
Muhc.1 Figurada. . 

Pueden concurrir en ella dos voces, o tres, o q~1atro, 6. 
8. u .. &c. pero liempre fon quatro las principales, aunque 
fc:m mas en numero. La fopcrior, y mas aguda fo llallla 
Tiple, a cfb ÍC figue el Co11milto, luego el Tenor , )' ulcima
mentc h mas gr:i.ve, que fe llama B.1xo. Eltas ~uatro yoccs 
correrponden a los qu:nro ekmcmos, fcgun fus propieda
des: el Ba.·o a h Tierra , por for el mas pelado , y de mn.s 
tardo movimiento; el Tenor a b Agua, por caminar mas 
aprifa; el .C?ntralto al Ay re, eot bolar. con may~r cele: 
!1d:i~; el firlc >11 Fuego , por iu· gran v1vez:i. , futileza, e 
mqmetud. . 

La medida del tiempo, por quien {e nivela la 'detendoa 
en cad:i punto , cscl movimiento de la mano, lennt:mdo
b, y bolvicndola a baxar , a la qual llaman los Italianos 
R1t1ut,t ; y los Eípaí10les Comp-:.s. Dividcíe en Bi11ario, y 
Ternario. El I3inario canica de dos panes iguales: Elcvaciou 
de h m;rno , a c..1úe los Griegos llaman .Arjin; y Deprcfsion, i 
que lbm.m Tl,cjin. El Ternario coníl:a de eres partes iguales; 
y d mejor, y mas ayrofo modo de llevarle, es , dar en la 
pri m<:r.71 parte, alzar en b fogunda, y acabar de alzar, o em
pn :.11' .1 bax:.ir en b tercera : cH:ilo que aora [e obferva en 
caíi coda lo Europa. . 

PROP. I. Theorema. 

Explic,i 11f~ l.r.s ot;H , o Pu11ios Muficales. 

{ TSan 10:; 1l,_1(icos c::n b praftica del cantar de ocho 110-

·- - tas , u yu 11cos , que, como dixc, tienen 9i!crente va~ 
lor u1 h J\1u\ 1c:1 -f:1¿t1L1da; cito es, t ienen dircrcntc dura
cicn, por h.1w-r:t: d~· detener mas b voz en unos, que en 
<_¡.-o; ; por Jo que k k:, d:rn t :1 rnb ien diforcntc:s nombres, y 
Íl :~u r;,s , y (¡ ··~: .\1.i :.:i:11.i, l.0 ;1g, 1 , Breve, Semibreve, Min im,i, 
So_;; i:1i:;u, Corc/Je,i, y Scmzcarrhr, t; cuya figu ra le ve en la 
pr,rnc:í. a CollUll de: h . J:" .ibb íiguic:ntc , 'donde efU tarn.bicn 

el 



L 1 n 1t o IV. 457 
el valo_r de cada uno de dichos pnntos, d q~al no_ es ficmpre 
uno m1f mo; ft (1ue puede tener qu:nro d1letenc1as; fegu11 
los qu:mo generas de Tiempos,.<> Compa{es difere1~,cs, t}U~ 
regub.rmcme fe eH:ilan. Eitos fon : Compa.s meJtor , Compas 
mayor, Proporci,m menor, y Proporcion m.¡,yor. 

El r.ornp.1J menor, llamado tambien compafillo , [e dcnot:i. 
con· una C, pudb al p,rincipto del Pemagpma def pues 
de la Clave; el valor, y propiedad, que en dre genero de 
compas tienen las notas, . o puntos referidos, c:s ei que fe ve 
en la primera coluna de: la Tabla fobr,;:dicha , donde fo 
manifiefh, que qualquiera de los puntos tiene dobbcio va
lor, o duracion, que {u inmediato ii~uiente; y a:fsi, un,.1J.f,i
xima vale tanto como dos Longtts; m1a 'Long.t , tamo como 
<los Breves ; una Breve, tanto como dos MinimM, y atsi de hs 
demas ; de (uene , que fa M,ixima vale ocho Comp::llcs, la 
Lt111ga quafro, fa Breve dos> fa semibrrve uno, la ~,1inim,t mi.:
dio ; y :i.fsi entran dos Minimas en un Compas: la Scmininu 
vale un quarco de Compiis, y aísi entran quatro fcmini111:1.s 
en el Comp?ts; la Corchea vale una otl:ava parte,y aísi entran 
ocho en un Campas; la Stmicorcl,ea vale una deém:ifexta 
parce, y por conhguientecntran 16. en un Coinp.\s. 

El Co111pas mayor fe nota cun una C, y una raya que b. 
travidla, pudh tarnbien al principio del Pcncagrama : el 
valor, que en efl:e genero de Compas tienen los ~untos., o 
figuras, es l:i. mitad de lo que valen cu el Comp:i.fillo ; y íc 

1 
podi:1 expreífat· [u valor con eftc fcñ:11 -; que quiere do-

cir, que de los puntos que en el Comp-0.fillo entra. folo uno 
en el Compas, en efle <::mr:m dos ; y :.ifsi , b M:rxim.i . \':.11e 
qu arra Comp:ifes, la Longa dos , la nrew uno , h scmtbreu 
me<lio , y entran dos en un Comp:is; b. Mi11iJ1M un r¡u.ino, 
y entran qua.tro en el Comp~s; la SeminÍ..111tt una ofo1v:1 p:ir
cc, conque entran ocho en un Compa.s ; b. Corc/;e.i. un.i dc
zimalcxta pJrtc, y entran r 6. en un Compas; la Scmi(()r
cbe,, una t~1gdsima lcgunda , y entran 3 2, ~n W1 Comp:is, 
como fe vr:, en la col una z. de la Tabla. 

La Propo1 ú.m 1x&1Jor, o Temario menor , fo denota aña.
dicn-
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clicL1do dcfpucs del fcí1:i del comp:üillo l lo (1ua l fign ifica 
c. 

C)llC clc .bs figuras que en~¡ .compalillo ·cmran -do~ ca .,el 
comp:b en l.'Jte gc1J(.'\"O <l.:: t1cmpo e::nrran ci:;es; y :ifs1 , por~ 
que en 

1

d compaii llo cntrnn dos minimas al comp~\ .> ~n 
elk genero de Terna.nu menor entran eres. T:rn1b1cn pu.C·· 

6 l ~-
de llcv:i r cfk feihl 4 o i que denotJ. , que de hs femi-

ním:ts, que en el cornpa!i llo entran 4. al campas, en cíle 
entran 6. y porque en d compalillo entran 8. corcheas al 
COmP,:'t~, c9 cíe~ entrar~ I~., y Pº:·que l~ ?rnporcion, o r'!.~. 
zo11 ele 3. a 2. u de 6. :i 4. o r ::.. a 8. es le[ q u1altera ; por e1-
to !i,dcn Jhmar ii el.te ti c- mpo Prop;rCÍfJn fcfqiúdtera ; Y a<l
Yic.no, q uc l.1s corchels en cfl:c genero fe piman como íemi
corchcJ.5, y hs Scn1inim:is como Corchects, y las Minimas fe. 
pin tan bL:rncas,como en c1 compJlillo,y t:m1bien negras,co
mo c.:n el mifi.no com¡xi.fillo fe pima:n b.s Scminimas ; todo 
cfl:o,como cambien el valor de cada pt1nto,le ve en la colu
na 3. de b Tabb, que. es b J.I.ixi,;1,i 8. com¡:,a1cs , b Lon,g,i 4, 
Jlrew: 2.. fa. Se!i1ibreve dos tercios de com pJs, pm· va ler dobl:t
do que b \1 i11 inu , que v:ile un r<.:rcio, o eres al comp1s; y 
por con!iµ;uicnre una Scmibrc\·c, y \l[la 1V1in im1 h:1cen un 
comp:l.:.;b Se111inim.i vJlc una frxu pirce;o entran 6.al corn
p:h; la Co;du:a u1L1 duodczirna pMtc, o I!.Cll un coinp:is. 

L:1 l'ropoffiou 111<1)'"r, o Tcr11:mo 111,tyor, fe dcnma con eíle 

fui.11, ~ deí¡1ucs dd carJdcr del compis mayor; y fig

Hilic, , ~1unk Lis Sc-rn ibrc:vc:,, q uc en d comp:dillo folo cn
tr.i l?na :1 [ c'omp.;,, U1 d '[\:rnarÍO 111<1)'0[ Clltt' lll trCS: el 
\ :iluf de lo·, punto<; , c·s i. i mitad del que tienen en d Tel'
n .1r iu menor; y ::i!si, L1 ,',Lixim.t \ '.lle+ campales, h Lrm,~.1 2.. 

L nr,,v.- tmo, J.1 S('i11 ,;he1· ~ nn tl'rcio , o trc:s ::il comp1s, l:¡ 
Mi,úm.i_kis :ti rnm p.h, y 1 ~- Semínimas, y ::?.4. Cord1~as; 
pin:·:..111iL: crnrn: en c:l Te , 11,1rio menor 1 todo lo qual fo v~ 
en h rnlunn + de: b T ,1t)l.t. Omito n_lgu,ns ot,·as diforen
c;,. , ,-le compaics. <r ~ folo lirvcn de confution . 

. ' Dcí-
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Del v1Ior de bs Notas Ivluficilcs en todo genero de Gomp:1Ccs. 
:t,.¡"cr:i,. Va lor. Propicdád. 

en d Co1~1p:,G!lo C 

i:::2 8 C01.1D:iics. Duerme. 1 • 

CL .¡ Conir.d<., . --,,. . . 
(J 2 Curn p:ifr,. 

O 1 Con1¡/'1s, 

°' e¡ 

' c:.1 
~ 

re , ';:"" omp,1s. 

l 
-ck Comp},. 
4 
T , In Co1l' ·· ·\s --"~ . • t··· • ,, ,, 

~ de Cc.mr;:Ü. 
r6 • 

l!-L:pofa. 
S::: lic1: t:1. 

S:.: muc1:e. 

C:1rnim. 

Cmrc. 

Jlucb. 

Se dc:l\-;1nccc. ¡ 

Valor. 
en el Comp~~ nny. 

4 Co111;Ja lcs. 

:?. Compaks. 

1 Compk 
l ( ' ' - .on1pJ:S, 

r l ~ , - te LOmpas. 
..¡ 

'if de Comp:í, , 

r l e , ...,.. te omr1:,s. 
lü 
1 

•le Co·•,"·'\s -\.· . '·f"' ... ' 
) :. 

1 
a: 
" 

V:i l<•r. 

en h propor. mc;ior. e 1. 
8 Compafrs. :!. 

4 Comp:1fc~ . 

:. Cornpa!i.·s. 

.:.de Comp.ts 
·, 3 9 I fclc Com[~ls. 

q 6dcCompk 

v t "i ¡;:de- Comp~s. 

Valor. 

en b proporc. m:ty. "'~ 
4 Comp:if'cs. 7 
:!. Comp:ifcs. 

1 Comp};, 

T Í (' ' ...... , e .omp.1s. 
3 
( 9 i 6 de Cornp,1s, 

q1 
t,' (-;_ de Comp~s. 

l:?.~ de Comp:1s• 
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Dcí¡rncs de Lis not:.s , o figu:·as explicadas , fuele t:·t

quentcmcn l~ :i.r1:1dirfo un plinto , el quJl aumenta el valor 
de la not:t :i <.¡uirn íc .i1í..:Je , h mit3d tk Jo que vale fin el 
P.Unto; y :iÍSJ en el cornpa1i11o, e\. ~umo ctlfpucs de um Bre. 
\~e, le d:1 un corn ~Js mas de \'cilor ; porquevahcnclo dos 
,o 11. µ:ifcs , con d \Y,1 nro vale trcr;. Jlor h mifin:i razon b 
Semibreve con el i,unrn vale compas , y medio; la Minima. 
con pumo, tres q~i:.rras de campas; y .i.fü de las <lemas. J::.[1 
cl/L.:rnario menor, po;que la Semibreve v;,k: dos tercios de 
compas, ariadido un pum:o , v.úc un terc io mas, c¡ltc es ut1 
compls encero;. y po,·que én cite mi:ino gw~ro de .compas, 
la Mínima v,dc un tercio, con un punto v:ilc \.111 fcxto m:is; 
'Y de dh mi1111a fuerte fe h;i de difrurri1· en el Ternario 
mayor. T :i.mbien advitno, que quando a una J3reve en Te r
m 1·io mayor , y a una Semibreve en Tern::irio menor, íe les 
figu~ figura, o paµfa igu:il , o mayor, como 1.10 ica menor, 
,ni tod? oe5ra, ( porque en e{hs no vale) b p~11rn:r:1_,,alc un 
comp:is. ~o me detcn~o .m:is en dl:o, por íer cofa que f~ 
halb explicada en muchos Autores. 

A m:i.s de las notas explicadas , que íirven par:i c:.mtar, 
hay otras que !irven para callar, que ie 11:J.rnan 1iau¡:is; y fon 
unos fcó::ilcs , que puefl:os CJl el Pentagrama , .dc11otJn el 
tiempo en que el Cantor deve paufo r , .y fufpender t1 can
to. Ve::iíe en fa figu ra (iguicnte fu car.1frer , y j unrnmentc 
fu valor_; eito es, los compafes, ó panes de com?JS , en 
<.Jne en virtud de cada trna fe deve ca1lar; como d num~ro 
4. Ílgnifica , que la raya qu e le corrdj)onde encima, .es h 
p:rnfa qnc vale 4. comp:1[cs; h que cil:i fobrc el :?.. vale 
dos compares; y :ifsi en las demil s ; y c.id:1 un:1 fo füelc nom
br1r con el nombre de 1::1 no tJ de igua l ,·Jlor ; v 1fsi b pri
mera fe lbm:1 Arn{<1 de. Longa, b frgund:i P,wfli de Breve , la 
t ercera dr: Semibreve , &c. 

1i.w(as, )' [11 v .. tlor. 
En ·el Bi111rio. En d Ternario. 

-1 ir .:: 
'::l::. ' ¡ 

' 

4 :!. I I I I I 4 2 I I 2 
....... ,_. - i6 - -:. 4 1) 8 3 
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PR.OP. H. Thcorcm:i. 

Ixplicanfe los Modos, ~ Tonos MujicoJ. 

Modo, o Touo M.ufico, es una idea , y determin:ida. di[-. 
pofi~ion de har~nonia: los Griegos le ll~ma11 Tropo, 

que es lo mtfi.no que Figura ; y ~orq uc fon d1rerenccs las 
ideas, y difpof1cioncs de harmoma , fon diferentes los Mo
dos, o Tonos. Concuerdau to<los los Autores en que eil:os 
modos fon- el origen, y caufa de tod a n riedad h1rmot1i
ca; y firvcn en la Mu!ica de lo mifoio que en h Logica las 
Figuras Silogi!cicas, por~uc afsi como no hay Silogifmo 
bü:n difpue(fo ., que no d rc en una da las Figuras Sílogi lli
cas; tampoco hay harm0111a bien ajuirad:i , que. no i<:: rc
duzga. a uno de los Tonos, (l Modos Muficos. 

Nace la varjedad de los Tones, de fas diteremes eípe
cies de oél:avas , y el.bs le diferencian en la varia poíicura 
de los dos femitonos , que encr:in c:n fu compoíicion. Si
guefo ck nc1ui , que havicndo Jictc od.iva.5 d ifcren~es, una 
de G a G; otra de A a A, de B a B, de C J. C, de D J. D,de 
E a E,y de F a F, havia de ha.ver íictc Tonos; pero pudien
do!e qualquicra de efbs oB:avas dividir harmonicamente 
en guinta b :i xo, y quintl arriba; y Arithmeticamcnte en 
quarta baxo, y qumta arriba, b qu:t! difon:ncia es caufa 
de dif'crenrc harmonb, fe in!iel'e havian de fer catorce los 
Tonos; pero haviendo dos de clios inut iles, por ballarfe en 
la divifion del uno la quinta rémiff;1; y en el otro ti Tri to
no, como IL,1.cgo veremos:. reprochados t-[tos, quedan do
ce Tonos, o Nlodos Muí1cos. 

~ :ü d1: dtcs dozc Tonos íea el primero, qual el íegun
do,&c. es d ihrnl_tofo d determinarlo , por havcr gran va
riedad en los Autores ; y ficndo meramente quc-Hion de 
nombrt:, es lo mt:jor njuíl:l rfc a lo que mas comunmentt 
fientcn los Pradi.:m , que es íc.:gun el orden figuic-nte. 

Tomqmos pur pl'irnera efpccic de DiapeDte,la que h:iy de 
D ha[b A, y poniendo fobrc ella la primera c!pccie de Di.1-
teE1ron, que cs ·clc A :'\ d, tcndremoc; d primer Tono de D a 
d,como ie ve en la fig. íiguientc; y f i" debaxo del dicho D i:i..-

pen-
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pente ponemos el Dfotcforori , fold~·a el fcgundo Tono de 
A h:i{b a. 

Si fobrc b fcgunda cí~ecie de Di:ipentc,que es de E a.b 
duro, o fuftcnido; po~i,emos b fegunda eípecic de J)i:.itefá
ron, que es de dicho b duro a E, cendremos el Temo terce
ro de E a e; y fi ponernos el mífo10 Diatcfaron dcbaxo del 
dicho Di;ipente,faldra el quano Tono de b duro,a b duro. 

Si fobre b. tercera e[pccic de Diapente, que es de Fa C, 
ponemos b. tcrcer:1 efpecie de Diatefaron , que es de C a F, 
te ndremos el quinto tono de Fa f; y íi ponemos el mífrno 
Diatefaron debaxo de dicho D i:.ipcmc, tendremos el [exto 
Tono de C a c. 

Si {obre la quarta efpecic de· DiJ.pcntc dcf'de G a d, po
m:mos el Diatefaron que hay_de da g,t~ndremos· dleptirno 
Ton .o ne Gag;, y fi ponernos dicho D.í.atcforon baxo de di
du: quinta , tendremos el Tono oécavo de de d ?i D. 

Si [obre el Diapente a, e, ponemos d Di:i.tcrarnn e, a:i, 
reCi~tlta rJ el To110 nono a,aa;y li deb:ix.o de dicho Diapente 
ponemos el D iatcfaron E :1, tendremos el Tono claimo 
c.lefde E le. 

Si. fobre el Diapente que hay defde C haíla g, ponemo'i 
d D iatefaron g ce, tendremos d Tono onze d cfcte e bafb. 
e~; y {i debax:o d dicho .D iape~t<.: fe cofoca el Diil tér!1rnn 
Ge, tendremos el Tono duodc21mo de[dc G hafta g. l odo 
lo qu:11 fe ve en la. figurn figuieme. 

1 3 4 5 6 

7 8 9 10 II 12. 

Wr 0 J .. ef r%Jif:l:.LI 
Solo. nos.falta declarar , .porque íielldo.aísi .; que de !::is 

fütc eípecies de oéi:ava podían nacer catorce Tonos, a.dJni-
. len 
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t c11 lo /Vlui icos fobmcm e .ius I c.. t1 uc hemos explicado. 
Digo pues , fer b c:i.ufa ~ por(}UC dbndo ~1~ c_l orden Dia
to11ico,íi dividimos b occava que h:iy de Fa f,rnn b cucr
dJ. de b mi , fok el intcrv alo de F i'i b mi fübiendo , que f!S 

tri tono; y- d de b mi 2i f, que c:s femidi:lpcntc:, cf¡,ecics di[: 
fon:rntes; y li div1dimos b oébva que luy de 13 mi ~ b mi 
con b cuerda F, fa le d íemidiapcnte qu<::_ hay de b mi, Cu
bicado al fa de f; y el trítono del fa de: ~,:i.l Mi de b mi; y 
por rer citos ~ntcrv:ilos ilegicimos, lo Ion m,mbie1'. los t'onos 
1 5. y 14.quc le componen de cllos1y por d 1o no k admiten. 

Úividcn fo los tonos fob rcdichos en 1!11te11ticos, o M.'ricf 
tw; y Pl,tg,iles , o Difcipulo .r. L os Íenares I. $. 5. &c. fon 
Maeltro , por tener b qu inta en i11 !:-imo lug:1 r : los pares 2 . 

4 .6.&c. fon Difcipulos,por tener b (1uinrn fobrc 1:.1 quarca. 
Llanunfr aquellos Autellticos, por íer mejor ¡)Or.-t.L?:..d:i dn b 
(l ll\ nta dcb1xo de fa <-Juana , que b de eib debaxo la 
qum ca. . 

Se han explic.1d o los dozc tonos en b Ercab de B quJ.~ 
d r:ido , o dura; pero re lu de adveni r, (1uc cornunmen
tc {e fi.i el:::n tramportar a h Ek::-, i:l de b mol, o bLrndJ., fu
biendolcs um qn.1:-r:1, de fuerte, que quedan tot:i. lmcme in
v::iri:idos; y es b razon , porque qu:ik1uicra tono tr:n1rpor
t:ido ha ck: c.:onfe rvar h mifm:l · oct:iva , qu :i rta , y guin ea. 
con la mifiT1a dilhibucion}y fouacion de tonos ; y fornto 
nos. TodD lo qua! fe con!crv:1 tra11lponJndolcs de .l:i Ef
c:da du rn l b bLrndJ , t:1 de Bmol , fo iendo fü principio 
una qu:nt::i , corno fe ve c:n Li f-ig . 

I 3 4 5 

7 8 9 10 II I 2.. 

To-
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Todos los tonos reforidos fe ufan en el C:mto de Org;1-

no; pero en el C:rn to Ll:rno , folos los ocho primeros ck la 
Efrala de 13 quadrado; y todos cfios fe cai1tan por Natu_r,aJ 
y 13 qu;¡drado,exccptuando d quimo,y foxw,qu(.; fe cartta 
'por Natura, y. b mol , ufo ndo del fa. <le b fli b mi, que pro
pio.mente fon el onzeno,y duodezimo de b Elcab de b mol, 
como·. [e puede ver en h figura fobrediclrn. 

PR.OP. III. Theorenu. 

Explican {e las propied11des , y efcCfos de los Toms. 

N O h~y dLtd:i, t.icne b Mufica gran poder pan. excít:ir 
diferentes afoél:os del animo;pues la mdina cxp:::rien

ci:i. m:i.nilic{b , que unos Tonos caufan uiitcza, otros ale
gi'tr; unos mu(:!vei1 a devocion, otros a ir::i:, y otras pafsio-
nes frmej:rnt es. o me detengo en refe rir, varias Hdl orias, 
que tr:.lcn los Autores , qµe bien miradas parecen incrci
bles,Gnguhrmente no necefsitand.o de conhrmac;;in,lo que 
a-ccihgua b. experiencia.La c:rnfo de e!tos cfeftos de la Mu
fic.1, le deduce de nudhos principios; 

C-0nfifl:c el fonido en el movimiento u-emulo del cuer
po fo noro, y del ay re, el qual cxcit:i ícmejantc temblor 1:n 
los cuerpos, que por fu teniion, y demii.s circuníb.ncias cf: .. 
tan proporcionados para !emej:i.nre movimiento; de qnc re 
íiguc d rcfon:i.r una i;:uerda, o inftrum::-mo, t:iim1do otro, 
con quien de~ ajuHado, y acorde;. el temblar hs lilhs, y 
n aderos del Organo al fon de fus Fiü ub.s, como explique 
en el liú, 1. l'ropo¡; ro. No hay duda tampoco, en gL1;; del 
movimiento de las 1-i.bras [ubtilifsirn:is, de que fe compone 
d celebro, ref ultan diferentes n1ovimientos en los cípi ri tus 
nn imalcs ; y de eíl:os diferentes pafs iones ) y afecciones del 
~rnmo. 

Eíl-o fopue_flo, digo,que tlñencl.o, o cantando un Ton<¡, 
fe mueven hs fibras del celebro con un. temblor mcnud iísi 
mo, que fe ks comunica por el organo del oido; y aq,1cll::i.'.i 1-

fe mueven mas fenftblememc, que podit tenfion, y di!po
ficion db.n 1ms ajufi:..das al Tono que fe oye i conque un 
:f ooo mnev.e coo efpc,iJlid.d Lmas, y ·oa-o otras; el-que: 

ll¡l.l.lC-
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nH.lL:Ve l;.s iibra5 , ck wyo movimic.:mo pende c:l de: los cf
piri tus > c.¡ue: c.wlan ::ilcs;1·ia, alegran : d que excita el rnovi
r9iento de h, hbras, ,¡uc mui:ven los ef¡)iritus tl'iíl:es,y me
bi1colicos, caufan crilkza : :im2is de ·q ue l b m;inera que 
t_icmbh el ~puª dem ~·o d~l vaío en b experiencia que d1:'e 
lib. 1. l'rop1Jj._1. tamb1cn t1embb11 los humores en los .,v:i los 
q Lle ks contienen den ero dr.:l cuerpo; y c¡uak1 uier:i Tono 
mueve m:is Ít11t1bk mente c:l humor,<FlC por fü iutura l pelo 
ctH rn;is propor cion:i.<lo a los movimientos de la voz; por 
lo qm.l el huil1or biliolo, como m:is lc:vc , fe mueve con 
los tones a;udos, y aprcfuradmi d mcl~ nco lico, como rnJ,; 
pcfo.do, con ios · 1 onns de rnJs cJ:rdo movimiento ; y afsi le 
puede diícurrir c:n Jc,s denús. · 

Los efectos pues que: c1ufan los dozc Tonos :trriba ~x
plicaG~s , fon los figuit ntcs. El l_)l·imcr Tono es ap.ro pa rJ 
txpn.:fhr coí.1s ;1kg r1.:s, pias , y nrnckibs. · El fcguncio , es a 
~)ro polito p;,rJ vn!os Lyr ico::;. El ccrccrn, prucelle con fc
nnd::id, y es propio p:u:.r cxprdfa1· quexJs, y pJ.ra coE1s ar~ 
du::is, y L:i.úcultofas. LI c¡uano~ es rrilk, y bueno p2ir:1 lla11~ 
tcJ, y co'.;1s tL1~1_dbs. El _qu imo, es :degrc , y proporcionado 
p.1 r:i tof a~ ldm'!S. El i:::xto, es rambit.:n ~k~rrc, y dulce :,. y 
apw para cxprdfar ateéto5 de aLg:·ia , y ck~ocion, El fcp- · 
tuno, es ir;.rnndo , y rnociYa lr.-mr.jamcs pabioncs. E l oéh
y,J es kril1,y p,:ira cofas gc1vr:s, y li:rias . .l] nouo,cs liermo
fo, y a:nc.:no 1 y para co/:ts de !uavidad. [! dciirr.o, e~ pro
pio p'.li\\ cofas ;.1rduas. E.i o n zc:110, pár:l danzas, y coí.1.s fe
mcjancc~. [l duod e:t.irno, mue:vc a ir:"i, <: indign,:icion,y es 
apto para cofas bdic:i.s. 

PROP. IV. Problema. 

Conocer :'t qrú Tona pertenece gaali¡ilÍer,t ,owpojhioJI-

M Uchas compoiicioncs bay > en l}Ue lo 1\·bdhos que 
las fabric::i.roll ) no le ciñen 'ni co::i. rtan a iolú uno 

--cl c: los íobredichos Tonos;v en eHos cafos no c:1rccc de di
fi.cu lt::i.d d conocim ir:-mo ,i ei T cino, .\ (]UC fe cic\ rn reducir. 
La rcn-};1 par:1 conocer el Tono , es ,~\.::'r b oétn a que for
man fus voce':i , toúian lo Je ~1h:; b mas alca, y compar:m-

tc',ola 
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dob con la m:is baxa > porque a aquel tono pertcnccera b 
compo!;cion, dentro de cuya O éhv:i fo contienen fus mo
vimientos, u:nícndo mucho cuidado en la pofitura ticJ, fi:
mirono. [Jb regla fi.1c·1'<1 i11defoúiblc, fino exccdieral'i" los 
d ichos termino~ los M::ie:íl:ros, uf:mdo de los puntos de li
cencia . 

T.1mbien fe pueden cono.ccr , y diLlinguir los tonos 
por b iinal, p:u::i io qm.l {e ha de advenir, qu<: los trnos 
amc1_1ticos t jencn ru S,)cbva íobre el purn o tinal j pc:ro los 
D1lc1pulos fue len J ubt r una ~mta fo ore in tinal, v dti ccn
dcL" lúxo de elb una Q';!arta.; y fegun cito, cic:Índo ...-n la 
Elc,d,1 dur:i , o propiedad de l5 quadrado, ci prnuero, y 
fegundo tic_ncn fo hnal en D_; el tcrcc:ro, y qua!"tO en l:.; d 
qu_into, y fcxto en F; el fe.primo, y oéta~o en G; ~l r,ono, y 
dezirno en A; y el· u11dcz1mo, y dL1odcrn110 en C: y e ¡11-

t'ando por 13 mol, tcrminar?tn d primero, y fegundo en G; 
el [crccro, y quano en A; d qu in to,_y kxto en bfa; el frp
tirno, y octavo en C; el nono, y de:wno en D; )' el und.::::?.i
rno, y duodczimo en F. ·.i:odo lo qn:11 le e f:n h hgurJ. 
p:rectdcmc , donde íe man1fidh, que los tonos aUtcnt1cos 
cicncn íu fiml en el punto mas baxo de los tn·s que :1il1 le 
cxprc!l: n, y los Difcipulos en e_l del medio. p~vc.:nle t:im
bíen atcndc:r las clau(ulas, que fe hacen mas tr1:quc.:ntcmrn
te en cada tono, porque por dbs con iolo el 01do, lepo
dra luccr juicio d<:: fu n:mualez:i. 

CA PI T U LO 11. 

DE LJ. S REGLAS GENERALES PARA. EL 
Co11tr.1p1111ro, Con_ticrtus , y Co111poji-

,10;1. 

A Unqu~ cfic nomb1·e C!mtrdptmto puede generalmen
te conwrnr ~ quak1uicra mixtura de voces difo

rc:mvs en rnon de gr:l.VC , y asudo , Ccntrapudtas C:11-
trC s1; eJl::o no ob(bn:e, !i1eltn <liltingnirlc tn:s diforcn
ci:is en dic_ho co11cllr!o , y comrapofic1on de \occs: por
que, o e! Ll~ fon loJ:unenre dos , llevando b una <le clJ:.1.-. 
el C.u1to Llano, y tilo es lo que comunmeme Je ll.iu,J 

T lili /J 11. Ge- · {_())l-... 
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L();;napm1to; o lon m;is ele dos , llevando tambicn u na de 
ellas d Canto Lbno , y dlo es lo que llaman Conciertos , .'i 
nc:s,, o a qu;iuo vocls, &c. fcgun foeren las que concur
n:fl· -; O fon als1mi!i110 mas de dos,· fin que hayan de llevar 
ninguna de ellas el Canto Llano , y dlo es lo. que llaman 
<..ompojiáon. De t0do fe tr:iura con brevedad. 

PROP. V. Thcorcma. 

txplicanfe los movimientos que puedm '1,icer las voces 
{OJJtriip11r:jfM. 

Los movimientos> ciuc las voces comrapueíl:as pueden 
t<:lkl' en <-J UJlquicra de los fobrcdichos concu1 fo~, fon 

pnrncr~111c:nte d? tres maneras: l~cdo, Oblif-w., y Contrario. 
l'v1ovm11tmo Rc·cfo es , quando bs not:is, o figll f!S de un:1 
voz; o lb el Tiple, o el Bao, proceden fiu mudar la cuer
d :1,0 figco, Obiú¡uu,quando,o las dos \'OCCS fu ben, O J:.:s dos 
baxan. Contr.11iu, quando la una voz fobc, v la otra b:ixa. 
Cada uno de t:Hos puede (h por gr:i.dos, o por filros. Mo
vimicuto reélo por gr,tc!os, es t1uanoo pcrlc:vcra el 13:ixo, o el 
Ti ple c·n una m ilina cucn.b, y la otra \ oz fo Ge, o b.:ix::i. gr,i
<iatim, como en el c:xc1~iplo l1gwcntc , num. l. y 2. Movi
uú;;to rúfo por p!to.s , <:s guando pcrk, cr~mdo el fü1xo en 
un:i. c·ucrdo.,la otra voz fübe, o bax:1 por hitos, corno en 3. 
Il 111uvú1úrnN oblicjíW gr,i.d.uim , e:s tJL.1.mdo c:ntrambas voces 
fui,cn, ó ba:;an gr111l.1tim, como en 4. J.1ov;wicnro obliqHo por 
¡;.,ítus, es q ... 1;111do u n;1 , y otra voz J übcn, o l:axan por fal
ws, corno en 5 • . Mo~·i1111rnta wwrario gr.uiiaim, es q u ando el 
movimie nto comrnrio de bs \'occ:s fo hace d e gr.ido en 
grado, COlll() l'.11 6. Movimic;no cuntr,nio por ¡:zttos, es CJLtan

~io c11tr:1rn i; :1~ \ 'OC<.:~ hacen pur faltm los movimicmos 
opuc:ito~, c0mo m 7. 
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I 3 4 6 7 

PROP. V1. Problema. 

Rrgl.ts genérales pdl'a el Con(rapwtto , Conciertos , J 
Compofimm. 

L As regl::is en c!b rn:rtcria fon unas generales, y otras 
. parttcubres. Las gcner:lles r~ ~evcn oblerv:ir ~cgubr

nicme en todo .genero ~e compohc1011,y co1;1trapo!ic1on de 
voces. Las particulares !1rvcn p:ua caías pJrnculares , }' afsi 
fe cxµlicaran c.:n íu caro, y lugar. Pero a.mes de todo fe ha 
de Cu poner, que: bs cfpccics de intervalos que fe ufan w la 
Mu1ic:i fon; 'V11ifa110, Seg111!d.i,Tcrccra,~arta, Tríto11u, 2.!!Jnta, 
Sext::, Septima ,. Oél,zva,y !us compuelb:s. De tfl:as hay cinco 
con:'onamcs, (lUl' íon el 7Jnifono,Tercera,Q!!)uttt,S~xta, y Oc1tt~ 
v.1. Las d:.-m:is ro11 dillommcs,porque aungue la ~:irta en 
s1 fea confor.:imc; pero en qu :rn to i fi.1 _u[o en el contrapun
to, y compolicion,cs lo mifo10 que ti tucr:i d iffonante, co
n.D d. i:(é e11 él E{co!io :el lib. l. De bs conronantcs h:iy tres: 
pt'.rfrd.1s, que fon d 1J11ifiJi10, ®,;lttt_, y oftav,t; y alsimifrno 
lo fon rus cornpuc!bs. Las dc11 1;1S fon imperfectas. Efl:o I u~ 
pLlC llo, h1s regbs gcncrJks fon bs · liguicmcs. 

l ~UIK,1 fe_ ¡:iu.:dc11. U.él r dos .ecrfe:~.-1s, como dos Oéta-
vas, 111 cl os ~1r,t:.s , 111 dos Uni!onos 111mcd1atamen te l u
bic;,do, o b::ix.11, do 1:is voces. L, razon es, pmquc fal,a l.\ 
variedad tai n. necdfari:i para la harmonh ; pero dos coriio
mncias irn perL·éb~ pueden íeguirfc inmediatamente, co-
mo !011 dos Tercc!rJs , u dos Sexrns, fean mayores, o me
oorcs , au1K1ll ficmprc es mejor, que dc~ues ~.e. la Tcrce-

Gg 2 . n. 



468 TRAT.VI. De tA MusICA EsPEC, Y PRACT. 

ra rn:tyo1· le ligJ. b mE·nor, y ni contrario ; y lo rnifino en 
!::is S.9.xra~. 

:?.- · ·En !os concurfosde dos,o trenoces,qmndo el Cm
to Llano, o el Baxo fubc, y el contrapunto, ó voz li.iperior 
b:i.x~, fe puede 1..br b OJ:tim::i, pero no iJ Ot~ava. Y al con
nano,qu:mdo d Eaxo, o Canto Lb.no dciomdc, y el con
rr.1punto fübc, Ce: puede d:H· lJ. Oér;1va, y no b ~int ;1; y 
de eib fotrte puede fcguirlc b o .:.:bva a b ~intl' y c!tJ 
a la Oétava. Pero co1.~curricndo qu:nro voces , gu:udar:111 
db regb bs voces intermedias; pero b G.1J:in:1, o 1i.1pcrior 
puede dar b ~inra, o la O ébva , tanto al dar, como al 
alzar el campas, fnbicndo, o b::tx':mdo entrambas voces, 
lo qu~1 es propia poíl:ur:1 de quart,l vez. · 

5 Afsi el principio , como b fiml del cmto ha de fer 
rn eípccic pc~·fr(t:1, porque feria cofa muy ddabrid::f 'l:liífrt::
~ar en i~pcdcét:t 1 y muy d.e[3 yra(~a fon:ccr en :lh ; y atsi 
ic luvr::i. dcernpc:nrun U111 lo1w, o en Ü(tavJ> ocn ~111-

ta, y en dfas mif mas conlon:rnci:is fe luvd. de tcrrn it1J. r: fi 
bien fa foul fe puede hacer en Tercc: r::i. mayor., y mucho 
mejor en D~una m~yor, aunque en l:i voz türcrior !e pon
ga un fülbenido. Toao lo dicho íc obfc_rvara p~1mu1lmcnte 
q u ando hay fol as dos voces ; pero h~1u;-11do m;is, baíl: ar:l 
gll:mlcn dichas .rcgbs h v~z fupcrior , Y.d Uaxo, porque 
las inccrmcdrns uc 11cn mas hccnc1a, y arnpht ud. 

C A P I TU L O III. 

D E L C O N T R A P V N T O, 

PROP. VH. Thcorcm-1. 

ExP"lic,1[c el Co¡1rri1p:111to, y fus diferencias. 

COntr,1p1111to, es rwa ,mijiáof.i co11trapoficio1t de dos voce.r, 
<ji:.- ~ ,_¡i!{,n tiif,i fu.1 :· :: , y dulce h,mnoni.1. 1~iv i<lcfr L'll 

\ · J.r!aS ct?cc;cs. Vnmcrarncntc en Co1m,1pt1nto ji:'r:lro; y en 
J,ig.id:1, u Siilcop .. ulo. Co;1m1punto fitelto, c:s el que le forma 
fln ligadma, ni íincopa. Lig.,d, , u sincopado, es el c¡uc ufa 
~~ b ligadma, y lincopo.: con W:J. íe lig:1.11 bs di!fon:111-

cias 
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ci:is de: tJl fuerte entre dos confon:::mcias; que nqu~Jlas ié 
butlvcn pbulibks , y efias mas :igr..1d:1blcs. ConJific la 
li!..:adura) o fincoe:i' en que fa duracion de b una voz al
ca ;K~ dos llOtJS, O p~mCOS de b ocra, cntrllH\O par('c én b 
una, y p::.rre en l,a otr~, como veremos dcf¡.,ucs en los Con
c1cn os. Todo fe h:ira pat~ntc en Josexcmplos que re da
ran ck ipucs. 

A mas de lo dicho, íc diíl:ingue el Contr:ipunro en otras 
muchas cípecics, las m:is principales fon: Contrapunto a 
Semibrc:res, que tambicn icllarna Sencillo ; Contrapunto a 
Mi1úmds; Comrapumo a seminimas ~ llam:ido comunm'.!nte 
de Comp,tfif lo, y rlorido; Contrapunto de Comp?is m,iyor; Con
trapumo a sijquialtera, d qua! es en dos maneras, d uno 
a 6. u de 6. :i 4- y otro a 9· u de 9· a 6. que algunos con 
gr::111 impropiedad lfamnn sefq11i11ona. Todas Jas dichas cr: 
}iecies le pueden formar fobrc Baxo, y .iobrc Tiple; y di:: 
todas [e tr:1tar?t en panicular. · 

REGLAS ... 

Del Contrapunto fuelro. 

EN el Contrapunto fnclto fo devcn obfcrvar las regh~ 
generales dadas en b Pro p. 5. y hs figuientes. 1. .El 

pnnc~·pio, y fin~! del Ccmr:ipunto ha de fer en c(pccic pc:r
frét:i, como en Oébv:i , o O..uinta; las impcrfrcbs fr puc:den 
ufar en qualquiera otro lug:ir. ::. L:is cípecie5 diílonantc:s 
íe pueden dar; pero obfrrv.mdo por la regla gencrnl,t¡uc 1,0 

vengan al dar, ni :::Lilzar el compas; p0rqm: dlo no c:s per
mitido de otra lue.-re, que con l,gadlira, como fe dira del: 
pues. 

PROP. VIII. Problc1m. 

Formrrr el . Co111rapm1f1> a Semibrrvcr, y ) M.J11i11111s. 

EL Contr.1p1111to a semibreves conÍlfic, en que a cada pun
. ro de Cante?_ Ll:m?, corrcíponde orro de Contrapunto 

dr: igual Ya lor, Íll\ vanedad alguna de figuras, como fe ve 
en el exemplo figuicme. • 

. El 
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l - -~-

E.J ContrAp11mo l Minima.r conÍlíl:c, en que a cada punto 
del Canto Llano corrdponclcn dos míninus en d contra
punto. Las n.:gb.s pJrticuiarcs,ouc le: km dc: obfo1 varen cr~ 
t e ContrJpunto, 1011 l::ts figni u 1~ cs, 1. Ha de comenzar d 
comrapunto con paula (!(.; mínima ; para c¡uc: p11~~

1
1.a_ el 

conc rapu nt::rntc tomar tono oyendo el C.1.mo Lb.no. "Y ad
vierto, que tcdo'> los clcrn As contr::ipumos de: fig uras me
nor<.:\ han d<.: cm µczar con paula por la miCn::.1 rn on. ::.. Al 
.a lzJr_cl COl!l[!0 \ L y ~1cJ:; d?r qua!quic1·a_ Cl~)CCÍC co11 ión:1n
tc:, lea pcrfi:cb , o 1mperkc:L1 , como le: ve <.n el i..:xi:1npla 
iiguicmc. 

PKOP. lX. Proble1m. 
Form.ir d Contr.tpwao de s,·11:inim.zs , ú de Compajillo ; y el dt 

. C~n'.p,1s nuy~r. 

EL Contr11p,111to de_Srnll~lllltris, U ':C .compajillo, es el que ~e 
com;:011~ de: kmmrm::is, mrn1mas, y alcrunas frm1-

1. ' ,, ' J h 
t.: tl:\CS : C1 ' :: (:l:,1cr'. :ir, a mas uc las gc:nci::ilc<;, l.i'> reglas 
1:g~11:.·ntc<. , , . L2.s . lcmm1mas firven p;ira kiccr carre r:1s1 

b,1xando, C) ít1b::t.do k~1:ic~ :1 :-;-i emc l1n falto aluuno. :.. lhf
tJ. k den con cli:i, cl11t'uc~ co11! ó1~:rnrc:s JI dJ ~, v ::i l :1lz:1r 
1 

. 1 • 

l Cü~IJj.i,1 , . )' F .... ¡ 1. L<J. l' princ:?io a hs c.urc:r:is delcc:n~ 
den-
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cientes, fe h:i. de cuidar no co¿crbs de falto, fi al d,1 r el 
co:np:is, y procediendo l.1 prim:?~ra fomi~1Í~J de dicha c:ir
rera, de otn figura ícrncpntc , u de mm1ma an :ec:.?dcnrc 
rnn puncillo,u otrJ. ran;c de Figu.ra,sue equivalg,1 por lcmi-
11 i111a. Pu~dcfc ca mb1m pnnc1ptar b carrl:'ra antccedc:ntc 
con mini1m. fo1copJ, con tal, que en medio de dichJ mini
rna {incopa alce , ü de el compas. Las carreras afrcndentes 
pu den empezar de qu~üq uier m:mera, tanto al d:ir, como 
al alz:ir; pero con minirn:i. no {incopa,porque dto dcfay ra 
el C0ntr:1pumo. 4, Todas la carreras , aisi arccnclct1tt:S, 
como dc:f'cendcmcs, han de fimr al d:ir el comPas. 5. La'i 
frmi rcvcs en eíle Contrapunto, íirven para fümprc, que le 
haya de hacer ligadura, o cbufula: que cofa f~an lig:idura, 
y cbuíulo, y el modo de h;iccr as, Ce di.-l dclpu~s; (olo ad
vicrsn.-1uc en c:Jcc folo puede ha ver ligadura de fopt irm .• 
Vcafc él <.:xcmplo figuícntc. 

11 Contrttp11mo 1r ,0111p":is m,:pr , confiíl:c e11 lo mifo10 
c¡ue el de Comp:i. lillo, y f.Jlo {i: di(.:renci:1, en que entran 
e~ el de compis 1:1:Yºr doblado nu 1~~ro de ligur:is al com
~JS ; u!a de. b.s m1(n11s qu~ el Comp:1-ido, y cmra con p:i.u
t:.. de una mm1m:i> como en el cxcrn plo figuicme • 

• 
De la mif ma focrte fe formaran dhis efp,,ecics de con-

t • .l-
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uapumos en el c~m¡-,:is tern :nio, lin. mas diferencia qnc 
en el.valor de.: hs h_gu1."JS, fcgu11 lo dicho en I~ I'ropóf. 1 . 
Ve;1k d cxcmplo Jigu1cmc, que es de proporc1011, o ter. 
n.ino menor. 

PR.OP. X. Problcm~. 

FormAr el Comu1p111110 .i fcfqtti¡tftera. 

C omrap1mto :t fafqui.1/fl:r,t, es el · que fe compone fola
meme de feminirm1s, cmc:indo en c:id3: punto de d 

C~mo Llano, t:il 1ltlmcro de ellas, q uc gu;u-dcn proporciofl 
fc:lqui:!lrcn co:1 el numero de bs c.1uc ie c:.1nt;m en otro ge
nero de comp:\s; y a(si es pnncipa lim:nrc en dos m;;.ncr:is, el 
uno a fcis,y el otro a nueve: en aqu c:1 íe cantan ícis femin i
rnas c-n cad.1 punto de Crnto LL1no, fobrc.: el qua l folo fe 
ca nt;.i n quatro en el com p:iiillo: e1l el de fefquialter:1 a nue
ve, (e cantan m,~·vc femi~iirnas fobrc cad:1 punto del Camc, 
Lt.1110, fób1·e el 'JuJI, en el tcm:1rio mc:nor fe can tan fois . 

E11 b f&¡ui.1ltcr,1 a fci '.> , fo gu.1rcbn bs n::;Lts íiguicn
c::s. I. fn:7o(Jrncmc lu de luvcr tres fcmin1mas conf'o
n:i.s ; y db, h.rn de fe r b en g ue d::i el campas , la en que 
..: \1.1, y ntr:1 c¡ u:tlq ui cr:1: adv ini endo , qucqu:mto m:1shu
v1i:::c bu:::1us , r.uno mejo1· le ra el Cumrn.pum:o. 1 . ~a.n~ 
du k Pt~ ccc ci (iiu r , le ha de delpc:dir de ef pccic buem, 
y hHlc: ir:\ c!~·-·ci :: bucm. 3. [ncr:i.f.: en eHe Contr:1pun-

. t_o , wmo c11 !,~. drnfr , ·.:cm paufa equivalente a um de las 
hi:\Lt,-;15 qu<.: incluye. V l·,&. d cxemplo l.iguiemc. . 

Ea 
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En lJ 1cíqui:iltcr1 i nueve. r . Ha de havcr quat ro , o 
cinco ferninirn:is bucnJ. ; y t:rn ,o fcrii mejor , quamo mas 
fücrcn Lis bucn::is. 2. Cmsan a.:is al dar; y eres al alzar ; y 
f:.: emr.1 con prnfo, como en el ilntccedcme. Vcafc el cxcm
plo Jig:ujf12te. 

Advierto, que h Ccrguialtcra a fr is puede fe r doble, y 
crnonccs íc lhnuridace; h qn:.il ri.o fe diíl:inguc de b que 
lbrn::irnos a fcis en otro,quc c-n ufar de otr:i.s ligur::is de do
lil::ido menos v:ilor que b s fernitüm:is , corno ion h s cor
che,1s,dc bs quaks en dla cfeccie de Cont rapunto fe ponen 
1 !: en Llll comp:is , ::i lsi como en el de a. fris encravan ieis fe~ 
mirnm.1s. 

PR..OP. XI. Problema. 

Explic.i[e el modo de formitr otr,H efpecies de Contr11pu11t1J, 

A MJs de las fobrcdichas luy otr:is efpccics de ContrJ.
. pumo , qu e :tunquc m,,s dilicult.ofos, la'i forman los 
M,Hicos dielhos con hs 111i frnas reglas que los anteceden
tes. El primero es el que llaman CQNfr,¡ip1wto fo &r~ Tiple , el 

'/ qual 
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c¡u.11 con1-:ac,c¡1. c¡u.:: 1:i v0Htc1 Tiple lleva c:l Camo LLmo, 
h voz del lbxo forma e:! Comra¡:iunw. Puc:du1Jc cch:n to
Lre Tiµk: fas mifous difr:n.:ncias J e Cont r,1puntos, que Co
bre d ilaxo, y con las mdrn.1~ reg las , advin:icndo, qnc h 
quinta fe ha de d,tr c¡u:rnuo ii.1..it l'l Com.-J¡>umo,y bax:i. el 
CJ!lto LlJno; y b ot.:tava :il rnmr:irio, qm.ndo íube d 
Camo Lbno , y b:ix:a d Comr,l[>LlllCO, 

Puedde t:tmbic:n echar c: I Com r::ipunto fobre C;inro de 
O:·gmo,de la miíim. marn.:r:i que !libre el Canto L Llno,for
rn;:i_ndok,o robre el T11)k , 6 loorc c:l Llaxo,o lóorc d Con
tralto,o Tc11or.Lkv;i. con ii go rn~1yo rdiricult :id ell:cgcncro 
de: Comr:ipunto, ~unqu:: k fo,·~na coi~ la~ miJin:1s reghs; 
porgue: qurndo fe forma fobre T1pk, [e u!a de b s m1tinas 
que a.cabo de dc:cir, p;u·a quando el Tipl::! lleva el Can::o 
l.hno: gu:rndo fr c:cl1:1 !obre el 13:-ixo, fe ob!crv~n bs miC
nias ck Ls Prnpoliciones ¡nf!::idJ.s: quando te t~~ rrna fobrc el 
(\in-.ralto , o Tenor , puede íúbir b voz dd Contrapunto 
ya fobrc b del Comralco , o Tenor, y:i b:i.xar debaxo de: 
c.:_lbs, frgun le pareciere al contr:,pumantc; . pero qu:rnd<? 
k k1lbre c;J Contrapunto fobrc bs voces dích:i.s, guardara 
c:n l::is er¡)ccics p<:rfi.:cras bs miflrns leyes qnc en el Comra-
11umo fobre el Baxo; y qu:mdo fr hallare debaxo de elbs, 
gu~1rd:ir;1 ]Je; n~ilin;.s que en el Con"trapurn:o íobrc Tiple. 
J~!zgo b;1fbra lo dicho para el c?rnKimi(.;l!~? de la:s princi
paks ('[iK·c1es ddComr.1puncoíw • .:lto; yais1 no mcdccengo 
mas i.:11 r.:J Jq. 

s,vi.i{e ,wr,t el trat,ir dd Contr,ip:wto lig.ido, u fincopado; 
pr ;-o CO/fl() j:tpoag,i l,i ,JOrici,i de l.i fiitt0p .. :, y lig.ufor.i , que fa coJJ
·N:ic en ei (: .• prti!!:J ji,~ 1:,rntc, diji..:ro ji1 o:plir.ichm p.ira d Capi
rn /:; 5. do¡¡de Jttiit,,mcwe fa expfüin)n los maintos, y compQfi-
{ /..) iJ, 

CAPITULO IV. 

DE LA I'R ,1CT!C.1 , T VSO DE LAS DISSONANCIAS 
m l.i lilujica. 

J\ S{i como la mczcb de lo cbro , y obfcuro c!a perfoc
_{"""\.... cion ~ la pin~u r:1 ; al;i la anih9o!a mixtur:i. de las 
o .. ·ut~n::.nciis, y d1üon:rncia), hace mas agradable fa lunno

uia: 



LIBRO IV. '475 
nt.1: y ::iísí como b m1yor deíheza del Pintor con!iíh: -:il 

fobc:r diHnD LlÍr la luz , y lJ fom'ora con iníenfi blc-, y prn
~orc1onada degrJd:tciou; alsi lJ. tmyor lubi lidad dd iv.lu
tico cttriva tn ·mrctcxer Lts <liílouan.:iJS de tal fuerte con 
bs coru~n.rnci:i.s, c¡ Lte CO;t mHavillo!? . dilsirnulo pa!fc de 
b ,; una;; a1..1s o i: . J.5 , 1,n:t.111do en elto a 1..1 nacurak za, cuy0 
adnmaoic .1.n i1_1c10 cun;iüc en Lt u aoJ.zo11 , y ajuJcc de las 
contrJ.n.1s qu.wdJ.dcs J.-: qu:nrn d:::mcmos, que iH:ndo tan 
opueftos c1n r;: si, i<= ::ij uihn de tal füene, q ue co.1 ru :i.:or
de un ioD componen b marav1liofa faorica de los mi:tt:os, 
como can -o O vidio. 

• ..... ,co.rporc in ttno. 
Frigid.t pugnámlt ca/u/is, h:um:ntiii flccis: 
Mo'.l i. i rnm 1laris, fine pomfrre /J,ibe1wii pondu.;, 

D ::::vc pues el Compoficor encretcxcr en b contrapofi
.cion de L:is qu, t ro voce5 , no fo!Jmencc lo blan:io con io 
tuc:ne , y lo grJve con lo J~udo, G tamb ic:n mczcla t· con 
dilsimu1Jcion 1o coníono con lo diífono, obrcrvando lo que 
fe explica en las Propoiicioncs i1guicntes. 

PROP. XII. Problema. 

Ixplic1lfe el madiJ prime~o con que fe puede tt(ar .de tu diJTa-
n:mCJas m la .Mufic.:i. 

D r. dos m~ineras fe pueden ufar l::ts diffonancias en la 
. Mulic1 : la u~ia es paíT.rndo por elbs con velocidad, 

de !ucnc , que no te: pued..1 :1dvcrt1r fo nul efrél:o; y horra 
es .por h 1ig.:i.dur;~, que hs di[1,imule, }~ ~aga pbu!iulcs. Ex
pli~o el mudo primero en eíb Propoüc1011, dexando pJ.ra. 
del pm:_ d fogundo . 

Digo_ pucs lo primero, que en la compoíicion 1 .aunque 
fc:t de !obs dos voces , fe pLtedcn ciar las dil1onancias eu. 
qu :i lquicra p:1rce, miel'ltr:i.s no veng;in al d.i.r, ui o.l alz.u· el 
coinpa~ , corno dixe en el cap. 3. 

Lo 1egundo puede ~arle tambien la efpccie diffon:mte 
~1 alnr d compas , mientras fe détengi en ella muy poco 

la. 
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Li voz, y b rnquc lolamcmc corno de pa ifo p3r:1 h e!pccic 
l.H1c11J. , .\ quien inmcdiato.mcmc viene con el milino mo
vimirmo ; y en fcmcjantcs co.Íos no es b cfpcc¡c b~cna la 
c¡uc alli Ji.iponc, como dicen los l'\'luficos , fi h1 conlonan tc, 
a que luego palfo: admitcfo cflo por b brc.;vc dcrcncio n que 
h:ice b __ ,,~z. rn Li. cfpecic diífon:rn tc, <-}LW no d:1 iL1gar a que 
fe perciba !L1 mal cfrc.:to • 

.Es lo fbbrcdicho permitido t1nto en c:1ío que el movi
miento fea de :1mbas voces, co:1:0 de un::i. fob; pero {e h::i. 
de aciYcnir, q_uc la voz c¡uc glo!fa,dl:o es,· aquella que c:111-
ra dos,o ucs,o m3s pumos por uno folo,no Ju. de ir a fa d: 
pccic m;:¡Ja por falto, porq ne en coda voz. que fal C:'r. , h cC
pccic de que [e dcf¡, id::, y a la que \'::l, han de f-r bL1c11:is; 
Jlll1Cjl!C fe: Je podra permitir ene faho l lo. VOZ. qLlC no J1c \'a 
)a gloffa: firnJafc: ,·no, Cl1 <JLIC 1110\'Ícndolc ];¡ gJofü de 
grJcto, y brc:VC!Tl:.?nte pur la c:í¡1ccic nnb, nu percibe el 
Jcnrido tu dd:iwn , auuquc la. otra voz VJ.)'J i dh por 
falto. fuera <k eftos C:)Jos, para u far de bs cliílonancüs , fe · 
b:1 de proceder como explico cn lJs Propoíicioncs figuien
tcs. 

PROP. XIII. ·Problema. 

faplic ,ifa el {tg11.11da 1mdo de tiJ,ir fos rfijJ01w1cias rn l" M.11.Jica. 

EL ícgnndo modo con que fe t1'ñn l:is diffon:rncias en la 
i\folic.1 c:s b J.ig.ulur,t , con .b ,1u~i fo pu('dc <.br qu :i l

<-¡ u,cr .1 diílcm:111cia en pu':_llo princip;:il d:cl rnmp:\s , en cu
)' ·1 rcdJ. difpolicion co;1{1 Ll:c el buen guito, y primo!' de b 
fi iutic:1 . La lig;:idur:i requiere tres cundicion<:s; es ii fober, 
J'rew;ffiJ;z , Sincopa , y S,i/ida . L1 l'revcuc.=on confiltc en prc
\Tnir el pudro donde Je ha d~ hacer L1 l~ncop.1 , O liga
dura., :rntcs de hac~rb. La. S,ncop,t conlill:c en b co10-
c:1cio11 de nna figura fcmibrcvc, ú minim:1. entre dos figu
ra ~, de fo , rn.:1 <J~l-: vcng:i J. alzar d compas. L1 S:1-líd.1 con-
1iík c:riJalir , o n anli L;1r de la fiilfo ,o clpccic diffonanrc, i 
diJ{:ci~· ~or_1!ón;:int_c jr1.1?~T~c.: c°r;l ; y purc¡uc co11 cíl:c artifici_o 
1 :- :1t;:i, o ]1g.1 h ddlmi:.i·,c¡a cu;1 la co11fonanc1a, fe llama Lt
.'~ ·rn'111 ..1, con fa qu;1l qued_:1 b dif!cn~n ci:1 como lig~da, e im
jli.:dida,par,l que no cJ.1.H c el m:ll dc:cto,que por s1 fo.la _ca u-

fana; 
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(.-, .- i.1; lnte, bi::11 rntre:t iu:-.: .'.:i km ido, h:1cicn.lol<! dcfc:u l:\ 
COnl01l ~1,-,Ci ;1 lll(; ck{i)U•-'S j)t! c.''. uC COll mas gu!io, quJndo fa_ 
Je :1 tlh L,'.o 1·c¡.;I.~~ ci1-:c: li.: 11~:1 de obícrvar fon bs liguicn
tcs. 

L:1 Preve;: ·io;J puede ícr en cíjlccíc confonamc perlc·éh, o 
irnpcl'lcétJ , y t.inil:;icn en diHonanre : en todo cifo lude 
h acé:ríc: b prcvrncion., c;m,inando de b confon~l!l::·ia ma5 
prnxirna i\ fa d ition:rnc ia con movimicmo por g.-:idos, y no 
por C1lc0; Y .. qu::111do fe luce b prcvcncion c-n c1pccic ctifio
nJntc-, 110 ha de fr r por movim1c11,o de ambas vocc~; li falo 
de uu.1,cxcc¡::tlLrnclo en h quinta remiffo,cn quien !e permite 
h:iccr l. p;·cvrncion con e! movimi<:'nto de Qntrambas. L t 
Lig.ul11r,t {i(;m¡.irc ha de frr rn cí¡1c:ci::: diffoname , haciendo 
fi11cop:1, como din: <.kfou-::s . L:1 S..1/iil.1 h:i de obferv:u-,Jo pri
mcrn que lc:1·l ,Apcc1:: 

1

co::lc.-..11;:mc imperfcéb, y h nus cer
c.m:1 . e: . Qpc fe;:¡ b::ix:inc!o de gr:1do ;\ la d icl:a impcrfrc1a, 
y jrn1:h por l:1lto. :; . Lt 1rn[)Crté· ' f'.l :i. que falc, {i no {e luc::: 
cl.rníi.1 \.i,pucde l;:r nnyor, i.) 111c:1or; pero luc:tndo chuÍl1h, 
íicmprl' h:1 de !cr b irnpcrfcó::i ma.y or,como tercern mayor, 
o foxca 11,ayur. · 

PROP. XIV. Thcorcm:i . 

Ixplic,1/i: /,1 11,1t1f1'.dc~ri , y CQi1diciJJ,'1es de l,t 
Sw¡op.1 . 

e f:1rop.1 > fo;un Ccronc, es ll ll:1 fofpcnliOl1 de \'OZ ('11 me
._) cliu tic rn:r:¡ú;, c~L1c füccdc q~1:11,do· en medio de un;\ 
l1 gu n le canr::i o;¡·;:¡, )' a11 Ja fufre,Jf:l dc!c\c ld mitJd de lJ. 
11:_;urJ,quc h:crc· en rnmpaJ, ll tn n:c:dio cornpib; de modo, 
c¡u: Li l-igur,1 que :, :1eh íLdpu-la es b c¡uc 110 hiere en mm, 
p;\-;, ii1,u\ n el 111d io del cm::p}~; y c11 menos p:,Llbras , fr. 
gu;1 el P.Kid:~·r, CClrifiJtc la Lncop:i en la cólcc:.,cion de un~ 
11:;.tra l<.:n1ibrn e, o n,:.uim:i rntre dos notas , o 6gm;.s , de 
Íll:rtc , <]llr..' vc.:11p11 J ;iJz.H el compas. En l.1 Jincop:i. Je 
h,111 de.: obfc.: rur db.s do. co11dicicncs. 1. Qnc: 110 admi
te f1 1,cop:1 UtLl !J S'.lLl, Í~ fohrncntC 1:1 rcmibt:CVC, V mini
rn:t: Lis m:iyon:s, Z¡lté <:lh:t no b i:'lclmicen po1· fi.1 ta.rdanz:i, y 
l?~ rn.cnorcs por !c1 t~,brnd:1 celeridad . 2 . ~e la figura 
!111copad.1 Í~:l de dob l. do v.llor que l.i. inmcd1ob. fig 1.1icn-

.:c; 
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l C: i como a la kmibrcve Jincop::ida le le dc:\C: lc::rrui r llll:l 

rn inima, o dos fcminimas, que valen tamo cornt un:. mi
r,1111:1. 

la fincnpl Íe puede hacer de e.los m:meros , primer:i.
memc fin mczcb, ni imcrvcncíon de di!lonancios, como es 
ordin::irio en hs compolicioncs aun de unJ fob voz; pero 
cib es fincopa irnpropi:.1. Lo fogundo fo puede hJccr con 
imen'Cncion de difTonanci:is, y c:lta es h propia fo1cop.1 de 
que h:1bbrnos en dtc lugar. En dl:c genero de fincopa , y 
ligadura h:iy Ul1J \'OZ que dt} queda , lin 1110V.Crle bafta b 
l:iiida, y otra c¡uc.: fe mul'vc; b que fe: n;ucvc, le dice p;tdc
etr en cfpecie dif[óiltwtc; y la otra c:s la c¡ue hace.; padecer ii db. 

PROP. XV. Problema. 

Declara[( el inod() con que fe ligan las dif[onanci,ts m 
parr iwlar, 

LAs eípccies diífon:mtes que fe hallan en ligadura fon 
ícis; c:s l faber, SeguJJd.1, Ql!.,irt,1,-1 rito!!O, 9-!!_:,:ta rcnúj[a, 

septi;;r.t 1 y Novena. De: cii:,1s cfp<.:cic:s b Sl'gm1:i.1 , Q!!:trt,i , y 
S1·pli1;,,1, conv1l'nc11 en q ue: pucJc:n l1g.1r, lu v1cndu 1>revc:n1-
do antccnkmc en cr-pccic co1~ío,1~rntt, u ddfonantc; y puc~ 
den dc~ligar , o falir en qu .dqu1n:1 de b s dos c:lpc:cits im
pcrfr...:bs_ \ ,Y 11Í!1f.;lllll de: cibs pu.::dc: J1JCCr ):¡_ prc_vcncion 
con m0va111c11to de c11n.1m0:1:i- ; ptrn b. 0.!_1¡1r,i rcmij[..1 pue
de prevenir b Jig;1dur,1 con mo1 Í;n i.:mo lk c11tr1mb.1s \'b
cc~; v no puede:¡ ¿¡;¡ ,-, ti dc:s]i¡;.1 r,. i111 qu;; 111u~:va c:l Baxo,ni 
en ot ra cJt>cci<: qm: en Tc:rcL'r ... ; y c:n ci frir-,;10, )' Non1t no fe 
puC'dc- lucc r la _prc\·c1.1cio 11 pJ1-.;1 lig.1 r en d1ilon:mci:1 alguna, 
po r _i le\ ar wnhg,o {':-lbr.dJ. al¡>-.: , 1.:.:a. 

Col1!:dt clt lo dicho, (¡LI:: h S1g1md.1 íincopada fole 
bien l tCi'C-Cl'J. mayor , O tlK'llOl' 1 p.1ll:rndo de c[tJ 3 ].t 
c¡uinu, 0 ot.:U\' J. · y lo miGno ic Ju,;.;; c-ntc,nder en b Na,~ 
voi.1, c¡ uc e<, !u co111pudta. J .a 0.!._,,rt,1 Ltlc a tercera, p:tl· 
fondo :\ h c¡uintJ, y poc..1s vec~s 1J.;í.: l:. ic 11 ~ b fr:xta. Lo 
rnil!r.o diµ;u d<: fu cornpudb. [! Trit:J ,tO, )' Srnúd;.:peute , 
E1'.icn l rcrccr:-i. La s,prim.i l.ik bi,..n :'i ::i. í~.,u , p:-iíl:indo 
h:::so l ·:..:t.l\"a, ¡\fas :ibaxo 1~ d;n:i.n :il;:;unos c:xcrnplos, 

quan-
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('!t1,1ndo fe tr:it:id ele.: b pr:idic:1 de los conciertos ,y com. 
1 •• 

po1Ic1011. 

PR.OP. XVI. Problema. 

Dcurminaufa los i11tcrv.1los , con qtte fe p11c,lcn rnbrir l,H 
Dij[on ,tmi.is. 

EL ~ubrir, y diísimu1:ir las diffon:mci:1~, .confül:c en añ:i
dir orrar; voces que h:igan confonanc1a con c::ida. una 

<.\!.:las que fon di!fon~mres entre si ; de lo qu:11 rcli.ilta. un 
compueito conlono,y :igr.1c.bb]c al o;do; y es b ruon,por
quc las dos vocc.:s difiona:1tcs>aunquc hieren con deíconccr
tJ(bs vibr:1c :01m, :il oido, y tarcbn mucho en unir füs :ipul
f~s; pero s~.~b una de 1.a~ dic~1as cuer~as 'jnnt:1 con b.s. :111:1-
dttbs , prúccdc con un1f-orm1dad en .ius temblores) umcndo 
Lis u11as, y las orr:is con brevedad füs vibraciones, con que 
fon mucl1 os. m:15 los golp(;s que hieren co11n:nad3mcncc al 
oido C:11 aqud ti~mpo , en que tardan J unirles },.¡5 cucrdls 
diffou:rncc:s; de. q uc le figne impedirle lo al pero de h diíío
nancia,y vc11i1· ?i gll1br d oido de una a.grac.bbk h;.nmonia:
t.ln to mas g:ill:ofo, q_ua~1to compueíb ~e mayor va~iedad; Y 
por c!b nulrm c:rnfa Je buclvcn apacibles bs d1ílo1uncias 
di~ irnubdJs con b Jigadu r::i . 

y annc¡ue algunas ele bs efpccics diffonantcs' quando re 
lig:u1, no 11•.:cdsi[c:n cic otr:1 \'Oz que: la~ acompañe, como 
fon b (cgtmcb,y í..:ptim:1; p::ro por b rcgb gc:ncral fiauicn
re Ce de.r~r111in;~11 los i.ntervalos coníonos, :1pros p~r:1 :~ubrir 
qu2tqu:e.·::i ddlon:rnc1a ,y aun_ ~lgunas crn.1!ona11c1as 1mpcr
fcé: tas, que JllllCJ.Ut: 110 lo nccdsm:n, pero Je les :1il:ade nuyor 
foavi t!:id , y h:irmoni:1. Torncnlc los uumeros propios de 
fa d1Llonanc1:1 que le h:i d.: cu\.mr,y bf<.1ucnfc los numcros 
confonos, que: prox irnamcmc fe tigu~n ii caca ur.o de los 
foLrcdtcbo~: vea[.:: la confonancia que cxprdfan,y dta fcd 
b. c1ue diís inrnb, y rnbrc la diííon::inci~; eíl:o fr hace facil 
con h praél:tca {iguicmc, 

. Para cubrü·, h Seguml,t., tomefe fo proporcion pro
pia , que es 9, a S, PQnia.nfe cUos numerns como aq lÜ 

fe 
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fo ve. l-bllcufr lo~ que tJnto encima como dc:bno 1 !. 
fe fig;ucn proxirn:imemc; pero que h:igan intt:rvalo 10 

conlono con :ilguno de lOli diílonantes,y fe h.::dlar:'m 9 
fer 10. I! . 6. De que infiero cubrirfc bien h iegunda · 8 
con qu:üqu.icra de los imen alos figuicmes. 1. Con 6 
una rcrcci :i 1m.yor fobrc la voz m;is baxa , como lo 
indica 10.con 8. o 5. con 4- y aunque dto fon dos fcgunJ 
das juntas ; pero :.1julbdas con la Prcp .. ,racion , Sú1eopa , y 
S,llid:.1, lucen buen cr(.'.élo. :z. Se cubre b frgunda co11 la 
qui nea fobrc h. voz b:i:xa,quc es la razon de I ! .i 8. >· Con 
h mifrna quinta pi..1clb dcbaxo fa voz alta , como lo frúa
hn los numeres 9 . l 6. 

La Ouitrt,z , conii ltc en ll r;1zon de 4. a 5. los numcros 
proxi1~s :i. ~Hos ion 5 .lrriba_,y 1.:1b1xo,cori10 aqu1 5 
[e ve.De que fe coli~c cubrid e: con um quim:t puc:f- 4 
t:1. dcbaxo Li voz infrriol' , y t:1mbicn con un;i lcxta 3 
010.yor pnelb. !obre b mitim voz interior. :!-

E l lritoJJG, co11íiicc en L1 r:izon de 45 . :l ) :.. rnyos nu
meras proxünos fon co1;¡0 :iqui fe \en ; y porque 
emrc 45 . y p . fe lnlb el ::,6. y h razon de 45. fl 54 
36. es fa. rnitrna de b tercera mayor , fo podr:i cu- 45 
brir el Trítono con b tercera m:i.yor, coloc,d:1. ba- 36 
:.--o b voz ÍL1perior. Sobre el -t-5 · dtl el 5+ y por- p 
l]llC b r:izon dc_5 4' l45,ci1:o c:s,de·6. a ) • CS Ja ter-
cera menor; re !i~ll(~, C]llC l:is terceras pueden cubrir d Tri
t ono , que j'..lllt J:; forrn;rn una qtimt::i., que es h nzon de 

54· ª 36. 
Ln Scptimt1 1/IC!lor , coní: (h: en b r:12011 de 9. 21 5. PucC. 

to pues ci.rn: d 1: os nurni::ros d 6.tcncmos 6. c.:on 5. 
terce ra mrnor; 9.con 6. c¡ui11u; y ti aíudirnos ii h n 
f anc de abaxo u t1 4.cs 5 .con 4 . r..: rccr:i m :1 yor; y 6. 9 
a+ quintJ; y :lií:1d1cndo 1 z.. a la parte de :i.rriba,tc- 6 
rn:mos e:- l 1 :-..con 9.qu:irta; y ::il si concluyo,quc con ) 
bs rnn '. onJ.ncias ¡obredich:1 k cubrid IJ fc:p ti1m. 4 
rnc-nnr. 

L 1. Scpti;il.l íllt!JOr' ' confine en ]::i rnon de 15. a s. Enrn 
d tos tc::rmi11os c:~.l:tn !ns r,umc:ros ro. y t '.!. , .El ro. con 
el 8. es tc: rcc::r a. 1n<1 yor ; 15 . con 1 o. es q uinc:i. ; conque 

cou 
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con b Tercera m:iyor, y Ja ~inu fe puede difsi- 10 

rn ubr fa Septim.i m.1yor. Tambien <;! 1 z. con d 8. 15 
c_s ~tintá_;y c:l 15. ~on 11_. <:S Tercera mayo¡~, ~uc n 
fon bs m1{mas coníonanc1;¡s con otra <.hipolic1or1; 10 

pero .en b pr::i.ctica fo ufa. poc:is veces de la Scptima 8 
m:iyor. . . 

L ,1 Sext:r. menor, es de 8. a 5, entre el.1os numeros [e ha
ll:i el ó.que con d 5.hacc Tercera menor; y 8. con 
6. Qi_1arta. Tabic:n [i dd:,axo del 5, ponemm ..¡.. fe_ u 
ra b rn on de 5 .l 4. T:r~cra mayor. T.i:m~ícn po- 10 
nic:ndo 10.fobrc d 8. iera la razou ch! ro. a 8. otra 8 
vez Tcm:::ra. m3yor; y li ponemns d r 1. leri u.. a 6 
8. Oi!inta; y con dhis coniunmci:is [e barl mas 5 
::i.gr:1d1blc b Sexta mcur:r, , 4 

L:1 S; ::,~.rnuy~r , conti lle en la razon de 5. a 3. Ponga
fe p t!é5 tn rn~dto d 4· )' ki:t Í.l :'JZ.Oll <le 4· a 3• 
Ql:trtJ.; y l:i. de 5. :1 4. ·rcrcera mayor, (1uc es lo 10 
m11n10 q(1e b ~arta cuGicrtJ , como amc·s cL...:e. 8 
T :1111bien (1 po1K1 11os dehaxo un ~. tendremos 3. :i 6 
2. <2l: ima; + :i 5. ~.1rc.1; y 4 . a:.. . Tc:L"ccr;i 111::iyor; 5 
y 5. :\ ::. iJ :.:zima 1 qt11:tcdasii.m bu\;nas poUuras. 4 
Con los numeros de cncim;1 íc balladn otros intcr- > 
,•..i los aptos p..ir::i lo mifo10. ::z. 

CAPITULO V. 

DE LOS CONCIERTOS, T CO.MPOSICION, 

HAvicndo cxplic:'.ldo rn lm capiculos :in¡cccdcntes lo 
mas dfcncial que fe requiL:re, :ifü p3ra d conrr:i.

pu 11 rn l ig~do, como p:ua lo:, c.oncienos, v compolicion, ex~ 
plic.'l rc :.orJ bn:vcmcmc bs regias principales~ con que lo 
itilm.dicho fe devc reducir ~ pr.tétICa, r<:mitiendo ::il Lcc
wr, que dclc}rc m::yor cxtc:n1ion en c;Jb maccri:1> i Jos Au
tores , qlle como propi.i. de fo prnfdsion, Ja tratan m..is por 
<:X tenlo. 

Tvmo H. Hh PROP. 
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1i KOP. XVU. Problcm::i. 

Fonn,1r el Co11tr .1pu11 tlJ ligado. 

EL Contr:qnuito li¡;ado ~Í1;1<dc fobmcntc f~br~ lo dicho 
rn el ~·~P+ de( Contr;:tptmto füclt<.'., d _u!o de bs j1ga

dc1r:1s; y :1ís1 baL1ar3n los dos cxcmplos !:gn1c:ntcs: d pnmc:
ro, de ScmibrtVC;s; y el !c·gundo, de 1.Vlinirn;is. 

-
!<" ::..e 7±-. 
,:;, 

~ 

1 

- --
•-º L.....ll "' ·-

' 
.. 

- ... ,, 

PROP. XVllL Prnblcrn:i. 

L üs rnncicrros, como rn otr~ pntc dixc , íon U!l0$ 

CO!.Cu düs de 111.1s e.le: dos voces ;,jufbd:1s fobre en 
C.mro Lbno, y :i isi pucd<.:n kr ,1 trts, a c¡u..itro, l cinco, v 
m:t', \ 'OCC~. \\Í;,;d-:í, I e t.,mbicn forrn.ir lohrc BJ:,:© , y fob1:~ 
T iph.:; ¡xn;\ í u ;1cicrto fe obten \; ;:\ j( 1 Jiguicntc. 

Lus (Olll'!Cl"lo~ , lir,g ttlrrrti(Tlte ti l,m i rrc · , h::.n de 
Cllll\ lr l 'i1 p:u1o , imit;1lldt.liC lJ.s \'OCCS Cll iuS mov irniCnt 05j 

y fr r.1 mucho mcjur, li l'l pAi<> fi.tc.Tc Íl ¡;uic:1;do fobrc cod1! 
d Cuno Lb no. Se hJ ran t:i rn bic.:11 lipduras , y clJ.uCL,I::\, 
ahí c\t ~aru, rn 111 © de S..:p1im;1: c1, l.::_i dc: m:h te gnanb
r;in b, rt:sl -!s ~c.:11(:r.:il:;s dad.as rn b propof. 6. V c.:an[c: lc)s d11~ 
cxemplus hguicm ~~. 

PKOP. 



L unto lV. 

PR.OP. XlX. Probkml. 

ReglM que fe deven obferv11r m la Compoficio11. 

C0111pojiáon et ,ma ar1ifttiof11 coll)(ttcio11 áe difarC!,1ter vocet, 
con 11,1r,ie,'1td de co11/onancilu, J dijfo11a11áas, lm que fea 

mcnefü:r lleve alguna de dlas el Canto llano. fa la com
policion el fin a que f~ encamina todo lo que hemos dicho 

Hh 1 del 
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del Conu:ipu mo, por !cr dk el principio, y ori ¡.;en de la 
co111poficim,. Pu<:dcn en c:lb concurrir tres, qu;nro, fris, 
ocho , y mas vo...:cs: p~ro !~empre fon guatro la~ princip,t
ks, p:1r.1 cuya dirpoúc1on, .1 mas de l:is rcgla.s dlths en fa. 
Jlrvp. <,, y b~ dcnús, fe obfr:rv:1ra lo liguicr1te. 

1 Coniidcrclc el texto, l letra fobre que fe compone; 
p~·on

1

1 rcfe :iju l br h MníicJ ;i los :if~é1os que expr~ff:t , h:i.
c1c1~(10 dcccion de aquel Modo, o Tono que tucre mas 
proporcionúlo p:irJ dicha i:xprdsion; uLrndo cambien de 
~quclJ.1s ilOWS, y figurJ s que: mJs concuerdan con b .letra; 
)' !c:gun dto, l YCCC.:S {cd ~1CCrtJdo UÍJr de figuras tmfas, a 
v<:ccs tk n:loccs, y otras vt.:cs de paufa. : ctiidcí(;! tambic.n 
no c~, rrcfpün1.l.1 not.¡ fa.rg::i a 11hb;1 breve, porque es gcrndc.: 
fr,1kbd, Lm¡;•.d.irmcn t<: gu:indo por <.:{fa caufa fo vcid.i el 
acento. 

:-. Diípong:1nfo lm Pcnt:1u;rarn3s, tantos como ,huvic
rc: \ \JC(3 en l~ com.P.o!icion , con b$ cl:.1V(."S, y dem}s notas, 
l~ ;l:n rcquic:1 c.: r:l fonu :.:!~·g:do, como fe ,·e c.-n l.1 figur:1 fi
~ l i i-_ 1,r c: , L11 L1 l¡u..11, l.1 lld¡,iula.:wn dd ,H<lcn fHÍmL:rl1, c'i 

\ ' .1 u : 1 1: 1'11 n., !11 r.ll ; L1 dd ti.hun,:fo, l).H .1 B q~u1..fr:.l1..k'I n.Hu~ 
1.11 ·. Li lkl t1:1úTn , ¡ur.1 n liu,,dr;1do tr.i.11lpurt:.1do ¡ }' h, 
lid (J u.1no, p;1r.1 b 1nul tr,1111 punado. 

.~ Com .. 
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, Compong:iíe en primer lugar el Baxo , fino le dwrc 

y:i compudl:o, el qual devc proceder con i11tcrv:1lm mayo
rcs,como fo n ~1,1rras,~int.1.s,y Oéhw:i. s,huyc:ndo quonco 
fr pueda del unilono, y TerccrJ5. En eice fe ha de ponc:r 
mL1cho niid::ido ; porque ficildo el fundamento de b,s de
m}s voces, tales fc;:ri\n Ubs, c¡ual fuere d Baxo ; ddpue¡ 
fe componddn fobre el hs de mas voces con intervalos me
nores, y figLH\\S de menos valor que hs dd Baxo, mezclan
do los mtcrvalos confonos con los dilfonos, fcgun fas rc
gbs cbd~1s. 'º me alargo mas en eHa materia por fer fucn 
de mi profi..fsion. 

~%~ *-$i:~~~t~w-~·3t~ 
APENDICE. 

H
Avirn.Jo conc:luklo cll:c: T1·:irado, me h:i p:t.l'cci~ 

<lo aí,adir b notici1 de alguna,; curioti,hdcs 
pcrcl~nc:.:ientcs a b Muíica , que: ti bien al~unas 
de: di.Is p,m:ccn p:u:idox:i~; pero tod:is tll' IK"ll 

{'olido Ii.mthmcnto, y le tkduccn <le la <lofü·i11..1 que he
mos cxplic;:ido. 

rmpofsible u sDn fenfib!c, ·que effr en l.r. parte grave 15. 
Oc1._iv.is. 

LA r:izon es chl'a , porque para l.1 formacion de cíl:e 
SO ll , frr1:1 m-:ncfb· Ull:l CUl'r,b, cuya longitud fe: lÍ:_ 

tc:ll~licífo mas de un :1 le,:i-u;1. Corno le vera li 1i.iponcmos 
un;,1 cucrd:i de un pie d~ Lirga : porque fi clb fe duplic1, 
tenemos d ,;on di: una O ébn bJ.:xo; y fi db frgunda cucr
d:1 le duphCl, tenc.l re mm el fonido de dm O él:nas : v;:;yafc 
pues mu!tiplic:.rnclci conrinu:.1mcmc por dos ,-'haíb que te 
llegue con db progrc:fsion dupla a 15. tcrminos , y d . tcr-

m1-
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mino dezimoquihto , que lcd 31. 768. pi es , frra la longi
tud de la cuerda, que con la miím.i ten(ion fonaria quinze 
O étavas mas baxa que la cuerda de un pie; y porque 5. pies 
lucen un pafio , partiendo la dicha cantidad por 5. falen 
6555. p:ifios, y 3. pies ;y porque mil paífoshaccn una mi
lla , partiendo 6 5 5 5. pafios por mil, frran fois millas , y 
5 5 3. pafios , que fon mas de dos leguas, y media de i t rc~ 
millas , que es mucho mas de una legua E{pañola. Siendo 
pues efta cuerda tan larga, {u movimiento vibra torio fena 
tar4iísi mo, y por con1iguieme inepto para impeler el .iyre; 
de íuerce , que pudieffe inmutar d oido, y caufar son íenfi
ble. Sigue[e de aqui , que h cuerda que havia de formar 
37. O él:avas mas bax.o , que d onde Ja cuerd,rde un pie, 
llegaría fo longimd delcte el centro de la tierra, b:.i fta mu
cho mas alto que el Sol, regun e] calculo del Padre Mer
fenno : porque proliguiendo la progrdsion dupla en la for
ma dicha, .es el t rmino 37. el Jiguiente 136.631. 247. 872.. 
y t:intos pies en longitud havia de tener fa dicha cuerda, 
diltanci :1 mayor qu~ fa del Sol. Y eftando a la obfervacion 
del mí!mo Padre .t\lerlcnno , de que una cuerda de tres 
pies, por efpacio de u11 iegundo de tiempo hace 1728. vi
br ciones, fe i1gue, ciue la cuerd1 di ella, que tendria de lar
go 136. 6) 1. l47· 872. ·para hacer una vibr3cion gafiaria 
aiez y feis años, y 3. metes. Donde íe ve , que aquel movi
miento infe11l1ble con que lJ plantas crecen, es mas \'eloz, 
que el movimiento que tendria la dicha cuerda. 

§. u. 
PQ{sible es tln duo, que una. {ola: vo.t Le cante. 

PArece paradoxa , y no tiene dificultad. Compong1fe 
un duo de fuer te, que: fas voces vayan en fuga perfecta 

~epitie~do b una l? mifmo q~e la otra;~ efp,erc la fegu~cfa 
a fa primera: , medio cornpJS,o un compas, kgun pareciere 
mejor. Vaxare el Cantor a un lugar d,onde fe forme un 
eco bueno, v claro, y cuide ajufbr el cornpas a la tardanza 
del eco en refponder, de füerte, que la efpera que h~y al 

pnn-
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prmc1p10, venga jufl:a a lo C]Ue el eco rarda en bolv~r fa , u:2: 
Y fo fe~uira ; que cantando la primera , ·cz el Muiico, rd
pondera el .eco, quando el milino enton:ira h 1egunda; )' el 
eco la íegun~a , quando el Mufico la tercera ; y como la 
v~z del. eco i:a la mifina del Mufico, que bueive por refle
x1on, le verihca, que una fola voz canta las dos que com-
ponen el duo. · 

~- IIl. 

Pofsible es , que un fardo ~jrtfle perfetlAmente un injlr1m,ent~ 
mufw, 4 otro. 

SU pongamos, que una Guitarra fe ha de ajuíhir a otra, 
_ ~ue cHe Yª. bien cempJ~da. Digo, que un tordo b pue

de ::IJul_l:ar de clta maner3. fome una. paJuefa leve , y do
hhndoh, pon 0 ala fobre la primer.a cuerda de la Guaarra 
templad.:i, de ! uc:ne, que no tm¡u::: eil cofa alguna, ti tolo 
en );.1 <;:ucrd:i. Del pues de eHo taña ,en la Guitaa:i, que pre
tmde aj u llar, Ja cuerda corrcf¡)ondicni:et íubiendola, o ba
xandola , haUa que vea fe mueve , y tiembla la paJuela , la 
qual no fe mm·-.:d. , balta que b una, y Li otr.i cuerda cil:en 
ajuitadas; haga lo mil ino en fas <lemas cuerdas, y quc<lar.m 
tod1s ajulbd:.1<; con hs de h otrJ. Guit~rra; y por c0t1li~uien
tc entres,. Y comC'> para ello folamcnre fe necelsita de la 
vilb, podra mLty bien el fordo acordar ambos infhum"'n-
tos. • · · 

§. IV. 

Modo pant oir ttn fonid~ de- muchas, y gri:tndes C~mpan,ts , fin 
Cttmp.w,t al~::na. 

T Omerc un hilo de qLl,dquÍl..'1; nutc:ria,y en medio de el 
ponga{c p~ndientc; L:na JatnÍllil, () Yara de metal, que 

ftJ. muy trenrn!a ; y tomJnclo los des cabos del hilo , uno 
con la m:mo de:·c:cha, y d otro con l:t izqui:::rd:.i, fe emuc·1-
ver.1n en h extremidad del dedo ind ice; y poniende eHos 
dedos dentro de ambos oidos,de Ji.i<:rtc, que quc~cn c.::rra:
dos_, qt_1eda1:3- p-!ndicnte b bmi11:1 en el ayre, im que ,fe 
arrime J. col.1 "l :'l"un;1; v c:lhndo de eib. íuertc , fe le d1 ran 

r, J ,1 algunos golpes, y fe oira un fon ido como "1 e W1.l gran cam-
pana. 
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pana. Y li fo toma una va1·a fa rgá de hicrrn, y fe hace la 
milin:i experiencia, :1r:mdob con un hilo largo, fo percibi
d u;1 lZr:md,c, y admirable frmido , co1npudlo dl' ~ra\"c, 
y a~füt~,. Y ti ~1u,1k¡uic1-.i de c.:ltu'i cuerpo"> tbnoros te? tiene 
p::n'c.fantc dcmro de u,u cillcrn;1 , fo oir1 un gran rni,to, 
cornpud'to de dili.:rcntcs l'lmc~. La r.izon de cHrJ c:s, porc¡uc 
el temblor del IHCtJJ !e COlllllllÍ!.'J po:· hcucr,b a losoidos, 
y mueve el úmp.mo, y ;d avrc induido en ~l ,on grandes, 
y vehementes vibraciones.' 

§. v. 
P11ed~ l,t .\1.ufica aprovcc/1.ir mucho para lie Mrdi,i11A, 

Bl~n_ vulg,ar, y íab!do es, que para las_mordcdl!ras de fa 
I aramub i.·s umco, y c:h~.11.: rc1m:dm la lvh1!ic:.1 , co

mo y:\ lo tlixo un l'occa: ,,I1Uic,1 Jvl,l má faper(jf mnliá11,, ,•e-
1/L'III, De ul li1crtc > que como c:nteiía b e:<p1.:ric:nCiJ > UlUS 

~;:qu_i<.-re:n un tono, y otras otr<-:_ ¡ y :11 nir l_os que fo _ha}lan 
mhc1011:1do$ con tal veneno el son proporc101udo , !e hen
tcn_ n~ovidos a _faltar, y bay lar, y con la agicacion de les 
dcluL1d0~ , y, 10lcmos movurncmos que hacen, fe evapora 
con el fodor aqud pdtilcm:ial v,enc:110 , que; de eua Cuerte 
les quitara fa vida, ' 

No luy dnch, gue el motivarles la Mufica aquellos 
faltos, y movim1,:·ntos coníifü.: , en guc al tcmt ,or de las 
cuerdas· ricm"obn , v le dtrcmcccn en las vcn:1s la fan~rc, 
y dcmas humores, e~1tre Jo,; qualc~ c: JH mezclado c:I vcn'¿.110 
~e Ll Tar~rntub; y cite mo¡·imi~·nto interior les inftig::i. J los 
fo1w\ gcítos, y dc1~ü~ rnnvimii::nros exteriores. Inh.::ro de 
aquí, que 111.1;:;dc: aprnn:char mucho b i'du!1ca para cur;ir) 
{) por Jo lfü'!"'.'·)<; lTl Í l i~:1 ¡- mucha, cnformc~b.~fos 1 )' foci li_t:ll" 
lu n1r;1<.:H.H1, u>. pnmL·ro , por,gue confilbc11<.lo b cnkr
m.::cbct en_ d ch.:iéo'.1e1~no , y pcrLurbacion de los humores, 
y !i1v1l:;1...tu ::,'. -•\ fc.r,1dos, que mueven mas nn humur que 
otms, no liay dmb pndr:1 el dicho fonido moverle, e; ind
tarlc ;¡ m(mr11i~·i¡tn contr,1ri0 dcJ que era fa ocaiion del 
d,1ño. Lo k .•undo , p 1L1rquc lm malos lmmJrcs con el mo
vim1crno yui.: C>,illllÍt'CJlllC' iltC les CülllL.flÍCJ h J'v}u(ÍC:l 1 ic. 

dn 
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dn mas facilcs de expclct·, :iyud:rndo a b. faculc:id la Medi
ci1u con :ih.;un med1ca.mcnto proporcio1udo. 

P.,r.1 pr~,c..-l:dt.-r rn ello con frhz fuccffo , es mcncílcr 
:wcri~u.u con r,:pc_rid.is ,~xpc:ricnciJs,quc d~cm h~cc qu ,1l
(Jllic1· Tono en d1krcntc5 c:nformcdadcs , y obforval' c.icia 
grncrn de J\'lu!ica,qu0 lnunor ll1llC\'C con 111.1s tingl!l:widad , 
)' qu~ .1fcctos crnt:1 en los hombres frgnn ltls d1tcrcntes tcm
p(:l'Jlrn.:ntos. ]uzgt) lá cofa que pid e: much.1 l<Jlicicud,}1 <.:X
pc:ricnci.1, )' cnurndo lt.miri;,111 mcjL)rcs tfi:dos de la t-.·lcdi
cin:i, ayudad:t de tan du lec mcdic::unento. 

§. VI. 

ME ha parecido dar fina cíl:eTrat:ido con un Tono 
llanudo C.11wu, en el qu:11 c,rntan con .1dmirJblc h~1r

rnolll :.1 ; 6. \·occs , 1-cH~rtid:is <:11 9. Coros , corrdpondicn
rcs :'i los nue,·c C0ros·.d::.- los Angdcs , rtpii: icndo b,;; mi!-=
ma'i voces con que citos :ibb.111 ctc:rn:imcntc a D 1t)S. Es 
obr:i de Mich.1clio Konuno, Mufico inlig11c, y L: ii.,C:.1 c:n 
e_l P:idrc Kirkcr en el itb. 7. d11 Ji1 .Mt1júrgu, c,1¡,. 5. Es d 
! 1gu1c:mc. 

S itll c1: .Sanéf.S,i 1Jc1. S anéf .Stt11él .St1.n c1 .S,t1 ic'1. San c1.S.m[/ us. 

U B:ixo cmpicz:.1 lhmmcntc, como fe , ·e pintado. El 
T cno~ cmpicz:1 junt:irncmc con el EJxo, pern um du0t~1.:
li111:.1 mJs airo,\' procede por cont r:1 ?·ios n~cwimicmos. El 
Contralto cmp i~z :i un cornp~s ddi1ucs, y un:i od:L\'J (ob;·c 
d BJ\:0._ El Tiple crnpicz; JUnta1rn.:,1 te con el ContL:lto) y 
u11:1 tkz1rn:11~nna !obre el uaxo,y por LO!l tr:mos íllO\ºllli!Cn

to , como fe venus abJxo. Y dbs q uaao voces torm;;n el 
pl' iincr Cflrn, 

L.1s qu ;ttro \'occs del fcgundo Co_1~0 c:mt:in de !J. ~11i1:11a 
fu cnc que bs anrcccdcmcs; y lo mllIT10 ~n los cknu Co
ros : con cfb dilcréncia ' que 

I.l 
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I.l fcgundiJ Coro entra dd pu<.:s de: 1..compaics. El ter

cero, dc:Jpucs de.- qu~nrn. [.l c¡uano,cldpucs de 6. E.l quimo 
dd¡)UCS de~ - El icxt,o, dc:lirncs d~ IO. El lcpri1:10, dc:J¡)ll(:S 
de 12. El octavo, ddpucs de: 14- .El novcno,ddpuc:c:; de 16, 
Y luy c:11 cica compo!icinn una co!a q.u<:: :1dmir.tr, y <:s, que 
no hay voz a.Jo-una, que jamls le lulk en un i!óno c·an otL1 

cofa bien frcq~1cncc en b compoficion de much:.s voces. ) 

LA U S D E O. 



Comentario preliminar a los Elementos de 
música especulativa, de Benito Bails. 

EL AUTOR: 

Benito Bails: según se dice en la Enciclopedia Universal Ilustrada (1975, p. 
234)37

, matemático y preceptista español nacido en San Adrián de Besos (Bar
celona) y muerto en Madrid (1730-1797). Hizo sus primeros estudios en la 
Universidad de Tolosa (Francia), prosiguiéndolos en París, en donde se dio a 
conocer por sus trabajos de distinta índole, pero de gran mérito todos, hasta 
el punto de que el embajador español en París, que a la sazón lo era don Jaime 
Mannes de Sima, le otorgó una protección decidida, y al cesar en su cargo le 
llevó consigo a Madrid, donde no tardó en abrirse camino y fue nombrado 
académico de número de las de la Lengua y de la Historia, y director de la 
sección de matemática de la de San Fernando. Bails no sólo era insigne ma
temático, sino que poseía a la perfección varias lenguas muertas y vivas, tenía 
grandes conocimientos en filosofía, derecho, humanidades y teología, distin
guiéndose también como correctísimo escritor. En los últimos años de su vida, 
una parálisis le imposibilitó el uso de la mano derecha, pero ello no le impidió 
continuar sus trabajos y se habituó a escribir con la mano izquierda. Se le 
deben las obras siguientes: Diccionario de arquitectura civil (1802), Memoria 
histórico-política; colaboró también en el Diccionario histórico-político, que se 
publicaba en París en 177 4, y sus célebres tratados: Elementos de Matemdtica 
(1 O tomos, 1772-1783), Elementos de clave y principios de armonía (1775), 
Principios de Matemdtica, donde se enseña la especulativa con su aplicación a la 
dindmica, hidrodindmica, óptica, astronomía, geografía, nomónica, arquitectura, 
perspectiva y al calendario (3 vols. 1776), e Instituciones de Geometría practica 
(1795). 

Respecto a su formación musical, todos los estudios remiten a los po

cos datos que el mismo Bails arroja en el prólogo de las Lecciones de clave y 

37 Para esta información básica de la vida de Bails, hay también una referencia en el Diccionario de la 
música española e hispanoamericana (Sanhuesa Fonseca, 1999, pp. 60-61). Lamentablemente lo que 
esta autora escribe sobre la vida de Bails, es sólo una paráfrasis (tal vez menos que ello) de lo que se 
dice en la Espasa-Calpe; por eso preferimos conservar la versión original. 



principios de harmonía (1775). Allí deja ver que, aunque aficionado desde 
niño, no tuvo formación en la práctica musical sino hasta que llegó a adul
to. Aún así, y según su propio juicio, fue muy poco lo que logró adelantar. 
También dice haber estudiado contrapunto e, incluso, haber compuesto al
guna cosa a cuatro voces pero sin mayor éxito. Fue precisamente por estos 
fallidos intentos por lo que fue a parar con el texto de Bemetzrider, Ler;ons 

de clavecín, et príncipes d'harmonie (1771), obra que, después de rendirle 
buenos provechos, modificó y tradujo para beneficios de los castellanos. 
Contemporáneamente con la publicación de este libro (1775) dio a la luz 
sus Elementos de matemdtica (1772-1783)38, en uno de cuyos tomos (VIII) 
dejó ver nuevamente sus conocimientos de música especulativa. 

LA OBRA: 

De las obras musicales de Bails, de la única que se puede tener certeza 
respecto a su difusión en Venezuela durante el período colonial es de los 
Elementos de música especulativa, insertos, como se ha dicho, en la colección 
de Elementos de matemdtica39

• Por eso sólo haremos referencia a esta obra en 
este estudio. 

Procedencia: 

El ejemplar que aquí reproducimos y estudiaremos se encuentra en la 
sección de libros raros de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en el 
Foro Libertador, Caracas. El texto se halla registrado bajo la cota: ZB-1 O 16 
y pertenece, como se ha dicho, a la colección de 9 tomos (más una Tabla de 
logaritmos), titulada Elementos de matemdtica. Tal y como lo revela el sello que 
lleva el texto tras la página de la portadilla, la obra perteneció originalmente 
a la Biblioteca de la Universidad de Caracas, que es como se llamó nuestra 
primera casa de estudios durante la Colonia. Este hecho se puede constatar 
también en el Catdlogo de la Universidad de Caracas, elaborado por Adolfo 
Ernst (1875, p. 1 ). 

38 Respecto al tiempo que duró toda la edición de los Elementos de matemdtica, el mismo Bails nos dice 
(Tomo I, pág XVIII): "el tomo primero se acabó de imprimir el día 26 de abril del año de 1772; el 
tomo II el 22 de agosto; el III el días 24 de diciembre de 72; el N el días 23 de julio del 73; el V el 
día 23 de julio de 74; el VI el día 15 de enero de 74 ¿sic?; el VII el día 11 de marzo del 75; el VIII el 
día 16 de agosto de 75; el X el día 13 de septiembre de 76; el IX es el único que falta estampar; las 
láminas que corresponden se están abriendo meses ha''. 

39 Existe un ejemplar de las Lecciones de clave y principios de harmonía en la sección de "Libros Raros" 
de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pero éste pertenece a la colección de Francisco Curt Lange, 
de reciente adquisición. 



Características externas: 

La colección consta de las siguientes medidas de caja: 10,5 de ancho X 
18,2 de alto. El tomo VIII, en general, consta de 662 páginas, más la porta
da, seis (6) de prólogo, tres (3) de erratas y cinco (5) de índice (todas estas 
páginas con numeración romana). El capítulo titulado Elementos de música 

especulativa, se halla entre las páginas 581-662, de dicho tomo. La obra fue 
impresa en Madrid por D. Joaquín !barra, Impresor de Cámara de S.M. La 
colección en su totalidad fue impresa entre 1772 y 1783, correspondiendo 
el año de 1775 a nuestro tomo VIII. 

Contenido: 

Según el índice del tomo VIII (pp. XlII-XIV), los aspectos tratados en 
el capítulo sobre Elementos de música especulativa, pueden describirse de la 
siguiente manera: 

Conocimientos preliminares: 

¿Qué cosa sea melodía, postura, harmonía, intervalo? 
Nombres de los diferentes intervalos de la Escala 
De los intervalos mayores que la octava, 
Qué cosa sea sustenido y bemol, 
De la consonancia y disonancia, 
Experimentos fundamentales [los armónicos40

], 

Origen de los modos, del canto más natural y de la más 
perfecta harmonía, 

De la sucesión de las quintas y de las leyes con que 
debe conformarse 

Del modo en general, 
Formación de la escala diatónica de los griegos, 
Formación de la diatónica vulgar o de los modernos, 
Del temperamento, 
De los reposos o cadencias, 
Del modo menor y de su escala diatónica, 
De los modos relativos, 
De la disonancia 
Del doble uso de la disonancia, 
Reglas del doble uso 
De las diferentes especies de postura de séptima, 

40 El corchete es nuestro. 

Num. Num. 

Original Facsímil 

P.581 [229] 
P.585 [233] 
P.587 [235] 
P.588 [236] 
P. 588[236] 
P.589 [237] 

P.591 [239] 

P.593 [241] 
P.595 [243] 
P.597 [245] 
P.601 [249] 
P.605 [253] 
P.612 [260] 
P.614 [262] 
P.621 [269] 
P.622 [270] 
P.624 [272] 
P.627 [275] 
P.630 [278] 



De la preparación de las disonancias, 
Reglas para salvar las disonancias, 
De la cláusula interrumpida, 
Del género cromático, 
Del género enharmónico 
Del género diatónico enharmónico, 
Del género cromático enharmónico, 
Que la melodía nace de la harmonía 
Declaración matemática de la teórica de la música, 

Comentarios referidos al contenido: 

P.633 [281] 
P.636 [284] 
P.637 [258] 
P.640 [288] 
P. 642[290] 
P.644 [292] 
P.645 [293] 
P.646 [294] 
P.647 [295] 

Como en el caso del tratado del Doctor Tosca, lo primero que merece 
ser comentado aquí es el hecho de que un artículo musical como el que ve
nimos comentando, se halle inserto dentro de una colección de matemática 
y, (más particularmente) dentro de un tomo que trata elementos de astrono
mía, cronología, geografía, gnomónica y perspectiva. En este sentido recor
daremos una vez más que existe una tradición ininterrumpida que vincula 
la música con las ciencias del número, la cual tuvo su origen en Pitágoras y 
fue recogida y retransmitida por Boecio, Casiodoro, y San Isidoro de Sevilla. 
Esta tradición fue luego revitalizada y enriquecida en la Edad Media con el 
surgimiento de la polifonía, justificándose tal hecho por el problema rítmi
co que originó la superposición de voces. Por ello, en esa época, la música 
fue inserta dentro del llamado quadrivium medieval, el cual implicaba el 
estudio de las ciencias del número (aritmética, geometría, astronomía y mú
sica). A partir del siglo XVI (con Zarlino) y hasta la primera mitad del siglo 
XVIII (con Rameau), las matemáticas volverán a auxiliar el saber en música, 
ahora con la meta de poder encontrar una explicación científica al problema 
del acorde, de la armonía, de la tonalidad, de la modulación y, sobre todo, 
del temperamento, cuestiones éstas que se hallan claramente expresadas en 
el contenido del artículo de Bails. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta 
también que para el siglo XVIII, el objeto de estudio de las matemáticas era 
bastante más amplio que en la actualidad, abarcando ramas tan particulares 
como la geografía, astronomía, cronología, etc. 

Atendiendo ahora los asuntos internos del artículo de Bails, diremos 
que, al margen de algunas particularidades terminológicas, las cuales deben 
ser cuidadas por el lector41

, el aspecto fundamental que debe ser tenido en 
cuenta al leer este apartado es el de la consideración de la armonía (del acor-

41 Se deberá estar alerta con las siguientes acepciones: postura por acorde; ut por do; superfluo por 
aumentado (sobre todo para el uso de intervalo de cuarta); modo por tono; sustenido por sostenido; 
tonalidad relativa por tono vecino (no necesariamente en la relación mayor-menor), etc. 



de) como supremo principio del que derivan buena parte de los parámetros 
de la música (teoría del bajo fundamental). En este sentido debemos decir 
que para Bails, al igual que Rameau42, la escala y la melodía nacen de la 
armonía. Esta parece ser la gran conclusión de su libro cuando, en efecto, 
escribe en el penúltimo subcapítulo lo que sigue: "de todo lo hasta aquí 
dicho han inferido algunos Escritores que la melodía nace de la harmonía; 
y que en la harmonía tácita o espresa hemos de buscar los efectos de la me
lodía'' (p. 646). 

Respecto al principio de la consonancia y de la disonancia, el autor las 
define en función de cuánto agraden o no al oído; pero la justificación de tal 
sensación, está determinada por un hecho fisiológico: "una postura es más 
perfecta quanto más se confunden uno con otro los sones que la compo
nen ... La disonancia es desagradable, porque los sones de que se compone 
no se confunden en el oído, y se oyen como sones distintos, bien que dados 
a un tiempo" (pp. 588-589). 

Otro hecho que se revela en todo el artículo (aunque existe un subcapí
tulo especialmente destinado a ello) son las preocupaciones típicas del siste
ma no temperado. En este sentido, y aunque Bails está perfectamente con
ciente de la existencia del temperamento igual (cuya autoría él le atribuye 
a Rameau), son comunes las referencias a intervalos como semitono mayor 
(el diatónico) y menor (el cromático); entre "tercera menor cabal" (la que 
hay en mi-sol, por ejemplo) y no cabal (como la que existe entre re-fa), etc. 

Autores citados: 

Tres veces menciona Bails el nombre de Rameau en su artículo, sin que 
se nombre, en cambio, ningún otro autor. Rameau, por su parte, editó una 
decena de trabajos teóricos, sin contar las numerosas "respuestas" y "cartas 
abiertas" (los llamados pamphelts), que dio a conocer, sobre todo, a partir de 
sus polémicas con los Enciclopedistas. Entre los tratados que en este sentido 
se pueden mencionar, A. Della Corte y G. M. Gatti (1958), enumera a los 
siguientes: 

Traíté de l'harmoníe réduíte d ses príncipes naturels (París, 1722). Nouveau 

Systeme de musíque théoríque, etc. (París, 1726). Plan abrégé d'une nouvelle 
méthode d'acompagnement pour le clavecín (París, 1730). Díssertatíon sur les 
différents méthodes methods d'accompagnement pour le clavecín et pour l'orgue, 
etc. (París, 1732). Génératíon harmoníque, ou traíté de musíque théoríque et 

42 Temiendo ser un poco simplistas, nos atreveríamos a afirmar que el gran axioma que subyace en el 
Traité de l'harmonie réduite a ses principes naturels, de J. Ph. Rameau (1722), es que toda la riqueza de 
la música deriva de las propiedades naturales del cuerpo sonoro, el cual contiene en sí mismo, en sus 
armónicos, el acorde perfecto. 



pratique (París, 1737). Demonstratation du príncipe de l'harmonie servant de 
base a tout l'art musical (París, 1750; reimpr. en alemán en 1930 a cargo de E. 
Lesser). Nouvelles réflexions sur la demostration du príncipe, etc. (París, 1752). 
Réflexions de M. Rameau sur la maniere de former la voix, d'apprender la mu
sique, etc. (París, 1753). Observations sur notre instint pour la musique et son 
príncipe (París, 1754). Code de la musique pratique ou Méthode pour apprendre 
la musique, meme d des aveugles, pour former la voix, etc, (París, 1760). 

Lamentablemente, Bails no precisa cuál es la obra de Rameau que 
él consultó; no obstante, y dada la gran difusión que tuvo su Traité de 
l'harmonie reduite d ses príncipes naturels (1722), creemos más probable que 
se trate de este texto y no de ningún otro. Por otra parte, los elementos tra
tados por Bails, así como la justificación de sus planteamientos, tienen gran 
semejanza con aquellos que se plantean en el Traité de l'harmonie. 

Los Elementos de música especulativa en Caracas: 

Con la advertida presencia del texto que venimos comentando dentro 
de la colección de la Universidad de Caracas, queda sobradamente probado 
el hecho de que los Elementos de matemdtica de Bails se conocieron en Ve
nezuela durante el período colonial. No obstante, y si esto no fuera suficien
temente convincente, habría que agregar que los estudios llevados a cabo 
por Caracciolo Parra León sobre la filosofía universitaria durante el período 
colonial, le llevaron a las mismas conclusiones (Parra León, 1989, pp. 19 y 
64). Además de ello, es perfectamente previsible que un Individuo de las 
reales Academias Españolas de la Historia y de las Ciencias Naturales y Arte 
(tal y como lo fue Bails), se conociera y estudiara en una de las universidades 
provinciales de aquel Imperio. 

En el ámbito estrictamente musical también cabría destacar que hay 
testimonios fidedignos que permiten demostrar que los postulados musi
cales de Bails fueron igualmente conocidos por algunos de nuestros músi
cos de fines del siglo XVIII y principios del XIX. En este sentido debemos 
recordar una vez más que Juan Meserón, en el prólogo de su Explicación y 
conocimiento de los principios generales de la música (1824 y 1852), deja ver 
claramente que conoció la obra de este autor, así como las de Rousseau, Tos
ca e Iriarte. Además, y habiendo sido Meserón profesor de aritmética y de 
música (Calzavara, Alberto, 1984, p. 18) no es de dudar que tales destrezas 
las haya adquirido con la ayuda del Compendio de Matemdtica, de Tosca, y 
con los Elementos de Matemdtica, de Bails. 

Más allá de Bails (y dado que éste comenta los postulados de Rameau 
en sus Elementos de música especulativa) se abre aquí la indudable posibilidad 
de que la obra del gran teórico francés se hubiese conocido (directa o indi-



rectamente) en la Caracas colonial. En este sentido debe agregarse también 
que, en la misma colección de la Biblioteca de la Universidad de Caracas se 
hallan ejemplares de las obras completas de Rousseau, en donde se insertan 
parte de los "panfletos" que éste se cruzó con el teórico francés. 

Todo lo dicho nos lleva al ineludible compromiso de hacer notar al 
lector que, junto a la práctica de la composición y la interpretación de la 
música, durante el período colonial venezolano, existió también un espació 
para la reflexión teórica (e incluso filosófica) en torno al arte de los sonidos. 
Este planteamiento es, a la luz de hoy, todavía una hipótesis embrionaria, 
pero debiera dar pie al surgimiento de nuevas investigaciones en el área. 
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ELEMENTOS 
DE MÚSICA ESPECULATIVA. 

EL :asunto de este tr3rado es maniícstar el or:igcn y 
los fund.1mcnros de la harmoní.l , es i saber , la 

rcbcion que hay entre los Jifcrcmcs sones de qllc puede 
componerse , y el principio de donde estos se derivan. 
Muchos de los puntos que tbr.tza esta jnvcstigácion se 

prueban y los prob.iremos con el dlculo ; pero deseosos 

de que ~un los Lectores que no tienen conocimiento :al

guno de la Arismética puedan enterarse de las proposicio

nes que acerca de esta materia V:lmQs á scmar , daremos 

sep.iradamenre y por via de noras , las prneb:as que para 
muchas de ellas suministra la ciencia de los n\Í111c,os. 

Conodm;entos pre/i,ninares. 

iQ.ul cosa sea Mtlodla, Post"'ª, Har111011fa, Intervalo! 

8 4 6 Llamamos Canto ó Melodía una succesion de so. 
ncs que el oído oye con agraJu unos dcspuc,s de otros. 

8 4 7 Llamamos Postura el 3greg3do de muchos so-
nes que se oyen i un tiempo ; y la succ:csion de muchas 
pom1ras que el oído oye con :agrado un3s dcspucs de otras 
se llania Harmo11fn. D.1.rcmos tambkn alguna vez d nom
bre de harmonfa i una sola y misma postur3 , pua csprcsu 
el agregado de los sones que la componen, y la imprcsion 

'l'om.P l /I. Oo 3 que 
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q1te ~u univn hace en el órg:mo del oído. 

S 4 8 En l.1 mel,>JÍJ. y li lurm·.mÍ.l lllm2me>s lnttr~ 

't'11!0 l.1. ~u fercncia q11c vi Je un son ~ otro mls ó menos 

:agn,t,.). P.1r.1 luccrsc c:tr¡p de lv que son los intervalos, y 

saberlos lHstinguir unos Je o tros , lÓqncnsc en un teclado 

ó pJrce ;rnri.:rior Je un cl.1.vc to1.bs las cedas desde la nor~ 

C sol fi1 ut , que H:.1m..1rcrnos ut , h2sta d primer ut que 

csr.1 nus :1rrib.1, es i s2ber bs siere teclas cuyos nombres 

son, cmpcz.111J1.> J-:sJ1: !J. primera, ut, 1·e , mi, fa, sol, la. 

si, U T, que c0mponen la escab. de ut y se reparará qu~ 

El sun re es mJ.s :i.lro ó mas agudo que d son ut, el son 

,ni mas que el son re, el son fa mas que el son mi, &c. y 

~sí prosiguiendo; de m:mera que el intervalo ó la difrrcn

ci..1 <-lUe vi del son ut al son re , es menor que el inter

valo ó la diferencia que vá dd son ut al son mi, el in
ten·:ato de ut i mi, menor que el de ut .~ j(l &c. y que 

finJlmcnrc el intervalo dd primer ut al srgundo UT es el 

mayur Je t0dos; para distinguit csr:a~ do, notas ut J hemos 

escrito h. segunda con letras m:ayúscnlas. 

8 4 9 En general> el inrc:rvalo entre dos sones es tanto 
m:1yor qn:anto el uno de los dos es mas grave ó alto, y mas 

:2gudo ú bajo respecto del otro; pero es de ad\·ertir que dos 

sones puc:Jcn ser igualmente agudos ó igualmeme gru·es, 

bien que de fuerza desiguil. Una cuerda de \'iolin heriJa. 

con el arco siempre di un son. ign:1lmeme ::iguJo, aprié· 

tese poco ó mucho el arco. Lo mismo se: esperimcnu rn 

l. voz ; si ~e form;i un son hinch.mdo poco 2 r0c<> 11 
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,·oz, se rcp.u.t que va siendo mas fuerte ó corpulento et 
so11 , pero sklllprc se qued.1 igualmente sra ve Ó i¡;u~lmcn

tc .1¡;udo. 

S 5 o fü:p:irarémos raml>icn en la escall que los in-

cervalos dd "' ;i.l r<', dd re :il mi, <icl fa. .11 so-/, del sol 

::il In, del In :'11 .si, son ig11.1lc~ ó c.1si iguJlcs; y que los 

inrervJlos Je! mi :ti fa, y dd si al ut SQH t.>.mbi..:11 igua

les uno c:on otro, bien que "il:ncn á s,7r la mir,J no mJs 

Je los primeros. Este es un hecho consr:tnre dd qu.11 da· 

remos mas :1dcl:1.111c la razon, y se puede verificar por me

die Je un cspcrimcnro facilí:.imo. 

Sí algtmo c:tnt:i la esc::1ü ut, ,·e, mi I fi•, sol , la I si, 

VT, eclurá de n :r desde lu.:go que l.1 mic.1d de !J csc:ila 

sol, la I si, ut e~ de todo punto p.uccid.1 á l.1 otu mit.id 

ut , re ) mi, fa; por m:incr.1 que sí dcspt1cs d;,: c:i.nc;ir c~cl 

escala la vol\'icrl á cantar dán1fok á ut el mismo son que 

tenia sol l.1 pr.imcra vez, ·rcndrfa el n el mismo son gnc 

el la tuvo :ames , el mi el mismo que el si , y d fa el 

mismo que el ut 

De: donde se infiere que hay un mismo intervalo de 

ut ~ re, que de sol á la ; de fe i mi, que de la á si I y de 

mi 1 fa I qnc Je si á 11t. 

Ta.mbicn se n:rific:uá que de re i mi, y de fa á sol, 

hay el mismo intcrul,o que de "' á re. P.ua comprobar· 

Jo, de1pucs de canrac L1 csul.1, n1élvase á canr:2r dfodo· 

le i ut, .al repetirla , el mismo son que se le dió á re ta 

primera vez, y se echad de ver que cs(a segunda \'ez; el 
()o .+ r, 
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re tendrá el mismo son, s~11siblcmcnrc por lo menos , ~e 

el mi rnvo la primera; de donde se sigue que el imcrva

lo de re á mi es , por lo menos scnsiblcm~ntc, igual al 

de ,,t .i re. Por d mismo c.1111inv s: h.,llará que el intcr• 

valo de fa á sol es sensiblcmen;cc el mismo que d de 

ut á re. 

Para los que no tuvieren ningun principio de solfeo. 

será algo tn.bJjoso esre csperimcnro; pero se les had fa .. 
cil si ~cndcn i nn cla\·c, que les <lispc11s:ui tener prcSCR• 
tes los sones. Tocando e11 el clave las teclas sol, la. si, ut, 

y cnronJ.ndo al mismo tiempo ut, re, mi, f11, de .manera 
que se le dé á ut el mismo son que el de la teda sol, se 

echari de ver que el re cantado scri el m.bmo que el la 

del cbvc. 

Con el mismo clave se probará tambicn, que sI se 
ca,aa la escala clindole , ut el mismo son que i ,,,; , el r, 

que se seguirá dcspues del ut, será notablemente 1nas a[ro 
que el fa que se sigue á mi; de lo qual se inferir! que el 

intervalo de mi ~ fa es menor que el de: a/ , r, ¡ y si 

dcsJe fn se subiese á otro son que forme con f• el mismo 

interv~lo qtte hace fa co11 mi, se hallart del mismo mo

du , que el intervalo de mi al nuevo son, .scrt con corta 

diferencia d mismo que el de ut á re. Luego el intervalo 

de mi á fa viene á ser como la mirad del de 11t , r,. 

Luego una vez que las dos mcJias cscal.as 

ut , re , mi , fa, 
1(1/ , la • si , UT, 

SOD 
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son (le rodo pumo scmcj.111rcs, y los inrcr\'.1los Je 11t á re, 
de re :i mi, y de / 11 á sol s:.m igu:iks , sígucsc que cada 

uno Je lt.>s inrcrvalos de sol á /a, y de la á si es cambien 

jg1ul á c,1J.1 uno Je IQs tres inrcn·alos d..: ut á rt, de 1·e 

á mi, de /a ~ sol, y que los intervalos de mi á fa y de 

si á "' son tambkn i5,1.\lcs b;cn que no son mJ.s que la 
mitad de los primeros. 

8 5 I EsrJ es la razo11 porque se llama Semitono ó 
medio tono el inrcrvalo de mi á fa, ó de si á ut ; y To110

1 

el intervalo de ut á ,~, el de ,·e , mi , el de fa á sol, el 

de sol á la , el de !ti á si. 

El tono cambien se llama segunda mayor, y el semi-. 
tono, segunda me11qr. 

tono tono scmic. tono t:ono tono scmit. 
ut re mi f<t sol la si UT 

8 5 1 Subir ó b"j<1r dlatefnicamenu es subíl' ó bajar 
de un tono á orro· por el inccrvalo de un tono ó semi

tono, ó en gcncr;il , de segunda , sc.1. m,yor ó menor, 

corno de rt á ut , ó de ut á re ; de fa :i mi ., ó de mi 

:i fa. 

Nombres de los diferentes ifltervalos de In Esc.ttla. 

8 5 3 Cad.1 intcr.valo tiene su nombre ~culiar. Todo 
interv~lo compuesto de un rono y un scmicono, qual es 

mi sol., ó la ul, ó rt fa , se llama Ttrara mtnor. 

Un 
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Un intervalo que coge dos tonos , como 11t mi, ó f« 

la, ú sol si, se ll.11112 Ter,:era mayor. 

l}11 imcn·.110 coinpucs to de dos tonos y un semirono, 

como ut fa, ó sol ut, se llama .Quarta. 

Vn inrervalo compuesto de tres conos , como fa si. 

se Jbn1a Tricono ó Quarta superflua. 

Un inten·alo compuesta de eres tonos y un semitono, 

quJI es ut sol, ó f a 11t , ó re la, ó mi si &c. se llarna 

Q uú1ta. 

Un imcrv.:110 compuesto de tres tonos y dos semitonos, 

como mi UT, se llaml Se:aa menor. 

Un inccn·1!0 compuesro de quarro tonos y un semi

tono, como rit 111 ,. se 11:lml Se:A.'ta mayor. 

Un inrcrvJ!o compuesto de quatro tonos y dos semi~ 

tonos, como re UT, se llama Séptima. 

Un intervalo compucsw de cinco tonos y un semi
tono , como ut si, se llama S éptima superflr,a. 

Finalmente , un intervalo compuesro de cinco tonOf 

y dos semitonos, como ut UT, se llam1 Octaun. 

8 5 4 Q.9rndo los sones son igt1a!rn:ntc agudos ó 
igualmente gra.ves, aunque sean de distinta. fuerz.1, deci

mos que son unísonus uno con orro. Suelen llamarse r.1m~ 

bien unísonus d.os sones que está.n á. L1 octava uno de orro. 

8 5 5 ~ando dos sones forman uno con ocro un in-

tcna.\o qualquicra, se dice gue <' l m.t.S agudo forma dicho 

intcn·a!o subiendo respecto del nus grave, y que el mH 
grave forma d· -1 . { b . d 

H. 10 11irc:rva o a;a11 o respecto del mas .1g11-

d·> 



DE ~fÚSICA ESPECULATIVA. ~ 8 7 

Jo. Así, en l.1. tercera menor mi sol , Jon<le rni es el son 

gr.1 ,·e , y sol el son agudo , soJ cscá á la tercera mcnoI 

de mi subiendo, y mi está á la tercera rncnor de soJ ba. 

j<mdo. Igu.ilmeme, qu:indo se dice de dos cuerpos sonoros 

que el uno está á la quinta del otro subiendo, esto quiere 

decir que el son del uno está una quint-1 mas alto que 

el son del otro. 

De los intervalos- mayores ljUt la Octava. 

S 5 6 Si despnes de entonar la escala ut, re, mi, fa, 

10}, la, si, UT, la. proseguimos subiendo,. formaremos otra 

escala UT, RE, Mi &c. 

ut re mi fa sol la si 

primcu escala 

í.lT RE MI FA SOL &c. 
segund;a escala. 

de codo punto parecida á la ptfmera , y cuyos: sones esta• 

do una octava mas arriba de los que ks corresponden en 

la primera escala ; así, RE.~ segundo son de la segunda 
escala, estará una octava mas arriba del · rl!' de la primera 

escala; MI estará una octava mas arriba de mi, &c. 

8 s 7 Com hay nueve sones desde el primer ut has· 

ta el segundo RE, el intervalo desde el uno de estos dos 

,onc:s al otro se llama Novena, y esta novena se compone 

de seis tonos y dos scmit0nos. Por la misma razon el in• 

rcrvalo de ut i FA se llama onrena , el intervalo de ut i 
.SOL , docena, &c. 

Se 
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Se viene i los ojos que la novc:n:t es la octa.va de la 

segunda; que I a onccna es la o era va de la qua na ; que la 

d.oceoa es la ocrava de la quinta, &c. 

La octava de la octava de un $0n se llama dohle ,c. 

ta1Ja ; la occava de la doble occava se llama tr:iplt octtJ.-

tJ4, &C'. 
La doble octa'la se llama cambien quirz&enn, y por l• 

misma razon la doble octava de la tercer:t se llama dita.Y 

1et.e1Ja ;. la doble ocra..,,.a de la quint:i, diez y tJOVtna (a) &e:. 

Qué cosn sea Sus/mido .Y Btmol. 

8 5 8 Podemos figurarnos cad3 uno de los cinco tonos 
que hay en la eso.1.a , como di vid ido en dos semitonos J .isí 

podemos ir desde 111 á re pas~ndo por un son fntc'l'medlo 
que seri un semirono mas :1lto que ut, y un ~emirot,o mas 

bajo que re. Un son de la escala se llama Surunido , quando 
,e k ube u11 scn1iro110 1 y se: sc:iíala asi a; por ~gcmplo, 11t • 

signiiicl ut susccnido I csco es , ut un semitono mas :airo que 
~l ut de la esca\,. Un .son d~ ,~ csnl.i. medio tono mas bajo 

se lb.m:i. B emol, y se scií.1li b ; así , ta b significa Jo bemol, 
ó w1 la un semi cono mas bajo. 

De la Consonancia JI Dis1Jnana11. 

8 f 9 Una postura ó conjonto de muchos sones que 
tgta~ al oido, Sé llama Postura con¡ontlnte;. y los sones que 

COl:npgocn esta postura se .l.Llmu, consoruncia.s unos r~ spcc

to de otro.s. Llámansc así, porque una posrura es raoN> 

m.a$ 
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mas perfecta , qu:into m~ se confund~n uno con ouo los 

sones que la componen. 

8 6 o La oc,ava de w, son es la mas ~r~ctl Je l.a.s 

consonancias que le pueden :acomp:lñar ; dcsput'.5 li quinta, 

dcspucs la tcrccu &c. Consta por csp,cricncia. 

8 6 r Uoa posrura compucn:a de sonc:s cuya union 

desagrada al oido , se IIJ.ma Po1tur1J dúontmrr , y los sont-S 

de que se compone se l l ,1m1n di$on¿ncias unos respecto de 
otros. La scguncb., d tr itono, la séptima de un son , son 
.sus disonanci.u. Por cgcmplo, una postura compuesta de los 

dos sones ut r,, ó ut Ii, ó fo si&,. cs una pouura di

sonante. La disonancia es dicu.gn.dabk , porque los 1oné• 

de que se compone no se confunden cm el oido. y ic oyen 

como dos sones di$dn1os, bien que dado1 1 un iempo. 

Esperimentos fimdamrntnlcs. 

S 6 2 J. ~ando se hice sonar un cuerpo sonoro, se 

oyen , idcm.ís de) so n principal)' su ocuva, otros dos so
ocs muy :agudos, de lot qualci el uno e~ 1~ docena mu .ar· 

riba. de l son pt incipal, esto <'s , 1.a octavi de la quinta de 

c:src son y el otro u l 1 diez y setena mayor mu auiba 

de! mismo son, cno es, l.a doble ocr¡v.l de ¡u tercer.a mayor. 

8 6 3 Este <"iper imc:nco es muy pcrc:cptibíc y>.11tticu-

larmcmrc quando se hace con los bordones de un violon, 

cuyo son, por ser muy grave , deja percibir á un oído algo 

~gcrciudo la docena y dccim:ll\cp(im1 de que hemos ha

blado ( ~). 
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S 6 .¡. Al son principll le JIJmamos Son generadcr, y 

, tos otros do que de él se deri va.n y le acomp;1Ílan, los 

llamamos sus H 1m1Jo',1fros 1 y entre ellos incluimos á la oc-

tu·a. 
S 6 5 II. Ninguno puede dejar de percibir la scmc .. 

;.tnza. que luy entre un son y su octava subiendo ó ba

jando. Esr:>s d.>s sones casi se confunden enteramente en el 

oi,fo qtundo los oye á un tiempo. Referiremos dos h"hos 

muy $ ncillos {}lle nunificsun quan fu.eil es tomar uno por 

otro. 
Sup:mgamos que alguno empiece cantando un c.intar 

por un tono muy alto ó muy bajo para su voz. , y que por 

no y¡olcntarl:t renga que cantarle por un tono m.is bajo ó 
mas alro que el primero ; digo que aunque no renga nin· 

gum. pd.cti.ca , ni conociinicnto de la Música , tomar{ na
turalmente el nuevo t.ono Ui\ .a. oCt;\va mas abajo ó mas :ar

riba que la primera vez. , y que no podri tomar el nuevo 

tono á un inrcrvalo distinto de l~ octav.a. , sin poner forzo

samente algun cuidado. Q!!:ilquiera tiene en rn mJ.no la 

comprobacion de csre hecho con hacer el cspcrimento. 

Todos los días ,estamos viendo que si :ilguno canta de

lJ.utc de otro un cantar , y le cant.a por un tono muy alto 

ó muy bajo respecto de la voz. del que le oye ; si este quie

re can1tar lo mismo, toma naturalmente la ocrava mas 

a.b:ijo ó mlS arribas y muchos creen al ca.nrac esta octava 
q_uc cant:in el ~nísonus. 

Ori-
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Origr,: t.· lor dos Jlodos ; dr! c<111to 111<1s natural, .Y <le la mas 

ptrjcd tl haYJIJ()ll/it. 

S 6 6 P.>.r.\ d.unos mejor ~ entender, llamaremos ut 

el 01\ que di el cuerpo sonoro; por d primer cspcrisncn

to consr.>. que cs1c son siempre vá acomp.>.iiaJo de su do· 

cen.1 , y Jic:z y scccn.1 mJ.yorcs , esto es , de la oct:l\':>. de 

sol, y de l::i Jol>lc ocr.n ·a <le mi. 

S 6 7 Luego esca octava de sol, y ~sra doble occa,·a 

de mi J.in l.1 pom1u m:1s perfecta que pueda acompañar á 

ut , por ser esta postura obra de l:1 natur:i.lcza. 

8 6 8 Por IJ misma. r:12011 un canear formado de ut, 

de b ocr.1.n de sol, y de l.1.. doble octava de mi , cnconán· 

do!Js Ullll despucs Je orra , ra.mbíen secía el cant."lr mas sen

cillo y nus n.1tur.1l <le codos , si mvicra nuescra voz bast.in• 

te cstcnsi..>n p1r.1 formar sin ,, iolcntarsc i11tcr\' :tlos de tanta 

disr.1nci.1; pero com:> csr~ á nuestro :ubitiio substituir, siem• 

pre que sc.1 m.ts acomodado para nuestra voz., á un son su 

ocrava , podemos representar sin ninguna violencia. el cs4 

presado canco. 

8 6 9 Esra es la razon porqué despucs de enronar el 

son ut, entonamos naturalmente la ccrccr:i. mi, y la quin .. 

ta sol en lugar de La doble octava de mi , y de la ocrau 

de sol; con lo que formamos , añadiendo !.:J. octava dd son 

principal , este canco ut, mi, sol, ut , que es con efecto el 
mas ~imple y facil de todos; tambienes verdad que trabe su 

oiigcn de la misma rc:.sonanci:l del cuerpo sonoro. 

Es-
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R 7 o Este cJnro ut , mi, sfJI, uf, en el quJ! L1 tcr-

ccr J ut , mi es m;i yor, cun.s1icL1~·c d g~ncro ú moJu IIJnudo 

J1f<Jd? 1n,ry1,r; JL: d()11Jc se infiere que el 1110.to mayor es obra 

i111n..:JiJta de l.1 nltura lczJ. 

S 7 1 En esrc canto uf, ,ni, s<Jl de que , ·amos hablan-

do, lo~ sones mi y JIJI son tales q•1c d so!1 principal ut ( 8 6 2) 

los h.icc son.u ambos, pero el segundo son mi no h;1ce so-. 

n:i r sol c¡ue es su tercera menor. 
8 7 2 lulJgim:111,i<; abur J. que en lusu del son mi, pon· 

gamos c,,rrc los sones ut y sol orro son distlnro Je ut, que 

rcngl e Je! mismo modo que el son ut) la. propiedad de h;¡.~ 

ccr son.tr sal ; este son que ,·:imo~ buscando ha de ser tal 

( S 6 2 ) qnc su diez y SétCnl mayor sea sol ó una de las 

ocra\'Js <l1.: .rr¡ /, por consiguiente este son que buscamos debe 

tstar una décimasc.:ptim::1 mas bajo que sol, ó lo que es lo 

mi~mo u,u ccf<"cr.1 mayor mas b.ajo que dkho sol. Pero una 

\'c:z q1 ¡-:; d son ,ni está una tnccr.l menor m:a.s b.ajo que $OI, 

y l.t rcrccrJ 1n~yor tiene un scmirono mas ( 8 s 3 ) que 

!J. tercer ,1 menor, el son que busclmos serj un semitono mu 
bJjo q11c wi , }' 5Cd por consiguiente mi b. 

S 7 3 Esc.i nucv.i disposicion uf, mí b, Jo!, en la qual 
ambos sones ut y mi b hacen sonar to/, sin que ut haga s::>

na r mil> , no es verdaderamente tan perfecta como la pr[ ... 

mcr.i disposicion ut, mi, sol; porque en csu los dos sonCI 
mi y so! n.1ccn ambos del son principal ut, siendo as.¡ que 

en la. segundíl el son mi b no procede dc:l soo ut ; pero esra 
diSpoSkiO(l Uf J rlf.Í b I 1()/ taml>i(li la ~ la BltllUlez.a ( g 6 l ), 

bien 



DE JIJÚS/C.d ESPECULATIF.1. 

bien que menos inmcJiaramcntc que l.1 pri mcr .¡; y con efec

to const.1 por cspcricnd.1 que deja clsi igu.1\incntc s.ilisfe· 

cho .:1 oido. 

8 7 4 E11 este onto ut , mi b , sol, 1it , es c\·idcnte 

que l.t tcrcc-r:t de 111 á mi b es menor; y este es el origen c.icl 

modo que ll.1111.1mos menor. 

8 7 5 Lut¡;o 1.,s postur3s mas rcrfrc1.1s son 1 .º 1od.1 

posrur.1 como ut, 111i, sol, ut, fvrm.,J.1 de un son, de su 

rer,;cr.1 nuyor, de su quima y de su ocrav.2. 2 .º Toda pos

tur .1 como ut , mí b , sol , ut , compucsr.i de un son , de su 

cerccrJ. menor, de su qutnr.1 y de su oet:t\".1. Con cfrcro, 

csr.1s dos posrnr.1s rr.1hcn su ori¡;cn de la mism:i n.1rnr:1\c-

2.1 , pero l.1 primera m:is inmcdL1t.1mcncc que la otr.1. l:t 

pri,ncr.l se ll.1ni.l Postura pe,fecta wayor, y la scgund.1Pos

tura ptrfi·cta 111e11or. 

D-! la mcccsio11 de las q1ú11ttrs ,Y de las lt:J1U con 9ue del~ 

co11Jor11J(rt·u. 

8 7 6 "Ya que el son ut hace sonar el son sol, y sue· 
n:t qtt.tndo sucn3 fii , cuyos sones sol y ftt son su_s dos doce

n.is , podemos im.1gln.u un c.1nto compuesto de csrc son ut, 

y de sus dos doccnls; ó lo que viene ai ser lo propio ( S 6 5 ), 

de sus dos quinris fa , sol , 1;1 nni .1 lo gr.wc , l:i orr:i j lo 

:i.gudo ; de donde n:iccd. el cinro ó Lt succe~ion de quint:t 

f• ; ut, sol que lllm.m:mos B11jo [tmda111t11t1tl d.: lit por 

fuinttU. 

M.ts adelante veremos como hay b;tjos fünd.1m~ntJ lct 

T 0111.f/ 1 I 1. Pp por 



594 ELEMENTOS 

por ur~W!IS , sac.1d.1s de fas dos dédm:is séptimas , de lu 
qu:tks la un~ sucn.t con el son principil , y la 01ra le inclu

ye. Pero es mcm.:srcr ir despacio , y nos contcnrnrcmos por 

ahorJ c,>n consiJcru los b.ijus fon.J;1:mcnralcs por quinus. 
S 7 7 Pur consiguic: n te Jel son ut podemos pasar , con-

forme querlmos, ll son soló al son/a. 

8 7 8 Por la misma razon poJcmos proseguir esta suc-

<:esion de quint;\s subiendo y bajando desde ul , confo1mc 

sigue 
mi b , si b , fa , ut , sol ; re , la &e; 

y en esca serie de quintas podemos pasar de un son qualquie· 

ra al que le precede ó sigue inmcdiatamem:e. 

8 7 9 Pero no podemos pasar igualmente de un son t 

otro que no sea su vecino inmcdiuo , pongo por caso de ut 

6 re , ó de rt á ut , por la razon muy obvia de que el son 
re no concicnc al son ut 1 ni el son ut al son rt , por lo que 

no tknen cscos dos sones uno con otro ningun. enJace que 
consientá d paso <ld uno al otro. 

8 8 o Y como estos sones ut y re, por e1 primer cs

pcrimento , llevan narnrahnentc consigo sus posrur:2s per ... 

fectas m:iyores ut, mi, sol, ut ; re ,fa ._, la , re ; sacamos 

de aquí esta regla : que "'' u p11eden dar diaufnicamtnte tfl 

un hajofundamental una trtu de otrrr dos posturas pcrfa.tM, 
particularmente si son mrryores ; quiero decir , que en un 
b.tjo fün .l:2mc11tal no pueden dJ.rse diatóninmcnte Jos so~ 

nes que lle ven posrur .1 perfecta, especialmente quanJo esr~ 
pos.tura perfecta es miyor en ambos. 

DI· 
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Digo uptt:inlmente 1111a11do 1011 ma;•on•s · por~111r.:- en la 

postura pcrfccca m1ys>r re , fa "' , /,1 , ,·e , S->~,r~ q ~1:.: L.>s s;>

nes ut y rt n:.> tienen n.1J.1 conurn, y s,;>:~ JisJn.lll 1~·$ u110 

con otro ( 8 6 1 ) :, se halla r.unbk:1 ¡., " que f,m1u una 

disonancia con ,,t. L:i posruu menor re , ¡;, , "1 , re ~~·rí.i 

mas soportable, p:,rquc el fa rurnrJI qu..: i11duyc llc,·a 

consigo su quinta ut, ú l.t ocuva de e r.t titiinrJ ; cst ., c:s: 

1.a rawn por qué se pcrmicc algmus \'c,cs 11 1 iccnci.1 Je d.tc 

diarónicamcnte una p~srura menor dcspues de oru 111Jyor. 

Del 1110,/0 e11 gt11.u11/. 

8 8 I Llímasc !lfodo en l.1 M1Ísica el orJcn dacrmi .. 

naJo cnrrc los sones , así en h.irmonÍ.l como en 1n.:l0Jía1 

por la succesion de IJs quintJs. Así bs tres sones Jir , ut, 

sol, y los h.mnónicos J.; c.1J.1 uno Je dl;.>s, csw es ~u~ tcr

ccra.s mayores I y sus quim.1s , e mp->ncn wJo el m.JJo 

m:iiyor de 111. 

8 8 1 Luego l;i serie Je qui11t.1s 6 b.ijo fur1J.111:1entJI. 

fa, 11t, sol; en !.a qual ut está en mcJ i:, , se pu d..: co:1-.iJc~ 

rar como ,1ue rcpresent.t el modo de ut. Tambicn se podrá 

c.onsidcnr la succesion de quintas ó b.1jo funJ.im:nral ut, 

sol , re , como q~c: representa el mod:l de sol; igual:nc:nre 

tl b, f.o , ut represenur~ el modo de fa. 

faro manifiesta que el modo de s-,/ J ó por m,jor decir 

el bajo fund.amciual de este modo, tiene d·Js sones comunes 

co!1 ~, tu.jo fund.amenr.d del modo de ut. Lo mismo dig.., del 
b.ijo fun<ain:aul dcl modo defa. 

El 
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[1 lilOdu de 1/t > es i SJUC[ , fa, ti& , sol ) se na-
nu Modo principal, rl!spcctu de los m~JJos de sus dos quin

tJ.s, que Jl:uuarc:mo$ ,us Jo. t1<1j mtos. 

s g .f Es , pues , un.t cosa inJifcrcnre para el oido el 
plslr ..id moJo princip:i.1 á quJlquicra Je sus aJjuncos, puc! 

cJJJ uno de: dios tiene isu:\lmcntc dos so11cs comunes con 

el moJo principal. Sin cmb:irgo , merece alguna predilec

cion el moJo de sol , porque sol suena en ut , y por con
sigui.:111 • 1,t k Jf.1r11.1 ; p.:.:ro 11t no hace sonat fa, bien que 

fa lugl sonar ut. Esca es la razon por qué el oído imprc

sionJJo del moJo de ut , está algo mas preocupado por el 

moJo de sol que por el dcfi1. Por lo mismo no hay cosa 
mas natural ni mas comun que pasar del modo de ul al 

modo de sol. 
8 8 5 Por este motivo , y para distinguir la una quin-

tl de la otra, llamaremos Dominante ,~ qu¡nra sol ll agu

du dd gcn::r.:iJur; y Sub,iomi1Jante la quinta fa al grave del 

mismo gcner.1dor. 
8 8 6 Como hemos dicho antes ( 8 7 8 ) que en 

la succcsion de las quintas podemos pasar indisrinmuenrc 

de un son :1 su inmediato ; tambicn podemos, y por la mis

ma razon , dcspues de ir del moJo de ,tt al ,nodo de tól, 

pasar Jcl modo Je sol al modo de rt• , y dd m~J.1.>, de fa al 

mo.Jo de si b; pero se Jebe tener prc ·cnrc que el oiJo una 

vez impresionado del moJo prim:ip.,1 , desea voh'er t ~l. 

A i , quanto mas los modos do11dc estamos se aparran del 

principal , canto menos deb ·11t1>s Jctcnem.Js en ellos. 
For· 
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Formrr.-io11. d,· la Esenia diató11icn de los Griegos. 

SS 7 Por lo mismo que en l:l succcsio11 <le l:is quin-

u.s ¡;1 , ut , sol pu .. h:mos p.1sar de 1111 so11 á su inmcJiJr.o, sí~ 

guc:sc que poJcm:.>s form:ir este c.1nro ó este bajo fonJ.imel'l· 

~1 por quimas 
sol , ut I sol , t1t , fit , 11t , fa.. 

S S S C.i.JJ uno Je los SOI\CS que forman este bajo, lle· 

va inJispcns.ablemenrc consigo su rcrccu mayor, .su quinta 

y su ocra \' ,l; por manera que quando se <lá c:I sol, p:>r egcm

plo, se puc:J.: consiJer.1r que :11 mismo ticm1 o ~e Já s'JI , si, 

rt, sol; igua lmcnre d so11 ut del bJ.jo fon-l.1111c11l:1l lk,•.1 con

sigo csce canco 11t , mi, sol, t1t , y finalml!ntc el son fn lleva 

consigo fa, /,e , ut , fii. Luego este e.in to ó b.ijo fonda

mcmal 
sol , ut , sol, ut , fa , ut , fa 

dá el canto dil!Ónico 

si , ut , ,-e , mi , fa , sol , !tt, 

'!uc es c.1b.1lmente la e~ca.la di.uónka Je los Griegos. No 

sabemos sobre qt1é principios la form,uo11 i pero es p.ucnte 
que es"ra escala se origin:i dd b:1;u sol , 111 1 sol, 111, frt ,. uf, 

fa , y que por consiguiente á cm~ b.1j le ll.1m.1m.>~ co:1 u.· 

zon fundamenr.11 ; por ser el vcrd.tdcro c.um, primid\"O, el 

que gub. al oiJo , y el que suple en el c:into dbrónko si, 

ut 
1 

rt 1 mi , fa , sol , /ti (e). 

8 8 9 Haremos algunas consideraciones que h.uin mas 

¡,:ircnte todivía cst.1 verd.ad • 

. Tom.VJll. Pp 3 En 
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En d (,ltlto si, 11r , re , mi , fi 1, sol, la , los sones r·e y 

f,c formln unv ,.-un otro 1111 .1 tcrccr..1 mcnur , que no es ri

g1twsJ.t11-:iHc c1b.1l como l.1 J~ mi á sol (d). Sin cmb.ugo, 

lle ·r 1,¡ )11 en !.\ h"rccr.i. ll\C1iOr <le re á fa , 110 dcsc~u . , · ' 
:1sr,JJ.1 .11 ot-!O , f'Oíl]tlC CS!C re , y C~tC fa <)UC 110 for-

Jll.lll 1111..> ú 11 otr,) \111.1 lCí\.'lTJ. rncnur clbll , form;;in c:.d, 

un0 en p1nic11l.1r conson.111<.:Lls pcrfcc t.i.mentc cab,lcs con 

los sonl·~ ,\el b.1 jo ,1uc les corresponden ; porque re de b. cs

ol .1 l'~ l.1 q11i 1H J \:.1b.\l ,k l sol q :1c le corrc~pondc en el 

b-lio funJ.i.1rn:nr.1I , y fii de l.1 esc.1ll es l:i octi va cabal del 

¡:1 qlle le corresponde en el mismo b:ijo. 

S 9 o Luego con r.1\ c¡uc los sones de: la csc:ll.2 for-

men c<.mson.1n..: i.1s pcrfcc1.1111cntc: cab:1ks con los sones q11e 

les corrcsponJcn en el b2jo fundlmenul, el oido cuid.1 p:>co 

de: la litcrJ.cion que puede lubcr cnLre los intcrvllos que 

forman unos con orros los sonc<. de !.a csc ..l. !a. Esr.i. es orra 

prncllJ JI.'. sa el b.\ju fi1nJ:imer1tal l:l vcrdad'cra guia dd 

oiJ0 , y el vcrd.aJcro origen del crnro di:uónko. 

8 9 1 Fuera de esto , cstJ. escala 1.fü.túnica no tiene 

mas gue sierc: sones 1 y 110 lleg1 Justa el si de .ariba que 

scrÍJ. 1. octJ\"l del primero; esca es un:l. ~rr.1fieu , cuya 

razon sacaremos Je los principios scncJ.dos h.asrJ. ;;iquí. Pu2 

que el son si se sigu.icra inmedi;;ir.rnenrc ll son la , sería 

preciso que d son I?o/, que es el único del 'l u:.l pueua or i~ 

ginarsc si, se siguiese en el b.ajo íund.rn1cnr.i.l inmedt..u;;imen

rc d(<:pues de fi1 , que es el único ,1.::1 qu:.l se pueda saor 

la. l\:ro p·-:>r lo dicho ( 8 7 !} ) no se puede Terlfic,.r en 

el 
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el bajo fimda111enral la succcsion diatónica de fa á sol. Lue

go los sónes la y si n::, pueden estar inroediau.incntc uno 

Jcspucs de otro en la escala; mas aUflanrc diremos pot qué 

no sucede orro tanto en l.1 escala t1t, n, mi, fa, sol, la, si, 

UT, que em¡1icza desde ut, siem\o así que la escala Je que 

vamos hab!a11Jo empieza desde si. 

8 9 .2 Esra es l.l razon por qué lo~ Griegos, p:i.r:i. com-
pletar IJ octava, aó.,Jian anrcs del primer si el son la, que 

discinguian y separaban de l.o demás de J.a ese.ala , y que 

por cm: motivo llamab.rn Proslambcwómeno, c:sro es, cuc:r,.fa. 

ó son añadido i la escala , y puesto antes de si para com

plcr.trla. 

8 9 3 La escala diatónica si , "t, re, mi , fa , sol, la, 

se compone de dos Tetr:1cm·dos, esto es , de dos esc:il:is dia

tónicas de qu;irro sones cada una , si, ut, re , mi; y mi , fa, 

sol, la ; escas dos t~tr.1cordos son pcrfcc tam<:ntc scm1.:jan

tcs , porque del mi al fa hay el mismo interulo que del si 

al ut ; del fa al sol, d inhmo que del 11t al re; del sol al la, 

el mismo que del rt al mi (t>). Em. es lJ. razon por q11é los 

Griegos distinguían uno de otro estos dos tcrr:icordos , y 
los junrab:m por medio del son mj , que es connm ~ ambos, 

por lo que se les ha dado el nombr,c de Tetracordos con· 

juntos. 

8 9 4 A mas de esto , los inrerv:ilos de dos so11es qu:t-

ksc¡11i.cra , tomfodolos en cada rcrracordo scp:uad~mcnrc, 

so n ~rfocumente cábalcs ; así e11 el primer cctracordo los 

inicn·,¡los wt, mi, y si, re son terccn.s, la una mayor, la 

Pp 4 orra 



600 ELEMENTOS 

otra menor , pcríectamcncc e.abales ; y esto t:imbicn l:1 quar

ta si, mi (f) ¡ lo mismo se verifica en el rc:cracordo mi, 

fa, sol , la, rucs cscc iittr:icorJ" es de todo punto semejan-

te al ¡'rimero. 

S 9 5 Pero no se verifica lo mismo quando se com· 

p.ir Jn Jos sones que cs1án c:1.J.1 uno en un tecracordo d is

tinto · porque yá hemos visto como el son re del primer 

rcrr.icorJo forma con el sonfri del segundo un. tercera me

nor <-1uc no e~ c.1l>Jl. Ta:mbien se hallari que b. quinta de 

rt á la no es perfectamente cabal , porque la tercera mayor 

de fa á la es cabal, y la tercera menor de re á fa no lo C'S; 

y par,1 formar u.na quinta cabal, se necesita una tercera ma

yor, y una tercera menor , ambas perfectamente ca.bales. 
8 9 6 Síguese de aquí que todo es perfecro en cada te-

tracordo considerado separadamente ; pero que hay altcra
cion d.c un retr:i.cordo i ot.ro. Esta es una razon de mas para 

distinguir dos rcrracordos en la escala. 

8 9 7 Manifcs1areinos mas addaorc por cálculo , que 
en d tcrracordo si , .ut, re , mi, el intervalo ó rono de ,~ 
~ mi es algo mmor que d intervalo ó tono del ut al re (g) 

asimismo en el segundo tetracordo mi , fa , sol, la , que, 

conforme hemos prvbado, es de todo punto semejznrc al 

primero , el tono de .sol á la es :ilgo mc::nor que el tono del 

fa :il sol; por este motivo se ~dmiren dos e.spccies de tonos, 
es i saber el to110 mayor como de ut á re, dcfa , sol &(:, 

Y el cono menor como de re á. mi , de SQ/ á /4 &c. 

For-
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Formadon de la es,11/,1 diatónica vulgnr d de lo.r Modtrnos. 

$ 9 8 Ac.,bamos e.le manifestar como la escala diató-

nicJ1ncme Je: los C...ric:g•)S 1 si, ttl, ,., , mi ,fa 1 sol 1 la se ori

gin.t Je un bajl) funJ.imcmal que no licnc m;as que los tres 

sones J:1, 11.t, sol ; r~·ro para form:ir l.:i csc;2l:1 ut, re , mi, fa, 

sol, /,, , sí , UT, es inJispensablc ~ñ:1Jir al bajo furn.!ainen-

1.:il el son 1't' , y furm.u \.'.' un Jos <pt,rro so11c:s /iJ 1 ul 1 sól 1 1't 

el b,¡jo füudamcmal siguiente 

t1t, sfJi, ut ,¡;i, ut 1 J.()/, rt, sol, ,,,, 

d\! donde se: slca el canco que sigue 

ut , ,·e , mi , fa , sol, sol, la , si , UT. 

Con efecto ( b) ut de 11 csc:il~ es harmónico de ut que le 

corresponde en el bajo; r.e que es el segundo son de la es· 

cab , es h:mnónko de sf)/, segundo son del b;ijo > mi, tercer 

son de la C5C.J.la , es h.umónico de ut , tcrc.c't son del bajo. 

S 9 9 Síguese de aquí que b. escala di,Hónica de los 

Griegos es mas scnc:11:i. que l.i nuesrr:1 , .i algunos respectos 

por lo me-nos; pues l¡ ese.a{,¡ de los Griegos ( 8 8 7 y sig. ) 

se compone del modo de 111 nJ 11'1.ls > !iendo a~i que la nuestra. 

se origin.t dd 1T)l)d0· de ut ( fa , ut , sol) , y del modo d~ 

sol ( 11t , sol , re ). 

De aqui proviene qne esta i'iltitn,1 escala se compone 

de dos parte, , cst.lndo la una ul , n: , mi , fa , sol , en el 

mvdo <le ut , y l;i otr.1 sol, la , si , ut , en el moJ,..> de sol. 

9 o() 8t.H'S 111 u :1.,.m por qué el ~:>n .10/ se halla <los 

vc-.:c:s Je ,eguiJa cu csc.1 escal~ i ila primer·i como qulnt.l dt 

vf, 
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11t , que le. corrcsponJc en el bajo fundame11tal ; ta scg11ndi 

como o·ctl\':t <le sol, que se signe inmcdiatamenrc i ut c: 11 
el mi~mo l)., j;) . Escvs dos soles consecutivos son pc:rfccu

méntc u11ísom1s uno con ocro, y por este molivo no se pro

m1n.:ia m.1s que el uno al cantar la escala u&, re, mi ,/'a,. sol, 

la , si , UT ; pero no por eso dej.imos de hacer una pau~ 

t~dca ó csprcs1, dcspucs dd son fa. Lo echará de ver qua.l~ 

quiera que cante la escala. 

9 o I Luc¡;,. > po,krnos consi,lcr.u h escala diatónica. 

de los modernos como formada de dos tctracordos disjuntos 

y perfectamente semejantes , ut , re , mi , fa , y sol, la , ti, 

UT 
1 

el uno en el modo de ut , el otro en el modo de sol, 

Mas adclanre enscií.arcmos un artificio con el qual se puede 

consider.tr la. escala ut, re, mi,fa, sol, la, si, UT, co

mo originad1 del modo de ut no mas. fato pide que se 
hag, .1lf>1.1n,¡, mudrn·,.i en el l,;,¡ jo fumbmcncal que :aca

bamos Je proponer, co1ifurme se dirá en su lugar. 

9 o 2 La introl\t1ccion del modo de sol en el b~jo fun-

damental, hace que los tres tonos fa , soJ' , la , si , pueden 

seguirse inmediara111cme unos dcspucs de otros en Ll. escala 

subiendo ; cuya circunstancia no se podría verificar ( 8 9 1 ) 

en la csca\;1 di.itónica Je lvs Griegos I por formarse del solo 

modo de ut. De todo esto se deduce 

1. 
0 Oye se mud¿ de modo siempre que se canr.an tres 

tono~ de seguida. 

z.º Q.\!e si estos tonos de ~cguida se cnron.2n en laes

.cab. ui., re> mi , fa, so./> la, si> UT, ~olo podri pr,1.c.:ri· 

cu-
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cJrse r or mcJ h> de un reposo tkico ó esprcso despues del 

Sl)n /a : po r 111.m cr.1 q ue \vs m:s tonos fa, sol, la , si se. c:on

shkr.1 11 como pc rccncc icmcs ~ dus tcrracordos. 

9 o 3 ·o es , pues , Je cs1rJ.Íllr li diñculrad que cs-

perimen~mos qu:1111.lo encon:imos eres tonos de seguida su

biendo , pl:cs no lu podemos conseguir sin mudar de modo, 

y si n0s ,1ucd.1mos en el mismo modo , el quJ.rto son m:is 

.!ro ·que el pr imer son nuncJ. sed sino un semitono mas alto 

que el 1uc le prcceJjcrc: ,. conforme se echa de ver en ut., 

re, mi , Jiz , y en sol, la , si , ut , donde de mi i fa , y de si 

i ut no hay m:i~ que un semitono. 

9 o 4 En il c:sc.11:i ut , re , mi ,fa tambien es de no

t:u: que ( 8 S 9 ) ll tercera menor del re al fii no ts c:i.

baJ . Lo propio decimos de l.i terccr:i. mcr.or l<J , 11t , y de la 

tcrccr:i. m.1ror fa , la ; pero c:id:i uno de estos sones forma 

no obstante: consonancias perfectamente cabales con los so

nes corrcspom.licnrcs del bajo fundamcnr.21. 

9 o 5 Las terceras la > ut ; fa , la , que: eran cab2lcs 

en · l.>. primera escala , son falsas en esta ; porque en l.i: pri
mera cscJla, la era tercera de fa , y en esra es quinta de re, 
que le corresponde en el baJo fundamcnr.al. 

9 o 6 Queda , pues, prob.ido qne en la escala de los 

Griegos hay menos sones alrcudos que en la nuesrra; y esto 

proviene tambicn de la introduccion dc:1 modo de sol en el 

bajo fondJmcnr.1.I. Como en la esca.la ddos Griegos.el la C'S 

tercera de fa , resulta una qwnu alterada entre la y re; 

pero en h1 nuestra como la es quinta de rt , rcsulun dos 
(C:[-
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tercer.is alrer1d:is, á s.1bcr ,fii, lrt, y la, ut, y un:i quin~ 

~lrcrada la, mi , conforme se verá dcnrro de poco. Por con

siguiente luy en nucs rr.i: csc.11a dos intcrv.1los :ilrerados mas 

que en l.1 de los Gri egos. 

9 o 7 T.1mbíc:11 se echa d~ ver que el valor de la en 

b esc:i.la di:uó nic.l , :iccrc:i de cuyo v.:i.lor lu h:ibiJo varios 

p.1recercs entre los Escritores , pende úniomenrc del bajo 

fü11J.1menral, y que será distinto conforme el bajo de dicho 
t,i fuere fii ó r~. 

9 o 8 Se nos podri prtguntar ¿por que sicnd~ el bajo 

fondJm.enul de b csc:ib de los Griegos mls simple que el 

de b nuescrJ. , y rcniend..:, tlmbicn men:>s conson.rncias al

ttraJ.1s , nos parece sin embargo b. nuestra ma~ facil de 

c:nron.i.r que i:i de los Griegos ? Esra empieza por un semi

tono , siendo así que l.t cntonacion natural parece qu: nos 

indil\a á subir desde luego un tono, cooforme se pracríca 

en nucsrra <.:sc.1!.1. 

L.1 n::spucsca c:s faci!. Verdad es que la escala de los 

Gric·gos está mejor Jispuesc:i. que l.1. nucsn::i. por ser mas sen

cillo su b.ijo , pero l.1 nucsrra está mejor dispuesta p.ua la 

facilid .. d de h enronacion. Nuescr2 escab. cmpieu por el 

son fünda:mcnr.:il ul, y desde este se debe empezar con. efec

to; de este penden y se dcri van todos los demás; y por de

cirlo así, los encierra toJos. Por el contr:uio , ni l.1 ese.ala 

de Jo5 Griegos, ni el b.ijo fundamental de dicha escala cm· 

Pktan por 11t ; d~sde esre ut es preciso empezar pan diri

gir b. cnton.lcion, sea al subir , sci al b~ju; pero al subir 

des-
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desde 11t • b enron.icion dá alin en l.1 csc1la de los Gric-gos 

ut, re , wi, /d, sol, la ; y es tan dcr ro que el son fundamcn

ra 1 ;,t es aquí el verdadero norte d:d oiJo , que si :tn tcs de 

enronar ut qu~rcmos ir á él p:1s1ndo por el so11 de la. csc.ila 

mas inmedi~ro á dicho uf, no lo podrcinos cgccur.it sino por 

medio del son si , y del semitono si, ut. Pero p;n:i pasar 

desde d si al ut por este semitono , es preciso que el ui do 

esré y~ preocup:ido dd modo J e ut ; donde no, cntonari,l• 

mos el tollo si, 1d • , y cscarÍ;unos en otro modo. 

Del Temperamento. 

9 o 9 La alteracion que acabamos de rcp:aar entre al-

gunos sones de fa csca!.1 diarónica , nos encamina narnral

mente á que muemos del Temperame11to. Par.1 dar de este 

p1tnt0 una ide.1 cabal I y m:inifesrar la necesidad del tern

pcrimc:nro , s~1pondrc:mos un jnsrrnmcmo compuesto de te~ 

clas , qua.l es el clave, que rcng.1 muchas ocravas ó csi;ala.s1 

habiendo en cada una doce semitonos. 

Primtra cscal:i. 

UT,UTa,. re,re •, m(, mi .-,fa•, SOL, sol a,LA,la *,. si, si•, 
Ó fa Ó ut. 

Segunda esc:1.l:1. 

ut, ul •,RE; RE•, MI, MI• 
ó F.d 

Tomemos c11 csre clave una de 14s cu~rdas que di d 
son 
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son UT, y pong:tm\.>s 1:t cuerda SOL á la quint.1. perfecta.· 

mcmc Clb.\l Je U T , subicndJ ; pongamos des pues á la quin
t.\ c.ib.ll ,k c:s1c ,'1lti1n:> SOL ., el RE que está m:is arriba, 

cnr:.> RE sed. c\·iJcrncmcnre de b cscl.la que se sigue des .. 
puc$ J.: J.qucll., por Jondc hc1uus c1npczaJu ; pero es t¡m .. 

bien evidcnce que csre RE rcndd en l~ primera escala un 

re que le corrcsp:.>ndc , cuyo ,·e scr.i preciso poner á la oc· 

rav.1 cabJl m,s ab;)j:> dél RE que forma la quinta de SOL, 
p..>r mlncr.1 q m: d r..: J.: l.i priml!r .1 escala cstari una quarra 

c.úJ.l mls b.1jo que el SOL de la misma escala. Dcspucs 

po:iJreinos el son LA <le l.i primera csc:i.la á la quinta cabal 

de csre úlci1mo re; dcspucs el .son MI de la escala mas arriba 

á la quima cab.ll de este nuevo LA, y por consiguiente el 

mi de la primera escala á 1:i quarra cabal mas baja que el 
mismo LA. Hecho est, , hallaremos que el último mi rem· 

p\ado de este modo , no dar, la tercera mayor cabal del. son 
UT ( i) ;. quiero tkcir que e:s imposible que mi pueda ser , 

un tiempo la rcrccr:i mayor de U T, y la quinta cabal de 

LA ,. ó lo que viene t ser lo propio, la quana cabal de LA 
b,jando. 

9 1 o H;iy tod.1vfa mlS. Si despues de pl1cst2s Sltcce· 

siva y alrem.:d.tmtntc á la q:,inta y 4 la q\1arra cib.iles una 

de otra, l.1'> cuerdas UT, SOL, re, LA, mi, proseguí .. 

mos templando sncccsi va mente por quiotlS y qua nas c.1ba· 

les las cucrJas mi , si , fa • , ut a, sol .a, re ~ , la ~, mi :.i , si ,.¡ 

hallaremos que falr.1 much:> para que esrc si I sea la octava 

cabal del primer ur, y que es nw ilto que dicha oc:ra-
va 
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va ( k ) ; sin cmb:ugo csce si .ie no debe discr~p.u en el 

Clil\'c de la OCt.l\'a m.;is a.rrib,\ Je Uf;. p:>rquc tOJ.Js \os si :!t 

}' los UT son una misma cosa , una \"tz que IJ oct1,·.1 6 es
cala se compone en este instrumento de doce semitonos no 
mas. 

9 1 1 De aquí se sigue por prccision 1 ! que es im-

posible sean cabales 1 un ·tiempo rodas tas oct1,·.1s y tudas 

las quinus, principalmente tn los instrumentos de teda~, 
en que no hay interval.os menores que·el semitono. 2.• que 

es preciso por lo mismo , quando se ponen cab.i\cs las quin· 
tas :al rcrar las ocrava.s , pero l:i scmcjanz~ que hl}' entre 1111 · 

son y su octava 1 no consiente csu ahcracio11 ; resulta de 

esta s·cmejanza que la octava es el Hmite de los intervalos, 

y que todo lo que cst.i mis ::tlli de la escala vulgar , no es 

mis que 12 rcpecicion de todo lo que precede. Por consi· 

guicntc si altcrirnmos la octa\'3 , y~ no habría t~rmino fijo 

en la melodía y la harmonía. E.s , pues , forzoso poner el 
último ul ó.si • i la ocrav.i cab::tl del primero¡ de: donde se 

sigue· que en la progrcsion de. las quintas, ó lo que es lo 

propio, en la succcsion alternativa de las quirua.s y las quar· 

ras UT_, SOL, re, LA, mi, si ,f• a, ut •, s9/ .-,,, re•, 

la a , mi a , si a es iodispensablc alterar todas las quintas 

ó algunas por lo menos. Pero como no hay rHOll ninguna 

. para que alteremos una antes que otra , sígucse que las he· 

mos de a.ltetar todas igualmente. Con esto se hatlart la al

teraci on igualmente repartida. entre todas 1a.s quinr¡s, y scri 

casi imperceptible en cada una ~ y poi lo mi$mo la quinL1 
qw: 
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que dc:~pnes de 1.1 octa \'a es \,¡ mas perfecta. <k rodas 

consonanci.1.-: y que es forzoso alterar , paJ~ccr: 

2.lcer.1cio11 posiN1.:. 

9 
r z v~rd.1J es que l:is rcrccru i:.crán algo duus; 

p.:ro como 1.1 rcrl.'.cr J es un -inte rvalo menos conson~nte que 

¡,¡ quinrl, es preciso s.1crificar sn cxacticud á la de la. 

quinta ; porque (llUnto mls conson:1n tc es un imcrvalo, 

unce rn:is des.1grad:1 al oido su :ilrcracion; la mas leve al
tcr.icion en l.l. ocr,1\'.l se li:ice insoportable. 

9 1 3 .Esta alteracion de los intervalos en los instr•· 

mentos de teclas , y cambien en los instrumentos sin tccla.s 

~ lo que Uamamos Temperamento. 

9 1 + Resulta , pues , de lo que acabamos de decir 

que la tcorica del temperamento se redncc á esta cucsrion: 

Dada la serie altern.'1.tiva de las quintas y quartas UT, 

SOL , re , LA , mi, si , fa tt , ut •, sol • , re a , la •, mi a, 

si • , en la qua/ si a d ut no tJ la octaua cabal tkJ primtt' 

UT , alterar tqdas las quintas de modo que lo.s dos ur estln 

á la octaua cabal uno dt otro. 

9 1 5 P~ra resolver esta cuestion, se templan prrm~ 
ro muy acordes los dos ur de modo qnc el ':1ºº sea la oc

u va cabal del otro; dcspucs se ponen lo mas iguales que 
se puedan todos los semitonos que hay en la csc~ta. Con csm 
cada una de las quintas estar{ ( I) muy poco altcta.da, y 

lo c:sr:u.in todas igualmente, 

9 1 6 En e,to coo5i$tc la teórka del temperame11ro; 
pero como sería dif;cultoso en b pdccicJ. templ:1r un cla

ve 
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ve ó t111 ó rg.rno , haciendo , como hemos dicho , iguales to

dos los semironos, daremos el siguiente medio par:i. a.ltcnr 

con li m.1 yor igualdad posible rod;is l:is quintas. 

9 1 7 Tómese áci.1 el medio Jd 1ccl.ido la tccl;2 que 

,e quisiere, pongo por caso UT ; témplese su quinta SOL 

primero muy cabll , dcsp11 c-s b.igcscl.1 impcrccrriblemc1rn:; 

té111pksc dcspucs c;ihll la qu int ,l d i: esta qnint.\ l.iJ.ja como 

hemos dic!w , l>.ig.:sc dcspucs inipcrccp:iblcmcnrc esta se~ 

·gund.l quima , y prosígasc á csre rcnor de 1111:1. qui 11 1;i á otra 

subiendo ¡ y como el oido no aprcci.1 con totb pmnu.:i li,bd 

los sones muy :igudos, es mcncsrc.r qu:i.11do las quinr.,s son 

yí muy :igud:ts templar c:ib:1! l;i ocrav;i dcb.:ijo de l.l úlci

m.1. quinra que se hubiere rcmpl;ido ¡ se proscg~iir.i di:spucs 

del mismo modo, y se lkg;,.rá finalmente .i lll\ .1 última quin

ta wi :tt , si • , que de suyo sed ó.b:tl , quk ro decir que 

será t.1l que si :t<, el nus ag11clo de los dos sones 111.c que se 

compone , sea el inism ;> son ur , desde el qu;;il .se c1npe

zó, ó por lo m:nos l.1 octava pcrfcc t.unenrc e.iba! de di

cho SOtl; SC prob:uá, pues, si CStC Uf Ó Sl\ OC\.l \' ;l. form.1. 

uni quint.l cab.il con el último son mi • ó f• que se hu

biere~ rcmplJ.do. Si esto se vi:rific1rc , seri scihl scgur.1 de 

estar bien rcmplJ.Jo el cl;1vc:; pero si cs1.1 t'ilrim.l quima 

oo focre cab;i,I , será ó muy :alu , y esto será scií.tl de 

que se h:ibrán b.1j:J.Jo dcm:i.si:J.do '1.1.s demis quintJs, ó ilgn

n.is por lo menos ; ó 1, quinta no ¡¡,lc.1.nz.1.rá, y es,o será. 
¡eñal d.e que no se lubd.n biljJ.do bJ.st.1.nre. Será, puc:s, pre

ci so volver :ur:ú hasr;i que la úlcinu. quinta s.1.1g.i c;i.bal. 

Tom.Vlll. ~ Por 
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Por este método rodos los doce:: sones que componen 

un.i de l.i.s cscal.1s c::surfo tcmpl;iJos; solo falrará rcmplar 

cab.1ks sns oo.1v.1s en las J.,;más csca!.\s, y cst.irá bien afina.· 

do el \.·1.1,·\!. 

9 1 S Escc rcmpcramcnro cuyo amor es Rame:u1 , se 

dif..:rcm.·i a nmcho del que usan ocros , que por lo que me¡ 

al órg.1110 y :i.l cla\'c es como sigue. 

Empiezan desde el ul dd medio del cecl:ido, y bajan 

J.1s guarro primeras quinr:is sol, re:, In , 111i , lu.stJ. C]llC mi 

forme l.\ tercera mayor cabal con ut ; prosiguiendo dcspucs 

desde ese e mi, rempl an las q uinr:is si, fa a:, 11t ~ , sol :a< 1 bien 

que bajándolas menos que las primeras, de modo que sol a 

forme con corra diferencia una tercera mayor cabal con mi, 

En llegando á sol 1: no se prosigue; vuelven al primer ut, 

templan su quin rafa b:ijando, despues l:1 quinta si b &c. y 
suben un poco todas estas quirm1s hura llegar .al la b, que 

ha de ser el mismo que el sol * templado yá .. 

Si en este temperamento se cncuentun terceras menos 

alten.Jas que en el de R.:ime:rn, r:imbicn las quimas y mu· 

chas tcrccr:is son mucho mas falsas; por 1m.nera que en un 

ciare templado por el temperamento comun 1 h~y cinco ó 
seis modos insoportables , y en los <¡uales no se puede egc· 

cut.u cosa algun.a. Por lo conturio, eff el temperamento de 

Rame:m todos los modos son igualmente perfcccos , y esta 

es otra prueba en su abono 1 porque el rempcramcnro se 

nrccsita principalmente para pasar de: un modo , 01ro sin 

ofender el oido> pongo por caso del modo de: 11t :.11 modo de 

sol, 
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sol , del modo de sol :il modo de re &c. Sabemos que esta. 

llniformidad en las modulaciones parece un defecto i mu

chos profesores ; porque están en qt1e con hacer desiguales 

los semitonos de la escala dán :i cada modo un caracter 

particular ; por manera que en su juicio la escala de ut, 

11l , t'e , mi , fa , sol , la , si , UT, 

no es de todo pt1nto parcciJa á. la escal.1 diatónica del mo

do de mi, 

mi , fa • , sol • , la • , si , ut 31' , re • , mi; 

de donde rest1lt:1 á su parecer que d modo de ut y el mo .. 

do de mi son á propósito p:ira espresiones diferentes. Pero 

lo que dejamos dicho acerca del género diatónico manifics· 

ra que segrnn la enronacion de la natur:llcza , la escala dia

tónica ha de ser perfectamente una misma en todos los 

modos , y la opinion conrraria es ; segun Ramcau, unl prco

cupacion de Músico. El c;iractcr de un:-. compo~kion con

siste princip:1lmentc en el enlace y mezcla de los modos, en 

el campas mas ó menos vivo, en el tono mas ó menos gra

ve, mas ó me·nos agudo del son generador, del moJo > y 
de las cuerdas mas ó menos hermosas, mas ó menos bron
cas , mas ó menos débiles, mas ó menos fucrrcs que en él se 

lullan. Fin.1lmcntc, la última vcnraj:i. de este temperamento 

consiste en que concuerda ó discrepa poco del que se pr.ic

tica en los insm:iméntos sin teclas como la. viola y el vio

li n , en los quales se prefiere l:i Clracrirnd de las quintu y 
de las qu:1nas á l:i de las tercer .1:; y de tas scxr .is , cuyo tc:m

peramcnro parece contrario al que se nsa p.u.l el cl.wicorJio. 

Qq 2 A 
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919 A los facnluci\·os toc.1 escoger entre los tc·mrc-

ramcmos pro¡,111:scos. Como qnicrJ , sígase el que se quhic

rc , las :1lcer.1cioncs que oc.u.ionue en l:i harmonía, scdn 
muy poco ó 1\.1J:1 pcrccptib!cs pH-l el oíd\), el qua! ocu
p:iJI) ioccsantcmcncc en concordarse con d bajo fund:tmen

ral , colcca 4 poca costa estas alrcr:icioncs , ó por mejor 

decir no la.s repara, porque suple por sí lo que les f.1lta , 

los inren·nlos para que sean cabales. 
Dos espcrimcncos diJdos y muy simples confirman to 

que acab:amos de decir. Oig..1se una ,·oz que ca.1lta acom

p.lñad:i de muchos instrnmentos, bien que el temperamen

to de la voz, y los Je dichos insrrnmcmos discr:epen unos 

de otros; ~in embargo nadie se ·ofende de la especie de dis

cordancia que de aquí deberfa originarse , porqu.e el oído 

sopone cabales intervalos cuya diferencia no aprcciJ. 

Otro espcrimcmo. Si ,e plllHn 1.is tres cedas del ór

gano mi ., sol, si, no se oye mas que l:t postu r.t perfecta 

menor , bien que por la constru.ccion del instrumento , mi 

hace resonar sol • ;. sol h.1cc rcsona r rt , y si hace reso· 

nar fa • ; por m:incra que al oído le hieren 4 un tiempo 

todos estos sones re , mi, fa • , sol, sol • , si. ¡ ~1.1.ritas 

disonancias 4 un tiempo, y qu~nto h¡brían de· rnonificar el 

oído , , no ser que le distrae la postun per(ccu. que le 
tknc preocup;ido! 

Dt los Reposos d Cadendas. 

9 ') o En un b..1je> fu11d~ment.1.l que procede por qufo-

ta.s, 
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tu, ha>• sicmrre ó pucJe haber reposo de un son ~ ouo¡ 
pero h.iy reposos mas ó menos sciial;aJos y por lo mismo 

m2s ú menos perfectos unos que orros. Si subimos una 
quinta , si \';amos , por csc-mpto , de ut ' so./, el genera
dor pasa .i I.J una de sus quintas, y esta quinta ya existía 

anrc:s en su generador ; pero el generador ya no existe 

en esca quint.i ; y ("l oído , pan. quien este gener.1.dor es 

el principio de roJ.L la. harmonía y de toda l.l melodía, 
desea volver i él. A.sí, d paso de 1111 ~on i su quinta su· 
biendo, se llama Reposo iinperfeeto ó Cadmcia iniperfuta; 

pero el paso Je un son á su quima b3jJ.ndo , como de sol 

4 ut, se ll.1ma Cn:ltncia ~rfteta ó Reposo absoluto; en· 

toncc:s el proJucro vuelve al generador , y se halla en el 

mismo generador con et qual rtStitn;1. 

9 1 1 Enrre los reposos absolutos, les hly, Ji~imos-
lo así , mas abs;:,lmus , esto es , mas perfoctos unos que 

otros. Así, en el b.ijo fund.imcnral, 

ul , sol , ut , f.,i , ut , sol , rt , sol,. ut 

que d~, con forme hcmo) visto, i:i cseal:l d ia I ónica de tos 

moJcrnos , hay reposo absoluto de rt i sol, igualmente 

que de sol i llt; sin c,nbargo este último reposo .1bsoluto 

es mas perfecto que el precedente • porque el oído preo· 

cup:aJo del modo Je ut que yi oyó tres vci.:cs 2ntc:s, <icsca 

\"DI ver al mismo gcnc:ra.dor ut, y lo c .. msigllc con d rcpo

$0 ::ibsoluto sol ut, 

9 2 : \Jn• •tez- que hay reposo de un c;o.n '- otro ·en 
el b.ljo fundamental, bar tambicn ·rcpos:>·dc. ·un son,i otro 

Tum,P:lll. Q_q 3 CI\ 
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en b csc.ll:i. Ji:uúnica qt:c de el ~,.; lh:rir,i , Y este bajo 

rcprescml ; y como d rcpusl> :ibsuluto sol ut, lJ llC rcm,2~ 

ta en el gcncr.idor ut , es el m:is perfecto de todos en el 
bJjv fondJ.mcnul, el rcp:>so de si á 11&, q:1c k correspon
de en J.1 csc..1.t.1, y rcm.1.1..1. igo.1lmcnte en el generador, es 

por la misma r:izon el m:is pcrfcctl) de codos en d orden 

ditónico subiendo. 

9 2 3 Es , pues , ley de la naturakz.1 misma , que 

qu:inJl.> se ha Je subir di.i.túnic~uncntc al generador de un 

modo, se ha de p..1s1r por la tercera. mayor de b C}llhm. 

de diclm generador. Esra tercera mayor que forma con el 

generador un semitono, se llama por cst:i. razon Nota se11-

síble, como que :muncia el gcncrJ.dor , y prepara el mas 

perfecto Je roJos los reposos. 

Del Modo mmor , y de su Esc1tlll 1/i•tónic". 

9 2 4 Hemos dccbrado ( S 7 2 ••• 8 7 5 ) como y por 

qué principios se puede formar la postura. menor 11t mi b sol 

ut, que es la postura característica cid género ó modo me

nor. Lo que allí digimos tomando ut por son principal y 
fundamental , lo hubiéramos podido decir igualmente co

m.111Jo por son principal ó fündamental otro cono qualquic· 

ra de ta csc:ala ; pero como en la postura menor ut mi b 
s<1/ t,t, hay un ,ni b que no csti en la escala ó dJapason 

<>rJinario, subsiituircmos en su lugar, para mayor f.acilidad, 

otr2. postura tambicn menor y cntcramenc,c semejante, cu· 
yos sones todos están en la csc:1la. 

La 
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9 i 5 L., csc:ila nos suminiscra eres postt1ras de esta 
especie, e~ j s:ibcr ,·e ja la ,·e, /,i t1t mi la, mi sol si mi; 

enrre éSr.is tres escogeremos la 11t mi la, porque esta pos

tura sin !kv.u bemol ni susrenido alguno, tiene dos sones 

comunes con l..1 postura nuyor ut mi sol ut , siendo por 

orra pure el 11110 de ellos el mismo so1\ ut ; por m:mera 

qne ésr.1 posrnra p.1recc que tiene l.1 rclacion mas inmc

di;ir,1 y 1.1 m:is scnci!l:t al mismo tiempo con la posrnra 

uJ mi sol ut. Esta preferencia que damos á la. posmra la r,t 

mi la respecto de otra postura menor , no es precis:t para 

lo que v;unos i Jcclar:ir :iccrca de la escal.i diJ.tÓnicJ. del 

modo menor ; lll1biér:unos podido preferir igu:i.lmcncc otra 

postura menor qu.1lquicra; solo nos obiig:1 á dJr ll prefe

rencia á la postura la ut wi la un moti\'o de co1n-enicnda. 

9 2 6 Rcp:ucmos J~sde luego que en qu~lquicr mo-

do, mc:nor ó m:i.yor, !lamamos Tó11ú·n al son principo.l que 

lleva la postur;1 pcrÍ<:Ct:\ mayor ó menor; asi, ut C> tóni

ca en el modo de ut , la i::n el de la &c. Sentado esto, 

9 2 7 Hcmo!> ni.1n¡fc~c.1do como los tres sones fa, ut, 
sol que comp:>nen el modo de ut ( 8 8 I ) , entre los qua

ks el úl.rimo y el primero, s /,fa, son las dos qui,m.s de 

ut, la una subiendo, la. otr.1. bajando, dan b cscab si, ut, 

re ,ni, fa , so!, Ja del modo m::ayor, por medio del b:ijo 

fund.imcntJI sol, ,,t, sol, ul, fa, t1t,. fa: TomemosjguJl· 

mcnrc los eres sones re, la, mi, que constituyen d mod:o 

dé ltt, por l:i. mi sin.1 r .uon que los son~~ ftJ , ut, sol (0!1~

tiw vcn el modo de ut ¡ y compong:11mos (On el los este: bljo 

Qq 4 fon-
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fund.imcr.r:il, de: todo punro semejante al primero, mi, lt1, 

mi, la, re, la, n; pongamos despucs e11cima de cada u.no 

de estos sones uno de sus sones harmónicos, conforme hici

mos antC$ ( S 8 7 y sig. ) para la primera. escala del modo 

mayor, 
Primera escala del modo menor .. 

rr 
La, Si, Ut, Rt, Mi, Fa 

.. .: o o ,:, a .. .. 
11 ¡¡ 

~ :: 

l!;' 
.. ... 
~ ~ ... u 
(,,, ... 

La, Mi, La, Re, La, Rt 

Bajo fundamen.tal. 

con la diferencia ele que i los sones f't y la d.el ~jo fun· 

d¡menul les ducmos la. ter cera menor p.ua c:araccerizar 

el modo menor, y sacaremos la escala diatónica del modo 

menor. 
Sol • , la , si , ut , re ) mi , fa. 

9 2 8 El sol • que corresponde al mi del bajo fun· 

damenr.d , forma con este mi una tercera mayor , bkn que 

d modo es menor; por la r;;izon que la tercera de la quin~ 

u del son fond ;uncntal h.1 de ser mayoi; ( 9 2 3 ) , una 

-vez que de esra tercera se pasa al son fund:imenul la. 

9 2 9 Verd.d es q11c con dulc á mi su tercera me-
nor sol, subiri'.,mos t:imbien :i.l Ja di.aróni ;i.nientc ~ pero 

este tnodo de n1bír al Ja sería menos perfecto que el de 

an-



DE MÚSICA ESPECULATIP A. , r 7 

anre ; porque ( 9 2 2 ) el reposo ab!>o\uto v cadencia pcr

f~·.:rl 111i , '" que se ll.:alla en el b.1jo fund.1mcntal , se hi 

de rcpn:scrHJC del modo mas pcrfccro en las dos notas de 

ll csc ;i.l.1 di;icónici que l.i corresponden > p:micul:i.rm.cncc. 

qu.,ndo la una de dich:.1s dos nor.:as es l.1 tónica misma /*, 
en la qu.il se h.:acc d reposo. De donJc se ~iguc c¡uc la. 

nocJ precedente debe ser s,I :./f. , antes qnc s,l; porqllc co

mo ni .~ cmi co11t.:nido en n,i ( 8 6 2 ) rcprcscma mas 

pcrfcct.2111cncc la nora mi d<:l b:1jo > que la. nota Jo/ que no 

está contcniJ.1 en mi. 

9 3 o E,im: 1.2 escala 

so/ 'lf. , /« , si , ut , re , mi , f11, 

y la escala 
si , ut , 1·t , ,,,¡ , ftt , s,J , /11 

qnc l.1 corrcsponJc en el modo nuyor se nota un:i dife

rencia, es .í. sJ l><.:r, que desde d mi al fe, que son los dos 

últi111os sones de 1:.1 primera cscah, no h:iy m:is que un 

semitono ; siendo ~5Í que desde el sol al /11 , que son los 

dos úlcirnos sones de h. s~gunda , hay llll 1ono entero •. 

.Adcnus de csr.1 diferencia se reparan otras much;as. 

9 3 1 PJr.l d.irl.ls á conocer y m;i.nifcsc:1r su origen, 

cmpczucmos form.inJo una nucv~ escala di2tónic1 dc:l mo

do menor , parccid.i ~ 1.i segunda tsc:i.la del modo m.:ayor 

111, ,.e, wi, fa> sol , la, si, ut. 

Est.1 última csc.ila ~e ha form:ido , conforme hicimos pa

tente ( 8 9 8 ) , por medio del bajo fundamcnt:i.1 /~, 

ul I s,I, re dispuc~to de este modo 

,,1, 
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ut , . sol , ut , fa I ut I sol , ,·e , s,,J , 11t. 

Tomtmos t:tmbic.:11 el bajo fond.1mcmal re , /11 , mi , si, y 

démo_lc t.1 siguiente coloc2cion 

¡11 , mi, /,1 , r,: , llf , "mi , si , mi , l« ¡ 

llOS d.1ri CS[J CSC:\ la 
llf , si ,, ut , re , mi, mi , [« * , s,l :i!: , /1t 

en l.1 quJI ut forma u11.>. tcrccr.l menor con '" que le cor· 

:-cspon,k en el b.,jo fond.1.meittJ. I , cuy.t drcunsc;;incia carac
!criz.1 el 111J1.b ,rn:nor; y at contr.uio sol ·"' form:i. u1, :2 tcr

ccr.1 nuyor con mi dd bJ.jo fond.\mC11t.1l , porque sol ~ su-

b~ :al 1<1 ( 9 z 8 y 9 2 9 ). 

9 3 ? En \J. misn12 csc:1!a se ,·é tambien un[« * que 

no csc.í en la primera, 
s,l 'lt , /~ , si, 11t , re , mi , /11, 

donde el fil es nJ.rural. Esto n:i.cc de que en la primera es

cal.1 , f« es tercera. menor del ,·e del 1>2jo; y en la segun

d.t, jtf. * es quint.1 dd si dd b.,jo. 
9 3 3 Por consiguiente 1:ts dos escala.s del modo me· 

nor di :;crepan todavía m;,.s una de ocr.1 , en orden á esto 

que l:ts escalas dd modo m.1 yor; porque cst.t diferencia. de 

un scmitoao no se Julia e1ure las dos escalas del modo 

mayor. Solo hemos notado ( 9 o 7 ) alguna entre el va

lor de /11 en l~s dos escalas , pero es mucho menos que 
un semitono. 

9 3 ,+ ~sto dá la r.azon porque el f• y el · s;/ son 

SIJStcnidos en el modo menor subiendo ; y si el f« es na .. 

tural en La primera escala sol .t , la, si, ut , re , mi, fa, 

~ 
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es por,111.::- este /A no plledc subir al sol ,. ( S .9 1 ). 

9 3 5 No sucede otro ranro al bajar ; porque la 

quinr.1 mi del ge11crador no ha de llevar la rcrccra '"J.Yor 

sel • , sino en el caso de que esta quinca mi bjge al gc

oer Jdor J;, par.i form.1r un reposo perfecto ( 9 2 , y 9 2 9 ), 

y en csrc c.iso la tercera ma )'Or sot t sube al generador IA. 

Pero d b..1jo firndamcntal '" mi puede <l.1r baj.1ndo , h. e cal;,. 

/,, s•I n.m1r.1l, coi\ r.1l que el sol no vuelva 1 5ubir al In. 

9 3 ó Es mud10 mas dific;uiroso de csplkar porque el 

f~ que signe al mismo s•l b.:i.jando, es natur:il y no suste

nido ; porque el b.1 jo fundamcnt:il 

,~, mi , si, 

dá b.1j;1ndo 

mi , la , n , ltf, mi, la 

ltf, sol, fii ,:¡. , mi, wi, l'C, 11t, si , ltf. 

Es evidente qnc el fn no puede dcj.1r de ser sustenido, 
pues ftt ,i< es l.1 quinc.1 de l.:i. noca si del bajo funJamcn

cal. ~o olJsrJnrc cnscfü. la cspcriencia que el f,i es ·naru

ral bJ.jando eti la esc:ila di:uúnica del modo menor de la, 

especi.llmcnte qu.rndo el tol que licnc .mees es nuuul; y 

no podernos ncg.u que en este punto no ~tisface d bajo 

fonda1nental. 
R.:iimeau creyó apear csra dificultad con decir que en 

la escala diuónica del modo menor bajando la, sol, fa, 

mi , l'e, ut, si, /11, se puede considerar sol <:omo una nora 

de paso que solo se afüde para que h:ig:t buen cant:u, y 
bajar di:uónicamcme :il fa natuul ; esto se echa de ver, 

~ade Ram,au, en este b.1.jo fundamental, 
la, 
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ltJ, ,·~, In, ,·r, /;r, mi, !11, 

que di 
/11 , fi1 , mi , ,·e , c1t , si , IA, 

y s.! pucd.: mir.u , sc~un dice, coino IJ. vcr~b.dcr.1 escala 

d,;I m,dJ mcrior l>Jj.mJo, en 1:i qua! se :i.iíade s,J 11J.tural 

c:Hr..: /11 y ji1 p.lr.1 g1urd.1r el orJcn diatónico. 

P.1r..:cc qu~ n:.> hJ.y otro modo de s.1\ir de li dificul

ud pr:.>?u1,:Sf.\ púl.':O lu; pero q1.1cdam:>s con l:1 dud.J. de que 

ck;..: SJli:-ti:.:ho JI lccrvt 1,:s1a soludon, )' J1: que ,·cri con 

:il¡;,ui .s..:n ti11\kn ro que lubl.rnd:..1 con \'Crd.1.d el b:1;0 fun

dJmcnr.1\ 110 di cscJIJ di.uónica del modo menor l>lj.1ndo, 

si..:111.IJ a~i qui! el mi,;mo dá tJ.mbicn la csc.11:\ diJtÓnic;i 

dd mis1nc> 1110Jo subiendo, y l.t escala 1.füuÓtlica del modo 

nu.yor y.1. subiendo ya b.1j.mdo. 

9 , 7 ~1anJ:.> dcd:11:.>s que el s,l es natuul bajando 

en b. ese.lila di~tónic:1 del m:)d.o menor de /11 1 (]!t~rcmos 

d::cir que es1e s,t n:> es i11Jispcns:ibkmcmc susccnido al b:1-

jJ.r I conforme lo es al subir; porque dicho s,l puede muy 

bien s~r sustenido bajando c11 el 11,odo menor de /te , y se 

,·en egcmplos de cs10 en muchos aurorcs de Músic:i. Ver

d.1d es qu1.: quando lull.1mos el sol susrcniJ• al b.1jir, en 

el modo menor de /•, no podemos decir si el niodo es me

n:>r, lusra cnconrr.ir el fte uarur:il ó el r,t natural , que 

ambos caracrcriz:in el modo menor , es i s.iber, el t1t na• 

tural subkndo y baj.ando , y el /ti nuural b;1.j.111do. 

De 
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D( los fllodos relarivos. 

9 3 8 Ll .. m1amos modos rclatirns 1 dos modos d.c tal 

n:1rnr:il~z.1 que se puede pas.;1r del uno 31 otro. Así , ya. 
hemos visco como d modo mayor de ut es rclatiYo del 

modo nuyor dé fa y del de so,/. Lo dicho hasta ;:iquí mani

fiesta qu.inu rcl:icion h:i.y encrc el modo ml>7or de ut y el 

mod.> men or d<.: la. Por,1nc 1 .º l.1s po5tllr.tS perfectas , ta. 

un,¡ nuyor ut mi sol ut, b orra menor la: ut mi la , que 

caracterizan c.1d.1 uno de los dos géneros , tienen dos so

nes comunes ut mi. z. 0 La CSClla diatónica del modo 

menor de la bajando , consr.:i punru.:ilmcnre de los mismos 

sones que fa escala diatónica del modo mayor de ut. 

Esu es l:i r:1z011 porque se pasa con tanta facilidad y 

tm narurJ.!mc11tc del modo mayor de ut al modo menor 

de lo, ú del modo menor de la al modo mayor d.e ut, con· 

forme lo :i.tcstigu:1 J,1 csperiencfa. 

9 3 9 .En el modo menor de mi la postur:i perfcctá 

menor mi sol si mi, que le cauctcriza, tambien tiene dos 

sones comunes , es i saber, mi sol con la postura pcrfceta 

may.)r ut mi sol t1t que caracteriza el modo m:iyor de ut. 

Pero el modo menor de mi tiene menos afinidad con el 

modo mayor de ut, que no el modo menor de .la; porque 

la escala diatónica del modo menor de mi =il baj.i.r no tie

ne , como la del modo menor de la , todos sus sones co

munes con la escala de ut. Con efecto, dicha cscab. es mi, 

re, uf, .¡i > la, sol, fa •, mi, donde hay un fa sustenido 

que 
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que no tieoe d modo de ut. Aunque el modo menor de 
mi se.a menos corrclJ.ri,·o al 111:,do mayor de ut que d de 

/a, no por csro se deja de ir :ilgunas veces del uno al otr•, 
y se 11.111.rn cgcmplvs en l.1s obr:H Je Musicl. 

T .1llll>ic11 se cch.1 de vei: que quando se pasa de un 

modo .i orro por un intervalo de tercera , sea subiendo , 
sea b;1j.1ndo , como de r,t á la, ó de la á 11t, de ut á mi, 

ó de mi á ut , el modo de mayot se hace menor , y de 
menor mJ.yor. 

9 4 o Hly todavía otro modo menor al quat se puc4 

de ir inmediatamente desde el modo mayor de 11t. Escc: 
modo es el modo menor del mismo ut, en el qu:il la pos

tura perfecta menor ut mi b sol ut tiene dos sones comu

nes ut sol, con la postura perfecta mayor ut mi sol ut. Por 

lo mismo se escila mucho pasar dd modo mayor de ut :il 

modo menor de ut, ó del modo menor de ut al modo, 

ma }' Or de ut. 

De la Diso11a11cia. 

9 4 t Dejamos proba.do ( 8 8 2 ) que el modo de 

ut (fa uf sol) tiene dos sones comunes co11 el modo de 

10/ ( 11t sol re ) , y dos sones comunes con el modo de ft1 

( si b fa ut ) ; por consiguiente este movimiento de bajo 

ut S()I puede corresponder al modo de ut y al modo de 

sol , así como el movimiento de b:ajo fa ut, ó ut fa pue

de ~orrcspondcr al modo de ut ó al modo de fa. Luego 

quando un bajo fondlmental. pasa desde ut t fa ó i sol,, 

no 
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no sJibemos 10Ja\'Ía en qué modo es tamos. Importa. sin c:m

b.11g<> s.ibcrlo, y distinguir por algun medio entre el gene
rador y sus quintas. 

9 4 2 Esto se consigue juntando uno con 01ro los so-

nes sol y fa c:n una mismil. harmonía , csco es , añadiendo 

2 l:1 h.mnonÍ.l sol si r.e de la quinta sol , l:1 otra quinta fa 

de este modo sol si re fa ; como cm: fa a.ií.id ido es la ~ép

timJ. de sol, J isucn:1 co,, stJI ( 8 6 1 ) ; y es te es el mo

tivo de llamarse .Postura disonanu 6 Postura de slptima l.1 

postura sol si re f.J. Sin·c· p.irJ distingu ir la qi1in1a sol del 

gencr.i.d:.>r ut , que lle va constancemcnre y sin mezcla al

guna la postura. perfecta ut mi sol ut que nos dá la natu· 

nkz.a ( 8 7 5 ). Esto mil.nifiesra que quando pasamos de 

ut i sol, pJsamos al mismo tiempo de ut á fa, porque fa 

está comprendido en la postura de sol; y con esto qucd.1 

cnteumente dcrcrmin.1do el modo de ut, porque no hay 

m.1s modo que es{e :il qual pertenezcan i un riempo los 

:ion.es fa y sol . 

.9 4 3 Veamos ahora qu~ hemos de añadir á la har· 

monía /í1 la ut de la. quima fn debajo del son geneuJor, 

par.1 que pod.1mos disdnguir esta harmonía de la del ge· 

nerJ.dor. P.arecc i primera vista que se la debe añadii: la. 

otra quinta sol , :i fin de que el generador ut, pasando t 
fa, pise al mismo tiempo i sql, y con esto quede deter

minado el modo. !?ero de introducir el sol en la poscur2 

fa la ut resulra.rí:in dos seguad.is de seguid2 fa sol, sol la, 

csro es, dos disonanci.is cuya union se[Í,¡ muy d(s.tgr.1d.i-

blc 
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bfc p:arJ. el oído, y e5 preciso escus.ir. Porgue si p:ir.i dis .. 

tinguir d moJu :ilrerimos ll h:irmonfa de csr.1 quint.i /d 
,en el bJjo fiindi1111cnr.1I, con l.:'knc: altcrul.i lo menos, que 

,e pucJ,i1, 

9 4 4 Por este motivo en lugu de sol , tom.ucmos 

~u C)llima re, C]llC es el son que m.,s se l.1 o.rrim.1; y ten~ 

<lrc:mos p.1ra l.1 qninrl fi1 ll p->m1r.\ f.1 r,, 11r r,· , que se: 

IIJ.m:i. Postura de sexta grandr:. 
Aquí convknc rcp.uu 1,.\ .\11.:d ,i¡;í.i. q•1c h.,y en tre l.1 

harmonía Je l.1 quir.ta sol, )' l.1 Je 1Ji quint.1 ¡;,. 
9 4 5 L1 q::linr:t sol nus .urib.f del b(n ·r.1J0r tiene 

1111;1. pomtr.1 10J.a forn1J.\.i. Je rcr,cr.1s ~ubkuJo d ... ·~J,c sol, 

sol si re fa ; pero como l.1 qui1H .1 [ff csd. nus .1b.,jo Jd son 

¡;ener.tJur ut, lu.11.UC:lllUS b.1j.1ndl) JcsJc 11/ ~ /il p:>r [C[(C

r;i.s ut, la, fa re; los mbmus S,;.>nC que comp:>ncn IJ. pus

t1.1r .i fa l" 111 re, q11c hemo<. d.1<l.o :i ,~ quinta ftt. 

9 ..¡. 6 T.1mbi.:n ~,; c.:liJ J..: \ a que l.1 al tcr.acion de 

la lurmonii de Jos t1t1i1u.1s s.:>lo ,onsi:;rc en !.t 1,r..:cr.\ n1c· 
nor re: fo., qll(: se :¡j'¡4JI! .11 11,,., }' oau l.1Jo i l.i h.rnno

nfa de ese.is Jo.s qui111.1s. 

Dtl Jol-le uro de la Disorraneitt. 

9 "f. 7 Ll s~mej:tnn de los sones con .sus oc,JV.l.5 hi-

ce p.ucnrc que l.i posrnra fiJ la Mt ,~ e, ca. su~Jncia la 
misnu que la posturi ,~ fiJ Ja ut , y que esta postura ,.. 

Jo la MI I torofodoLt :1.I ce\'és, oo, ,es ocu. c01.2 que l~ pos-
tur.i" /,~ fa fT u.moriu.~ que tull.Mnoi ( 9 -4 5" ) ba.-

j~n-
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j;rndo ¡,or ccrctr.,s dc~&c el gcncrador 111. 

9 + 8 L1 postur.1 ,·e flr In r,t cs. 1111:t p0Sll1r:\ de s~r~ 
tima p.trcc!d.\ :1 l.i. posmr.i. .rol si ,·e /n; con la difrn::ncil, 

sin que l1.1y.1 otr.1, de guc en C~[.l Ll tercera SQl si es ma

yor; siendo :t ' Í c¡uc cn l.1 otrJ. l.i.. tl' rcer.i 1·e fa es menor. 

Si d J;, fua:a sustenido, l., po!.Wr.1 re fn ~ ltC 111 scríJ. una. 

1·crdJd1:r.1 pom,rl ck domi11.mt..:, p.m.•c:id.1 á Ll posrnr:i. sel 

si re /°A: y como l.i ,lomin:mcc .r,I p11~·J..: h.1j ,11· á "' en el 

b:1;0 ftmdamcnul , la dominante r, que llcvJ !J rcn:eri ma
yor fa a tlmbicn poJrí~ b.1j.u á sol. 

9 f 9 .Ahor:1 bien , :nmque se mudé el f.1 "' en ¡¡, 
nJtur.11, l.1 1101.1 fimdamcntJ! re clc cst:i. po.srnr:i. 1'e fa la 

11t cambkn podri b.1j.a ~ sol; rorquc l.1 mud.mza del 

fn ~ en f• n:11nr.1l, no h:1d. m:,s que co11scn·a r l.1 imr.rc

sion dd modo de 11!, e11 lug:u de l:l dc:I modo de sol , que 

el f.1 ~ hubicr:t intr,>ciuci.~lo ¡ por lo d..:m:'ls d son ,·e sic rn

pre g11.1rdu.i su c:tr.Ktcr de domi,üntc por medio de la 

diso1uncia ut qt1c forrn;1 s11 scptinu. i\sí, en csra posrnr:1 

re {11 /11 ut , se puede mir:tr re .C01\lO un."I Jom: n:mce im

pcrfi:cu ; digo i111p,·,j~ctt1, porque lkn l.2 tercera menor 

fa, en lugar de l.1 111.,yor fa ll!:; este es el morivo porque 

de :aquí en a kLinrc 1.1 ll;un:i.rcmos Do1JJi11,rnrt no lll.lS, pu:t 

distinguirla de la dominanrc sol, que 11.un.m:mos Domi11A1i<1 

te tónica. 

9 5 o Así los sones fa y sol que no pueden csr~r ín-

medí:ar:unentc uuo despues de ono en un b .. jo fünd.1mcn

tal ( 8 7 9 ) , quando no llc\',lll m.,s que l~s postucJ.s pcr-

T,m.P l !J. Rr fcc~ 
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íc,1.1s fa la 11t , sol si re, pueJcn. cst.1rlo, si se le añ.idc re 

5 la humonfa Jcl primero , y fa á l.1. harmonía dd segun

do,, y se crJS!Orn.l la primera postura, esto es, si se lc.s 

dá á Lu dos posrnr~s esc1 forma re fa la ut , sol si re fa, 

9 5 I Fuera de esto , como la postura fa la ut rt 

puede ese.u rnmcdíac.uncnte despues de la. postura perfec
ta ut ,ni sol ril, sígucse por las mism.is razones, que despucs 
de la posrma ut mi so./ ut podrá. csur la postur2 re fa la 

ur ¡ csco no implic.i coi, lo que digiinos ( 8 8 o ) , es á sa
ber , que los sones ut y re no pu,edcn estar inmediacam::nte 

uno dcspnes de otro en d bajo fundamenral ¡ porque allí 

suponí:imos que ut y re llevasen uno y otro la postura pcc
fecta mayor ; siendo así que en d caso actual, re llevl la 

tercera menor fi1 y tambien el son ut, que cnl.iza l.1 pos· 

mu re fa la ut con la que la precede , ut mi sol ul , y 
en 1.i quil se h.ilia. ut. Fuera de cito, e.sra postura re fa 

la ut no es otra cosa, habl:lnJo con propicdid, <JUe la pos· 

tura fa la ut re crastomada , y disfrauda, disamoslo así. 

9 5 ~ Este modo de presentar J:i postuu de l:i sub-

dominante con dos formas difen:nres, y de usarla con am· 

bas, se füma doble 11so; y es el origen de una de las mas 

hcrmos:u v:a.riaciones de la h.trmonía ¡ v.itnos á m.tnifesru 

bs ventijas que nos proporciona. 

Pero como el doble uso es una especie de licencia, no 

se debe us2r sino con mnch.i. ci rC\lnspeccion: ac.tb.1mos de 

Ver como l.i pos1ur;i. rt fa la ut considerá.lldola como 1:i. po$~ 

Hlr.i fv. la ul rr tr.istornida, se puede J.ir in111cJiar.1.mcnre 

des-
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despues Je la posmra "' mi sol ut; pero esto no es recí

proco; y :iunquc dcspues de fa la ut re se pueda du in

meJi:u:tmente la postura 11t mi s,ol 11t, no por csro hemos 

de i.nfcrir que l:i. postura re fa la ut , considcdndola como 
la postura fa la ut rt trastom:td.a , pueda estar inmediata

mente antes de l:11 postm:i ut mi sol 11t, por la razon que 

diremos ~ su tiempo. 

Reglas del doble uso. 

9 5 3 Hemos manifestado ( 8 9 8 y sig. ) como la es· 

cala diatónica ú ordinaria se origina del bajo fundamental 

fa , ut, sol, re , dando dos veces el son soJ en esta. escala; 

por manera que esta escala se compone primitivamente de 

dos rcnacordos semejantes , el uno en el modo de t1t , el 
otro en el de sol. Por medio d~l doble uso se pu.edc con

servar la imprcsion del modo de ut en toda la em:nsion de 

la escala , y escusar dar dos veces el sol. Para esto basta. 

formar el bajo fnndarnenral siguiente, 

ut , sol , ut 1 fa , 11t. 1 rt , sol , t1t, 

en el qual se considera el ,ut como que llc\'a fa postur:i 

perfecta rit mi sol ut ; sol , ta postura sol si re f«; 

fa, la postur~ fa la ut re; y rt, la postura re fa /11 ut. 

Lo que decíamos poco ha hace p:a.tcmc que ut puede en ~sre 

c.¡so subir , re en c:l bajo fundimcntal , y rt b2.jar '- sol; 

y que b. imprc:sion dd mo,do de '" la mantiene c:l fa na

rnral que forma la tercera menor re ftt , en lllgar de la ma

yor que re debería llevu nJ.rnralmcnte .. 
Rr 2 Es-
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954 Este bJju fo11J.\mc1n;1I d.uá , como es p:ircmc, 

l.1 eso.la Ji.uú nil.: .\ odi11.\ r i.1. 

11t, re, mi,¡;, , sol, In , si , VT. 

que por Ju mismo cst.lr~ rod.1 ..:n el muJu de ut ; y si qui~ 

si¿r.wws qnc d segu n !o rcrr .1corJo csrn\"icsc en el mo<lo Je 

sol, lo co11si.:guid.111t-.is rnn substituir el¡;, :¡¡; al Í" narnul, 

Cll l.1 h.irmoni.1 de re. 

9 5 5 Pao hemos de consi,kr lr guc C5te bljo fonJa-
m..:m.l l u! s¡¡/ 11t Jii m ,-·~· ~-9/ ,,! , ,1,i ..: \1.>. ,\,hto Ll escJ.1.1 

1,t re wi j,1 sol la si UT subicnJo ,. lh) pn..:Jc, tr.is

rnmánduk y t0mfoJolc :.i.l rc,·cs cc1110 ~ignc , ut sol re ut. 

fa. ut sol ut , dar l.1 cscalJ. ~U.icónici UT si In sol fa 

mi re ue b:1.j.rndo. Con efecto , Je IJ. posrnr.1 sol Ji re 

fa , no r odemos p.2s:ir ~ 1.1 postura re fa In ut , ni & 

estJ. i t.1 posrnr:.i. 11t wi sol ut. Por lo qual para furm.i.r 

d l,;¡jo fundamental de l:1. escala UT si la sol fa mi 

,.e ut b:1j.111do I es preciso, ó que nos conreMemos con mu

rornar el bJju fundamcnral propuesto anees ( 8 9 8 ) , 

como sigue 11t sol re sol 11t Jii 11t sol 11t, en d quil d 

segu,i.lo sol }" el segL111l\o 11t corresponden á ta sola nota sol 

de ll csc.1 la ; ó si no , que formemos este bJ.jo fünd2mcn

t.).l ut sol u sol 11t sol 11t , en el qu.11 todJs l.is nocas lk

nn la posrnr;;¡ perfecta rm.yor , 1 exccpcion del segundo 1oJ 

que llevad li postur, Je séptima :sol si ,.e fn , y corres

ponde á las dos notas de 1, esc,l;i. sol 1 fe1 , que están am

bJs en la rosrura sol si re fa. 

Iscój,1se el que se quisiere de estos dos bajos, es cvi
Jcn-
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dcnre qtic ninguno de ellos est:irá todo entero e!l d modo 

de ur , e ·e.id l:11 el modo de ut , y en d de sol. De do11Je 

se si¡;lH: l1uc el doble ll o que dá á la escala un bajo fun

dJmcm.ll toJo en un mismo modo subiendo , 110 puede ha. 

ccr lo mismo b:1j.111do , y que d bJjo fond.11ncntal de Ll es-· 

c.i lJ baj.111Jo csr.1rá ind;spcns.1hlcmenre en los dus modos. 

9 5 6 Sígucsc Je lo dicho ( 9 5 4 ) qi1c dcspuei; 

dd ge11cr;.1Jor 11t si: r,ucdc d.\r subkndo di:tlonic:1mcnte, 

ó un.1 dominante tónica ( re fa * l,1 ut) , ó una simple 

dominante e re fa /(l llf ). 

9 5 7 En el modo mrnor de la > b domin:rnte cóni-

ca mi sicmpr~ debe llevar la tercera mayor 111i sol .1: , 

qu.1n do esca domin.1nrc mi baja :ti generador la ( 9 2 9 ) ¡ y 

l~ postura de csr;1 Jon,i11:11nc será wi sol .:1. si re , de roJo 

ptmto parecida á sol si re fir. Por lo que mi r:t á ll ~ub

domin:inrc ,·e, llcnrá primero l:t c;:n:cr:i. mcrvn /it , r:u:1 ~e

Íl.il-1r el rnoJo 111:nor, y se :-iñ.tdirá si rn:i.s ~rrib.1 de su pos

tur.1 re f"« la , J e este mudo n fa /11 si , cup. postura 

es p:irccida á la posmra fn Ja ut re ; y cumo de \J pus

mra j,z la 11t re hemos sacad.o lá pos mu re fa in. 11t, 

de la postur.1 re fa l,t si, sacaremo~ t:i.mbicn una nuc· 

va postura de séptima si re fa la , que será el doble uso 

en el modo menor. 

9 5 8 Esta. postur;>. si re f(( la se puede usar p.1ta 

con,erv_ar -la: impresi:.> 11 dd modo de la en la esc.11.l diató

nica del modo mCl\or, y para escusir d d.r dos veces el 

son mi : pcro entonces será menester luccr susténido el fú, 

Tom.Vl II. Rr 3 Y 
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y tr.111 sf .. m111r dicl1J. posturJ. en si ,·e fa*' la , por scc 

ji: :,: 1.1 lr1i1H.1 de si, segun digimos en otro lugar ; esta pos

rnra es cmo:1,cs J.1 p0scm.1 re fa"' la si trasromad.1, en 

fa ,qtJjl l.1 s~1l,J..}11\in .11Hc re lleva l.1 tercera mayor > y csro 

no ci.:11:: n1J.1 J e em.1iío. Porque en el modo menor de ltt, 

d scgnnJo tctr.icor~lo mi fa :• sol~ la es cabalmente el 

mismo qt1e s~rí.1 en el modo mayor de la > es así que en 

el 1110,b nuyor de la , la subdominante re ha de lknr L;i 

tcn:cr;1 lll.l) 'ur fl• - · 

9 5 9 ToJo csro hace pltcnte qnc en el modo menor 

c.1be Lm número mucho mayor de variedades que en d 

modo nuyor ; esto provie11c de qne el modo mayor es obra 

de ll n.1rur:1lez:i. sol.i , y el modo menor es obra de b 11.1.

tur .ikz:a y dd arte. Pero rambicn k ha. dado la n2rnr:tlcn 21 

modo nuyor , Lle 1.1 gua\ se origina inmcdiów1mcme , una 

fuerza y un vigor que no tiene el modo menor. 

D e /ns diferentes especies de Posttwns de Séptima. 

9 6 o Aunque la dison:incia ailadid.i. á l:i. dominante 

y á 1.1 subJomin:rnce es indic2da en algun modo por la na~ 

mr .1!cn ( 9 4 1 y sig. ) , es si11 embargo obra del uce; 

pero como introduce v:irícdadcs hermosas en la harmonía, 

Yeamos si 2provcchando cst.i. drcunscancia podri el arte 

.i.Jcl,rncar algo ma5. 

9 IS t Yá tenemos tres e·spccies diferentes de posturas 
de sépcima , es á saber , 

1.º La postur:i .sol si re fa , que se compone de unt 

ter-
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tercera nu yor , y dos terceras menores. 

z. 
0 

La postura re fa la ut , 6 si re fa • la, que: se 

compone de un.1 tercera m:i. yor enrrc dos menores. 

3 .º La. postu ra si re fa la, que se compone de dos 
tercc:rls menores y un:i. tercera m:i.yor. 

9 6 2 Tambicn se usan en la harmonía otras dos es-
pecies de pos1url de séptim.1.; la una se compone de una. 

tercera menor enm; <los mayores ; ut wi sol si , ó fa 

la ut mi ; la OtrJ. se compone coda. de terceras menores 

:ol • si re ¡¡,. Ese.is dos pos curas que á primera \'ÍSt a 

parece que no pueden cnu ar en la harmonía, si :ucn<lcmos 

i lJs reglas antecedentes , se usan 110 obstante con fcli id.1d 

en el b.ijo fo11Jamcn1.1I. La razon es esta. 

9 6 3 Por lo dicho arriba , si queremos aÍJ:adir una 

séptima á la posturl 11t mi sol, para u;rnsformar r,t en do

minante , no po kmos aií.1Jirla m;i<; que si b ¡ y en este caso 

ttt mi sol si b sería la posrnr:i de domin,nre tónica en 

el moJo de fa , así como sol si re fa es l.1 postura de 

dominrntc tónica en d modo de ut; pero si queremos con

servar la irnprcsion del modo de ut en la lurmonÍ3. , en

tonces se ha Je mudar el si b en si n:itu.ral , y !J. poscura 

ut mi sol si b, se transforma en ul wi sol si. l..o pro· 

pio diremos de l.1 postura fa la ut wi , que es la pos

tura fa la ut 111i b, en la qual se substituye el mi na ru

ral en lugar Jd mi b , i fi,1 de conservu 1.i imprcsion Jd 

modo de ut ó dd modo de fa. 

A mas de esto , en las posrnras como ·ut mi sol si, 

Rr 4 fa 
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fa lrr ut mi , los sones si y mi , birn que disuen:rn con 

IJt en el primer oso , y con ftt en el segundo , son no 

obstl !HC suporc:i.blcs para el ui<lo , porque csros sones si y 

,ui ( 8 6 2 ) cs1án comprcnJidos, el primero en la nota 

mi Je !J postura 11t 1hi sol si , y en la nora sol de la mis ... 

m.1 postura; el segun Jo en 1:i nota In de !J. postur.1 fa le, 

ut mi , y en la not.l ut de la misma. posrnrJ. Por COllSi

guicntc roJ::, amoriz.i al profesor p:1r:1 que incroJuzc.1 l;¡s 

noc:1s si y mi en las Jos posrnrJs csprcs:idas. 

9 6 4 Pero no es lícico inrroJucir en la h:1r1noní.1 un:i 

posrnr .1 co,no csrJ. ut mi b sol si ) en la (JllJ.I wi es bc

mul , porque el si no está contenido en el mi b de ese;¡ 

posrnra. Lo propio diremos de otras much.1s posrnr.:is co

mo si re f{I In :11'., si re ir< fa la &c. Verdad es que el lci 

de 12. última postura está co1nprendiJo en d j'a , pero no 

en re •, y c:src re • fornu ~ m~s de eso con fit y /,1 una 

diso1unci:i duplicada , l.1 qual unida á la dison:rnci:l si Itr, 

haría ingra ta al oido dicha postura. No ol>scam~ , se usa 

algunas veces esr.i posmra. 

9 6 5 Pur lo que mira á la posmra de séptima sol :w: 

.si re fr1 , tod.2 fonnada Je terceras menores , la pode mos 

comidcra r como formad, de la union de l.1s Jos posrnras 

de !;,. dominante , y de l.1 sub<lomin:rnre en el modo menor. 

Con ·eft"cro, en el modo menor de la , por egcmplo, las 

dos posmr:l.s propuesc~s son mi sol • si re , y re fa la 

si ,cuya union dí mi, sol•, si, re,¡;,, /,1; pero si se .lcj~r.a 

~s1 C!>l, po~tura, scrfa ingrati al oiJo por razon de l.2s cli-

so-
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son;1nci.1s nmltiplié;1J.1s ,·e wi , mi p, , /(1 s<,/ .t , lt1 si , re 

Sól "' ( 8 6 [ ) ; por lllll1Cr.1 <]UC plr:l ~ah·;l( este i11-

COn\'CllÍCntc se suprime desde luego d generador /.i ( i 6 2 ) 

que está como supliJo por re, y !:i qninc:i. ó domin:11rn:: wi, 

cuyo l11gJr se consiJcra que oct1pa la nora sensible sol JS ¡ 

no qucJa , pues , mas que !Ji p..>stura S(,/ "· si re fez , ro

da forn1.1J.1 ~ic tcrcer.1s menores, y en la llual se con~i1.lcr:1. 

como sub.!0min:rnrc 1.1 <lomin:rnte ,ni; de modo que C~t.i pos

rnr, sol• si re fa rcpre.scnr.i la posmra de llominanrc tÚ· 

nica mi s:,/ :{< si re, á l.t qual se ha aÍlJJ ido l.1 postura 

de subJl)min.rn te re flt lit si ; pero en l::i. qu:ll siempre. 

se considera como notJ pri111.:ipal la. dominante mi. 

9 6 6 Lul!go yá que Je la pommi mí sQJ • si r6 

se vá á la postura pcrfrcta la ut ,ni /,1, y recíproc:i

mcnrc ; tambicn se pucJc pasar Je la posrnra sol w: si re 

fa á la p:.mm. la ut mi la , y de cst.l. última posrnra á la 

pos.cur.i sol :.t si re fa. 

De la Prep.:1ntcicm de ltts Disomwcitts. 

En toda postura de séptimJ. J,¡ nota supcdor, 

esto es , la séptima m:1s arriba de la fundamental , se 11.illla 

Di.ronancia ; así fa es la disonancia en la postura sol si 

re fa ; ut, en L1 postura re fa la ut &c. 

9 6 8 ~ando se dá la posrnra sol si re fa despue! 

de J:.1. postura ut mi sol 11t, como se puede: y sucede con 

frccw: ncia , es evidente qu~ la dison:incia fr1 no se halla 

en l,l posLura ,mtcccJc11tc ut mi sol ut ; y con efecto 110 
de· 
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~frbe hallusc, porque esr2 dison1ncL1 no es m.is que la su~ 

dominamc añadid.i i la harmonía. de la dominlnie p.tn de-

terminar d modo; y la subdomin.1nte no se h,1lb en l.i hu

moní.1 del generador. 

9 6 9 Por la misma razon quando se d' 11 posrura 
de subdominante fa la ut re despucs de \,1 postura d 

mi sol ur , la nota re que fornu. l.i dls:on.inci.i com "' nJ se 

halla en la postura precedente. 
No succJc lo propio l (u.1 1\J,.., \.1 ro5'turJ. re f<1 1,, u.r 

se sigue i la posrnra 1,t mi .sel ut ; porque ul que form.i d[

sonancia en la segunda posrur;i. , cst! co010 conson.ind,1 en 

la antecedente. 
9 7 o En geneul, por ser 12 dison1nda obr1 del ~rte, 

cspccl.1lmentc en las postur l5 que no son de domln:anrc tÓ• 

nka ó de subdominante; el unico remedio que hay pira que 

no desagrade por muy cstraña. en b. postur.i., consiste en 

anunci.ir l..i , Jigamoslo :isí • al oido , introduciéndola en la. 

postura antecedente• y huifo.dola servir con esto p.ira cnh.· 

zar las dos harmonías ; de do:1Jc se s.ica IJ. rcgl.a siguiente. 

9 7 1 En toJ,¡ postura de séptinu, que no C'S postu.-

n. de d.ominantc tónica , esto es ( 9 ..¡. ~ ) , que no se 
~mponc de una tercera mayor antes de dos terceras me

norc.-s, la disonancia que forma. dicha postura se debe hallar 

como consonancia. en la postur~ antcccdcnrc. 

Esto .se llama prtpa,11r la d.i.stm11Mi«. 
, 7 'l D~ a.qui se sigue que pan prcpu.11: la disoou

ci.a, l?S indispensable que el bajo fundamental tenga un mo· 
vi-
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, ·imic1Ho Je segunda, como 
U T wi sol 11t , R~ fa la 11t; 

ó baje de tercera, como 

UT 111i sol ut , L.d 11t mi sol; 

ó b:ije de quinta, como 

U T 111i sol 111 , Fa la rit wi; 

en ninguno de los. demás casos esca.rá pn::parada la díson:m· 

cia, y es facil compr·ub:irlo. Si , por cgcmplo, d bajo fon· 

dJmc11t.1l sube Je tercera , como ut mi sol ut, mi sol si re, 

la Jiso1uncl.1 re no se halll en l.a postura 11t mi sol 11t. Lo 

mismo digo de ut mi sol ut , sot si 1"e fa , y de 11t mi sol 111, 

si rt Ji1 _l,1 , en las qualcs el bajo fondamenral sube de quin

ta ó blj.1 de segunda. 

9 7 3 En quanto á lo ,demás , qu:mdo 'despues de un3. 

tónic.1 , esco es, una nota que Ucva poscura perfecta, se si

gue unJ. Jominancc por un intervalo de quinta ó tercera, se 

puede mirar este movimiento como un movimicnro de la 

misma tón.ica á otra cónica , que se ha tra11sformado en 

dominante con añJ1J.irla la disonancia. 

Fuera de esto , hemos visto ( 9 6 8 y 9 6 9 ) que la di .. 

sonancia n necesita de prcparacion en las posruras <le dorri(

nanrc tónica y de subdominante ; de donde se infiere que 

toda rónica qne lleva postura perfecta se puede cransforma.r 

en dominante tónica ( si la postura perfecta foerc mayor ), 

ó en subdomioanrc ( sea mayor 6 menor la postura pc1fccta) 

aiiadiéndola de repente la disonancia. 

Rt-
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Regla para salvar las disonancias. 

9 7 + Hcinos visro ( 8 8 7 y sig. 8 9 8 y sig. ) como 
la cscJl.i diatónica, t.m natural pJ.ra la voz 1 se forma de fas 

lurmoní.1s de los sones fundamentales ; de donde se deduce 

que cnm: la.'> succcsiones de los sones harmónicos la mas 

nuunl es fa diatónica ¡ luego plra darla en algun modo j 

la disonancia quanto cabe el caracrcr de un son harmónico, 
es preciso qt1c esca. disonancia . c1, b r;\ne de 1:i. música 

donJc se Julia, baje ó suba di.itónic:imcntc i otr.1 nota , tal 

que sc.1 una de IJ.S consonancias de la postura siguiente .. 

9 7 5 Pero c:n la postura de dominante tónica 1 antes 

debe b.1jar que subir , y d:ircmos l:1 razon. Sirva Je cgcm

plo l:i posrnra sol si re fa inmediatamente antes de la pos

tura ut mi sol ut ; la nora que forma la disonancia fa ha 

de bajar al mi antes que subir al sol, bkn que ambos so

nes mi y sol se hallen en la postura siguiente ul mi sol ut; 

porque es mas natural y mas conforme al enlace que de

be haber en. cada parte del Clnto • ,que el sol csré en la 

misma parre que yá caneó d sol, mientras que la orra dc:

cia fa, conforme se vé aquí ( primera y qu:m.i voz). 

Primera parre ............. fa mi, 

Segunda ..................... si ut, 

Tercera ...................... re ut, 
Q!Jarta ....... ...... ... .... . .. sol sol, 

Bajo fundamental ....... sol ut. 
Por 
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9 7 6 Por lo inismo , en la postur3. <le dominante sim-.. 

ple re fa In ut, imncdiaramcntc ::mees de sol si re f:i , la 

d.ison:rnci:>. ue debe baj:>..r á si antes que subir á re. 

!} 7 7 Finalmente, con las mismas razones probaremos 

que en la posrnr.a de sub<lomin:antc fa la ut re, la dlso

nancia re debe subir al mi de la postura siguiente 11t mi sol 

tJt , anrcs de baj.ar á. t1t > de donde se sacan las reglas si

guientes. 

978 1 .º En toda postur.t de domloame, sea tónica 

sea simple, la nota qu,e forma la séptima,, esto es, b diso

nancia , ha de baj,u diatónicamcmc á una de las notas que 
forman consonancia en la posmra siguiente. 

2.
0 En toda posmra de subdominante, la disonancia 

debe subir diatónicamente i la tercera de la postura si

guiente. 

9 7 9 Una dison.111cia que sube ó baja. diatónicamen

te, conforme mandan estas dos reglas , se flama Disonan

cia salvada. 

Resulta de estas reglas que la postura de séptima re 

fa la. ut 
1 

aun quando se la considcr.tra como la postura 

fa la ut rt trastornada , no se puede da.r inmcdiatamcnce 

antes de la po.scura ut mi sol ut ; porque no ha y en cm. úl

tima posmra si ninguno al qual pueda bajar la disonancia 

ut de b postura re fa la ut. 

De ,/a Cláusul,i inurrumpida. 

9 8 o En un bajo fundamental por quintas siempre 
hay, 
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Juy , conforme lo hemos notado ( 9 i o ) , un reposo 
mas ó 1\1cnos pcrf.::ccu de un son á otro; y por consiguícn

tc t:iml>ien hay reposo mas ó menos perfecto de un son á 

otro en 13 escala diarónic.i que se origina del mismo bajo. 

Podemos probar con un c:spcrimcnro muy simple que la 

c:iusa del reposo en la melodía está únicamente en el bajo 

fumfamcncal cs¡>reso Ó suplido. Si alguno canta estas tres 

nocas .ut r.e 11t , trinando el ré ; le parecerá .acabado el 
canro dcspucs del :;ci:;unJo ,,, , rlc manera que el oido no 

pedirá nad.t mas. Lo mismo sucederá si se acompaña el es

pres.1.do canto con su bajo fundamental n.amr.al ut sol ut; 

pero si en lugar de este bajo se .le dá estotro ut sol la, 

entonces el canto ut re ut yá no parecerá concluido , y el 

oido deseará que se prosiga. Este espcrimcnto es faci1 de 

hacer. 

9 8 1 Este paso sol la , donde la dominante .sol sube 

diatónicamenre al la , en vez de bajar de quinta al ge

nerador 11t , como debería naturalmente , se llama Cláusula 

if1/errumpida ó quebrantada , p:>rqlte l.1. clfosula perfecta sol 

ut que el oido espera despucs de la dominante sol, está , di

gamoslo así , quebrantad~ , y la ataja el paso desde sol ~ la. 

9 8 i Sígucsc de aqut que si el canto ut re ut parece 

finalizado quando no se le supone bajo alguno , es porque 

entonces se suple su bajo namral t1t sol ut ; pues el oido de .. 

sea la conti.nuadon de dichc canto , en precisándole á oir 
otro l>ajo. 

9 8 3 Podemos considerar b. clfosula interrumpida 
co-
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,orno que rrahc :su origen dd doble uso ; porque del mis

mo modo que el doble uso no consiste mas que en un mo

n,o\' Í micmv di~tónko del bajo subiendo ( 9 4 7 y sig.). Con 

efecto , m.d,1 csrorr.:i. el bajar de l:i postura sol si re fa ~ la 

rostura uf mi sol /¡¡ , haciendo subdominante la tónica"', 

esto es , pasando de repente del modo de ut al modo de 

sol; pc:ro bajar de sol si re fa á r,t mi sol la , es lo mis· 

reo que subi·r de la posiura sol si re fa á la postura la 

fil mi 10/ , transform:rndo la postura de subdominanrc u& 

mi sol in , en posrnra de dominante imperfecta , scglln las 

leyes del doble uso. 

9 8 4 En cm. especie de cláusula, la disonancia de 

la primera postura se salva bajando diatónicamente ;1 la 

quinta de: la postura siguiente. Por egc:mplo , en la cláu

sula. interrumpid:. sol si re fa , la 11t mi sol , la disonancia 

fa ~ s:llv.i bajando di:uónic:i.mcntc á la quinta mi. 

9 8 5 Hay orra especie: de cUusula llamada rambicn 

cl'-usula inrc:numpida, donde la dominante baja de tercera á 

oru. domin.ante, en vez de bajar de quima i la tónica , co

mo en este movimiento de bajo soJ si ,.~ fa , ,ni sol si re, 

en 11 cliusula interrumpida , la disonancia de la primera 

postura se salva bajando diatónicamente t la octava de la 

nora fundamcnral de la pomna siguiente 1 como se \'t áqut 

donde fa se sal va en la octava de mi. 

9 8 6 La cljusula interrumpida trahc tambicn en al· 

gun modo , í lo que nos parece , su origen del doble uso; 

porque supong:imos estas dos posturas consecutivas sol si 
rt 
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re fa , sol si rt mi , donde sol es succcsivamente do111inan
re róni.ca , y subdominante, esto es donde se pasa del mo

do de tJt al modo de: re ; si convertimos la segunda de csras 

dos posturas en posrurl de dominante , segun las leyes del 

dvbl-.= u$o, tendremos la clá'Jsula interrumpida. 101 si re fa, 

mi sol si re. 

Del Género Cromático. 

9 8 7 La succcsiou ú bajo fund ;uncnt:\l por quiiitas 

dá el génerv dí:irónko ordinario ( 8 9 8 y sig. ) ; pero 

como la tercera mayor es uno de los harmónicos del son 

fündamenral igualmente que la quinta , síguese que pode

mos formar bajos fundamentales por terceras mayores, así 

como hem::>s formado bljos fimd.imentales por qu imas. 

9 8 8 Luego si formamos este bajo ut mi sol • , co-

mo los dos primeros sones \kvan c~d.t uno sus terceras 

mayores y sus quintas , es evidente que uf dar~ sol, y ,,,; 

dará sol a ¡ pero el semitono que se h:illa entre este sol y 
el sol a es mucho menor gne el semitono que se hall;¡ en 

la cm1la diatónica entre mi y fa , ó entre si y 11t (m); 

esta es la razon porqué el semitono del mi al fa se llam~ 

mayor, y el otro se llama semitono menor (11), 

9 8 9 Si el bajo fundamental se moviera por terceras 

menores , de este modo ut, mi b , cuyo movimiento es líci

to, un¡ vez m.anitesrado el origen del modo menor ( 9 2 4 
Y slg. ) , sacaríamos este canto soJ , sol b , que rambic:n 

,~da un semitono menor ("). 

Los 
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9 9 o Los principiantes enronat\ con m:1s tr:ib.:tjo el 
semitono menor que el mayor , y nos parece qt1c podemos 

d:u b. razon. El semitono mayor que se: halla en la cic:ila 

diacónic.a , como mi fa , dim;ina de: un b.ljo fondamcnral 

por quintas ut fa , esto es, de la succcsion mas n:itural , y 

por este morivo mas facil p.1r:i. el oido. Al contrario , d 

semitono menor dimani de: Ja succcsion fo.nd:imcntJ\ pot 

terceras, menos n:1tt1ral que fa p'íimcra , y esta es b r.izon 

porque para enronar el ~m.irono menor los principi:unes 

apelan al artificio siguiente. Supongamos, por egcmplo, que 

quieran subir del sol al sol a; suben primero del sol al la, 

dcspues bajan del la al sol :a por el intervalo de un semi

tono mayor, porque este sq/ • que es un semitono mayor 

mas bajo que el lo , se halla un semitono menor m::is alto 

que: el S<Jl. 

9 9 l Todo movimi.cnco del bJjo fond.tmcntJI por 

terceras , sean menores ó mayores , sul>icndo ó bajando, 

dá el semitono menor : hémoslo probado rc:spc:cro de las 

terceras subiendo. La serie de w~ terceras menores baj;mdo 

ut la, dá ut ut • (p) , y la serie de lu terceru mayores 

bajando ut la b , di ut ut b (q). 

9 9 1 El semitono menor constiruye el género que 

1lam:11nos Cromático I y con el género diatónico que: se 01·i· 

gin1 de la succesion de: las quin ras ( 8 8 7 y sig, 8 9 8 
y sig. ) , Incluye toda la melodía. 

Tom.P'I/1. Ss Del 



ELEMENTOS 

Del Género Enharmó11ico. 

9 9 3 Los dos estrcmo:s ut sol ~ del b:i jo fund.2 men-

tal por terceras mayores ut mi sol # , dan escc canto ut 

si .t , y csros dos sones ut si - discrepan uno de otro un. 

corro intervalo llamado quarto de tono enharmdnico (r) que 

es la. diferencia que vá del semitono mayor al · semitono 

menor (s) ; este qt1arto de tono es imperceptible para d 
oído, y no se puede dax \;Ll n-:.ud1.os de nm:stros 11,strnmen

tos. Hay sin embargo un método de egccmarle del modo 

siguiente J ó por mejor decir de suplir su falca . .al oido. 

9 9 4 Hemos declarado ( 9 6 5 ) cómo se introduce en 

el modo menor la postura sol a si re f«, toda compuesta de 

terceras menores cabales , ó supl estas tales. Como esta pos

tura hace oficios de posrura de dominante ( 9 6 5 ) , 

se puede pasar desde esca. postura á. la de la tónk:a ó ge
neratriz la ( 9 6 6 ) ; pero es de advertir; 

J.º Q!Je esra postura sol• si re fa compuesta de ter

ceras menores t se puede trastornar de tres modos diferentes 

si re fa sol a , re fa sol¡,: si , fa sq/ ~ si re ; y que en es

tos tres diferentes estados siempre se quedará formada de 

terceras menores , ó por lo menos solo faltará un quarto 

de tono cnharmónico para que la tercera menor entre ft1 y 

sol a sea cabal ¡ porque la tercera menor cabal, como la de 

mi ~ sol en la escala diatónica > se compone de un semitono 

mayor y de un tono mayor ; pero de fa á sol hay un to

no mayor > y de sol á sol a , no hay mas que un semitono 
me-
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menor. Luego falta ( 9 9 3 ) un quarto de tono enharmóo[· 
co, par.1 que 13. tercera menor fa sol a sea cabal. 

2 .º Pero como csre quarro de tono es desconocido en 
muchos. instrumentos,(; imperceptible para el oi.do, el oído 

toma las tres posturas siguientes 

si re fa sola 

re fa sol a si 

fa sol a si re 

que son una misma:, p:,r posruras compuestas cada una de 

terceras menores cabales. 

Y como la postura sq/ • si re f" pertenece al mo .. 

do menor de la , donde sol • es la nota sensible; la postu

.ra si re fa sol a , ó si re fa la b , pcncnecerá por fa mis

ma razon al modo menor de ue, donde si es la nota sensi

ble. Por lo mismo la postura rt fct sol ar si , ó re fa la b 

ut b pertenecerá al modo menor de mi b ; y \a postura fa 

stJI .-. si re , ó fii la b ut b mi bb , al modo menor de sol b. 

Luego despues de p:asar por el modo de /t1 i la pos

tura sol • si re fa , podremos ( 9 6 6 ) , por medio de 

esta última postura , y contcn1ándonos con tnsrornarla, 

pasar de rcpcnrc i los modos d.c menor de ut ., ó de me

nor de mi b , ó de menor de sol b , esto es á modos que no 

tienen nada, ó casi nada comun con el modo menor de la, 

y le son enteramente cstraños. 
9 9 5 Hemos de confesu sin embargo que un movr-

miento u.n repentino é inesperado no cng:lÍl.l :il oido ; le 

choca sin poderle csplicar; y su csplicacion pcode del quar-
Ss 1 to 
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to de cono que despreciamos como nulo , porque es imper

ceptible para el oido, bien que no dc:j.1 de pcrcibi.,: su du

reza; ¡ ero 1:1 esrrañeza se desvanece pronto , y se cambia en 

aJmiracion , por \·erse trasladado de repente, y casi sin sen· 

tirlo de un modo á otro que no es de nh,gtma manera re

lativo con él , y al qua! jamás se hubiera podido pasar in

mcdiat:imence por medio de las succcsiones fundamentales 

ordinarias. 
Del Género D i nerfoh·o c11harmónii:o. 

9 9 ó Si formamos un bajo funda.mental que suba al-

ternad.inmne de quinta y tercera, como fa ut mi #, 

Esca 11. 
Fti Mi Mi Re 
Fa Ut Mi .Si 

Bajo fundamencaL 

este bajo dad el cinto fa mi mi re •, en el qual los semi

tonos de fa á mi, y de mi i re • son igualc:s (t) y mayores. 

:Este género de canto , en d qual todos los semitonos 

son mayores , se llama Diatónico tnbarmdnico. Los semito· 

nos mayores peculiares á este canto le d~n el nombre de 

diatdnico , porque el semitono mayor pertenece al género 

diarónico, y el tono un quarto de tono mayor que resulta 

de los semitonos mayores consecmi.vos, k dá el nombre de: 

t11harmónfro , conforme veremos mas adelante: ( 1 o l 3 ). 
Dtl 
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Dtl Gé,uro Cromátíco enharmó,1ico. 

9 9 7 Si pasamos alternada menee de una tercera me4 

nor b.ij.rndo i un:i. ml>'Ot s.ul>icndo, conio ut , ut , la, ut .e, 

ut • , formaremos este e amo wi b , mi, mi , ,,,; , mi Jt, c._ 

el qu.il todos los semitonos son menores (11). 

Escab. 
MI b M; N; Mi .Mi a 

Ut Ut La Ut :it Ut " 
Bajo funda.mema l. 

l:ste género se Jlam~ Cbromático e11har,m/11ico ; los se .. 

mitonos menores pecufü.res á est,c c:rnro le dfo el nombre: 

de cromdrico· , porque el scmirono menor peri cnccc al ge
nero cromático ; y el tono 011:1 c¡u.1rt.\ p:irtc de tono m:ls 

dcbil que resol u de los semitonos incnorcs consecutivos, le: 

dá el nombre de enhannónico. 

9 9 8 Estos nuevos gl!n:cras confirm:m lo que hemos 

dicho hasta aquí , es i s:ibcr , q1\e lodo el efecto de l.1 h.ir .. 

manía y de la melodía rcsi<lc en el b.1jo firnd:ime1u:il. 

9 9 9 El género diiltÓnico es el mas agr:i.dabk , por-

que el b.1jo fond:ime1H;ll que le dá orig,cn, se furm4 de la se .. 

de de las quintas 1 que enrrc cod:is es la n .;is l\.ltuuf. 

I o o o Como el cromicico se origini de la succcsion 

de b.s terceras , es el rnas nacur.11 dcspucs del diatónico. 

1 o o t Flnalmcnrc el cnharmóntco es el menos gmo 
T•m.//Ill; Ss 3. de 
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d~ ro dos , porque d b:1jo fundamental que le dá , no es í n

mcJiJ.camemc indicado de la narnrakz.1. El qu:uco de tono 

que comci1uye este género, y que de suyo es imperccp1iblc 

par.1 el oido , no produce ni puede producir efecto alguno 

$i no en quanro se suple el bajo fundamental que le dá ; de 

cuyo bajo e! movimiento no es nada natural , por compo

nerse d·e dos sones que no son vecinos uno de otro en la 

succcsion de las terceras ( 9 9 3 ). 

Que la Melodía nace de la Harmonía. 

I o o 2 De todo lo dicho b:1sta aquí lun i11ferido al-

gunos Escritores qne la melodía nace de la harmonía; y que 

en la harmonía tácita ó espresa hemos de buscar los efec

tos de la melodía .. 

1 o o 3 Para probarlo, apelan al primer csperimenro, 

considerando e 8 6 2 ) que el son principal siempre es d 
m:is gra \'C , y que los sones agudos que engendra son res

pccro de él lo que el tiple es en una obra de música res

pecto de su bajo. 

I o o 4 Fuera de esto, hemos probado quando dimos á 

conocer ( 9 8 o y sig. ) la cláusula interrumpid.t, que la 

diferencia de los bajos produce efectos del todo diferentes 

en un canto que por otra parre se queda el mismo. 

Para probarlo todavía mas, considaarémos los 

diferentes bajos que se le pueden dar i este c,i.nto muy sim

ple sol ut ¡ hal l;ircmos que son muchísimo.s 
I 

y c:ida uno de 

estos b~jos dar2 un c.uacrcr distinto ;il canto soJ ut, bien 

que 
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que este canco se queda siempre el mismo ; por mJncra que 

se muJ.1 iodo el ser y los efectos de un e.meo , solo con 
muJ.u 5U l>~jo funJ;uncnul. 

Dec!aracion /1-latew,ítira de la teórica 
de la flltísicn. 

ro o6 (" ). Sup.mg.11nos dos cu::r<las sonoras de un1. 

miSllU lll .l! Cf Í.l , i !.!tl.lllllCtl rC gru 'SlS r tCm.l (J tirl lllCS , pc

IO Je distinta longimd ; con ; cJ por l·~pcriclilciJ, 

1. º Q.!1e si IJ menor fuer<: l.1 mirad de IJ mayor, el 

son que .Jkrc s1:rá l.1 octJ r.1 altJ dd son que diere 1.1 

m:is !.irga. 

z. 0 ~e si l.1 nus corrJ. fuere el tcrc io Je la mas ilr· 

ga, dJrá ll docen:1 :t 1 ra del son de !J mJs 1.uga. 

3. 0 Q.!1c si fuere su quinto , d:irá su dic.:z y setena 
m:i.s :ilr:i. 

Consr:i !J1l1bkn, ~· lo confics1n todos los Escrirores, 

que qu:into mas con.1 es una cucn!:1 t.11ico m:iyor número 

de \'íl>racioncs ( ~on i<l:i.s y \ ·ucl r:i ,;) <lá en llll mismo tiem

po, pongo por caso, en una hora, en 1111 minu10, en un 

segundo &c; por mancr:\ que u11J cuerda que es el tercio 

de orra, hace m:s vibr:i.ciones micncr;i.s que l.1 otr.l no hace 

mas que un:a ; y un:a cuerda que fuere su {1uí11tl puce, 

hui~ cinco vibraciones en el mismo tkmp;,. 

Sigllc~c de :a.qui que el son <le 1ma cuerJJ es ran10 mas 

ó m~no5 JguJo , qu:int.is m:i.s ú menos vibraciones h:2,c en 

un ríe mpo s.:íu l.ido, po1 1¡;0 por c¡;emplo , en un segundo. 

Ss4 Pot 
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Por comiguicmc , si l\am:imos l ttn son qu:ilguicra, 

poJrcmos 11.rnur 2 su oetJv., altJ, quiero decir que figu

r.trcm;.>s IJ. 01.·1J\'J con el número J..: rihncioncs q\1i: hace 

lJ cua~Ll gu.:: l.i dá, en d t km¡' o guc la ot1·:1 no h.1cc mJs 

qt!,' 1111.1 Yibraciun. Ll.11n:1rcmos cambien 3 )J Joccn:1 alri 

del son I , y 5 l.t 1.lé..: i 111:,. s1:ptirna n:iayor alta &c. P..:ro 

prcYcnimos qt1i:: 11uestro ánimo no es csprcs:u con csr:is 

espcsioncs 1,nméric1s los sones en sí; por(]Ue los sones en 

$Í no son ni.is que scnsJch.,1 ..... :-, y -;, ,:rÍ.1, un dc$Hinu 1.kcit 

qnc u11.1 s,.·ns:icion es Jupb , tripla &c. di! mr:i. . . As1, las 

csprcsiuncs 1 , 1 , 3, &c. que usltnos par.1 rc:prcscn[Jr un 

son, l.i ocra\·a aira, su Joccn.i aira &c. solo significan que 

si u,1.1 Cllcrda hace lm 111'1mero sefü1lado de vibr;.lcioncs en 

un segundo , por cgcmplo, la cuerda que dá su ocrava alta 

h.irá ocr.as ramas mas tn d misrno tiempo, la cucrd:i q11c 

dá b docen,:i. alta h:.irá 3 veces mas &e, Luego con1rar .1r !os 

sones unos con o eros no es ocra COS;.'1 que compa r:ir Jos 111í

mcrns de ,·ibracioncs que ba.ccn en 1111 misine cicmpo las 

cuerdas que dan dichos sones. 

I o o 7 ( b ). Sígm,se de :l(]llÍ qne si la ocra\•a alr:i del 

son 1 focrc 2 , la. octa\':1 b.1ja del mismo son será 7, esco 

es , que la cuerda que diere esta octava 1 hará media 

,·ibr.1cion en el tiempo ()UC luce una la cuerda que dá d 

son 1. Luego para s.1car b oct:iva alta de nn so11, se lu. 

de multiplicar pot 2 L:i. cantidad que representa dicho son; 

Y pu;i. SJ.c;i.r la octa\':t baj.l, se dcbé dividir al contrario 

por ~ b . misma cam..idad. 

Por 
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P.>r cstJ r.1Lon, si á un son qu:ilquh:ra, r,t por c gcm· 

rto, le ll .1 m:11n~>-- ... . ...................................................... 1 

su 0.:rJ \'.l Jlr .1 scr:i........................................................ 2 
$U dubk O(f.\\',I • ••• .•• , ................... , ..................... ,., ,.. . ....... 4 

su nip\ ,e o.:- tJ\',l.. ... ........... ........ . .................... .... .......... g 

su ol·1.1,·.1 b.1j,.1 será ................... , ........ ,.......................... ' 
:,. 

SU doble: OCt.l \ ' .l b.1j.1 .. .. .......... ........ ...... .. ,.... ........ ..... .... ~ 

su rri¡-lc ocrJ,·.1 t,.1jJ ................................................... T 
su docena :ih1 será ........ ,, ........................... ,.................. 3 

su Jo,cnl b.1j.1 ......................................... ,., ................. . 

su diez y se1cn.1 m.1yor :i!r.1........................................ 5 

su diez: y serena mayor b.1jJ........................................ ; 

L uego no se muda el \'llur de un son, qu::indo se multi

p! ic.i ó di vide por : , por 4 &e. el nümcro que es presa 

dicho son ; porque con cst.1s operaciones se toma la ocra

n dupla simple, .&c. dd son propuesto , y por b di

cho ( S 6 5 ) un s:..>n se conn.inac: con su ocr:i,·:i. 

Luq;u y:i., que la quima aira de:! son 1 es la octa· 

,,a bJj.1 Je la docena, ~era, por lo dicho poco há., -}; lo 

que significa que esta cuerd.i hace + \'il>racio,ucs 1 c:.i:ro es, 

un.1 vibr.2cion y rncJia, mientras que: la cuerda que: d~ el 

son 1 , no h.2cc mas que, una. 

P.Ha s~c;ir l.l. csprcsion de ll qu:irra altl del 

son I , se h.2 de ronur l..i, doct:n.l b~j.t del son I , y l.1 do

ble ocuv.2 :ilta de csu Joccn..i. Por'-¡uc l..i docena b,2j..i de 

"'' por egcmplo, es fa, cuyi doble ocr~,,. es l:l ciu:.i.na 

alta fn de ut. Luego una vez que 1..i docena b.2ja de I es f, 
se 
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se sigue que ht doble ocr:ivJ. :ilra de csu docena , este> es, 

d 1 .L I l . 1· d ... la qu:ura alri · e son 1 , ser" ¡" mu t1p 1ca ,o, por 4 , o 3 . 

fiiulm ·ncc , por si..:r 1.1 lCrcera m.iyoc fa ocrava doble 

b.ij.l d,.; l.\ Jkz y scccru , sígucsc que 1.i cercen. mayor 

alr.1 Jd son I será 5 cfü·iJido p:)r 4, esto es -¡• 
Lt tercera mlyor J;; un son , por cgcmplo , la: 

rercer.1 m:iyor mi Jcl son 11t, y su quinta sol forman un2. 
. ¡ . 1 l con orr.l un.1 tercer~ me.nor "" so ; pero nn es 4 , y so · 

es -f , por lo prob.1Jo ; de dor111.lé :>1,; sigue que la tcrccr,1. 

menor , ó el in!crvalo d.: mi á sol tcndri por csprcsio:i la 

r.1zon entre d quchr:hlo f y el quebrado ! . 
P.u.1 d.c,tcrmin.u es,r:1. r:\zon se tendrá presente lo di· 

cho ( l. 1 7 ~ ) , y se [utlará que 1 : ! :: 5 ; 6. Luego 

si dos sones forman uno con otro mu tercera menor, y el 

pti1ncro es 5 , el orro será 6 > ó lo que viene á ser lo 

mismo, si el primero fuere I , el otro seri f · 
Luego l;1 tercera menor harn1ónka que se halla en la 

resonancia misma dc:I cuerpo sonoro entre los sones mi y 
sol , harmónicos del son principal , se pu.cdc cspresar de 

este moJo f .. 
I o o 8 V camos ahora como se h~lla la csprcsion nu .. 

mérica de un son , qulnJo se sabe qué cazon debe haber 

entre ,él y el otro son , cuya espcesion numérica es dada. 

Busquemos , por egemplo , la tercera mayor de la 

quint.i. ! , esta tercera mayor ha de ser por lo dicho los : 

de l.\ q11inr., · porque tt l~rccr:i mayor de un ~on (111.1lquic

r.1 es los-¡- Jel n::smo son. Hcm'.)S, ¡ ut'S, d~ lull. r un 

que-
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qucbrJcdó que sea los-¡ de -h que por lo dicho ( I.9 6 ) 

es y, Por el mismo c;imioo lullucmos que ta quint:i. de 

la quinta es -¡- 1 porque la quinta de la quin.ta cs. los 
.! de .l., 
:,. ;i. 

H:isra aquí soto hemos h.ibla<le de las quintas, 

quartas, terceras mayores, terceras menores subienJó; por 

las mismas reglas sac:m.:mos bs ,1uimas, quan;1s &c. ba

jJndo. Porque snpong.1mos qt1e rtt sea 1 , hemos Yislo co
mo su quinta , su qnart:i , su ccrcer.i mayor , su tercera 

menor subiendo son ! , ; , -:;- ; ~· . Para sacar csws mismos 

intervalos b.lijando , no h.1y mas qnc: h.tccr sino nastom:ic 

estos quebrados , y tendremos ; , f , f, ; . 
I o o 9 ( e ). En Yirrnd de csrc moJo Je aprcciJr los 

so1.es, se nos hará muy f..tdl señalar el Y;\lor Je ca1b son 

respecto del son uf que lla11urcu10s 1 , en la cscJ.b ,fo1-

tóoic:1 de los griegos; parque los e.los sones sol y fn ud bajo 

son f y f ; de donLic se sigue 
1.º ~e el 11t de ),1. cscJ.1.i es la oc·tava del ttt del 

bajo , esto es 1. 

i. 0 Q.uc si es 1 :1 rerccr:i m:i yor de sol, esro es, ..!... de 
4 ! ( 1 o o 8 ) , y por consiguiente '8s. 

3 .º Qyc re es la quint-. de .f()/, esto c:s, los ! de ! ,, 
y por consiguiente -¡ . 

4.º ~e mi es la tercera mayor de la ocrava de ut> 

y por lo mismo el duplo de : , esto es, f, 
5 .º Que fn c5 fa doble oct.1.\'.l del fa del bajo, y 

. . t 
por cons1g111eme T' 

~IC 
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6.º Q.!_1e el sol de IJ. escala c.s la octJ.n del sol dct 

b.ijo, y por coil~igllicmc 3 · 

7 , 0 fin.1!11w1tc > que el !,, de la esc.ila es h. tercera 
•( :1 ¡: • 'º mavor ,Id ¡:1 d.: l.l esc.al.l , esto es) - ~ e -:- o 7 • . .. ) . 

PoJrcmos , pues, form:ir l.1. tabla siguiente c11 la qua]. 

cada son tiene endm:i. ó debajo su \".llor nmnéric0. 

r~ .!. .!. s 
3 

10 
Escala 's'" ~ ... 3 ) 

di.1tÓ:tkl. JI J lit, r.: ' ,1,j J ¡:,, StJI > /,r, 

B.1jo fon-{ s~l, ut, sol, ut, fa, ut, f'a, 
l :l. :l. 

d,1,111cm.1l. f 1 l 
1 T l T 

Y si: p:ua simplificu d cálculo llamamos t el son ut 

de b cscal.1, con J.ividir por i cad.i uno de los dos nÚ· 

meros que representan la. escala diatónica, sacaremos 

., 
s 1. .:!.. J. r 

.. 3 :i. T 
si, 11t, re, mi, fa, sol, la 

I o I o ( d ). Pua compar.u el rt con et f,f se 

debe compun ; l.'.On ; ¡ b r.azon cnrre esto, quebrados 
sed. ( 1 O· o 7 ) l.1 de 1 7 f 3 i ; luego la rcrcerz 
menor del rt al fa no es cah2.l, porque h . ruon de ::a 7 

' 3 2 no es la misma que la de i :i 6., por haber entre es· 

tas dos r J7.0ncs b. mism2 u2en que entre 2 7 x 6 y 3 i 
x 5 , esto es, b. de 1 6 2 á I ó o , ó de 8 1 , 8 o. 

Por .. 
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1 0 r r ( e ). Porque la. razón entre si y 11t es la mis-
ma que entre ~ y 1 , ,esto es, la de 1 5 á I 6 ; l:i. de 11JÍ 

al fa es la de -¡- á ; > csco es la: de 5 x 3 á 4 x 4 ó d,e 
I s li 1 6 ( 1 o o 7 ) ; luego estas dos razones son igua-

les. Asimismo , la razon de ut á re es la de I á f ó de 

8 á 9 ; l:1 de fa á sol es la de ~ á ! , cst,o es ( I o o 7 ) 

la de 8 á. 9. La r:azon de mi á ut es la de -¡- á I 6 de S 

! 4; la de lrt ~ fa es la Je f i } ó de 5 á 4 1 luego &c. 
1 o 1 i (f). Porque la rawn de mi á ut es de { á I 

ó de 5 á 4 tercera mayor cabal ; la de ,·e á si es la de : 

á ¡{ , ó de 9 x t ó á 1 ; x 8 , ó de 6 á ; • Del mismo 

modo sacaremos que la razon de mi á si es la de ! á ,t6, 

esro es de 5 x 1 ó á I 5 x 4 ó de 4 á 3 que es una 

quarra: cabal. 

I o 1 3 (g ). Porque la razon de ,-e á "t es la de : á 1 , 

ó de 9 á 8 ¡ la de mi á re es la de ! á : , esto es la de 
40 á 3 6 ó de I o á 9 ; pero •; discrepa menos de la 

unid,1,d que t ; luego el intervalo de re á mi es algo me
nor que el de ut i re. 

Si determinamos la razon de •; ~ ; s:ic:1remos 

( I o o 7 ) que es la de 8 x I o á 9 x 9 , esto es de 

8 o t :8 I. Así 1 la razon del tono menor al tono mayor 

es de 8 o á 8 I ; esta diferencia del tono m:iyor al tono 

menor es lo que los Griegos llamaron Commd. Es impc:r

ccptible p:na el oído. 

Esca difc.rencia de un comm:i se hall.1-entre 1:2 terce

ra menor cabal y harinónica, y la ter'- r1 cucnor alterada 

re 
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r( fii ( 1 o 1 o ) , que bJ}' en l.1 escala; porque hemos visto 

que esta rcrccr.1 rn¡:nor alrcr.1<.l.1 tiene con la tercera me

nor CJb.11 Ll r.iwn de 8 o á 8 1. 

1 0 1 + ( h ). Los v.1lorcs de los sones en la escala dia-

tonii.:.1 Je los modcmos son fos misinos que en la de los 

Grkgas, cxccpro el del la; porque como 1·e es f , su quin

ta será ~; por manera que la escala será 

() 1 ..¡ 1.. •7 n z I s ~ 3 ,. ~ T 

ttt' re , m,, fa, sol, /(1' si, ur, 

donde se vé que el ltr de esta escala es dísrimo del de la 

ese.ita d • lo:> Griegos, y guc cmre estos dos /ns hay la ra

zon de ~ á f, cs.co es de S 1 á 8 o ¡ luego hay entre 

ellos la diferencia de un comma:. 

r o I s ( i ). El LA considerado como quinta de re 
es ~

6

7
, v la guart.l b;,,¡·.l de este L.,1 es los .l. de:..!, esto 

1 - . '4 ,e, 

Sr l S , á 1 [ d .. ºd J es ~; ucgo 64 ser e va. or e mz cons1 <:'r.1 u com::> quar-

ta cabal de LA , b.1jando ; pero mi, considl!rado como ter

cera 11J.1yor del son UT, es -¡- Ó ~; luego estos dos mis 

son uno á otro como 8 1 ;'i 8 o ; luego es imposible que 

mi sea á un tkmpo rc:rccr:i. mayor cabal de UT, y fa quar

ta baja cabll de LA. 

I o 1 6 ( k ). Si en una octa,·a templamos confotm~ se 

dijo e 9 1 o ) altc:rnad;unentc l:is quint;¡s y l.is qu:i.rus, 

\,1 Opér.>.cion crá q,1.1.l se sigue. 

UT, SO! m ,:·;1u, re qu:irt~, L ~1 <)\\int:'I , mi qu:ur:.a, 

si 
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si (1lli1:t.1, ¡;, , qu.1rc:1:, 11l -.,:. quinta, s()/ :f!. quarta, RE a 

quinr.1, /c1 "' q11.1n:i, ,l// :~ ó .F ,A qllíntl, si :a qu .1r ta. Pero 

pr t11, dkt lo inlly fadl se s.,c:irá que ~i el primer UT cs 1, 

SOL :.cd. +, re T, LA ~ . 111i ~ &e, y pro'.)iguicnJ.o á 

em: ccnl)r h.ist .i si "' qnc 11.1.\l ;m.:mo~ 1~'4.i! . Este q-uc· 
:l..,H44 

br.i.Jo es p.ttcntcmcntc m.1yor que z , q 1c c~prcs:i. la oc-

r.1 \'1 c.1b.1l 11t de U T ; y l.1 oct:l.\' .\ b.1j.t cab.,l de si .:t > 

scri.\ l.1 mir.1d J..: cscc qucbr .h.h.> , \.'Stv ··~ , 

es pJ.tcntcrnent<: m:1yor 9lle UT , t1gurJJo 

dld. El 1mincr .1dor J:; este último qntbrado 

ll:..4~ q- llC 
¡14 SS > 

en fa. uni-
11144r ce; .1-,~..¡:i.Ss . <.: 

número 3 rnulriplic:iJo I I ,·cci.;:, ,k ~c~uid.1 por ~¡ mi~tno, 

y el dcnomin:iJor es el número z. multi¡)l:cJ.Jo 1 8 ,·c(cs 

de scguid.1, p0r si mL1no. Pl."ro es consc:rntc qnc el , .1!or 

d;; csre qucbr.hlo qnc .:s¡Hcsa el n.lor Je si -~-, no es i¡;\ul 

co:1 !J. unid.11..l que csprcs.1 el Y.iloc dd son UF, b:cn que 

en el cl.isc d si ·x r d UT s\! co11fo1d.1n. Estl.'. q11cbr.1d.> 

ex ·cJ;: l.i. 11ni1.hJ e:, 1::~~8 , c::sro es cvino en ii , y c~L'l 

difcrcn.ci:i se 11.rnu C,J'w11m di: Pit1Ígoras. Es c\'i,kncc qne 

este comma es mm:110 m.1yor que d orro ( ro 1 3 ) que 

no pasa des~· 
Ac:1b.u11os de prol>.u que Ll s~rk de l.ts quinr:is dá 

un si ~ m·.1y discinro dd ut. Ll serie i.k l.1s terceras m.i.

yorcs le dá tod.l\'Í.1 m.1s distinro. Porqtlc supo ngJ.mos q\lC 

.la serie Je las rerc..:r.is sc.1 11t 11Ji, sol ~, si i. , re1,Jrcmos 

,JJ! i¡;ual á -¡, sol :t á ~, y si i< á ~1

4

1
, cup ocr.i \"a baja 

e~ ;:; , por d,md:: se crlu de ,·cr que este 1íltimo si es 

,!~ u t , con corra diferencia, meno (lUC' la unidad , e -

ro 
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to es que uf. Este e<; otro comn1:i. mucho mayor que 

el anrcceJcnte , y que los Griegos llamaron Apotom,: 

l)1{1J'Or. 

Condene rl'.'p.1r .1r que este si :it sacado de l.1 sL1cce-

sivn Je Lis cl·rc.:cr .is , es al si :t s.1.c:1Jo de la succesion de 
. ll\ Jll441 1 . 1· d I.1s qu1m.1s , cuino iis" es á l'4isii, csm es , mu t1p ,can o 

por 5 :: 4 2 S S , comu I z 5 x 4 o 9 6 es á 5 , I 4 4 1 , ó 
CO!ll:> 5 1 2 o o o á. 5 3 1 4 4 I ' csco es, COíll'.) 2 6 es á 2 7 
con con.L dir-crcnci.1 ; '- e donde se lnfü:rc: que c'.'.to<; dns 

ú y: son muy difcrcnccs imo de om.>, y b.1starite para que 

lo percibJ. d oido ¡ pu~s L1 di6:renci.t de uno á otro p.1sa. 

de un s.!micono menor, cuyo \".tlor, segun probaremos den

tro de poco ( 1 o I S ) , es B. 
Fuera Je csco, si despucs Je bailado cl sol • H, tem

plamos por quint:lS y qturus sol~ , re ,. , la 'it , mi a 1 

si a, conforme lo hemos pracricado p.:.arJ. la primera 
serie de l.ls t1uint.1s , hallaremos que el si 1: será :.º1.t; 

' •04$ 

luego su <lifrrcni.:ia respecto Je: l.l unid.1J , csro es , res-

pecto de VT , es ~::s , csro <.:s i.:omJ f- , comm.1 menor 

que rodus los Jc111.1s , :il qu.ü los Griegos llamaron Apoto

we menor. 

Fin.ilmentc. si Jcspues de hallado mi igual con .l. en 
"4 

h progresion de las terceras , tcmpl-imos por quinr~s y 

quntis mi, si , Jiz ;,t, ut ~ &c. llegarcm..>s á otro si :ir que 
se i 1

~
01 d r -¡i";,;s , que no iscrcpará de: ll unidad sino ~ c.:on 

COIIJ. di f. ' · ( • . 
1 

~ rcnclJ , este: es e u! runo comnu , . el mcn:.>c de 
todo:;; "'ero ~s ..ie . 

1· Y 1 ·~r:u q llC en C'.:>cc i.:.i ~o lJ. '.:> rcr..:cr.1s m,-

yo-



DE MUSJCA ESPECULAT!l/ A . 6; 7 

yores d,= mi á s'.li ~ , Je so! • á si .;: ó ut &c. so11 muy fal
s.1s y nny altcrJJas. 

I o 1 7 ( I ). Por ser !gllaks codos los semitonos en el 

temper..i.mc-111 0 Je R:unc:rn, sc sigue que los doce semito

nvs uf, ut .-. , re, re ~ , mi, mi ~ , &c. formarán. un.1 pro

gresion s::ométric:i. concim1.2, esto es una sticcesion en 1~ 

qu,J ut será i nl • co:no ut i.t á re &c. 

Esr0s Joce scmicon::.>s componen una succesion J..:: tre

ce 5oncs , cuyo primer y último término son UT y sn 

octava ut. P,¡ra. sJ.cu, pues, pot' cálcnlo el nlor de c.1JJ. 

son en el rcmper:imento d.e que se cr.a.2, la cucstion se 

reduce á h,ülu entre los nümcros 1 y z once medios 

geométricos. 

Por lo dicho ( I. 2 2 3 ) se r:1 facil s.1c:ir c:1d.t uno de 

estos números ó por lo menos sus valores ;1proxim,dos, que 

son lu.s siguientes 

UT ut .-,,; re re x mi fa fa• 
ti 11 11 11, n 1:1. 

J Vi v.~ V1' V2+ y11 V1' 
sol .,;o/• '" '" a: 

si Ul 

u. I:!. a ll li u vl7 Vzs y2, V2·º Vzll V2ra. 
Se viene ¡¿ los ojos gnc tod:as las quintas cstáll igual

menre 4lci:r:ubs en este cem~r~mento y podemos probar 

<pe C,ld.i un:i. lo cst, muy poco 1 porque h;.Jlarcmos, por 

cgem¡--1<> , ,1ue la quinc, de ut ~ sol, :1e dcoería ser ! , 
Tom./,,·1/I. 1 L se 
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se d ·be lnj.lr com:) f. Je Íi , esto es i.;1, que es una. 
c.1mid.1J. SUIHllllCIHC pcqudí..1. 

\ cr,\.1J e ~1u..: l.1s tcrc:crJS mayores estarán algo mas 

.1her.1J.1s; porque l.1 rcrccr.1 nuyor de 11t á mi, por cgcm. 

pi..>, s.:rá co111J 1 ~ " nuyor; pero mJs vale, segun Rameau, 
r¡oc l.1 :1lr..:r:1ciun rcoig~, en la tercera y n:) en la quin,. 

r.1, que, dcspucs de l.1 octH·a , es el irncnalo mas pcrfoc

ro, y debe a,ccrcarsc á ser cabal quanro sea posible. 
l\.>r otr.1 pnre hemos ,·isto en l.1 serie de las terce

ras m.1y·Jres 11t I mi, sol *, si JJ: , que este último si a dis

crcra mucho dd ut ( 1 o 1 6 ) ; de dond se sigue que pa

ra poner csrc <iltirno si :it unisonns con la oct.l.Va de ut, y 
.alterar al mismo tiempo caJa mu de \;is terceras mayores 

lo menos ql1e se pucd.1, es preciso altcr.1rl.1s coJas igual

mente. Esto es lo qt:c snccJc en el temperamento propuesto; 

y si L\ rcrcer:i. es m:ls a\ter:'l<.h que l.l quinta , es por ra .. 
2011 de l.1 difercncL.1 que hay entre: el grado de perfeccion 

de estos intcr\"Jlos, con cuya diferencia se conforma., di

gamoslo así , d temperamento propuesto. Así, esta Jifcren· 

cia de a\tcrlch>n mas es mu vc:11t.1jJ. q1.1e un inco,wenient,c. 

1 o 1 8 ( m ). Con efl!cto 1 por ser ut I , segun supo

nemos, mi es : , y sol it ~ ~; pero como sol es ! , sol a se

rá á sol como ~ es á f, esto es , como 1 s x 2 á 3 x 

1 6 , Ó como 2 5 á 2 4, cuyo interv.ll..> es mucho ml!nor 

que el de 1 6 á 1 5 , que constituye el scmico110 de ur ! 
si , ó de fa á mi ( 1 o I r ) . 

o 1 9 ( n ). i.cpar.rcmos que el semitono menor jun-

to 
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to con el s:mit~no mJyor, co111pun~ d rono 1nc11or; l]llÍ~

ro dc<:ir, que: i se sube , por cgcmplo Je mi :'.l Jil ror el 

inrcr\'alu Jcl semitono m:>.yur, y dc$pt1cs Lk Ji1 á J'n .: por 

el intCr\'Jlo del scmitonu menor , el inu:r\"llu Jd mi ;,t 
fa :s será un tono menor; porque ~upon0;H1 ios l)l,C mi Sl",l 1, 

fa será ~, y f(I d< será ~1 Je ~ ., esto es , 2 5 x 1 6 lti ,·i

dido por 2 4 x r 5 , ú ~ ¡ lt:cgo mi es á ji1 ~ como 1 es 

á ~, cuyo inccrnlo rnmtirnyc el 10110 1\1..:':hw ( 1 o 1 ~ ) . 
9 

Poc- Jo c¡uc m:r~ :d cono m;1yor , no es ro~iblc !i.Jrm.1r-

k con dos scrnitonos. Porque 1.º <los scrniw1ws nuyorcs 

consccu1h·os darí.rn m.1s de un tono nuyor ; (011 cicuo, 
¡(, ,t, lá 11 " 'J J ,, .. 'i¡ x ¡-¡ L ªI , c.m11 a m:iyor que "s que (omurn-

yc ( I o r 3 ) el runo 1m.yor. :z .º l'n 5c111iwnu 1myoc 

y un scmiton,) mc:1or J:ní.:rn junros menos que el tono 

mayur, pues componen el rono menor. 3. º Con n1.1s ra:wn 

dos scmiron•.'S menores djri .111 tod;n·í:i nKnos. 

1 o z o ( fJ ) . C(m cícero , íc11do mi b 'T , sol l> ser.í 

4 Je {-, c~tu es ( I o o S ) ~· , y sr,/ será +; pero la ra
l ; e, 

zon Je 1 á ~ ( r o o 7 ) c: s l.1 de 3 >- 2 5 á 2 x 3 6, 

esto es la de z 5 ~ 2 4. 

( )e l I álJI I o 1 1 p . orno a es ~, 11t -t ser -:; e -¡;- , (.5ro 

es B, y ut es l ¡ luego l.i. r.non de ut á ut a es la de 1 

~ :! ó de 2 4 á 2 5. 

1 o 2 : ( q ). Por ser la b l.1 tercera m~yor b.1j:1 de ul, 

será -~- ( 1 o o 8 ) ¡ luego ut b es T de f, esto es ~;; 

luego I~ r.:w:,n de 11t á i,t bes de z 5 .1 ~4. 

1 o 2 "'> i' r ·:. Como sol a es ;J y si .:s ·1- Je ~. ~. , ten-
' o I Í>' •• 1 V 

I t • drc-



660 ELEMENTOS 

drcmus si• f¡;1131 ( 1 o o 8 ) j '.¡\
1
- , )' ~u ocr.n-a 1>.,¡:.1 s.crf 

.'...'.!.. c."'ll)"O irucn·.llo viene :1 Sl'r ....!" ó -'-1 rn ·11 >r q t1c l.\ 

.. . ~ ) . 1 .t.. .. 

unid .id; falr.,, pu~·,, c,rc <}"dJr.do p.u.1 ll ll:: el si ~ de ,111e 

se: 1'r:tr.1 SC,I lo 111 :S:II ·) l)llC 11(, 

¡\ csic inccrr.1!0 se le J:'i el nombre Je q11nrto de to

na)' CUII ; .¡z,,m ¡ porque l'II l.t fl\ 1Í ~i..:,\ Sl' pu.:,h:11 Ji!iiills\lit 

q.i.tt rn cs¡K·i:i ·~ ,k q o:urns Je l l>no. 

1." E qn.1.rro del tono m .1yor ; y com el tono 11n:1-

r•11· l:'- ~ I )' ~·.1 di(, 'l'l'IH:Í .l :1 1.t 111\l ,hct C\ : , l.\ dfft-rl"nCÍ:t 

de cs1c q11:1r1U de tono á l.1 nniJ.1J s¡:rá con cun.1 ,li t~rrn-

1.:i.1 el 111.Htu Je -¡- , 1:<; ro l'. 
1 

l · 

2 ." El qn:irtn Jd r,>110 menor; y como el 10110 me

nor <]IIC es '.¡ , di scn:p.1 -~ J~ l.1 unid.id , el q11ano ,Id to

no 1111:nvr di~cn:p.1rá '-k 1:\ uni,lld f.. · 
3.º L:1. rn i1:H\ Jd srniicon 111.1yor; y como este se

mitono Jhcrep:i Je l;i uniJ..1J -!, , su 111ic.¡d dísccerar, de 

l.a uni,l.i.1 i.:011H, -~ . 

'º 4. º Fi1l.ll111c11tc; l:i mit.1J Jcl semitono 1nc·n,1r, el qual 

c.llscrcp:i Je l:t uni.\,¡,l ~, l1ic~1) ~11 111i t.1d ~,:ni ¡¡ · 
L\lc0o ya ()ll.: el i11t ·n·.1 Ju q11c fornu el (]UJrfo de ro

tlo cnhJnnúnico 110 ,li~c cpl de IJ. 1111iJ.2,I sin.J :¡¡, se pucJe 

ll::mur con nzon quirrto de tono, porque J iscrcp.1 menos 

de 1., 1miJ.1J que el nuyor Je los qu.utos de cono, y m.u 

que el menor . 

.Añadiremos que pues el qulrro de rono enlurmúnko 

e, l.i dlfcrcnci.i del sc111i1ona mlyor ;il semitono menor, 

Y el ron ..1 menor "~ Í,lrml ( I o 1 9 ) de un ,emltono ml

yor 



DE ll!l/SICA ESPECULATIPA. 6 6 I 

yor y de 11n s:.•mirono m('nor, sígucsc que dos semironos 
nuyorc-s J..: s.:g11id.1 compon;:11 un ro•lo m:iyo.- d..: lo que 

corr.:S?OIHk un qt1Jm> de tono cniurmóaico , y que dos 

sc111ic.J11os 111.:11 ;.,rA~ de sc!:>(1[J .1 cvmp,mcn un tono mcnot de 

lo qu~ com.:spondc el mi ~111t:i (]ll ,lrto de tollo. 

I o 2 + ( i ) . be:> q·Jkr.:: Jcch que ~¡ subi,nos dd mi 
:J.! fu, p 0 :- cgcm r lu , 1l.1Ci.:1 1d:J Ull ~: 11 1i tó OO m.l '.,' Or, 'J \'OI

VÍCndo ~k~p:1 c al wi , .subiino.s por el i11t t n·.1lo Je un <;cmi· 

ton o mcllv, á UI[\) ,-on ,u.: "º c,t,i- en la C'SCJll, ar q ttá l 11~

mucm::>sfii +; los dos soncsfa y fa~ forimr.in un qnJr

to de ron:> enlurmúnico ; porque siendo mi 1 , fa scri 

~.yfa~,H ; luegolarlzondcfa~ áfncs la.de ::1 

¡-¡ ( 1 o o 7 ) , esm es, de i s x I 5 á 1 6 x 2 + ó de 2 5 

x 5 á. I 6 x 8 , ó de r :1 5 á 1 z 8. Esta r.1zon es la misma 

que Slcamos antes ( 1 o 1 3 ) para esprcsar el quntlo de 

t om> e11hnr111ónico. 

1 o 1 5 (t). Es p.1tcnrc qnc si hacemos I el fa del ba .. 

jo , fa Je l.i escala ser:¡ z , ut Je! bajo es +, y mi de la es

ca\:,. -; de ! , esto es; r¡. ; luego \.1 razon de fa á mi es la de 

2 á 1

6
1

, ó de 1 á ;7,· Pero como mi del bijo tJmbicn es f de 

! ó T , si dd b.1j o es f de '.} , y Sil terceta mJyor re a, 

~ de f de ;} , ó '3~ de T; esra ccrcer:i mayor arrim:tda qua n

eo sea posible al mi de.: la e~cll.t por medio de l.is octavas se .. 

rá :! de !.J. ; luego el mi de la csc.1fa sed al re a que se l.c si

gue, como ',) es á H; de ~ , es10 es, como I es á :! ; lue

go los semitonos de fa á mi, y de mi á re • son ambos ma
yores .• 

(u) 
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I o 2 6 (11). Es evident e C]llC mi bes+ ( I o o 7 ) , y 

que mi es _!_ ; lucno estos Jos mi son enrrc sí como~ á ...!.. ó 
.. o f .. ' 

como 6 x 4 á 5 x 5 , ó i 4 á 2 5 , cuyo intervalo cons-

rirnyc d semitono menor. A 111:as de esto, el la del bajo 
r 1 1 ' d 1 

' 
11 1 1 · es 6 y e ut ~ es os -¡- e 6 o ::;--¡ ; ucgo e ,m a es los 

_!_ de :.!: ; lue~o el mi de la esc.1la es al mi a que se le st-.+ :+ .., 

gue, c o:110 2 4 á 2 5 ; luego todos los semitonos son me-

nores en esca escala. 

FIN 
D E L T O M O O C TA V O. 
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Lu apn:sionrs "'1mbia opccul.uiv:a" )' "'mUsia pr.Sccic:," pan:cen ll<f" 

coruccuend:t indirecu de un:1 1radici6n oubkcid:.t por los pc-ns:idoréS de 
l.1; 1cmpr21u; Ed;ad Mali.a, p;ar.a quieneJ d músico nd en el que ·h:icct (d 
c:s.nr.ime o uti~or de in.strumcntos) )ino no d que conoet y .ibc ju"g.u 
bien en l.1. cicnci-.a dd M>nido )' ck su dur.idón. 

l\1r.a 10$ eft'Ctos de los 1ex1os que ,1quí reproducimos. sin eml»rgo. b 
m1bica ¡,t.f 1ia era b c1ue ens.clbb.a :i an1.1r y componer. mimlus que l:a 
músia c:1pccub1iva k ocup:aN de 1.u propicdadd de los son.Jos. En 
1foninos m:U concmos. a la m\Uica pd.etio. conc:spondfa t0do lo r<"ll1io.'O 
:t l.as norm:u p;an ac:ribir 12 mWic-.t mcruur.tl. así como iodo :aquel lo que 
l't'gí.l tn d con1npun10 y b compost66n. mi(mru quC' en 1.a cipcculi.1iva 
5C insertaba iodo lo rd.uivo :a b. noción dd sonido. de Lu con5aiuncW )' 
diwn:tnci;is. de los g~ncros di:uónico. c1omi1ico y cn:armónico, de b cien· 

i:a del monocordio)' de rodo lo que J»:rc« ('St3r mi) \•incub.do :i l mundo 
d(' lo que hoy Cnlt'Od('mOs por :K'Ú.scia.. T2mbién K' ocupó. C'\1:ntu,1.lmaUt', 
de b.s nociones de mdodU, ;armonb, xordc. in1t'rv.alo. csctb. al1er.iciona. 
modos. 1cmpcrl.rncri10. odcnciu. lo que h;acc: )U poner que plr.t b segund;a 
mitad del.siglo XVII I. l:u Íro ntt'r.LSCntl'C' cno.s c.:<prtiiono: 0 1:a.ba en vla.s de 
dcsap:u'l:'Ccr. 

mo quict1 q11C se ju;,guc sobre l:t pcnincnc::i:t o impcnincnciJ de cs::a.s 
dos c::n~rfas. lo icno et qu(' p:tt'2 d mu.sicólogo hi.s¡»nolrt'lcric:a.no de 
hof, d nun('jo d(' l;a tt"OrÚ mu)i al apuma en los libros y 1r.uadru que s,c 
difundieron dur:amt' d periodo coloní:tl es un.i carca qut' m-i.stt un;a 
impor11.nci1 capil'al, por cu;mto Wlo C$Ct' cuudi,o puede cbr rcs¡,uesu ,1 

mu tus de Lu incerrog;i ntci que urgen dd :anili.si.( de lu obt1) coloni.iles. 
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