
LA NO T AC I ON ~ JS I CAL ARMEN I A 

Su origen y ~im¡l¡tud con J¡ notación bizamiml y latina. Pluri, rom:uismo 
o los Cuar tos de T ono 

po' 

Alicia T~niDn 

Los odgencs de Armenia se remontan al siglo (.A C.). A tra\"6 de los siglos. 
a pesar de las vicisitudes hinCor;,as de tooa Indole, ene pueblo ha ¡.abido con
.senar una fisonomía anl¡tiCil muy caf~cteriniCil. E.ste pat rimonio se basa, 
con respecto a la musía, en el calUO rdigioso de Orir:lIle, que 51! confunde 
oon el de la iglesia oi$liana y, adem;ls, con los cam os de 105 ¡rondores, p<XlillI 
y músiCO:!! anónimos de la Joa.lidad de Goghlen, región en q ue (lureclO una 
ncueJa de cantO de enorme Imponancia. 

San Gregario, el Iluminador, predicó la fe al pueblo armenio y éte adop
tÓ e l cristianismo romo re ligión de .E$tado en el ,1.110 288, o se .. , uo cuan o 
de siglo antes q ue el Inl¡>erío KonlallO. San Gregorio se ocupó muy espedfi. 
camente del cama religic;l$o en lal Iglesi;lll y la beseur.l de las mdodl~J reJi· 
gious de es.;¡ ~poca continü~n floreciemes h:.sta hoy dla, m:uil:i.ndose las pro
piarneme cristianas con las ¡Jaganas. 

El :trIe popular de los "nhugs·', artistas que acorn l':tilan sus canciones 
con instrumentos, tales como el ·· k.emandl:l."", e!pccie de violoncello de Ires 
cuel'd;lll, de largo mango qlle se §OI¡tiene apoyado verticalmente $Obre la ro· 
dilla y que se loca 0011 un arco, también W ' "O enorme imporl anci~ cn la 
creación de una producción musical I/picamente annenia. E5tas canciones 
M" Iransmil/:I.O por tr.ldición onl. (.;on el ad\"emmiento del Cristianismo, los 
··;uhugs" iniciaton la creadón de mu.iea religiosa y los antiguos manuscri tos 
de b lilurgia annenia, dode el siglo IX en adelante, oomprucban t:. existen. 
cia de una notaciÓn mlUical que, por la fonna de SlU signOl, reellerda los 
neumas lalinos, o bicn, la mis am igua lCIlliogr.l fia mlUical bilantina llama· 
da, "eldonttica·'. 

E5tos signos de nOlación podrlan calificarse dentro de ttes e:llcgorl:u: 
a) Signos re lativos a la dunción; 
b) Signos de puntuación ~ cadencia. y 
e) Signos· melódicos propiamente lales, 

los que representan una fórmula musical tradicional, cuyo 5«reIO, los can· 
lames, se comunicaban de genención en genención. Es asl, como nos en· 
OOll lTamos con la notación del Chora}¡on, análogo al Heinnologión de los 
biUllIinos, que encierra e.I tUtO y los camos de los tmparios y ¡Di d nOnCli; 
el YllmoAitk, que oomiene el ofido de 131 horas y d Bodomg que induye 
los antos de la Santa Misa. 

El musicólogo francés, Vierre Aubry, es de opinión que hasta el siglo XII 
laJ melodla$ se tnn)millan oralmente, y alinna que fue el I'adre Khaehadour 
quien introdujo la nOlación musíal neumática en la müsica armenia del 
ligio XII. No obstante, Otros im·estigadores que han estudiado el origen de 
la notación neum~t ica armenia, la ubican con amerioridad al ligio XII, aun· 
que Aubry afinna tambit n ' lile los armenios de aquella época \l5aban la 
nOlación ck.lonética bilant i n~, ya arcaica en Biu ncio. NOlicias muy precisas 
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La notaciÓh I~uoial umon;a 

de historiadores hab!3n de la exi5tfucia de nuhicos armenios, ta les romo 
OnoCriOli de Tltatarla, que enSl,! .laban el canto a ni,ios de los rorOli arnu:nim 
y se refieren mmbién a compositor armeniO!! célebres por su ronocimiemo 
de la mlll;ica bizant ina. El historiador Asolik de Taron (sig lo x), uos infor
ma que 1m conventos armenios, célebres por liU$ miniaturas, eran 105 princi
pales centros de la notación arolen;a ueum.1tica y nombra al cOlII'emo de 
T atev (siglo IX), Y el de Nard. (siglo x). Posteriormente, 1m monasteriO!! 
de Haghpat y Sanahin (5iglos Xt y XW, relpectivamtme), continúan con es· 
la tradición. 

• 
• • 

T<lh/as compo.rad<ls de nemIJ<l$. 

Al estudiar la tabla de neumas lalinos y bj,antinm oompadmlolm con 135 

notaciones pr;m; t iv~s de la civilización musical anuenia, nm enoomr .. mO$ 
cou un origeu comuu y procedimienun análogos. ¿Dónde debe bu~arf>C el 
origen de eSIOli neumas, en Bizancio, en Roma, cn Amioqular Es muy po' 
sible que simuh:lneamente en tOO05 estO! puntos. ¡,:Uos son !3 manifotacióu 
de un estado opiritual, de una concepción general que caracteriza a una 
época y, posteriornlcme, cada cil' i liución le imprime Su sello y el'oludoua 
por separado. 

Los dememos p rincipales de 10$ neumas musicale, armenios, son: 

a) El punto (.); 
b) El acento agudo (1 , ) ; 
e) El ~cellto ¡¡nove ('); 
d) La coma (,), y 
el El apóslrofe (') , y IOi sígllOll combinados. 

El acento ag\ldo significa un $Oni.lo más de\'ado; el acento grave, \ln so. 
nido más gr."'e )' la combinaci6n de grave y agudo da un intervalo de do, 
sonidos. ¡,:¡ plintO indica, ordinariamenle, UII sonido que SI,! $05IÍellc y Jos 
Otro, signos demuestr.lfl diversaJ flu ct uaciones ,·ocaJe.s, 

Estos signos sólo figuran para bs subdi"üioncs del texto a C3I1t~rse: l a~ 

pal abr~s $e indu)'en dentro de dos acentos musicale.l ag\Hlos y eno indica 
un redt;lIi,'o sobre la nota m:\$ cJe\'m13. P"r;t el IC<::tor o el cantor son meros 
ayuda memorj~ destinados a reoonlarle la fórmulo melódica que adapta los 
acentos tónicos a la.¡ p~labr.l' del texto. 

EJ. NI1 
SIGIrfOS DE EHTOHACIOH ARNEH IOS 

J ~ r P r--' vi r 
DO " ., FA SOL LA SI 

Y poro lo octava .upu lor 

J ~ j .f' .r-- ¡vi l' 
DO R' ., FA SOL LA " 
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Lo ..... acIón IIIuoi,," 3rmn1to I I!nitt3 ~h .. 'cal Chtlma 

1) KePllemlJla, K e/ y l'erdjDlle/: ~llbclí visiones de la fr.ue en dos UOt:u 
so!tenit.l a~. 

2) Sal/glt: part íc"I:,r del canto annenio. loe ubica en ciertas silabas ;\lOn11. 
5) O"t!iiJ, Shesl, I'irga." acento agudo. nOla ucendente. 
04) [er'iJr." t5pe<:ie de accnto agudo que adquiere un nlor Glda \"ez m4, 

la rgo, ya &ta cuando esd sobrc una Jlbba ord inaria. acentuada 
o fina1. 

5) Bilr/:itJ, Pul." accnto gr.noe. !JiJreitJ: da, lanillos gr3\"1'''-
Pul: igual signiriado en inte.,·alo de o4f. 

6) Kremas/¿ in/erior." corche3. POI/sil: glUpo de dos K>I1 idos a.Kendenl~, 

mu)· a menudo en intervalo de CU:lrta. 
7) KI/piJmiJ, TOl/ r, Poda/us : grupo de dos notas 3'ICelldenles. 
8) Paror/;', G/;uis: acetilO circunflejo, grupo de nOla5 asc.end.entts. 
9) Apostmphui, Sdo,ag: Kp3ran y .encuadran ciertos troro! de la fra&t. 

10) A pasl rophos, Dwrlll' , AprulmPha: Je erupl.ean como grado deseen· 
re (forma d i~tima dd accmo grao 
ye) • 

11 ) Parakli1r.ili, Jagh, Qr.ilisma: adorflO ,·ocal, sonido Irt'molo, pane de 
una '101;1 qll.e es la penóhima o última 
de un grupo). 

12) T(l v." punto de alarg'Jmie11l0 del Sdofag (N'19). 

~ primen obra en recoger 101 neumas de duración y ~Ionación Hrue
níos fue la lraducdón de la Biblia al amlellio. El musicólogo :l.Tmenio. A. 
Alzian, afirma que existen neumas lIpíGlment.e a,·menios desde los siglos ,:re 
y x y el primer signo empleado, en la 1.Ilblia armenia mam''lCrila Ilel afio 989 
que se encuentra en Elchmiauin, es ti ¡altar (ver figura 1). Posteriormente 
&t sumar:1n el shesl y ti parortig (f igur.u 3 y 8, respecti\·amente) . En m:lllus· 
criuos de I~ Siblia de los ~i\os 1066 Y 10iO se encuc:'}tn ti sha/ ron su \er· 
dadero significado y en los mism()§ manuw:rilOl enrontramos tres signos: 
ier'iJr, paTOuig y ,hes/. J>espub ap:Hccc ti signo prll (figura 5). 

Segun ti musicólogo annenio Comid3.5 Vlrlabed ( 18!J6.1935). el U$O del 
pt/I comil'nza quiz:1 eu ti siglo x, rne!cJándoK 511 l ignificado con el fdorllg 
(figuD 9). el !tel (figura 1) y ti vudja!te/ (figura 1). L;r utili1.1Ción del pUl 

corno neuma ron significado propio :le encuentra en IIn:l lIiblia de Moughni 
del siglo :re,. y en 13 Siblia manuscrita de 1099. M:b tnde apareced el nmg", 
como consta en manuscritos del siglo xv. El musicólogo Ataian que all31iolÓ 
gran número de manuscrilOS arm~ios de los siglOl IX en adel:mle. lIeg:! a 
la conclu,ión de qu.e en el .iglo XII ti si5lcma de nOlación mU$iGlI era ulili· 
lado ron bilo y romaba con una cantidad ~perior a 101 10 signOl. 

Con el ,l.empo el sistema se fue enriqueciendo y e,·o lucionando, pero m~ 
primenu manifestaciones datan ele los años 989 y 99i, como consta en la, 
Biblia5 armenias que &t encuentran en la Hibliolec3 Nacional de Erevan. 
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Revi>ta MUI¡a] ChUmo I 

Al comparar los neumas bt inos, bizantinos y anncnios (ejemplo ~), ¡x.. 
demos comproba r que cada una de e1 las culturas desarrolló en su medio l is. 
temas de notación con ciertos Plintos en comun. 

Origen '1 $ignificado de 104 neu'1las armcnios. 

La música religiosa armenia e1 la primera que hace liS? de lO!! neumas para 
evitar las deformaciones capriclmas de 106 cantantes. Con re1pe(to a su ori· 
gen y significado existen variadas opiniones, de las cuales tran!iCl"ibimos al. 
gunas a continuación: 

Spirition Melikian. im'c!uigador y compositor armenio, dice: "Lo!¡ neumas 
annenios, en su oTÍ¡;t"en, son similares a los bizantinos"; el musicólogo alemán, 
P. Wagner ( 1 865·19~ 1 ), en su libro "Neumenkunde" (Lcipzig, 1910-19 12), 
afinna: "Los neumas armenio! provienen de los latin O!! y bi1.aminos··: y O. 
l'leischer (l856· 19~3) . musicóle>go akmán. en Sil obra "Neumenstudien" 
(Lcip,.ig, 1895.1897.19(4) , concluye que "lo! neumal annenios provienen de 
Jos neumas hindú y de los amigllos neumas griegos en sus acentos y signos". 
En el T omo t de 511 obra (1895) escribe: "Se encuent ran en los neumas aro 
menios, cas; sin cambios, los mismos signo! que vemos en los neumas hindú 
y de los antiguos griegos. Por lo tanto, debemos admitir el intercambio entre 
CJas civilizaciones. principalmente con la hindu". Debo aclarar, que Fleil<:hCT 
se refiere a los neumas gramaticales, aunque también se preocupa de los 
musicalc •. 

~ Padr~s Mejitaristas, de la Is la de San Lorenzo de Venecia, editaron, 
hace algún tiempo, los trabajo! del talento"",, mu.itiJlngo armenio Padre Dr. 
Leoncio Dayan, en una obra titulada '·Lo. himnos de la Iglesia Annenia". 
en [res tomos. en 10' que figuran los himnos y dnones del Charahan, tradu· 
cido! a notación europea, que incluye lo. signos espcciala para los cuarto de 
lona lan peculiares a la música annenia. Más adelante n05 referiremos a esta 
peculiaridad de nllalra mús ica. 

Evolución de la eultu f l.l I.Ifmcnk 

En el siglo IV, San Mesrob l\hshdou crea el alfabeto annenio que en un 
principio incluye ~6 letras, al Ijue posterionnente se le agregan do! m:! •. En 
el transrurso de [os siglos ]V al VII, que corresponden al Siglo de Oro de la 
cultun armenia (403 al 450), Y a la primera époc:a de la decadencia de la 
literatura (500 a l 11(0) , los "a¡hugs" o trov3dor~s populare1 crean una poc. 
sla mlnica ddicada y profunda que enriquece la 1¡leratura annenia. La his· 
toria cuenta con hombres romo Eghishé (420480) y Moisés JorenalZi (390. 
487) Y la filosona cobra enorme importancia gracias a los trabajos de ElTtik 
Koghbatsi (410480) y David Anhaghtf. De igual manera las ciencias, las 
artes y la creación popular se nutren en un elevado medio intelectual, casi 
siempre influenciado por el crillianismo. La música, por supuesto, tuvo tam
bién primordial imporl3ncia en este Siglo de Oro y el musicóle>go Mardiríos 
Apeghian afi rma que el ca11l0 religioso annenio data de l siglo v. La poe1[a 
religiosa dio 105 motivos literarios a lo.. Charakan, de gran riqueza y \'arie· 
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.... notación lJIupral .. ",.nia / R""¡,, . Mu.; ... l Chilena 

dad, y 10$ mósicos Sahag el Grande (355-4!8), Mesrob Mascl1dotl, el creador 
del alfabeto y Nenes Shnorhall (1I02·11i3) son los creadorC!l de estas bellf
simas melodías. 

En el siglo V1I1 Stepan Siunetli ordenó hs diversas melodlas rc!igiOias aro 
menias segón el orden de la. festividades religiosa. para la! c\l ~lo hablan 
sido eKri tas, dividiendo el ChMl1han de la Iglesia Hmenia en 8 grupos. can· 
tados sobre 10$ 8 modos de b IgIC!lia (Octaedro). regla que permite un ma· 
yor clesarro!lo de la Unea melódica. Con Siuneni le inicia la utilización de 
1m neumas musicales armeniO$. MtO lo compmeba el manuscrilO de l 887 
que $1'. enCUenlr.l en la Biblioteca de Etchmialzin en Armenia. aunque debido 
al dC'lga.te del manuscrito no es posible individualiurlos con precisión. 

El segundo perIodo de la notación musical en ba:;e a neumu armeniO! 
corresponde a la Edad Media, entre los siglos x al Xli . Culturalmente ¡'Sla 
fue otra ¡'poca de evolución. tanto desde el puntO de viSla educacional como 
cicntifico, literario, arquitectónico y pictórico. El momento de mayor flore· 
cimiento fue el siglo XI1. Los mejores ejemplares manllKrilos datan de es le 
siglo y en ellos son perfectamente vis ibles 105 neuma. amlenios del C/lara/IO'" 
oolOCld05 por mú, icos profesionales, de ahf Sil perfección. F.l manuscrito era 
e-scrito por un eloCribieme que colOClba 135 pa13bras y el músioo cscribla la 
melodía sobre e[]u. 

Como dato ilmlTativo quiero re(o~dar que la primera impresión de lo) 
ChaTa/tan ~on signos annenios fue realizad3 en Amsterdam en 16M. 

R~fo,ma d~ la mtlsica arm~nia . 

J:o:l canto Iiturgico Jrmenio J n tig1.lo tuvo siempre una línea simple, pcro en 
1820 Baba Hamparzoum ( 1768. 1 8~9) dio al antiguo sistema una nueva orien· 
tación la que, aunque 5iempre neum:\tica e inspirada en la notación antigua, 
aparece recargada por divisiones de tempo a través de sorprendemes combi· 
nadones y sus melismas son los más riCO$ de todas las Iglesi:.. orientales. 

Baba Hampan:oum fue el inventor de la notación que a fin es del siglo 
XIX imperaba para 105 mósiCO$ armenios. Los reformadores de la rnósiea aro 
mcniJ adoptaron las 5iguientes palabras para el roolfeo: 

po 
do 

• 
" 

,. 
l· 

Itho~ ne 
&01 - la 

La notación Hampan:oumiana es distima de [a occidental debido a la pre
sencia de lo» cuano de tono. En la actual notación armenia, entre el semi
tono diatónico (mi./a) y (si·do), cuando se debe al3l'gar la IlOta sobre tI mi 
y sobre el ji, se coloca un a(eIUO, o sea: mi _ mI - fa; si, si, do. Es asl como 
la escala de 12 semitonos occidentales, en b armenia, en principio, es de 14 
:;emitonos. 

La liturgia armenia tiene 8 modol: 4 principales y 4 :;e(undariOJ, l1ama
d05 "gark" u orden. Cada domingo o festividad religiosa :;e canta siguiendo 
un "gark.", tono sobre el que se ejecutan 101 dmlc05 y sus innumerables va· 
riaciono. A vecel, no obstalUe. la melodla se limita a un solo tetracordio. 
Con frecuencia :;e utilixa el intervalo de 2f aumentada y los cuarto de tono; 
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R~a ~"'lial Oil<na I Al lda Tntiln 

en ]a fr.lle a ntada, ocupan un lugar preponde","te, lo que dificulta su aro 
monización a 4 pana. Es por t$O que las mdodla~ religiosas annenias no 
pueden ser tratadas po]iróniamente sin desnaturalilar su carolCltr. A a to se 
debe que hana d siglo XIX eslas melodlas fueran camadas al un!klno y sin 
acompafiamiento imtrumemaJ. 

Sólo a fines de l ,iglo XIX y romienws dd xx los camos de la Sama Mita 
fueron arnlOnizad05 a tres y (unro '"oces a cappella por Magar Ekmalian y 
el Padre Comidas, pero debieron hacer Ukl de la csc:a]a occidenta l de 12 
semitol1os. Desapareció, por lo 131110, el CU3rto de tono de la nu:lod!a, y es 
as! como ata musica perdió IU fi!iOnomfa autént ica. 

Ul fint/l rndódirn /lrmel1u.. 

La ma)'or parle de los c:tmos rcligi05QJ annenios se ,iluan en un tetDcordio 
ron un semitono en t" l medio, o sea el Modo Frigio de los amiguos. I'or lo 
lantO, los dos dememos de la linea melódica anneni", 5011 el Modo Frigio 
y la 2' aumt"lItada. 

Los 8 modos IObre 101 que le ejecutan los d ntioos anneniot kln los si. 
guienta: 

! j . .... 

,,-, t.~ •••• 4ft"" 

10 ........ ,¡ ...... u_, ...... 

.. Te_ ....... .. . ! ............ 

Cada uno de estos 10nos tiene. ;51;nIOl "tnllV3U" (mutaciones) de ria 
alrUClura melódic:t, con la adenda final comun al tono prindp:tl. Al o:51 U, 
diar los 10nOS del ejt"ffiplo 4, "eremos que: d I.er tono aUlémico y d plagal 
tienen, cada uno, un "tarllVarz~; que ti 29 lOna aUltnlico tiene una muta· 
ción, pero no asf e l plagal: que el S.er lona auténtico y d plagallienen una 
mUlación ada UIIO; que el 49 lono autemko tiene' mUlaciones y el 1 ~ Illa. 
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Lo ""lOdón mutic;¡J arm<n; .. I Rrrisra ~I u" .. r ChU"" .. 

ga l solamente una. Adem:h, 10$ llamadO!! ··sdcghi·· (o canto meli5márico) de 
túnica panicular, figur:m en el 80 modo 140 plagal) que tiene 5 "sdeghi" 
reservaJos al solista. Es así como, I~ lónic:r sobre la que se basa la melodía, 
hace JI' peJal duran te d des.lfTollo dd ca!llO. 

Los CI/arfo dt: f ono. 

Los cuarto de fOno son el elemento que OfOrga wn inrnen.!..1 riquela .1 b 
Unea melódica de la música anneni:r y que le aporta $U color y carácter 
propio. 

El Dr. l«Jncio Dayan, rdigiO$O de la Cong~g<lción Mejiwri5ta JI' Vene· 
ci ó " ~ a quien nombramos :lnteriormenre, h :o eswdiaJo en profundidad en IU5 
obras el problema de los cuarto de lono. El es quien ha afirmado que "En 
el Okloekos, el CU3ftO de (ono se encuemTa eu el J.er fOnQ 3tuéluioo y el 4'1 
plagar·, y conelu)·e diciendo que ··Ia mdodia armenia no d ivide el I'lIlO en 
2 parles sino que en 4 partes iguales·'. y es por eso 'Iue propone una nom~n· 
d :ttura diferente para evirar roda confusión. bas.ándO/ie en J~ ~igno$; ~ y b 
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Amadeo Gastou~ (1815· 1945). dininguido musicólogo franc6 y orient a· 
list3 de nota, dice que la música bizamina guarda en ms mod~. además del 
Kmitono, el tercio de tono y el cuarto de tono. pero no como parle de la 
escala sino que esencialmente como ma\il. Olro t~1lI0 ¡xxltla deóue de b 
música As iria en la que el cuarto ,te tona es utilizado como parte de il 
es<:ala, aunque wmb¡~n es esle cuarto de tOI\O el que le da su riqUl:I~ d~ to. 
nalidades y matices. Lo mi~mo ocurre con la música judla. 

Los trabajos de Gomidas \'an~bed son 1M que m~s luces nos han dado 
sobre 1O!i cuarlO de tono en b música amlenia. Este musicólogo ha dedarado 
que es en 5U gargallla donde cnconuó la fuente de los tesorO!i dl'SCOllocidos 
de cna peculiaridad que es la esencia de la música ~rmenia. 

Esre P!uricrom3rismo, o cuartos de taliO, son 13 fuerza de los cantos cde
si:bticos porque la música religiO!ia el el producto espirirual de Un senti. 
miento e idea! que agita el alma armenia. úte cuarlo d~ 10110 e« f l qu~ per. 
mite a la voz humana expresa1$(' en toda su amplitud porque revela la fideo 
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I¡dad hada las leyes ACluricas y de la Natllra le~a que rodas las culturas orien· 
tales han sentido en pro(ondidld. 

811UOGRAFlA 

S. M~H1".n' 1.0 • • ill"O. do proftu""¡oci6ro .r· 
m<"iM , 'u orill'" (en . rmenio). R""i ... 
"10 rar.¡,""·EchmiaUin-Arnteni.· I902. 

S. Melit lan: l.zJ in/l ..... '''' 1l"¡'Il~ ' n t.. ... IÍ· 
,k •• ,,,,e .. i. (o:n ... ",onio). T ima. 1914. 

Co."itbt V~".bed; ¡¡ .... )·o., "Qbojw 1 w,,· 
diw (ro:ropib<lón de 'Ut oh",. ptinci¡>al.,. 
---"', armeniO--. E"",.n·Arme .. i.. 1}J1). 

A. M. . A,alan' Orip"'<. d. IJJ. e ... ,,·'u,. musi· 
,./ arme .. i. (E, ...... ·" ...... n; •• 19~9). 

Cuingoo· K.n ..... k, .. i: I/;'Io,i. d. Armenio 
(." ~rm ... io . T ima. 1909). 

~(cpa" O,f,li, .. : Hi'lOi.e de ¡'A rmé,,;c (m 
Ir~"tts). Par-W. 1819. 

Cb~""n' AH"" ... , "'cm:. Schnorh,,/i y . " f.· 
milio (<n armenio). Venecia. 1815. 

A ri ... kro laI'i ...... d .. i ' H;,r"iro do ,·Armb.l. 
(e" rra"r~,). FrudhO/Tl"" ·l'.,! •. 1861. 

MardirÓl Af>C8h ia .. : ADI""'" ''''''0' f<>pul4· 
... ·IT<>v4d"'eIC'" ..... onÍM (e .. arm ... io) . 
¡¡ .. van, 19' 1. 

Moisb jorc"au/: lIi./oi.< d. /'A,mtnio (pa· 
rt.. 1836-1M5. Vtbecia, l Ml). 

Egon \\'eU ... : A.",."i~n mwi" [Ilte "ew 
OIliOTd llillory 01 Muoic . "1"0",,0 n, Ingla· 
,~rno. 1955). 

f. . \Vdl"", MÚJico lli"",¡;"Q (CoIec:d6n J."o. 
boro Barcelona. 19~. 
I!. \Vd! . ... /11""'''''< Musir ond HimnOl.G' 

Ph1 (Odoro, 1949 y 19/H). 
Lconcio D.)'an, 1.0. himno. do /0 Ig/",io A,· 

m<nia (SO" U .. ro. V.necia. Italia, T omo 
"., 1954; Tomo n, 1960; Tomo v. 195;). 

l'. Wagne,: l\'.umrnJr""d. (01 .lcm~n). l..eip· 
ligo 1912. 

O. rt.iolto" N.umen,tudien (en alr:m;ln). 
Leil',íg. 1895-1891.19I.}I. 

P. Aubr¡, U .y""'" mu.le.l d. Ng/is< 4.",i· 
nirn ... (Tr;bun~ de Sr. Cen'.l., 19!JI, 1902, , "". 

f . ~'.cJct; l.zJ ",w 'q"" ''1 A..",in; •. (Parla. 
1~17) . 

F. J. n.io: " "lo ... Gb,ir.lo d. 14 MWiq"" 
(Pull. 1874). 

Dom Crq¡olr. M. Su(\Ol: ' ,,'.odu<¡; ... ~ 14 
P4Uo,r.ph~ mus¡"~1 "",orU .. ,,, (Par/I, 
1 9~). 
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(Ejemplo 6) 

Esta ",dodla w.nu !",roe dd Cit.,",,", ~I bimll .. ;o .rmtnio, r .. u .... de la, joyu mil 
pr.c;adü de la IKItsia AI1 .. ~nla. por ou ""lo. 11110,1«1. la ~nc !iteraria ca a'ribulda . 1 PI· 
"i,,,a Saha el Cnnd~. tn el .. le> y. r .. ¡ Impi~ tn el mbre.Lo <lrl GóJsou- r ....... !a 
.... !odla que .. an,a el \ ·"fNJ Sa",O r fue ncnta li¡uimdo la » d .. viación rkl 4~ Modo 
" Iapl, Q)n !fU d<s~iadon ... t\tnomin.d •• Idqhi; tn .n. lO ~",pl.,. Olí "" ro" .... Q)n,Unt( 
el ~ de ,ono. 

, ....... nl(riJl(i6n • notación mUlla.! eu ropta ,"" mr llt.d. por . 1 r.d~ Dlp'" pua 11010 
"" ""n,o O de violl". 

El '0.'0 li' tn,io ... l '!8U!tnlt ' 
lI 'mp.'''i .... ho im i ('l'o <I,..,.~ mi. ojos). 
Lulo .. utdi yqhnuc In .. (huI. 1 .. mo'''. IlI'). 
Olnull un (de: donde ~~ 1I ay",Ia). 
V~ilt. IhndalrlaU; ¡Vmid. oh fieLc .. tte.). 
1:1 manto del w\'<pilt w .. ... uy p""la&lJ.r. Se inid, m lono de: JÓl'lia pan pua' . ondula· 

cio:oneIl alw_ J r.:rmina d<:I! . ro de una ¡no .. Iftlidad. 




