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RESUMEN: En el variadopanoramade la teoríamusicaldel siglo XVII español,podemos
distinguirsobretodo dostiposprincipalesdetratados:el grantratadodecarácterenciclopédico,
queaspiraarecogertodoel sabermusicalde la ¿poca,y el tratadodepequeñasdimensiones,
dedicadoa explicar de manera concisaun métodopráctico de interpretaciónvocal y/o
instrumental.Estesegundotipo de tratadorecibeel nombregenéricode arte, o tambiénde
artecilla, enundiminutivo no exentodecierto matizdedesprecio.Lasartecillassedirigen a
temaspuntuales,enunestilohabitualmenteconciso,destinadoa resolverproblemasmusicales
inmediatos,comopodíaser la rápidainstrucciónenel cantode un corode una comunidad
monástica,puesconel usode lasartecillas podíaobviarserápidamentela enseñanzadel canto
llano. A lo largodel siglo X\’II, contamosconunaveintenadeanesdecantollano, destinadas
aadíestraralosnoviciosy religiososdediversasórdenesenun cometidotanespecíficocomo
indispensable;hay que señalarademáslos ceremonialesy procesionariosque contienen
instruccionesparael cantoo pequeñostratadosdecantollano enel cuerpodesuspáginas.Las
artes de cantollano cumplíanuna importantemisión para la que se estima en muchosu
formulaciónconcisa;nosreferimosa la enseñanzadeun corodereligiosos,afin deadiestrarlos
convistasa sucometidoenel cultodivino deunamanerasencilla,y sobretodorápida.También
esprecisocontemplarla fúnciónpropagandísticade estostratados,dirigidosen ocasionesa
defenderla excelenciadeundeterminadométododeenseñanzadel cantollano, o a reafirmar
la fe católicaantelosavancesdelprotestantismo.Estilo literario,necesidaddidácticaovehículo
ideológico,lapresenciadelasartesdecantollanoenlasórdenesreligiosasespañolasdelXVII
no esen modoalgunocasual,sino queocupanun lugar importanteen lateoríamusicalde la
época,comomanualesconcisosqueaportabanunapanicularutilidad a la enseñanzaen los
conventos.
SIJMMARY: Li te variedpanoramaofthemusicaltheoryof 1 7UJCentuiySpain,two t~q’.rs of
treatisecanbe identified:theextensive,encyclopedictypewhichaspiresto gathertogetherah
of te musical knowledgeof the era,andte treatiseof smallerdimensions,dedicatedto
conciselyexplainingapracticalmethodofvocaland/orinstrumentalinterpretation.Thissecond
typeoftreatiseis generallycalledanhandbook,or artecílla,adimninuatívenotwithoutacertain
toneofdisdain.Artecillas wereusadfor specifictemes,andwereintendedto resolvespecific
musicalproblems,suchasrapidly teachingachantto te chorusofamonasticcommunity,as
te useofteseartecillas couldquickly maketeachingte unnecessaxy.Throughoutte 17th
Century.Wc fmd sornetwentyartesofplainsong,intendedto train novicesandmembersof
diversareligiousorders in a task as specificasit wasindispensable,la addition, thereare
ceremonialsandprocessionalswhichcontaininstructionsfor te chantorshorttreatisesof te
cantollano wíthin te body of its pages.Thehandbooksflilfilí an importantmissionfor which
teir concisa formula is highly valued: thatof instructingareligious choir wit dic aunof
training them, simply and quickly, in teir task of divine worship. It is also irnportant to
considerte frmnetionof thesetreatisesaspropaganda.Theywereoccasionallyusadto defend
te excellenceof aparticularniethodofplainsongor to reaffirmte Catolicfaith in light of
(headvancesof Protestantism.As aliterary style,didacticnecessity,or ideologicalvehicle,te
presenceof tere artes of canto llano in te 1 7th CenturySpanishreligiousordersis by no
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meanscasualor accidental;they haveatt importantplacein the musicaltheoiyof theera,as
concisemanusísof particularusefi,lnessin liturgical instmction.

La producciónteórico-musicaldel sigloXVII españolsecaracterizasobretodopor su
extensióny suvariedad.Entrelos muchostratadosconocidosy losqueaúnpueden
quedarporconocer, losconservadosy losno conservados,destacande unamanera
especia]dos plasmacionesprincipalesde loscontenidosdela teoríamusical.Deun
lado, grandestratadosde carácterenciclopédico,con formato y pretensionesde
constituirseen summnadel sabermusicalde la épocaquelosve surgir. Y deotro, los
pequeñostratados,más modestosen susdimensionesy en sus fines, destinadosa
explicar con la mayor economíade mediosun método de interpretaciónvocal o
instrumental.Estostratadospequeñoshansidoenglobadosbajo el nombregenérico
de artes, o también de arteclílas. con un sentido peyorativo del término. Se
caracterizabanlasartee/llasporabordartemasespecíficosde lapedagogíamusical,
y porsuconcisaformulaciónqueno seentreteníaenlo másespeculativoo abstruso,
sinoque se orientabaa lasdidácticasmusicalesmássencillasy cotidianas,comola
enseñanzainstrumental de aquellos que no aspirabana pasar de un nivel de
aficionado,o también la instrucciónen el cantollano de unosnovicioso detodo el
coro de unacomunidadmonástica.A lo largo del siglo XVII, contamoscon varias
artes de canto llano, destinadasa adiestrara los novicios y religiososde diversas
órdenesenuncometidoqueparalascomunidadesmonásticaseratanespecificocomo
indispensable.Y enestecorpushayqueseñalarademáslosceremoniales,directorios
de coroy procesionariosquecontieneninstruccionesparalacorrectainterpretación
del cantoo inclusopequeñostratadosde cantollanoen el conjuntode suspáginas.

Esteestudiopresentaunaenumeracióncronológicadelasartesdecantollano
quesirvieronparasuenseñanzaendiversasórdenesreligiosasduranteel siglo XVII.
Se caracterizacada uno de los tratados,describiendoal completosu portada’ y
haciendomencióndel dedicatariode la obra, si es el caso; también se explica el
contenidodecadatratadoy sereseñanlosejemplaresconservadosdelosquese tiene
noticia, conlaspertinentessignaturastopográficas,si se conocen.Esto por lo quese
refierealostratadosdecantollanodelosquesehaconservadoal menosunejemplar.
Perotambiénesposibleaportarnoticiasdealgunostratadosqueno hanllegadohasta
nosotrosmásqueportradiciónindirecta,conreferenciasenfuentessecundariasenlas
que se ha conservadola mencióndel autory el título, o algunabreveinformación
textualo decontenido.Conelobjetode ofrecerun panoramalo máscompletoposible
de las obrasutilizadasparala enseñanzahabitual del canto llano en las órdenes
religiosasdel siglo XVIII, incluimos igualmenteaquellostratadosque no se han
conservado,pero queesposiblereconstruirenalgunamedida.

La produccióndeliteraturacantollanistateóricaquereseñamoscomienzael

En lasdescripcionesdelasportadas,seutiliza el claudator—corchetesrectos—
parareseñarbrevementeen su interior las ilustracionesu ornamentostipográficos,casode
haberlos.
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alIo 1609,conla figura del dominicofrancésFr. DámasoArtufel2, hijo del Convento
de St.Maximin (Provenza).y cantorenlosconventosde SanPablodeValladolid, San
Ildefonsode Toro, SanPablode Pellaflel,y NuestraSeñoradeAtocha,enMadrid.
Artufel eramuydiestroenel canto,muy entendidoenla liturgiay muy experimentado
enel gobiernoy direccióndel coro. Porsusconocimientosmusicalesy litúrgicos, el
ReverendisimoGeneral de la OrdenDominicana—JerónimoXavierre, fallecido
cuando era Cardenal—, le encargó la preparaciónde un nuevo procesionario
simplificado: para ello, Artufel tuvo en cuenta los manualesde canto utilizados
anteriormentepor losdominicosespañoles.En 1609 sepublicabalaobraqueArtufel
revisó,elProcessionariumsecundummorem¿dm1 OrdinisPraedicatorum£ P. N.
Dominicí. Auctum & emendatumper Patrem Fr. DamasumArtufel, Cantorem
ConventusS. Mariae deA tochadeMadrid Cian quibusdamin eo denuoadditis,ac
intonationibusHymnorum,suisqueRubricis. “CantemusDominoCanticumnovum”
[Grabadocon la Asuncióny Coronaciónde la Virgen por la SantísimaTrinidad]
“Laus cius in Eccíesiasanctorum,Psalm. 149” (Matrití, Ex TypographiaRegia,
MDCIX [Madrid, ImprentaReal, 1609]). El libro estádedicado a Fr. Juan de
Arcediano,ProvincialdelaProvinciaDominicanadeEspaña,porelConventodeSan
Raimundodelavilla dePotes.

Aunqueenrealidadno estemosanteun tratadodecantollanoentendidoen
sentidoestricto, uno de los objetivos más urgentesde esteProcessionariumera
precisamenteabreviarel aprendizajedel cantollano y serde fácil manejoparalos
religiososqueno supiesennadade canto figurado; por ello, no apareceninguna
melodíaennotaciónmensural,puescomoseñalaelprólogode laobra,oportunamente
dirigido alosreligiososy religiosasdominicos,«PusoestePadreenlaexecucióndeste
su obedienciatodala diligenciaposible, y lo másqueseesmerófue, ahorrara los
Religiososdealgunospassosdel canto,pareciéndolesernecessario,assiacausadelo
pocoquede ordinariose sabedél en nuestrasagradaReligión,queatiendemásal
estudio de la sagradaTeología que a la Música». Redactado en latin, e]
Processionar¡umcontienevaliosainformaciónsobrelosmanualesdecantoutilizados
anteriormentepor losdominicos,y seimprimióadostintas,negray roja,parafacilitar
la imnediatadistinciónentrelos textosquedebíanleerseylas rúbricasdela liturgia.
En lapartemusicalparalasprocesiones,todaslas melodíasse escribenen notación
cuadradanegrasobrepentagramasencamadosen los quebailanlas notaspor una
impresióndefectuosa.El pococuidadopuestoenlaediciónprovocóalgunosproblemas
enel ordende lapaginación.SiguiendoalProcessionarium.., queconcluyeen la
página288, aparececon portadapropia e independienteun cuadernilloaparte,
redactadoencastellano,conunasAdicionesal Processionario,apeticióndealgunos
padresmuygraves,conquesesatisfazeal desseodetodoslosReligiososyReligiosas
dela Orden,y quedaacabadoyperfecto.Recopiladoy puestoen esteorden,por el

2N. Antonio, BibiloihecaHispanoNovasiveHispanorumscnptorumqul ab amia

MD ad MDCLC<Xlvfloruerenotitia, vol. 1, Madrid, 1783, p. 262,da equivocadamenteal
teóricoel nombredeDamiánArtufel.
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Padre Pr Toribio Vélez de las Cuebas [Emblemade los Dominicos] (Madrid,
ImprentaReal, 1609).Y enla mismaportadaseanuncianLosquinzeMysteriosdel
Rosariode nuestraSeñora,consucanto,y modoqueseha detenerparacantarlos
losdíasfestivosde nuestraSeñora,yprimerosDomingosde losmeses.Compuestos
porLopede VegaCarpio.Reglasquesehan deguardarene1cantodestosMysterios.
Continúahastalapágina268~.El suplementodeAdiciones...,quecomienzaenuna
páginanumeradacomo257 por el descuidoen la ediciónal quealudíamosantes,
contieneexorcismos,letaníasy bendicionesdiversas,y continúahastalapágina282,
con algunasirregularidadesen las pp. 274 a 279. En las pp. 263-268 de las
Adiciones..,seincluyeelRosariodeLopedeVega4Los versosllevansobrepuestala
músicaconla quebabilande cantarse,enpentagramasconflotación cuadrada.Los
Misterios Gozososy los Dolorosostienenmúsicadiferenciada,porquelosMisterios
GloriososdebíancantarseconlamismamúsicaquelosGozosos.EsteRosariolopiano
se cantaríaen las procesionesque hacíanlos dominicostodoslos mesesy en las
principalesfiestasmarianaspor losclaustrosde susconventoso por las callesdelas
poblaciones5Se conservanejemplaresdel Processionarium...de Artufel con sus
curiosas Adiciones.- - en la Biblioteca de Catalunya.biblioteca particular del
musicólogoLothar SiemensHernández(Gran Canaria),Biblioteca Nacional de
Madrid (M 800)<, Conventode SanRaimundodePotes,y enIhe HispanicSocietyde
NuevaYork7.

En 1612 el franciscanoP. Pr. MartinRuizdabaalosmoldesdela imprenta
un Director/un,, et ProcessionariumOrdinisFratrum Minorum. JuxtaMissale,et
Breviariun,Ron,anumPu U Pontíf.Max.iussueditum,et ClementisVIII. auctoritate
recognitum.A uctoreF Mart/noRuyz,eiu demnOrdinis & almaeProvinciaeCastellae
filio. Divo Antoniode Padua dícatum./HocOpus (Antoní) divinun,fert fornen, &
omen/Portat,ut hocportes, & titeare mnanulVadeliber tantofoelix custode,quod

‘En el colofónaparece“Madrid, porJuanFlamenco,MDCIX” (p. 282).

4SobreesteRosadodeLopedeVega,cfr. J. deEntrambasaguas,“Unosvillancicos
a los Misteriosdel Rosario,atribuidosaLopedeVega”,RevistadeLiteratura 7(1955)pp. 3-
18; J. deEntramnbasaguas,“Mássobreunosvillancicosalos MisteriosdelRosario,deLopede
Vega”,RevistadeLiteratura, lO (1956)Pp. 72-81;J. Salvadory Conde“LopedeVega: versos
desconocidoscantadospor el puebloen 1609”,AnuariodelInstitutodeEstudiosMadrileños,
33 (l993) PP. 563-576.

1. Salvadory Conde,op. cit., p. 563.

Esteejemplarformó partedela bibliotecadelcompository musicólogoFrancisco

AsenjoBarbieri, y anteshabíapertenecidoa «SorJuanadeSanAgustín»ya«SorCathalinade
SanFrancisco»,porlas anotacionesde la p. 282;esun ejemplarincompletoqueno incluyeel
Rosariocontexto deLopede Vega

Esteejemplarprocedede los fondosdel librero Hiersemann.
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omen/Nomenhabet, tutum quo tibi signetiter/ [Estampade 5. Antonio grabadaa
buril, con el píe “S. Antonius de Padua”] (Auno 1612. Salmantícaeexcudebat
FranciscusdeCeaTessa[Salamanca,FranciscodeCeaTessa,1612]). Esteautor,que
habíaestudiadomúsicademaneraparticular,y teníaunaexperiencialarga8,seasesoró
parala redacciónde su obray muy especialmenteparala refonnadel repertorio
musicalqueincluye, «quitandode ellos algunascanturias,queaunqueeranbuenas,
tenían algunaaspereza;y assi se han puestomás cantables»>:«[.1 tambiénlo
comuniquécon personasdebuenosgustos,y demuy grandesventajasen elasside
nuestraReligióncomofueradeella [... ]»~o. Redactadoenlatín,el libro estádedicado
aSanAntonio dePadua.Contieneentreotraspiezas,lamentaciones,cánticos,hinmos
a SantaClara (p. 113) y a san Francisco(p. 116) para las procesionesde sus
respectivasfestividades,y diversasentonacionesde himnos y de salmos.Además
contienesietesalmospenitencialesconletanías(PP.266-278),oracionesdiversas(pp.
278-292),unamisadedifuntos(Pp.343-356)y variosrituales.La músicaestáimpresa
en notacióncuadradagregoriana.Sin sertampocoun tratadoensentidoestricto,si
tieneelafándefacilitar el aprendizajedeunrepertoriocantollanistaatodosaquellos
religiososfranciscanosqueencontrasendificultadesparaello.Seconservanejemplares
deesteDirectorium... enlabibliotecaparticulardeLotharSiemensHernández(Gran
Canaria)y laBibliotecaNacionaldeMadrid (Iv! 787)”.

En el sentidoliteral del término,el primerarte decanto llano escrito para
unaordenreligiosade laépocanollega hasta1614,cuandoelgrancantordominico
Fr. DámasoArtufel publicasuMododerezar lashorascanónicasconformea/Rezo
de los Fray/esPredicadores[. - - j Contieneestelibro todo el Rezode tiempoy de
Santosencomúny enparticular Con los officiosdeNuestraSeñoradelasNievesy
delAngelde la Guarda, con un Arte de canto llano y con la entonaciónde los
Hymnosy susRúbricas[Escudode laOrden] (Valladolid, JuanGodinezde Millis,
1614).La obra estádedicada«al Muy R. P. F. Ambrosio de LancharesPredicador
Generaly Prior del Conventode 5. Pablode Valladolid».Constadetrespartescon
foliaciones independientes.Despuésdel oficiario con los oficios particularesde
NuestraSeñorade las Nieves (fols. 104 a 108) y del Ángel de la Guarda—con
interesantesmaterialessobreel uso del órgano(fols. 109 y ss.)—, «Síguesela
Entonaciónde losHymnoscontodaslasrúbricasy dificultades,sacadasa laluz por

Fr. M. Ruiz, op. cit, “Prólogo. Al lector”.

‘Ibid. -

‘>Ibid.

“Ejemplar queprocededel fondoBarbierí,muyusado,conhojasrotasy manchasde
cera. Debiópertenecera unasmonjas,puesen la guardaposteriorhay indicacionesautógrafas
desus antiguaspropietarias:«estemanualle entregómi señoradoñamaríadelbuenssesso
a sor manueladesantateliresa[gefiSeflorabuensuseso[sic]».
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el PadreFray DámasoArtufel»; estehimnario,con nuevafoliación independiente,
ocupalosfolios 1-26. Con portadaindependientey con el mismopie de imprenta,
sigueen el volumenelArte de Canto llano, compuestopor elpadrefray Dámaso

Artufelde la OrdendePredicadores,queseprolongaporespaciode 84 páginas.Hay
foliacionesindependientesparaelMododerezarlashoras..,y paraelArtedeCanto
llano...,y prólogosindependientesparacadaparte,tituladosrespectivamente“Prólogo
al pío lector” y “Prólogoal lector”’2.

El Arte de Canto llano.., se divide enveintitréscapítulos,quese titulan y
organizancomosigue: 1. “De ladiflinición del cantollano,y de las letrasy signos”,
2. “De la división de los signos”. 3. “Del modo de saberla mano”, 4. “De las
mutangas”,5. “De las clavesdel cantollano”, 6. “Dc las propiedadespor lasquales
se cantantodaslasvozes queay en los signos”,7. “De la contradicionde las dos
propriedades”,8. “De las deducciones”,9. “El qual enseñaqualesson las segundas,
terceras,guariasy quintas”, 10. “Del signo Befabcmi”, 11. “Que cosaseatono,
diapente, diapal3on, diapason”, 12. “De algunasadvertenciasdel canto muy
necessarias”,13. “De los tonosencomún”, 14. “De lostonosextravagantes”,15. “Del
pnmertonoenparticular”, 16. “Del segundotonoenparticular”, 17. “Del tercertono
enparticular”.18. “Del quartotonoenparticular”, 19.“Del quintotonoenparticular”,
20, “Del sextotono en particular”, 21. “Del séptimotono en particular”, 22. “Del

octavotono en particular”, y 23. “En el qual se danalgunasreglasparaconocer
perfetamentelostonos”, con lospertinentesejemplosmusicales.La mayorpartedel
material teóricoestá tomadoliteralmentede otro tratadoanterior,elArte de tañer
fantasia (1565),de Tomásde SantaMaría’3. Seconservanejemplaresdel Modode

‘2A1 haberportadasindependientesparael Mododerezarlashorascanónicas.- - y
paraelArtedecantollano. - .,sesuscitaronalgunosproblemasentrelosbibliógrafos.Esposible
observarqueenlas obrasde M. Alcocery Martinez,Catálogorazonadodeobrasimpresasen
Valladolid, 1481-1800, Valladolid, 1926, Pp. 241, y J. Simón Díaz, Bibliografla de la
Literatura Hispánica.,vol. VI, n0s935 y 936,y tambiénen .1. SimónDiuz, Dominicosdelos
siglosXVIyXVIL-escritoslocalizados,Madrid, 1977,p. 53. n0s 153 y 154 sedesglosanendos
libros aparentementediferentesel Modode rezarlas horas canónicas..,y el Artede canto
llano dela segundaparte,conel mismopiedeimprentay lamismasignaturatopográficaen
la BibliotecaNacionaldeMads-id.Porotraparte,C. L. Penney,PrintedBook.s(1468-1700)in
TheHispanieSocietyofAtnerica,New York, 1965,p. 41, titula la obraen su conjuntoy de
maneradirecta comoArte de cantollano, sin hacerreferenciaal Modo de rezarlas horas
canónicas...,queprecedeal tratadodecantollano propiamentedicho. R. MartínezVigil, La
OrdendePredicadores.Susglorias ensantidad,apostolado,ciencias,artes»gobiernodelos
pueblos,seguidasdel ‘Ensayode unabibliotecadedominicosespañoles‘, Madrid,1884, p.
239, ofreceun título y un pie de imprentaentneos:Modo de rezar tas horas canónicas
conformeal rito [sic] de losfrailesPredicadores,etc.., conun arte decantollano. Zaragoza
[sic],1614.

‘~ Cfi’. A. Howell, “Artufel, Dámaso”, The New (ib-ove Dictionar» of Musicand
Musicians,vol. 1. London,1980,p. 646.
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rezarlashorascanónicas...y elArte de Canto llano.., deArtufel enlaBibliotecade
Catalunya(R (2)~8o~484,y 783-25),BibliotecaNacionaldeMadrid(R J3944)~4,enel
ConventodeSanFelipedelaPenitencia,y enTheHispanicSocietydeNuevaYork”.
En Méxicotambiénpudoconstatarselaexistenciadeun ejemplar’6.

En 1635 seeditabaunaobradestinadaa laordenbenedictina,conel titulo
deCeremonialMonásticoconformeal brebiario,y missaLquela SantidaddePaulo
Vconcedióa todoslosquemilitan debaxodelasantaRegladenuestrogloriosissimo
Padre,yPatriarca delasReligionesS. Benito.Con los usos,y costumbresloablesde
la CongregacióndeEspaña.NuevamentedispuestoPor el CapítuloGeneral, quese
celebróel año deMDCxxxiii. SiendoGeneralel Reverendiss-imoP. M E. A longode
£ l/ictores Predicadorde suMagestad,y CalWcador de la suprema,y general
Inquisición [Motivo geométrico] (Salamanca,Jacinto Tabernier Impresorde la
Universidad,1635).EsteCeremonial.., estádividido en dos partes.La primerade
ellascontiene,ensuprimerasección,unaseriede instruccionessobrelas“ceremonias
generalesquese hande guardarenel Choro”, comolamaneradeentrary salir del
coro, de estaren el atril, de estardescubiertosy sentarse,lasgenuflexiones.- -; la
segundasecciónversaacercade“Los Oficiosdel Choro”, y dadiversasinstrucciones
a loscantoresy elorganistasobreel comportamientoconectoy el repertoriomusical
conveniente(Pp. 40-51, 58-64). La segundapartese refiere a “los Oficios del
Monasterio”,lamaneracorrectadeinterpretarel canto...,incluyendoantífonascon
su correspondientemúsicay entonacionesde salmosy cánticos,letra y músicade
Capítulas,Versos,Oraciones,absoluciones,bendiciones,etc... (p. 551 y ss.). Nos
encontramosde nuevoanteunaobraqueno esrealmenteun tratadode cantollano,
pero quese encargadeproporcionarunaseriedeenseñanzasy consejosmuy útilesa
losreligiososdelaordenparainterpretarconcorrecciónsurepertoriodecantollano.
ParaLeónTello, esteCeremonial- . - «[...] esfuenteverdaderamenteimportantepara
el estudiodel cantolitúrgico»’7. La obra ofrecetambiénalgunasnoticiasde gran
interéssobreelcoro, loscantoresy eldirector,el órganoy losorganistas.Seconserva
un ejemplardel Ceremonial..- en laBibliotecaNacionalde Madrid (lv! 66)’~. De la
reimpresiónposteriorde la obra(Madrid, ImprentadePedroMarin, 1774),haydos

‘<que carecedeportada.

“Un ejemplar,queprocedede los fondosdel librero Hiersemann.

16Q Saldivar,Historia dela MúsicaenMéxico,México, 1934,p. 130.

“E. J. León Tello, La teoría españolade la música en los siglosXVII yXVIII,

Madrid,1973, Pp. 532-533.

‘~ Esteejemplarprocededel fondoBarbieri.
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ejemplaresen laBiblioteca NacionaldeMadrid (M 771; M 795)~9
Diezañosmástardeaparecíaunaimportantísimacontribuciónala teoriadel

canto llano en el siglo XVII, de mano del sabio cistercienseJuan Caramuelde
Lobkowitz (*Madrid, 23-V-1606; ~‘ Vigevano, Italia, 8-IX-1682). Parafacilitar aún
másel aprendizajedel cantollano, evitandoel sistemade hexacordosgraciasa la
introduccióndeunaséptimasílabaenlaescala,Caramuelpublicó sutratadoUT RE,
lvii, FA, SOL, LA, Di. Navalviusica. OmnesMutationesexcludit.Singulasj)des,non
du¿o, non tría, sedunicumnomenpossehaheredemonstratCantumquemMollem
vocant,a Duro, ca/amo,et nonsonod<fferre evidenterostendit:et tradit Methodum,
quamuna horapossit, qui polleat ingenio, perdiscere(Viennae in Austria, apud
Cosmerovimn,ansio 1645). Tras el titulo, puedeleerseel siguientecomentario:
«Prodibit cito Tomus magnusde Musica Firma et Enhannonica,in quo multa
ingeniosa,etcuriosaponuntur».El títulodel tratadoreflejabalas intencionesdel autor
cisterciense,siempreobsesionadoporallanarlas dificultadesy abreviarel tiempodel
aprendizajedel cantollano a sushermanosen religión:

El Ilustrísimo Caramuel, honra de España, y de su religión
cisterciense,admirableen laEnciclopediade todaslas Facultades
Teóricasy Prácticas,hizo particularaplicaciónde la muestra(la
música),y en un crecidovolumenredujoa escuelasuspreceptos,
auxiliadodelaAritmética,enquefue diestrisimo;pormediodela
cual no dudó ofrecerquela enseñaríaen el términodeochodías20

CaramuelsiguióenestaobralosesquemasdesolmisaciónheptacordaldeFr.
Pedrode Urdía,recogidosenestetratadoy enel de TomásGómez2’.El graninterés
deCaramuelenestosaspectosentroncadirectamenteconsurestauraciónde laOrden
Cistercienseen Alemania,eintroduceporello la reformadelcantogregorianoqueya
babiallevado a caboUrdía entre los cisterciensesespañoles.Esta reforma, que
buscabalavueltaalaprimitiva músicagregorianay aladisciplinamonástica,alcanzó
un graoéxito22, y ademásno estabaexentade connotacionespolíticasligadasa la

‘~ ambosejemplaresdel fondoBarbieri.

~ A. V. Roel del Río, InstituciónHarmónica o Doctrina Musical, Theoricay
Práctica, que trata del Cantollano, y de Organo: exactamente,ysegún el modernoestilo
explicada, desuenequeescusacasidemaestro,Madrid, 1748, p. 36.

2’ Urefia habíasido maestrode Caramnuelen el Monasteriode la Espina.Cfr, J.

VelardeLombrafla,JuanCaramuel. Vida»Obra, Oviedo,1959, p. 194. Sobreel tratadode
TomásGómezy el tratadoperdidodeL1refla, cfr. mfra.

“Así lo atestiguanlas cartasde Carasnuelal jesuitaAthanasiusKircher (cfr. Y
VelardeLombraña,op. cit., ‘i989, p. 196).
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restauraciónde los monasteriosalemanesarrasadospor la guerra,puestoque«A
travésdelaarmoníamusicalperseguíaconstituirun ejercicioy un paradigmade la
annoniareligiosay política»’3. Se conservaunejemplarde U?’, RE. ML FA, SOL, LA,
Bi. NovaMusica...enel Duomo 5. AmbrogiodeVigevano(Italia).

Sin salir del ámbitocisterciense,en 1649 aparecíaun auténticohito en la
literaturateóricasobreel cantollano: el tratadodel P. Fr. TomásGómez(*Coca,
Segovia,?; tMontserrat,1688).Monjecisterciensedel monasteriodeNogales,Tomás
Gómezrecibióelhábitoen1626,enseñóensumonasterioFilosoflayTeologíadurante
sieteañosy fue Abad de los monasteriosde Espinay Meyra. Mufliz caracterizaba
cumplidamentesus condicionespara la música: <4...] aficionadoy diestroen la
música,órgano,dibujoy letrade Coro de laqueaúnseconservanalgunoslibros en
suMonasteriodeNogales»’~.El P.Fr. TomásGómezeselautordeun tratadoconuna
variedad de títulos propuestosque resultó una fuente de confusionespara los
estudiosos.El titulo dela obraesReformacióndel Cantollano(Arte de Cantollano,
órganoy cfra,junto conel decantarsinmutanzas,altamentefundadoenprincipios
deAritméticayMúsica)(Madrid,ImprentaReal,1649).NicolásAntonio titulabaeste
tratado comoReformación del Canto llano, proponiendouna filiación con los
esquemasdesolnjisaciónheptacordaldesarrolladospor elmonjecistercienseciegoFr.
PedrodeUrefla,organistadel monasteriodelaEspina(Palencia);paraelbibliógrafo
español,este sistemade solmisaciónheptacordalya se hallabaen vigor en los
monasterioscisterciensesespañoles’5.Los métodosdeUrdía fuerondadosa conocer
porsusdiscípulosmássobresalientes,comoJuanCaramueldeLobkowitz y el mismo
Tomás Gómez. Anglés y Subirá catalogaríanla obra bajo el siguiente título:
[Anónimo]Arte deCanto//ano,Organo,ycifra, ¿untocone/decantarsinMutancas,
altamentefundadoenprincipios deArithmetica,yMúsica.porDecretodela Sagrada
CongregaciónCisterciensede A’. 1’. 5. Bernardo, en los Reynosde la Corona de

Castilla, y Leon, en su Capitulo intermediodesteaño de 1649, le reduzeunMonge
della a Methodo doctrinal y breve, con muchos,y ctarissimosexemplos,para
enseñanQadesushijos, especialmentededicadospor suprofessionalCulto Divino.

“J. VelardeLombrafla,op. cit., p. 197,

24 ~ Fr. R. Mufliz, BibliotecaCistercienseEspañolo.Enla queseda noticia delos

EscritoresCisterciensesde todaslas Congregacionesde España,y de los de las Ordenes
Militares quesiguenel mismoInstituto,can la expresión(en la mayorparte)delLugardesu
nacimiento,Empleos,HonoresyDignidades,igualmentequeel desusObras tanto impresas
comamss,Burgos,1793, p. 152.

“N. Antonio,op. cii., vol, fi
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[Viñeta](Madrid,ImprentaReal, 1649)26.PerofueeltratadistaAndrésLorentequien
aclarariadeunamaneradefinitiva enlaépocael detalledelaautoríadel P.Pr.Tomás
Gómez,diciendo:«Hizo un tratadoun religiosode la ordende N. P. SanBernardo,
cuyonombreeseldeP.Pr. TomásGomezenel alIo de 1649,sacándolealuzporcosa
nueva»’7.CabíalaposibilidaddequelaobradeTomásGómezhubierasidopublicada
demaneraanónima,peroqueLorenteconociesesu ~ Si el tratadoquecitaba
demaneraincompletaNicolásAntonioexistíaefectivamente,no puedesersinoelAríe
de CantoLlano, órganoy cifra... queLorenteatribuyea TomásGómez,yaql]e el pie
deimprenta(Madrid, 1649)coincideconel propuestoporNicolásAntonio,sedescribe
al autorcomoun monjede la ordende S. Bernardo,y en el capítuloII se explica
detalladamenteel sistemade Urefla, queañadíalasílabani paraevitarel cambiode
hexacordo.

El tratadodel P. Fr. TomásGómezcontienela censurade Juan Veijón,
catedráticode laUniversidadde Salamanca,fechadael 17-111-1649.En su escrito,
Verjón recomiendacalurosamenteel tratadopor la soluciónquesuponíaalproblema
de la solmisación hexacordal’9. La obra se hizo «por decreto de la Sagrada
CongregaciónCisterciensede N. P. San Bernardo,en los reinos de la Coronade
Castillay León, en su capítulointermediode esteañode 1649»,segúnfigura en la
portadade la misma. La obra de Tomás Gómezproponeel uso de la sitabani
—escogidaporque«fuecongruenciaqueel mi y el ni separeciesenenlanota»’0— en
vezde bi , sílabausadaya en los tratadosde BartoloméRamosdePareja”, Pietro

“H. Anglás,1. Subirá,CatálogoMusicalde laBibliotecaNacionaldeMadrid Vol
II: Teóricos.Barcelona,1949,p. 235.Cfr. A. SerranoVelasco,“Tratadistasespañolesdecanto
llano. Brevebiografia, descripcióny estudiode los tratados”,Estudiossobre los teóricos
españolesdecantogregorianodelos siglosXValXVHI,Madrid, 1980,p. 45, dondeserecoge
el mismotitulo parael tratado,perodemaneraincompleta.

‘7A. Lorente,El porquédela Música,Alcalá deHenares,1672,p. 50.

~Sobrelos problemasbibliográficosdel tratadodeTomásGómez,cír. el interesante
artículodeA. Howell, “TheelusiveReformacióndelcantollanoof ThomasGómez”,Anuario
Musical 30(1975>pp. 59-65.

“T. Gómez,op. cit., fol. 1v0.

‘~T. Gómez,op. oit., l7ols. 9t-lOr’.

B. RamosdePareja,MusicaPractica,Bolonia,BaltasardeHiriberia, 1482.
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Cerone”y JuanCaramuel”parala séptimanotade laescala,pasandodel sistema
hexacordalal heptacordo’4.El objetivodeTomásGómezerasimplificar laenseñanza
del solfeo,puestoqueeradificil conciliar el principio de ordenaciónde laescalaen
octavasconloshexacordos,apartedequeni losmúsicosmásdiestroserancapacesde
dominarcompletamentelaprácticadel correctocambiodehexacordo,conlas enojosas
mutanzas.La estructurade la obra es cuatripartita,dedicandodos partes—aquí
llamadasartes—al cantollano,explicadoconel sistemadelas mutanzasy sinellas.
Otra partese dedicaal arte decantodeórgano,y otra al artedecifra, queadoptala
cifra implantadapor Venegasde Henestrosay utilizadapor Cabezón.Comparalos
sistemasantiguos,o solmisaciónhexacordal,con los sistemasheptacordalesque
intentabanimponerse.El artede cantarsin mutanzasse encabezaasí: “Capítulo
segundo.Arte decantarsinmutan9as.FrayPedrodeUreña,legodeCogulla, hijo de
nuestroReal Monasterio de la Espina,ciego a natívitate, ingenio Excelente, y
consumadomúsico,cuyoesestediscurso,ensuIntroducciónHarmónica,aprobadade
grandesMaestrosdeEspaña(queno dio alaestampaprevenidode la muerte)quitó
lasmutangasde laMúsica[ ]“>~ Detodosmodos,TomásGómezno quisocomplicar
innecesariamenteladidácticamusicalde sutiempo,ya queen laprimerapartedesu
obraexponeel sistematradicionalcon mutanzas«paraqueacabendeaprenderporél
conperfecciónlosquecomenzaronpor el estiloantigíio»t En otra obrasuya,Juan
Caramuelrecuerdaque, en todo caso,el sistemaheptacordalexpuestopor Tomás
Gómezse debíaa Fr. Pedrode Ureña,y realzalosméritos de Gómez,quepublicó
«[.1 un ingeniosoTratadodeMúsica, dondepor condescendercon los Ancianos,
explicala [doctrina] deAretinodoctamente;y por ayudara la Juventud,exponecon
felicidadla de Ureña»’7. La obratambiénincluyecuestionesde modalidad,liturgia,
notación mensural, y aspectosde la práctica del órgano, como la digitación,

32P. Cerone,ElMe/apeoyMaestro,Nápoles,JuanBautistaGarganoyLucrecia
Nucci, 1613.

“Es el tratadodeCaramuelUY’, RE,MI, FA. SOL,LA, BI, NovaMusica(1645),
ya citado.Cfr. supra.

‘<EJ organistay teóricocarmelita En Pedro Carreray Lancharesen su Ritual
Carmelitano(Madrid, JoséDoblado,1789)indicabaqueestacuestiónhabíasidoabordadaya
enel tratadodeCerone,y queLorentehabíavuelto sobreella.

“T. Gómez,op. cit., fol. 9t.

‘~ Ibidem, prólogo.

“ J. Caramuelde Lobkowitz, Architecturacivil, rectay obliqua consideraday
dibuxadaene)TemplodeJensaMn[... ] promovidaa sumaperfecciónene!temploypalacio
de£ LorenfocercadelEscurialqueinventó[.] el rey D. PhilippeIII...], Vol, II, Vegeven
[sic, porVigevano], 1678,TratadoVII, p. 63.
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ornamentos,y la tablaturaespañola,aconsejandoparala formacióndel organistael
estudiodel métodode cifra impresade Antonio de Cabezón.Parala historia de la
interpretacióncantollanistaenEspaña,essumamenteinteresantequeTomásGómez
hablede lacorrectainterpretacióndel cantolitúrgico y la direcciónde corosen un
tono empírico que hacepensarqueél mismo hubiesesido maestrode coro. La
facilidad enelaprendizajeyel deseodenovedadunidoalaconvivenciaconsistemas
musicalesanterioresson lascaracterísticasmásseñaladasde la importanteobradel
P. Fr. TomásGómez.Comorepercusióndesutratado,podemoscontarla traducción
portuguesade la cuartapartede la obra,el “Arte de Cifra”. Estatraducciónsehalla
incluida enunacolecciónde 85 obrasparatecladevarioscompositores,insertadaa
maneradebreveintroducciónteóricaqueocupalascincoprimeraspáginas,y titulada
“Arte de sifra”’8. Hay un ejemplardel tratadode TomásGómezen la Biblioteca
Nacional de Madrid (R 26582)”. En México se conservabaun ejemplarde los
“Fragmentos músicos,por el PadreGómez” [sic] en la bibliotecade JoséIgnacio
Bartolache,fallecidoen 179O<~; SánchezFloresha identificadoestaobracon el Arte
decantollano - -. deTomásGómez<i.

Habríaqueesperarhasta1665paraqueotrocisterciensehicieseunanueva
contribuciónalaliteraturacantollanista.JuanCaramuelpublicabaentonceseltratado
titulado ConceptusEvangelici, quosad OmnipotentisDei, ,SanctissimaeVirginis
Mariae, Divorumque maiorem gloriam D. loannes Caramuel concinabatur
(Santangelo,ImprentaEpiscopal, 1665). Estádedicadoa FernandoIV, Rey de
Bohemiay deHungria,al quesedirigeuna“Oratio Gratulatoria”enelmismodia de
su coronación(pp. 1-12). En las pp. 13-98 de la obra se recogeuna seriede II
sermonesquetoman comopretextounacita evangélicao unafestividadreligiosa.
EstossermonesfueronpronunciadosporCaramuelen 1647anteel futuroEmperador
FernandoIV, ReydeBohemiay deHungría,dequienel sabiocistercienseeraayo. De
entreestos11 sermones,queconfiguranun auténticocursodeartesliberales,haydos
dedicadosa la música. Son los sermonestitulados “Oratio VI. De elegantia&
consonantiamorum” (PP. 40-52), y “Oratio VII. De ConversationisPolitíco-
monasticaearnionia& consonantia”(pp. 52-73).Estapartecomienzaconlaexpresa

3S Seconservaun ejemplardeestaobraen la BibliotecaMunicipal deOporto(Ms.

1577Loc. E, 5).

“No seespecificala procedenciadeesteejemplarenH. Anglésy J. Subirá,op. cl.,
p 236

40A Leminon, “Towardsmi Inventoryof Musie TheoryBooksin ColonialMexico”,

AnuarioMusical33-35(1978-1890)p. 135.

~‘ R. SánchezFlores,“JoséIgnacioBartolache:el sabiohumanistaa travésde sus
bienes, suslibros e instrumentosde trabajo”, Boletín delArchivo Generalde la Nación
(México), Serie2,13(1972-l9’76)p.207.
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recomendaciónde lamúsicaparael rey como recreohonesto:«TenernostriRegis
animusaliquáesthonestArecreationelevandus;nonenimsemperarcmntenditApollo,
sedlaborídebetrequiessuccederefi» (p. 40).De losdossermonesdetemamusical,
resultade especialinterésparala teoríadel cautollano el sermónVII, titulado“De
ConversationisPolitico-monasticaearmonia& consonantia”(pp, 52-73),puessirve
a Caramuelcomopretextoparadiscutir el origendela músicareligiosa—el canto
gregoriano—y susposiblesiniciadores:San Benito, Guido d’Arezzo,SanGregorio
Magno(p. 57). Buenapartedel sermónseorientaacompararel rectoprocederdelos
monjescisterciensescon el ordenque debereinaren la música, incidiendoen la
imagendelaconsonanciadelasdiferentesvoces(p.70). Se conservaun ejemplarde
la edicióndel ConceptusEvangelici... de 1665 enlaBibliotecaNacionaldeMadrid
(2/1388)42.Sehizounaieedicióndeltratadoen 1667(Campagna,ImprentaEpiscopal)
conalgunasadiciones;deestareediciónseconservaun ejemplaren la Bibliothéque
NationaledeParis(11429).

En 1667 seeditabaun manualdecoro parausodelos agustinos.El titulo
completoesManualeChori, secundumusumOrdinisFralrumeremitarumD.Agustini.
Nunc denuoauctum, & correctum iuxta Rituale Romanum,& Clementis VIII. &
Urbani VIII Decreta,necnonSanctissiniiAlexandri VII., nuncregnantisanno 1667
[Medallóngrabadorepresentandoa sanAgustín,rodeadodela inscripciónlatina“o
PATER AUGUSTINE LUMEN ECCLESIAE ET HEREMITARUM ORDINIS FUNDATOR”]
(Matriti, Ex TypographiaRegia,MDCLXVII [Madrid, ImprentaReal, 1667]). Fr.
Benitode Aste hizo la revisiónde estemanualconformeal usode ClementeVIII y

UrbanoVIII. El manualestáredactadoenlatin, aexcepcióndeuna«BreveInstrucción
paradar los SantosSacramentos...»(pp. 441-467),escritaen castellano.Contiene
entonacionesde himnos,en notacióncuadradasobrepentagramanegro, así como
cánticospara las procesionesy fiestas de la orden (5. Agustín, 5. Nicolás de
Tolentino),yel himnoSacrissolemnisennotaciónmensural.Seconservanejemplares
delManualeChorí...enla BibliotecaNacionaldeMadrid (M 205;M 3258y<’.Es otro
ejemplodeobradestinadaa facilitar enloposiblela interpretacióndel cantollano,sin
sertampocoun tratadoparasuenseñanza.

Y de nuevoson los cisterciensesquienesse preocupanpor la enseñanza
cantollanista,conel prolífico JuanCaramuelquepublicabaen 1669el tratadotitulado
ARTENUEVA DEMÚSICA.Inventadaaño deDCpor5. GREGORIOEL GRANDE,
Monjedenuestro1’. £ Benito,y despuésPONTÍFICEM XIMO. Desconcertadaaño

deMXXII por GUIDONARETINO,Religiosodela mismaOrden,yMilsico excelente

<‘ejemplar pertenecióal ConventodeSanGil deMadrid,segúnsehaceconstar

en la p. 1: “Es del Conv[en]to R[ea]l deS[a]n Gil deMadrid/Añode 1707”.

<~ De estosdosejemplares,el primeroprocededel fondoBarbieri, y tienemuestras
deusofrecuente,con gotasdecerasolidificadaenalgunaspáginas;el segundoprocededeun
conventodecapuchinos.
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ensu tiempo.Restituidao suprimeraperfecciónañoMDCXr porPR. PEDRODE
UREÑA,MonjeCisterciense,hijo denuestroRealMonasteriodelaEspina.Reducida
a estebreveCompendioaño deMDCXLIUpar 1 C., Religiosodel mismoMonasterio.
EsNuevaenesteSiglo,porbayersidotanto tiempoignorada:Hazedemonstración,
que toda laDotrina de la Manoessuperflua:Persuade,quees yana,y fingida la
divisióndelCantoenel denaturaleza,[becuadro] quadrado,yb mal; porqueno hay
sino un solo modode cantar,- Enseñaa solmizarsin mutanzas:y concluye,que la
mósica de Guidon Aretino no es otra cosa, que un ingenioso,y muy trabajado
desacierto(Roma,FabiodeFalco, 1669).El tratadoestádedicadoalP. MaestroFray
Miguel de Fuentes,“Generalde la Ordende CísterenEspaña,CatredaticoI~c1 de
Visperasde la Universidadde Salamanca”,Se presentaaquíunavezmásel caballo
debatalladela teoríamusicalcistercienseengeneraly de Caramuelenparticular:la
opción deemplearenel cantollano el sistemabeptacordalpor susventajas,frentea
la sohnisaciónhexacordaly lasmutanzas,decantándoseporlasteoríasdelcisterciense
Fr. PedrodeUreña,que ya habíansido expuestasy adoptadaspor cl P. Fr. Tomás
Gómezensutratadode 1649.«CaramuelsentabaenestaobraqueSan Gregoriobabia
descubiertola formanaturalde la escala,y queGuido Aretino habíafalseadoeste
sistemanatural, reduciendodichaescalaa seis nombresde notas:referíaenseguida
quePedrode Ureñahabiapuestolascosasen suordennonnal,añadiendola séptima
sílabani

45 a las otras seis, y demostrabaque con estaadición las mudanzascran
inútiles»16. ParaLeón 1db, «Como puede deducirsedel título, se oponea la
solinisacióny proponela superacióndesusinconvenientespor la adopcióndcl método
de Ureña,querecogióigualmenteTomásGómez[...]»‘~.

Estaobrapublicadapor Caramuelen 1669esla traduccióndesu tratadode
1645 ya citado, el titulado UY’, RE, MI, FA, SOL, LA, Rl NovoMusica. Omnes
Mutationesexcludit. Singulasfides, non duo, non Irla, sedunicumnomenposse
habere demonstratCan1am quemÉIollem vocaní, a Duro, ca/amo,el non sono
differre evidenterostendir: el tradil Methodunz,quamuna hora possit, qulpolleal
ingenio, perdiscere (Viennae in Austria, apud Cosmerovium. anno 1645). Se
conservanejemplaresdela traduccióncastellanade 1669enla BibliotecaNacionalde

«La fechafuecorregidaa manopor el propio Carainuelen la portadadel ejemplar
impreso conservadoen el Duomo S. Ambrogio de Vigevano(Italia). Pone MDCXV, por
IVDCXX del original impreso.

<~ Es unaconfusiónde Fétis.La sílabapropuestaporCaramuelesbi, no ni.

<~ Cfr. el artículo sobre Caramnuelen E. J. Fétis, Fnu~ois-Joseph,Bíographie

universelledesmusiciens,Paris,Finnin Didot Fréres,Fils ct Cie., 1861-1864

41 E. J. LeónTello, op. cit.,444.
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Madrid y enel Duomo 5. Anibrogio de Vigevano(IV-6~8.
En 1669,el PadreMaestroPr. J. D. Mirandilla escribióel breve tratadito

titulado Arte breveen versocastellano, de las reglas que se devensaberpara
aprendercantollano (manuscrito,1669).En versosoctosilabos,condenzapor definir
el cantollano, y explicasusconceptosfimdamentales:letras,deducciones,claves,
voces,alteraciones,mutanzas,intervalos—el tonoy el semitono—,losochotonosy
unareglaparaconocerlos.Estebrevisimoprontuariose ilustra con trespequeños
ejemplosmusicalesqueilustranlasmutanzas,la representacióndelasclavesdeFay
Do, y la mano guidoniana.No se conservael original del XVII, sino una copia
autógrafadel musicólogoy compositor FranciscoAsenjo Barbieri —que no pudo
documentarlaprocedenciadel manuscritoni de suautor— en laBibliotecaNacional
de Madrid (Mss. l4036’<~’~’)<~. Igualmente,se desconoceparaquéordenreligiosa
pudo redactarseestebrevísimotextodeenseñanza.

En 1675 hacíasuapariciónotro tratadodecantollano,obradeunreligioso
cannelitaparalaenseñanzadelosnoviciosensuorden.El autoreraFr. RoqueSirón:
«Cannelita,Literatomusical, 1633-1675.DeZaragoza,carmelitaobservantede su
conventodesde1633.Acompañóenelnoviciadode élasuexemplarMaestroPadre
Ezquerra,quemurió el año1696.Fuevicario y prior deSádavay escribióNoticia del
cvnlollano. En Zaragozapor JuandeYbar1675.Va conlaEscueladeperfecciónde]
referido P. Ezquerra’0. Tambiénescribió Sirón, Necrologium Virorum Insignium
CarmelitarumConventusCaesaraugustani,.. aliorumProvintíaAragonia.Ms. está
enla libreríadel dichoconvento(Murió en 1675?)»” El tratadomusicalescritopor
Pr. Roque Sirón se halla contenidoen la obra del carmelitaFr. Pablo Ezquerra,
tituladaEscueladeperfección,formadadeespiritualdoctrinadeFilosoflasagrada,
y misticaTeologia. Libro muyútil, y importantea todos,yenespeciala laspersonas
quetratan deespíritu.Divideseendospartes: en laprimerasetrata dela excelencia,
essenCia,yprácticade todaslasvirtudes:del exercício santode la OraciónMental:

48Scconservanun ejemplarimpresocompletoyun manuscritoincompleto,traducción
italianadel tratado.

~ El texto de estebreve tratadoestápublicadoenF. Asenjo Barbieri,Biografiasy
DocumentossobreMúsicay MúsicosEspañoles(LegadoBarbierí, tomo1), cd. E. Casares,
Madrid, 1986,pp, 333-336.

50 El 1’. Fr. PabloEzquena,carmelita,era tambiénnaturalde Zaragoza,y escribió

ademásel tratadotituladoDe las Ceremoniasde la Misa (1680).Cfr. N. Antonio,op. cit.,vol.
ll,p. 161.

SI Datos en F. de Latassay Ortin, Bibliotecas antigua y nuevade escritores

aragonesesdeFélix de Larassay Ortin aumentadasy refundidasenforma de diccionario
bibliográfico-biográficoporD. Miguel GómezUriel, vol, III, 1884, p. 465; estasnoticiasse
citane~.AsenjoBarbieri,op. cii., p.456,(originalen la BibliotecaNacionaldeMadrid,Mss.
14044 y
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y de los tres caminos,o vías, Purgativa, Iluminativa, y Contemplativa:Y en la
segundase da una instrucciónEspirituaL Religiosa,y PolíticaparaNovicios./..]
Dedicaseal extático, y místico Doctor N. Beato Padre Fr. Juan de la Cruz.
FidelissimocoadjutordeN. 5. M TeresadeJesús(Zaragoza,Juande Ybar, 1675).

El titulo del tratadomusical insertoen laEscueladeperfección...no es
exactamenteel mismorecogidoporLatassay transmitidopor Barbieti. En laParte
Segundadel libro, TratadoPrimero“De la instruccióndelos Novicios deN. Señora
del Carmen”,pp. 49-63, apareceunResumendelArte de CantoLlanopara queel
M/’aestrjo lo puedaenseñara susnoviciosconmásfacilidad. El trataditocomienza
conun prefacioa mododejustificación, siguecon los signos,la manoguidonianay
lasdeducciones,las llaves, lasmutanzas,tonos,entonacionesparasalmosy cánticos
con tos pertinentesejemplosmusicales,y las notacionesde los signos. Contiene
ejemplosgráficos,como un cuadroparaexplicar las mutanzasen la página54, y
tambiénejemplosmusicales,comolas “Entonacionesdelos ochoTonosparaPsaI¡nos~’
(pp. 57-58),y las“Entonacionesdelos ochoTonosparaCánticos”(pp. 58-59)o las
ilustracionesmusicalesdel diapente,diatessaron,diapason,tonosnmestrosy discípulos
(Pp. 60-62).Tambiénseinsertaelcorrespondienteejemplodenotaciónpolifónica, los
puntosdecantodeórgano, destinadosa serexplicadosalos noviciosal igual quela
notacióndel cantollano,ya quehabíande aprenderloscon vistasa interpretarcon
propiedadun detenninadorepertoriomusicalcaracterísticode laordencarmelitana:
«PorqueennuestraOrdentenemosmuchosCredos,quetocanya enCantodeÓrgano,
pondréaqui unabrevenoticiadediversospuntos,o figuras, dequeen ellosse usa,y
el valordecadauno, parasaberloscantan>’2.Todoel conjuntode laobra,tantoensu
parteno musicalcomo ensuscontenidosmusicales,sedirige a la formaciónde los
novicios carmelitas.El prefacioal Resumendel Arte de Canto Llano... aclara
perfectamenteestasintenciones:

No es menospropio de los Religiosos(en las Religiones,que
professanelcantaraDios alabanqasenel Coro,y especialmenteen
laNuestra,quetan deantiguo heredaestesagradoempleodesus
progenitoreslos Prophetas,e hijos de losProphetas,cuyo devoto
oficio, explicado con la frase de prophetareera cantara Dios
continuas alabangas)la instrucción para cantar bien, que la
instrucciónde lasvirtudes,y exerciciosespirituales:puessi desta
pendeladireccióndelespíritu,tambiénde aquellapendeelquelos
Oficios divinos se celebrencon la devidasolemnidad,lo qual se
consigueestandolosReligiososdiestrosenel exerciciodel canto.Y
pues en el Noviciado se ha de dar toda la buena educación
necessariaen los exereicios,y empleosde la Religión, es muy
loable, como importantissimo,que el maestro instruia a sus
Novicios en el Arte de cantollano; lo qual paraquepuedahazer

52 Fr. R. Sirón,op. cil., p. 62.
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mas comodamente,me ha parecido poner aquí esta breve
instrucción,quecontieneen resumenlo necessarloparasaberel
canto llano: Con la qual, y su buen cuydadopuedansaberlo
suficiente”.

El tratadoseorientaala formaciónde losnovicios de laorden,y se dirige
como instrumentode ayudaa los maestrosde novicios,queasí podríanenseñarel
canto llano a sus educandoscon mayor comodidad. Es preciso introducir una
observaciónrespectode la autoríadel tratadode canto llano: enel volumenno se
mencionaaFr. RoqueSirónenningúnmomento,ni semencionaotroautordiferente
del P. Fr. PabloEzquerra«delaordendeNuestraSeñoradel Carmende laAntigua
Observancia,Maestrode Novigios del Conventode Zarago9a».La autoríade Fr.
RoqueSiróneraafirmadaporLatassa,alquesigueBarbieri.Seconservaunejemplar
del tratadode Sirónen laBibliotecaNacionaldeMadrid (3I63985)’~

Ya en las postrimeríasdel XVII los dominicosharíanotra aportacióna la
teoríacantollanistagraciasa Fr. Josephde San Juan(*Madrid, 1650; tMadrid,
1725)”. Dominico desde1666,Fr. Josephde SanJuanresidió seisañosen laisla de
SantoDomingo comoconfesordel obispoFr. Domingo Navarrete,y Ñe vicario,
organistay maestrode noviciosen el Conventode SantoTomás de Madrid. Para
ayudarseentalesmenesteres,y sobretodoensucometidocomomaestrode novicios,
redactóun CeremonialDominicanoenel qualse trata de las cosasqueconducenal
modouniforme, y orden de celebrar los Oficios Divinos, con las ceremoniasdel

OrdendePredicadores.A lo ultimovaelArte deCantollano, conReglasespeciales,
yfóciles,paraqueconbrevedadpuedanlosprincipiantesaprovecharse.Por elPadre
Fray Josephde SanJuan,Maestrode Noviciosdel ConventodeSantoThomásde
Madrid (Madrid, Viuda deD. FranciscoNieto, 1694).El libro en su conjuntoestá
dedicadoa SantaRosade SantaMaria, y por lo quese refiereal ámbitode la teoría
musical,contieneun “Arte deCantollano” (fols. 201v0-22it), conescasosejemplos
musicales.Esta parte teórica no es más que un resmnenbreve de la materia,
exponiéndolade manerabastantecompletae intercalandoalgunos ejemplosen
notacióncuadradasobretoscospautadosnegrosde cinco líneas,no muy cuidados
desdeel puntode vistatipográfico. Explica las letras,deducciones,claves,señales,
compases,tonos, consonancias,mutanzas,la manerade conocerlos tonos en el
ascensoy descenso,elmododeguardarlacuerdaenlasAntifonasy Salmos,y finaliza
explicandoel conceptodeneumaenel cantollano. El tratadoesun claroejemplode
un tipo deobrasdefinalidademinentementeprácticadentrodelcontextodeunaorden
religiosa,reuniendoenun mismovolumenla explicaciónde lasceremoniasy usos

“Fr. R. Sirón, op. cil,, p. 49. Lacursivadel párrafoesoriginal deltratado.

‘4Esteejemplarprocedede la BibliotecaReal.

“Conocidoen el siglo comoJosephHernández.
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propios de laordeny un artede cantollano de indudableutilidad parala obligada
fonnacióncantollanistadelos novicios.SeconservanejemplaresdeesteCeremoníal
enla BibliotecaPúblicadeCórdoba(28-70)y enlaBibliotecaNacionaldeMadrid (M
1907; R 39027)’~. Años más tarde, se editó ademásun Appendixal Ceremonial

Dominicano((1719]), delqueseconservaun ejemplaren la BibliotecaNacionaldc
Madrid (3/27655)’~.

Comoya indicamosal principiodeestetrabajo,tambiénhuboalgunasartes
decantollano queno se conservaron,pero de las quehanquedadoalgunasnoticias
portradiciónindirecta,y delasqueesposibleaportarunosdatoso hacerunapequeña
reconstrucción.

En 1615 se sitúael tratadodel cistercienseFr. PedrodeUrdía (*Nava del
Rey, Valladolid, segundamitad del s. XVI; t ca. 1620), corista y organistadel
monasteriodeLa Espina(Palencia),dondehabíatomadoelhábitoen 1595.Ciegode
nacimiento,ideó un métodoparamedirla longitudsiguiendolosmovimientosde la
luna,tituladoDeAstronomía,asícomootraobratituladaDeAstrologia.Ambasobras
estabanen 1620 ya preparadasy contodaslas licenciasparalaimprenta,peroUreña
fallecióantesdepublicarlos resultadosdesusinvestigaciones.Ademásredactóentre
1610y 1615 un Tratado deMúsica,quetampocollegó alosmoldesdela imprentay
permaneciómanuscritoporelfallecimientodesuautor.Comoyahabíamoscomentado
alo largodeestaspáginas,lasdoctrinascantollanistasdeUreñahanpervividoa través
deaquellostratadistasquesiguieronlos métodosde solmisaciónheptacordalporél
propuestos.SudiscípuloCaramuelproporcionala fechaexactadelaobradeUrdíaen
el titulo de sutratadode 1669,elArte nuevodeMúsica, inventadaporSan Gregorio
elGrandeydesconcertadapor GuidoAretino, restituidaa suprimeraperfecciónaño
de MDCX por Fr Pedro de Ureña, monje cisterciense, h4io de nuestro Real
Monasteriodela Espina,aunqueensuArchitecturacivi¿ rectay oblicuo.,. (l678)’~
da la fechade 1615comoladel comienzoefectivodeltratadodeUreña.Y tambiénes
Caramuelquien relata las dificultadesprovocadaspor el sistemahexacordaly las
ventajasde la reformadeUreñaen los términossiguientes:

Duro ladissonanciadeaquestatyraniaentodaEuropa,astaquepor
los añosde 1615 empezoa escribirsu MusicaF. Pedrode Ureña,
unode los mayoresingenios,quehaconocidonuestraedad.Fueen
ella mi Maestro,y granamigo [ 1 Iba perficionandootro [libro]

‘~ El primerejemplarprocededel fondoBarbieri;el segundofue compradoen 1987
aAntonio Moreno Martín,deAlmería.

J. SimónDiaz, Dominicosdelos siglosXVIyXVII: escritoslocalizados,Madrid,

1977,p. 275,nos 1040 y 1041. Esteejemplarreseñadopor Simón Díazcarecedeportada,y
tampocoindicael lugardeedición iii el editor.

‘8Vern. 37.
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de Música; en el qual tiene entremuchascosasmuy curiosas,y
particulares,algunasComposicionesingeniosas,de que saqué
copiasentonces;y hansidoenFrancia,Flandes,Alemaniay Italia
admiradas[...J. En estelibro resucitalaMúsicade 5. Gregorio,y
destierralasdificultadesqueintroduxoAretino [.. -

La obradel P Fr. TomásGómeztambiénesunafuenteimportantisúnapara
el tratadode Urdía,puesen suReformacióndel Cantollano (Arte de Cantollano,
órganoy cífra, junto conel decantarsin mutanzas,altamentefundadoenprincipios
deAritméticayMúsica),de 1649,siguelasdoctrinasdesuhermanoenreligión enel
capitulo II de su tratado,queencabezaasi: «Capitulosegundo.Arte de cantarsin
mutangas.FrayPedrodeUreña,legodeCogulla,hijo denuestroRealMonasteriode
laEspina,ciegoanativitate, ingenio Excelente,y consumadomúsico, cuyo eseste
discurso,en su IntroducciónHarmónica,aprobadade grandesMaestrosde España
(que no dio a la estampaprevenidodela muerte)quitó las mutanQasdela Música
[... ]W~. Si Caramuelnos proporcionabala fechadelaobradeFr. PedrodeUrdía,el
tratadode TomásGómezesla fuenteparaconocerel contenidodel texto.De hecho,
cl bibliógrafocistercienseP. Fr. RobertoMuñiz considerabala obrade Gómezcomo
unasimpletranscripciónde las teoríasdeUreña,puesconsignasinmás:“Reformación
delCantollano.ObradeFr. PedroUrdía.Madrid 1649”, einsistedenuevoacercade
«[.. .1 estearte quese imprimió a solicitud del Mro. Fr. TomásGómez»” Ureña
proponíael abandonodel sistemahexacordal,introduciendolaséptimanotaparaun
heptacordoconlas silabas¡it, re, mi, fa, soL la, ni. Además,Urdía eradefensordel
sistemauniclave,pretendiendodesterrarlasdiferentesclavesutilizadasen el canto
llano y reducirlasauna sola.Es tambiénCaramuelquiendacuentadeello:

Condenabatambién Ureña la triplicidad inútil de las Claves;
bastaríauna: y para adornode los libros podríaserun Sol de la
grandezade unanota,y ponersedondeGuidonponela G, en la
Otava inferior de esta figura’2; y en la superior de estaO y se
llamaria Sol: y con esto llegaria la Música a cobrar la antigua
perfección,enquelaconstituyó5. Gregorio’3.

“Ver n. 37.

‘~ T. Gómez,op. cit., fol. 9?.

61p Fr. R. Mufliz, op. cit., pp. 153, 352.

62 El texto original insertaaquí la imagendeunsol consusrayosparareferírsea

la notasol,

“Ver n. 37.
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Al no haberseconservadoel tratadodel cisterciensePr. Pedrode Ureña,han
deconsiderarsefuentesindirectasparasuconocimientolasobrasdesusdoshermanos
de hábitoJuanCaramuely TomásGómet.

Antesdesufallecimientoen1650,el zaragozanoFr. FranciscoSantaMaria
del Pilar65, monjeJerónimodel Real de SanBartoloméde Lupiana(Guadalajara),
escribióun tratadode música.Fue miembro de la Real Capilla, dejándolapara
profesar,y tomóel hábitojerónimo el 27-VIII-1616. «Fuemuysingularenla Música
y destrezadel cantoy su Magisteriodigno de alabanza.Dejó la Real Capilla para
vestir aquelHábito, y advirtiendosu faltael Rey Don Felipe IV, y oyéndolecantar
después,solicitó bolviesea suservicio, del quesebolvió a substraerpor sussúplicas,
y lasmismasle libertaronde ir a laCapillaPontificiadeRoma,como lo solicitaron
coneficacia losquetrageronel CapeloalCardenalEspinosa.Vivió despuéstranquilo
en el referidoclaustroy compusoenél otrospapelesmuy buscados[...J. Un Librito
muysingularsobrela música,quehasido demuchoprovechoparalosquese han
validodeél, comolo aseguraunaMemoriadesuAutor quetengoremitidadelcitado
monasterio><tNo seconoceenrealidadel contenidodeestetratadoperdido,peroes
altamenteprobablequesirvieseparalaenseñanzadel canto llano,ajuzgarpor los
testimonioselogiososacercadesuutilidaden el convento.

Fr. Juan March (*Arbeca, Tarragona,1582; tMontserrat, ¡658), monje
benedictino,tomó los hábitosen el monasteriode Montserraten 1596 despuésde
habersidoescolán.ContinuósusestudiosmusicalesenMadrid,y fueorganistadelas
DescalzasReales, siendo también compositor.Hacia 1625, probablemente,fue
nombradomaestrode laescolaníadeMontserrat,dondemurió en 1658.Ademásde
ser músico,organistay compositor,conobrasconservadasen Montserrat,Fr. Juan
March escribióun tratadoquepennaneciómanuscritoe inédito, tituladoLeccionesy
ejerciciospara aprenderel cantogregoriano67.Sedesconocela dataciónde laobra,
quetampocose haconservado.

Otro tratadode canto llano se debió a Fr. Miguel Pastor,fraile cartujo,
cantollanistay organista,fallecidoel 2 1-11-1684enla Cartujade NuestraSeñorade
lasFuentesdondehabíasidoProcuradory Prior.NacidoenCuevasdeCañan(Teruel),
profesóen la zaragozanaCartujade Aula Dei.Fr. Miguel Pastordestacabaentresus
hermanosde hábito por suerudiciónvariaday susmuchosconocimientos,entrelos

~ Las obrasde Caramuelfechadasen 1645, 1669,y 1678, y el tratadode Tomás
Gómez(1649).

65 SunombreeraFranciscoHurtado,y procedíadeunafamilia nobley distinguida.

66 F. de Latassay Ortin, op. cit., vol. III, pp. 137-138(datos quetambién tomó

Barbieri,BibliotecaNacionaldeMadrid,Mss. 14043m).

‘7E. ZaragozaPascual,“Músicos benedictinosespañoles(SiglosXV-XVIIy’, Tesoro

SacroMusical, 3<1978)p. 85.
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quepodemoscontarlaprácticay lateoríadela música:«A unaliteraturanadavulgar,
juntóunestilopropioensusEscritos,y conversaciones,y enellasseconocíabienquan
doctoeraen la SagradaEscritura,en el Derecho,en laArithmeticapráctica,enel
Cantollanoy deórgano>08.Fueautordeobrasdiversasdeliteraturareligiosa,y obras
sobremúsica69.Sobresuactividadcomoteórico,Barbieridabacuentadeque«Escribió
tambiénun Tratado de cantollano, queexisteen la mismacartujay ha sidomuy
buscadoenZaragozadelos maestrosqueenseñabanestearte»70.Parecequeestaobra
sedio ala estampaenZaragoza70.Así, el tratadode Fr. MiguelPastorteniaundestino
y unautilidad muy localizadaeinmediata:servirparala enseñanzadel cantollanoen
lapropia CartujadeAula Deiy tambiénenladeNuestraSeñoradelasFuentes,yaque
«Así de una, como de otra Cartuja, hemostenido las referidasnoticias, con las
alabanzasquemerecióel Autor»”.

El último delos tratadosquepodemosenumerarfue escritoporFr. Matias
Zapata,naturaldeValladolid,queprofesóenelmonasteriodeSanBenitodelamisma
ciudad,tomandoel hábitoel25-VII-1661.Escribióun librodeteoríamusical,detitulo
desconocido,que permaneciómanuscritoy que no ha llegado hasta nosotros;
probablementetratasetambiénacercadel cantollano73.

Hastaaquí,hemosexpuestounabibliograflacomentadadediversosejemplos
deartesde cantollano, conservadaso no,y escritasparasu usoen diversasórdenes
religiosasespañolasdel siglo XVII. Estosbrevestratadossolíandedicarsealas altas
jerarquíasde cadaorden,queaveceseranloscomitentesde laobra,o tambiénalos
santos patronosy diversasdevociones.Su objetivo fundamentalera la rápida
enseñanzadelascomunidadesy loscorosmonásticosparaquepudiesendesempeñar
lo mejor posible su cometidomusicalen la liturgia diaria. El aprendizajeera así
muchomássencillo,directoy abreviado.No puedeolvidarsequeestostratadosde
canto llano se insertabantambiénen el cuerpo de algunasobrasdestinadasa la
instruccióndelosnoviciosdediversasórdenes,por lo queserianmuyutilizadoscomo
apoyode la tareadel maestrode novicios,quepodiaserun buencantollanista,o no
tanto.En cualquiercaso,necesitabacontarconun texto claro, legibley simple,que

“E. deLatassay Ortin, op. cit., vol. III, p. 607.

‘9D. Gascóny Guimbao,RelacióndeEscritoresTurolenses,Zaragoza,1908,p. 158.

70F. de Latassa y Ortin, op. cit., vol. III, p. 607;citadoenE. AsenjoBarbieri,op. cii.,

p. 368 (originalesenla BibliotecaNacionaldeMadrid,Mss. l4039~).

‘~ Cfr. P. CalahorraMartínez,Historia de la música enAragón (SiglosI-XVIl),
Zaragoza,1977,p. 102.

“ F. deLatassay Ortín, op. cii., vol. fil, p. 607.

“E. ZaragozaPascual,op. cii., p. 91.
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facilitasesu labor, máximesi no era un músicodemasiadoexperto.Y se relaciona
directamenteconestefenómenoelprocesodereforma—unareformaentendidaenel
sentidode lasimplificación—sufrido por el repertoriomusicalpropio de algunas
órdenesreligiosas.Cuandoseencargaal dominicoFr. DámasoArtufel lareformadel
procesionariode su orden, el cantor y teórico hubo de tener en cuenta los
procesionariosanteriores,pero para compilarun repertoriomás sencillo que el
utilizado hasta el momento, en un procesoque pareceindicar una pérdida de
competenciamusicalporpartede los destinatariosde la obra, quedemandabanun
repertoriodemenosdificultadqueelya conocido.Los prólogosde lostratadosinciden
a menudoen este afán de facilitar la tarea,tanto a los maestros—de coro, de
novicios—comoalospropiosreligiososquehabríandeguiarsepor los manualesque
se lesbrindaban.

La mayor actividadde la teoríacantollanistaespañoladel siglo XVII se
desarrollóentreloscistercienses,con las figurasseñerasde Pedrode Urefla, Tomás
Gómezy JuanCaramuel.Sureformadel sistemahexacordalno repercutiósolamente
en la prácticadel canto llano en el Cister, sino que supusounavía de evolución
decisivapara la músicaoccidental,con el empleoy difusión del heptacordoy las
escalasen octavas.No puedeolvidarsela función propagandísticade los tratados
cistercienses,quedefendíanhastala obsesiónlaexcelenciadesumétododeenseñanza
del cantollano,comoenel casodeCaramuel,y queademássirvieroncomovehículo
parareavivarla fe católicaante los avancesdcl protestantismoen losmonasterios
alemanes.

Los benedictinosy los dominicossedanlas órdenesque seguiríana los
cistercienses,por ordende importancianumérica,enla producciónteóricadcl XVII
español.Unavez más,es precisoseñalarel nombredel dominicoDámasoArtufel
comomúsicoteórico y prácticode granvalor. Franciscanos,agustinos,carmelitas
descalzos,jerónimosy cartujos,aportanunaobrateóricaporcadaorden,sincontarel
brevetratadodel P. Fr. J. D. Mirandilla, imposiblede adscribira orden religiosa
algunaporfaltade datos.

El fenómenode las artecillas, las artesde canto llano en las órdenes
religiosasespañolasdel XVII, con su lacónico estilo literario, es de una gran
complejidaden sí mismo.La brevedadpragmáticaquearticulaloscontenidosde un
métododeenseñanza,quefacilita el aprendizajealas comunidadesmonásticas,y que
ademáspuedeservirdecontinentey transmisoraunaideologíadidácticay/o religioso-
política,esunacaracterísticabifrontequeenla épocapropiciópor igual lasalabanzas
y los denuestoshaciaestetipo de obras,muy a menudodespreciadas,pero degran
éxitoy usoenlasórdenesreligiosasquelasencargabany quealentabansuproducción.
Frentealosgrandestratados,lateoríamusicalespañolasiemprehabíafavorecidomás
bienel formatodelaartecilla, lo breve,lo concreto,lo sintético.Señadeidentidado
mal menor,esinnegablequeelpredominiodeestasobrasenlasórdenesreligiosasdel
XVII noessinoel indicativodeunasnecesidadesy unaspreferenciasqueotrotipo dc
tratadosno pudosatisfacer.
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