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EXIMENO 

INTRODUCCION 

El gran revelador de la personalidad · artistica de 
Eximeno foe, en los tiempos modernos, el insigne maes
tro Barbieri. :Menendez y Pelayo, asesorado musical
mente por Barbieri, registr6, como no podia menos, en 
su Historia de las Ideas esteticas en Espana} la magna 
obra del revolucionario musical, g1·an removedor de ideas, 
como le hemos apellidado los que hemos sido aleccio
nados por sus ensenanzas, dirigidas todas a la libertad 
artistica, que tanto influyeron en SU epoca y debian de 
haber influido mas en la presente. Tengo yo, especial
mente, deberes de gratitud y admiraci6n que cumplir 
rindiendole homenaje de acatamiento, por haberme ·in
culcado una direcci6n fecunda y extraordinaria, desde 
el momento en que me foe dado realizar lo que senala 
en una de sus obras y condensa la primera Glosa, que 
estampo aqui, de sus ideas: 

«Sobre la base del canto nacional debia construir 
cada pueblo su sistema.> 

La segunda Glosa, que ejerci6 no menos influencia 
en mis estudios, fue, ootar que renov6 en este siglo la 
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expresi6n, esto es, aquel expresivismo propio de nuestra 
escuela musical, que caracteriz6 la obra genial de nues
tros polifonistas; que tuve la ventaja de verla realzn.da 
en la publicaci6n de mi Hispanim Schola Musica Sac'ra, 
puesto que contiene las mas salientes obras de los 
Morales, Guerrero, Gines Perez, etc., y mas tarde todas 
las del insigne Victoria, las cuales informan sintetica e 
inspiradamente que: 

«El Deleite del oido no es mas que un medio para 
obtener el fin de la musica, que es excitar los afectos 
de nuestro animo; > porque-repito-en el sistema de 
Eximeno todo se subordina a la exp'i·esi6n. 

<La Mtl.sica no es mas que una prosodia para dar al 
lenguaje gracia y expresi6n.» 

<Hoy dia no hay genero diat6nico, ni cromdtico, m 
enm·m6nico, ni canto llano, ni figurado. > 

«La Musica es un lenguaje puro que tiene sus funda
mentos casi comunes con los del habla ... > 

c:Las extravagancias pitag6ricas son un perpetuo tes
timonio del extravio de la fantasia humana.> 

<En Boecio la Musica parece un arte de hacer ca
balas. lN o es necedad suponer que la Musica esta fundada 
en ciertas razones numericas, que es preciso alterar para 
poner la musica en ej ecuci6n? ... » 
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< v ease como la fantasia ha enganado a los fil6sofos: 
por cuanto las cuerdas musicale::;, como cuerpos extensos 
son capaces de proporci6n, y la fantasia aplica a los 
sonidos o a las impresiones que provienen de las cuerdas 
la extension de estas; por esa raz6n se dice qne entre 
dos sonidos se contiene un intervalo, que este sonido es 
doble del otro, que la voz cantando camina por grados, 
y otras locucioues semejantes, que suponen en las im
presiones del oido la extension de las cuerdas, o que 
enfre el sonido mas grave de la musica y el mas agudo 
hay una extension, y a esta imaginaria extension aplica
mos los numeros que convienen a la extension real de 
las cuerdas. Imaginemonos un hombre privado de vista 
y de tacto desde su nacimiento: jamas se le ocurriria 
decir qne un sonido era doble de otro.» 

«El primer error de Euler en su Tentamen novre 
Theorim Musicm consiste en dividir la Suavidad, que es 
una impresi6n del oido, en grados, y atribuirles la 
extension que es propia de las cuerdas... Los grados de 
Suavidad son absolutamente imaginarios. El placer de 
la Musica depende de un cierto temperamento de la 
simplicidad con la variedad, que nuestro entendimiento 
no puede determinar con calculos, sino que lo clebe 
sacar inmecliatamente de la N aturaleza. Falla la .l\Iate
matica siempre que se a.plica a objetos que se suponen 
extensos por puro vicio de la fantasia, como se ha atri
buido hasta ahora a los sonidos la extension de las 
cuerdas, y, como supone Euler, extensa y divisible en 
grados la Suavidad. El tratado de Euler es una pura 
falacia.» 
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«Yo no comprendo c6mo Rousseau, en su Diccionario 
de la lr!Usica, supone que se oculta a1guna profund]sima 
verdad en ese laberinto de Hneas rectas y curvas, de 
circulos y cuadrados. Por lo que a mi toca, confieso qua 
cuando, sin mirar el titulo, abri el tratado de Tartini, 
pense tener entre las manos un libro de Nigromancia . ., 

«Rameau enseii6 el contrapunto por reglas, en su 
mayor parte falaces como las demas; pero en el tercero 
y cuarto libro de su Tratado de la A'rmonza, se contienen 
reglas utilisimas de practica que no conoci6 ninguno de 
los antiguos. Habria sido un perfecto maestro de su arte 
si no hubiese escrito el Nuevo sistema de lrfusica Te61·ica, 
y la demostraci6n del principio de la armonia. El hacer 
la armon{a simultdnea objeto primero de la M-Lisica, se 
opone al sentimiento comun de todos los hombres, que 
solo adoptan la Musica en cuanto sirve para expresar 
con Ja modulaci6n las pasiones del animo. Para esto no 
son de absoluta necesidad los sonidos simultaneos.:. 

<La Musica procede del Instinto lo mismo que el 
Lenguaje.-La Musica es un verdadero lenguaje. En el 
canto de las palabras, la MtlSica adorna a estas con varie
dad de tonos para causar en el animo una expresi6n mas 
viva. En la modulaci6n sin palabras, conmueve el animo 
por medio de los tonos de la voz, que responden al natu
ral encadenamiento de las ideas y de los afectos. El pri
mer objeto de la Musica no es la armonia simultanea de 
tercera y quinta, sino el mismo que el del habla, esto 
es, expresar con la voz el sentimiento; por eso nos de-
1eita el canto sin la armonia, con tal de que exprese 
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algll.n afecto. Al contrario, el concierto mas armonioso 
de instrumentos, qne nada exprese 0 signifique, sera una 
musica van a semejante a los delirios de un enfermo. > 

«La M11sica y la Prosodia tienen el mismo objeto y 
el mismo origen ... dNo seria necedad decir que para 
hablar con perfecci6n es necesario medir las distancias 
de los planetas, y arreglar despues, conforme a eslas 
medidas, los tonos de la voz? do qne los tonos del habla 
se contienen en una forma algebraica, o en las pro pied a
des del circulo?> 

<La practica de la geometria consiste en la aplica
ci6n mecauica de las reg las; pero la de la Musi ca de pen de 
precisamente del ejercicio de una. facultad del hombre, 
que tiene en si toda la virtud nece"'aria _para expresar 
con los tonos convenientes de la voz, ya hablando, ya 
cantando, cualquier afecto del animo: las reglas no son 
mas que observaciones sobre los tonos, y la (alta de 'Ve'l'
dadera refiexi6n no es impedimenta absoluto para las 
operaciones del. hombre, que proceden de puro instinto. 
Para componm· mttsica es p1·eciso abandonarse en los bra
zos de la Natumleza y dejarse conducil' p01· las sensa
ciones. :t 

«Siendo tan natural al hombre el refiexionar, com
parar las ideas, raciocinar y acordarse, como el sentir los 
objetos presentes, wor que el lenguaje necesario para 
explicar aquellas operaciones del entendimiento no ha 
de Rer tan natural como el lengnaje de acci6n?> 
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c:El hombre comenz6 a cantar como cantan los paja
ros, por puro instinto ... Si las circunstancias qne obligan 
al hombre a hablar fuesen en · todo ~ las mismas, to dos 
hablarian la misma lengua. > 1 

<La prosodia es el verdadero origen de la :Mu~ica ... 
Asi como la Naturaleza nos ha dado siete co1ores para 
pintar y siete vocales para hablar, asi ha dado a la espe
cie humana siete tonos di versos de voz para can tar. La 
armonia consiste en ]a tercera, quinta y octava. Todo 
intervalo que sea parte de dicha armonia es consornmte, 
y todo intervalo que no lo sea es disonante. Como las 
disonancias son adornos anadidos a la Naturaleza por el 
arte, su uso no esta cenido a limjtes tan estrechos que no 
puede traspasarlos un genio felizmente atrevido. Resul
taria insoporta;ble fastidio, de reducirse la composici6n 
musical a un solo modo. Es necesario, pues, abrir camino 
para transportar el canto a diversos modos ... Las distin
ciones de generos diat6nico, c1·omdtico y enarm6nico, y 
de tonos y semitonos mayores y menores, son en la prac
tica cosas del todo imaginarias, fundadas por la mayor 
parte en las fantasticas divisiones numericas de los 
intervalos. No hay sino un genero de lVIusica: determinar 
un Modo o modulm· en el, hagase esto modulando por 
tonos, por semitones o por saltos. Todo lo demas es tan 

1. Eximeno rechaza totalmente la teoria de la revelaci6n 
directa del lenguaje; son curiosisimas otras teorias lingiiisticas 
de E:x:imeno. Clasifica las lenguas en anal6gicas (las modernas) y 
transpositivas (las an tiguas o clasicas ), di vision eq ui val en te en 
el fondo a la que muches hacen todavia de lenguas anallticas 
y &inf eticas. 
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quimerico y vacio como las cualidades ocultas de los aris
totelicos. > 

«J amas he podido formarme una idea clara de ese 
genero tan decantado, y me parece que es un fantasma 
para espantar a los principiantes y tenerlos atrasados 
por muchos anos en las vanas y ridiculas imagiuaciones 
del contrapunto. El canto Ila.no trae origen de los siglos 
en que se ejecutaba la l\Iusica a tientas, sin diversidad 
de tiempos ni de notas ... Es necesario tener presente, 
que si con las distinciones de canto llano y figurado, 
de generos diat6nico, cromdtico, enarm6nico, rnixto y otros 
nombres semejantes se intenta hacer distincion de armo
nias fundadas en diversos principios, tales distinciones 
son vanas, imaginarias, ridiculas. El unico genero de 
Musica que la N aturaleza nos inspira, se reduce a can
tar en un modo mayor o menor: tanto el mayor como el 
menor se componen de las tres armonias de Primera, 
Cuarta y Quinta.> 

Como todo se subordina a la expresion en el sistema 
de Eximeno, para obtenerla todo recurso es bueno y 
licito, pues <por nuevos y diversos caminos se puede 
llegar a la suma excelencia en cualquier arte>. 

En la ultima parte de SU libro dedicado al Origen y 
Reglas de la Jfusica, Eximeno nos presenta una rapida 
pero originalisima historia de los progresos, decadencia 
y restauracion de la Musica; trozo este enteramente mo
derno en SU metodo, en SU estilo. Por esto los italianos 

-------- - - -- - - ---
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le llamaron el Newton de la Musica; hoy le llamariamos 
Wagner-aii.ade Menendez Pelayo, comentando esta 
cita-; yo me permitiria rectificarla llamando, sencilla
mente, a Eximeno, revolucionario de la tecnica en gene
ral, y musico de la unica JYIU.sica verdad' la lr'l'ltsica de 

sentido comun. 

No es posible reducir el arte a un mero capricho: 
<Si asi fuese, habria que colocar en la misma linea los 
aullidos de los turcos y los gorjeos de los italianos.» 

«dQuien se persuadira jamas que los griegos no tu
vieron un temperamento fijo de todos los intervalos que 
sirven para el canto? ... La doctrina del temperamento 
es un instinto del genio musical, comun a todos los siglos 
y a todas las naciones del Universo... cComo la Musica 
(dice Eximeno con crudo empirismo) tiene cierta co
nexi6n mecanica con los movimientos de la sangre, son 
comunes a todas las razas los tonos y movimientos fun
damentales de la voz que contienen los primeros rudi
mentos de la armonia. Las naciones barbaras no pueden, 
a causa de su propia barbarie, inventar sino cantilenas 
rusticas y fastidiosas, aptas, unicamente, para expresar 
sentimientos groseros de alegria ... Su ritmo ha de ser 
simplicisimo, y ese casi insensible en el puro canto.> 

El contrapunto artificioso, «invenc10n extravagante 
compuesta de muchas voces, modulando cada una de por 
si a su modo, la una hacia lo grave, la otra hacia lo agu
do, es ta velozmente, y la otra con mas lentitud ... ' es muy 
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propio para arrebatar la calenturienta fantasia de los 
godos (sic); asi naci6 la secta de los contrapuntistas, que 
califican de teatral todo lo que no entienden, y no alaban 
sino las ligaduras, las preparaciones, las resoluciones, las 
replicas, las respuestas, los pasos de contrario movi
miento y otros arti:ficios semejantes.,. 

Las teorias de Eximeno eran tan independientes y 
radicales en Literatura como en Musica ... Consideraba 
las Academias que procuran fijm· el estado de una len
gua viva (esto es, las palabras, la construcci6n y las 
frases), <Como el mayor obstaculo para los progresos del 
entendimiento humano. El evitar las palabras que usa 
el pueblo por emplear otras que se hallen en los libros, 
es, en cualquiera lengua, una afectaci6n ridicula. Una 
lengua no se puede enriquecer sin tomar palabras y aun 
frases de otra naci6n mas rica de ideas ... Sise observase 
la vana superstici6n de algunos en esta parte, nos suce
deria lo que a los chinos, que han estado estudiando 
palabras y palabras muchos millares de aiios sin apren
der cosa alguna. > 

<El paso que yo pretendo hacer dar a la Musica con
siste en demostrar que Pitagoras err6 el primero e hizo 
errar a los demas fil6sofos; que los intervalos de la 
Musica no pueden sujetarse a calculo; que la justa ento
naci6n o el verdadero temperamento de los intervalos 
se hace en el mismo hecho de cantar y tocar, haciendo, 
ora un intervalo mas fuerte, ora otro de la misma especie 
mas debil; que los sistemas perfectas y temperados, de-
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dncidos de la8 razones numericas, deben discordar en la 

practica.> 

(Los tratados musicales de los griegos no contienen 
regla practica alguna, sino una menuda y fastidiosa filo
logia, con muchos numeros, razones y proporciones. > 

Exceptua, sin embargo, a Arist6xenes, a quien llama «mi 

precursm·»' porque fue el primero en contradecir los r 
principios matematicos introducidos por los pitag6ricos, 
y las proporciones atribuidas a las cuerdas musicales.> 

Yaqui terminan la lNTRODUCCI6N y principales GLO
SAS de la gran remoci6n de ideas que para mejoramiento 
de la tecnica y estetica del arte musico ejerci6 el insigne 
jesuita valenciano. 



I 

LAS OBRAS DE EXIMENO Y LAS DE LOS JESUfTAS 

DESTERRADOS A ITALIA 

Es la obra de un iniciador artistico que nos propo~ 
nemos presentar aqui para rendir acatamiento a su ex
traordinario antor; la obra de un verdadero revolucio
nario que excita y hace pensar; en el hay q Ile buscar la 
gloria de la literatura y la estetica musical espanola del 
siglo xvm; en el y en los j esuitas espanoles desterra
dos a Italia; en las obras de Eximeuo, Arteaga, Re
queno; en suma, on el tratado Del origen y reglas de la 
JJlitsicaj en los Ensayos sabre el arte arm6nicoj en las 
Revoluciones del teatro musical italianoj en las Diserta
ciones sobre el 'ritmo, que son verdaderos monumentos 
de altisima estetica, que pueden honrar a cualquier pais 
y a cualquier siglo, y que no desmerecen puestos al lado 
de lo mejor que entonces produjo la critica musical 
francesa en las obras de Rameau, D' Alembert y Juan 
Jacobo Rousseau. 

2 
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LAS TEORfAS DE EXIMENO 

Pero las teorias de Eximeno, de ese gran removedor 
de ideas (insistimos en la repeticion), eran independien
tes y radicales en Literatura y mas todavia en la Musica. 

Ahi vamos a buscarle, en ese campo de Agramante 
de la practica musical, obstruido y rebajado por falsos 
tratadistas que acaban con la paciencia del gran des
facedor de agravios musicales, y se dedica con fe y 
brios inconcebibles a reiiir empenada batalla contra toda 
clase de errores, puesto que han hecho olvidar los acier
tos e l.ndependencia de nuestros exoelsos tratadistas de 
Musica del siglo xvr, jpara caer en los rebajamientos 
horrorosos de los Cerone, los N assarre y los demas 
c:ciegos de nacimiento y de profesion, ciegos de vista>, 
como los llama nuestro jesuita! 

El campo de la investigacion y saber musico estaba 
bien preparado por las adivinaciones de aquel otro gran 
revolucionario musical del tiempo de los Reyes Oatolicos, 
Ramos de Pareja, y mas adelante por los tratadistas de 
sentido comun del siglo xvr, los de los siglos siguien
tes, a par~ir de Salinas, Santa Maria, Soto, Lorente, los 
Valls, acuciadores de la trailla de polemistas que quieren 
empanar las adivinaciones estetico-musicales del alma 
ardiente del P. Feijoo; de Rodriguez de Rita, autor de 
un tratadillo que merecia encuadernarse en chapas de 
oro; del P. Soler, autor de la Llave de la Modulaci6n ... 
Todo estaba preparado para que fructifica!3e el adve
nimiento del revolucionario por excelencia, que viene 
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bien pertrechado de aquel expresivismo que asi hace 
fecundar las adi vinaciones misticas de un Victoria co mo 
las de toda musica, porque la exp1·esi6n musica es el 
alma del sistema de Eximeno; por eso cuando la encuen
tra en una obra como el Stabat Mater, de Pergolesi, o en 
el Veni Sancte Spfritus, de J omelli, no se cansa de ape
llidarles c:el Rafael o el Virgilio de la Ml1sica>. 
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BIBLIOGRAFIA CRONOL6GICA GENERAL DE EXIMENO 

Antes de entrar en materia presentemos la biblio
grafia cronologica general de las obras completas del 
insigne j esuita valenciano, haciendo la~ llamadas conve
nientes para las absolutamente musicales. Presento esta 
bibliografia cronologica general siguiendo las indica
ciones precisas trazadas por la docta pluma del maestro 
Barbieri en el admirable Prelirninw· del Don Laza1·illo, 
publicado por dicho maestro y dado a luz por la Sociedad 
de Bibli6filos Espanoles, en l\Iadrid, MDCCCLXXII. 

1) 1 .-.Me1·ciwio Sac1·0 y Poetico.
Valencia, Dolz, en 4.0 

Es una relacion del certamen literario publico efec
tuado en el Seminario de Nobles de Valencia, en 1745, 
dada a la estampa por D. Joaquin Castel vi, condiscipulo 
de nuestro autor, en cuyo certamen figura Eximeno 
entre los alumnos mas aventajados, y como improvisador 
de ocho composiciones latinas y castellanas, en las cuales 
manifiestase la precocidad de su talento, la viveza y 
alegria de SU caracter. 

2).-Jizestas seculares. - Valencia, 
Viuda de Orga, MDCCLXII, gr. en 4.0 

1. Los numeros de orden acoropanados de un asterisco, indican 
las obras exclusivaruente musicales. 
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Contiene sonetos castellanos alusivos, compuestos 
por Eximeno, escritos en celebraci6n del tercer centena
rio de la canonizaci6n de San Vicente Ferrer. 

3). -De sinceritate Sacrre Docfrinre ... 
Valentim edetanorum: Typis Benedicti 
Monfort} juxta Scholasticorum Nosoco
mium. MDCCLVII. (Folleto en 4.0 de 
cuatro hojas de portada y prels., y 
16 paginas de texto.) 

Es una de las Oraciones latinas que pronuncio nues
tro autor, siendo todavia muy joveu, pero ya investido 
con el titulo de Rhetol'ices Professore. 

4).-En este m1mero figura la rela
ci6n de un certamen escrito por el 
mismo Eximeno e impresa por Mon
fort, en 1758. Merced a ella se sabe 
que compuso la Tragedia de Amdn y 
un intermedio chistoso y satiric0, ro
tulado Apolo medallista} que represen
taron sus discipulos de Ret6rica y 
Poetica. Las obras citadas han que
dado manuscritas. 

5).-0bservatio fransitus Veneris pa 
discum sola1'em (acta in Regia specula 
uno cum Christiano Regner.-Viena, 
1761. 

Estaba el autor de catedratico de Matematicas en el 
Seminario de Nobles, cuando escribio dichas observa-
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ciones sobre el paso de Venus por el disco solar. Lla
maron mucho la atenci6n, y los sabios astr6nomos 
alemanes las dieron a luz con otros trabajos analogos, 
bajo el titulo expresado. 

6).-Serm6n queen la fiesta que se ce
lebr6 en la Iglesia de Santa Catarina, 
Martir, de esta ciudad... dijo ... - Va
lencia. Monfort, 1763, en 4. 0 

7). -Serm6n que en la fiesta que ce
lebr6 la Esclavitud de Jesus Nazareno, 
etcete1·a ... - Valencia, Monfort, 1763, 
en 4.0 

8).--0raci6n que en la apertum de la 
Real Academia de Caballeros Cadetes 
del Cuerpo de Artille1·ia, nuevamente 
establecida en el Real Alcdzm· de Se
govia, dijo ... - Madrid, por Eliseo 
Sanchez, 1764, en 4. 0 mayor. 

El Conde de Gazola, encargado de fundar dicha 
Real .Academia, propuso al rey Carlos III el nombra
miento de Eximeno, aprobado por S. M. 

9).--En este numero debe colocarse 
un TJ·atado de Fisica, obra inedita, y 
tal vez perdida, del P. Eximeno. 
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10)*.-Es este el prospecto y plan 
detallado de la obra Dell' origine, 
etcetera, en una hoja en 4. 0 mayor a 
dos columnas, sin lugar ni ano de 
impresi6n. 

11)*.-Dell' origine e delle Regole 
della Musica, colla storia del suo p1·0-
g'resso, decadenza, e 1·innovazione. Opera 
di..., fra i Pastm·i Arcadi Aristosseno 
JYiega1·eo, dedicata all' Augusta Real 
Principessa JYiar{a Antonia Valburga 
di Baviera, Eletfrice Vedova di Sas
sonia fm le Pastorelle A11·cadi Erme
linda Talea. In Rorna, 1774. Nella 
Stampe1·ia di Michel Angelo Bm·bielli
ni, nel Palazzo Massini. In cuarto 
grande, 10 hs. sin foliar de prelimi
nares, 16 pags. de pr6logo, 3 hs. de 
tabla, 466 pags. de texto, 1 de erratas 
y 23 de laminas. 

Concluy6 de escribirla el 7 de Octubre de 1772. 
Aprobada en 1.0 de Enero y 15 de Febrero de 1773, fue 
luego a la imprenta, saliendo un ano despues, por Fe
brero o principios de l\farzo de 177 4. 

Antes de entrar en el examen de la obra he de pre
sentar el rotulado de la traducci6n hecha por D. Fran
cisco Antonio Gutierrez, de acuerdo con Eximeno, que 
introdujo en ella muy notables modificaciones, y que 
por esta raz6n es preferible al texto primitivo. 

11 bis)*.-Del origen y Reglas de la 
Musica, con la historia de su prog1·eso, 
decadencia y restaitraci6n. Obra escrita 
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en italiano po1· el abate D. Antonio Exi
rnieno. Y traducida al castellano por don 
F1·ancisco Antonio Gutien·ez} Capellan 
de Su ltfa:;estad y lviaestro de Capilla 
del Real Convento de Religiosas de la 
Encarnaci6n de !tfadrid. De orden su
pe1·ior. ~Madrid) en la Imprenta Real. 
Ano de 17.96. Tres tomos en 8. 0 Boni
tas vifietas de cabecera, alusivas a los 
asuntos de cada uno de los diez libros 
en que la obra se divide. Las vifietas 
son reducidas de las que lleva la edi
ci6n italiana, como el tamafio de la 
edici6n espafiola lo exigia. 

/ 

1 12)*.---Risposte al giudizio delle EF.B'E-

MERIDI LETTERARIE 1 di Roma sopra 
l' opera di D. Antonio Eximeno cfrca 

1. El rotulado exacto de las Elfenieridi es el siguieute: 
E/femeridi letterarie di Roma per gli anni 1772, 1773, 1774., 

1775. In Roma, p1'esso Grego1·io Settari e compagni, 4 tomos en 4. 0 • 

.Los asuntos musicales tratados en los citados volumenes 
relativos a nuestro Eximeno son como siguen: 

Torno perteneciente al afi.o 1774: 
Pag. 89.-Primera censura de la obra de Eximeno Dell' origi-

ne e delle regole delta ~fusica. 
Pag. 97.-Segunda censura. 
Pag. 105.-Tercera censura. 
Pag. 113.-Cuarta y ultima censura de los autores de las 

Efeme1·ides, a las cnales respondi6 Eximeno con las cuatro famo
sas replicas. 

Pags. 356 y 360.-Discurrese sobre el Saggio di confrappunfo 
del P. Martini, y t6canse otras cuestiones relacionadas con la Mu
sica en la tlltima ptigina citada. 
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ZJ 01·igine e le regole della .Musica. Un 
cuaderno de 42 pags. en 4.0 mayor, 
im preso en Roma. 

Dichas risposle, que son cuatro, en igual numero que 
los articulos publicados contra la obra de Eximeno en 
las citadas Efferneridi lettem1'ie por el directory redactor 
el abate Pezzuti, auxiliado por el celebre capon de quien 
se hablara mas tarde, estan escl'itas con tanto chiste, 
tanta ciencia y tan satirica intencion, que hicieron callar 
al envidioso abate y al capon, su ayudante, siu que se 
atrevieran a publicar otros dos articulos mas que tenian 
preparados. 

V 13)*.-Dubbio di D. Antonio Rxime
no sopra il Saggio Jiondarnentale Pra
tico diGontmppunto delReve1·endissimo 
PadJ'e ~Maestro Giarnbattista Mm·tini. 

Torno perteneciente al afio 1775: 
Pag. 321.-Interesantisimo articulo sobre il dubbio, do Exi

meno, intorno al Sag,qio di contrappunto, del P. Martini. El 
elfemel'idista prodiga gm1H1es elogios a Eximeno. 

Pag. 329.-Prosiguese el mismo asunto. 
Pag. 337.-Razonase sobre las dos indicadas obras de Exime

no y del P. :Martini. 
El docto e ilustrado compilador del Catalogo della Biblioteca 

del Licea 1llusicale di Bologna, el profesor Gaetano Gnspari, al 
tratar de la obra indicada de Ex:irneno, Risposta al giudizio delle 
Effenieridi letterarie di Rorna, etc., escribe: cDichas respuestas 
son cuatro, contenidas en otros tantos opusculos impresos en cuar
to, sin nombre de impresor, pero publieados en 1774, fonnaudo 
todos juntos 42 piginas. Para todos los detalles de eata diatriba, 
lease todo lo que sobre ella se escribi6 en las Efferneridi lettera
'tie di llorna per l' an no 1774 . .. •, etc., ut supra. 
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- In Roma, l 1 anno del Giubileo 
MDCCLXXV (1775), nella stamperia de 
JYiichelangelo Bm·biellini. -En cuarto 
mayor. 

La edici6n espanola de esta obra es tambien del fiel 
amigo de nuestro jesuita D. Francisco Antonio Gutie
rrez; rotulase: 

13 bis)*.-Duda de D. Antonio Exi
meno sabre el Ens a yo fundamental prdc
tico de contrapunto del M. R. P. M. Fray 
Juan Bautista ~Martini: traducida del 

Da cuenta, adem.as, del Carteggio relativo alla discordia pas
sata fra l' Eximeno e il P. Martini e succesiva rappacificazione 
avvenutane per l' 1tfficioso interporsi di alcuni amici dell' wno e 
dell' altro. (Son cartas en parte aut6grafas, y en parte copias 
autenticas). 

El autor del citado Catalogo del Liceo Musicale de Bolonia, el 
profesor Gaspari, afiade este com.entario a continuaci6n del rotu
lado del Carteggio: cEl origen de esta enem.istad desprendese de 
varios escritos del P. Martini: e fit precisamente (copio al pie de 
la letra) per aver mandato l' Eximeno il manoscrito della sua 
opera Dell' origine e delle regale della Musica, al detto P. Ma,rti
ni, onde colla sua app1·ovazione in fronte si stampasse dappoi, e 
cosi ne venisse un saldo sostegno alle m·dimentose e tutte niwve 
opinioni che in essa avea spiegate l' Eximeno. Al che politamente 
rifiutatosi il P. Martini, ne divam.p6 di sdegno il focoso Spag
nuolo, e prese occasione d' impugnare il p1·imo tomo del Saggio 
di Contrappunto del P. ~Martini tostoche il vide alle stampe, scri
vendo contro di esso il Dubbio. > 

(,Hizo y pretendi6, realmente, Eximeno, todo lo que adelanta 
Gaspari? 

Los lectores, recordando los lances del singular proceso espe
cificado en el texto, juzgaran si el com.entador italiano esta o no 
en lo cierto o en lo justo, y no podran m.enos de notar que Gas
parini no conoce a fondo los episodios de esta polem.ica. 
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italiano a nuestl·o idioma pm· D. Fran
dsco Antonio Gutie1·rez, etc. Madrid, 
en la Imprenta Real, por D. Pedro 
Julian Pereira, afro de 1797. Un volu
men en cuarto mayor de xrv, 313 
paginas. 

14).-A este numero corresponde un 
Elogio funebre a la temprana muerte 
de Rufina Battoni, hija del celebre 
pintor Pompeyo del mismo apellido, 
que entre los Arcades de Roma figu
raba con el seud6nimo de Carintea. 
Su autor, el P. Eximeno, que tom6 el 
nombre de Arist6xenes Megareo (nom
bre significativo de los conocimientos 
matematicos y musicales del jesuita 
valenciano) en aquella lucida socie
dad de sabios italianos, daba sucinta 
idea del perfecto canto y de los vicios 
que comenzaban ya a corromperle en 
la misma I tali a. 

No se tiene noticia de que se haya 
impreso el Elogio citado. 

15).-Poesie degli Accademici Oc
culti ... Roma, por Juan Zampel, 1777, 
en 4. 0 

Pertenecia Eximeno a la Hamada Academia de los 
Ocultos. En el libro rotulado hay una composicion suya 
titulada: Vaticinium calcantis ode. 
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16).-Lettem del Sig. Abate D. Anto
nio Eximeno al R. P. JJf. Fr. Tomasso 
Marfa ll!famacchi, sopra l' opinione del 
signo1· Abate D. Giovanni A nd1'es, in
torno alla letteratura ecclesiastica deise
coli barbari.-Mantova, 1783, en 8. 0 

Tradujo esta obra al castellano D. Francisco Javier 
Borrull, discipulo de Eximeno. He aqui el rotulado de 
dicha traducci6n. 

Carta del Abate D. Antonio Exime
no al R. P. M. Fr. Mamacchi, sabre la 
opinion que defiende el Abate Andres 
en orden a la literatura de los siglos 
bdJ'baros.--Madrid, por Sanchez, 1784, 
en 4. 0 

17).-Antonii Eximeni, pr~sbyte'ri 
valentini. De studiis philosophicis et 
mathematicis instituendis. Ad virum 
clarissimwn suique amicissimum Joan
nem .Andresium. Libe1· unos.-JJfotriti. 
Ex Typog1·aphia Regia, MDCCLxxxvm, 
en 8.0 

Vide en el Preliminar citado de Barbieri la historia 
bibliografica de esta obra de Eximeno (pag. xxxvn, 
y siguientes). 

18. - Lo espirito del Macchiavelli, 
ossia Ri/flessioni sopra l' Elogio di Nic
colo J.l'Iacchiavelli detto nell' Accademia 
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Fiorentina dal Sig. Gia. Batista Baldel
li. In Cesena, per gli Eredi Biasini, 
1795, en 8. 0 

Combati6 Eximeno victoriosamente en este opusculo 
lo que trat6 de probar Baldelli en el citado Elogio, esto 
es, que los mas fieros detractores del politico fiorentino 
fueron los jesuitas. 

19). - Anton ii Exirneni, Prespyte?·i 
valentini lnstitutionis Philosophicce et 
Mathematiccu. --l~fatriti. Ex T ipogra
phia Regia, MDccxcvr.- 2 volumenes 
en octavo prolongado. 

Vide en el P'l'eliminar citaclo las circunstancias bio
bibliograficas de esta o bra. 

20).-El eRpfritu de JJ.Iaquiavelo, esto 
es, refiexiones de D. Antonio Eximeno 
sobre el Elogio de Nicolas :Maquiavelo, 
dicho en la Academia Florentina par 
el senor Juan Bautista Baldelli en el 
ano 1794. Traducidas del idioma ita
liano al castellano, con·egidas e ilus
fradas po1· el autor, con un pr6logo y 
dos disertaciones, la una sabre el val01· 
rnilitar en defensa de la J•eligi6n c-ris
tianaj la otra sobre la version de Aris
t6teles, de que se sirvi6 Santo Tomas 
pa1'a cornentar los libros de la Politica. 
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- Valencia. En la imp. de D. Benito 
Monfort. Ano 1799, en 4.0 

Traducida, aumentada y publicada a poco del regreso 
de Eximeno a su patria (1798). 

21).-Apolog{a de Miguel de Ce1·van
tes, sob1·e l os yerros que se le han notado 
en el Quijote. Dedicada p01· D. Antonio 
Eximeno al Excelentlsimo Senor Prin
cipe de la Paz.-Madrid, imprenta de 
la Administracion del Real Arbitrio, 
1806, en 8.0 mayor. 

Vide Prelimina1· de l~ op. cit. 

22).-D. Lazarillo Vizcm·di. Sus in
vestigaciones 1nusicas con ocasi6n del 
concwrso a un rnagisterio de capilla va
cante, 1·ecogidas y ordenadas p01· ... Da
las a hlz la Sociedad de Bibli6filos 
Espanoles.-Madrid, imp. de M. Riva
deneyra, MDCCCLXXII. 



IV 

QUIEN FUE EXIMENO.-DONDE Y CON QUIEN ESTUDIO 

Conviene, ahora, dar idea de quien foe Eximeno. 
Para ello extractare con la brevedad posible las que 
presenta el maestro D. Francisco Asenjo Barbieri, mas 
conocido pore] apellido materno que por el paternal, 
en el Preliminar de su edici6n del Don Lazarillo Viz
ca»di. 

Imposible le foe al maestro Barbieri presentar al 
publico un estudio completo del eminente fil6sofo Exi
meno, porque las noticias biograficas que suministran 
Diosdado Caballero, Fuster, los PP. Bacher y otros son 
incompletas y no poco contradictorias. Como Eximeno 
pertenece a la epoca azarosa en que la expulsion de los 
jesuitas y los grandes acontecimientos politicos de Europa 
causaron perturbaci6n tan general, ocasionando emi
graciones y destrozos sin cuento, cuesta improbo trabajo 
la averiguaci6n, por causa de la desaparici6n de docu
mentos o por la imposibilidad material de hallarles 
fuera de Espana. No obstante, Barbieri pudo componer, 
si no una biografia completa, «al menos un cuadro
como el escribia-en que se dibuje el verdadero re
trato de nuestro anton. 

Suponen varios escritores que D. Antonio Eximeno 
y Pujades naci6 en Barbastro. Consta en su fe de 
bautismo, que poseia Barbieri, proporcionada por don 
Jose Gregorio Fuster, que naci6 en la ciudacl de Va
lencia el lunes 26 de Septiembre de 1729, siendo bau
tizado al dia siguiente en la parroquia de San Pedro, en 

-- -- ------ ---
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la Seo de la misma ciudad, con los nombres de Jose, 
Antonio, Pedro., Vicente, l\Iatias, Damian e Ignacio. 

Sus padres, Vicente y l\faria Francisca, pusieron 
gran esmero en la educaci6n del hijo, cui:tndo le hallamos 
en temprana edad cursando en el Seminario de Nobles 
de Valencia, a cargo de los PP. de la Compaiiia de 
Jesus. 

Bajo la direcci6n del celebre maestro de ret6rica el 
P. Tomas Serrano, testimonio de los progresos notables 
del jovencito escolar, es la relaci6n del p11blico certamen 
literario efectnado en 17 45, dad a a la estampa por don 
Joaquin Castelvi, condiscipulo de nuestro autor. 1 

1. Vide numero 1 de la bibliografia cronol6gica general de las 
obras del insigne jesuita valenciano, pag. 20. 



v 
SUS ESTUDIOS Y TENDENOU. HACIA lJ.A IRO~iA 

Oonsta en esa relaci6n que Exime110, cuando aun no 
contaba diez y seis anos, era ya capaz de traducir y co
mentar los poetas lat.inos, explicando sus artificios ret6-
ricos. Toda la Eneida, las Odas de Homcio, y en particular 
la epistolaA los pisones, estaban seiialados en el programa 
de dicho certamen, para los ejercicios de los mejores 
estudiantes de aquel Seminario, entre ellos Eximeno; y 
designabanle, ademas, solo, para la int.erpretaci6n de 
Ovidio en sus cuatro libros de Ponto. La parte principal 
del certamen fue ·1a improvisaci6n de poesias latinas y 
castellanas en toda clase de metros, hecha por los alum
nos, sabre as tltos dados en el acto por el publico. En 
tal ejercicio excedi6 nuestro autor a sus demas condis
cipulos, improvisando nada menos que ocho composicio
nes latinas y oastellanas, en las cuales manifesto clara
mente la precocidad de su ta]ento, y sobre todo la viveza 
y alegria de SU caraci;er. 

En estas improvisaciones hubo tambien una circuns
tanci a muy notable. Eximeno dict6 al mismo tiempo, 
sobre asuntos diferentes y en distintos metros, dos poe
sias 1atinas a seudos escribientes, cuyas plumas fueron 
vencidas en velocidad por la palabra del poeta; hecho 
que asombr6 el concurso, y que dias despues y con 
igual exito, hubo de repetir Eximeno, para satisfacer 
las dudas de quien no pudo a la sazon acabar de conven
cerse de que tal hiciera sin fraude o previa indicaci6n. 
Llam6 la atenci6n que mientras los trabajos de sus con-

s 
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discipulos revelaban, casi exclusivamente, caracter serio, 
los de Eximeno propendian siempre. al c6mico y satirico, 
sin excluir por ello la tendencia filos6fica, que habia 
que tomar en el tantas proporciones. Tanto es asi, que 
habiendole tocado en una ocasi6n un tema tan serio 
como el de la transmigraci6n de las almas, segun Pita
goras, lo volvi6 de repente c6mico-satirico en la siguien
te decima: 

Pitagoras imprudente, 
c'..D6nde va tu pretension, 
Que de tont6n en tont6n, 
Pase un alma instantemente? 
De la tuya facilmente 
Me inclina.ria a juzgar, 
Que si debia pasar 
De cuerpo en cuerpo sin fin, 
En un cuerpo de rocin 
Se vendria a eternizar. 

J 



VI 

EXIMENO, IMPROVISADOR.-·VrTE LA SOTANA A LOS DIEZ Y 

SEIS ANOS Y A POCO ES NOMBRADO CATEDRATICO DE 

RET6RICA Y POETICA. 

Teuia fama en el genero de composiciones en versos 
macarr6nicos, cuando en el expresado certamen no solo 
foe el 11.nico certante a quien se le pidieron, sino que se 
vi6 precisado a improvisar dos composiciones. Aun to-
1rero a quien rasg6 la camisa el toro) y un Cm·men maca
r1ronicum) dedicado Al gozo que tenian las madres al vm· 
el lucimiento de sus hijos ce1·tantes en tan corta edad. 

lN o se ve en estos ej ercicios la traza del genio, 
que sesenta anos despues habia de crear Don Lazarillo 
Vizcardi"J 

Inclinado, naturalmente, Eximeno a la Compania 
de Jesus, solicit6 ser admitido en ell a; y atendidas sus 
sobresalientes prendas, vistieronle la sotana en 15 de 
Octubre de 1745, es decir, cuando acaba de cumplir 
diez y seis anos. Eximeno, yajesuita, en pocos anos ter
min6 su carrera literaria, hizo los estudios de la eclesias
tica y ademas curs6 las matematicas y la fisica, hasta 
hacerse, en fin, un sabio maestro, un buen sacerdote y 
un profundo £16sofo. 

Esta ultima cualidad infiuy6 mucho en su estro poe
tico. El dia de San Pedro del ano 1755 celebr6 Valencia 
el tercer centenario de la canonizaci6n de San Vicente 
Ferrer; la plaza de San Esteban foe adornada con retra
tos de valencianos ilustres, bautizados en la misma pila 
que San Vicente; al lado de cada retrato yen otros sitios 
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pr6ximos se colocaron sonetos castellanos alusivos, com
puestos por Eximeno. El P. Tomas Serrano, al copiar 
estos sonetos 1

7 
dice que ve en ellos cla profnndidad, el 

mimero y el entusiasmo de D. Luis de Gongora.> 
No bril16 Eximeno en prim era linea en la poesia 

castellana; en cambio cultiv6 siempre con muy buen 
exito la poesia latina. 

La precocidad de sus trabajos literarios y cientificos 
le conquistaron renombre y consideraci6n, dentro y 
fuera de la Compania, pues siendo todavia muy joven 
se le encomen<laron las catedras de Ret6rica y Poetica 
en la Universidad valenciana y en el Seminario de 
Nobles de San Pablo, en la misma ciudad. 

J. Vide numero 2 de la bibliografia cronol6gica general. 
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VII 

ltNSENA MATEMATICAS EN EL SEMINARIO DB NOBLES DE 

VALENCIA.-FUNDACION DE LA REAL ACADEMIA DE 

OADETES DEL CUERPO DE ARTILLERfA. -EXIMENO ES 

NOMBRADO PRIMER MAESTRO DE MATEMA TI CAR Y SE TRAS

LADA A SEGOVIA. 

Por los anos de 1756 y 1757, merecieron grande 
aplauso las Omciones latinas que pronuncio, con motive 
de la apertura de los estudios en la Universidad valen
tina. No se tiene noticia de que se imprimiese la prim era 
de estas Oraciones. La segunda, muy notable, es la que 
se sen.ala en la bibliografia cronologica del autor 1• 

Andando el tiempo fue destinado Eximeno a ensenar 
matematicas en el Seminario de Nobles. Sus observacio
nes sobre el paso de Venus por el disco solar llamaron 
la atencion, y los astronomos alemanes las dieron a luz, 

con otros trabajos analogos 2 • 

Las tareas literarias y cientificas no le impedian 
ocuparse debidamente en las propias de su estado reli
gioso, y bien acusan esto los dos sermones que se regis
tran en la bibliografia general en los mi.meros 6 y 7. 

La fama de Eximeno vol6 tanto, que ya habia tras
pasado los limites valentinos, cuando tratandose de fun
dar la Real Academia de Cadetes del Cuerpo de Artilleria, 
en Segovia, el Conde de Gazola, encargado de su funda
ci6n, propuso al rey Carlos III el nombramiento de 

1. Vide numero 3 de la cronologia. 
2. Vide numero 5 de la cronologia. 
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Eximeno, que en realidad pudo ostentar el titulo de 
primer maestro de Matematicas y director de los estu
dios de dicha Real Academia, con el sueldo de 9.600 
real es anuales, casa, habitaci6n y utensilios corre ·pon
dientes. Firm6 el nombramiento el celebre ministro 
Marques de Squilache. En virtud del nombramiento pas6 
Eximeno a tomar posesi6n de su nuevo empleo. 

Acontecio en esta ocasi6n que el Director general de 
Artilleria, Conde de Gazola, descarg6 sobre las espaldas 
de Eximeno la mayor parte del peso de aquella funda
cion 1, circunstancia muy beneficiosa para el solido esta
blecimiento de la Academia, pero que no lo fue para el 
pobre Eximeno, quien despues de la expulsion, no pudo 
conseguir del expresado conde los 3.000 reales que le 
habia prometido por sus trabajos de fundador, ni que le 
abonaran la pension que legalmente le correspondia 
como profesor cesante. Gazola se hizo siempre sordo a 
las justas y repetidas reclamaciones de Eximeno, so 
pretexto de no querer ocuparse de asuntos de jesuitas. 
iN otoria ingratitud! 

1. Textual en una carta inedita que posey6 Barbieri, carta de 
Eximeno a D. Carlos Andres, fechada en Roma, 4 de .Marzo 
de 1789. 



VIII 

lNAUGUHASE LA ACADEMIA DE ~EGOYIA.-RJGGROSO ESYERO 

DE LAS ENSENANZAS. 

Inangll.rase la Academia de Segovia con gran solem
nidad el 16 de Mayo de 17 46, daudose a Eximeno 
encargo de hacer el discurso inaugural, que se imprimi6· 
Es la 01'aci6n seiialada en la bibliografia con el mi-

mero 8. 
Parece que el asuuto principal de ese op{1scnlo, era 

clemostrar la necesidad de estudiar el arte de la guerra 
por principios, sin limitarse a la practica. El, espiritu de 
esta oraci6n inaugural no solo deja colegir la gran im
portancia que Eximeno daba a los estudios ma.tematicos, 
:ino que deja presumir la extensa y esmerada educaci6n 
cientifica que daba asi a los profesores como a los alum-

11os de la Academia por el fundada. 
La importancia de Eximeno y sn influencia en los 

asuntos del Colegio de Segovia, no se limitaban a lo 
relativo a la enseftanza, sino que se extendia al examen 
de cueutas, a la firma de todos los documeutos, etc. Pero 
donde mas se hace sentir la inftuencia de Eximeno fue 
en el riguroso esmero con que estableci6 la enseftanza 
de las ciencias exactas. No es de extranar, pues, la im
portancia que alcanz6 aquel Colegio, debida, en primer 
lugar, al sabio jesuita, que acert6 a fundar s6lidamente 
unos principios, de donde ha nacido la buena reputaci6n 
que hoy tienen nuestros oficiales de artilleria, cuyos 
profundos conocimientos cientificos y cuya excelente 

practica merecen grandes elogios. 



IX 

EXPULSI6N DE r~os JRSUITAS.-CALAMIDADES.-SECULARI

Z.A.CI6N DE JESUITAS ESP.A:N'OLES.-EMPRENDE R'LCENO 

EL ESTUDIO DE LA MUSIC A. 

Prosperando siempre seguia su ma.rcha ordenada el 
Colegio, cuando un acontecimiento extrano y doJoroso 
vino a turbarla en los primeros dias de Abril de 1767: la 
pragmatica de expulsion de los jesuitas no exceptuaba 
a ninguno de ellos, y Eximeno se vi6 precisado a partir 
junto con sus compaiieros, los PP. de la Compaiiia resi
dentes en Segovia, dejando catedras y amigos entre 
quienes habia compartido las horas de su existencia 
durante tres aiios consecuti vos. De una plumada foeron 
arrojados de Espana seis mil religiosos espaiiolDs en 
cuyo numero se contaban los sabios Serrano, Isla, Mas
deu, Hervas, Eximeno, Arteaga, Lampillas, Andres, Re
queno, Diosdado, Terreros, y otros muchos que, o no 
exhaJaron la mas leve qn~ja, o correspondieron a la crnel
dad con que les trataba la madre patria, escribiendo y 
publicando en paises extraiios obras diguas de loa, que 
ensalzaron el abatido nombre espanol. 

Cuando los jesuitas desterrados llegaron a las costas 
italianas, se les prohibi6 desembarcar en los Estados 
romanos. Con esta prohibici6n trat6 el Papa de poner 
en confiicto al Gobierno espanol, obligaudole a desistir 
de su empeiio expulsador, pero Carlos III no se hallaba 
dispuesto a retroceder, y de aqui el andar los pobres 
jesuitas rodando de puerto en pnerto, hasta que por fin 
se les permitio saltar en tierra y desparramarse por 
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varias ciudades italianas. Roma tambien los admiti6 al 
cabo, y alli foe a parar nuestro Eximeuo. 

Las calamidades que experimentarou los desterrados, 
los martirios a que se les sometia, explica.n la gran secu
larizacion de jesuitas espaiioles que tuvo efecto en el 
mismo aiio 1767. Es de presumir que Eximeno foera uno 
de los que pidieron sns dimisorias en el expresado aiio. 
Como quiera que fuese 1 hay motivos fundados para creer 
que Eximeno se separ6 de la Compaiiia de J esl'.1s 1 , y que 
en este hecho hubo de haber circunstancias muy origi
nales, si se atiende a las palabras eo11 que el mismo 
Eximeno se expresa en el pr6logo de la primera obra 
(Delr origine e delle 1·egole de la Musica), que publico en 
Italia, que dicen asi: 

Una combinazione di circonstanze, delle quali non posso 
istruire il lettore senza scrivere un lungo 1·omanzo, mi fe
cero quattro anni sono ·l/olge}·e uno sgum·do alla musica ... 

De modo, que cuando el mismo dice que le seria 
necesario escribir una larga novela para explicar por que 
lleg6 a ponerse a aprender mll.sica, podemos presnmir 
al menos que los incidentes que motivaron su separaci6n 
de la Compaiiia, y tal vez la necesidad de procurarse los 
medios de vivir independiente (pues la pension de jl25 
reales! mensuales que, como a cada jesuita le abonaba el 
rey de Espana, no podia bastarle en la esplendida Roma), 
serian los m6viles que le impulsaron a volver la vista 
hacia ]a musica, arte bello que, andando el tiempo, debia 
darle mas celebridad que cuanto habia estudiado y hecho 
auteriormente. 

Desde luego sabemos que ya en 1768 habia empren-

1. Sin embargo, siguio siendo considerado coma los clemas 
jesuitas para los efoctos de la pragmatica de 2 de Abril de 1767. 
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dido el estudio de la m{lSica, peu:;ando (son sus pala
bras) <que debia serle tanto mas faci1, cuanto que se 
encontraba suficienteme11 te provisto de los princi pi os 
de matematicas, de los cuales so supone derivarse la 
musica». Discretamente calla qnien fue SU maestro, pero 
uua carta del P. Sabatini al P. ]\Iartini1, declara que 
concurri6 a la escuela de] P. Masi, maestro de capilla 
de la iglesia de' 8. S. Apostoli en Roma, el cual pasaba 
por uno de lo:-; mejores de su tiempo. 

1. Cart. 1Jfart .-'l'. XIX, Lettera 42. 



x 
ABURRIDO DE J.,AS E •. E.-rANZAR DE LA MUSTCA ABANDONA SU 

ESTUDIO.-·DE .1.TUEVO REEMPRENDE J.,A PRAC'rICA. 

Con rapidez suma hubo de adelaniar Eximeno eu 
dicha escuela, o tal ve~ cuando entr6 en ella tendria. ya 
algunos conocimientos musicales, pues consta, por su 
propia relaci6n, qne al poco tiempo se ejercitaba en el 
contrapunto. Pero considerese sn sorpresa al experimen
tar qne de nadA. le servian sus conocimientos matemati
cos para aprencler la teoria y practica de la composici6n, 
y qne en los trabajos que en ella hacia, su maestro le 
elogiaba un dia las mismas cosas que el anterior le habia 
borrado, sin dar1e nunca raz6n satisfactoria ni regla 
general y positiva por la cual debiera guiarse. 

Semejantes inconsecuencias le aburrieron, de suerte 
que le hicieron abandonar tal estudio durante mas de 
nn ano; pero hallandose un dia en la Basilica de San 
Pedro, donde cantaban a la saz6n el -Veni, Sancte Spfri
tu8, de J omelli, esta composici6n le inspir6 la idea de 
que la musica en general no es sino una prosodia para 
dar al lenguaje gracia y expresi6n, y de que, por tanto, 
nada tiene que ver con las matematicas. 

Merced a estas ideas, volvio a emprender con nuevo 
ardor el estudio de la musica y acometi6 la empresa de 
escribir una obra didactica, combatiendo los falsos o em
piricos sistemas de ensenanza precitados hasta entonces, 
dando nuevas y coustantes reglas a los compositores, 
haciendo, en smna, una verdadera revoluci6n musical. 

«Para entender toda~ esas cosas-le decian todos-se 
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necesita una larga practica de cantar o tocar.> «iBuen 
Dios!-exclamaba el atribnlado jesuita-pero Gque espe
cie de arte es este? ... dEs posible que la :Musica sea un 
arte que carezca de verdaderos principios, y que en ella 
se deba aprender todo a fuerza de brazos o del mismo 
modo que aprende un perro a hacer centinela o a llevar 
una luz en la boca delante de su amo?> 

Pero ya insistiremos en este tema, cuando mas ade
lante ha de llegar el momento de hablar de esta magna 
obra de restauraci6n y de remoci6n que se rotnla tan 
revolucionariamente como ya sabem0s . 

. --- --- --



XI 

8U INSIG ... TE OBRA DE RESTAURACION Y DE REMOCION 

Hallabase a la saz6n Eximeno en correspondencia 
epistolar con el inRigne poeta :Metastasio. Eximeno habia. 
pensa,do escribir un breve tratado sobre la fuerza de 
expresi6n 0 elocuencia de la musica, y al efecto queria. 
imprimir los dramas del poet.a cesareo con la mejor mu
sica que sobre ellos se hubiese compuesto, anadiendo al 
final las oportunas observaciones y refiexiones; pero el 
celebre autor de Regula y de Temistocles, que pasaba ya 
de setenta anos y no queria inclisponerse con los maes
tros de musica dando preferencia a unos sobre otros, 
retardaba la contestaci6n a los puntos que Eximeno le 
consultaba; y este, que habia ya vuelto a emprender los 
estudios liricos, abandon6 por entonces aquel pensa
miento para dedicarse exclusivamente a escribir su gran 
obra musical. 
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PUBI1ICA EN ROMA EL PROSPECTO Y PLAN DETALLADO 

DE SU OBRA 

En 1771 ya la tenia concluida y public6 en Roma su 
prospecto y plan detallado, en una hoja en 4.0 mayor, a 
dos columnas, sin lugar ni ano de impresi6n. Este pros
pecto anunciaba sin ambajes ni rodeos, entre otras cosas, 
que el autor combatiria la$ opiniones de Pitagoras, Euler, 
Tartini, Rameau, Burette, el P. I\Iartini y demas fil6so
fos y practicos antiguos y modernos, que suponen ser la 
musica parte de las matematicas, y pretenden que el 
contrapunto debe fnndarse en el canto llano. Decia ade
mas Eximeno que examinaria la naturaleza del contra
punto artificioso y pro baria que aquella parte de el a 
que los maestros de capilla daban mayor importancia, 
no era sino uu resto del gusto g6tico o mal gusto, intro
ducido en Europa por los barbaros. 

Como otras tantas bombas incendiarias cayeron estas 
especies en el campo musical. Los italianos mas prnden
tes juzgaban el atrevimiento de llevar la contraria a 
tantos fil6sofos y maestros; otros consideraban como 
delito de lesa Italia, que dentro de ella misma osara un 
extrano subirsele a las barbas; por todas partes cundian 
murmuraciones y diatribas contra Eximeno; sin embargo, 
no todos los italianos eran de igual opinion, y alguuos 
maestros esclarecidos, comprendiendo desde luego el 
poderoso alcance de la obra anuuciada, escribieron al 
autor cartas laudatorias, estimulandole a no desmayar 
en SU empresa; Uno de estos fue el gran Jomelli, cuyo 
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Veni, Sancte Spfritu.c;, habia dado nueva. luz a nnestro 
eminente valeuciano. 

Las criticas auticipadas no hicieron a Eximeno <lesis
tfr de su proposito, pero algo debieron influir en su 
animo, cuando, teniendo ya concluida SU obra y publi
cado el programa, tard6 aun cerca rle tres aiios en darla 
a luz. La causa de este retardo la explica el mismo por 
la necesidad de alterar el orden de materias concretando 
mas el asunto, y porque habiendose ante~ detenido a 
estudiar en diferentes autores el buen estilo de escribir 
en italiano, crey6 que ni en tan frivola materia podia 
arrimarse a un partido sin chocar con las preocupaciones 
de otro; por estas razones dijo: Mi sono abbandonato nelle 
braccia della natura e scritto di bel nuovo tutta l' opel'a 
copiando al naturale i miei pensim·i, pei-suasso che lo scri
vere altrimenti e un' affettazione ridicula, indegna d' un 
filoso ,·o. Per queste e divenuta l' opera piu risfretta che non 
era prima, non ostante che ampliando con nojose pm·af1'asi 
l' idee che vi si contengono, avrei potuto formare due o tre 
volumi, ma io desidero trovare ne' libri piu pensieri che 
parole. 
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CRITTCOS MALDICIENTES.-SALE A LUZ SU OBRA. 

Entre los criticos, mejor dicho, maldicientes, del 
autor, figuraba en primer termino uu celebre cantante 
capon, <picado de erudito con sus pujos de astr6nomo:., 

. el cual iba diciendo por plazas y corrillos: A los af1ri
canos, y no a los italianos, pueden fr los espanoles a ensenm· la mU8icaj especies qne, unidas a otras muchas 
analogas que llegaban a conocimiento de nnestro Exi
meno, engendraron en el la idea de escribir una novels. 
satirica, por el estilo del Quijote) cuyo asunto fuera la. 
vida y aventuras del maestro Pandolfo, el cual, desde 
zapatero y organista de su pueblo, lleg6 a ser maestro 
de capilla. Por entonees no realiz6 Eximeno tal prop6-
sito, mas no se le apart6 de la mente, y foe, por 
decirlo asi, uno de los germenes de la obra p6stuma 
(Don Lazarillo Vizcarcli) que di6 a la estampa Barbieri. 

Por fin, en 7 de Octubre de 1772, concluy6 Eximeno 
de escribir de nuevo su gran obra musical y Ia remiti6 
a la censura. El P. Sabatini dice 1 que antes fne revisada 
por el P. l\fasi, pero no es verosimil, si se considera que 
este maestro pertenecia a la vieja escuela combatida por 
Eximeno. Es, por lo tanto, increible que Masi autorizara 
la obra de su discipulo rebelde, porque de autorizarla, 
no hubiese dejado Eximeno de sacar partido de tal cir
cuustancia., tratandose de un maestro tan acreditado en 
Roma y aun en toda Italia. Ademas, si se advierte que 

1. Loe. cit. Ya veremos mas claro, despues, este prop6sito. 
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no cita Eximeno en ninguna parte de sus obras al expre
sado P. Masi, ni le alude personalmente en modo alguno, 
ha.y sobrados motivos para creer que no hubo tal revi
sion, o que si la hubo en parte, uo hubo de infl.uir en la 
ese11cia de la obra. Pero hay mas: Eximeno, como ya he 
dicho, no concluy6 de escribirla hasta el 7 de Octubre 
de 1772, y consta que el P .. Masi habia muerto seis 
meses antes de tal fecha, en 5 de Abril. V ease, pues, la 
sinraz6n de lo dicho en esto por el P. Sabatini. 

Aprobada la obra de Eximeno en 1.0 de Enero y 15 
de Febrero de 1773, fue luego a la imprenta, saliendo 
por fin a luz un afro despue ·, por Febrero o principios 
de Marzo de 1774. 

v ease el titulo de la obra, como el de la traducci6n 
espanola en la bibliografia cronol6gica general del autor, 
numeros de orden 11 * y 11 bis. Si foe grande el ruido 
que meti6 el prospecto, no foe menor el que produjo el 
libro. d\Iaestro ha habido en Roma-dice Eximeno
que con la obra abierta sobre el bufete y con la pluma 
en la mano, ha estado por muchos dias barrandola, apos
tillandola y asaetandola con tanto encono, que su mujer 
dijo a sus amigas: «Dios se lo perdone al autor de este 
>libro, que ha puesto a mi marido a pique de perder el 
»JUlClO.» 

Lo que mas exalt6 la bilis de los illllSicos rutinarios 
fue que Eximeno se atreviese a contradecir abiertamente 
las teorias asentadas por el P. Juan Bautista Martini en 
su Histo1·ia de la },fzf.sica. 
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A LAS EMBESTIDAS DE EXlMENO AL EDIFICIO DE LAS ANTIGUAS 
REGLAS DE COMPOSTCI6N 7 RE BAMBOLEA.-LOS RUTINA
RIOS.-LOS PRECONIZADORES. 

El jesuita espaiiol P. Juan Andres estaba en lo cierto 
al juzgar en 1788 la valia del P. Martini, diciendo: cEl 
celebre P. Martini, que ha escrito tres tomos de la 
Historia de la ~Iitsica) tenia poquisimas noticias de la 
musica griega de los tiempos bajos, y ninguna de la 
oriental, y tengo varias cartas que me escribi6 lamen
tandose de esta falta de noticias.1 > 

Pero en Italja era considerado como un astro lum1-
nar o como un oraculo el P. Martini. A.si lo creian la tur
bamul ta de los musicos rutinarios y aduladores. Dos 
de estos, inspirados tambien por inquina personal contra 
Eximeno, y tal vez incitados por el mismo P. Martini, 
salieron a publica palestra contra la obra de nuestro 
autor. 

Publicabase entonces en Roma un peri6dico semanal 
intitulado Effemeridi letterm·ie, cuyo director y redactor 
principal era un abate llamado Pezzuti, que habia sido 
antes maestro de l\:Iatematicas en San Petersburgo, el 
cual, no sintieudose con fuerzas suficieutes para comba
tir el solo en terreno musical, llamo en sn auxilio al 
celebre capon de quien se hablo antes. Entre los dos la 
emprendieron contra Eximeuo y su obra, en cu~tro ar
ticulos consecutivos que se publicaron an6nimos en dicho 

1. Andres, Gartas, tomo Ill, pag. 189. 
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peri6dico, los eabados 19 y 26 de Marzo y 2 y 9 de 
Abril de 177 4. Eximeno no era hombre para dejarse 
maltratar impunemente, y el jueves inmediato a la pu
blicaci6n de cada articulo de las Efemerides, circulaba 
por Roma, ya irupresa, la oportuna respuesta merecida. 
Estas, en igual numero que los articulos a que se refie
ren, forman juntas un cuaderno de 42 paginas en cuarto 
mayor, y estan escritas con tanto chiste, tanta ciencia y 
tan satirica intenci6n, que hicieron callar al envidioso 
abate y al capon su ayudante. 

En cambio, el Dim·io de los Revisore.Y, de Londres, 
elogiando a Eximeno, le Haman autor origin.al; las No
velle lettera1·ie, de Florencia, ponia su obra sobre las 
nubes; la Gazzetta letteraria, de Milan, le llamaba el 
Newton de la j}f usica, mientras el famoso au tor original 
recibia personalmente placemes de maestros tan sabios 
y tan justamente celebres COlllO Sarti, Albertini, Basili, 
Zingarelli y otros. Pero el hecho mas significativo 
acerca la acogida que se hiciera a la obra de nuestro 
autor, lo dio el gran compositor y didactico Vicente 
Manfredini, publicando al ano siguiente en Venecia sus 
Regole armoniche, donde se abrazan en parte los princi
pios asentados por Eximeno, y combatiendo tambien la 
vieja teoria de tomar el canto llano por base del estudio 
del contrapun~o, como queriau el P. Martini y los demas 
partidarios de la escuela antigna. 

El edificio de las antiguas reglas de composici6n 
musical amenazaba ruina. iTan rudo golpe le habia dado 
Eximeno! Asi lo comprendio el P. Martini, cuando al 
poco tiempo sali6 a la defensa de sus teorias, publicando 
una obra con el titulo de Esernplm·e, o sia saggio fonda
mentale pratico del contrapunto sopra il canto fermo, en 
la cual combatia muy cortesmente el nuevo sistema de 
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Eximeno, pero con tan poco acierto, que di6 pie a nuestro 
autor para contestarle, con mucho ingenio, afectando la 
duda de si el P. Martini habia escrito el Esemplare en 
pro o en contra de sus opiniones, puesto que los ejem
plos que citaba el P. Martini venian en apoyo de las 
nuevas teorias de Eximeno. Esta curiosa o bra se di6 a 
luz con el titulo de Dubbio de D. Antonio Eximeno sopra 
i7 Saggio fondamentale di contrapunto del Reve1·endissimo 
~Maestro P. Giambattista Martini, como se expresa en la 
bibliografia general de nuestro j esuita, numero 13 * y la 
traducci6n castellana de D. Francisco Antonio Gutierrez, 
num. 13 bis. 

• 



xv 
«AR1ST6GENES MEGAREO» .-LOS «ACCADE.MICI OCCULT!». 

Dado los variados y grandes couocimientos del 
P. Eximeno, al poco tiempo de haber llegado a Italia le 
pusieron en contacto con muchos sabios italianos, y 
diferentes sociedades literarias se apresuraron a admi
tirle en su seno, siendo una de las princi pales la de las 
Arcades de Roma, en la que tom6 el nombre de Arist6-
genes .Megareo, nombre significativo de los conocimientos 
matematicos y musicales del jesuita valenciano. 

En esta Sociedad figuraba por entonces, con el seud6-
uimo de Xarintea, una hija del celebrado pintor Battoni, 
11amada Rufina, que era el embeleso de Roma por su 
hermosura y por sus extraordinarias dotes de cantatriz. 
La temprana mnerte de Rufiua Battoni, acaecida a los 
Yeinte y ocho afios de edad, foe tan sentida que los lllU
sicos de Roma le celebraron exequias religiosas; y en la. 
tarde del mismo dia se reuni6 la AJ•cadia en junta gene
ral para llorar su muerte en variedad de endechas, a las 
que precedi6 un Elogio fz'mebre de la difunta, composi
cion que ley6 Eximeno. Se considera per<lido el tal Elo
gio y es de sentfr, porque en el daba el autor sucinta 
idea del perfecto canto y de los vicios que comenzaban 
ya a corromperle en la misma Italia. 

Otra de las Sociedades a que pertenecia Eximeno era 
la Academia de los Ocultos, que tenia asiento en casa del 
joven Duque de Xeri, y celebraba sus sesiones todos los 
jueves por la tarde. Alli leia composiciones suyas, una 
n e las cuales, Vaticiniurn calcantis ode, se public6 en 
el libro intitulado Poesie degli Academici Occulti. 
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Se ha senalado este dato en la bibliografia general 
de Eximeno, vease el numero 15. 

Mas alto grado de importancia de popularidad alcanz6 
Eximeno, cuando, no obstante los vientos que corrian 
por Espana, tan contrarios a los jesuitas, mereci6 que 
nuestro Gobierno, en el ano 1778, le duplicara, como a. 
otros expulsos, la mezquina pension de 125 reales men
suales que haste. entonces habia cobrado. 
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A .• ."TIGUOS AMIGOS DE EXTMENO 

Entre t antos trabajos y lit.eraria.s <listracciones no 
olvidaba Eximeno a sus antiguos amigos y compaiieros, 
con quienes sostenia activa correspondencia. N otoria
mente con el erudito Juan Andres, que estaba publicando 
su excelente obra Del origen, progresos y estado actual de 
toda literatum. De esta obra habia hecho Eximeno un 
ligero extracto y lo entreg6 al abate Pezzuti para que lo 
publicara en sus Effemeridi, como en efecto lo hizo, bien 
que cambiando el sentido a una parte muy importante. 
Reconvenido Pezzuti, contest6 que lo habia hecho de 
orden superior, y averiguando Eximeno que esta pro
venia del griego dominicano P. Mamacchi, Maestro del 
Sacro Palacio, sali6 a la defensa de su amigo Andres, 
publicando la Lettera que se ha sefialado en la biblio
grafia general de Eximeno, numero 16, que tradujo al 
castellano un discipulo de Eximeno. 

En 1785, Juan Andres hizo un viaje literario por 
Italia. Llegado a Roma, donde Eximeno con amigable 
ansia le esperaba, le sirvi6 de guia y de introductor, 
presentandole a las personas mas eminentes que vivian 
en la ciudad eterna. Andres estimulaba con frecuencia 
a su amigo, para que ~obre todo volviera a, ocuparse en 
:ms primitivos estudios. Movido por las razones de An
dres, proyect6 desde entonces Eximeno escribir una 
obra completa de Instituciones filos6ficas y matemdticas; 
y tan luego como parti6 aqnel de Roma, puso manos a 
la obra proyectada. Refiere uuestro jesuita estos hechos 
en la introducci6n de su libro De studiis philosophicis, 
que sali6 mas tarde, como veremos luego, el aflo 1789. 
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MTERE EL REY CARLOS III Y EXIME~ TO PRED1 CA EN ROMA 

LA ORACI6N FUNEBRE.-AQUEL MISMO ANO (1788) ENVIA. 

A MADRID EL TEXTO PRELI.MINAR DE SUS «INSTLTUCIO

NES FILOSOFICAS». 

Murj6 el rey Carlos III el dia 14 de Diciembre de 
1788 y se hicieron solemnes exequias en la iglesia de 
los espanoles en Roma. Eximeno predic6 la oraci6n 
fUnebre que se ignora si llegaria a imprimirse. 

Aquel mismo afio envi6 Eximeno a Madrid el origi
nal de una obrita, compuesta con la idea de qne sirviese 
de texto preliminar a la grande de las Instituciones filo
s6ficas en que tra baja.ba, y al propio tiempo con el fin 
de tentar el vado al exito que podia esperar de sn pubE
cacion, y para ver si encont,raba nn Mecenas que le ayn
dase en tamafia ernpre~a. 

. N 0 salieron fallidos SUS calculos, porque des de enton
ces tomaron a su cargo los asuntos de Eximeno D. ,Jose 
Castello, D. Carlos Andres, hermano del jesuita P. Juan, 
y mas particularmente D. Juan Bautista l\Iunoz, histo
riador de Indias y discipulo querido de Eximeno. Cou 
estos poderosos anxiliares se logr6 que el ministro Conde 
de FloridaLlanca escribiese a Eximeno estimulandole a 
continuar sus Instituciones, haciendo ndemas que se le 
diesen, a nombre del Rey, 3.000 reales de ayuda de 
costa por una vez, y que se imprimiesen las nuevas obras 
de nuestro au tor por cu en ta def Estado. Con tan buenos 
auspicios sali6 a luz Ex Typog~·aphia Regia,' afio 1787, 
la obra De studiis philosophicis que se ha sefialado en la 
bibliografia geueral de Eximeno 1 • 

1. Vide n1im. 17 de la cronologia general. 
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LA PRIMERA PARTE DE SUS «L~STITUCIONESi» 

Los amigos de nuestro autor lograron favorecerle, y 
en 1789 su propio hermano le envi6 desde Valencia 
3.200 reales, que con los 3.000 referidos, pudo Eximeno 
comprar libros, tornar amanuense y remediar en parte 
la estrechez en que vivia, estrechez qne le imposibilitaba 
hasta de cuidar de su vista, fatigada por excesivo tra
bajo. Pero como para el pobre desterrado los socorros 
recibidos despues de mrns y otras privaciones, pudo 
acabar de escribir y enviar al Conde de Floridablanca 
el 30 de Junio del mismo aflo de 1789 la primera. parte 
de sus Instituciones, la cna] fue revisada y aprobada con 
mucho encomio por perso11as competentes, aunque con 
la lentitud propia de la marcha de los negocios en 
E.·pafla. 

Cmmdo el mauuscriio iba a ser remitido a la impren
ta, llega el 28 de Febrero de 1792, dia infausto para 
Eximeno por la ruidosa caida del Poder de su buen pro
tector el Conde de Floridablanca. Sustitnye a este en el 
Gobierno el Duque de la Alcudia, y en tal desbarnjnste 
politico nadie se acuerda de nuestro pobre autor, y hasta 
se pierde el manuscrito de su obra. En vano reclama 
Eximeno, con fecha 4 de Diciembre, que se busque y se 
irnprima, segun de Real orden se le habia prometido; la 
revolnci6n francesa y la guerra entre Espana y Francia 
no eran asuntos que dieran espacio para pensar en la 
publicaci6n de libros de filosofia. No obstante, Godoy, 
qne se complacia en mostrarse mucha.s veces protector 
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de literatos y artistas, mand6 buscar, encontr6 y remi
ti6 a la Imprenta Real el manuscrito de las Instituciones, 
dando al propio tiempo a Eximeno la orden de continuar 
escribiendo y remitiendo los tratados restautes, por todo 
lo cua1 le dj6 Eximeno las gracias, con fecha 27 de 

Enero de 1795. 
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EL ELOG W DE MACCHIA VELLT 

En el ano anterior a este, el caballero Baldelli habia 
pronunciado en la Academia Florentina un Elogio de 
.Macchiavelli, en el cual trato de probar, . entre otras 
cosas, que los mas fieros detractores del politico fioren
tino fueron los jesuitas. Llegado este Elogio a conoci
miento de Eximeno, lo combatio victoriosamente en el 
opusculo arriba rotulado con el numero de orden 18, en 
la bibliografia general del insigne jesuita 1 • 

Al propio tiempo seguian imprimiendose en Madrid 
las Instituciones, que salieron a. luz en 1796 con la portada 
que expresa el registro de esta obra, rnirnero 19, de la 
bibliografia del autor. 

1. ride pag. 28. 
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LA TRADUCCION CASTELLANA.- «DEL OR1GEN Y REGLAS DE 

LA MUSICA» .-COSTE.A. LA EDIC~ON EL PRINCIPE DE LA 

PAZ.-COMO FUE RECIBIDA LA 'l'RADUCCJON POR NUES

TROS MUSlCASTROS. 

El capellan de S. M. y maestro de capilla del con
vento de la Encarnacion de :Madrid, D. Francisco Anto
nio Gutierrez, habia leido la gran obra musical de 
Eximeno, y enamorado de ella, se propuso tradncirla al 
castellano y publicarla. Comuuic6 su pensamiento con 
el au tor J y este le indic6 las variaciones y adiciones que 
pensaba hacer en el original. Ya corriente la traducci6n 
en la epoca en que Godoy foe elevado a la categoria de 
Principe de la Paz, aprovech6 Gutierrez la oportunidad 
para pedir al nuevo Principe que costeara la impresi6n 
y aceptara la. dedicatoria. Accedi6 Godoy a lo primero, 
pero a lo segundo contest6 de su propia pluma: «Para 
protegerle no necesito que me dedique su obra; busque, 
pues, otra persona.» A consecueucia de esto se public6 
la traducci6n castellana Del 01·iyen y ,reglas de la M1isi
ca ... , etc., en la Imprenta Real, ano 1796, en tres tomos 
en cuarto pequeno1

• 

Si grande fue la polvoreda que levant6 en Italia la 
acometida de Eximeno, no foe menor la que caus6 en 
Espana la traducci6n. Los musicos rutinarios pusieron 
el grito en las nubes, y llenaron los peri6dicos Dia1'io de 
Madrid y !ifemm·ial litemrio, desde Octubre a Diciembre 

1. Vide ntl.m. 11 bis en lu bibliografia general del autor. 
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del mismo ano 1796, de articulos virulentos en pro y en 
contra, no solo de la obra, sino del autor y del traductor; 
unos articulos se imprimieron an6nimos; otros suscritos 
por El musico sin vanidad, El organista de Gandullas, 
El vanidoso sin rmisica, y con todas las letras de su nom
bre y apellido Don Agustin Iranzo y Hen·ero. Este ulti
mo, maestro de capilla en Alicante, no contento con sus 
articulos de peri6dico, public6 sei8 anos despues, en 
Murcia, nada menos que un tomo en cuarto, intitulado 
Defensa del arte de la .Musica, en el cual se desat6 en in
vectivas contra Eximeno y contra Gutierrez. jSe habian 
atrevido a atacar a sus dioses penates. Cerone y N as
sarre! 
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EXIMENO PIDE PERMISO PARA VOLVER A ESPANA.-LOS MO

ROS APRESAN EL BARCO Q"C'E co ... TDUCIA SUS LIBROS y 
PAPELES.-LLEGADA A VALENCIA. 

Al ano siguiente, 1797, public6 tambieu la Imprenta 
Real, de Madrid, en un tomo en cuarto pequeno, la Duda 
de Don Antonio Eximeno, traducida igualmente al caste
llano por el dicho Gutierrez 1 • 

Sabido es que Roma se declar6 en republica el 15 de 

Febrero de 1798. 
En tan anormales circunstaucias mal podia vivir alli 

un ex jesuita achacoso, que ya contaba sesenta y nueve 
aiios de edad. Asi es que Eximeno tuvo que pedir per
miso para volver a Espana. No bien le foe concedido, 
envi6 por delante en un barco genoves tres cajones de 
libros y papeles, entre los que venian algunos propios 
de los Trinitarios de Madrid, como de su propio uso, y 
particularmente los manuscritos del resto de su obra de 
las Instituciones. Hecho esto, parti6 precipitadamente de 
Roma; pero al llegar a Genova se vi6 atacado de uuas 
calenturas diarias, que por de pronto le impidieron con
tinuar su viaje, y se hallo tambien con la fatal noticia 
de que los moros habian apresado el barco que conducia 
sus libros y papeles. Angustiado con tal perdida, escri
bi6 en 19 de Mayo a su amigo y discipulo, el oficial de 
la Secretaria de Estado D. Juan Bautista Munoz, refi.
riendole lo acaecido y estimulandole a que dicha Secre-

1. Yide numero 13 bis, del indice bibliografico del autor. 
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taria hiciese de oficio las reclamaciones oportunac::: para 
recobra.r los · cajones robados, en raz6u a que venia en 
ellos «Una obra escrita por orden del Rey». Pero se sabe 
que Eximeno conserv6 consigo borradores de la segunda 
parte de las Instituciones, comprensiva de todas las mate
maticas puras, y mucho de la tercera, destinada a la 
fisica, que no Jlegaron a publicarse. 

Por fin, a mediados de 1798 pudo Eximeuo llegar a 
Va1eucia, donde tuvo el gusto de abrazar a su hermano 
y amigos, de quienes se hallaba ausente hacia treinta y 
cinco afi.os. 

Su primer trabajo al llegar a su patria fue tiraducir 
al castellano su obra Lo spirito del J.lfacchiavelli, la cuaJ, 
a.runentada e ilustrada por el, sali6 a luz el aiio 1799 1• 

1. Vease el seiialamiento de esta ti·aducci6n en el num. 20 de 
la bibliografia general del autor. 
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EN VALEN CIA SE J,E OCURRE ESCIUBIR EL <DON J,AZARILLO 

VIZCARDI>. 

Entre los jesuitas expuh;ados de Espana pocos hubo 
mas benemeritos que Eximeno y ninguno tan desgra
ciado. Todos los que fueron empleados en Estableci
mientos Reales continuaron obteniendo sus sueldos, 
excepto nuestro autor, merced a que el Comandante ge
neral de Artilleria, Conde de Gazola, jamas dio curso a 
ninguna solicitud de Eximeno, so pretexto, como se ha, 
indicado, de no quererse mezclar en asuntos de jesuitas. 
Muerto el conde, reitero en vano Eximeno no sus ins
tancias, pues solo pudo conseguir los 3.000 reales que 
se le dieron de una vez, pero no consiguio la pension 
que de derecho le correspondia. Hallandose en Valencia, 
ocurriole hacer nueva solicitud, a consecuencia de la 
cual, el Rey le concedio la pension vitalieia de 800 rea
les mensuales. Con esta pension salia Eximeno perjudi
cado respecto a sns companeros de destierro, porque en 
Segovia gozo ademas el beneficio de casa, de aposentos 
y utensilios. De todos modos, mucho debio de contentar 
al pobre viejo la escatimada pension que le otorgaban, 
si se atiende a las o bras que escribi6 a continuaci6n. La 
primera de ellas fue Don Lazarillo Vizcardi, pues como 
declara Eximeno, en Valencia fue donde se le ocurri6 
escribirla, entregado a la tranquilidad del hogar, al 
du1ce trato de sus antiguos amigos, companeros y disci
pulos, a la amena conversacion del canonjgo D. Antonio 
Roca, del celebrado maestro de capilla D. Jose Pons, 
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sin olvidar a Don Francisco Bahamonde, Don Francisco 
Javier Borrull, etc. Alli en Valencia pudo oir los gro
tescos villancicos que se cantaban en algunas iglesias, y 
pudo observar de cerca que la generalidad de los musi
cos, hasta los tenidos por mas sabios, no se guiaban por 
otros consejos que los que dan los abigarrados centones 
de las obras del fatal Cerone y del no menos fatal N as
sare, llenas de absurdos y ridiculeces, mas que, sin 
embargo, eran considerados como la Biblia de los com
positores de musica espaiiola. Alli es de Creer que le 
vinieran con frecuencia a la memoria sus antiguos planes 
de escribir un tratado de la elocuencia de la mUsica, y 
tambien la novela del maestro Pandolfo, por el estilo 
del Quijote. Alli, en fin, acudirian a su mente los recuer
dos de las criticas que de su obra Del origen de la ii'Iusica 
habian hecho el abate Pezzuti, con el cap&n su ayudan-, 
te, y el P. Martini, en Italia, y Iuego en Espana el maes
tro Iranzo y los autores de los articulos del Dim·io de 
.Mad;·id y del lJiemorial lite1·ario. Todo esto, y quizas 
tambien la existencia real de aJgun maestro de capilla 
que llegara a encontrar en Valencia, parecido al maes
tro Agapito Gratoles pintado en su novela (cuya existen
cia se da a sospechar en la novela misma), eran elementos 
mas que suficientes para que un ingenio tan fecundo 
como el de Eximeno diera vida a Don Lazarillo Viz
cardi. 

5 
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VUELVE A ROMA SIN TERMINAR EL «DON LA.ZARILLO» .-RE

:MITE DESDE ROMA. EL PR6LOGO Y DISKNO GENERAL DE 

ESTA OBRA. 

No habia terminado a{m el Don Lazarillo cuando se 
volvi6 a Roma. Desde esta ciudad, ya conclnida su obra 
en 1802, envi6 up. memorial al Rey diciendole que 
habiendo prometido en su obra Del, m·igen y de las 1·eglas 
de la Musica escribir otras dos sobre el mismo asunto, la 
una de la elocuencia de la misma, la otra so bre lo ridiculo 
de las vulg~res reglas y maximas de SUS profesores, 
habiendo reunido dichos objetos en una misma obra, 
Investigaciones musicas de Don Lazai·illo Vizca}'(li; pedia 
a S. :M. le permitiese remitir el manuscrito de esta su 
obra a D. Antonio Roca y :Malferit ... y que este ... lo 
pueda dar a imprimir a D. :Manuel :Monfort, impresor ... », 
etcetera. Al margen de este memorial se leia con fecha 30 
de Septiembre de 1802: «Contestele que S. :M. le concede 

la gracia que solicita». 
Di6 Eximeno las gracias desde Roma en 31 de Octu-

bre del mismo ano, y al propio tiempo pidi6 que para la 
correcci6n de pruebas, se le correspondiese en cartas 
abiertas y por conducto de la Secretaria de Estado con 
los encargados de vigilar la impresi6n, Don Francisco 
Bahamonde y el maestro de capilla Don Jose Pons, a fin 
de que estos senores no tuvieran que pagar el muy cos
toso porte de las cartas. Esta nueva gracia le fue conce
dida, pero Eximeno, que nunca se cansaba de corregir 
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y limar sus obras, no abandon6 su costumbre; y asi 
tardo mucho tiempo en remitirla, contentandose aiios 
despues con enviar solamente el pr61ogo y diseiio gene
ral del Don Lazarillo. 

Para esta tardanza hubo ademas la causa de ponerse 
a escribir otra obra. Una Apologia de Ce-rvantes. 
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ESCRIBE LA «APOLOGiA DE CERVANTES» 

Leyendo el Don Lazarillo no habra quien ponga en 
duda que Eximeno debia recrearse muy de continuo con 
la lectura del Quijote. Pero acostumbrado a leer los li
bros «sin empalagarse antes de pr6logos» (son sus pala
bras), no habia hecho caso de los preliminares que 
acompanan la magnifica edici6n de aquella obra inmor
tal, publicada por la Academia Espanola en 1780. Un 
dia cay6 en la tentaci6n de leerlos, y al ver el Analisis 
en que Don Vicente de los Rios nota los descuidos de 
Cervantes, se propuso defenderlo de las inculpaciones 
de aquel. < Y por si la sombra de Oervantes-decia
esta algo resentida con el Real Oolegio militar de Sego
via, por haber sido uno de SUS mas distinguidos indivi
duos, bien sera que otro individuo, que cuenta por SU 

mayor honra el haber sido del mismo Real Oolegio, 

procure disiparla.> 
Escribi6, pues, Eximeno la Apologia indicada, y dedi-

candosela al Principe de la Paz, la remiti6 a :Madrid a 
principios de 1805, para que se diera a la estampa. 

La Apologia fue censurada con bastante acritnd por 
informaci6n de ponente nombrado por la Academia, 
especialmente «por las expresiones indecorosas o burlo
nas» contra Mayans y Rios, porque se creyeron injustas, 
pero el caso es que se imprimi6 y que, sin la censura se 
pnblic6 la obra de Eximeno, que queda senalada en la 
bibliografia del autor con el numero de orden 21. 
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EL ANO 1806 REMITE DESDE ROMA EL «DON LAZARILLO», QUE 

NO LLEGA A IMPRIMIRSE POR TODA UNA SERIE DE CALA
MIDADES. 

Este mismo ano de 1806 remitio Eximeno el Don 
Lazarillo} segun consta de una nota que se lee en la por
tada de su manuscrito. La nota es autOgrafa del conse
jero y Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, Don 
Jose Maria Puig, y dice asi: «Este original precioso vino 
de Roma en el ano de 1806, remitido por el autor para 
su impresion. Fue prolijamente examinado por profeso
res eminentes del arte y lo aprobaron con elogios e:x:tra
ordinarios. La falta de fondos, y mas aun las revolucio
nes politicas del mundo, han dejado esta insigne obra 
en la obscuridad. Es de desear que mejore de fortuna. 
Madrid, 20 de Mayo de 1814.-Puig» (con rubrica). 

Las fechas senaladas en la nota de Puig dan a com
prender que no pudiera ser impresa esta obra en epoca 
tan calami tosa para Espana. 
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MUERTE DE EXIMENO.-SU CA.RACTER DE HOMBRE Y DE 

ESCRITOR. 

Cerca de setenta y nueve anos contaba Eximeno 
cuando muri6 en Roma el 9 de J unio de 1808, segun 
dicen sus bi6grafos. Barbieri procur6 en vano compro
bar esta fecha y adquirir pormenores de su muerte. 

Si faltan algunos datos para escribir una biografia 
completa de Eximeno, en cambio, hay los necesarios 
para conocer su caracter de hombre y de escritor en la 
varia indole de sus o bras. (De presto y claro ingenio y 
tenaz en sus convicciones-apunta elocuentemente Bar
bieri-, de gran perseverancia en el estudio, lleg6 a ser 
en las literaturas latina y espanola te6logo insigne, ora
dor notable, fi16sofo consumado, matematico, fisico y 
astr6nomo distinguido, y en fin, musico te6rico de pri
mer orden.» Tan vasta erudici6n, unida al genio vivo y 
alegre, propio de los hijos de Valencia, no podia menos 
de engendrar un tan valioso critico, un tan vigoroso po-

. lemista y gracioso satirizador cual se muestra Eximeno 
en la mayor parte de SUS 0 bras, y mas particularmente 
en su Don Laza1·illo, donde parecen resumirse el genio 

y el talento critico del autor. 
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lQUIEN ESORTBIRA UN NUEVO «DON LAZ.ARILLO VIZCARDI> 

DE LOS MUSICOS ACTUALES? 

Asi como Cervantes se propuso en su inmortal novela 
de Don Quijote echar por tierra el edificio de la andante 
caballeria, y el P. Isla en su Fray Ge1·undio de Campa
zas quiso condenar a irrision perpetua a los malos predi
cadores, asimismo Eximeno, en su Don Lazarillo, quiso 
poner en ridiculo y trat6 de aniquilar las obras didac
ticas de Cerone y N assare, cuyos preceptos constituian 
el culto de los autiguos maestros de contrapunto. En 
esto, empero, se equivoc6 el insigne Eximeno1, como se 
equivoc6 tamb :en el P. Isla en su diatriba contra los 
predicadores, porque la novela del Don Quijote es una 
historia tristemente dolorosa de toda la humanidad, en 
tanto que las ridiculeces de los maestros musicos y las 
irrisiones que causaban los malos predicadores son solo 
las de una clase muy reducida de la humanidad, una 
humanidad minima, que digamos que, en :Dn de cuentas, 
se prestaba mas que a la ironia a la compasi6n. Todo ese 
pequeno mundo de locos de atar, mas tristemente obce
cados porque alcanzaron tiempos que no pudieron co
rregir sus monomanias por medio del estudio y la medi
tacion. 

Hoy, en verdad, los estudios musicales y el buen 
gusto estan mas adelantados que en la epoca de Exime
no. Pero tambien exigirian los nuevos tiempos que 

1. Luego veremos esto. 
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viniese un nuevo y no menos brioso Ex:imeno, q'ue dedi
case sus fuerzas a desfacer agravios cont.ta el p etendido 

I 
saber de los maestros modernos; que ni las ordenaciones 
del Motu, prop-;·io, por ejemplo, han podido destruir las 
iniquidades de leso arte religioso, ni el simple sentido 
comun ha podido desbaratar otras iniquidades que se 
cometen en nombre de los decadentismos, futurismos y 
cubismos que ha puesto en predicaci6n la soberbia de la 
impotencia. 

Si, hace gran falta en los modernos tiempos tm nuevo 
Don Lazarillo Vizcm·di que saque a la vergiienza pu
blica todos los que reniegan, absurdamente impotentes, 
de Los Gmndes del pasado, que solo admitian un Arte: 
El Arte del sentido comun. 
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LOS EFECTOS DE UNA AUDICI6N 

Cumplido el deber de presentar a ese gran remove
dor de ideas, que le sirvi6 de incitador y despertador el 
hecho casual y ordinario de haber oido nn dia en la 
Basilica de San Pedro el Veni, Sancte Spiritus, una com
posici6n del maestro J omelli, veamos que consecuencias 
tuvo el hecho. Di6se a meditar sobre los efectos de aque
lla audici6n y se apoder6 de su espiritu la idea de que 
la JHusica es una prosodia cuyas reglas podia £.jar expe
rimentalmente el te6rico si prescinde de numeros y 
proporciones. 

Este era el punto bien trazado de partida que habia 
de influir en la direcci6n y prop6sitos de toda su magna 
obra, que tendia a destruir lo falaz y lo empirico, y a la 
vez a reedificar ya levantar el gran edificio sobre el cual 
habia de erguirse el Arte de la Musica. 

I 

Sigamosle en la exposici6n de las principales ideas 
de sus fecundas remociones, que nos daran claro con
cepto de toda su magnitud. 

Ya se descubre en el Pr6logo del auto1· que fignra en 
principio de su primera obra de remoci6n musical, Del 
O'rigen y reglas de la Musica, uno de los temas capitales, 
que «los principios de las Matematicas no tienen nada 
que ver con la practica de la musica. Si yo conservase 
las primeras lecciones de contrapunto que hice segun 
las reg las que intentaba sacar de los numeros el P. Kir
ker, tendria el documento mas decisivo de la presente 



74 FELIPE PEDRELL 

cuesti6n, y el mas propio para hacer tapar los oidos 0 

hacer reir a los hombres mas estupidos. » Anade que le 
ocurri6 alguna sospecha de que, en efecto, «nada absolu
tamente tienen que ver con la Musica las Matematicas», 
y que sigui6 ejercitandose por una parte en el contra
punto baj o la direcci6n de un maestro, y por otra «for
mandose una teoria matematica de la musica». El pobre 
Eximeno hizo en vano inmensos esfuerzos «para descu
brir alguna luz entre las densas tinieblas del de la armo
nia de Tartini»; se form6 una breve teoria que le pareci6 
alguna cosa buena, mas, a pesar de esta teoria y del coti
diano ejercicio de componer, el mas s6lido, sin duda, se 
hallaba, en cuanto a la practica, completamente a ciegas. 
Su complaciente maestro le alababa muchas lecciones y 
aun le decia con frecuencia, que «no comprendia c6mo 
teniendo tan poca practica», hacia modular tan bien las 
partes, «particularmente los baj OS». To do esto lo hacia el 
a tientas y, segun confiesa, se desesperaba de que hoy 
le alabase una lecci6n y manana le reprobase otra, que
dando en ayunas del porque. En los autores practicos 
solo hallaba amontonamiento de reglas de canto llano, 
que pronto ech6 de ver eran falaces y falsas, puesto 
que todos los dias las veia quebrantadas en las mas be
llas composiciones. «lDe que sirve, me decia yo-pro
seguia-, la regla de no hacer saltar una voz de quinta 
falsa, cuando este salto causa tantas veces placer al oido? 
lPor que se me impone la ley de preparar toda disonan
cia, cuando todos los dias se usa de la septima y de la 
quinta f'alsa sin preparaci6n? ... » 



XX.IX 

ADONDE APUNTA EXIMEN01 RIDICULARIZAND0 1 A LOS TRATA

DISTAS DE LA META~'fSICA DE LA MUSICA. 

Pero veamos algo mas sobre Tartini y otros trata
distas de la metafisica de la musica, lo qne apunta, ridi
culizaudolos, nuestro autor en el capitulo X del Don 
Lazarillo Vizcm·di, donde «Se prosigue la critica de la 
obra Del ol'igen y las 'reglas de la Mi'tsica ... » «Mas de 
toda esa habladuria, replic6 Lazarillo, dque fruto sacamos 
para la practica? Ya os dije, respondi6 Ribelles, que este 
libro es Un tratado de la metafisica de la musica, cuales 
son los que tratan de hallar el origen de la musica, con 
Galileo en las razones y proporciones matematicas, con 
Euler en las formas algebraicas, cou Tartini en las pro
piedades del circulo, y aun con Rameau en el casi im
perceptible fen6meno de las resonancias de las cuerdas. 
Sin embargo, un compositor de musica reflexivo y fil6-
sofo, persuadido a que la musica es Un verdadero le11-
guaje, no dejara de observar en las personas que con mas 
gracia y energia hablan, el modo con que exprimen este 
o el otro afecto, para imitarle en la M11.sica.» (No recuerda 
uno en esta observaci6n del sabio jesuita, lo que trataba 
de imitar en SU musica Gluck, y lo que expresaba en la 
Dedicatoria de SU opera Alceste). y mas adelante, en el ca
pitulo XI, pag. 71, reitera con nuevo brio lo ya afirmado 
antes: «Ahi, pues, teneis, amigo Don Lazarillo, dijo Ri
belles, la tercera, quinta y octava, sin irla a buscar ni 
con todos los musicos y ~16sofos en las razones y pro-
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porciones matematicas, ni con Euler en las formulas 
algebraicas, ni con Tartini en las propiedades del circu
lo, ni con Rameau en la resonancia de las cuerdas; ahi, 
di go, teneis la perfecta armonia, inspirada en la Natura
leza, sin arte y sin reglas, a las personas que ella misma 
ha formado aptas para el canto.» 

Las criticas a los errores de Tartini, no fueron obs
taculo para que Eximeno ponderase sus aciertos. En el 
Apendice A (De la musica instrumental)) del Don Laza-
1·illo Vizcardi) escribe: «Antes que Corelli publicase sus 
sonatas, no habia en Roma sino dos violinistas capaces 
de tocar de repente un capricho o pasacalle ... l\1ejor6 
(Corelli) el manejo de su instrumento, cuya esfera, y la 
de los demas instrumentos de arco casi al mismo tiempo, 
dilata mucho mas Tartini, haciendo facil lo que antes de 
el se hubiera tenido por imposible; y este es el principal 
merito de Tartini... Los Manfredis, los Giardinis, los 
Boccherinis, los Pugnasis, los Lollis, los Voltas, los N ar
dinis y otros celebres profesores italianos de musica 
instrumental, los cuales, y muy en particular los Man
fredis, los Giardinis y los Boccherinis, se aventajaron 
mucho en la melodia a los que en el manejo de sus ins
trumentos podemos Hamar sus maestros, Tartini y 
Corelli.» 



xxx 
ADE::M:AS DE T.A.RTINI

1 
SE ENC.A.RA CON PITAGORAS1 CON BOECIO 

Y CON LA MAYOR PARTE DE LOS TR.A.TADIST.A.S DE LOS 

TfE::M:POS ::M:ODER:N"OS. 

El elogio a Tartini era justo. Pero cumplido este 
deber de imparcialidad, reaparece la ironia y ved c6mo 
se despacha el autor. «Tarti:o.i-dice-, despues de haber 
hallado el modo mds gmcioso de tocar el violin, quiso 
tambien ser inventor de una buena, teoria de musica. 
Fue hombre dotado de grande entendimiento e investiga
dor de cosas demasiado ocultas. Pero no habiendo tenido 
mas que una idea superficial de Matematicas y Filoso
fia, abus6 tanto de los vocablos de estas ciencias para 
escribir un T1·atado de AJ·monfa, que nadie hasta ahora 
le ha podido entender, ni creo que el autor se entendiese 

a si mismo.» 
No olvid6 en sus ataques a Pitagoras, y esto le hizo 

exc1amar: «Todas las extravagancias pitag6ricas sobre 
la virtud de los numeros, la armonia de las esferas, el 
arte de hace1' cabalas, 0 la musica ta.I como la exp1ica 
Boecio, son un perpetuo testimonio del extravio de la 
fantasia humana ... Si Pitagoras foe tan filosofo como 
se supone-aiiade-no pudo tener tan desarreglada la 
fantasia como dan a entender sus secuaces. 0 es que 
estaban tan persuadidos los pitag6ricos que el mundo se 
habia fabricado con reglas de musica, y que les parecia 
oir, r~almente, con sus propios oidos la armonia de los 
cielos. El entendimiento, segun ellos, se compone, como 
la octava, de siete intervalos, esto es, de mente, pen-
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samiento; imaginacion, memoria, opinion
1 

razon y cien
cia, y la parte sensitiva, como la quinta, de cuatro inter
valos, que son: ver, oir, oler y gustar. Parece increible 
que asi hayan filosofado hombres racionales; y, sin em
bargo, aun en nuestros dias se ven estas cosas referidas 
seriamente por algunos escritores que parece quieren dar 
a entender que se contiene en ellas alguna cosa de ver
dad.» (Asi lo creian y predicaban en sus tratados Cerone 
y N assare, y asi lo practicaba ese secuaz Agapito, per
sonaj e fingido de la no vela Don Lazm·illo Vizcardi, 
«levantando astrolabios de contrapunto sobre los ocho 
tonos del canto llano».) 

Ninguna de las principales teorias de la musica que 
privaban en los tiempos de Pitagoras hasta los de Boe
cio, ni las corrientes de su siglo satisfacen a nuestro autor, 
ni tampoco la de Euler, ni la de Tartini, ni la de Rameau, 
expuesta y corregida por D' Alembert, etc. Del tratado 
de Euler dice que es una pura falacia; a Tartini, aparte 
de lo que ya sabemos, le llama superficial matematico y 
fisico; al hablar de Rousseau, escribe: «No comprendo 
co.mo en SU Diccionario de 1Jf1.tsica, supone que se oculta 
alguna profundisima verdad en aquel laberinto de reglas, 
lineas rectas y curvas, de circulos y cuadrados (el prin
cipio del sistema del violinista Tartini). Por lo que a 
mi toca, con:fieso que cuando, sin mirar el titulo, abri el 
tratado de Tartini, pense tener entre las manos un libro 
de Nigromancia.» Al llegar su turno a Rameau, alega 
Eximeno «que enseno el contrapunto por reglas, en SU 

mayor parte falaces, coma todas las demas. ~ 
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LA REMOCI6N DE IDEAS DE EXIMENO PROCEDE DE LA L6GICA 

Y DEL SENTIDO COMUN. 

Cuando Eximeno ha cumplido la palabra empeiiada 
que tiende en su obra principal a destruir las teorias de 
la musica que preconizaban los malos musicos de la 
epoca «Arte divina tan infelizmente extraviada y pros
tituida» (palabras del compositor Nicolas J omelli, el autor 
del Veni Sancte Spfritus) oido en la basilica de San Pedro, 
dirigidas a nuestro Eximeno, quien, como ya sabemos, 
sobre la audici6n de esta obra le fue revelado el funda
mento de la Musica y la direcci6n de todas sus teorias), 
levanta con animo sereno y espiritu batallador y pole
mista su «Sistema sensualista puro, como toda su filosofia» 
(ha escrito Menendez Pelayo)1 reducido a este solo prin
cipio: «La Musica procede del Instinto, lo mismo que el 
Le11guaje>. Amplia esta idea de varios modos, siempre 
con peregrino acierto. <La Musica es un verdadero len
guaje. En el canto de las palabras la musica adorna a 
estas con variedad de tonos para causar en el animo una 

impresi6n mas viva.» 
<La Musica y la Prosodia tie.nen el mismo origen. 

<,No seria necedad decir que para hablar con perfecci6n 
es necesario medir las distancias de los planetas, y 
arreglar despues, conforme a estas medidas, los tonos de 
la voz? ~O que los tonos del habla se contienen en una 
formula algebraica, o en las propiedades del circulo?» 

<La practica de la musica depende precisamente del 
ejercicio de una facultad del hombre, que tiene en si toda 
la virtud necesaria para expresarse con los tonos conve-

1. Hist. de las Ideas Esteticas en Espana. 
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nientes de la voz, ya hablando, ya cantando, cualquier 
afecto del dnimo ... » 

«Las reglas no son mas que observaciones sobre los 
tonos, y la falta de verdadera reflexion no es impedi
mento absoluto para las operaciones del hombre, que 
proceden de puro instinto. > 

c:Para componer musica es preciso abandonarse en 
los brazos de la Naturaleza y dejarse conducir por las 
sensac10nes.» 

«La Musica procede de aquellas modificaciones del 
lenguaje que la hacen eficaz para deleitar los oidos y 
coumover los animos: y estas modificaciones consisten en 
el acento y la cantidad de las silabas, las cuales a ningtl.n 
filosofo le ha pasado jamas por la imaginacion deberse 
sujetar a reglas matematicas.» 

Aplicaba Eximeno estas observaciones de sentido 
COmlln, al comun hablar de los hombres, al de las muje
res, notoriamente, y quedaba convencido de esta verdad. 

Poniase a hablar junto al clave y podia traducir su 
voz a las multiples resonancias de las cuerdas centrales 
del instrumento. Examinaba las prosodias de las lenguas 
griega o latina, y notaba que las reglas sobre los acentos 
se dirigian generalmente «a hacer en el habla comun una 
serie de cadencias musicales», y que toda la variedad de 
tiempos y de notas que emplea la musica, «eran otros 
tantos pies de la poesia griega y latina:.; y como estas 
cosas «tienen el mismo origen que el lenguaj e, del 
mismo deben proceder inseparablemente el lenguaje, la 
prosodia y la musica.» Dado este comun origen de la 
Musica, podria explicar sin confusiones ni dudas en que 
consiste el genio, "'Y por que la Musica haya hecho tantos 
prog'resos sin verdadera teorfa y aun sin 1·eglas de verda-
dera p1·dctica.» 
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CONTINUACI6N DEL CAPITULO .ANTERIOR 

Me da pena no poder seguir extractando unas y otras 
ideas tan llrnidas porque este comentario se alargaria 
desmesuradamente, ni puedo detallar aqui opiniones 
particulares sobre tan peregrino estudio como el que 
comento. La simpatia que la obra del gran removedor 
de ideas me inspira en edad avanzada, tiene su raiz en 
el entusiasmo con que la admire en mi primeia adoles
cencia y hasta en el influjo queen mis ulteriores estudios 
y tendencias ejerci6. 

Ya notaron, lo mismo Menendez Pelayo y Barbieri, 
proporcionandole este las opiniones con que aquel ava
lor6 las ideas que sobre Eximeno expone en el tomo VI 
(siglo xvm) de su Historia de las Ideas Esteticas en Es
pana) que nuestro jesuita valenciano foe el primero en 
hablar de gusto popular en la l\Iusica, y en insinuar que 
«sobre la base del canto nacional debia construir cada 
pueblo su sistema» 1• De to do lo cual habia de salir bene
ficiada la cultura musical nacionalista. 

1. Seame permitida la cita que Pierre Aubry hace en su Iter 
Hispanicum a prop6sito del epigrafe de Eximeno: «Pedrell l'a fait 
sienne et le curieux expose de Po1· nuesfra ~fusica en est le deve
loppement. l\Iais Pedrell est un genie latin, fa.it d' ordre et de 
clarte. Il n' a point parle de la chanson populaire sans en avoir 
au prealable groupe en collection les fieurs les plus belles, non 
pas comme un faquin qui se dit botaniste pour avoir quelques 
heures courru la campagne, un herbier au cote mais en vrai ... 
qui procede avec methode et discernement ... 
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LA «FUGA» SEGUN EXIMENO 

Define en otra parte de su obra, mejor que Berlioz, 
sin las chanzas de mal gusto que se le ocurren al musico 
frances, para escapar por la tangente, esa terrible figura 
musical que se llama Fuga. «Los antiguos, dice, tuvieron 
tal pasi6n por esta figura, que casi vino a ser el objeto 
primario de la Musica. Aun hoy dia las disputas de lana 
caprina de los contrapuntistas del siglo xvr, giran sobre 
esta materia, y van, por lo com-Un, a terminar en el san
griento duelo de pedirse uno a otro un tema de Puga.» 

«No pretendo deprimir el merito de es ta figura, pero 
tampoco quiero concederla mas del que merece. La 
Puga, con respecto a la Musica, es lo que son las figuras 
de las palabras con respecto a la elocuencia. La artifi
ciosa correspondencia de ciertas palabras hace que un 
periodo sea agradable al oido: pero si aquel periodo no 
tiene por si la fuerza conveniente para convencer el 
entendimiento 0 animo, las figuras son adornos g6ticos 
y ridiculos. Igualmente la artificiosa correspondencia de 
las modulaciones que componen la PuJa, es un adorno 
bellisimo de una composici6n: llena por otra parte de 
armonia y de buen gusto: pero el poner en Fuga ciertas 
cantinelas inspiradas, sacadas de los antifonarios anti
guos, es trabaj o perdido y ridiculo,» 
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LAS VERDA.DERAS REGLA.S DE ARMONfA Y CONTRA.PUNTO 

Pero, a todo esto, a las embestidas de nuestro jesuita, 
que dirian los musicos practicos, «los maestrazos de 
contrapunto»' como el los llamaba, que no debia temer 
de ellos, cuando en el libro III de su magna obra les 
decia < que los maestros de capilla no tienen ni una sola 
regla de contrapunto que no sea falsa o mal entendida>. 
No perdia de vista la identidad de la musica con las 
modificaciones del lenguaje, teoria muy arriesgada en 
los tiempos de Eximeno, porque tomaba por base de las 
reglas de la practica dos experimentos, siquiera triviales, 
uno sobre las diferencias de la voz humana, y otro sobre 
el modo con que los hombres, «por puro instinto de la 
Naturaleza», se ponen acordes para cantar juntos. De 
estos hechos inferia una serie de proposiciones que serian 
la clave de las verdaderas reglas de armonia o de con
trapunto, libres de toda excepci6n. Eran buenas para los 
j6venes que, en medio de la decadencia de los tecnicos 
y tratadistas conservaban el entendimiento flexible a la 
raz6n, pero ~que no dirian aquellos maestrazos de con
trapunto, .:en quienes con la edad se han aferrado las 
preocupaciones)), y que hablando misteriosamente del 
arte de la musica se hacian respetar como oraculos, pre
cisamente porque no se comprende lo que dicen? Mucho 
mas de que charlar hablaran los tales maestrazos en el 
libro IV, con motivo de aquellas pequenas lecciones de 
contrapunto que he juzgado conveniente anadir a las 
reglas ... , «sin embargo de que estas reglas me han puesto 
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en estado de componer alguna cosa ... , lo que jamas pude 
llegar a hacer con sus rancias reglas de canto llano. Se 
hallara, sin duda, en mis ejemplos, mal preparada una 
disonancia, y muy mal el todo de la composici6n; y 
iPObre de mi, si en el angulo de un compas se me han 
escapado dos quintas! En suma: ~se concluira que he sido 
un temerario por haber querido meterme de hoz y de 
cozen la practica, no habiendome vis to j amas a la cabeza 
de un coro espantando las moscas de la iglesia? ... Por lo 
que mira a la te6rica-aiiade luego-hablo con los :fil6-
sofos, y por lo que toca a la practica, con los j6venes 
amantes de la Musica. » Y ~que aconsejaba a los terribles 
maestrazos) a los que sempiternamente juraban en boca 
de los tratadistas empiricos? «El mejor partido que pue
den tomar es no leer este tratado, del cual no sacaran 
otro fruto que inquietarse in{1tilmente.» 

Ya sabemos que las criticas dirigidas a Eximeno 
empezaron ya desde el momento en que apareci6 el 
prospecto de su obra. «Pero asi como entre el vulgo de 
los poetas-escribe-levantan como principes del Par
naso la frente coronada de laureles un Metastasio, un 
Matei ... , asi, tambien, dan honor a la profesi6n mu
sica algunos facultativos juiciosos que adornan el genio 
con la erudicion, y se lamentan mucho de ver su arte 
deshonrada entre los hombres de raz6n por la falta de 
conocimientos en el mayor n{1mero de gentes que la 
profesan ... Onan diferentemente habla de mi prospecto 
un profesor en cuya presencia enmudeceria todo el con
greso de musicos reunidos en el rinc6n de un cafe; este 
es el senor Nicolas J omelli, que en una carta (citada 
antes, incompletamente), me dice asi: «Tengo gran deseo 
>de manifestar a Vm. con obras, todo el elogio y toda la 
> justicia que merece su bellisimo y utilisimo prospecto. 
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>Por tanto, viva Vm. seguro de que mi mayor cuidado, 
)) sera estimular a to do buen profesor ya to do verdadera
>mente amante de la musica a que se interesen con efi
> cacia en animar a Un hombre de SU gran merito, de 
» quien podemos sacar aquellas luces que absolutamente 
>necesitamos para ver en la mas conveniente claridad y 
>en el mejor camino esta nuestra A?·te divina tan infeliz
>mente exfraviada y prostitu[da.» 

El testimonio del insigne J omelli es de aquellos que 
no necesitan ponderaci6n. 
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LOS «M.AESTR.AZOS DE CONTR.APUNTO» QUE POSEI.AN UN SOLO 

LIBRO: «jEL C.ALEND.ARIO!» 

Entre los mas agresivos maestrazos de contrapunto, 
en el extranjero, y al frente de todos, figuraba aquel ri
diculo cantante capon <picado de erudito con sus pujos 
de astronomo», el cual, como ya sabemos, iba diciendo 
por plazas y corrillos: «A los africanos, y no a los ita
lianos, pueden ir los espaiioles a enseiiar la Musica». 

Seguian a este erudito de mentirijillas la de aquel 
autor italiano que en los Elogi italiani, vol. VIII, cali
:fico la obra de nuestro Eximeno de Bizzarro romanzo di 
Musica con cui vuol distruggere senza poter poi rifabbri
care. 

Luego venia el famoso Padre Juan Bautista Martini, 
que abandono por un momento no el trono, sino el ta
blado de la Historia, y se dispuso a atacar, co mo lo hizo, 
saliendo derrotado, al ilustre e incansable polemista va
lenciano. 

Paso por alto otros extranjeros. Y no menciono, por
que solo merecen desprecio, 0 quiza mejor, compasion, 
los pacatos y miseros defensores de las mil y una san
deces del monstruo de todos los tratadistas habidos y 
por haber, el rampl6n y fatal Pedro Cerone y su satelite 
obligado Padre Nassare, «el ciego de nacimiento y de 
profesi6m, como lo cali:ficaba insidiosa y ocurrentemente 
el sagaz jesuita. 

Pero lese monstruo y ese satelite obligado y todo el 
mont6n y turba de sus adoradores, verdaderos locos de 
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arte, no eran todos, absolutamente todos, ciegos de na
cimiento y de profesion? 

Helos ahi pintados a brochazo limpio. Advierto que 
la pintura es de nuestro jesuita. Pintura del siglo xvur, 
debilitada quiza-exclamara a1gun necio socarron-. 
Pero quedara confundido cuando yo afirme que es de 
actualidad, de la mas rabiosa actualidad que puede 

darse. 
«Toda profesion se compone, como las republicas, 

de las clases noble, media e infima. Pero lo que confie
san los facultativos de m{1sica de la clase superior, y aun 
de la media, es que el vu1go de la profe ion (y aun de la 
afici6n, hay que anadir), es mucho mas nume1·oso e igno
rante que el de otra cualquiera arte de genio. Un poeta, 
por miserable que sea, esta precisado a manejar algun 
libro y hacer uso de la facultad de pensar; pero la ma
yor parte de los profesores de musica se forman con el 
puro ejercicio mecanico de la garganta 0 de las manos, 
sin enriquecer la mente de los conocimientos necesarios 
para crear una musica adaptada a cada asunto, y te
niendo en ocio perfecto la facultad de pensar. ~Que jui
cio se puede esperar de semejantes profesores sobre un 
libro de Musica? ... Una mescolanza de verdades y de 
despropositos, aprendidos estos y aquellas como se 
aprende la musica, a saber, por el oido, puesto que si se 
entra en el estudio de esta casta de gentes, no se halla 
otro libro que el calendario.» 

jPintura de mano maestra, verdadera! 
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SALGAMOS AL ENCUENTRO DEL «MONSTRUO FIERO» DE TODOS 
LOS TRATADISTAS. 

Y ahora salgamos al encuentro del monstruo fiero de 
todos los tratadistas habidos y por haber, del imposto1· 
desahogado (asi, con todas las letras), de esa especie de 
Sargento Cardenal de la Musica. 

Con seriedad reverente, procedamos con todo rigor 
bibliografico a dar idea justa y cabal del deforme cent6n 
de El Melopeo y Maestro. 

EL MELOPEO y MAESTRO. -Tratado de musica the6rica 
y prdctica en que se pone por extenso) lo que uno para 
hacerse perfecta Musico ha menestel· saber) y por mayor 
f acilidad) comodidad y cl a rid ad del Lector estd repartido 
en XXII Libros.-Compuesto pm· el R. D. Pedro Cerone. 
Ndpoles.-Iuan Bautista Gargano y Lucrecia Nucci.
MDCXIII1. 

Orden de materias: 

Los lib-ros que se contienen en este tractado.-Oraci6n 
pa1·a antes de estudiar.--Una estampa de la Virgen Maria 

1. <jRara combinaci6n!-dijo Lazarillo (escribe el Padre Exi
meno en el Don Lazarillo Vizcm·di, pagina 48 ~ ;-en este mismo 
afio de 1613 se imprimi6 en Madrid la segunda parte del JJfelopeo 
o Maesfro de la caballeria andante, y en Napoles el Don Quijote 
de la Musica. En efecto, dijo Agapito, Cerone se propuso desfacer 
los tuertos y vengar los agravios que los malandrines musicos 
extranjeros estaban haciendo a la musica. -Otro mas extrailo 
fen6meno observo yo, dijo mosen Juan, yes que un musico ita
liano domiciliado en Napoles, y que no creo hubiese estado jamas 
en Espana, escribiese en espailol un tratado de Musica. > 
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circundada de modulationis viginti vocum (aun no asamos 
y ya empringamos).-Al Santfsimo Nino Jesus.-Dedi
catoria a Felipe III.-El retrato del autor que sirvi6 de 
chacota a Eximeno1.-Poesias, en m'.lmero de 22, fir
madas algunas por au tores espanoles, Alfonso l\1alaver2, 

racionero y maestro de capilla en la iglesia Mayor de 
Villafranca, Cristobal Lainez, Juan Pedro Huraneo, 
Bernardo de Montanos, etc., etc.-A los amigos de b1·e
vedad (renida, siempre, con Cerone): imagina que una 
de las causas por que en Espana fiorece muy poco la 
Musica es, que sus escriptores Laconice escribent precian
dose de ser mas que breves en SUS Artes musicales (j!).-
1\fas poesias. En una de ellas, Auctor ad librum) y en 
otra Auctor ad Lectorem.-Erratas.-Portada del primer 
libro. 

1. En la orla puesta alrededor del retrato, leese: cD. Petrus 
Geronus Be1·gomen. Anno retatis sure :XLVII>, 

c:Mientras asi decia Agapito, Lazarillo, vueltas dos o tres hojas 
se detuvo a conternplar el reverendo retrato de Cerone, que real
mente parece un jurado en dia de procesi6n. Vaule haciendo 
corte quince poesias latinas, tres castellanas y cuatro italianas 
(compuestas sin duda e impresas sin licencia del autor); pero sin 
el titulo que las comprendiera a todas: llfusarum otium, esto es, 
las Musas napolitanas no tenian otra cosa que hacer,,. Don Laza
rillo Vizca1·di, pag. 48. 

2. Compositor desconocido, de quien lo unico que se sabe es lo 
que aqui se lee. 
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LA PRETENDIDA RAREZA DE LA OBRA DE CERONE 

La obra de Cerone, dicen todos los bibli6grafos, es 
excesivamente rara. Alli a mediados del siglo xvm escri
bia un Jorge Guzman1

, sochantre, en unas Amenidades.,_ 
del Canto llano, lo siguiente: <Son las obras de Cerone 
muy contadas y raras, y, tanto, que si se han puesto 
algunas cosas de sus obras, es porque un amigo mio, que 
las tiene, me las presto, que yo no las he podido con
seguir ni alcanzar en toda mi vida. > iSuerte de sochantret 

So bre la rareza de la o bra, dice Soriano Fuertes 
en ] a peregrina Historia de la Musica Espanola... desde 
los fenicios hasta nuestros dias, nada menos (pag. 77, vo
lumen II): «En el extranjero es casi mas rara que en 
Espana, en donde no existen sino tres ejemplares, que 
sepamos: uno en la Biblioteca Real de Madrid (lo dijo 
Blas, y ... punto redondo); otro incompleto en la de San 
Juan, de Barcelona (trasladada a la de la 'Universidad) y 
el que nosotros poseemos (buscaria el buen Soriano las 
amenidades que son de leer en las aleluyas de su ... iHis
toria!)-anade-que foe propiedad del distinguido maes
tro D. Francisco Andrevi. '> 

No es tan y tan rara la obra de Cerone como afirman 

1. iUn comentador de ultima hora!G Que amenidades buscari~ 
en la obra del reverendo Cerone el buen Jorge Guzman, sochantre 

por afiadidura? 
2. 0 Curiosidades, como quieren n.lgunos comentadoree. De 

todos modos, buscar en el afio de gracia de 1748, curiosidades o 
amenidades en el Melopeo, resulta. un colmo. 
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Guzman y Soriano, y ahi esta D. Hilari6n Eslava, qua 
en su Memoria hist6rica sob1·e la Musica 1religiosa cita 
algunos ejemplares, y no se adivina a raz6n de que los 
cita. Para recomendar a Cerone, no sera ni por su titulo 
de reverendo ni por la fatal infiuencia que tuvo su obra 
en nuestra naci6n. 

Corrio mucho tiempo, como noticia cierta y valida, 
que el buque que traia todo el sendo material impreso 
del colosal cent6n de la obra, il.160! paginas cada ejem
plar (pesarian los tales libritos algunos quintales me
tricos), naufrag6 en alta mar. Segun otras noticias se 
salvaron algunos ejemplares, que son los contados que 
fueron a las manos del Don Agapito que nos describe 
Eximeno en su Don Lazarillo. 

Pero bastan ya y aun sobran los escasos detalles 
bibliograficos apuntados. Reclama nuestra atenci6n, no 
la parte exterior de la bibliografia, sino la interior y a 
ella vamos. 
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LAS DOS PERSONALIDADES QUE « COLABORARON > EN LA 

CONFECCION DEL «MELOPEO>. 

Siempre que abro las pagmas de esa indigesta y 
voluminosa enciclopedia de Musica, que orden6 o desor
den6 el musico bergamasco, el mayor monst-1·uo musical 
que vieran los siglos, fustigado por el bravo abate Exi
meno (debe incluirse, fatalmente, su obra entre las nues
tras, aunque de autor extranjero), experimenta mi animo 
tal mezcla de conmiseraci6n y espanto que me causa 
honda pena. 

Todo es raro y singular en esta obra, escrita, para 
mayor desgracia, en espanol hibrido para qne resultase 
mas enrevesada; la j erga medio espanola y medio ita
liana en que se public6; las groserias que infestan casi 
todas sus paginas; la malhadada y perniciosa influencia 
que ejerci6 y que yo atribuyo, no se si me equivoco, a 
la manera de ser de su autor, a su caracter atrabiliario, 
a su lenguaje grun6n y soez que debia cohibir y ame
drentar a los infelices que no podian dejar de ir a buscar 
en ese autor todo cuanto bueno y malo se habia escrito 
sobre l\Iusica, y que no era facil hallar sino en esa obra; 
las dos personalidades que, no ca be duda, trabaj aron en 
ella, un buen didactico que expone con mesura y cla
ridad las ideas, y un comentador descarado, un plagiario 
ramplon que se hace notar por el lenguaje mesurado en 
lo que roba y por toda suerte de groserias en lo que 
comenta; las estocadas traicioneras que dirige a los 
maestros espanoles; el hecho, bien probado, de haberse 
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atribuido la mayor parte de las doctrinas expuestas en 
una obra famosa y otros y otros extremos, todos a cual 
mas raros y heterogeneos, me obligan a tratar con mas 
extension de la que en realidad merece el terrible y 
mal·hadado Melopeo. 
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OERONE NOS CUENTA SU ... HISTORI.A. 

El Predmbulo en el qual demuestra el Author el motivo 
que tuvo para hazer esta obra, y el Pr6logo universal de 
ella, completado con algunas noticias biograficas y cro
nol6gicas, daran a conocer de sobra la personalidad de 

Cerone. 
cMuchos dias ha -dice en el Predmbulo y Pr6logo 

universal-, me determine de escribir (sic) alguna cosa 
sobre el Arte de la Musica, comence hacerlo (sic) a Ber
gamo (ciudad de Lombardia, y mi patria1

) mas ha de 
quince anos: aunque fue tampoco (tan poco, quiere decir) 
lo que esc'riv{ entonces\ que puedo dezir (y con mucha 
verdad) no ue nadaj pues el mesmo ano dexe la empresa 
y me fuy a Cerdena al seruicio de la Iglesia de Oristan, 
con determinacion de me pasar despues a Espana: como 
lo cumpli el ano de mil y quinyentos, y noventa y dos 3

• Y 
por auer caminado diuersos lugares destos dichosos 
Reynos, y platicado con muchos de la profession, he 
comprehendido que, aunque los mancebos dessean saber, 
muchos quedan ignorantes; y esto, no por falta de des
seo natural, mas o porque son ftacos de memoria, o porque 
ca1·ecen de Maestrosj o si los tienen, no todos les quieren 
ensenar lo poco o lo mucho que saben (pero bien es de 

1. Naci6 el ai'io 1566. 
2. Llamo la atenci6n sabre todos los pasajes subrayados. 
3. Si se tiene presente que Cerone na.ci6 el ai'io 1566, llegaria. 

a Espana a los 26 ai'ios de edad. 
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creer, que los que tal intenci6n tienen, usando semejante 
termino, no son de los mejores, ni medianos). 

Pues principalmente por estas, sin las otras causas, 
agora he querido satisfazer mi voluntad, en escriuir un 
tractado de Musica.> 

Oonfiesa a.qui Cerone que antes de su viaje escribi6 
muy poca cosa o, mas bien, nada sobre el Arte de la 
Musica. Era natural que despues de lo que nos dice en 
el pr6logo, eito es, que tenia la determinaci6n de se 
passar a Espana, nos contase que motivos infiuyeron en 
la determinaci6n de este viaje; esto lo dice mas adelante, 
en la pag. 200, «escriuiendo esto el Author para exemplo 
de muchos y para su mortificaciom. ~ Y que foe esto? Fue 
cque por auer en mi mocedad usado mal de la l\1usica y 
por auerme empleado en cantar canciones menos que 
honestas, y tambien por el mucho gusto que recibia 
cuando componia cantares torpes ... quiso Dios que yo 
fuesse cautiuado de visitar la Santa Iglesia del glorioso y 
bienauenturado Santiago de Galicia, para quedar por 
aqui libre del poder del demonio ... Con esta devocion, 
pues, y Justamente con una voluntad grande que tenia de 
practicm· los mds famosos musicos destos Reynos) passe a 
Espana y di cumplimiento a mis desseos el ano del 
Jubileo de aquella Santa Iglesia, que foe el de 1593.> 
Refiere la enfermedad que tuvo y la hambre y la sed que 
padeci6 en aquella romeria; que se hallaba tan debilitado 
y tan Ueno de miseria que no se pod[a tener sino en tres 
pies y muy malamente/ que remedi6 luego a todas sus 
necesidades corporales el Cauallero de Gracia1, de quien 
de entonces a.ca csiempre he sido amado y honrado, no 

1. Jacobo de Gatii, Caba.Hero de Gracia, modenes, gran aficio
nado a la Musica y protector d• Cerone. 
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como extranjero o criado suyo, sino como hijo propio, y 
no conforme a mi estado y poco merecer, sino conforme 
a su nobleza y mucha caridad.» 

Sobradas cosas ha bra notado aqui el lector: que su 
viaje a Espana foe hecho con la idea de estudiar a nues
tros buenos maestros y apartarse del genero de musica 
que hasta entonces habia cultivado; que al escribir su 
libro lo hizo con la idea de que sirviera a los que no 
podian tener buenos maestros, sino ni mejores ni me
dianos) y que por estas sin las otras causas quiso satisfacer 
su voluntad; confiesa que las ideas del libro las "'ha leydo 
en diversas artes y tractados de exelentes authores) en cuya 
licci6n> consumi6 la mayor parte de su mocedad, de las 
cuales-dice-, tengo escogida la fior. Esto en boca de 
autor que no fuera Cerone, seria pura modestia, pero en 
el es palinodia pura; hace traicion a SU Secreto CUando 
asegura en esta misma pagina del preambulo que «tam
bien tengo insierto (inserto) en ella (en la obra) al,1 unas 
cosillas mias) que con la baxeza de mi entendimiento he 
especulado»; se le escapa una confesi6n que aclara 
muchas dudas cuando alla en la pagina 935 dice que «Si 
a algunos pareciesse que pm·a tener esta obra en may01· 
1·eputaci6n) hubiera sido mej01· que huuiese yo formado en 
las ocasiones un exemplo particulat· de mi cabeza ... sin los 
exemplos agenos) sepan que esta obra tendrd mds repu
tacion con los exern1Jlos (y el texto, debia anadir) AGENos, 
qiw con los mios propios>; y anade luego, pag. 1037, «he 
mudado en romance (es claro, como que el original pla
giado 0 algo mas fuerte, estaba en italiano) y puesto en 
practica todo aquello que a los profesores podia seruir 
y aprouechar, engastando) por no encubrir mi talento 1 

algunas cosillas de ·mi estudio y mi trabajo. > 



XL 

CONTINUA LA ••• HIS TO RU 

Prueba de mayor excepc1on la dan todavia los 
siguientes parrafos del preambulo (pag. 3): cPorque a.!i 
como el que quiere plantar un jardin nuevo, dice, busca 
injertos de buenos arboles, asi yo he buscado y cogido 
tengo autoridades y pareceres de famosos musicos, asi 
te6ricos como practicos, para plantar en este nuevo libro. 
Y asi como el tejedor junta el hilado de diversas manos 
labrado, y de muchos hilos urde y tej e su tela, asi yo he 
juntado las doctrinas de diversos musicos y tengo hecha 
una tela de diversos pareceres; y si ella no sali6 buena 
no se debe poner la culpa al hilado, que es delgado y 
fino, sino a mi que no le supe urdir y tejer.» En efecto, 
si a los veintiseis afios sali6 Cerone de su pais para visitar 
el nuestro, arrepentido de lo poco que habia escrito y 
con deseos de aprender; si estuvo en Espana quince afios 
ya los cinco de estar en Italia public6 el Melopeo7 ~quie

nes fueron los f amosos musicos, asi te6ricos co mo prac
ticos, que le dieron los injertos de buenos arboles para 
plantar un nuevo jardin, y de que diversas manos la
brado junt6 el hilado para urdir su tela? 

Prosigue diciendo en la pag. 4: «Por otra parte jun
tandose tambien el deseo de servir a la naci6n espanola, 
como oficial inutil de un sabio pintor, o (por mejor decir) 
borr6n, y delinear con mi poco saber las reglas y docu
mentos de la Musica, remitiendo a los maestros expertos 
en esta profesi6n afiadir los colores y cumplir las faltas 
que hubiere, y tratar mas claramente lo que yo no supe 

7 
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explicair. > Aqui se llama modestamenta discipulo de 
nuestros maestros; pero a renglon seguido el domine coge 
la palm eta y exclama: < Confio en Dios que este presente 
tratado sera provechoso a muchos de la profesion, y que 
de todos los que tienen buenas entranas no dejara de 
ser recibido con alegre rostro, y si acaso tomaren algunos 
con mano izquierda lo que yo les ofrezco con la derecha, 
y otros le quieren infamar, o por mejor decir, matar, 
todavia adviertan no podran efectuar su mal deseo, antes 
quedaran semejantes a las desdicha.das mariposas, que 
queriendo oscurecer y apagar la clara luz de la candela, 
ellas mesmas se queman; y quedando encendida la vela, 
con su claridad, ellas pagan con su muerte la temeridad 
de su atrevimiento. > 

Resaltan nuevas contradicciones en la Dedicatoria de 
su obra a Felipe III de Espana, leyendose las siguientes 
frases: «Con deseo de que la 11usica practica (tan usada 
en los reinos y provincias en que V. M. bienaventurada
mente manda) se ponga a mejor termino; para que asi se 
mejore y ennoblezca; y la gente moza, que por gusto o 
necesidad desea saberla, la pueda aprender con mayor 
comodidad y con mas facilidad, he ordenado este pre
sente volumen (engastaudo como cosa nueva) la theorica 
en la practica; y juntamente interponiendo muchos 
avisos y muy provechosos, para desechar los vicios y 
abrazar las virtudes; con muchas amonestaciones, auto
rizadas con la Sagrada Escritura: todos en efecto y muy 
a proposito de la musica moralizada. > En la pag. 9, al 
decirnos el porque le dio a su obra el titulo de Maestro 
o Melopeo) escribe: <Lo primero, pues, que me movio a 
intitularla asi, foe el ser las aldeas y lugares de Espana 
tan faltas de maestros de Musica, y el considerar que los 
pocos que hay en ellas por la mayor parte, no saben 
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cumplidamente lo que es necesario saber: y si saben, no 
todos quieren ensenar fielmente a quien desea saber este 
arte ... Tambien porque la manera de ensenar es, como si 
personalmente un maestro ensenase las palabras, con
viene a saber, con razones largas, con palabras simples, 
con ej emplos de fabulas y de historias, con dichos gra
ciosos, con sentencias graves, con similitudes apropiadas, 
con digresiones largas, con conceptos familiares, y, final
mente, con tantas diversidades, que parezca una nueva 
ensalada italiana ... Non era posible poner esta mezcla de 
escritos debajo del nombre de Arte de mitsica, ni de otro 
cualquier titulo, sin dar a todos justa ocasi6n de se 
mofar de mi.> 



XLI 

LA SUPERCHERfA DE CERONE DESCUBIERTA POR EL MUSI

C6GRAFO FETIS. 

Yo no se si Mr. Fetis, al descubrir la supercheria de 
Cerone, se fijo en los extremos que he anotado de intento 
para robustecer su opinion. Cerone confiesa de plano: no 
hay distingos ni embolismos que valgan; ha tornado de 
este y del de mas alla, el lo afirma; lo que ha robado lo 
deja tal cual lo hallo, porque no podia mejorarlo, pero 
en el pecado la penitencia: al engastar en su obra lo que 
tomo de otros, las intemperancias de lenguaje lo descu
bren a las claras; el lenguaj e de lo que ha ro bado es 
persuasivo, sobrio y claro; el suyo es irritante, lleno de 
groserias tales que a uno que ha cometido no se que 
falta armonica le llamo hideputa (pag. 670) y a otro que 
ha saltado con poca destreza un intervalo le dice que ha 
dado el salto de la mona viejaj el tratadista habla con el 
lenguaje comedido del que ensefi.a; el comentarista como 
un verdadero poseido; llama ladron a un pobre maestro 
de capilla que conocio en sus viajes p01· estos dichosos 
Reinos (capitulo XL), aconseja a los discipulos que si dan 
en manos de un maestro de capilla que no sepa su obli
gacion, duro en el, ya los maestros, en el caso contrario, 
que zurren bonitamente la badana a los discipulos 
inaplicados o romos de inteligencia. La mano que ha 
trazado todas las iniquidades e incongruencias que en 
la obra se leen, ha dejado las huellas en el papel, man
chandolo con groserias, sandeces y lugares comunes. 

Hay en el fondo de esa obra un rencor insolito que ni 



EXIMENO 101 

olvida ni perdoua. dEs cierto que en Espana nadie hizo 
caso a Cerone? dQue busc6 inutilmente una colocaci6n? 
Sus viajes por algunas provincias lo prueban. No la hallo 
en provincias y quiso pro bar fortuna en Madrid. Merced, 
sin duda, a la infl.uencia del citado Caballero de Gracia, 
su protector, pudo entrar al servicio de Felipe II como 
simple capellan cantor, miembro obscuro de la Capilla 
real. Bajo el reinado de Felipe III continua ejerciendo, 
con el rencor en el alma y considerandose rebajado y 
postergado, las mismas modestas y secundarias fun
ciones, hasta que, por motivos que no declara, se ve pre
cisado a abandonar su colocaci6n en la Capilla real de 
Madrid para ocupar una de igual clase y posici6n en 
Napoles, hecho que probaria que tan poca atenci6n 
mereci6 a los maestros de su tierra como a los de la 
nuestra. Sup6nese que su regreso a Italia debi6 acaecer 
alla por el ano de 1608, un ano antes de que publicase 
su tratado: 

Regole pei· il canto fermo, Na poles, 
1609, in 4.0 1 

que nose recomienda ni por la novedad, ni por la bondad 
de SUS reglas. Se ignora la epoca de SU muerte, ocurrida, 
como es de suponer, despues del 1613, ano de la publi
caci6n de su terrible infolio de 11160 pdginasl iCuantas 
luchas morales han pasado por esas paginas! iCuantos 

1. En varias partes de su Melopeo refierese Cerone a un libro 
de Motetes, impreso, sin duda, y compuesto por el. cBusquen, 
dice, el libro III de mis Motetes a cuatro, cinco y seis voces, que 
ahi hallaran, asi este como los demas enigmas.• (La resoluci6n de 
los que pone en el libro XX.II del Melopeo.) 
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genios han debido sucumbir en ellas! jCuantos terrores 
experimentarian los que al penetrar en las puertas de 
esa verdadera cittd dolente leian en la portada de la obra 
la inmodesta y cruel inscripci6n: ~QUID ULTRA QUJERrs? ... 

lQUID ULTRA? 



XLII 

EL LIBRO DE LOS <ATAVIOS Y CONSONANCIAS MORALES 

No ten go alientos para seguir comentando los parra
fos mas descarados del preambulo y de la obra, que 
extracte con animo de dar mas fuerza a la suposici6n de 
Fetis. Si quiero tomarme el trabajo de los titulos de 
los XXII libros, no los de los capitulos en que se divide 
cada libro, tan numerosos como los del Coran, porque 
de paso he de indicar los que se deben al verdadero 
y an6nimo tratadista, los que engast6 el archifamoso 
g1·ajo musical y los que necesariamente contienen datos 
hist6ricos y tecnicos que importa consignar. 

Paso por alto la dedicatoria de la obra a Felipe III, 
doblo de un golpe las cinco paginas y parte de la sexta 
del execrable Preambulo y llego al 

LrnRo PRIMERO.-Que es de los Atauios y morales: 
debido todo, todo por completo, a la pluma de nuestro 
iracundo foliculario. Es un totum revolotum en que hay 
para todos los gustos.-Por que a este fractado se le di6 
el titulo de ~.Maestro o Melopeo.-Para quien escribe el 
author. Pone en este libro unas saladisimas «Senales del 
discipulo que ha de hacer poco prifitto (sic).»-De la virtud 
y de la ignorancia.-De c6mo el deleyte, la pe1·eza, el 
placer y las 1·iquezas, son muy enemigas a la vi1·tiui.
A los pusilanimes y de poco animo (bueno estaba Cerone 
para darselo).-Del ocio ... -De los danos y males cau
sados del vino. (jLo que ha descubierto aqui Cerone! Que 
las romanas cacostumbraban los maridos en viniendo de 
fuera llegando a ellas, boca con boca, olerlas y besarlas: 
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la qual prueba llamaban Temeto) de la qual palabra for
maron los latinos su vocablo Temulentia) que es la em
briaguez, y Temulentus) cosa borracha.» Hay sapos y 
culebras en este capitulo y todo un arsenal de cuentos ... 
algo mas que pornograficos).-De los bienes del vino; de 
c6mo es necesario para la sanidad del cue11JO humano) y 
de otros avisos muy importantes y muy necesarios) tocantes 
a esta materia. (Por estilo del anterior, acaso mas diver
tido).-De c6mo ay unos (esto despues de los capitulos 
dedicados al vino) que se usurpan el nombre de llf usico) 
no siendo MARl TEULOS del nombre de Cantor.- ... que se han 
de escoger buenos ... ~faestros.-Que condiciones han de tener. 
- ... A quales Compositores p1·dticos pod1·emos imitar 
seguramente, y sin peligro, pone entre los nuestros a 
Morales, Guerrero y Victoria, que son los unicos que 
recomienda en toda la obra, merecie:ndole solamente 
Antonio Ratia y Bernardo Clavijo una menci6n de pa
sada alla en el Predmbulo) ... -Adonde se abomina el detes
table vicio de la ingmtitud.-De unos que se adornan de 
los trabajos ajenos para alcanzar fa ma con ellos ( o, lo que 
seria lo mismo, del aplomo del aut01· de este libro).-De 
los queen todo puntualmente hu1·tan las obms agenas, atri
buyendoselas pm· suyas. 



XL III 

ESTOOADA AL MAESTRO NIOASIO ZORITA 

Vale la pena de extractarse al gun pasaj e de este 
capitulo, porque se trata de un maestro espanol des
conocido. 

cEn el camino de Santiago de Galicia, que yo hice 
el ano del J ubileo de aquella santa iglesia, que fue el de 
1593, en un lugar, cuyo nombre dejo en la pluma, me 
llevaron a casa de uno que tenia escuela de Musica; el 
cual. .. hizo traer unos papeles de obras musicales, dicien
dome, que todas ellas eran sus composiciones. Yo, des
pues de haber cantado todo lo que el quiso, y callado 
todo lo que yo tenia que decir, despedime de el muy 
friamente y me fui a pasear fuera de la ciudad con uno 
de aquellos cantores que se hallo a cantar las sobre
dichas obras. El cual preguntandome en el camino la 
causa porque no hice cumplimientos con el maestro y 
por que no habia alabado las obras que me hizo sentir ... 
Estaba determinado de no decir nada (rara prudencia 
en Cerone), mas viendo su proposito, mude el mio y, 
asi, fui necesitado de decirle lo que no queria ... Ya 
muchos dias ha que hice reverencia al senor Nicasio 
Zorita (maestro de capilla de la iglesia mayor de Tarra
gona, escribe al margen), y siempre alabe y soy para 
alabar sus excelentes composiciones. Esto dije, porque 
entre aquellas obras que cantamos conoci un motete de 
este autor. Este cantor, pues, dijo a otro amigo suyo la 
respuesta enjuta que le di, y este segundo foe a. decirlo 
al maestro, el cual topandome el dia siguiente finse de 
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no me ver... Mas topa,ndome otro dia mostrose muy 
enojado y quisome comer vivo por aver dicho aquello ... > 

Resultado de todo esto fue, segun Cerone, que los dos 
contendientes rineron en la calle, que se difamaron 
lindamente y que <fue increible (anade nuestro autor; 
jpobrecito!) el enojo y sana que concibio en si con
tra mi.> 

... 



XLIV 

IMPRUDENCIAS DE CERONE 

A nadie sino a Cerone le ocurriria hablar de materias 
tan comprometidas como esta, de aquellos que el sabe 
<que tienen una frente tan raida y desvergonzada que 
no miran, ni sienten, ni tienen en nada el haberse usur
pado los estudios y trabajos ajenos>, de aquellos < que 
dan a entender claramente que tienen jugada al tablero 
su honra y reputacion>. 

jBah! Todo esto no reza con Cerone, que si hurt6 
en todo puntualmente, tuvo el merito de ocultarlo con 
destreza. 

Sigue: Delos embidiosos y de malas entranas.--Defensa 
del aut01· (bi en la merece) cerca de algunas quexas que se 
le podrian hacer en materia de lo dicho. (Tanto incienso 
le ha metido el autor al botafumeiro, que se ahoga, tose 
y escupe esos elogios de si mismo; <alli (en la soledad, 
porque no quiero tratar con los Musicos) padre escribir 
libros en esta materia, con que aproveche no solamente 
a los pocos que conozco, mas a los muchos que no 
conozco; no solamente a los italianos, mas a las demas 
naciones; y no solamente a los p 1resentes, mds aun a los 
venideros> .)-De los dife1·entes terminos de proceder) y de 
los diversos cumplimientos y palabras de cortes{a que 
suelen hacer algunos M usiquillos halldndose entre Musicos 
excelentes; y esto para dm· a entender que ellos tambien 
son g1·andes Musicos y buenos Compositores. (jOh! jOh! 
joh!)-Siguen ofras maneras de proceder mucho mds nota
bles. (Capitulo adorns.do con estos subtitulos: Maestros 
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que despues de habe1· dado de palos escupen en la boca; 
Maestros que despues de haber descalabrado a uno) le 
untan los cascos; moneda para compra1· amistades; Maes
tros que se huelgan de morder las obras ajenas; Maestros 
que confradicen a fin de que el que dice) diga mds; Maes
tros que alaban y confradicen; son canes de palacio «que 
alagan y despues muerden-. (sic); quien es nano (enano) 
ceda) etc., etc. (Pero, jSenor!, dque pen sarian de las cosas 
del arte de la Musica y de los musicos, los iufelices que 
se ponian a estudiar en las aulas de ese feroz Domine 
Lucas?)-De la Amistad y del Amigo ve1·dadero.-Del fin
gido y (also am,igo.- ... Del murmu1·ar ... -La causa por
que hay mds profesores de J..fusica en Italia queen Espana. 
(iValiente imprudencia! jY este capitulo, modelo de mala 
fe, se escribia cuando corrian en manos de todos los 
tratados de Martinez, de Bizcargui, de Fuenllana, de 
Valderrabano, de Cabez6n, de Baltasar Ruiz, del bachi
ller Tapia, del sabio Ciruelo, de Cristobal Reina, de 
Marcos Duran, de Francisco Montanos, de Cervera, de 
Salinas, de Bermuda, de Espinosa, de Melchor de Torres, 
de Guevara, de Silva, de Tarazona y de otros y otros 
didacticos! Cuando en una naci6n se producian obras 
como las citadas, que en ninguna de las de la epoca 
alcanzaban a un numero tan respetable en cantidad y 
calidad wodia escribirse impunemente como escribia 
Cerone, que en Espana estd casi la Musica muerta? El 
muy insolente se maravillaba y no podia darse raz6n de 
esto, y como el que hiere a mansalva, huia el bulto, 
despues de cometido el de~acato y anadia con befa: «Solo 
aquellos de mas sano juicio que el mio pueden saber 
esto > ). 



XLV 

SIGUE EL LIBRO DE LOS <ATAvtos y CONSONANCIAS MORA

LES> Y EMPIEZA EL DE LAS «CURIOSIDADES Y ANTIGUA.

LLAS MUSICALES». 

Pero lo que aqui no se comprende, lo que admira es 
que nuestros batalladores maestros, nuestros terribles 
gladiadores de la pluma, que por un quitame alla esas 
pajas ponian de vuelta y media y por cuestiones bala
dies artistico-musicales, a Lorente, al P. Soler, al padre 
Feijoo, a Valls, a Eximeno ya otros, dejasen pasar impu
nes tantas insolencias y baladronadas. l06mo se explica 
esto? Yo no lo se adivinar: he dicho que todo lo que se 
re:fiere a esta obra es singular, y esto no es mas que una 
singularidad mayuscula al lado de otras y otras, no 
menos raras.-De c6mo la JJiusica e1·a tenida en grande 
venemci6n de los anti,quos ... DeE1pues de 153 paginas de 
divagaciones, me parece oportuno que el autor se decida 
a entrar en materia. Dedica, en efecto, tres capitulos 
a las alabanzas de la l\fusica, vuelve a las andadas y 
escribe diez paginas: De la verdadera nobleza ... y de 
la avaricia. Siguen varios capitulos de preceptos: Que 
es menester sea vigil ante y no d01·mil6n el que desea 
hace'r fruto ... -Exortaci6n a los perezosos.-De los JJ[aes
tros de capilla que alcanzan el Magiste1·io con (a'Cores ... -
Por que se orden6 el canto en la iglesia de Dios ... -Confra 
los he1·ejes que en la iglesia de Dios impiden la ~lusica. 
Siguen algunos capitulos doctrinarios, de otro autor sin 
duda, porque cuando Cerone hurta, desaparecen las vio
lencias de lenguaje; y por fin el ultimo de este libro, 
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titulado: Que emplem· se debe la Musica en cosas espiri

tuales y no profanas. Este libro, que es de los atauios y 
consonancias mm·ales) consta de sesenta y nueve capi
tulos, que ocupan 202 paginas completamente inutiles. 

Signe: 
LrnRo SEGUNDO.-En el qual se ponen unas cw·iosi-

dades y antiguallas Musicales: en que en alguna manera 

se deleyte y cesse el entendimiento de los e.r.;tudiosos Lectores: 

y son (a mi poco juizio) dignas de saber. En este libro se 
pres en tan razones que dan los que niegan esta ]Jf usica 

celestial,- por que no se oye dicha musica,- que distancia 

ann6nica hay entre un planeta y ofro) por ejemplo: desde 
la Tierra a la Luna, Re) Mi,- desde la Luna a l\Iercurio, 

Mi) Fa,- etc. 
El capitulo XLIX ofrece cierto interes, porque la 

materia que en el se debttte aguz6 la inteligencia de los 
tratadistas antiguos, y produjo otra de tantas polemicas 
enojosas como era de su gusto reproducir cada vez que 
se intentaba echar un cuarto a espadas, no siempre para 
aclarar los puntos discutidos sino para enredarlos mas 

y mas. 
Tratase, en el referido capitulo, de c6mo se entiende 

ser Mi, Fa, semitono menor, y Fa, Mi, mayor. 



XLVI 

ALUDIENDO A FRANc rsco CERVERA, TRATADISTA VALENCIANO 

«Hay un escritor moderno-dice Cerone-el cual, en 
su A?·te y Surna de Canto llano} que mand6 a luz en el 
ano de 1595 (este autor es, sin duda, nuestro Francisco 
Cervera), en la margen del capitulo XXVI, escribe una 
autoridad del doctor Boecio, y es esta: Hay dos semitonos 
maym· y meno1'.· el menor, es Mi, Fa; el mayor, Fa, Mi. 
Puesto caso que el dicho doctor haya escrito su autoridad 
tan sencillamente y sin mayor declaracion, no debia por 
eso N. N. (Francisco Cervera) relatarJa tan enjuta en su 
platica, sin darla a entender a quien lee ... A Boecio, como 
teorico y escritor latino, estuvo muy bien el escribir 
sucintamente (pero no, sin duda, a Cervera, como prac
tico y escritor valenciano. dPor que?) porque su obra y 
las de los demas especulativos son leidas solo de per
sonas inteligentes y doctas. Mas a N. (Cervera), como 
practico y romancista, no le convenia alegar este paso, 
sin declarar primero al nuevo principiante en la practica, 
la contrariedad que parece contienen en si las dichas 
palabras ... No hay muchacho tan simple ni tan grosero 
(le dice a Cervera) que no sepa muy bien que tanto 
camino hay desde Sevilla a Madrid, cuanto desde Madrid 
a Sevilla... Por estas consideraciones... todo hombre 
imaginarse ha que los dos semitonos que dice Boecio 
(es, a saber: JJ,fi} Fa} menor, y al contrario, Fa} Mi} ma
yor ... ) comprendese claramente no ser estos, pues entram
bos tienen un mesmo intervalo o distancia, con los mes
mos terminos del genero diatonico, aunque el uno de 
ellos sube y el otro baja.> 



XL VII 

DE SAN PEDRO DE LOS ITALIANOS A LA PARROQUtAL DE 

SAN PEDRO. 

Para declaraci6n de todo lo dicho pone un ejemplo, 
semej ante al que pusieron to dos o la mayor parte de los 
tratadistas (Vid., entre otros, La Llave de la Modulaci6n 
del P. Soler, aiio 1762), y hace esta consideraci6n: «Que 
en esta Real Corte 1 hay dos iglesias de San Pedro 
situadas en dos distintas partes, en medio de las cuales 
esta la plaza grande. Y asi un hombre nos dice, que 

1. Aqui hay una nota marginal preciosa para la historia bi
bliogra:fica de esta obra singular. Dice: cAdviertan que el autor 
escribi6 parte de esta materia en Madrid, y por esto pone aqui en 
ejemplo estas iglesias.• (Vid. pag. 280.) 

En distintas partes de la obra son de notar contradicciones 
que confunden verdaderamente, cuando se trata de averiguar 
d6nde la escribi6. Apunto algunas que podra consultar el lector: 

Pag. 116. « Y aunque en el tiempo de veinte afios que he ido 
peregrinando por diversas tierras ... con todo, siempre he deseado, 
y hoy en dia deseo mas que nunca volverme a ella, a (mi patriaJ: 
que con cuanta comodidad he tenido y tengo, todavia a veces 
salen de mi pecho unos sospiros, los cuales hacia de los amigos, 
parientes y patria se envian, de los cuales vivo apartado, si por 
distancia de lugar, mas no de corazon ... Tanto mas queen tierra 
agena siempre suele estar el hombre con mayor sujecion y sin 
tanta libertad, pues no puede usar de su persona con aquella 
licencia que usara en la suya ... Tambien considerando que siem
pre hay que decir con este y con el otro ... hall6 que serd mas 
sosiego para mi estarmene en mi casa ... • 

Pag. 151. <De ordinario aqui (en Italia) suelen acudir los 
compositores mas nombrados del lugar, los cuales, despues de
haber hecho probar sus composiciones en unas casas que Haman 

Academias ... • 
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mayor carnino hay de la iglesia de San Pedro a la plaza
1 

y menor de la plaza a u'an Pedro: no hay dnda que para 
hacer verdadera esta practica, habemos de eutender mas 
circunstancias y mas palabras de las que nos dice: y sera 
de esta manera: ~.Mayor camino hay desde San Pedro de 
los Italianos a la plaza) y menor de la plaza a la iglesia 
parroquial de San Pedro. Con esto venimos a saber ... 
que haciendo distinci6n de dos diferentes iglesias de 
San Pedro, situadas en dos diferentes sitios... Desta 
manera diremos) que los dos Mies que pone Boecio) no son 
uno mesmo) sino dos dife;·entes) situados en partes diver
sas) en media de los cuales tiene su lugar el Fa: y halla;·e
mos rnds distancia de.-:de Mi a Fa, que desde Fa a Mi, 
po1·que la distancia del Mi al Fa es de cinco comas, o un 
Ap6tome, o coma los espaiioles dicen semitono cantable, 
que todo es ·uno: y es lo que Boecio llama semitono menor) 
situado) natumlmente) enfre la posici6n de A-la-mi-re, 
pronunciando l\1i; y la de B Fa-becuadro-Mi, pronunciando 
Fa. lrlas la distancia de Fa a Mi, es solo de cuatro comas; 
y es la lima, o coma dicen los espanoles) semitono incan
table, que todo viene a ser una misma cosa / y es lo que 
llama Boecio semitono mayor, situado) naturalmente) en
tre el mesmo Fa de B mol y el J\fi de becuauro: ambos 
de la mesma posici6n de B Fa-becuadro-l\.1i ... i& Habia en 
en el fondo de esta ridicula polemica de tiquis miquis, 
en la cual el uno decia todo lo contrario del otro, que 
todos venian a decir lo mismo y que todos concordaban 
en una misma cosa, pero no en los terminos; calificaban 
de distinta manera el semitono y 3e conformaban en la 
parte especulativa, confesando que el famoso semitono 
can.table constaba de cinco comas. De aqui distingos y 
consideraciones a la cantidad de la perfecci6n y a la 
cantidad de la imperfecci6n.. Proponian unos para aclarar 

8 



114 FELIPE PEDRELL 

la cuestion, adoptar las cali:ficaciones de tono imperfecto 
menor y tono impe1-fecto mayor, en lugar de las de semi
tono mayor o menor. nfontanos, Martinez Bizcargui y 
otros hacian derivar la palabra semitono de semis, medio; 
Guillermo de Podio, de semum, que quiere decir imper
fecto o incompleto (semitonio non a semis, quad est dimi
diun, sed a semum, quod est irnperfectum, dicuntur, Podio, 
Commentari01·um lvlusices ... Cap. XV). Cuando los trata
distas se aficionaron a lo que en sus distingos enojosos 
llamaron la pm·ticipaci6n de la per fecci6n, o de la imper
f ecci6n, sostuvieron, como no podian menos de hacerlo, 
dadas tales premisas, que el semitono cantable de Mi, Fa 
podia llamarse mayor y menor tambien, invocando ora 
la cantidad de la participacion de la imperfeccion del tono 
sexquioctavo, ora la cantidad de la participaci6n de la 
imperfecci6n del mismo tono. El semitono de cinco comas, 
teniendo consideraci6n a la cantidad o participaci6n del 
tono perfecto y entero, como decian segiln Martinez y 1011 

demas, era mayor, porque en cantidad mas son cinco que 
cuatro: pero teniendo consideraci6n, no a la cantidad de 
la perfecci6n, sino a la cantidad de la imperfecci6n, afir
maban que el semitono de cinco comas era men01·, <porque 
si el tono perfecto es compuesto de nueve comas dividido 
en dos semitonos, el uno eompuesto de cinco comas y el 
otro de cuatro, el de cinco Mi, Fa, semitono cantable, era 
menor en la imperfecci6n por estar mas cerca a la perfec
ci6n, pues para llegar a las nueve comas solo le faltaban 
cuatro>. Por esas razones el otro semitono (el incantable 
de cuatro comas), era mayor en la imperfecci6n, pues 
para llegar a las nueve faltabanle cinco comas: <porque se 
dice aquella cosa ser mas imperfecta, la que es mas apar
tada de su perfecci6n; y de dos cosas imperfectas se dice 
Ser mas perfecta, la que es mas cerca de SU perfeccion>. 
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<T IQUIS .MTQUJS~ DE TRATADISTA ATRABILIARIO 

Cerone figuraba entre Jos defensores de esta ultima 
tesis, y por lo mismo que Loyola de Guevara y Martinez 
Bizcargui defendian la contraria, nuestro gruii.6n mo
nitor, mal educado, grosero, falso y traicionero, como 
siempre, saca la espada y empieza a repartir tajos a 
diestro y siniestro, confesando, al fin, el muy desleal, 
que en el fondo <aunque estas dos opiniones a la primera 
vista parecen repuii.antes (sic), vienen a decir lo mismo, 
y bien consideradas, vienen a concordar en una misma 
COSa>. 

Veamos, ahora, algnnas muestras de la enemiga de
clarada y humor atrabiliario de nuestro autor. 

<Son tantos los autores que tienen escritos muy en 
largo unos contra otros en probar cual sea mayor semi
tono, el que cantamos o el que no se canta, que con 
mucha razon les reprende Pedro de Loyola (Guevara) 
en su artecilla de componer canto llano: y mucho mas a 
los que se andan tras el monachordio y la vihuela que
brandose la cabeza y perdiendo aquel poco seso que 
tienen ... El deseo que tengo de ver estas opiniones 
unidas ... me hace salir en cam po a decir lo que siento ... 
Y aunque sospecha tengo que el dicho autor resentirse ha 
de que yo me haya atrevido a escribir materia desta tan 
renida ... todavia me movio el deseo de dar contento a los 
que gustan saber la verdad, escribir mi parecer y ofre
cerme a pasar la reprensi6n que el buen Loyola (Guevara) 
me diere por ello. Lo que mas pesadumbre me da es, 
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que sospecho (icuantos miramientos!) no faltara quien me 
note de muy atrevido, pnes parece que yo me puse (a) 
escribir (ya parece la cosa) contra la opinion de los mas 
famosos escritores espaiioles, particularmente de Gon
zalo Martinez, el cual, pm· cuanto rne dijaon) foe el que 
ilustr6 muy mucho la :JIU ica en estos dichosos Reynos; 
de maestro Franci co de Montanos, que e tuvo treinta y 
seis aiios en servicio de maestro de capilla, como el 
mismo dice en los postreros renglones de SU Arte de rnu
sica ... , de Francisco:de Salinas ... , de Tapia, de Torres y de 
muchos otros escritores romancistas ... » A todo esto, lque 
tesis defendera el buen Cerone? dLa de los citados trata
distas espaiioles que la ilnstraron admirablemente, en 
especial Martinez de Bizcargui, Salinas, 1\Iontanos y 
otros? dN o podia haber confesado antes lo que despues 
otorga, es decir, que todos estaban en lo cierto, menos 
en los terminos de la cuesti6n, <que ambas dos partes 
dicen bien, aunque no se entienden entre ellas como 

conviene?> 
Esto no estaba en las miras de Cerone, porque asi. no 

se habria podido dar el gustazo de contradecir a nuestros 
tratadistas. <Merezco algun galard6n, escribe, pues me 
confm·mo con las autoridades y pareceres de otros ( quiza) 

. mas especulativos que ellos, y por consiguiente (por decir 
asi) ellos merecen ser tenido"' por muy atrevidos en decir 
cosa que sea coutraria a lo pareceres de hombres tan 
doctos en todas las pr ofesiones, como lo fueron Boecio ... 
y Arist6teles ... Sepa el discreto lector, que las razones 
que Boecio, Arist6teles y otros dan con mano derecha, 
Martinez, Montanos, Salina.B y sus seguidores las toman 
con la izquierda, y con cuanto los unos quieren trabajar 
con explicaciones por traerlos a raz6n, estan los otros tan 
fuera de ella, que no se la pueden persuadir. Yo, pues, 
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para servicio y proYecho del nuestro discipulo, no dejare 
de decir algo ... ; y para fundamento no quiero tomar otra 
cosa mas que una autoridad de Guillermo de Podio (la 
diferencia entre la raiz semis o semurn de la palabra 
semitono. Vid. ·mas arriba), alegada del mismo Gonzalo 
Martinez ... Lo cual haciendo, dara ocasi6n de reir algun 
tanto, pues la misma autoridad entre las otras, que Mar
tinez tiene en su mano para ofender a Boecio y a sus 
seguidores, quiero tomarsela y cortar con ella todas sus 
frantumerias (sic)) de la misma manera que el Santo Rey 
David sac6 de las manos del superbo Golias la espada, 
con que le cort6 la cabeza.» 



XLIX 

M.ENCION.l.. CERONE LOS TRATADISTAS QUE :NOS PERTEN"ECEN 

tRisum teneatis? 
Ouando Cerone ha cortado la cabeza al buen Martinez, 

advierte que todos dicen bien (pagina 286), y para que su 
obra sea mas provechosa al nuevo y curioso lector} pone 
un breve sumario de las diferentes maneras, que entre 
los escritores musicos <Se puede hallar nombrado el 
espacio ltii, Fa, asi en el genero cromatico como en el 
diat6nico, etc.> 

Paso por alto una porci6n de capit.ulos mas o menos 
bien tratados, seglin que son originales de Cerone o de 
su colaborador an6nimo, y llego al capitulo LXXXIV, 
que trata de Nombre.~ de diversos Autore.~ que escrito 
tienen de MU8ica; asi especulativos y The6ricos como 
prdcticos. 

Menciona Cerone en una lista los siguieutes trata-
distas que nos pertencen: 

Gonzalo Martinez de Bizcargai. 
Bartolome Ramos. 
Baltasar Ruiz. 
Bachiller Tapia Numantino. 
Ciruelo. 
Cristobal de Reyna. 
Francisco To bar. 
Francisco de JUontanos. 
Francisco Cervera. 
Francisco Salinas. 
Guillermo de Podio. 
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Juan Bermudo. 
Juan Escribano, arcediano de J\fonle6n. 
Juan Espinosa, can6nigo de Burgos. 
Juan Martinez. 
Miguel Martino (~?). 
Melchor de Torres. 
Pedro de Loyola Guevara. 
T·ristano de Silva (sic), Tarazona. 
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Fr. ToITas de Santa Maria, de la Orden de Santo 
Domingo. 

Villafranca (alude sin duda a Alonso Malaver, uno 
de los autores de las veintid6s poesias que se mencionan 
en el principio del libro, maestro de capilla de la pobla· 
ci6n citada). 

El Ultimo autor mencionado es San Isidoro, cuando 
merecia Gcupar el primer puesto. 

La triste verdad de esta cita es, q ue to dos esos 
autores de sentido comun y clarividencias excepcionales, 
hicieron fatalmente posible la decadencia que acusa esa 
numerosa invasion de tratadistas retr6grados de la fuerza 
y consistencia, principalroente de los Cerone y los N as
sarre, objeto de las diatribas e ironias del P. Eximeno. 

Presentase aqui, al analizar el libro III, la cuesti6n 
del sistema de solmisaci6n guidoniana ode los hexacor
dos que pasamos p)r alto, lo mismo que la famosa JJiano 
musical, porque son conocimientos que huelgan aqui y 
son propios de un tratado especial. 
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PROSIGUE EL ROTULADO DE LOS LIBROS SIGUIENTES 

LIBRO CUARTo.-En el cual se pone el modo de cantar 
las Oraciones, Epistolas, Evangelios, etc~tera, as{ a la 
Espanola como a la Romana. Bastante notable, como 
el libro tercero, debido todo al colaborador an6nimo. 
Consta de cuarenta y un capitulos, desde la pag. 365 
hasta 396. 

LrnRo QUI}(TO.-En el cual van puestos 11,nos a·visos 
muy necesm·ios en canto llano. Notable. Ut suJ>ra. Consta 
de noventa y nueve y un capitulo postrero, desde la 
pagina 397 hasta 481. 

LIBRO sEXTo.-En el cual se pone el modo dedar lici6n 

de canto de 6rgano. I 
En este libro, sexto de la obra de Cerone, hay un ca

pitulo que tiene su importancia y que prueba que nues
tro autor conocia dicha nuei:a rnanera de solfear, adonde 
1w hay necesidad de hacer .Mutanza. (Cap. LX, pag. 514). 

LIBRO SEPTIMo.-Que es de los avisos necesarios en 
canto de 6rgano. Comprende veinte y un capitulo pos
trero, desde la pagina 517 hasta 540. 

LrnRo OCTA vo. -En el cual se ponen las reg las para 
cantar glosado y de garganta. Pesado y enojoso. El arte 
del fioreo, el glosado y del cantar con gracia de la escuela 
rossiniana, hallara un abolengo ilustJ'e en Cerone. Consta 
de diez capitulos, paginas 541-564. 

LIBRO NOVENo.-En el cual van puestas las reglas ne
cesarias para hacer contrapuuto sobre canto llano. Consta 
de treinta capitulos, paginas 565-594:. 

LIBRO DECENo.-Adonde se tracta de los contrapuntos 
m·tificiales y doctos, que lzacer se suelen en los ejercicios 
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musicales, como cosa de mucho primoi'. Oonsta de diez y 
ocho capitulos y paginas 595-GOS. 

LIBRO ONCE.To.-Adonde se tracta solamente de los mo
t:imientos, que hacen las partesj pasando desde una E8pecie 
a otra regoladarnente (sic), y con buena orden. Notable; 
sin descomposturas, aunque se trate de que sea co1apos
tura. Oonsta de veintiocho capitulos y paginas 608-651. 

LrnRo DOCENo.-En el cual 'l:an puestos unos avisos 
necesarios para mayor per(ecci6n de la Oompostura. Es
crito entre el comentador y el autor anonimo. Asoman 
las destemplanzas: hideputa, mona vieja. Oonsta de diez 
y nueve y un capitulo postrero, paginas 656-695. 

LIBRO TRECENo.-En el cual debajo del nombre de 
Fragmentos musicales, se ran ~eclarando diversas otras· 
particularidades, no menos necesarias y provechosas, de 
los ai'isos del libro pasado. Oonsta de sesenta y tres capi
tulos, paginas 696-762. 

Dice en la pagina 704: «La razon de no ponerse aqui 
(la clasificacion de las Disonancias)) por no ser su lugar 
propio, pero ponerse ha en las Addiciones ~Musicales, 
obrecilla de mucho primor y habilidad ... que confio en 
Dios ... se acabara presto.> No debi6 publicarla para 
mayor honra del arte y de su pueblo de artistas. 

LrnRo CATORCENo.-Adonde particularmente se tracta 
de los Canones) Fugas) del Contmpunto a la XII, y de 
otros de mucho primor y arte. Oonsta de cincuenta :r un 
capitulos y paginas 767-812. 

LrnRo QUTXCENo.-Que es de los lugares y pasos comu
nes: pmticulannente de las entradas y cldusulas. Oonsta 
de varios ejemplos hasta el numero quince; comprende 
pagina8 813-872. 

LmRo DECISESEXo.-Adonde se tracta en particular de 
los doce Tonos, ast natll'rales como accidentales, usados en 
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,canto de 6rgano. Consta de treinta capitulos y paginas 
873-935. Ya hice constar que en el final de este libro 
Cerone hace traici6n a su secreto. Descubre de quien es 
la doctrina contenida en el libro indicado (XVI) <atento 
que siempre se preponen y siempre anteponer se deuen 
las aprobadas opiniones agenas a sus propias ... > 

LrnRo DECISETENo.-En el cual (para sati,.'Jfacer a los 
aficionados a las sofistiquerlas en Musica) se tracta del 
~IYiodo, Tiempo y Prolaci6n: y, por consiguiente, se ensena 
a cantar las Composiciones modales, as£ antiguas como 
modernas. Parte de este libro, descartadas las divaga
ciones de siempre, ofrece cierto interes, en especial 
todo lo que se refiere a la notaci6n antigua, presentada 
de un modo claro y adornada con tablas de las diez y seis 
Bspecies del Genero cuantitativo, y de las ocho especies 
de la Prolaci6n perfecta. Consta de capitulos diez y seis 
y paginas 936-964. 

LrnRo DEOIOCHENo.-En el cual se tracta en particular 
de las notas en el nume1·0 ternario, y de sus accidentes. 
Consta de treinta capitulos y paginas 965-1027. 

LIBRO DECIMONOVENo.-Adonde se tracta, muy a pun
.to (j!), de las Proporcwnes musicales, y del modo de ordenar 
rectamente una Composici6n con diversas reglas modales. 

<Al lector-le dice, que-: es tanta la voluntad que 
tengo de satisfacer al curioso lector, que aunque deseo 
la breve dad ( estamos en la pagina j976 del horrible 
cent6n!), no puedo estar sin alargarme ... > Y va a tratar 
de las Proporciones ... ~Las proporciones dijo el despropor-
·Cionado Cerone? jHuyamos! jjjN o quedan alientos para 
seguirle en esta material!! 

LmRo VEINTENo.-Adonde · se declara brevemente la 
misa Lornme armi (sic) de Pedro Luys de Prenestina y en 
particular se pone en cla1·0 la resoluci6n del Tenor. 
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UN LIBRO IMPORT.A.NTE DEL M.A.CHAC6N TRAT.A.DO DE CERONE 

LrnRo VETNTIUNO. -En el se fracta en particular de los 
Conciertos y conveniencia (sic) de los instrumentos musica
les y de su temple. 

Este capitulo tiene todavia hoy importancia ~rqueo
l6gico-hist6rica para la organografia en general. Es un 
tratado abreviado de esta materia. 

En el principio de la obra habla de los taiiedores de 
vihuela) de laud) de arpa o guitarra. Ea otra parte men
ciona algunos instrumentos modernos: <El sacabuche, la 
dol9ayna, la guitarra, el bordeleto, el rebequin o violino, 
el cymbalo, la tiorba, la so11 delina, y otros muchos.» 

Leese en la pagina 249: cMonochordio, gravecyembalo 
y otras maneras diversas, con todo esto sus inventores, 
con perdida en verdad grande de su merecida alaban9a 
de ellos, en las tinieblas se hallan enterrados ... » 

He subrayado de intento dos nombres de instrumen
tos citados por Cerone: sordelyna o gayta, dice en otra 
parte de su obra. 

Pero lque entiende por bordeleto, voz que no aparece 
en ninguno de los diccionarios italianos que tengo a 
mano? ~Bordeleto viene de la voz italiana bordone o de 
bord6n espaiiola? lQuiso expresar un bajo de cuerda, un 
bajo de viento y madera, el que nosotros llamabamos 
bajoncillo, 0 un registro del organo? 

clgnoro que instrumento sea el bordeleto-me escribio 
el maestro Barbieri-, pues sobre el no tengo ninglin 
apunte... Se me ocurre la idea de si Cerone daria el 
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nombre de bordeleto a lo que en Espana llamabamos 
bajoncillo, pues este nombre espahol no lo cita Carone 
en SU lista de instrumentos.» (Vid. mas adelante.) 

dSera, acaso, el (ranees odrecillo, que se menciona en 
la celebre poesia del Arcipreste de Rita, Juan Ruiz, des
cribieudo el recibimiento hecho a Don Amor1 

Eu la nota que pone Soriano Fuertes al mencionado 
(ranees od1·ecillo, escribe: «El orlillo u orlo, instrumento 
no conocido en nuestros dias, sino en los organos>; pero 
esto no es posible, porque el od1·ecillo era un instrumento 
musico de viento parecido a la gaita y -de la familia de 
las cornamusas agudas) cuyo nombre viene de odre, cuero 
de cabra o de otro animal, que cosido por todas partes y 
dejandole solo una boca, en la que se aplicaba el tubo de 
una gaita, formaba un deposito de aire, tal como se ve 
en las gaitas zamoranas, vulgo sachs de chemechs, en 
Cataluna. 

dEl odrecillo de Juan Ruiz, re pi to, es acaso el borde
leto de Cerone? 

He de referirme algunas veces en estas investigacio
nes al texto del precioso documento arqueologico musical 
que Yauder Stracten inserta en el volumen II, tomo 8.0

, 

de la Histoire de la 1llusique aux Pays-Bas (Les Musiciens 
Neirlandais en Espagne) y forma parte del Inventario 
general de los vienes y alajas de Zos quartos de Sus 1lla
gestadeR. (Al margeu.) Tasado por Joan de Rojas Cm·ri6n, 
violero) en Madrid, a 13 de Mayo 1602. Rubricado. 

El inventario es, a poca diferencia, de la epoca de 
Cerone. Las citas aclaran algunos pasajes obscuros del 
texto y completan la breve ilustracion que requiere esta 
parte de la obra de Cerone, por su doble importancia 
arqueol6gico-mu ·ical y tecnica. 
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Las descripciones deficientisimas que nos han deja.do 
los antiguos dificultan esta clase de e~tudios, muy ex
puestos a dudas y errores de bulto; importa, in embargo, 
consignar datos y citar fuente~ de consulta: para que 
pueda aproYecharlos el que emprenda la hi 'lorio. de los 
instrumentos musicales antiguo y modernos. 

Pasa a explicar despues el modo de terrqJlar el arpa 
(capitulo XV), que <Se templa como se hace el monochor
dio y el arpic01·dio; mas con todo esto, es de saber que 
en ello se procede de tal modo, que no se divide tono 
ninguno natural, como se hace en los sobredichos ins
trumentos. 

Por la cual cosa, solo en ocho cuerdas consiste su 
templadura, estando que de octava en octava (volviendo 
siempre a la repetici6n), las voces_ agudas proce~en de 
las graves, como por estas quince cuerdas notadas con 
las ilabas cantables, que en ellas naturalmente pueden 
hallarse, se conoce.::. 

A continuaci6n la explicaci6n <le lo dicho en la tabla 
que presenta el antor de la Arpa simple y ordinaria. 

<Por la cual cosa-anade-, se puede decir, que su 
cuerda mas grave sea C-fa-ut, cantado por B-quad1·ado; 
o la de F-fa-ut, procediendo por B-mol. Porqne desde la. 
primera cuerda a la segunda, y desde la segnnda a la 
tercera, hay intervalo de: tono sexquiocta1;01 y desde la. 
tercera a la cuarta hay el intervalo del semitono cantable.• 

Berrnudo, en su libro Declaraci6n de instrumento1 
(Osuna, 1548-1555), Lucas Ruiz de Ribayaz, en su Luz y 
Norte-Musical (Madrid, 1677) y otros autores, especial-
mente el primero, presentan tratados en regla, aunque 
sucintos, del arpa, y algunos detalles sobre el estado de 
este instrumento desde el ano 1555. 



126 FELIPE PEDRELL 

Las cnerdas, simplemente extendidas entre la consola 
y la caja arm6nica, no tenian medios para modular r 

Ademas de la de quince cuerdas que presenta Cerone1 

cita otras tres clases Prcetorius (Syntagma musicumr 
Tomus I) Vitemberg, 1615.-T. II, de Organogmphia., 
W olfenbiittel, 1619). 

1.0 El arpa comun de veinticuatro cuerdas o mas., 
desde el ~a grave hasta el ~a agudo. 

2. 0 La grande arpa doble que podia dar los semito
nos gracias al orden de cuerdas que tenia en cada lado 
de la caja arm6nica. Extension de las cuerdas del lado 
izquierdo, desde ~0 a 8~1 (lo a 8~1 ?) lado derecho., 
d d Sol Do es e - 8- a -

6
-. 

3. 0 Arp a irlandesa, montada con cuarenta y tres 
cuerdas, y cuya sonoridad era muy agradable desde 
Do h Mi 
3 asta 5 . 

Vicente Galileo, en SU celebre Dialogo della Musica 
antigua e della ·moderna (1581, in. fol.) describe minucio
samente (pagina 142) el Arpa doble, que se introdujo en 
Italia en sus dias y goz6 mucho favor. Del lado derecho, 
dice, estaban las cuerdas diat6nicas, y del izquierdo, las 
cromaticas. 

En el Arpa que describe Mersenne (Harm. Univers, 
1636) habia tres 6rdenes de cuerdas. Las veintinueve 
cuerdas del tercer orden se afinaban al unisono de las 
del primero. 

Sigue: <Del modo de templar la Cythara o Citola (ca
pitulo XVI). Mas en la Citola) es a saber, en aquel instru
mento que los de Perusa Haman Cethara, se halla el 
exacordio mayor, en la diferencia de sus cuerdas, las 
cuales son solamente seis. Digo seis, porque dos posicio-
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nes sou acompanadas <le manera que cada una de ellas 
tornamos por una sola, por cuanto la una en octava y la 
otra en unisonus con sn compaiiera se templa ... Y a~d, cow 
la guia de las seis silabas Ut, re, mi" /a, sol, la (que 
hacen la composicion del exacordio) la dicha Citola, se 
puede templar ... > 

Sigue: <Del modo de templarse el Lcuid (Cap. XVII). 
El lai'ld (segun el parecer de Juan 1\1. Lanfranco)1 es 
aquella tan celebrada Lira o Cythera de los antiguos, la. 
cual primero fue hallada de Mercurio ... Este instrumento 
(aunque imperfecto), parece sea el mas acabado de cuan
tos hay, por cuanto en el, de traste en traste, se halla 
cada voz y sonido necesario, y aun en el se puede probar 
que en cada posicion de la mano hay cualquiera de las 
seis silabas cantables: porque poniendo la nota Vt sobre 
cualquier traste que sea (verdadera perogrullada), sus
notas siguientes, sin yerro en los siguientes trastes se 
hallaran ... Para el particular de la temple, sean seiialadas 
sus cuerdas y juntamente denominadas (las cuales se 
toman por seis, no obstante que a la vista sean once), y 
entre ellas Sean puestos los numeros, que no declaren SU. 

1. Juan Maria Lanfranco, nacido en el territorio de Parma, 
probablemente en los ultimos afios del siglo xv 0 primeros del 
siguiente, fue maestro de la Catedral de Brescia. Escribi6 un 
brevisimo pero interesante y raro tratado, dividido en cuatro 
partes, titulado: Seintille, o sia regale di Musica, che mosfrano a 
leggere il canto fermo e figurato ... con l' acordatura de varis im
frumenti, della quale nasce un modo, unde ciascun per se stesso 
imparare potrd le voci di la, sol, fa, mi, re, ut. (Brescia, Ludovico 
Britannico, 1533, 142 paginas, in cuarto). Segun opinion de Per
na, el citado Lanfranco da. las explieacione1 mas cla.ras y satisfac
toriaa ooncernientes a las prolaciones. 
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participacion y temple; y sean notadas con letras abece
darias; a fin se haga de dos cuerdas (o sean templadas 
en octava o en unisonus) un cuerpo solo.» 

El autor pone el ejemplo correspondiente e indicando 
el numero de cuerdas para el tiple, sotanelas, rnezanelas, 
tenores, bordones y baxos. 

Los autores de la Histoire de la Notation ~Musicale 
(Paris, 1882), Mrs. Ernesto David y Matias Lussy, hablan 
de un laud de cinco cuerdas, del siglo xv, afinado como el 
que presenta Cerone, pero sin la cuerda ~a del bajo, esto 

Re Sol Si Mi La Afi l · es, 3 , - 3 -, - 4-, - 4-, - 5-. rman que e primer autor 
que hablo de este laud de cinco cuerdas, Sebastian Vir
dung (1-Vfusica getuscht und ausgezogen.. Basilea, 1511, 
in. 4. 0), conocia tambien el de seis cuerdas, afinado como 
el de Cerone (la, re, sol, si, rni, la). Pero ni los citados 
.autores, ni el de la Histoire de l' inst»urnentation (Paris, 
Firmin-Didot, 1878), l\1r. Lavoix, hijo, hablan una sola 
palabra de las cuerdas dobles del templado, las cuales, 
como dice expresivamente Cerone, se toman por seis, no 
obstante que a la vista sean once (a la octava las tres 
graves y al unisono la tercera y la segunda). 

Pue~to que cito a Lavoix, aconsejo se ponga en duda 
todo lo queen su obra (Vid. op. cit.) se refiere, no solo a 
la guitarra, sino a muchos instrumentos, de los cuales 
equivoca algunas tesituras. Las noticias son casi siempre 
de referencia e inexactas. Oita las obras de nuestros 
famosos tratadistas y tanedores l\Iilan, Valderrabano y 
Bermudo, pero se puede asegurar que no las ha visto. 
Hay mas todavia. No conoce el mecanismo de los instru
mentos de cuerdas punteadas y se embrolla en los trastes 
cuando quiere dar una idea del templado de la guitarra 
.citada por Mersenne (Hm·mon. Univers., 1636). 

Eso si, no descuida sacar a cuento a los guitarristas 
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franceses, sin olvidar a los cantantes de salon que pusie
ron en moda la guitarra, algo tarde, alla por el afro 1705, 
ni a los lutistas (me valgo de esta palabra porque no 
tenemos otra en espanol que corresponda al signi:ficado 
de luthier) l\Iarechal, Richter y otros. 

Sigue desprte::;: 

«Del modo de templar la Vihuela de brazo y sin tmstes. 
(Capitulo XVIII). La vihuela de brazo (llamada comun
mente violeta, que es sin trastes), si es de las ordinarias, 
solo de tres cuerdas (salvo el bajo, que tiene cuatro) 
se compone, las cuales cuerdas se templan de quinta en 
quinta ... Hoy dia-escribe al margen-, las vihuelas bas
tardas son de cuatro cuerdas.> 

A continuaci6n explica «el modo de templar en con
cierto un juego de tres o cuatro destos instrumentos ... 
que por ser distantes el uno del otro en quinta, esta orden 
se ha de tener> . 

Exemplo de las Vihuelas sin trastes (o bastardas) 
tenzpladas en Concierto. 

Trata en el capitulo XIX: 
«Del nzodo de templar el Viol6n o la Vihuela de arco, 

que es la que tiene los trastes. La vihuela y el laud se 
templan de la misma manera (dice en una nota puesta al 
margen). Para a£nar un punto en vihuela se ha de guar
dar la misma regla que ... para el monochordio. La vi
huela se empieza a templar desde la sexta cuerda, con la 
cual se templa la quinta en cuarta, y esta con la cuarta, 
se templa tambien en cuarta, mas la cuarta cuerda con 
la tercera, en tercera mayor se acomoda: la tercera con la 
segunda en cuarta, y la segunda con la p»irnera, tambien 
en cuarta se templa (tocando las cuerdas en vacio), las 

9 
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cuales son se1s ( dobladas en el laud y sencillas en la 
vihuela). 

Exemplo del Viol6n y Vihuela de arco. ~ Ya continua
ci6n pone el ejemplo del templado de la Vihuela de arco 
en concierto. 

c:Agora--escribe-, quien quisiera aiiadir el contralto 
(una vihuela contralto o alto), p6ngale de cuerda en cuerda 
en unisonus con el tenor.» 

Al lado de un curio so ej emplo, escribe una nota con
cebida en estos terminos: «Tengan paciencia: si las let1·as 
no estdn puntualmente en f rente de sus posiciones») no ta 
que no le agradecerian mucho los pacienzudos impreso
res de ese colosal cent6n, los buenos Gargano y Nucci. 

En el capitulo XX expone una Regla para poner en 
la Vihuela ob'ras de Canto de 6rgano. 

< ... Las seis rayas a lo largo que aqui seven significan 
ser las seis cuerdas de la vihuela, tomandola de esta 
manera, o con otras denominaciones. Las letras de cuenta 
del guarismo significan numero, contando desde uno 
hasta diez. Exemplo: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) salvo 
esta letra, o) que en la cuerda que estuviere se ha de dar 
en vacio. Todos estos numeros seiialan en que traste se 
han de to car las cuerdas ... To dos los numeros que estu
viesen enfrente los unos de los otros (en direcci6n ver
tical), tocarse han juntas las cuerdas en que estuvieren, y 
cuando estuvieren apartados el uno del otro, tocarse ha 
cada cuerda por si. 

Las :figuras de canto de 6rgano que estan encima de 
las rayas, seiialan el valor de los golpes; y asi todo 
numero que estuviere con otros o por si, se le dara el 
valor de la :figura que tuviere por senal. Los puntillos 
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que hay en los espacios entre raya y raya, sirven de 
guiar los numeros que se hau de dar juntos, y tambien 
sirven de guiar las figuras de Canto de 6rgano sobre los 
numeros que han de estar. Las rayas que atraviesan las 
cuerdas (se refiere a las lineas divisorias) dividen la can
tidad de un compas, que son los golpes que hay de una 
raya a otra: que si es un golpe se le dara el valor de una 
semibreve, y si hay dos golpes se le dara a cada uno el 
valor de una minima; y si son cuatro golpes, se le dad. 
el valor de cuatro semiminimas.» Asi, por modo tan 
difuso, explica lo que nosotros entendemos por cifra o 
intavolatu1·a. 

Y a continuaci6n el ejemplo correspondiente, debajo 
del cual anade: «Todos los golpes que hubieren de una 
figura a otra se taneran al compas, y se les dara el valor 
de la figura que encima de si tuvieren, etc.» 

Dedica los capitulos siguientes a estas materias: 
De cudnta f atiga sea el templ ar de los instrumentos (ca
pitulo XXI). Que la templadura de diversos instrumentos 
en concie1·to ha de ser hecho de uno solo (capitulo XXII); y 
presenta en el siguiente (capitulo XXIII) una demostra
ci6n unive1·sal de lo que suben y baJan los instrumentos 
musicales, muy curiosa e importante ... 

I 

<En cuanto a las Cornetas, asi blancas como negras, 
naturalmente, no pasan de quince voces (puntos) comen
zando desde A-la-mi-re; y adviertan que las cornetas ne
gras, ademas de estas voces naturales, pueden, asimismo, 
subir cuatro, cinco y seis voces tan buenas y tan perfec
tas como lo sean las primeras principales. > 

Sepase que habia dos especies de cornetas, rectas o 
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encorvadas, llamadas, como dice Cerone, blancas y ne
gras. Las primeras eran de madera o de mar:fil; poseian 
un sonido bastante dulce y por esto se llamaban, tambien, 
cornetas mudas (Cornetti muti). La embocadura, que 
podia separarse del cuerpo del instrumento, se hallaba 
adherida en las cornetas encorvadas. Estas han persis
tido hasta nuestros dias. Gluch las emple6, yen la actua
lidad pueden todavia oirse en algunas parroquias rurales 
de A1emania. Llamaronse tambien comets a bouquin por 
la forma y materia de la embocadura, boj o marfil. 

~Asimesmo-anade nuestro pesado autor-, entre las 
cornetas negras se halla una corneta que se llama corneta 
tuerta, la cual no sube mas de once voces reales, princi
piando desde D-sol-re-ut hasta G-sol-re-ut, y con la clave 
no desciende mas que a 0-fa-ut.» Esta cometa tuerta sera, 
sin duda., el bajo de la familia, el instrumento llamado 
en Francia cornon, largo de cuatro pies y ocho agujeros, 
el tl.ltimo cerrado por medio de una lla ve oculta en una 
especie de caja. Las cornetas tuertas, que probablemente 
no se recomendarian por su afinaci6n, fueron reemplaza
das por el sacabuche o tromb6n que, por lo regular, 
servian de bajo a las cornetas altas o tiples, cuyo papel 
consistia en doblar dulcemente las voces; en fin, los 
instrumentos de esta familia se llaman: Zincke, en Ale
mania; Cornetto, en Italia, y, corno se ha dicho, Cornet a 
bouquin, en Francia. Es el Lituu,s de los latinos y el Keren 
de los hebreos, deducidos los nornbres de estos instru
mentos, quiza, de su construcci6n y las di:ficultades de 
entonaci6n que ofrecian algunos de ellos. 

Digamos que estos instrurnentos fueron muy estima
dos durante el siglo xvr. Mersenne dice que «SU sonido 
es semejante al brillo de un rayo de sol que aparece a 
traves de las sombras, cuando se oye mezclado a las 
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voces en las iglesias catedrales o en las capillas:.. Artusi, 
en su obra (L' Al'tusi, ovvero delle imperfezioni della 
modema Jrfusica. Venecia, 1600), dedica a este instru
mento una larga e interesante disertaci6n. «Es el instru
mento que mejor imita la voz humana-dice (pagina 5)-: 
para ser bien ejecutado conviene po ·eer un gran gusto, 
extensos estudios y extrema perfeccion.» Artusi presenta 
todo un verdadero metodo de corneta, dando minuciosos 
consejos sobre la embocadura, articulaciones, etc. Pro
clama, decididamente, que es el mas dificil de los instrn
mentos, y cita con lo· mas grancles elogios a dos corne
tistas celebres de SU epoca en Venecia' al caballero del 
Cornetta y Jeronimo d' U dine. 

<Las dul9aynas sin claves no pasan de nueiie voces, y 
con las claves once hasta doce, comenzando desde C-fa-ut 
a D-la-sol-re. > 

Sabido es que el principio de resonancia de este ins
trumento, uno de los primeros que se inventarian en las 
epocas primitivas, consi fo en una lengti.eta doble, que 
vibra entre los labios bajo la presion del aire. Legado por 
la antiguedad a la Edad Media en su forma mas primitiva 
y sencilla, llamase f'restel, fbstula, chirimfa, chalernel, 
dulzaina, hasta que andando los tiempos se convierte en 
oboe en el siglo xvr, instrumento deforme, mientras el 
taladro de los agujeros o la disposicion de la lengi.i.eta y 
el sitio de las llave ·, se hace de un modo tosco y sin 
consideraciones a la-. leyes de la aCl'.lstica. 

Luscinius (Musurgia seu Praxis Musicm, 1542), pre
senta dos figuras groseras de este instrumento, muy pare
cidas a las dulr;aynas que describe Cerone. Tiene el uno 
siete agujeros sin Have, y siete, tambien, el otro, pero 
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uno de ellos aparece armado de una llave escondida den
tro de una especie de caja o bm·rilete taladrado con 
pequefias aberturas. 

Prffitorius habla de un instrumento que tenia, como 
individuo de esta familia, ocho agujeros sin llave, dobles 
dos de aquellos, uno de los cuales estaba colocado al lado 
del pabe116n. El tiple de esta familia tenia dos pies de 
largo, dos pies cuatro pnlgadas el tenor, y cinco pies el 
bajo (que constaba de once agujeros y tres Haves), cuya 
lengi.i.eta se adaptaba a un serpentin. 

Cerone habla en otra parte de su obra de la gayta o 
sodelina (sic), pero no la describe. <El fagote-corista solfea 
desde la octava baja C-fa-ut hasta el B-fa-mi agudo, que 
son catorce puntos de subida. Se dice ('agot-corista por 
cuanto hay otro que no es de su tono, sino que es algun 
tan to mas alto o mas bajo.) Ese fagot-corista, algtl.n tanto 
mas alto 0 mas bajo, que no es de 8U fonoJ dSera Ull oboe 
bajo, o el que Pnetorius (Op. cit.) llama fagot-contrabajo 
de seis agujeros y tres Haves, cuyo sonido mas grave era 
el ~e, el doble fagot (afinado una quinta mas alta que el 
anterior), el b{c/'[tono) el tenm·) el alto o el discantus? Esta 
familia de fagotes, seg11.n Prffitorius, llenaban los inter
valos desde el citado ~:- - hasta el ~i , fagotes del regis
tro agudo, puesto que ya existian los oboes, anade el 
citado autor «Se abandouaron pronto a causa de las difi.
cultades de ejecuci6n que presentaban» 1. 

«Las cornaniusas no pasan de nueue voces, empezando 
desde C-fa-ut a D-la-sol-re como las duh;aynas sin clave»; 

1. En cambio, Vander Stracten dice en su obra Les jfusiciens 
Neerlandai en Espagne ( p~ig. 194), que vi6 en Toledo un cuarteto 
de instrumentos de -viento compuesto de un fagote, dos grandes 
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hay que observar a esto que las instrumeutos de lengiieta 
doble, tales como las ffstulas) chh-imias, dulzainas) etce
tera, toscos y primitivos antepasados de la familia del 
oboe moderno, se construian tan aeformemente, que no 
solo eran muy dificiles de toca.r, ::;ino que fatigaban horri
blemente al infeliz que los tafiia. Imaginaron adoptar 
un pellejo al cuerpo del instrumento, que, en efecto, 
evitaba cierta dificmltades de embocadura, y de aqui 
nacio la cornamusa, el sach de gemechs que se decia anti
gua y poeticamente cuando existia este instrumento, hoy 
desaparecido, en Cataluiia. 

Aplicaban al pel1ejo un juego de bordon, variado en 
sn forma segt'.m la cla e de cornamu ~a, grave o aguda, 
pues, ora con taba <licho juego de bordon de uno, dos o 
tres tubos, ora ... e reemp1azaban por un juego de lengiie
tas encerrado en una caja de una forma especial. 

«Los ff,Fal'os (ff(<.aos por pi(anos) no pa~an de debajo 
de D-sol-re, y por arriba el, tiple no pasa de la quincena.» 

Fi(w·o) corno hemos dicho, e -cribe Cerone en el texto 
de su obra, y f'i/f'ano) en el ejemplo de los puntos extre
mes de los instrnmentos. Debe tratarse aqui, sin cluda, 
de ]a fiauta travesera Hamada pifano. Por lo tanto, la ex
tension del tal /f({ri'o o del /lffano) senalacla por Cerone, 
conviene al pifano grave (si es cierto que los habia) pero 
no al agudo, queen un princ1pio comtaba de seis aguje
ros y solo se empleaba para la guerra 0 para la danza, 

oboes y un pequeilo fagote <le serpentlu, que servian, segun 
parece, para acornpa:tlar los villancicos de la Capilla real de aquella 
ciudad. Uno de tales instrumentos que dicho nrnsic6grafo trat6 de 
adquirir es el fugote-corista (Chorist-Fagote) de que habla Cerone, 
pero no dice si era el mas gnmde o el <le serpentin. 
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porque sus sonidos se aliaban perfectamente con los del 
tambor. Thoinot Arbau, en su Orchesographie, 1589, da 
una exteusa y minuciosa descripcion del pifano, cuya 
escala alcanza desde el 8~1 hasta Rt . Pero no hay duda 
que se conocian distinto pifanos, mas 0 me~os graves 
entre los agudos. 

<El tiple de las flauta sube desde G-sol-re-ut primero 
hasta F-fa-ut anadido, que sou catorce pufitos; el teno;· (la 
flauta tenor), procede desd.e C-fa-ut a A-la-mi-re sobre
agudo que son trecepuntos; mas el bajo (de flauta) desde el 
F-fa-ut 1·etropolex (que es la octava de F-fa-ut primera en 
el ordeu de la mano, llamado F-fa-ut grave) ha::;ta B-fa-mi 

. agudo, que son once puntos.» Es deoir, desde ~a (1'et1'0-
polex, fuera del pulgar) hasta ~i ~eguu quiere Cerone. 

Martin Agricola, en su obra
1 

1llusica instnunentalis 
Gerrnanica (Wittenberg, 1545), cuenta ocho instrumentos 
diferentes de la familia flauta, desde el Lajo de flauta, 
el grim bajo con serpentin, hasta la flautilla de tres agu
jeros. La agrupacion de in trumentos de esta familia 
que presentau Agricola, y tambien Prrotorin , puede dar 
a comprender lo que seria un concierto de fl.autas dulces 
o traveseras, muy empleadas antiguamente, y ann a 
explicarnos la parte verdaderamente original de dichos 
conciertos, en los cuales los virtuosi cantaban y se acom
panaban a la vez. <Puede tocar ,e un aire o una cancion 
-dice Mersenne-, y cantarse al mismo tiempo la parte 
de bajo sin articular las voces, porque el viento que sale 
del bajo cantando, es capaz de hacer sonar la fl.auta, de 
modo que un solo hombre puede producir un dim ... 

Da fl.auta travesera no es tan antigua, al parecer, que 
la fl.anta de punta. Se refieren a aquella algunos textos 
poeticos desde el siglo xm, aunque ya en el siglo xr se 
da idea de una familia completa de esta clase de instru-
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mento~, hoy dia, a pesar de nuestro cacareado revolucio
narismo, reducida a una minima expresion. En 1535 se 
clan detalles completos de su construccion, mecanismo, 
registros, etc., en las obras de Luscinius (vea e op. cit.) y, 
mas tarde, en las de Agricola. (Yease op. cit.) 

«Hay despues otros instrumentos-ana ~ e Cerone
que se Haman 8ordones, los cua1es tieuen el sonido como 
las cornamusas, y van tau bajo como el fagote-corista 
(catorce puntos), y son de tal naturaleza, que ni suben ni 
bajan hasta una cierta sen.al.» No puedo descifrar e ' te 
logogrifo. ~Que eutiende aqui, Cerone, por sordones? 
Tienen el sonido co mo las cornamu ·as... y son de tal 
naturaleza que ni snben ni bajan hasta uua cierta sell.al. 
Y, sin embargo, en la tabla que pone mas adelante, el 
fagote y el s01·d6n apareceu en la misma division, y la 
tesitura que corresponde al fagote es igual a la del sor-
d , d · · d d Re Re on, es emr, qumce puntos, os octavas, e 2 a -

4
-. 

Llamo, sin duda, sord6n, al antiguo bajon "emejante 
al fagote, pero de timbre mas desagradable, instrumento 
<le lengiieta de can.a que corresponde a la primitiva 
familia del fagote, aunque no tenia ni su exten ion ui su 
dulzura. ~Es esto lo que qniso dar a eutender Cerone? 
Sin duda, pues, llama sordelina a la gaita, y usaria la voz 
sordone (que no es italiana ni espanola), como aumenta
tivo de sordelina. E ' ta mi opinion concuerda con la 
definicion que Lichtenthal da en su diccionario a la voz 
sordone (que no he podido hallar en varios dicciouarios 
italianos que he consultado). Escribe Lichtenthal: lstru
mento da fiato fuor d) uso, con un doppio tubo, come nel 
fagotto. 



138 FELIPE PEDRELL 

«Los Sacabuches van tan alto, que Hegan hasta A-la
rni-re sobreagudo, y bajan poco rnenos cuanto quisiera 
el tanedor, porque con alargar los call.ones (tubos) y 
anadirles los tuertos (tonos o piezas de recambio) se 
sacan mas voces de las de ordinario. "> Y en la nota mar
ginal, anade: Sacabuches casi a veinte puntos, desde A-la
mi-re sobreagudo hasta los retropolexos. 

El sacabuche que menciona Cerone y se extiende 
desde el r~e hasta los 1·eti'opolexos (fnera del pulgar), es 
decfr, mas bajo que el S~l 1 instrumento llamado durante 
la Edad :Media estive nzesnable, cuyo procedimiento, que 
consistia como dice el citado autor, «en alargar los call.o
nes y anadirles los tueJ'tos» (tonos o piezas de recambio lla
rnadas tambieu toJ'til), era el mismo aplicado a los trom
bones, trompas y trompetas o clarines desde el siglo xvr. 

El sacabuche doblaba, ordinariamente, la voz de 
bajo, ejecutando la parte de tiple. Los tubos adicionales 
(t01·til o tuei'to.~) se idearon para facilitar la ejecuci6n y 
para obtener un bajo suficiente. 

El estado del tromb6n en 1620, tal como lo describe 
Prffitorius (Op. cit.), era el siguiente: 

1. 0 r.rromb6n discantus 0 tiple; poco empleado y de 
mala sonoridad. 

2. 0 Tromb6n tenor: parecido al nuestro. 
3.0 Tromb6n cuarta o baritono. 
4. 0 Trornb6n doble, a la octava del tromb6n tiple. 
Este ultimo, seg11.n afirma Prffitorius, acababa de in

ventarse en SU epoca. Habia de dos clases: el que se 
empleaba en las capillas era el mas antiguo (nuestro 
sacabuche 0 confJ·atromp6n); el otro, mas grave, inven
tado en 1616 por un tal Hanz Schereiber, podia producir 
el l:i grave y a veces hasta el ~0 (sin duda el que ha 
descrito nuestro autor). 
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Coloca Cerone el .((acabuche entre los instrnmento& 
estables y movibles. «Entre los estables, porqne tiene las 
limitaciones y las posiciones naturales; y entre los mo
vibles, porque con la ayuda del instrumento y habilidad 
del taiiedor, se pneden mover las voces ... aunque tiene 
us tuertos ordinarios, y que por ellos se forman las voces 

estables, todavia el tanedor con alm·gar y retira1· la nzano) 
mejor diria, el brazo (moviendo las varas, que asi las 
calificamos nosotro ' ) en el tocm· las 'CeNladeras posiciones) 
y con ayudm· al instrumento, mientras qne le da el 'Ciento,. 
se acomoda segli.n las necesidades, y segim ellas se 
gobierna ... > 

« ... La mayor pa.rte de los 61·ganos) clavicembalos) m·py
cordios) rnonochordios, 1·egales y clariol'[JWWS son instru
mentos que entre tonos y ... emitonos tienen cincuenta 
voces en la mayor cantidad, y algunos hay de cuarenta y 
dos solamente.» 

Cerone habla varias veces de lo~ canos o canones de 
los regales, que se llamaban tambien 61·ganos de 1·egalia 
(vease, entre otras, la pag. 1062 de -·u centon) que son 
templados pot ?/ia de ciedas lengiiillas o galillos. Luscinius 
(l\fosnrgia, 1542) y Prmtorius (Op. cit.) presentan dos 
modelos distintos cuyo sonido, segun parece, se produ
cia por medio de nn jnego de lengi.leta." libres. 

A titulo de ilwtracion so bre e ~ta materia, vea. e lo 
que lei en el acto de e cribir esta nota, en nna descrip
cion firmada por el musicologo Amintore Galli, que 
hacia en un periodico italiano de los instrumentos de 
musica antignos que figuraban en una Exposicion cele
bra<la anos atras en Bolouia. «El regale o ninfale) especie 
de 6rgano, que se ha oido no ha mucho en los concier
tos celebrados en la Exposicion, diffaice da questo or-
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,gano portatile (se refiere al modelo grabado, que acompa
naba la citada descripci6n, de un organo portatil 0 de re
galia, de 1607, compuesto de trece tubos), pe»che non ha 
che semplici linguette ancique lunghe canne. Era el mismo 
instrumento qne emple6 l\fonteverdi en su Orfeo (1607). :> 

Cuando Cerone habla de lo~ instrumentos que estan 
sujetos a templadura (capitulo XXI de su obra), advierte 
«que entre los que la confzrman (mantienen) por algz'tn 

.tiempo (clavicembalos y monochordios) no hay instru
mento que ·mds la 1;wntenga y conser,;e que el 6rgano, y 
menos del regal; estando qne el uno se conserva templado 
por meses y anos, y el otro de una hora a otra qne se 
deje de tall.er se destempla, · y as[ a cada ·momenta, es 
menester tener en e1 las manos.» 

«En los 6rganos menores-djce el P. Nasarre (li
bro IV, capitulo XVIII, pagina 483 y siguientes de su 
Escuela J..I1isica)-que comunmente se llaman realexos o. 
portatiles, se hace el flautadillo tapado, porque ocupa 
menos lugar; y se pone en la misma entonaci6n de los 
que llevan el flautado de seis palmos y medio. Estos 
llevan ordinariameute otro registrillo en octava, otro en 
quincena y otro de lleno, que ordinariamente lleva tres 
canos, 0 cuatro lo mas.» 

Yen otra parte, al hablar de los conductos del 6rgano 
(pagina 489), dice: ¢En los 6rganos realexos no se nece
sita de semejantes conductos, por e$tar los foelles muy 
pr6ximos al secreto, aunque ha de llevar, tambien, ventilla 
.(valvula) en el lugar donde recibe el aire el 6rgano, que 
no deja de ser conducto aunqne sea menor. Fuelles, ordi
nariamente~ llevan dos pequenos dichos realexos.:. 

~ ~ - - - -- - - - -
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En el articulo destinado a explicar la dil:isi6n gene
,rica de los imstrumentos musicales (capitulo ~I, libro XXI), 
dice qne «los souidos de los instrumentos se producen 
por via de ,,;iento) de traste y de ai·quillo. Los instrumen
to'< de viento que entran en los conciertos, son: sacabu.
ches) /a got es o bajones) doblados (ya tomaremos acta de' 
e ta voz organogra:fica), fiautas, dulzainas) cornetas) cor
namusas y cornarnudas. Entre los de traste hay unos que 
se tanen por via de viento y otros por via de pluma 
o galillo (entre los primeros las regales) 6rganos y cla
vi6rganos y entre lo' segundos los monachordios) clavi
G<!mbalos y spinetas). Tambien la citola o cythw·a se tane 
con pluma, mas, empero, sin viento y sin teclas ... Los 
de arquillo son la~ lyras, &ihuelas de arco) violones,.. 
rabeles o rebequines. Otros hay que se tocan con punta 
de dedos, como. las laudes) arpas y tiorbas) etc. Los 
instrumentos que con mucha fatiga se mueven de un 
tono (quiere decir que se a:finau), dice mas adelante, son 
los 6rganos y las clavi6rganos) y en este caso se excluyen 
las 'regales) par ser iustrmnentos que, aunque tengan 
por la misma via el viento que los 6;·ganos y los clavi-
cordios tienen, con to do e~ to porque sus canos o canones 
(tubo ) son templados por via de ciertas luenguillas o 
galillos por esto, pudiendose facilmente subir y abajar, se 
excluyen de los instrumentos inmovibles y p6nense entre-
los movibles. ~ Y vamos, ahora> a los mbeles. 

«Los rabeles o violines snben diecisiete i;oces 1 comen
zando desde G- ol-re-ut agudo hasta B-fa-mi anadido por 

1. Este pasaje de Cerone es importante; los rabeles o violines, 
dice, suben diecisiete voces, sol hasta si sobre la primera adicional 
y afiade: cAdemas de estas voces, otras voces se pueden formar por 
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.arriba de la mano; ademas de estas voces se pueden for_ 
mar otras por artificio y habilidad del tanedor; lo mismo 
.se dice de las vihuelas de brazo o bastardas, y de pieruas, 
llamadas vulgarmente vihuelas de m·co (veintid6s y diez 
y nueve puntos, dice en la nota marginal).> 

«La violeta chica (que es el tiple de las i~ihuelas de 

.arco), sube y baja desde A-la-mi-re fuera de la mano 7 

hasta A-re, que vienen a ser veintidos puntos. Mas el 
bajo (de dicha vihuela) procede desde D-la-sol-re a G-sol
re-ut bajo, que es octava retropolex de F-ut, que son 
diez y nu.eve voces. Finalmente adviertan que el tenor y 
alto de las vihuelas de brazo formaron estas voces de 
A-la-mi-re hasta F-fa-ut., fnera del principio de la mano; 
mas el bajo, porque se templa en octava grave con el 

arti.6.cio y habilidad del tai:ledor.- Supone esto que sus contem
poraneos, los artistas mas osados, se atrevian quiza a pasar aquel 

malhadado Rubicon, el ~i de la prima del violin, el non plus 
ultra de las incursiones de la mano por el cuerpo cerrado del 
mango del violin, o bien que la facilidad de extender el registro 
del violin por medio del demanche, posturas 0 posiciones, solo 
existia en teoria y que no se uso antes de la segunda mitad del 
siglo xvn. Quiere Lavoix (vease op. cit.) que el primero que haya 
hablado de esos atrevimientos del mecanismo del violin, que 
tantos recursos desconocidos ofreceria andando los tiempos, sea 
el P. Mersenne, quien conocio a ciertos virtuosi, y lo consigno en 
su obra (Harm. Universelle. Paris, 1636), que se atrevian a salir 
de los lirnites restringidos de la primera posicion, cuando cita 
lleno de admiracion y considera como excelentes violinistas, 
maestros de sus instrumentos, •a aquellos artistas que pueden 
hacer subir cada cuerda a la octava por medio del mango del 
instrurnento•. 

No se adelanta tanto, ciertamente, Cerone, pero me parece 
bien dejar consignado que en su tiempo habia, sin duda, en 
Espai:la e Italia, artistas o tanedores que, ademas de las citadas, 
.otras voces podian formar por a.rti:ficio y habilidad. 
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tiple, el mas grave punto que puede formar (hablando 
de las vihuelas ordinarias) sera el de B-fa-mi bajo hasta 

D-la-sol-re . ., 

Como Cerone no incluye entre sus descripciones de 
instrumentos (pero senala la extension correspondiente 
a los que apellida dobladm;), consulte el caso a mi distin
guido amigo y colega el maestro Barbieri, quien me 
contest6 con su proverbial amabilidad: <E~toy por ase
gurar que Cerone, a fner de poco practico en la lengua 
castellana, di6 semejante nombre de su invenci6n a los 
instrumentos muy usados en su tiempo, conocidos en 
Espana con el nombre de odos, de cuyos instrumentos 
-sea dicho de paso-poseo tres ejemplares en mi colec
ci6n, y tienen una figura doblada o enc01·vada en forma 
de cayado. El o»lo se llamaba: en aleman, kummho'l'n; 
en frances, crornorne, y en italiano, cronw1·no. Ahora 
bien, como Cerone no incluye en su descripci6n el ins
trumento asi nombrado, pero como al propio tiempo 
senala a sus doblados la extension correspondiente al 
grupo de los m·los, creo que baj o aquel nombre senala a 
estos instrumentos; y si esta mi creencia no tiene funda
mento verdadero, me declaro incompetente para resolver 
la cuestion.:o 

, La cuesti6n fu8 resuelta perfectamente por el malo
grado y simpatico Barbieri, pues la significaci6n exacta 
del orlo (cromorne), concuerda con la qne dan la mayoria 
de los diccionarios de nuestra lengua cuando definen: 
Insfrumento mu~;ico de boca, volteado como un cayado, y, 
ademds, uno de los regisfros del 61rgano. 

El orlo, pues, es un instrumento de lengiieta doble 
que figuraba entre la familia de los antiguos oboes y 
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bajones, todos orjginarios de la Edad l\Iedia y cuyo uso 
se difundio mucho· durante los siglos xvr y xvn. Los 
bajos de los orlos, lo mismo que los fagotes, los.~llamadoe 
cortaux y los cervelas (el racket aleman), formaban el 
bajo a los oboes y cornamusas. Tenian ocho agujeros y 
una llaYe, los baritonos lo mismo y cuatro Haves, los 
altos y los tiples ocho agujeros sin Haves. El diapason o 
extension de los cuatro individuos de esta familia, era el 
· · 1 b · d Do Sol b , d Do s1gmente: os aJos, e 2 a 3 ; los antonos, e -

3
- a 

Mi . l It d Sol La . 1 . 1 d Do a Re - 4-, os a os, e - 3- a - 5-, y os tip es, e -
4
- -

5
-. 
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ORDEN DE CAPfTULOS DEL TRATADO ABREVIADO DE ORGANO

GRAFfA DE LA OBRA DE CERONE. 

Interrump1do el orden de capitulos de este intere
sante libro de la obra de Cerone (verdadero y abreviado 
tratado de Organografia, como he dicho), para dar lugar 
a los extractos que, aparte de los comentarios que llevo 
hechos, tomare, ahora, nota de todos los que contiene el 
citado libro, para que pneda. consultarse el orden de 
materias expuesto en el inclemente centon del farsante 
bergamasco. 

Capitulo I.-Que sea insfrumento: del nomfo·e de dfrm·
sos instrumentos, y que quiere decir instrumento musiral. 

Cap. II.-Divisi6n generica de los instrumentos musi
cales usados en los concie,rtos modernos. (Fuente de noticias 
para la historia de la instrumentacion, como hemos 
visto.) 

Cap. III.-Que sean los insfrumentos que tienen el 
sonido estable y siemp'i·e firme (las cornetas, las chirimias, 
las flautas, las cornamusas, los fagotes y los dernas ins
trumentos que tanen mediante los agujeros), y cuales 
movible y va1·iado (las vihuelas, los rabeles, el archi vi
huela, la lira, el monochordio, etc.) «Los otros que con 
mucha fatiga se mueven de su tono, son los organos y 
los claviorganos, y, en este caso, se exclnyen los regales, 
como instrumentos menos movibles y ponense entre los 
mas movibles.» 

Cap. IV.-Si todos los instrumentos tienen todos las 
voces reales, tcudles son los que pueden (ormm· otras mds, 
de las p1·opias y verdaderas, y con cudles insfrumentos se 

10 
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pueden tana las pm·tes todas?- (Lo8 que con las li111if({cio
nes terminan sus 'Voces) segtl.n Cerone, son los 6rg<l11os, 
los clavi6rganos, los regales, los claviuembalor-;, los rnono
chordios y las spi11etas (sic), mas, tambien, las chirimias, 
flautas y otros: los otros que pasan sus naturales tenninos 
son las cornetas, las dulzaiuas, las vihuelas, lo::; ra beles y 
otros ~emejantes ... 110 por via natural, sino por habilidad 
del tanedor y por el arti ficio del instrnrnen to). 

Cap. V.-EntJ'e los instrumentos rnusicales) tcudles son 
los que esflin .rnjetos a la templadw'(tCJ 

Ca.p. VI.-tCudles son aquellos insti'urnentos que tenz
plados ima uez quedan templados pm· sien1pr't'? 

Cap. VII.-Si los in.r::fl'lunentos que son sujetos a la 
templadzlJ'aj si todos se tr>mplan de una mis ma manel'a o 
dicersamente) y si hay insf>'umento ninguno que sea serne
jante con ot?'o en el temple. 

Cap. VIII y IX.-Destinados al temple de los ins
tru mentos. 

Cap. X.-De c6nw el sentido se queda satisfecho, aun
que no tengan los intavalos de las consonancias szu; i:erda
deras /onnas. (Segt'rn Cerone, alecciouado por su colabo
rador an6nirno, es porque en las miZsicas de voces) muchas 
veces ofmos wi cierto qui) lo cual) antes pm·ece tene1· del 
disonante que del consonante). 

Cap. XI.-De u,nas J'egla::; generales pm·a templa1· los 
instrumentos y particula1·es avisos para el 6rgano y mono
chord io) etc. 

Cap. XII.--Del modo de templm· el monochordio, arpi
cordio) clavicenibalo y el 6rgano) etc. 

Cap. XIII.-Otro modo de teniplm· el rnonoclw1·dio y 
el 6rgano mds exemplificado. 

Cap. XIV.-Del rnoclo de ternplar la lira de siete 
cuerdas. 
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Cap. XY.-Del modo de templm· el ar·pa. 
Cap. XVI.-Del modo de templar la citara o cftola. 
Cap. XVII.-Del rnodo de templar el lwZd. 
Cap. XVIII.--Del nwdo de templar la vihuela de brazo 

y sin tl'astes. 
Cap. XlX.-De1. nwdo de templm· el viol6n o la vi

huela de a;·co, que es la que tiene los ttastes. 
Cap. XX.-Regla para poner en la vihuela obras de 

canto de 6rgano. 
Cap. XXI.-De cudnta fatiga sea el templar los ins

trumentos. 
Cap. XXII.-Que la templadura de dive1·sos instru

mento8 en concieJ'to ha de se1· hecha de uno solo. 
Cap. XXIII.-Demostraci6n univusal de lo que suben 

y bajan (extension) los im;trumentos ·musicales. 
Cap. XXIV.-Tres son los abusos principales que se 

hallan en Zos conciertos rnodenws y la causa porque no 
salen con paf'ecci6n. 

Cap. XXV.-lJiodo de concerta1· y acompanm· los ins
t1~umentos musicales. 

Cap. L"'{VI.-El cuidado que ha de tenn· el JYiaestro 
de capilla hacienda su rnitsica para que salga mds acabada 
y sin tantas itnper, ecciones. Cousta e te libro de paginas 
1037-1072. 
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LA.S SUTILEZAS DE CERONE Y FIN DEL VOLUMLNOSO TRATA.DO. 

REFLEXIONES. 

LrnRo VEINTIDOSENo.-En el cual se ponen unos enig
mas musicales para sutiliza1· (i!) el ingenio de los estudiosos. 

(~Para sutilizar7 dijo? Guarcla e passa.) 
Acaba el vo1uminoso tratado en la pagina 1160 y una 

hoja de Registro. 
jN o, no acaba aqui, todavia, el tratado! Hay una con

clusi6n7 excusa del autor7 y una vistosa fiesta o ramillete 
de fuegos artificiales: 

Iamque op'llS exegi, quod me Jovis ira, ne ignus, 
Nee poterit ferrum, nee edax, abolere vetustas. 

Sigue la tab1a y ... post me diluculum7 exclamaria el 
arc.hifamoso Cerone. 

Y ahora ~que contestaci6n dara el critico al orgulloso 
Quid ultra quceris jQuid ultm! de la portada? Que Ce
rone, en efecto, dice cosas muy notables cuando habla 
por boca de ganso, en los libros que trntan del canto 
eclesidstico yen los que se refieren al contrapunfo7 a la 
fuga, etc. Para hallar, sin embargo, todas esas margaritas 
echadas a los ... (aqui el vocablo) por el grosero Cerone, 
hay que buscarlas echando escorias a un lado. 

Lo bueno y lo malo que hay en la obra, el tono doc
trinal y conveniente en que se dicen unas y otras cosas, 
y el fastidio que inspira cuando uno se halla, quieras n o 
quieras, respirnndo aquella erudici6n pesada y llena de 
divagaciones que no vienen a cuento, hacen maliciar, en 
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efecto, como snpuso Fetis, que en la confecci6n de la 
obra intervinieron dos personalidades; a la una todo le 
venia holgado, y la otra no entendia ninguna de las ma
terias que se disponia a tratar; tanto es asi, que no se 
comprende la existencia de un colaborador docto y un 
colaborador est{1pido, so pena de prestarse aquel, caso 
increible, a conseutir y tolerar las simplezas que a e 'te 
le pluguiera enzarzar en la obra. De modo que es un 
hecho incontrovertible, queen la obra de Cerone hay dos 
colaboradores: un colaborador de merito, Zarliuo, sin 
duda; y un colaborador o comentador descarado, el fatuo 

y ridiculo Cerone. 
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MAS RE FLEXIONES 

Pero despnes de haber hecho resaltar los si11gnlares 
extremos de eHa doble colaboraci6n, y de dar al Cesar lo 
que es del Ce:-;ar, y a Dios lo que es de Dios, bueno sera 
consign::tr todavia otras reflexiones, ademas de las ex
puestas, que ponen en duda la veracidad de Cerone al 
atJ·ibui1·se la paternidad de todo el lVIelopeoj y al decir 
todo me refiero a la parte doctrinaria, a la buena; tengase 
preseute lo que 110S dice el mismo en el preambulo de SU 

obra, que concibi6 la idea de escribir un tratado sobre 
Musica antes que sonase en alejarse de su patria, y que 
hasta habia, puesto mano a la obra cuando foe llamado a 
desempenar el cargo de cantor en la iglesia catedral de 
Oristan; este cambio de posic16n desbarat6 el proyecto 
acariciado y lo habria desechado completameute si al 
pasar a E~pana no hubiese notado la ignorancia en que 
vivian los maestl'os espanoles) ignorancia que, a su juicio, 
explicaba la mi::ima rareza de libros sobre la M1l.sica, et
cetera, etc., suprirniendo de Ull goJpe las obras de llUeS
tros famosos tratadistas, y no hiciese con nosotros obra 
de misericordia, ensefi.ando a los que no sabian. 
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ULTIMAS REFLEXIO~-ES 

Aqni, Fet.is, pregnnta con raz6n: lTeuia Cerone :mfi
cieu tes conocimientos para em preuder obra de tal vnelo 
y sobre todo tan vasta? Fetis, lo pone en duc1a, y corno 
el rnnchos autores que se han ocnpa.do en esto, mas y 
mas si Se consiclera el 11i11gun valor clel tratado de CR.1110 

llano que public6 en Napoles en 1609. Comparese este 
tratado con el exce]eute trabajo sobre la mismR materia, 
contenido en ]os libros III, IV y V del Jllelopeo, dice 
Fetis, y se compren<lera con dificultad que pueda haber 
trazado una sola mano el mismo asunto qne en aqnella 
oLra resulta pobre y en esta preciso y logico. Compa
rense estos tres li bros con el primero, obra de Cerone 
sin duda, en que se pone a divagar sobre las consonan

cias natiu·ales. La8 dernas partes, 110 olYidando qne se 
hau de pasar siempre por alto mil fatuidades y sirnple

za ', contienen una exposici6n bien hecha en la que es 
de admirar el metodo. Ahora bien, hay uu hecho que 
nos dai la clave de tan singulares anonrn1ias como pre
senta esta obra. E8 el siguiente: ..:Dice Zarlino en SUS ce
lebres Sopplimenti rnusicali-anade Fetis-, qne te11ia 
compuestas dos gnmdes obras, la uua iutiitulada Re Mu
sica, en veinticinco libros, y la otra Il Jllelopeo o ltlusico 
pe1· etto. He aqui sus palabras: Avendo parlato 01·a a .rnffi
cienza dell' ultima pa rte della cosa che considera in univer
sale e in pal'ticolare dell a nwsica e della melopeia, un' alfra 

fiata vedaemo quelle cose che a1Jpal'tengono al llfelopeo o 
lllusico perfetto. Laonde rendendo grazie immortali a quello 
che lzabita col suo Figliuolo ... di havenni concesso tanta 
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grazia ch' io potr6 satisfare al debito) che gid molto tempo 
ho contratto conciascheduno studioso) ponendo in luce hor
mai i p1·omessi venticinque libri de Re Musica; fatti in 
lingua latina) con quello ch' io nomino llielopeo o Musico 
per/ectto. La gran obra, anunciada terminantemente por 
Zarlino, no se public6 durante su vida y no se hallaron 
los manuscritos despues de su muerte. ~No es verosimil 
que cayesen en manos de Cerone y que este aprovechase 
en su .Melopeo las mej ores ideas del JJielopeo de Zarlino? 
Escribi6 nu libro para Espana y los ignorantes es1Janoles: 
habla con elogio del mismo Zarlino; habla tambien de 
autores tales como Valerio, Bona, Zacconi, Van der 
Pute, que no publicaron sus ob'ras sino despues de la 
mue1·te de aquel gran te6rico) escribe un libro para Es
pana, da reglas para los diferentes generos de composi
cior:.es (habla siempre Mr. Fetis), y no dice de las boleras, 
tiranas) villancicos) seguidillas) etc., que hubierau dado 
cm·dcter espanol al libro y huLiera ensenado tambien estas 
cosas a los ignorantes espanoles: repite, simplemente, lo 
que hallo en el original de Zarlino: si Zarlino no habla 
de tal o cual asunto, callase Cerone como un muerto. A 
todo esto, debe pensarse qne Cerone oiria algo en el 
genero de musica profaua durante SU larga permanencia 
en Espana. Otra anomalia. Oita innumerables composi
tores italiauos, franceses, :flamencos y solo habla y por 
incidencia de .:ilforales, Guerrero y Victoria. Oierrase a la 
banda, prosigue Fetis, cuando en una obra escrita para 
Espana) debi6 haberse impuesto la obligaci6n de tratar 
de estudiar (es lo meuos que poclia hacer), y hacer resal
tar la originalidad caracteristica de uua multitud de 
artistas espaiioles. Silencio absoluto, altamente signifi
cativo, sobre el famoso rito mozarabe. Estuvo en Tarra
gona y sin dnda no tuvo tiempo de visitar a Toledo.» 



LVI 

CERONE, IMPOSTOR 

Verdaderamente, Cerone foe un impostor, una es
pecie de Sargento Cardenal de la Musica, como le he 
llamado; no Se puede dar Credito a SU palabra, y miente 
cuando dice que escribi6 su libro en Espana: lo escribi6 
en espanol, si; pero fuera de E~pana, ordenando en 
Italia apuntes tomados de nuestros tratadistas, que sa
caba a colaci6n a medida que el original an6nimo que 
tenia a la vista le ofrecia ocasiones para h ·rides des de 
lejos, como lo hizo con Guevara, con Martinez Bizcargui 

y otros. 
La impresi6n que se saca de esta obra es la que he 

apuntado y consignado lealmente, volviendo por los 
fueros de la justicia artistica espanola ultrajada. Yo no 
se c6mo trataran los italianos a SU Cerone (jamas me he 
cuidado de averiguarlo), solo se que las pruebas adncidas 
por Fetis son incontrovertibles; las he robustecido, ro
bando tiempo a ocupaciones mas dignas; si no bastasen 
las prnebas de Fe tis y los extractos q ue yo he hecho 
para apoyarlas, ahi esta el bravo abate Eximeno, que las 
aduce mas fuertes y terminantes que las de Fetis y las 
de todos los criticos reunidos. A ·estara sus tiro~ al 
JJlelopeo y escribira una satira doctrinal tan graciosa y 
tan humoristica que no tendra precedente en la literatura 
musical de ningt'.m pais, ni aun en Italia, que cuenta 
entre SUS famosas satiras musicales n Teatro alla moda, 

del celebre Marcello; escribira la historia de una especie 
de Quijote de la Musica (ya sabia el que el asunto erar 
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por decirlo asi, de corporaci6n, de clase, de nna particnla 
de la huma11idad, y que no podia atacar la noble i11spira
ci6n de una indi vidnalidad siempre tristemente antigua 
y nneva, sino ridiculizar e] vicio y el mal gusto de una 
epoca, de uua especiahdad de endiablados estudios, las 
practiuas estei,icas, ridicnlaR, aplicadas a la tecuica de nu 
-arte en las ideas de un librn cual el de Cerone, que in:B.u
yeron tau de8astrosamente, por unas y otras camms, en 
nuestros maestros), escribira la historia de nu demente y 
de ·un golpe acabara con el fa1rntismo ejercido por la 
obra del bergamasco enterrado ya hoy dia, afortuuada
mente, en el mas ignorado estante de una libreria. 



LVII 

LA «ESCUELA MUSIC.A ~ DEL P. PRAY PABLO NASSARRE 

. 
Y acerqnemonos, que ya es hora, a Bse otro «umco 

legis;ador, infolible en materia de gmd;o nrnsical» des
pnes del fatal e intemperante 1llelopeo de Cerone; a ese 
ol'ganista ciego de nacimiento y de profesi6n y tamhien 
ciego de -uista, asi lhtmado malignamente por sn fn::-tiga
dor P. Antonio Eximeno; organista ciego del conveuto 
de San Francisco, de Zaragoza, «Segundo Jnba.l», «Sau to 
Padre de la nh1sica~' «Organista cientifico, cnya discre
ci6n, no divertida a humanos objetm;, quanto carece de 
vista, tanto se ennoblece de ciencia». Asi le ince1rna
ban, bandeando botafumeiros, los panegiristas de su 

tiempo. 
Dos obras conocemos de Fray Pablo N as ·arre, que ese 

es el nombre del autor, que casi 11egt) a suF>titnir a El 
JJielopeo en el aprecio fanatico de nuestros compositores 
y ejecutantes; titulase la primera Pragmentos mzisicos, 
libro practico y clii::ipnesto con mucha. sencillez y reco
menclable metodo, qne el autor le refnndi6 mas tarde, y 
no siempre para mejorarle, en los dos tornos en folio de 
su famosa Escuela ./Jlusica, segun la prdctica moderna, 
dividida en prime1·a y segunda pade, etc., Zaragoza, he
rederos de Diego de Larrumbe. La segunda edici6n de 
La Escuela ~Musica es de 1723, por los herederos rie 
Manuel Roman, irnpresor de la Universidad de Zaragoza. 
Ofrece la particularidad de estar impresa en 1723, un 

ano antes de la pri .:era pnrte. 
La Escuela ]fzlsica, del P. Fray Pablo Nassarre, volu-
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minosa y repleta de empirismo, bravamente zarandeada 
y vapuleada, como la de Cerone, por el intrepido padre 
Eximeno en su Don Lazarillo Vizcardi, es un alto, o 
mejor dicho, un retroceso en el movimiento iniciado por 
los tratadistas, verdaderamente atrevidos y llenos de 
bizarrias y atrevimientos que propendian en osado em
peno a la libertad artistica, que estan a mil leguas de los 
claros y videntes tratadistas del siglo xvr, que no les 
cito, aunque no les olvido, sobre todo a Salinas y a Lo
rente (el peregrino autor de El por que de la lJfusica). 
Prolong6 La E~cuela Musica el desastroso iuflujo que 
produjo el indjgesto cent6n del farsante Cerone y el 
ernpirismo de esas dos obras que se dej6 sentir, mas o 
menos, en las de SUS continuadores, quienes solo juraron 
por ]a fe de las doctrinas de Cerone y Nassarre, que 
.expusieron, practicando y creyendo lo qne ellos creyeron 
y practicaron: que «el gnsto de la musica consiste en el 
arti:ficio de las partes y no en la suavidad y biensonancia 
de lets voces, en el concierto de los contrapuntos y no en 
la :fineza de las consonancias; y que, por tanto, el verda
dero juez de ella ha de ser el entendimiento del perfecto 
m{lSico y uo el simple oirlo de cualquiera persona». Dada 
esta fatal creencia, creyeronse los coutrapuntistas con 
facultades absolutas para desbarrar a su capricho, sin 
respeto a la raz6n ni a los oidos, convirtiendo el arte 
en un mecauismo trivial, enfa.doso y pueril; en un ab
surdo empeno de buscar y veneer di:ficultade~ sin rastro 
ni re liq uia de sentimiento estetico, sentimiento conver
tido en ir, como doctrinal tl.nico, a la zaga de trocados y 
contrapuntos dobles a la octava, a la decena y a la 
docena, pnesto el tema cantollanesco obligado eucima 
de la composici6n, abajo, en medio, por delante y por 
detras, sazonando este gongorismo y barroquismo musi-
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cal con lucubraciones sobre la arnwn{a celestial7 ameni
zadas con peregrinas tablas de enigmas musicales, que 
-0ra figuraban un fiorero, un elefante, dos sierpes enros
cadas, ora un sol eclipsado o una luua semiapagada, un 
tablero de ajedrez y otras invenciones, tan barbaras como 

estas y otras que pudieramos citar. 



LVIII 

LOS «FRAGMENTOS MUSICOS » DEL MI ... MO .A.UTOR 

Ya avanzamos antes al hablar de los Fragmentos mu
sicos de este autor, que los refondi6 luego, «y no siempre 
para mejorarlos:., en los dos tomos en folio de su Escuela 
llliisica segiin la p1·dctica moderna. Pero hemos de airndir, 
qne, a pesar de todo y hasta de las mismas irouias del 
P. Eximeno, iutercaladas a granel en las pagjuas de su 
Don Lazarillo Vizcardi) se explican las claudicacioues 
del P. Pablo Nassarre, cuando se deja llevar a ciegas de 
Cerone para hablarnos de «la primera parte de la 111zisica

7 

que es la que hacen l.os cielos; del jufinjo qne este ejerce 
en la musica humana y aun en los humores del cnerpo) 1; 

o cua11do supoue que la raz6u de no oir nosotros la 
musica de las esferas, procede de que el pecado original 
nos lo impide; o bien c1rnndo nos habla con toda serie
dad de la di. tancia musical que hay de la Tierra al Sol, 
de los planetas entre si 2 y otros y otros excesos; no se 

1. •La conveniencia que tienen los cuatro humores con los 
doce signos (de Zodiacoi, por i10 dejar parte por decir del dominio 
de los planetas ... , es que Saturno convieue en consonaucia con 
el humor melanc6lico; Jupitel', forma su concento con la sangre; 
Martey el Sol, con la c<'>lera; Venus, con la f:l.ema; ~fercurio, tiene 
dominio sobre lo mas sutil de los cuatro humores; la Luna, tiene 
su dominio sobre toc.lo humor ~l.cueo. • 

2. ·Cuanto mas los circulos o planetas son mas bajos y mas cerca 
a la Luua, causa11 so11ido mas grave, y cuanto son mas altos y 
mas se allegan al cielo mas alto, resuenan mas agudamente ... Los 
cielos forman diversidad de cousonancias ... desde el principio que 
fueron cria<los hacen l\fusica, siempre con graudisima variedad, y la 
haran asi mientras Dios los mantuviere en el ser con que los cri6.> 
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pnede negar que La E:-Jcuela .J.llu:-Jica tiene sn merito 
principal, dado sn tiernpo, en todo lo tecniuo, y 110 se 
pnecle negar tampoco lo que intentaron sus a11tecesores
leja11os, los Egidio, los Pareja, los Podio, los Guevara, 
:Uudarra, Santamaria, Be:rmudo, Saliuas, Lorente, Soto,. 
Urena, l\Iontanos, Goes, Caramuel, como los mas imue
diatmi, los Tosca, los Ulloa; esto es sacar al arte de 
la l\Ifo:;i<.!a de las garras Jel empiri mo y afiauzarlo en 
<prinuipios y reglas generales como los tienen todas las 
art.es mecanicas y Jiberales>. Esto era lo qne el arte 
tenia de propio y derivado de la tradici611 del siglo xvr. 
Esto era lo racional, sensato y digno de grande y verda

dera alabanza. 





P ROLOGO 1 

Lector benevolo o rnalevolo ( que de to do hay en la 
vina del Senor, y yo nose con quien hablo): si eres bene
volo, creeras lo que te quiero decir, aunque no te lo jure; 
si malevolo, aunque te lo jure, no me creeras. Me creas, 
pues, o no me creas, lo que te digo es que por tres veces 
me he puesto a escribir e8te Pr6logo, y otras tantas se 
me ha caido de entre los dedos la pluma, divagandoseme 
la imaginaci6n a pensar quien diablo habra inventado 
esta moda, que cuando un hombre de bien toma en las 
manos uu libro, para ver c6mo el autor desernpena la 
materia que promete tratar, se le haga un alto alla con 
un pr6logo, con el cual se le quiere meter en el cuerpo 
un juicio de tal libro, contrario, por lo coml'.m, al que el 
se formara por si mismo despues de haberlo leido. La 
palabra pr6logo viene sin disputa del griego; pero los 
escritores griegos no eran tan bobos, que se lisonjearan 
de poder echar el polvo en los ojos a los que iban a 
leer sus escritos. Tampoco los romanos cayeron en esta 
simpleza, a lo ma8 Cicer6n, al principio de SUS tratados 
£lo~6ficos, dice cuando y con que ocasi6n los escribi6. 
No lrnblemos de los go dos, de los cuales, despues de 
tantos registros de archivos y bibliotecas, despues de 
tantos ensayos y disertaciones sobre sus Concilios y me
dallas, sabre sus c6digos de leyes y autos de bueno o 
mal gobierno, aun no se ha podido llegar a averiguar 

I 

1. Prologo del Don J,azarillo Vizcardi; raproducido del manus
crito original en la edicion de Barbieri. Madrid, 1872. 

11 
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cuando y c6mo aprendieron a leer y escribir. Esta ben
dita moda, se me ofrecia mis distracciones, no nos la 
hnbiesen traido de Italia los saltimbancos, los cuales, con 
muchas y mny ret6ricas habladurias, nos despachan por 
colirios mny especificos para el mal de ojos, ciertos hote
citos de cristal, muy lindos, con agua del pozo. Dinis, 
iY que perjuicio, que dano, que mal se le puede seguir 
nl lector de entrar a leer un Jibro con la distinta noticia 
de SU plan y diseno? Mucho mas cuando cou la tal noticia 
se le aviva la curiosidad, haciendole saber que hallara en 
el tal libro nuevas y extr~ordinarias verdades y descu
brimientos jamas vistos ni oidos; que los que hasta 
entonces han escrito en la rnateria hau sido unos pobres 
hombres, quien difuso, qnien diminuto, quien coufuso 
y obscuro, y ninguno falto de errores; qne en el libro 
que el lector tiene entre manos, nada de sustaucial se 
omite de cuanto hay que saber en la materia, dispuesto 
todo con tan natural orden de ideas, que uuas naceu de 
otras, como de la raiz uace el tronco, del tronco las ramas, 
de las ramas las £.ores, de las £.ores los frutos; con tanta 
claridad, que cualquiera mediano talento, con el soco1To 
del tal libro, puede salir, sin ayuda de veciuo, matema
tico, fil6sofo, jurista o te6logo, segun la materia; que el 
autor, por atender a la su~tancia de las cosas, no se ha 
curado de las lindezas del estilo; acabando como acaban 
las cartas, con un cmnplimiento, pidiendo al lector be
nigno que disimule las faltas ( que seguu el pr6logo no 
hay). Yo no digo que por un tal pr6logo, le haya de 
venir al lector un dolor de costado u otro mal tan grave, 
que se le haya de sacramentar; pero si el quedar eutri
pado de mentiras. En primer lugar, el extender en el pr6-
logo un largo y razonado plan de la obra, es como si a 
la puerta de un palacio se colgara un cartel que dijera: 
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<Este palacio esh'1 ais1ado, tiene dos pnertas, cuatro fa
chadas, tres apartamieutos, cuarenta y ocho ventanas 
por apa1 tarniento y treinta y seis por fachada>; a los 
ciegos con esas, dira cualqniera y pegara fuego al cartel. 
Si qniero saber el plan de la obra y las materias qne en 
elh1 se tratan, leo el indice de los libros y capitulos, y 
santas pa ·cuas. En segnndo Ingar, ~qnien sabe que las ver
dacles o meutiras, fJ.Ue el autor nos despacha por nuevas, 
no sean tan viejas que las haya lrnllado en algun manus
crito cubierto de pol vo, arrinconado en a1guna biblioteca 
de monjes Benitos? ~De cuantas novedades no pudiera un 
autor eugalanar su libro, si entendiera la lengua madre 
en qne estan escritos los libros vizcainos? Silos pr6logos, 
qne prometen en enar esta y la otra ciencia sin ayuda de 
vecino, no fueron otros tantos botecitos de cristal con 
agua del pozo, a estas horas se hubieran ya tapiado las 
puertas de las escnelas de todas las ciencias. Sobre todo, 
el tomar la mauo en el pr6logo a los aprobantes, y no 
dejarles nada que decir en alabanza de la obra, es una 

mula crianza. 
Sin embargo, por cumplir con la moda y no dejar 

desairada esta obra sin su poco de pr6logo, no quiero en 
el, coma hacen otros, enganar a mis lectores; quiero, mal 
qne me pese, confesarles Hana y sinceramente una ver
dad, y es que esta, que parece les quiero dar a entender 
qne es una historia, no es tal; es una fabula, cuyo objeto 
y fin, o co mo la llamau los fabulistas, cu ya acci6n es la 
instrucci6n del joven don Lazarillo Vizcardi en los prin
cipios y origeu de ]a m1'.1sica en general, y en el buen 
gusto de sus tres principales ramos: instrumental, teatral 
y de iglesia, y el celo y actividad del mismo joven en 
proteger a los profesores de merito y promover el buen 
gusto, en particular del {1ltimo de los tres sobredichos 



l 
164 FELIPE PEDRELL 

ramos de mus1ca. Una fabula en que el lector no ha1le 
algnna instruccion moral o cientifica, es nna composicion 
inutil; en la instrnccion, pues, de Lazarillo, hallaran la 
suya las personas cultas qne, sin haber estndiado ni 
ejercitar las artes de genio, deseau distinguir en ellas los 
vicios de las perfecciones. Para amenizar este argu
mento, y porque el principal objeto de esta obra es dar 
a conocer los vicios con que prirnero el abuso del coutra
puuto corrompi6 la musica eclesiastica, y despnes la 
instrumental y la teatral la han profanado, se ha con
traido la accion al concmso de un magisterio de capilla 
vacante de una iglesia, cuyo Cabildo ha de conferir por 
votos el tal magisterio; y del concurso y de la eleccion 
resulta un tal contraste de los varios y opuestos modos 
de pensar de los personajes, que la eleccion de maestro 
de capilla se reduce a pleito ordinario ante la curia ecle
siastica, en cuya sentencia estriba la resoluci6n de la 
fabu1a. 

Tiene esta, como todas las demas fabulas, SUS episo
dios; y el del maestro de capil1a loco, que ha enloqnecido 
cavilando en lo que Cerone y N assarre ensenan sobre la 
armonia de los planetas, y sus influjos en los touos del 
canto llano, sobre la virtud medicinal de la ml'.1sica, , 
sobre los canones enigmaticos, y artificios <lel contra
punto qne se perciben y gustan por los ojos con el 
entendimiento, y no con el oido, este episodio, digo, 
que acompana la ac..:cion desde el principio hasta el fin, 
esta tan intimamente enlazado con la iustrnccion de 
Lazarillo, que en el adquiere noticia este j oven de las 
musicales extravagancias, de que han atestado sus tomos 
en folio los dos sobredichos au tores, tan acredi tados en 
el vnlgo de nuestros musicos y tan mauejados de los que 
se tienen por proft:ndos y mac..:izos maestros de capilla. 
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Lo que sin duda es util, es aqnel Inte1·locutores que 
suele preceder a las fabulas activas; esto es, el catalogo 
de los personajes que tienen parte en ellas, con el carac
ter de cada uno, porque estos son otros tantos apoyos de 
la lectura de la fabula, y otros tantos estimulos de la 
curiosidad de ver c6mo personajes de tau varios y con
trarios modos de pensar y de obrar, concurren a una facil 
y natural resoluci6n de la fabu1a. Por esto ha parecido 
introducir al lector en esta, con la noticia de los perso
najes que la componen; y sou: 

Don Lazarillo Vizcm·di7 italiano de origen, joven muy 
culto, de nobles prendas, deseoso de instruirse en los 
Verdaderos principios de la musica J de promover SU 

buen gusto; hijo de 
Don Eugenio Vizcardi7 rico comerciante, hombre 

serio, caritativo y dotado de las virtndes propias de un 

padre de familia. 
Don l>lm·ciso Ribelles7 que sin necesidad de procurarse 

una snbsistencia, concnrre a este y ha concurrido a otros 
mi:lgisterios de ca pi lla por el solo deseo de instruirse; 
joven mny erudito, filo 'Ofo y de 6ptimo gusto en todos 
los ramos de la im'.lSica; en una pa1abra, perfecto ~usico. 

Don Cdndido Raponso7 opositor al magisterio de 
capilla, que ha malogrado su buen ingeuio en los emna
ranados artificios del contrapunto. 

J.llosen Juan Quintana7 que por la primera vez con
curre a nu magisterio de capilla, jo\Ten mny habil y bien 
instrnido en los priucipios de la m{u;ica por el difunto 
maestro, de qnien habia sic.lo di sci pulo. 

El Padre Dieyo Quinones7 org<mi ·ta de San Francisco, 
examinador del concnrso, religioso sabio y muy erudito 
en la historia de sn arte; pero preocupado a favor de las 
reglas del contrapunto fuudadas en el canto llano. 
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JJfo.ru!n Bartolome Quijarro, organista de aquella igle
sia, examinador del concurso, hombre cerril, incnlto, y 
furioso defensor de las maximas y preocupacioues de los 
viejos contrapuntistas. 

El Oabildo que ha de conferir el magisterio de capilla, 
compuesto par la mayor parte de personas sabias y cul
tas, entre las cuales sobresalen ~l Prefecto de la capilla, 
el Peuitenciario, el Doctoral y el 1\fagistral. Pero en un 
cuerpo tan sabio no podia faltar quien echase la man
zaua de la discordia; tal es 

El Can6nigo Cabezas, acerrimo y obstinado defensor 
de su paisauo Raponso. 

El Can6nigo Ronquillo y su companero, dos vi~jos 
reganoues, medio chochos, enemigos de todos los mu
sicos, porque dicen que con sus alborotos musicales 
alargan los di vinos oficios y les trastornan las horas de 
sus paseos y comodidades. 

Dona Julia .BiarUnez) hija de la sabia dona Ines y 
del comerciante don Claudio, doncella de amables y vir
tuosas prendas, amantisima de la 111{1sica, mediante cuya 
afici6n llega a coutraer mat.rimonio con Lazarillo. 

El nwesfro A,qapito Qaitoles) maestro de capilla loco, 
cuyos ini.ereses estan a cargo de don Eugenio Vizcardi. 

Juanito, sobriuo del maestro Agapito, muchacho de 
buena indole y de ·vivaz iugenio, gracioso en sus cnen
tos y en la paliada burla que hace de las manias de su 
tio, ·y dotado de nahiral talento musico que cnltiva en 
el viol6n. 

Engracia) ama de gobierno del maestro Agapito, 
mujer ratera, enemiga de J uanito y ambiciosa de ca
sarse con nn facultativo, a cuyo fin agasaja al practi
catlte de medicina don Diego, con almuerzos y me
rienrlas. 
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La Condesa vi~ja 7. omati, disgnstada del cabello ri
zado de Ribelles y prendada de las pulseras de Raponso. 

El Capon italiano Longinos, gran tnnante, que por 
divertir a las personas de las cuales puede sacar raja, no 

duda ridicnlizar a los de sn propia casta. 
El hennano Juan, ermitano cle San Roque, a media 

legua de la ciudad. 
Los Uos R_oco y Patojo, dos mentecatos amigos y ad-

miradores de Agapito. 
El tonto 1llanolo, portador de chismes por las casas 

de la ciudad. 
Dos .Abogados, el uno sabio y el otro sofista. 
Un PJ·ocw·ador, fecundo inventor de articulos imper

tiuentes para abultar los procesos. 



ADVERTENCIA 

DE EXIMENO, ESCRITA Y COLOCADA ANTES DE DAR COMIENZO 

A SU NOVELA 

En la Apologia de Miguel de Cervantes sobre los ye
rros que se le han notado en el QuiJote) se le dan al 
tiempo imaginario de una fabula ensanches, de que el 
autor de esta nose ha podido valer, porque la acci6n del 
concurso a un magisterio de capilla vacante es un hecho 
tan comun, que el no reducirla, con los antecedentes y 
consecuentes, a poco mas o menos de un mes, chocaria 
a la comun experiencia 1• 

1. Re de confesar que al releer, ahora, en el instante rnismo 
en qne voy corrigiendo pruebas de la presente obra, me llama la 
atenci6n esta luminosa ADVERTENCIA, pues caigo en la cueuta de 
que todos los comeutadores de uuestro jesnita y el mismo, nos he
mos equivocado todos acerca de la apreciaci6n que, aW~ hacia el 
fin de su vida, le merecia su proyectado trabajo literario y una 
pretendida imitaci6n del Quijote, un instante acariciada y aun 
hacedera. Ya deja adivinar en su obra del 01·i,qen y Reglas de la 
1lf usica su prop6sito firme de escribir algo que por medio de la 
critica y del ridiculo fuese el verdadero golpe de gracia dado a to
das las charlatanerias, sutilezas y ridiculeces de la pritctica musi
cal. Claramen te lo dice en la carta respuesta a un su amigo de 
Harraoniopolis, fechada en Roma 7 de Octubre de 1772, iuserta 
al final de la edici6n espa:ilola: <~De que querra, pues, este profe
sor, dicele a su amigo, que trate un libro de ~lusica, cuando tiene 
por charlataneifas el dar reglas pant hacer facil y luminosa la 
practica del coutrapunto? ~Querria, acaso, que bajo el titulo del 
libro de Musica se contuviese la novela de Don Quijote? Pues 
este gusto puede ser se lo de yo, puesto que al oir las criticas ri
diculas que se han hecho sobre mi obra antes que saliese a luz, 



CAPITULOS ESCOGIDOS 

DE LA 

PRDIERA PARTE DE LAS INVESTIGACIONES MUSICAS 

DE 

DON LAZARJLLO VIZCARDI 

CAPITULO PRIMERO 

ED1.;CACI6N DE LAZARILLO Y SU AFICION A LA MUSICA 

I. Si el arte de hilar y de tejer la lana hubiese si<lo 
tratado por los hombres ind1rntriosos como lo ha sido 
por los :fil6sofos la m{lSica, iriamos aim vesLidos de hoja 
de hignera, como se visti6 nuestro lmeu padre Ad{tn 
cuando se ayergo11z6 de verse desnudo. Todos los hom
bres (a excepci6n de los pocos a quienes toc6 en suerte, 
o por desgracia, nn alma naturalmente desentonada), 
gnstan de ]a musica, todos Corren tras ella; el mas fllS-

me ha ocurrido el pensamiento de escribir, por el gusto de Don 
Quijote, ln. vida y hazn.:fias del maestro Pn.ndolfo, que de tejeLlor y 
organista de su lugar, vino a ser maestro de capilla.• 

Lo q ue dice en la Apologla de 11figuel de Cervantes es termi
naute, y acusa la intenci6n Rana de escribir una fabula con los 
ensauches reducidos cde qne el autor del Don Lazaritlo 110 se ha 
podido valor•. Esto en el momento en que ibn. a desarrollar (o iba 
de:;arrollando ya) su fAbula con tales reducidos ensanches, Bigni
:fica que en su claro juicio sa,bia lo que iba a escribir y c6mo redu
ciria la acci6n y los alcances de la fitbula. 
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tico patan, si camino del mercado encuentra la m1l.sica 
de un regimiento, para sn rocin, y abobado se deja, me
ter las mano&· de los g•tlopines en el cesto de las peras. 
La mu8ica es el Fminete de nuestros pasatiempos y huel
gas; en Ja mas pobre fiesta, Ri TIO Se puede hacer cantar 
una mi. ·a con musiea y sermon, a lo me nos con la dnl
zaina o la gaita se festeja a los santos y se qnita el 
sueiio a los qne no lo son. Pero ~con qne artiincio, con 
qne arte rnagica se entretejen las voces y los sonidos 
para hechizarnos el alma? Este pensamiento ocnp6 largo 
tiernpo al j oven don Lazarillo Vizcardi, y le lrnhiera 
metido en el mas intrincado laberinto, si ]a suerte llO le 
hubiera deparado las gnias que vera el lect.or en esta 
hist.oria.. 

II. Lazarillo, hijo unico de don Eugenio Vizcardi, 
rico cornerciante de una ciudad maritima de la Espana, 
a la cual sus a.ntepai-<ados habian transferido de Italia su 
domicilio, era un joven de amable indole, de perspicaz 
ingenio y sentado juicio, dotado, ademas, de aquella de
licada y agradable 8ensaci6n que llamamos lmen gusto. 
Amabale tiernamente su padre, asi por sus nobles pren
das, como porque habiendo enyiudado a los treinta aiios 
de SU edad y a los ocho de SU hijo, COntemplaba en este 
la imagen de su difunta consorte. Pnso, por tanto, en su 
educacion el mayor esmero; por si mismo le instruia en 
las obligaciones de cristiano y de buen cindadano, ha
ciendole al mismo tiernpo estndiar las bellas letras y los 
elementos de la matematica y de la filosofia. Cebado ya 
nuestro joven a los diez y ocho anos de sn edad en los 
conocimientos cientificos y en la lectura de buenos li
bros, le ocup6 sn padre algunos ratos del dia en el co
nocimiento y giro del comercio; y bien persuadido de 
-que la afici6n a los libros es debil reparo contra las se-
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dncciones de los sentidoH, para. desviarle de otros peli
grosos divertirnientos, quiso que a.prencJ iese a tocar el 
vio1 in. 

HI. Rizo la rn11.sica en el animo de Lazari !lo la im
presi6n que se podia. esperar de su afectuo!:'a indole. Di
vidia las horas que sn padre le dejaba libre ·, entre la 
lecf;ura de los libros y el estndio de su instrmnento, en 
el cual hizo en poco tiempo rapidos progresos, y con el 
benephl.cito de su padre un dia a la semana tenia en su 
cuarto academia de musica instrumental. No trocara el 
este rato por los ma.yores divertimientos del mundo, 
porque lt mas del sctbroso pasto que hallaba en el SU ge
IllO rni'.1sico, su pericia en las letras humana' le faci litaba 
comparar el gm;to y los estilos de la mu~ica con los de 
la poesia. Su maestro de violin, llevado de la corriente 
moda, hacia tocar a menudo en sus academias las 
composiciones de los modernos alemaue~; y Lazarillo 
decia que Haydu parecia seguir los raptos de Pinciaro 
o de Horacio; que Pleyel, en la snavidad y e1egancia de 
la canti1ena, era sin disputa el Virgilio de la 1\Iusica. En 
los adagios de este se figuraba un alma ab89rta en la 
contemp1aci6n de un objeto amable y sublime; en los 
rapt.OS de aquel le parecia ver Ull animo, quc arrebatado 
de nna violenta pasi6n la desahoga con ademanes y mo
vimiento:::; fuera del COlllUll USO de los hombres; pare
cia1e tal cual vez que daba en lo extravagante; pero por 
re. peto a la autor1c1ad de su maestro y a la comi'.m fama, 
desechaba este pensamiento como una tentaci611; y en 
los allegros de Pleyel y de otras bnenas composiciones, 
veia confirmada la opinion del i11glos Brown en su di
sertaci6n del origen de la Poesia, de la l\Iusica y del 
Baile, el cnal juzga que los hombres comenzaron a can
tar bailando; efectivamente, para uua musica jovial y 
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festiva se suele escoger uno de los tiempos ternarios, 
propios de los minuetes y pastorales danzas. 

IV. Sabia Lazarillo que la patria de sus antepasados 
lo era tambien de la musica igualmente que de las demas 
artes de genio; y llevado de este conocimiento, iba de 
cnando en cnando a oir la opera bufa italiana que se re
presentaba y cantaba en el teatro de aquella cindad 
(que de la opera seria cantada por excelentes musicos, 
despues del reinado de Fernando VI pocos ejemplos ha 
visto Ja Ef-ipana). Consideraba Lazarillo en aqnella opera 
la maravillo:--a fecundidad de la mu~ica, nada juferior a 
la de la poesia. Veia que la mll.sica, a pesar de una mala 
poesia, cual suele ser la de los dramas jocosos, se revi ·te 
de los varios caracteres de los personajes; en el bufo 
toma a las veces un aire bnllicio1-w y casi descompnesto; 
en las mnjeres la cantilena es mas regular y delicada; 
en los hombres mas robusta y varonil, yen cada uno 
expresa los afectos segun su caracter. Estas y otras mu
chas re:flexio11es le facilito la suerte de oir, entre otros 
dramas bnfos, la Cecchina o la Hija buena) puesta en mu
sica por el celebre Piccinni. La poesia de este drama ( que 
algunos creen ser del poeta comico Goldoni), es de las 
pocas bueuas qne en este geuero tienen los italiauos. 
Race el poeta a la Cecchina uua uina huerfana, inocente, 
sencilla, y mole~tada o maltratada de sns celosos aman
tes, J a cual, con sn candor e inocencia enamora a cuan
tos la tratan, y Se in.Jinua eu SUS animos de modo que 
todos le lrnblan en su sencillo y afectuoso lengnaje. A 
norma de este fundamental caracter de todo el drama, 
Piccinni lo ha anima do to do con una musica tan sencilla 
y graciosa, que en los muchos dramas serios y jocosos 
que despues de aquel puso en im'.lsica, los cuales forman 
muchos vohl.menes, parece que no supo imitarse a si 



EXDIENO 173 

mismo; lo que ha dado ocasion a alguuos de sospechar 
que la mt'.rnica de la Jiija buena no fuese Huya. No es ve
rosimil que el fee undo genio de Picciuni tu viese necesi
dad de vestirse de ajeuas plumas; y asi, a dos causas po
demos at.ribuir la difere-ncia que se observa entre el 

estilo de sns demas obras y el de la llija bueJWj la una, 
el no haber hallado Piccinni en sus demas obras drama
ticas, drama o personaje que semeja~;;e a la IliJa bumzaj 

la otra, y es la principal, porqu,e la Hija buena foe una 
de SUS primeras ouras, compnesta a mitad del sig1o XVIII, 

y de alli en adelaute los progresos y el gusto de la mu
sica instrumental hicieron, en cierto modo, variar de es

tilo a la musica tea.tral. 
V. Sea de esto lo que st; quiera, Lazarillo noto en el 

estilo de dicha opera una cierta sencillez y gracia, cual 
no hallaba en la musica instrumental que se tocaba en 
su academia: y decia que en el e~tilo de la Hija buena 
se pudieran cantar los idilios de Te6crito y las eglogas 
de Virgilio. Por lo contrario, tampoco hallaba en la Hija 
buena) ni en las demas operas bufas, raptos 0 rasgos su
blimes semejantes a los de Haydn y otros alemanes; y 
decia: ~Acaso la musica, por lo menos la inst.rnmental, 
ha emigrado de Itt-tlia y transferido su domicilio a Ale
mania? ~No nos dicen q ue la vivacidad de imaginacion 
y la sensibilidad de auimo hacen a la nacion italia11a la 

mas apta para el ejercicio de las artes de genio? ~Como, 
pne ·, hoy dia la mas sublime musica instrumental nos 
viene de Alennnia, a cuyos naturales nos los quieren 
hacer pa .. ar por de dura imaginaci6n y de animo frio? 
Tal vez Lazari1lo hubiera pensado de otro modo del es
tilo sublime, si su maestro de violin le hubiera hecho 
oir la natural y elegante, sin dejar de ser suulime, me
lodia de los l\Ianfredis, Pugnanis, Giardinis, Boccherinis 
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y otros italianos, en sus composiciones instrnmentales. 
Y si hnbiera oiclo y visto representar ciertos dramas 
puestos en irnisica por ciertos maestros y cautados por 
ciertos m{lSicos, hubiera reconocido las semillas que los 
m{lSicos alemanes han hecho fructificar, particularmente 
en sus adagios iust.rumenta]es. 

VI. Ot.ra mas notable diferencia experimentaba La
zarillo entre la musica i11strumental y la vocal de la 
Hija buena) y era que las arias de esta y las de los 
a.mantes qne la molestabau, se las llevaba tan profunda
mente impresas en el animo, que, cuando se acordaba 
de e11as, se sentia renovar los a±ectos de ojeriza contra 
los que daban que sentir a una tan inocente uina, y de 
amor y lastima de ella. Al contrario, las impresiones 
que le hacia la mejor musica iustrumeutal, al ca11ar de 
los iustrumentos se le desvauecian, y no conservaba de 
ellas siuo nna memoria esteril y fria. Pero Lazarillo no 
teuia allll mas ideas de la musica vocal y de la instru
mental, que las que le pbdian suministrar el teatro bufo 
de u11a ciu<lad subalterna, tal cual aria seria oida en 
academias privadas, y las composiciones instrumentales 
por Ja mayor parte alemanas; y con estas ideas hasta en
tonces adquiridas, se proponia a si mismo dificultades 
que no podia descifrar. Sin embargo, con estos tales 
subsidios y con sn perspicaz ingenio y natural buen 
gusto, se form6 una competente idea de la buena musica 
y de sus varios estilos. (Ve'ase el Apenclice, nota A) 1• 

1. Se inserta este APENDICE seilalado en las notas e ilustracio
nes del autor perteneciente a la Historia de la J.1fiisica Antigua y 
]J,foderna. 
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NOTA A.-DE LA MusrnA lNsTRUMENTAL. 

E11tre los celebres profesores alemanes de musica 
instrumental, \Vraniezky, Girowest, Hoffmeister y otrosr 
Haydn y Pleyel se pue.den reputar los principes de la 
esl'nela alemana, la cual, en el com{m concepto, se ha 
sobrepnesto a la italiana del siglo xv1n, 110 olistante ·de 
haber sido esta la maestra de aquella; pero los que bien 
conocen una y otra dicen qne no ha lugar en este asuuto 
a lo disciplus supra nwgistnwi. Horacio Pitoni, maestro 
<le la Basilica Vaticana, q ne muri6 nonagenario a mi tad 
del siglo xvrn, deda qne en su tiempo (e:sto es, a fiues 
del siglo xvn y priucipios del xvm), -antes que Corelli 
publicase sus souatas, uo habia en Roma siuo dos violi
nistas ca paces de tocar <le repente un capricho o pasa
calle, como los qne se tocan entre verso y verso de un 
salmo en unas visperas solemnes. Corelli foe el primero 
que compuso y toc6 un concierto de violin· con esto y 
cou sus bellis1mas sonatas de violin y bajo, llenas de na
tural y agradable annonia, promovi6 y mejor6 el ma
nejo de su iustrumento, cnya esfera y la de los demas 
iust.rumeutos de arco casi al mismo tiempo dilat6 mucho 
mus Tartini, haciendo facil lo que antes de el se hubiera 
tenido casi por imposib1e; y este es el principal merito 
. de Tartini. Al mismo tiempo que Corelli y Tartini dila
taban los confines de los inst,rumentos de arco, los mas 
celebres compositores de m{1sica teatral y la famosa. es
cuela italiana de canto perfeccionaban la melodia y Ia 
expresi6n y gracia de la cantilena; y sobre el gusto de 
la melodia de estos y el manejo de los iustrnmentos de 
arco de aquellos se formaron los l\Ianfredis, los Giardi
nis, los Boccherinis, los Pugnasis, los Lollis, los Valtas, 
los N ardinis y otros celebres profesores italianos de mu-
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sica instrumental, los cuales, y muy en particular los 
Manfredis, los Giardinis y los Boccherinis, se aventaja
ron mucho en la melodia a los que en el mauejo de sus 
instrnmentos podemos llamar sus maestros, Tartini y 
Corelli. Con estos italianos podemos juntar de entre los 
alemanes el suavisimo Pleyel, el cual, como se exprimen 
los italianos, nacio con la melodia esculpida en el animo. 
Por lo dema ·, dos cosas podemos decir haber aiiadido 
la escuela alemana a la italiana; la una es el haber hecho 
comun a todos los iustrumentos de un cuarteto 0 quin
teto lo que los italianos conservaban para el primer ins
trumento de un concierto. En los quintetos y cuartetos 
de los alemanes, se oyen a menudo el violon y la viola 
replicar 0 contrahacer las rapidas y desmenuzadas mo
dulaciones del violfo; lo qne no parece Ser lo mas Con
forme al mas purgado buen gusto, porque cada iustru
meuto, como cada voz humana, debe modular segun su 
caracter; la rapida y floreada cantiJena de un tiple tras
ladada al tenor o al bajo desagrada. A mas de esto, hay 
en las composiciones de los alemanes, especialmeute en 
los allegros de Haydn, ciertos raptos, cierto eutnsiai.:irno, 
que va a las veces mas alla de lo que puede ejecntar la 
voz humana, que es el ejemplar que el compositor de 
musica instrumental no de be perder de vista jamas; y lo 
que es peor, dar tal cuaJ vez en lo extravagante o go
tico. En los conciertos de voces humanas, compuestos 
de confusos y enmaraiiados arti.ficios de contrapunto, se 
suele echar de menos la claridad de la armonia y la facil 
y natural cantilena de los Palestrinas, N aninis, A llegris 
y sus imitadores; quien sabe si dentro de pocos aiio~, en 
los allegros instrumentales de los alemanes, no se echara 
de rnenos la suavidad y natural melodia de los l\Ianfre
dis, Giardinis y Boccheriuis. 



CAPI'I1ULO VI 

REGISTRO DEL dIRLOPEO» DE CERONE.-LAZARILL0 7 AGAPITO 

Y MOSEN JUAN. 

I. Estaban los dos oyentes para reveutar de la risa, 
cnando eutr6 J uanito cargado con tres tomos en folio, 
dos de NaRsarre y uno de Cerone, diciendo: «jValame 
Dios, que ploml•s!; ha estado en un tris qne no los he 
echado en el albaiial de la plaza.» Ci111a, atrevidillo, que 
me tienes apurado con tu.s bachillerias, le grit6 Agapito. 
MaR, senor tio, re8pondi6 el sobrino, si me han molido 
los huesos. Vete cle aqui, le volvi6 a gritar el tio, que no 
quiero que eseandalices a estos sen.ores. Vet e a ca Ra y 
acaba aquel contrapu.nto a la novena. ~De Sa11 Blas o de 
la Virgen?, pregnnt6 Juanita cuando ya estaba a la 
pnerta; y el tio coni6 con la mauo en alto a darle la 
respuesta con uu mojicon, pero 110 1leg6 a t.iempo. 

II. Echo mano Lazarillo del tomo de Cerone, mucho 

rnas pesado que los dos juntos de N as .. arre; y a brien
dolo, ley6 en el frontispicio El JJlelopeo y 1lfaestro) y 
dijo: La traducci6n del griego al castellano es literal, 
Jllelopeo quiere decir JJlaeslroj y es bien qne se sepa que 
Zaneas Largas foe Melopeo de leer y escrihir. Pero eu 
un segnndo titnlo nos declara el magisterio de ese l\fe
lopeo, y prosigui6 leyeudo: Tratado de rmi.~ica te6rica y 
zn·dctica, conzpuesto pm· el Rvmo. D. Pedro Cerone de Ber
gamo/ esto es, dijo Lazarillo: Peral bugamoto de m1Zsica 
te6rica y p ·rdctica, plantado por el Rvmo. D. Ped1·0 Ce
rone de Be1·gamo, rnzisiro de la Real Capilla de Napoles. 

En 1Ydpoles) por Juan Bautista Gatyano y Lucrecia Lucci, 

12 



178 FELIPE PEDRELL 

impreso en el ano 1613. jRara combinaci6n!, dijo LRza
rillo: en ese mismo ano de 1613 se imprimi6 en Madrid 
la segunda parte del JV.lelopeo o maestro de la caballeria 
andante, y en Na poles el Don Quijote de la musica. En 
efecto, dijo Agapito, Cerone se propuso desfacer los 
tnertos y veugar los agravios qne los malandrines musi_ 
cos extranjeros estaban haciendo a la musica. Otro mas 
extrano feu6meno observo yo, dijo mosen Juan, yes que 
un mt'.rnico italiano domiciliado en Napoles, y que no 
creo hubiese estado jamas en Espana, escribiese en es
panol uu tratado de Musica. Habra sido, respondi6 La
zarillo, porque Napoles estaba entonces bajo el dominio 
de Espana, y el espanol era alla el lenguaje de corte. 
Perdone Vm., senor don Lazarillo, dijo Agapito, que 
las m{1sicos sinceros, enteros y verdadaros, cual fue Ce
rone, no son aduladores ni mentirosos y no saben hablar 
el lengnaje de corte. La raz6n de lo que dice mosen 
Jnan es porque viendo Cerone que los musicos italianos, 
hombres profanos, y, a excepci6n de los capone., con 
mujer e hijos, profanaban la majestad de la musica con 
fl.ores y perifollos, se revisti6 de la gravedad espano1a, 
como se ve en su reverendo retrato, la cual entonces rei
naba en Napoles, y con remontado estilo y muchos lati
nes escribi6 para los musicos espanoles, que rezamos el 
breviario y no estudiamos sino la musica sustancia1 y de 
fondo. l\Iientras asi decia Agapito, LazarilJo, vueltas dos 
o tres hojas, se detuvo a contemplar el reverendo retrato 
de Cerone, que rea1mente parece un jurado en dia de 
procesi6n. Vanle haciendo corte quince poesias latinas, 
tres caste11anas y cuatro italianas (compuestas sin duda 
e impresas sin licencia del autor); pero sin el titulo que 
las comprendiera todas: A.fusarum otium) esto es, las Mu
sas napolitanas no tenian otra cosa que hacer. 
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III. En zaga de este carromato de musas, sigue el 
autor con un ap6strofe: A los amantes de la brevedad, 
para cnrarse en sana ~mlud y responder a los que le pu
dieran criticar de haber escrito un tau grueso tomo en 
folio, en materias que, purgadas de falmlas y sandeces, 
caben en el tarnaiio de un Lunario. El ap6strofe co
mienza asi: « Voy imaginando que una de las causas por 
que en E:-:paf:t.a fl.orece muy poco la mtl.sica, es porque 
sm; escritores laconice sc1·ibunt» j esto es, dijo Lazarillo, 
no escriben tomos en folio; y para remediar a este daiio, 
les euvia Cerone desde Napoles un colosal :M:elopeo. Y 
teueis raz6n, mosen Agapito, al primer tap6n ... nos en
tendernos, a la primera linea ya nos recrea con su estilo 
hermafroclita, medio latiu y rnedio castellano. Mas ~c6mo 
cornpondremos estos trebejos? Vos decis que en Espana 
se cul ti va la musica sustancial y de fondo, y Cerone dice 
que en Espana fl.orece muy poco la musica. Y yo digo, 
respondi6 Agapito, que me maravillo de que un joven 
con tantas letras como el seiior don Lazarillo confunda 
las fl.ores con los frutos. La musica que plantaron y cul
tivaron nnestros predecesores, dice bieu Cerone, que no 
fiorece, porque no da de si fl.ores y perifollos para enga
lauar el canto de capones y mujeres, sino frutos maduros 
y sustanciales, uacidos del macizo tronco del canto llano. 
Y no eutiendo por que Vm. por aquel laconice scribunt, 
entieude que los escritores espanoles de musica no escri
ben tomos en folio, con:fieso mi pecado, que he tenido 
que consultar algunos de esos latines de Cerone con el 
maestro Zancadilla, que tiene abierta escuela de grama
tica en el Callejou de los Porros, y ese laconice scribunt, 
me dijo que queria decir que los escritores espanoles de 
musica escriben en un cierto estilo griego. Y no dijo 
mal, dijo Lazarillo, porque el doctor Salinas, como vos 
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mismo nos dijisteis, escribio eu un tal la tin, que para los 
musicos snstanciales y de fondo es griego. Conclnido el 
apostrofe, vuelven las mu~:;as a sacar la cabeza en tres 
epigramas latinos, o por mejor decir griego. El primero, 
de uu tal Cerasinelli, contra los envidiosos de Cerone 
(los cuales a estas horas, por lo menos en Italia, deben 
de haber muerto todos). El segnudo, de un tal Follta
nella, diciendo que para aprender los canticos celestiales 
basta estndiar a Cerone. Y eu verdad, dijo Lazari llo, no 
sera tiernpo perdido emplear toda la vida, si es que 
basta, en estudiar Un tan grueso tomo en folio, si en 81 
se aprenden los canticos que se han de cantar por toda 
la eternidad. El tercero, en persona · del mismo Cerone, 
dicieudo a su libro qne si alguno le muerde o moteja, 
porque todo lo que dice estaba ya dicho, le responda: 
ly los demas escritores, que hacen? Mal de mnchos ... , 
dijo Lazarillo, lipsus langne) nos entendemos; y mosen 
Juan anadio: Pecado coufesado, medio perdo1rndo. 

IV. Vi6 Lazarillo puestas en el libro algunas seua
les, y juzgando que e -tuviesen puestas a los capitulos 
que mas habian trastornado la fantasia de Agapito, abri6 
por una de ellas que estaba al capitulo llltimo del li
bro II, y di6 con un catalogo de cien to treinta y cinco 
autores de musica, de los cuales Agapito apeuas habia 
podido tomar de memoria veintitres, y aun esos, estro
peados sus nombres; ordenados con aquel mismo orden 
alfabetico y cronologico, conqne los habia referido Aga
pito, saltando de un autor a otro siglos adela.nte y siglos 
atras. Inmediatamente despues de Salinas vieuen San 
Gregorio Magno y San Gregorio Taumaturgo, que Aga
pito, por ser espanol y mas lac6nico, de los dos hizo uno, 
dicieudo: Sa_n Gregorio ·Magno o Tamnaturgo. Detras de 
muchos au tores frail es. vieue eu procesi6n M. 'l.1ulio Cice-
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r611, y despues de otros muchos, unos canomgos, otros 
arcedianos, otros frailes, otros pa.pas, comparece el 
PrPste Juan de la Indias Pitagonu-3, del cual no 8a.be
n10s qne dejase escri ta una sol a linea en ningnna mate
ria. l Y en qne biblioteca hallaremos el tratado qne este 
cat3 logo se le atribnye a Cicer6n, de las especies e inte1·
utlos ;m{sicos~ Lo mas irnportaute es el USO qne quiere 
Cerone 1:le haga de este catalogo. «Bien se yo, dice, que 
a rnnchos les parecera breve este tratado.» jBreve, dijo 
Lazarillo, nu trataclo de contrapnnto de 1.160 pagiuas 
e11 folio, de mediani.simo caract er! Solo pndiera haber 
parecido breye a l\Iatnsalem, qne despues de haber gas
tado cie11to o doscientos aiios en estndiarlo, le quedaban 
oiros ochoc.:ientos o setecientos para ponerlo en praetica. 
«Annqne por otra parte clrnsidero, prof'igne Ceroue, les 
pRrecera a otros mny largo.» (Firmo con e::-.to~, dijo La
zari llo). «Para estos tales dare el presente consejo, yes, 
pan-1 <1ne no se ca11,'e11 en 61, dejen de leer todo aquello 
q ue les pareciere largo y prolijo.» :Mas lc6mo puede pa
reuer largo y prolijo, dijo Lazarillo, lo qne se deje de 
leer? Si Ceroue lrnbiera siclo espafl.ol, y por consigniente, 
m~ls li-wonico, hubiera omitido las cinco o seis 1iltimas 
pula.Lras del anteeedeute perioclo, y dicho solameute: 
Pw·a que no .-;e cansen en el) lo d<y·m·dn de leer todo. 
< Y a los qne tan sedientos fneren, prosigne, de sa
ber mas cosas de las qne aqui VIlll diclrns Y. dec.:laradas, 
podr~rn esto tale::; lm~car, y de:pues de bn:scaclos (auu
qne 110 los halle11: anadi6 Lazarillo), leer los infra~eritos 
escri tore:-.» Aqui otra vez de l\Iatusalem; despucs de 
qneda.r eutripado de nn tan grueso tomo en folio, buscar) 
y Lnscados (ann<1ne no se hallen), 1ee1· ciento treinta y 
cinco autores de mu. ica. Se ve <1ne la Real Capilla de 
Nt1.poles daba nrny poco que hacer al reverendo Cerone. 
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V. Iba Lazarillo comentando a Cerone en voz baja, 
de mo do que solo le entendiera por lo claro mosen Juan, 
que tenia junto a si, y no Agapito, que estaba dos o tres 
sillas mas alla; que si Agapito hubiera oido por lo claro 
un tal comento, le hubierau oido los sordos. Y abriendo 
Laz11rillo por otra senal que estaba al capitulo XII del 
libro II, ley6 su titulo, que es: De la armonia celestial. 
He aqui, dijo Lazarillo a mosen Juan en voz baja, el 
manantial de los de. varios del amigo. En el, con diez 
textos 1:-ttinos de varios autores, prueba Cerone que los 
cielos, moviendose, hacen nn muy armonioso y dnlce 
ruido. En el estilo hermafrodita de Cerone, dijo I.1aza
ril10, al titnlo de este capitulo debiera haberse anadido: 
Velut ceg1·i sornnia finguntio· species. No contento Cerone 
con los dichos diez irrefragables testimonios, que por 
~er latinos no convenceran a todos los musicos, confirma 
su proposici6n con tres sonetos castellanos, el uno de J e
r6nimo de Lomas, el otro de Lope de Vega, y el tercero 
de Snncho de Rueda; efectivamente, para confirmar fa
bulas, los poetas y corned ianteq son los au tores mas cla
sicos. Pero una verdad de tanta importancia pedia ser 
calafateada con la raz6n; y asi Cerone la demnesLra con 
uno de aquellos silogismos que los 16gicos llaman en 
Darii) el cual, puesto en Castellano lac6nico, es este: 
«Los cuerpus que cercl'.l, de nosotros se mueven, causan 
ruido si son grandes y con ligereza movidos; es asi que 
los cnerpos celestes son grandes y con velocidad movi
dos, luego cansan ruido; y segun su grandeza y veloci
dad sera el tal ruido muy grande y su armonia muy 
dulce.» El argumento, dijo Lazari llo, no tiene replica; 
porque saben muy bien los soldados la dnlce armonia 
que cansan las balas de a veinticuatro, porque son gran
des y con mucha. velocidad movidas. iQue lastima que 
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nosotros no podnmos oir una tan dulce y celestial armo
nia! lNo podamos oil'?, dijo Agapito; esa, senor don La
zarillo, es harina de otro cos ta I. Vea V m. lo que dice 
Cerone en el siguiente capitulo. Lo registr6 Lazarillo, y 
vi6 que decia que nosotros no podemos oir la annouia 
de los cielm::, porque si la oyeramos) corrompie1'a y destru
yem los ofdos humanos. l\Iat1 perdone el senor don Pedro, 
dijo Lazarillo, que sn raz6n no me cuadra, porque por 
ella las balas no debieran tocar a los enemigos, porque 
si les tooaran, corrompieran y destruyeran los cuerpos 
humanos. Dice V m. muy bien, respoudi6 Agapito; y me 
alegro qne Vm. no tenga por conveniente la raz6n de 
Ce ~ one, como a mi tampoco me per,uade la del P. Nas
sarre, el cual dice que nosotros no oimos la armonia de 
los cielos, porque nos lo impide el pecado original. Y no 
se maraville Vm. de oirme dificultar sobre las razones 
de Cerone y N a8sarre, que esto entre grandes maestros 
es licito. Por lo demas, sobre s~ nosotros bien bautizados 
y limpios del pecado original, podemos oir o no la armo
nia de los p1anetas, hablaremos en mejor ocasi6n. Abisus 

abisum invocat) clijo Lazarillo en voz baja, una locura 
trae a otra: y en voz alta: vamos adelante. 

VI. Abri6 Lazarillo por otra senal que estaba hacia 
el fin del tomo, ya la pagina 1.129 se le preseut6 un ta
blero de ajedrez, y dijo: He aqui por que los mu:ieos es
tudian poco. l06mo han de estudiar si sns maestros les 
enseflan a j ngar? No es ese juego de ninos, dijo Aga
pito. Lo se, respondi6 Lazarillo, que el juego del aje
drez pide mas ingenio y estuclio que el coutrapunto. 
Vuelva Vm., dijo Agapito, hojas adelante y hojas atras. 
Hizolo a:::;i Lazarillo, y vi6 pintadas en diven;as llanas 
varias figuras, una cruz, un laberinto, tres dados, una es
fera, una mano, un elefante, una balanza, dos sierpes en-
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roscadas, un sol eclipsado, y dijo: Ya lo veo, no es el 
ajedrez el juego que los maestros de fondo enseiian a 
sus discipulos; mas, caro moseu Agapito, yo maiiana voy 
a delatar a la Inquisicion a Cerone, porque, seg{m veo 
por esas figuras, enseiia a los im'.rnicos a j ngar al biribis, 
que es un juego prohibido. Se mordia Agapito los labjos 
por no sol tar la maldita; mas por el respeto qne profe
saba a Lazarillo, solo dijo: iQue paciencia ha menester 
un maestro qne en el estudio de la 1Yf{l8ica ha perdido 1a 
salud y algo ma.s, con estos jovencitos qne tocan el vio
lin! Lea Vm. el titulo dee e libro; lo registr6 Lazarillo, 
y vi6 que decia asi: Lib1'o veintidoseno, en el cual se po
nen algunos enigmas musicales para sutilizar el ingenio de 
los estudiosos. Perdonad, mosen Agapito, dijo Lazarillo, 
si he hecho un juicio temerario; porque en vista de aque
llos sutilisimos silogismos con que Cerone prueba que 
los cielos hacen ruido ann cuando no truena, debia ha
ber conjetnrado que no podia. faltar en esta. obra un li
bro de sutilezas. Trata en el Cerone, dijo Agapito, de 
los canones enigmaticos, materia de las mas sublimes de 
la musica de fondo. Y para qne Vm. vea c6mo se fabri
can estos· enigmas, registre el primero, que es el del sol 
eclipsado. Lo tengo a la vista, respondi6 Lazarillo, y 
veo que atraviesa al sol eclipsado el texto de I::mias: 
Obscuratus est sol in ortu suo. El enigma, pues, com;iste, 
dijo Agapito, en adiviuar por el texto de Isaias y el 801 

eclipsado que las notas blancas sol se han de te11er por 
eclipsadas o i1egras, y que, por consiguiente, dice Ce 
rone que se les ha de quitar la cuarta parte de su valor 
(huLiera mejor dicho la mitad). Enigma, a la verdad, sn
tilisimo, dij o Lazarillo; pero si el musico no entieude el 
latin de Isaias no dara jamas en el hito. No lo e11te11de
ran, respondi6 Agapito, los m{1sicos italianos COll mujer 
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e hijos; pero lo enteuderemos los musicos que todos los 
anos en Semaua Santa leemos las lamentaciones de 
Isaias. Por Dios, rnosen Agapito, le dijo Lazarillo, no 
levanteis falsos testimonios a los profetas, que las la
mentaciones de Semaua Sau ta sou de Jeremias. Como 
los dos acabau en [as, respondi6 .Agapito, me ha suce
dido lo miRmO que a Vm. con aquel celebre maestro 
Tini. Y ese enigma del sol eclipsado es papilla de niiios; 
a los otros te quiere, de la crnz, de los dados, del labe
rinto, del elefante, He las sierpes y otros muchos que se 
pueden inventar, del perro, del rat6n, del gato, del asuo, 
COlllO yo ... 110 digo mas, hab]aremos a SU tiernpo. 

VII. Por lo menos, dijo Lazarillo, qnitadme aquel mi 
te111ernrio e;::;cn'i.pulo del juego de ajedrez. ~Qne enigma 
es ese? Eso es mucho pedir, respondi6 Agapito. Regis
trelo Vm. Lo registr6 Lazarillo, y vi6 que al tal tablero 
atrnvesaba el texto quocl appositum e.r;;t et apponetur) per 
·ve'rburn Dei benedicetw·; y djjo: Pardiez, que me vuelve 
a picar el es<.:ri1pnlo del biribfs} pon1ne parece que el 
texto dice qne eclrnra Dios su bendtci6n a la :fignra 
q ne he puesto y a la que pondre. jAh violin, violin, 
exclam6 .Agapito, qnien te pudiera haber a las manos 
para quemarte! Lea Vm. lo que Cerone dice sobre ese 
cunou. Ley6 Lazarillo, y vi6 que decia asi: «Hay un ca
non muy antiguo, que ha sido compuesto por un Ghise
li no Dankerts, el <.:nal, por lo que e11tie11do, fue de naci6n 
tndesco, y UllO de los principales mu ·icos en aquellas 
tierras en su tiempo. Este canon qne digo, esta cornpar
tido en un tablero de ajedrez, en la manera y con el le
trero qne somos por ver en la plana qne se s1gue.» Por 
decir verdad, no se yo de cierto c6mo ~e haya de cantar 
ese cnnon. Lazarillo, noYicio aun eu la erudici6n mu-
sica, no pudo notar qne Cerone habla de Ghiselino Dan-
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kerts como pudiera hablar del musico Tigelino de Ho
racio; esto es, co mo de un musico antiq uisimo respecto 
a el, pues dice qne SU canon del tablero de ajedrez era 
muy antiguo, y que el tal musico, por lo qne oia decir, 
foe de naci6n tudesco (si hubiera escrito en espanol, hu
biera dicho alemdn)) y uno de los pr·incipales mu1>icos en 

aquellas tiatas en su tiempo (esto es, en tiempo de la 
Cava o del rey \Vamba), el cual, en tiempo de Cerone, 
solo era conocido en la Real Capilla de Na poles por el 
canon del tab1ero de ajedrez. Y el caso es que Ghiseliuo 
Danlrnrts, fue tan proximo a los tiempos de Cerone, qne 
Cerone era music.:o de la Real Capilla de Napoles a fines 
del 8iglo xvr, y Ghiselino Dankerts foe musico de la Ca_ 
pilla Poutificia a fines del siglo xv, en el pontificado de 
Sixto IV, o poco antes, como se pnede ver en el cata
logo de los musicos pontifieios de don Andres Adami; y 
se dio a couocer, no en aquellas remotas tierras de la 
tudesqueria) siuo en Italia; y no por el tablero de Hjedrez, 
sino por sns madrigales. Esto prueba que Cerone estaba 
tan Lien informado de los musicos que fiorecieron en SU 

misma Italia en los tiempos a el vecinos, J de SUS obras, 
como de los tratados de mtl.sica de Ciceron, de Aulo Ge
lio, San Gregorio Taumatnrgo y otros que nos manda 
buscar, y buscados (aunque no se puedan hallar), lealos. 

VIII. Como Lazari1lo no estaba informado de estas 
circnnstancias de Ghitrn1ino Dankerts, solo dijo: Y si Ce
rone con su sutilisimo iugenio DO entendio ese canon 
del tablero de ajedrez, pediremos al diablo que nos diga 
sobre qne figuras del bitibfs recae la bendiciou de Dios; 
y prosiguio diciendo: El mayordomo de una fiesta mo
lestaba a un poeta para que le compusiera un romance 
mudo con que engalanar las paredes de su fiesta; el 
poeta, aunque enemigo de estas dificiles bagatelas, por 
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complacer a sn mayor<lomo, en cuatro lineas, como que 
eran las de una cop1a, hizo pintar las primeras figuras 
que le saltaron al caletre, un mo110, mrns tijeras, unn. je
ringa, un sacristan, etc.; colgado este papel6n en la calle 
de la fiesta, el poeta se puso a la capa, vienrlo c6mo los 
bobos se devanaban los sesos por leer uu romance tan 
mudo, que no decia nada. Quien sabe que ese principal 
tudesco con ese canon no se tomara ignal pasatiempo con 
los Oerones de aquellas remotas tierras. Esa malicia, res
poudi6 Agapito, no cabe sino en los poetas que son me
dio locos. Y los poetas dicen, replic6 Lazarillo, que los 
ffiUSiCOS lo son por entero; pero la verdad esta en SU 

punto en aquel texto: de poeta, de muHico y de loco, to
dos tenemos un poco. Vnestra merced, respoudi6 Aga
pito, tendra cuantos pocos quiera; mas yo no tengo ni 
cara, ni ojos, ni lengua maldiciente de poeta. Sobre lo 
demas del texto, dijo LaL'.:arillo, consu1taremos a J uanito. 
No dejaba de darle algun barrunto a Agapito de que 
Lazarillo le chuleaba; pero parte por respeto, parte por
que no entendia por lo claro las pullas, tragaba saliva; 
y di6 lugar a que se continuase el registro de Cerone y 
de N assarre en la forma que dira el siguiente capitulo. 



CAPITULO Vll 

SE JUNTA AL REGISTRO DE CERONE EL DE NASSARRE.-LOS 

SOBREDWHO::;, 

I. ly no teneis registrados, pree:uut6 .LazRrillo a 
Agapi to, los capitnlos en que Cerone trata de los coutra
puntos artificiosos? Esos capitnlos, re-,pondi6 Agapito 7 

los tengo registrados en mi cabeza. En el libro que Ce
rone llama deceno, cuyo titulo es De lo:; contmpuntos aJ'ti

ficiosos y doctos, hallara Vm. explicados los trocados y 
contrapnntos dobles a la oct:wa, a la deceua y a la do
cena, pnesto el canto llano encima, ab<1jo, en medio, por 
delante y por detras. El libro cato1·ceno trata de los cdno

nes, fugas y otros contmpiwtos de nrncho p»irn01· y aJ'te. 

:Th-fas, senor don Lazarillo, hablemos daro, yo uo soy 
amigo de adular; e ·as musicas 4ne se tocan con el violin 
y por esos teatros y academias, ~on, a la verdad, gracio
sas, son agradaLles, dulces y snaves; pero pican la con
cupiscil>le, y son otras tantas tentacioues contra la pu
reza de la m11sica. Segun eso, dijo L<1zaril10, ha bremos 
de echar al fuego aquel peral bergamoto que plant6 Ce
rone, del cual se cogen contrapuntos que en la suavidad 
y dulznra 110 ceden a las peras bergamotas. Ese, sef10r 
don Lazarillo, respondi6 Agapito, es el lenguaje de los 
m{1sico; seusuales con mujer e hijos; los m-Lrnicos doctos 
y coutemplativos hallan la sublime y re:fi11acla suavidad 
de esas peras, en ciertos tejidos de voces, en ciertas en
tradas y salidas, en ciertas vuelta8 y revueltas que, aun
que no deleiten al material oido ui e8te las perci ba, sin 
embargo, cuando se ven con los ojos, y se considerau 
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con el entendimiento, admiran, sorprenden, arrebatan y 
llenan el alma de celestial dulzura. jAmorosa Providen
cia rle Dios, exclH-m6 Lazarillo, que ha reservado la mas 
sublime y primorosa rmi.sica para consuelo de los sor
dos!, los <..males, annqne no puedau oirla ni percibirla 
con el oido, la pnede.n gustar con los ojos y adrnirar con 
el e11te11dimiento. EfecLivameute, dijo Agapito, yo he 
couocido uu sordo de profesi6u. Esto es, 1e interrumpi6 
Laziuillo, que hacia el so1·do cua11do le tenia cuenta. 
Qiliero decir, respoudi6 Agapito, un sorrlo de mi profe
si611, un imi.sico sordo, el cual p~urnba los dias enteros 
regi:..;trando y contemplando los contrapnntos de Phinot, 
Vuet., Oreqnillon y otros; y sobre todo, decia que se de
leitaba a menudo (:on los cien contrapuntos del cordo
bes don Fernando de las Iufantas; esto es, cien contra
pun t,os contra un mismo cauto llano. ~Oien to co11tra 
uno?, exclam6 Lnzari llo. j Pobre cauto I la.no! .i\Ie explico, 
respoudi.6 Agapito: un mismo canto llano puesto sobre 
cien diversos c011trapuntos, y con toclos hace bue11a ar
monia, sobre todos sienta bien. Grandee. posaderas debe 
de tener ese canto llano, dijo Lazarillo; y Agapito: No 
sobre todos juntas, siuo uuo despnes de otro. Eso uo 
tiene gracia, respo11di6 Lazarillo, yo tambien me siento 
en cien sillas, en una despues de otra. 

TI. Una se le iba y otra se le venia a Agapito, por 
soltar la maldita; mas por entonces He contuvo, couteu
taudose con decir: El senor don La.zarillo siernpre esta 
de buen humor; y prosignib diciendo: Tengo ahi regis
tra<lo el capitulo XXXIII del libro I, para darle a en
tender al piearillo de mi i:;;obrino cou que fin ha de estu
cliar el contrapnnto; yo le qniero mueho, porque tiene 
bneuas e11tranas y buen talento, y g ni:si ra que saliera 
otro Cerone. Le permiti tocar el violin para entreteuer 
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los ratos de ocio, y ganar para zapatos y barba cuando 
la tenga; pero el bribonznelo, con tocar por esas acade
mias, y meLiendo a hurtadillas de mi, la nariz en el tea
tro, va. tomando gusto a la musica sensual, y no hay 
forma de hacerle aplicar de veras a la de fondo, y me 
parece (es una pura sospecha) que cuando le explico la 
armouia de los planetas y las admirables propiedades 
del ca11to llano, alla, bajo capote, se rie; ipobrecito de el 
si me llego a certificar! Con m.enos de ocho dias a pan y 
agna, co mo me aconsej a la am.a, no se sale. Lea V m. ese 
capitulo. Lazarillo, habiendolo registrado, es m.uy largo, 
dijo, y se hace tarde. Ba8ta leer, respondi6 Agapito, 
desde donde dice: Ped1·0 Vincio y Marco Antonio Ingi
nao. Iba Lazarillo a leer, cuando m.osen Juan echo 
m.ano al libro, diciendo: Dividam.os la fatiga. El leer es
tas divinidades, respondi6 LR.zarillo, recrea mas que fa
tiga. Ech6 tambien su mano Agapito, diciendo: Gaudea

tur tertius. Tiraba cada cual por su parte, y hubieran 
hecho pedazos el tom.o, si no hubiera sido tan mazorral 
y pesado. Venci6, por fin, mosen Juan, y ley6: «Pedro 
» Vincio y l\farco Antonio In ginero, han sido los prim.e
»ros que se senalaron en las diversidades de los contra
»puntos; es a saber, doblados, revueltos, contrarios, a la 
» decena, a la docena, y en todas las maneras de contra
» puntos o composiciones que hoy dia en Italia se usan; 
»de los cuales se puede casi decir que estos fueron los 
»inventores. y noten que la musica ordenada con tales 
» contrapuntos no es a satisfacci6n de todas las personas, 
» sino solam.ente a los de la profesi6n, a gente de muy 
» buen juicio y de grande ingenio, y no a la gente co
»IDlm y nueva en la musica; ni tampoco es acepta al 
»simple cantor, por no tener aquella dulzura y suavidad 
» que los oidos sin arte desean; y es que el gusto de ella 
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> cousiste en el artificio de las partes, y no en la suavi
» dad de las voces; esta en el concierto de los contra pun
> tos, y no en la suavidad de las consonancias; y por 
»en de, el verdadero jnez de ella ha de ser el en ten di
» n1iento artificioso del perfecta rn{lSico, y no el simple 
» oiJo de cnalqniera persona.,. Basta, dijo Lazarillo, basta, 
que Cerone con su remontado estilo no nos dice ni mas 
ni menos de lo <JUe con rnenos y mas castellanas pala
bras nos ha dicho mosen Agapito; esto es, gue la musica 
artificiosa y de fondo, annq ne por faltarle la suavidad 
de las co11sonancias araiie los oidos, ha sido, no obs
tante, destinada por Dios para que recree a los sordos 
por los ojos; y la sensnal, dnlce y agradable, para que 

deleite a los ciegos por el oido. 
III. Estos dos tomos de N assarre, prosiguio Lazarillo,. 

son, juntos, menos pef'ados que el solo de Cerone; y asi 
debe de ser, habiendolos escrito en Espana un espaiiol. 
El frontispicio del primer tomo, dice asi: Escuela musica, 
segl'tn la prdctica nwderna) dividida en primera y segunda 
pade. Su aidor) el padre fray Pablo Nassarre) organista 
del Real Convento de San Francisco) de Zaragoza. Por los 
he1·ederos de Diego de Larumbe) ano 1724. En ese tiempo, 
dijo rnosen Juan, oigo decir que la escuela de Cerone es
taba ya corrompida en Napoles. Pero no en Espana, res
pondio Agapito con deseufado. N assarre, paso por paso, 
pone el pie sobre las hnellas de Cerone, y nos preserva 
de la corrnpcion napolitana. Lease por la seiial que tengo 
puesta al capitnlo XIII del libro III de la segunda parte. 
Torno mosen Juan el segundo tomo, y en el lugar seiia
lado por Agapito, leyo: «En las composiciones de nues
> tros predecesores musicos espaiioles, segun las obras 
>que nos dejaron, se ven claramente las muchas venta
>jas que en todos tiempos ban llevado a los italianos y 
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:->de otras uaciones, asi en lo p_rirnoroso como en lo so
» noro. (Esto es, dijo Lazarillo eutre dientes, en el ruido.) 
->> Oonsta (prosigue Nassarre) de sus mismas obras, pnes 
>en cuanto al primor adelantaron tan to el arte los irnes
»tros, que parece nos dejarou cerradas las puertas de el 
» discurso, a los de estos tiempos, para mayores ade1an
> taruientos, aunque cenidos con muehas reglas, dirigidas 
»todas a la mayor sonoridad y mas perfecta annonia. 
)) Sin dud a los musicos extranjeros no tuvieron tan ta 
>cnenta con esto, pues en tanta variedad de obraH, asi 
» italianas como de otras uaciones, que llegan a la nues
.» tra, se ve usar de las disonancias con tal desorden y 
> desconcierto, que da que discnrrir, si el trocarse la mu
» sica del pais es lo mismo que trocar las consonancias 
»en disonaucias, o si juzga la raz6n lo que percibe el 
>Oido por mas sonoro alla que aca.» Qnien sabeJ dijo 
Lq,zarillo, que Jos terremotos, a los cuales estau muy 
.sujetm; los italianos, no les hayan desbaratado el 6rgauo 
del oido para tener en Italia por consonaneias las queen 
Espana son disonancias. Agapito, algo abotagado ya de 
las clmladas de Lazarillo, dijo enardecido: No, no les 
h~m desbaratado los terrernotos el 6rgano del oido, por
que saben muy bien componer musicas sensuales y agra
·<fables al oido; los violines COll SUS musicas euergumenas, 
y las mujeres y capone-:; con sus sainetes y tonadillas, 
les han de:-;baratado el 6rgano del entendimiento, para 
que 110 puedan gustar con el de la musica artificiosa y 
de fondo. 

IV. rremi6 Lazarillo 110 saliera Agapito de SUS Casi
llas, y para sosegarle, le dijo: N 0 OS altereis, mosen 
Agapito, qne Nassar-re tiene muchbima raz611. Veo aq ni 
en el primer tomo una senal puesta muy al piuci.pio; 
abri6 por e1la y le:y6: Oapitulo II clel libro I, De la in-
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venci6n de la musica y SUS p1ropo1·ciones, y de la etimolog{a 

de este nomb1·e rnusica. Yo, como ya dije, respondio Aga

pito, no tengo necesidad de esas senales, porque tengo 

bien mascados y digeridos a Cerone y a N assarre. 

Gl\Iascados y digeridos, dijo Lazarillo, dos hombrones tan 

de tomo y lomo, y no os han causado una indigestion? 

Mosen Juan, temiendo no volviese Agapito a inquietarse, 

se adelanto a responder, diciendo: Se ve, senor don Laza

rillo, que Vm. con toda su erudicion, no ha tornado un 

bano de medicina. Si los ha digerido, ~como han podido 

causarle indigestion? Bravo, bravo, mosen Juan, dijo 

Agapito; ahora conozco que no fuisteis discipulo de 

aquel... de aquel... no me quiero acordar; ya estara pur

gando las dos quintas y la carcajada. Tengo puestas esas 

senales, como ya dije, para el picarillo de mi sobrino, 

que quiero que aprenda de memoria los capitulos sena

lados; pero el, enamorado de SU violon, apenas me trae 

estudiada una linea al dia. La ama me rine porque no le 

pongo a pan y agua; y no lo dice por ahorrar la comida, 

porque es muy manirrota, sino por su bien. Ella tiene 

raz6n; pero el muchacho me hace lastima, porque es muy 

vivo y gracioso; y a las veces, mientras le estoy rinendo 

por sus bachillerias, me da tales respuestas, que me he de 

morder los labios por no reir. En ese capitulo trata N as

sarre la gran cuestion de si el inventor de la musica fue 

Pitagoras o Jubal,· hermano de Tubal-Cain. Yo estoy 

con Nassarre por Tubal-Cain y su hermano, porque asi 

creo que lo dice el Evangelio, y yo soy cristiano viejo 

y le sigo a pies juntillas. Otra senal hay al capitulo IV 

del mismo libro. Lo registr6 Lazarillo, y vi6 que su ti

tulo era: De la primera pai·te de la muiica, que es la que 

hacen los cielos, y como la que usamos es por infiujo de 

aquella. Mas si nosotros, dijo Lazarillo, no oimos la mu-

rn 
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sica que hacen los cielos, dcomo puede esta influir en la 
nuestra? Senor don Lazarillo, respondi6 Agapito acalo
rado de nuevo, no me venga Vm. con dudas y jeroglificos. 
El P. N assarre dice que nosotros no oimos la musica que 
hacen los cielos, por causa del pecado original; mas 
sobre esto me la entendere yo con el P. Nassarre. La 
musica que h~cen los cielos, la oigamos 0 no la oigamos, 
influye en la nuestra por medio de la fragua de Tubal
Cain, de donde la recogi6 su hermano Jubal. Y chit6n, 
que en la musica, Salinas fue el ultimo que tom6 el grado 
de bachiller. 

V. Lea Vm., prosigui6, el titulo del capitulo si
guiente. Lo ley6 Lazarillo, y decia asi: De la segunda 
parte de la musica} llamada hitmana} en que se contienen 
las propo1·ciones arm6nicas del homb1·e. Lea V m. tambien, 
dijo Agapito, el capitulo XVIII del mismo libro, que es: 
De los efectos que causan los ocho tonos del canto llano. 
Agapito, caliente ya de fantasia, recogidos todos estos 
cabos, en voz alta y magistral dijo: Nassarre, en este y 
en otros capitulos, con demostraciones mas claras que las 
que han inventado los matematicos para probar que dos 
y dos son cuatro, declara, prueba y demuestra que Dios 
arregl6 los cielos y los astros con tales proporciones 
arm6nicas, que moviendose hicieran el mas perfecto y 
armonioso ruido. Orio a Jubal, perfecto musico, para 
que en la fragua de su hermano Tubal-Cain, con el ruido 
de los martillos recogiera aquella celestial armonia. Con 
las mismas proporciones arm6nicas de los astros distri
buy6 humores en el cuerpo humano; y por esta conexi6n 
de las proporciones arm6nicas de los humores del hom
bre con las de los astros, tienen estos poderoso influjo 
sobre nuestros humores y enfermedades, y sobre nuestras 
pasiones. Guiado el hombre de las proporciones arm6ni-
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cas de sus hnmores, form6 los ocho tonos del canto llano, 
de. los cuales brot6 como de raiz el hermosisimo pira
pollo de li:t musica de fondo. Por tanto, la musica de 
fondo, los tonos del canto llano, los hnmores de nuestro 
cuerpo y los movimientos de los astros, caminan, obran, 
se mueven sobre las mismas proporciones arm6nicas; de 
donde con evidencia mas que matematica, se concluye 
que la musica de fondo y los tonos del canto llano tienen 
sobre nosotros, sobre nuestras pasiones y enfermedades, 
los mismos poderosos inftujos que los astros. Y juro por 
el a Ima de Tubal-Cain, que estas son verdades irrefra
gables. Y vengan uno a uno o todos juntos los malandri
nes musicos italianos y extranjeros, que yo les hare 
coufesar, si no bastan razones, con el garrote, que asi 
como la musica celestial se percibe y gusta con el enten
dimiento, y no, seg11n Cerone y N assarre, con el oido, 
del mismo modo los artificios y primores de la musica 
de fond_o, no con el oido, sino con el entendimiento se 
han de percibir y gustar. 

VI. Viendo Lazarillo que Agapito ensartaba ya los 
disparates con aquella bien hilada 16gica, con quEO sobre 
ideas fantasticas discurren acalorados los locos: Deseo, le 
dijo, que en otra ocasi6n me expliqueis mas por extenso 
esas proporciones arm6nicas de los astros, de nuestros 
humores y de los tonos del canto llano. Son ya cerca de 
las diez y hacemos mala obra a mosen Juan, que manana 
temprano debe acudir a la iglesia. El estarme a oir toda 
la noche al senor maestro Agapito, respondi6 mosen 
J nan, me serviria del mas apacible sueno; pero me voy, 
considerando que ha sido demasiada la molestia que por 
la primera vez he causado al senor don Lazarillo. Aga
pito, habiendo quedado solo con Lazarillo: Otra cosa mas, 
dijo, tenia que decir a Vm., yes que mi hermano Lucas 
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Quit6les es mayordomo, o como lo Haman por alla, cla
·vario de una fiesta que se hace en mi lugar a Santa 
Martina, en acci6n de gracias por el paso de la langosta; 
yo debo ir a hacer cautar eu ella mi m{1sica y regirla, y 
quisiera que Vm. nos honrara la fiesta con su presencia. 
Comprendio Lazarillo que el principal motivo del con
vite era ahorrar el gasto ~el carruaje y que le llevara en 
su coche; y asi, le respondio q ue de muy buena gana, si 
su padre se lo permitia. Yo, pues, dijo Agapito, tengo 
puestas mis fieles espias, por las sabre si el opositor 
Raponso camina derecho; y si hallo que no cojea, renun
ciare, como Vm. me aconseja, a la pretension del Magis
terio de Capilla. Por la manana hare sabedor a V m. de 
lo que resultare, y dispondremos nuestro viaje. Y con 
esto se fue. 

VII. Cont6 Lazarillo a su padre mientras la cena el 
pasatiempo que el y mosen Juan se habian tornado con 
Agapito. Don Eugenio, que era hombre serio y de recto 
coraz6n: Rijo, le respondio, el tomarse pasatiempo con 
los defectos naturales del pr6jimo, no es lo mas con
forme a la caridad cristiana. Agapito es mas digno de 
lastima que de risa; a lo mej or le fal t6 el j uicio para mo
derar la impresi6n que en sn fantasia habia hecho la 
musica; y nosotros no debemos ponerle en circunstan
cias de manifestar a otros su locura. Yo por eso, dijo 
Lazarillo, le tengo casi persuadido a no salir, como ha
bia resuelto, a la oposici6n del Magisterio de Capilla, 
bien que me persuado que el Cabildo no hubiera admi
tido su firma. Mas cuando entre nosotros dice ciertas 
sandeces musicales, el mismo Eraclito no contendria la 
risa. Ya lo veo, respondi6 don Eugenio; a mi tambien 
tal cual vez me hace reir; y algo mas se puede permitir 
a la juventud. dy c6mo podremos evitar, dijo Lazarillo, 
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otra escena, que sin duda sera ridiculisima, a la cual me 
ha convidado? Su hermano Lucas es mayordomo de una 
fiesta que se hace en su lugar en acci6n de gracias, me• 
ha dicho (vea Vm. que sandez) por el paso de la Jangosta. 
De todo, menos del pecado, respondi6 don Eugenio rien
do, debemos dar gracias a Dios. Y el, prosigui6 Laza
rillo, va a hacer cantar su m{1sica. He conocido que el 
convite tenia por principal objeto que yo le llevase en mi 
cache. Yo, por hacerle esta caridad, he aceptado el con
vite con la condici6n de que Vm. me lo permita; aun
que confieso mi pecadillo de haberme tambien movido 
la curiosidad de oir una musica suya, y verle gobernar 
con el compas una tropa de musicos. Ve eu hara bueua, 
le respondio el padre, qne tal vez sus extravagaucias 
no pa~aran por tales eutre aquellos pobres idiotas. 

VIII. Como a las diez de la mailana siguiente, Aga
pito, muy contento y alborotado, se preseut6 a Lazarillo 
diciendo: Senor don Lazarillo, el puerco es nuestro.· 
dQue, habeis puesto vuestro nombre, le pregunt6 Laza
rillo, en la ri!a de los cofrades de San Anton? Se ech6 
Agapito a reir, dicieudo: Finalmente una vez no ha en
tendido Vm. mi lipsus langure, y he podido darle a enten
der que la Virgen se llama Juana. He querido decir que 
el opositor Rapo11so es nuestro. Mis espias han hecho 
fielmente su oficio. d Y que espias son esos?, le pregunt6 
Lazarillo. Los tios Roco y Patojo, respondi6 Agapito. 
dy es posible, replic6 Lazarillo, que trateis de cosas de 
musica con esos dos mentecatos? Son ciertamente igno
rantes, respondi6 Agapito; pero tienen bueuas orejas, y 
con mis mt'.lSicas y conversaciones han afilado tanto las 
narices, que a tiro de escopeta huelen si una musica es 
de fondo o de gusto. El tio Patajo se puso anoche a la 
atalaya en casa de un pariente suyo, que tiene una tien-
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decilla enfrente de la fonda en donde apeo el catalan; 
y vi6 qne fue a cumplimentarle el primer violin del tea
tro; y estos violines de teatro y sus amigos ya sabemos 
que son otros tantos reprobos de la musica celestial. El 
tio Roco es muy amigo del lego P. Quinones, organista 
de San Francisco, y el tal lego le ha dicho esta ma:iiana 
que anoche fue Raponso a entregar una carta de reco
mendacion a su amo, y que estuyieron una hora murmu
rando del difunto maestro; y quien murmura de aquel. .. 
de aquel... es sin duda Un predestinado de la musica de 
fondo. Yo abandono, pues, mi pensamiento de salir al 
concurso, y podemos desde luego tratar de nuestro 
viaje. ~y que profesores os llevais?, le pregnnto Laza
rillo. La misa, respondio Agapito, es a cuatro, cuyo coro 
reforzaran los aficionados del lugar, un sobrino del cura~ 
el organista, el sacristan, el barbero, y otros que mi 
fama traera de los lugares vecinos; y asi no me llevo 
sino cuatro profesores, Bonifacio el bajo, Becerrillo el 
tenor, el contralto Canarrota, y el capon italiano Longi
nos, el cual, como ha de cantar mis papeles, no nos me
tera garambainas italianas. Por instrumentos me llevo 
dos violines, el hijo y un o:ficial de mi sastre, que tocan 
sobre la parte, por trompa el clarinero de la ciudad, que 
tambien sabe de solfa, y por violon a mi sobrino. Pues 
que el lugar dista de dos a tr es leguas, dij o Lazarillo, y 
la fiesta me decis que se hara despues de maiiaD a, ma
n an a por la tarde pasare con el coche por vos y por 
vuestro sobrino. Ya que hay lugar, dijo Agapito, podria
mos llevar en el coche al capon, que como de sexo mas 
debil, necesita de alguna mas comodidad. Habiendo con
sentido en ello Lazarillo, se fue muy coutento a prepa
rar sus papeles y apalabrar seis cabalgaduras de alqui
ler para los otros seis. 





I 



iNDICE GENERAL DE MATERI.!S 

lNTRODUCCI6N.-Glosario de la gran remoci6n de ideas que 
para mejoramiento de la tecnica y estetjca del arte mtl.
sico ejerci6 el insigue jesuita valenciano P. Antonio Exi-
meno.. 7 

!.-Las obras de Eximeno y las de los jesuitas 
desterrados a Italia. 17 

IL-Las teorias de Eximeno.. 18 
III.-Bibliografia cronol6gica general de Eximeno. 20 
IV.-Quien foe Eximeno.-D6nde y con quien es-

tudi6. 31 
V. -Sus estudios y tendencia hacia la ironia. . 33 

VI.-Eximeno, improvisador.-Viste la sotana a los 
diez y seis anos y a poco es nom brado cate-
drati co de Ret6rica y Poetica. . 35 

VII.-Ensefia l\fatematicas en el Seminario de No
b1es de Yalencia.-Fuudaci6n de la Real 
Academia de Cadetes del Cuerpo de Artille
ria. -Eximeno es nombrado primer maestro 
de Matematicas y se traslada a Segovia.. 37 

VIII.-Inaugurase la Academia de Segovia.-Rigu-
roso esmero de las ensefianzas. . 39 

IX. -Expulsion de los jesuitas. -Oalamidades. -
Secularizaci6n de jesuitas espaiioles.-Em-
prende Eximeno el estudio de la Musica. 40 

X.-Aburrido de las ense:iianzas de la Musica aban-
dona su estudio.-De nuevo reemprende la 
practica. 43 

XL-Su insigne obra de restauraci6n y de remo-
ci6n.. 45 

XII.-Publica en Roma el prospecto y plan detallado 
de su obra. 46 

XIII.-Criticos maldicientes.-Sale a luz su obra. 48 



202 iNDICE 
Pagina 

XIV.-A las embestidas de Eximeno al edificio de las 
antiguas reglas de composici6n, se bambo-
lea.-Los rutinarios.-Los preconizadores. 50 

XV.-Arist6genes 11fegareo.-Los Accadeniici occulti. 53 
XVI.-Antiguos amigos de Eximeno.. 55 

XVII.-Muere el rey Carlos III y Eximeno predica en 
Roma la oraci6n funebre.-Aquel rnismo 
afio ( 1788) en via a Madrid el texto prelimi-
nar de sus Instititciones filos6ficas. 56 

XVIII.-La primera parte de sus Instituciones. . 57 
XIX.-El Elogio de Macchiavelli. . 59 
XX.-La traducci6n castellana.-Del origen y reglas 

de la 11fusica.-Costea la edici6n el Prin
cipe de la Paz. -Como foe recibida la tra-
ducci6n por nuestros musicastros., 60 

XXI.-Eximeno pide permiso para volver a Espa
iia.--Los moros apresan el barco que con
ducfa. sus libros y papeles.-Llegada a Va-
lencia. . 62 

XXII. -En Valencia se le ocurre escribir el Don Laza-
rillo Vizcardi. 64 

XXIII.-Vuelve a Roma sin terminar el Don Laza'ri
llo.-Remite desde Roma el Pr6logo y Di-
sefio general de esta obra. 66 

XXIV.-Escribe la Apologia de Ce1·vantes.. 68 
XXV.-El aiio 1806 remite desde Roma el Don Laza-

rillo, que no llega a imprimirse por toda 
una serie de calamidades.. 69 

XXVI.-Muerte de Eximeno.-Su caracter de hombre 
y de escritor.. 70 

XXVII.-lQuien escribira un nuevo Don Lazm·illo Viz-
cardi de los mtl.sicos actuales? . 71 

XXVIII. -Los efectos de una audici6n. 73 
XXIX.-Adonde apunta Eximeno, ridicularizando, a 

los tratadistas de la metafisica de la .Mu-
sica. . 75 

XXX.-Ademas de Tartini, se eucara con Pitagoras, 
con Boecio y con la mayor parte de los tra-
tadistas de los tiempos modernos.. 77 



203 
Pagina 

XXXI.-La remoci6n de ideas de Exirneno procede de 
la 16gica y del sentido cornun. . 79 

XXXII.-Continuaci6n del capitulo a11terior. . 81 
fXXXIII.-La Fuga segl1n Eximeno. 82 
XXXIV.-Las verdaderas reglas de armonia y contra-

~n~. . ~ 

XXXV.-Los nwestrazos de contrapunto qua poseian un 
solo liLro: iEl Calendario! . 86 

XXXVI.-Salgamos al encuentro del monstruo fiero de 
torlos los tratadistas. . 88 

XXXVII.-La pretendida rareza de la obra de Cerone. 90 
XXXVIII.-Las dos personalidades que colaboraron en la 

confecci6n del Melopeo. . 92 
XXXIX.-Cerone nos cuenta su ... historia. . 94 

XL.-Continua la historia. . 97 
XLI.-La supercheria de Cerone descubierta por el 

musichgrafo Fetis. . 100 
XLII.-El libro de los Atavios y consonancias morales. 103 

XLIII.-Estocada al maestro Nicasio Zorita. . 105 
XLIV.-Imprudencias de Cerone.. 107 
XLV.-Sigue el libro de los Atavios y consonancias 

morales y empieza el de las Cu?'iosidades y 
antiguallas musicales.. 109 

XLVI.-Aludiendo a Francisco Cervera: tratadista va-
lenciano. . 111 

XL VII.-- De San Pedro de los Itali anos a la parroq uial 
de Sa.n Pedro. 112 

XLVIII.-Tiquis miquis de tratadista atrabiliario. . 115 
XLIX.-Menciona Cerone los tratadistas que no~ per-

tenecen. 118 
L.-Prosigue el rotulado de los libros siguientes. 120 

LI.-Un libro importante del machac6n tratado de 
Ceroue.. 123 

LII.-Orden de capitulos del tratarlo abreviado de 
Organografia de la obra de Cerone. . 145 

LIII.-Las sutilezas de Cerone y fin del voluminoso 
tratado.-Reflexiones.. 148 

LIV.-:M:\.s reflexion es. 150 
LV.-; Ultimas reflexiones. . 151 



iNDICE 
Pagintt. 

LVI.-Cerone, impostor. 153 
LVII.-La Escuela Mil,sica del P. Fray Pablo Nas-

sarre. 155 
LVIII.-Los Fragmentos mil,sicos del mismo autor.. 158 

PR6LOGO del Don Lazarillo Vizcardi e interlocutores de la 
fabula. 161 

ADVERTENCIA de Eximeno, escrita y colocada antes de dar 
comienzo a su novela. Nota a esta Advertencia.. 168 

0APiTULOS ESCOGIDOS DE LA PRIMERA PARTE 

DE LAS lNVESTIGACIONES MUSIOAS DE cDON LA

ZARILLO VIZCARDI,.. 

CAPiTULO PRIMERO.-Educaci6n de Lazm·illo y SU afici6n 
a la 1lfilsica. 169 

NOTA A.-De la JJiusica Instrumental. . 175 
CAPiTULO VI.-Registro del Melopeo de Cerone.-Lazari-

llo, Agapito y mosen Juan. 177 
CAPiTULO VIL-Se jiinta al 'registro de Ce'rone el de Nas-

sarre. -Los sobredichos.. 188 



1--













"Tl 
0 
;n 
~ 

)> 

r 
L 

~ 

CALL NO. 

Ml- #23 

ES'i P 

NOTIFY 

SEND TO 

TITLE 

IMPRINT 

FUND 

ORDER NO. 

McGILL UNIVERSITY 
CATALOGUE DEPARTMENT 

\:o .~--, ...... -,~~.-- . --·,,_____ 

\ 

ACb~b649 

A 
TEMPORARY CARD 

r--
;;:;i 

ttj 

l:=:l 
..-j 
c 

A 

tARY CARD 
;;:;i 
z 
er, 
a 






