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Prólogo 

L a m ú s i c a , el c a n t o , la d a n z a , las tradic iones , la leyenda, el h u m o r , la 

Historia , el Derecho , el A r t e . . . ¿ Q u é son sino mani fes tac iones p r o f u n d a s del 

espíritu del h o m b r e ? . Esta vida del h o m b r e q u e se ha venido e x p r e s a n d o en 

la historia de los t iempos , con su crea t iv idad , sus a fanes , sus técnicas , su do

lor, su g r a n d e z a , o sus p r o f u n d a s turbac iones . Su progreso cons tante , conso

l idado a través d e n u m e r o s a s d i f icul tades , b a l a n c e o s sociales , pres iones polí

ticas, c a m b i o s económicos , contactos con otros pueb los , d e j á n d o n o s una 

huella es table , y ésta , a su vez, p l a t a f o r m a s i empre p a r a otros t i empos nue

vos; con nuevas remode lac iones y t a m b i é n nuevas conquis tas del espír i tu. 

El h o m b r e de hoy, de estas vivencias del p a s a d o , se p r e o c u p a y a nivel de 

estudio, trata de conocer y penetrar en aque l la s e s truc turas p a s a d a s p a r a su 

cabal intel igencia, y en especial , c u a n d o el "ser y hacer" del h o m b r e , no 

quedó escrito en la p iedra o en los d o c u m e n t o s , sino q u e se transmit ió a tra

vés de la m e m o r i a colectiva del sent imiento p o p u l a r . Mús ica y canc ión van 

unidas en este sent imiento histórico y en la conciencia individual del hom

bre c o m o p a r t e ín t ima e i n t e g r a d o r a del hecho social , q u e se mani fes tó en 

"su momento" , q u e se p r o p a g ó en el "recuerdo", y q u e p a s ó a f o r m a r la ac

tua l idad nuestra , futuro de aquel recuerdo , acervo y val iosa esencia d e nues

tra cu l tura . T a l es el objetivo de estas l íneas c o m o pórt ico y presentac ión al 

acer tado y vocacional t r a b a j o de Reyna ldo F e r n á n d e z M a n z a n o , sobre la 

Música H i s p a n o - M u s u l m a n a en su cronología nazarí y en contacto con las 

es tructuras musica les cr i s t ianas . En el forzoso d u a l i s m o entre u n a c u l t u r a , la 

m u s u l m a n a , q u e a s o m b r a a los nuevos p o b l a d o r e s , pero q u e ya no tiene ho

rizontes vitales, sino l á n g u i d a p e r m a n e n c i a en el m u n d o morisco; y la nue

va, cas te l lano-cr i s t iana , e n r a i z a d a en la vieja cepa del Occ idente E u r o p e o 

con sus pecul iares connotac iones d e la E s p a ñ a de la "Reconquis ta" . 

R e c o r d e m o s las f ormas m u w a s s a h a s p r o p i a m e n t e andalus íes , con sugesti

vos y hondos títulos, c o m o "Quien te quiso", " T u belleza se ha hecho f a m o s a 
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en G r a n a d a " , y t a m b i é n aflora el m á g i c o recuerdo de lo oriental en la deli

c a d a pieza " L a s flores en el jard ín" . 

L a m ú s i c a h i s p a n o - m u s u l m a n a será h e r e d a d a por el reino nasri de Gra

n a d a . 

El t r a b a j o de R e y n a l d o se delinea en la plena inquietud contemporánea 

de b u s c a r , conocer , es tudiar con nuevos cauces el patr imonio cultural que 

representa hoy p a r a nosotros la música andalus í . De una parte , la b ú s q u e d a 

del test imonio directo o indirecto p a r a su posterior análisis; de otra par te , 

recoger el rico acervo d e la tradición p o p u l a r posterior, con sus, a veces, nu

merosos c a m b i o s , m á s modernos pero enraizados en el primitivo núcleo. 

Detectar las re laciones con la música o danza , o canto cristiano del mismo 

t iempo; y c ó m o no, part ir del folklore musical p a r a , retrospectivamente, in

tentar su posible filiación; sin olvidar las fuentes l iterarias crist ianas de cuño 

medieva l , o a l g u n a s fuentes que enriquecen el conocimiento de técnicas, 

teorías, ins trumentos musicales , dispositivos de los mismos , mater ia l de 

construcción y f o r m a (esculturas o min ia turas ) . 

S e ñ a l a r , i g u a l m e n t e , ese período, final de la E d a d Media , en que lo cris

t iano y lo h i s p a n o - m u s u l m á n va a ir d is tanciándose pau la t inamente , dentro 

de sus in tercambios , p a r a desembocar en el m u n d o sonoro en dos clásicos 

polos renacent i s tas : Polifonía y N ú b a s . El propio autor establece una perio-

dización dentro del c a m b i o : a) El del apogeo del reino, b ) El de la guerra de 

la conqui s ta d e G r a n a d a (1482-1492) . Y c) El m u n d o morisco (1492-1566) . 

Períodos ampl ios , p e r o creemos aceptables en los l l amados de "larga dura 

ción", ya q u e ha exist ido una notable y espectacular transformación en el 

orden pol ít ico y rel igioso, no así, en el de las estructuras e instituciones, al 

m e n o s h a s t a la p r i m e r a par te del siglo X V I . Y se mat izan las transformacio

nes de las me lod ías populares nazaríes en la música renacentista, en tres fa

ses reve ladoras y originales por la historia del per íodo q u e afecta a a m b a s co

m u n i d a d e s . 

I: De convivencia o yuxtaposición cr i s t iano-musulmana (1492-1529) . 

II : D e tensiones cr i s t iano-musulmanas (1530-1565) . 

I I I : T o d o lo "morisco" va a ser sustituido, y las tradiciones folklóricas po

pu lares todav ía convivirán en par te , con la impronta nueva de la música re

nacent i s ta y las tradiciones crist ianas. Oriente y Occidente , "Cristianismo e 

I s lam" a m p l í a n el vasto horizonte de la Historia, y el Imperio s epara tam

bién, g e o g r á f i c a m e n t e , las dos estructuras superiores e levadas a "universal". 

T o d o este proceso d e permanenc ia se refleja en los diferentes ciclos del ro

m a n c e r o , la v ida en la frontera, y cómo no, la evocación de un m u n d o ante

rior, q u e su m a y o r nivel lo a lcanzaría en la melancól ica evasión de la reali

d a d : el r o m a n t i c i s m o . 

Este t r a b a j o de iniciación a la investigación es un p lanteamiento serio de 

estudio futuro del atract ivo y difícil tema que lo motiva. Ha reunido mate

riales, fuentes y b ib l iograf ía . Se anal izan los antecedentes de la música me-
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dieval e s p a ñ o l a , la correspondiente d i scograf ía existente, en síntesis; y reco

ge un interesante a p é n d i c e d o c u m e n t a l , en la a p r o x i m a c i ó n a esta investiga

ción, que en el fu turo , e s tamos seguros d a r á un esp léndido fruto . Contr ibu i 

rá a ello la g r a n vocación mus ica l del autor , sus excelentes interpretac iones 

de piezas musica les en conciertos profes ionales , sus t r a b a j o s y p r e p a r a c i ó n , 

ya d e s t a c a d o s pese a su j u v e n t u d , y sus estudios de l i cenc iado en Histor ia , 

opción de Historia Medieval , q u e , c o m o a l u m n o mío , p u e d o decir , con ex

celente a p r o v e c h a m i e n t o , le c a p a c i t a n p l e n a m e n t e p a r a real izar fu turas in

vestigaciones tan necesar ias en el c a m p o de la mús ica a n d a l u s í d e otro t iem

po; expres ión del sent imiento d e aquel los a n t e p a s a d o s nuestros y p a t r i m o n i o 

de la cu l tura a n d a l u z a . 

Dr . Cris tóbal Torres D e l g a d o 

Catedrát i co -Direc tor 

del D e p a r t a m e n t o d e Historia Medieval 

de la Univers idad de G r a n a d a . 

G r a n a d a , 22 d e febrero de 1984 



Introducción 

L a p a l a b r a folklore fue c r e a d a en 1846 p o r W . J . T h o m s , autor inglés, 

uniendo folk ( p u e b l o ) y lore ( conoc imento o es tudio) . Desde entonces ha te

nido u n a g r a n expans ión por casi todo el m u n d o , s irviendo p a r a des ignar 

mater ias m á s o m e n o s afínes entre sí, sust i tuyendo d e n o m i n a c i o n e s como: 

a n t i g ü e d a d e s p o p u l a r e s , l i t eratura p o p u l a r , d e m o l o g í a , demops i co log ía , sa

ber p o p u l a r , etc . E n 1878 se f u n d ó la "Folklore Society" en Ing la terra . Este 

tipo de asoc iac iones p r o n t o se ex tendió por todo el m u n d o . 

En diversas nac iones el folklore se enseña a niños y jóvenes; el c a n t o , el 

baile y la d a n z a p o p u l a r , p a r a q u e los e jecuten en festivales y actos púb l i cos . 

Por otra p a r t e , diversas asociac iones pre tenden defender la pureza y vigen

cia d e las tradic iones p o p u l a r e s ; y en toda E u r o p a se h a n c r e a d o museos en 

donde se recoge la p a r t e mater ia l d e las cu l turas c a m p e s i n a s . De ellos son 

mode lo el m u s e o nórd ico d e Es toco lmo , el M u s e o del Aire L i b r e de Helsinki , 

el d e t ipo a n á l o g o a los dos anteriores d e Oslo , etc . Mientras q u e los estudios 

de Folklore h a n i r r u m p i d o en la Univers idad , Conservator ios d e Mús ica y 

ent idades docentes inves t igadoras . . • 

T r a s la erudic ión del siglo X V I I I , y en el r o m a n t i c i s m o y n a c i o n a l i s m o del 

siglo X I X , pronto la soc i edad y los intelectuales perc iben una r e a l i d a d : la 

industral ización ha c r e a d o u n m a r c o d e convivencia nuevo . O b s e r v a n la ne

ta di ferencia entre cu l tura c a m p e s i n a p o p u l a r y cu l tura d e la u r b e y subur

bios industr ia les . D ico tomía q u e antes de la industr ia l ización no existía en 

estas proporc iones . El siglo X X m a r c a u n a nueva p a u t a , los g r a n d e s medios 

de c o m u n i c a c i ó n d e m a s a s , r a d i o , c ine, televisión y vídeo, crean u n a cu l tura 

universal a la vez q u e un comerc io y unos cauces d e d is tr ibución internacio

nales. Y a no es el folklore la cu l tura de los c a m p e s i n o s , sino la cu l tura q u e 

ha d e s a p a r e c i d o o está en inminente pel igro de ext inción. 

S u r g e el deseo legí t imo d e la soc i edad de sa lvar su p a t r i m o n i o p o p u l a r por 

diversos caminos . Sin e m b a r g o , no p o d e m o s o lv idar lo q u e se p i e r d e , lo q u e 
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se t r a n s f o r m a en todo proceso en el que una estructura viva se fosiliza en 

museos , en recopi lac iones , en fonotecas, en tradiciones que necesitan ser 

m a n t e n i d a s con soc iedades protectoras y maestros eruditos . 

N u e s t r a atención se centra , como es lógico, en el folklore musical y en las 

tradic iones p o p u l a r e s del arte de los sonidos. En E s p a ñ a hemos tenido ilus

tres folkloristas, c o m o Felipe Pedrell o Manuel Garc ía Matos , Por solo citar 

a dos legendarios d e la larga lista que antes y ahora ded ican bri l lantemente 

a este t e m a sus investigaciones. 

El folklorista mus ica l tradicional b a s a b a su act ividad en recoger cancio

nes y bai les del p u e b l o , g r a b a r l a s y transcribirlas a par t i tura , con a lgunas 

notas sobre la sociología en la que se insertaba dicha manifestación: quién 

canta la p ieza , c ó m o se bai la , vestidos, días , lugares y momentos en que se 

real iza, y luego hac ía una antología, recopilación o muestreo , con criterios 

estéticos, es decir, las piezas de letras más líricas y hermosas , las músicas m á s 

t ípicas y caracter í s t i cas , constituían el objeto de su atención. 

Hoy nuevos retos exigen nuevas soluciones, con la urgencia que lleva con

sigo todo proceso de salvación ante el temor de que lo que hoy no se haga 

quizás m a ñ a n a sea d e m a s i a d o tarde . 

Es cierto q u e toda labor es susceptible de ser m e j o r a d a , así s iguen hoy 

c e n t r a n d o su ac t iv idad invest igadora, determinados especialistas, en perfec

c ionar y c o m p l e t a r lo ya real izado, A 

N o o b s t a n t e , a mi modesto entender, los estudios de folklore musical hoy 

tienen nuevos cauces y dos caminos fundamentales a los que hemos de ser 

c a p a c e s d e a p o r t a r nuestro esfuerzo, vías que ya han iniciado diversos espe

cial istas . 

En p r i m e r lugar la neces idad de hacer una vasta labor de recogida de la 

m ú s i c a , la d a n z a y las tradiciones populares , a m p l i a n d o las fonotecas exis

tentes y c r e a n d o otras nuevas, uti l izando transcripciones musicales, con cri

terios de d ivu lgac ión , selección y muestreo, científicos y no estéticos. Intere

sa recoger todo , no sólo las piezas m á s bellas y líricas, pues éstas sólo nos po

d r á n d a r u n a visión parc ia l y sofisticada de la cultura popular . 

Para real izar este t r a b a j o es aconsejable un equ ipo y dedicación exclusiva 

por un per íodo de t i empo de terminado , con lo cual el principal prob lema 

p a r a su pues ta en m a r c h a es casi s iempre financiero. 

S e g u n d a vía. En m u c h a s ocasiones el estar inmersos en la ac tua l idad nos 

i m p i d e discernir con c lar idad la rea l idad de las cosas. Aún hay personas que 

s iguen conc ib iendo el folklore musical de un pueblo o una región como una 

to ta l idad h o m o g é n e a y sin historia, una tradición de padres a hijos a la que 

la m e m o r i a no l lega a precisar fechas, algo que podemos relacionar a nues

tro anto jo con el e lemento que c a d a cual crea ha sido constitutivo de ese 

p u e b l o o región. 

R e c o r d e m o s por e jemplo la E d a d Medieval en donde se han ges tado las 

nac iones e u r o p e a s modernas , y el mismo concepto cultural y político de la 
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c o m u n i d a d e u r o p e a , per iodo d o n d e h u n d e n sus raíces tanto la m ú s i c a fol
klórica como la culta en E u r o p a y los pueblos del Is lam. En esta e t a p a medie
val no existía la dist inción m ú s i c a folklórica m ú s i c a cu l ta , exist ían ámbi tos 
distintos, espacios mus ica les diversos: m ú s i c a s a c r a , m ú s i c a cor tesana y m ú 
sica p o p u l a r , y en d e t e r m i n a d a s ocasiones , los trasvases de u n a s a o tras eran 
frecuentes, a d e m á s sin n inguna modi f i cac ión . U n a m ú s i c a o un mús ico po
pular p o d í a interpretar la m i s m a canción en el p a l a c i o y la p l a z a , idéntica 
melodía pod ía servir p a r a c a n t a r u n a m u w a s s a h a o u n a cant iga a S a n t a M a 
ría. C a d a á m b i t o tenía su m ú s i c a p r o p i a , p e r o los in tercambios e r a n hab i 
tuales. 

En el R e n a c i m i e n t o asist imos a un nuevo per iodo , la mús ica s a c r a , corte
sana o p o p u l a r influyen m u t u a m e n t e ; virginal istas , organ i s tas y vihuelistas 
componen sus me lod ías sobre aires p o p u l a r e s , procedimientos de la mús ica 
cortesana son a d a p t a d o s por la m ú s i c a p o p u l a r , p e r o ya empiezan a exigir 
ser modi f i cados , a d a p t a d o s y t r a n s f o r m a d o s p a r a p a s a r d e un á m b i t o a otro . 

Esta s i tuación de inf luencias , s i empre con a d a p t a c i o n e s , se m a n t i e n e , tras 
el paréntes is del c las ic ismo, hasta el siglo X I X , d o n d e el proceso d e a d a p t a 
ción de formas p o p u l a r e s por p a r t e d e la m ú s i c a culta lleva s i empre consigo 
sofisticados c a m b i o s y m u t a c i o n e s , mientras q u e la m ú s i c a p o p u l a r se h a c e 
más reac ia a las inf luencias de la mús ica cu l ta . 

L a revolución industr ia l m a r c a la escisión de a m b o s m u n d o s , el mús ico 
popular ya no p u e d e as imi lar los avances del mús ico cul to , mientras q u e éste 
incorpora motivos p o p u l a r e s c o m o b a s e d e su luc imiento técnico y el desa
rrollo orques ta l en u n a g r a n a g r u p a c i ó n s infónica, por e j emplo . 

C u a n d o e s t u d i a m o s el folklore mus i ca l , lejos d e fonotecas y m u s e o s , perci
bimos q u e es o fue u n a r e a l i d a d viva en otros t i empos , c o m o tal p r o p e n s a a 
crecer, a inf luenciar y dejarse influir; era la c o m u n i d a d la q u e a c e p t a b a o 
rechazaba u n a innovación por p a r t e d e c u a l q u i e r a de sus m i e m b r o s , c o m o 
toda f o r m a viviente con la c a p a c i d a d de hacer sal tar por los aires cua lqu ier 
encas i l lamiento de dicc ionarios y especia l i s tas . 

Nues tro reto es devolverle al folklore mus i ca l su historia , su v ida . Esta la
bor presenta poco luc imiento , son necesarios m u c h o s t r a b a j o s d e b a s e de los 
cuales c a r e c e m o s p a r a p o d e r a frontar la con d i g n i d a d . 

El folklore mus ica l se ha t ransmi t ido , g e n e r a l m e n t e , vía ora l , p e r o no po
demos o lv idar q u e existen otras fuentes p a r a su es tudio . 

En las fuentes narra t ivas y l i terarias son a b u n d a n t e s las alusiones a m ú s i c a 
y tradic iones mus ica le s p o p u l a r e s , novelas, cuentos , historias , crónicas , a n a 
les, poes ía , etc . 

Existe toda u n a legis lación d o c u m e n t a d a , desde la E d a d M e d i a has ta 
nuestros d ías , sobre la m ú s i c a y los bai les p o p u l a r e s . Al p o d e r le ha interesa
do s i e m p r e m u c h o estar atento a c ó m o se divierte el p u e b l o , y la m ú s i c a y la 
danza e r a n el c o n d i m e n t o ind i spensab le d e toda fiesta, d i s tracc ión o cere
monia p o p u l a r . Esta m ú s i c a se encuentra re f l e jada en cód igos , p r a g m á t i c a s , 
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bulas , cap i tu lac iones , ordenanzas , inventarios, compra-ventas , acuerdos , 

actas notar ia les , e t c . , fuentes d ip lomát icas , en general . 

L a m ú s i c a del p u e b l o influye en las d e m á s artes: escultura, p intura , y las 

ac tua les fotograf ía y cine, reflejan instrumentos, escenas de danza , vestua

rios, en definit iva, un rico acervo iconográfico. 

A su vez, c o m o hemos visto, la música popular influye y es influida por 

otras mani fes tac iones sonoras de su entorno, por lo que p a r a estudiar el fol

klore como forma viva e histórica, es necesario conocer estas manifestaciones, 

y todavía hay m u c h o s per iodos oscuros en nuestro p a s a d o musical . 

Sería necesario e m p r e n d e r la labor de realizar estos trabajos de base pues 

su ausenc ia frena el es tudio en pro fundidad d e una visión nueva del folklo

re. L a conveniencia de recoger repertorios bibliográficos concernientes a las 

tradic iones mus ica les d e las regiones de E s p a ñ a , e laborar el estudio de la le

gis lación d e la m ú s i c a en nuestro país , su incidencia en las fuentes narrat ivas 

e i conográf icas , y pensar q u e el folklore musical no es a lgo ais lado, sino que 

se integra y art icula c o m o una parte de la historia musical y cultural de un 

p u e b l o , con d ivergenc ias y contactos . 

Es c ierto q u e hoy en día es difícil acometer la empresa de devolverle al 

folklore su historia; fa l tan , c o m o ya tantas veces hemos repet ido, trabajos de 

base e interdisc ipl inares , incluso es arduo estudiar un periodo de este folklo

re con d icha a m p l i t u d , pero creo que es obl igación de todos poner los fun

d a m e n t o s p a r a tener este proyecto c a d a vez m á s próx imo y asequible . 

El t r a b a j o q u e presento se dirige en esta l ínea. 

El presente es tudio se centra en un periodo del folklore y las tradiciones 

mus ica les e s p a ñ o l a s a p a s i o n a n t e y decisivo en nuestra historia, por lo que 

conlleva de c a m b i o y transformación de una cultura is lámica a otra cristia

n a , q u e a u n m a n t e n i e n d o sus m á s hondas raíces h ispánicas , se vincula defi

n i t ivamente y en su to ta l idad territorial al orbe europeo . Para ello tenemos 

un s ímbolo: la c i u d a d de G r a n a d a , y una fecha, 2 de enero de 1492, (aun

que este proceso c o n t i n u a r á a lo largo del siglo X V I ) . Así lo entendieron en 

los ambiente s inte lectuales y artísticos del viejo Continente . 

El m o m e n t o histórico presenta un equil ibrio inestable de fuerzas, la Coro

na C a t a l a n o - A r a g o n e s a en plena expansión por el Medi terráneo con intere

ses en el Nor te d e Áfr ica; Casti l la a punto del descubrimiento del Nuevo 

M u n d o , las fluctuantes al ianzas d e los m o n a r c a s del M a g r e b , el reino nazarí 

s u m i d o en luchas internas por el poder político, las graves tensiones sociales 

del siglo X V ; la p e r s o n a l i d a d de D. F e r n a n d o y de D . a Isabel la Cató l ica , la 

coyuntura in ternac ional y los progresos en logística militar, aceleraron y cul

m i n a r o n la conqui s ta d e reino nazarí de G r a n a d a . 

P a r a nuestro t e m a este proceso apor tará novedades sustanciales: 

1) L a cu l tura mus ica l de a l -Andalus se refugió en el reino nazarí de Gra-
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nada , c o m o últ imo enclave m u s u l m á n en la Península Ibér ica , en su intento 

de mantener el acervo del p a s a d o ; lo q u e favoreció g r a n d e s compi lac iones 

junto a la prol i feración de po l ígrafos , y u n a m a y o r y m á s s i s temát ica plas-

mación en fuentes narrat ivas m u s u l m a n a s d e las tradic iones mus ica les de la 

España i s lámica . 

2) T r a s la e t a p a de guerras (1482-1492) y la conquis ta del reino nazarí de 

G r a n a d a , hay un m a y o r interés por el t e m a de la m ú s i c a de a l - A n d a l u s , en 

fuentes narrat ivas cr i s t ianas . 

La nueva s i tuación política y jur íd i co -admin i s t ra t iva , trae consigo u n a ri

queza de fuentes d i p l o m á t i c a s : b u l a s , cap i tu lac iones , p r a g m á t i c a s , infor

mes, peticiones, d o c u m e n t o s notar ia les , e tc . , q u e en per iodos anteriores son 

mucho m á s escasas . En ellas se recoge la m ú s i c a p o p u l a r de los moriscos , sus 

zambras y leilas, en u n a serie d e d o c u m e n t o s d e g r a n valor p a r a el es tudio d e 

las instituciones y m a r c o social d e la mús ica en el reino nazar í de G r a n a d a y 

en la e t a p a m o r i s c a . D a d o q u e la m ú s i c a cor tesana e m i g r ó con los m o n a r c a s 

musu lmanes . 

3) Es té t i camente el m u n d o mus ica l d e a l - A n d a l u s y la E s p a ñ a cr i s t iana , 

con formas coincidentes y numerosos in tercambios d u r a n t e la E d a d Medie

val, se s e p a r a n c o n s i d e r a b l e m e n t e al final d e la m i s m a y a lo largo del R e n a 

cimiento. Polifonía y N ü b a s vendr ían a s imbol izar los dos m u n d o s sonoros . 

4) El ins trumenta l d e a m b a s formac iones cul turales en esta e t a p a , se dife

rencia con nitidez, tanto en la construcc ión (surgen a lgunos ins trumentos d e 

tecla, y otros se per fecc ionan en el m u n d o cr is t iano) , c o m o en la concepc ión 

y manera d e e j ecutar mús ica en ellos. 

5) Un proceso d e c a m b i o , o por utilizar la p a l a b r a q u e h a n pues to de mo

da los antropó logos , d e "acul turac ión" mus ica l . Desde la fecha d e la con

quista, en q u e se permi ten las mani fes tac iones mus ica les y festivas d e los 

vencidos, has ta el e m p e o r a m i e n t o de la s i tuación y su prohib ic ión , q u e ante

cede a la rebel ión de los moriscos , y q u e d u r a un per iodo d e setenta y c u a t r o 

años a p r o x i m a d a m e n t e (1492-1566)» Proceso q u e presenta un g r a n interés, 

como la p a u l a t i n a inserción de m o d o s y f o r m a s mus ica les de la E s p a ñ a cris

tiana. Sin olvidar la sust i tución en los s i s temas de transmis ión y conservación 

musical, f ormas d e enseñanza e inst ituciones. 

6) El transvase d e este repertor io al Nor te de África y otros puntos del 

mundo is lámico. Esta s i tuación no es nueva , pero a h o r a se consol ida y d a 

forma definitiva a procesos anteriores . C o n lo cual existe u n a transmis ión 

oral viva en esta regiones , m a n t e n i d a en a l g u n a s ocas iones con el a p o y o esta

tal y diversas inst i tuciones de los países receptores , g e n e r a n d o a su vez u n a 

amplia d o c u m e n t a c i ó n . 

7) El acontec imiento histórico q u e se anal iza tuvo i m p o r t a n t e s repercus io

nes en la tradic iones , en la vida cul tural y l i teraria de E s p a ñ a y E u r o p a . C o 

mo ejemplo p u e d e n m e n c i o n a r s e los ciclos d e r o m a n c e s moriscos , r o m a n c e s 



18 R. Fernái i ' z M a n z a n o 

fronterizos, novelas, d r a m a s , e tc . , que generó, muchos de los cuales eran 

puestos en p a r t i t u r a , gozando de una gran p o p u l a r i d a d . 

8) L a supervivencia de esta música en distintos folklores y cancioneros pe

ninsulares , s iendo un elemento decisivo en algunos de ellos. 

9) L a mús ica t iene s iempre una g r a n vinculación a la historia total, cultu

r a , industr ia , e c o n o m í a , religión, etnología, antropología , m a r c o jur íd ico , 

social e inst i tucional . Es importante resaltar en este sentido cómo la música 

se integra en el m u n d o económico , incluso la música popu lar , ya que es ob

jeto de un impues to l l a m a d o "tarcón", para las z a m b r a s y festejos de los mo

riscos, y el g r a n n ú m e r o de estas manifestaciones como p a r a hacer rentable 

a las a r c a s del E s t a d o dicho impuesto , como la institución de "alcaide de ju-

g l a r a s e jug lares" . 

Por otra p a r t e la fabr icac ión de instrumentos musicales . L a s cuerdas del 

l a ú d son a l g u n a s d e seda , (como veremos en la descripción que hace al-

M a q q a r í sobre el l a ú d de Ziryab), lo que significa una producc ión sedera 

j u n t o a procedemientos de hi lados especiales. Otras cuerdas son de tripas de 

an imales , con lo cua l la g a n a d e r í a y la caza tienen una aplicación m á s , de 

pieles son los p a r c h e s de tambores , t imbales , panderos , etc. L a s p l u m a s de 

ciertas aves son ut i l izadas como plectros o p ú a s p a r a tocar los instrumentos 

de c u e r d a ; ins trumentos con incrustaciones en marfi l , e laborados con m a 

deras especiales , t a r a c e a s , y la sofisticada técnica meta lúrgica que implican 

d e t e r m i n a d o s ins trumentos de viento, forman un p a n o r a m a muy sugestivo y 

poco e s t u d i a d o , s iendo una vía de investigación a realizar. 

El t r a b a j o se art icula en la forma siguiente: 

PRIMERA PARTE. Se inicia con un estudio prel iminar donde se anali

zan los antecedentes de a m b a s culturas musicales , desde la Ant igüedad , pa

s a n d o p o r la e t a p a medieval , p a r a desembocar en el per iodo que nos con

cierne. 

Se ded ica atenc ión especial a los antecendentes de las tradiciones musica

les del reino nazar í d e G r a n a d a , e fectuando un breve recorrido por la músi

ca de a l - A n d a l u s y sus principales condicionantes y logros. Ziryab, las mu-

wassahas , m e c e n a z g o de la música de a l -Andalus , las escuelas musicales , 

instituciones mus ica les del reino nazarí de G r a n a d a , costumbres y tradicio

nes folklóricas d e los moriscos. 

N o p o d í a fa l tar el estudio de las estructuras musicales tradicionales en el 

reino nazar í d e G r a n a d a , dist inguiendo entre relación le tra-música , estruc

turas d e cor ta y l a r g a durac ión , microformas técnicas que constituyen la 

compos ic ión y análisis rítmicos. 

De igua l forma se anal izan los antecedentes de la música renacentista en 

E s p a ñ a , ( d a d o q u e ésta sustituirá a la música folklórica h i spano-musulma-

n a ) con un breve p a n o r a m a de la música medieval: canto m o z á r a b e , im-
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plantación de las m e l o d í a s g r e g o r i a n a s , m ú s i c a t rovadoresca , c a n t i g a s , y 

música pol i fónica. 

El es tudio o re sumen d e la m ú s i c a en el R e n a c i m i e n t o Español lo f o r m a n , 

por una p a r t e , la organizac ión e instituciones mus ica les de este per iodo , ca

pillas ca tedra l i c ias , cap i l las reales , capi l la mus ica l de los Reyes Cató l icos , y 

la enseñanza mus ica l . 

Se anal izan las e s tructuras mus ica les , d i s t inguiendo entre m ú s i c a monódi 

ca religiosa o p r o f a n a , me lod ía a c o m p a ñ a d a , pol i fonía , mús ica mil i tar y 

música de d a n z a y fiesta. 

Se h a c e una síntesis de los ins trumentos musica les , tanto del reino nazarí 

de G r a n a d a , heredero del ins trumenta l d e a l - A n d a l u s , c o m o los crist ianos, 

concepto ins trumenta l , m ú s i c a mi l i tar y e s q u e m a de los pr inc ipales instru

mentos musica les d e a m b o s m u n d o s sonoros , con referencia a las dist intas 

agrupac iones mus ica les . 

F ina lmente , el es tudio d e la t r a n s f o r m a c i ó n de las me lod ías p o p u l a r e s del 

reino nazar í de G r a n a d a en la m ú s i c a renacent i s ta . Es la p a r t e m á s original 

del t r a b a j o , c las i f i cando este proceso en tres per iodos: 

- Primer per iodo , 1492-1529: C a r a c t e r i z a d o por la ilusión d e la conviven

cia mus ica l , o yuxtapos ic ión cr i s t iano-mor i sca . 

- S e g u n d o per iodo , 1530-1565: E t a p a d e recelos o d e tensiones internas . 

- T e r c e r per iodo , 1556-1570: El final. S u p l a n t a c i ó n d e las tradic iones po

pulares y folklóricas del reino nazar í de G r a n a d a por la mús ica renacent is ta 

y las tradic iones cr i s t ianas . I m p l a n t a c i ó n d e lo occ identa l . 

SEGUNDA PARTE. Está d e d i c a d a al e s tudio , recopi lac ión va lorac ión y 

crítica d e las diversas fuentes, b ib l iograf ía y d i scograf ía . 

Fuentes escritas m u s u l m a n a s y cr is t ianas , rea l izando u n a visión de con

junto de las g r a n d e s colecciones y b ib l iograf ía d e fuentes , fuentes d ip lomát i 

cas, narra t ivas m u s u l m a n a s y cr i s t ianas , fuentes teóricas , técnicas y con g r a 

fía mus ica l , fuentes orales y diversas fuentes , desf i lan por estas p á g i n a s . 

En el a p a r t a d o d e b ib l iograf ía mus ica l se t r a t a , p a r a m a y o r c l a r i d a d , de 

los s iguientes t emas : b ib l iograf ía d e la m ú s i c a h i s p a n o - m u s u l m a n a , reseña 

de la b ib l iograf ía d e la m ú s i c a e spaño la en los siglos X V , X V I , y sus antece

dentes; b ib l iograf ía del ins trumenta l mus ica l de a l - A n d a l u s y del re ino na

zarí d e G r a n a d a , y b ib l iograf ía d e los ins trumentos mus ica les d e la E d a d 

Media y el R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . Concluye esta sección la b ib l iograf ía ge

neral, q u e cont iene referencias a la mús ica p o p u l a r y a m b i e n t e histórico de 

la m i s m a . 

A cont inuac ión se reseña la d i scograf ía p o r orden a l fabét ico del t ítulo de 

los discos d e la m ú s i c a h i s p a n o - m u s u l m a n a , y con igual criterio la d i scogra

fía de la E s p a ñ a cr i s t iana , en f o r m a r e s u m i d a . 

TERCERA PARTE. Es un a p é n d i c e d o c u m e n t a l cuyo objet ivo es servir 
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de i lustración a los dist intos puntos estudiados , f o r m a d o por una selección 

de textos diversos q u e se e n c o n t r a b a n dispersos en distintas obras de carác 

ter histórico o de o tro t ipo, j u n t o a a lgunos inéditos. 

El pu l so y la p e r s o n a l i d a d d e un pueblo es su cul tura, tradiciones y folklo

re, es el e l emento q u e lo s ingulariza y le d a v ida . Teór icos , historiadores, ins

trument i s tas , constructores , compositores , poetas , instituciones y costum

bres p o p u l a r e s , o t o r g a n a la música de todos los t iempos un puesto de ho

nor. 

Este es el t e m a in tr incado y ambicioso al q u e he intentado a c e r c a r m e , tra

t a n d o d e a p o r t a r mi p e q u e ñ o y humilde grani to de arena , a esta apas ionan

te aventura q u e es y s ignif ican las tradiciones musicales d e nuestra tierra. 

Mi a g r a d e c i m i e n t o al Ministerio d e C u l t u r a , al E x c m o . Sr. D. Jav ier Sola

n a , Ministro d e C u l t u r a , al l imo . Sr. D . J a i m e Sal inas , Director General del 

L i b r o y Bibl io tecas , al l i m o . Sr. D . Esteban de la Puente , Subdirector Gene

ral de Edic iones S o n o r a s y Audiovisuales , por la concesión de "Ayuda a la 

Invest igación y r e c u p e r a c i ó n del Patrimonio Folklórico-artístico Español", 

q u e ha hecho pos ible el presente t rabajo ; y al Área de Cul tura de la E x c m a . 

D iputac ión Provincial d e G r a n a d a . 

Sobre esta m a t e r i a venía t r a b a j a n d o hace t iempo, ya mi Memoria de Li

cenc ia tura versó sobre este t ema , siendo dirigida por uno de los m á s des taca

dos medieva l i s tas , el Dr. D . Cristóbal Torres Delgado, Catedrát i co y Direc

tor del D e p a r t a m e n t o d e Historia Medieval de la Universidad de G r a n a d a ; 

su p r o f u n d o conoc imiento histórico, erudición, m a n e j o y dominio de las di

versas fuentes , sus orientaciones y consejos, han s ignif icado una aportac ión 

de p r i m e r a c a l i d a d , tanto en la e laboración de mi tesina, como en la am

pl iac ión y es tudio q u e hoy presento. 

Mi a g r a d e c i m i e n t o al arabis ta y filólogo Dr. D. A m a d o r Díaz G a r c í a , 

s i empre d i spues to a resolverme cualquier problema q u e sobre transcripcio

nes tuv iera . 

A g r a d e c e r a Archiveros y personal de los mismos, su trato a m a b l e y servi

cial en todo m o m e n t o , y a cuantos amigos , profesores y compañeros m e han 

a n i m a d o en mi t r a b a j o . 



PRIMERA P A R T E : ESTUDIO 

A. Antecedentes de ambas culturas musicales 

L a Península Ibér ica era un crisol de culturas. E s t r a b ó n nos dice: ". . . di

cha región se l l ama Bai t iké , del n o m b r e del río, y T o u r d e t a n i a , del n o m b r e 

del p u e b l o q u e la h a b i t a ; a estos hab i tantes l lámaseles tourdetano í y tour-

doúloi, . . . T i e n e n f a m a de ser los m á s cultos de todos los íberos; poseen una 

"grammat iké" y t ienen escritos d e ant igua m e m o r i a , p o e m a s y leyes en ver

so, que ellos dicen de seis mil a ñ o s . . . " 1 

El poeta M a r c i a l 2 , nos informa de la "iocosa G a d e s " , de los cont inuos en

víos de ésta a R o m a d e ba i l ar inas y canciones , "cántica g a d i t a n a " , a c o m p a 

ñada con el rep iqueteo d e los crótalos héticos; q u e no h a b í a joven e legante 

en R o m a q u e no t a r a r e a s e estos sones. 

Y P l in io 3 El J o v e n , nos hace saber el a tract ivo q u e estas cantantes g a d i t a 

nas e jerc ían en las reuniones d e los m á s graves m a g i s t r a d o s r o m a n o s . 

1. STRABON. : Geographica. Libro III , 1,6. 
Consúltese GARCÍA BELLIDO, Antonio: España y los españoles hace 2000 

años, según la "Geographia" de Strabón. 

Madrid, 1945. 5 . a edic. Madrid, 1976. Colee. Austral, p . 80. 
2. MARCIAL.: Epigramas. I, 61 ; III , 63; V, 78; VI, 71; 

Dato recogido en la obra de ANGLES, Higinio: La música de las cantigas de 

Santa María del rey Alfonso el Sabio. Vol. III, 1 . a par te . Barcelona, 1958, p . 2. 
3. PLINIO. : Epístolas. I, 15. Dato recogido en la obra de ANGLES, Higinio.: La 

música de las cantigas de Santa Marta del rey Alfonso el Sabio. Vol. III , 1 . a par
te. Barcelona, 1958, p . 2. 
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J u v e n a l 4 , insiste en el e n c a n t o del excitante bai le y tonadas de las jóvenes ga
d i t a n a s . 

Y fue en esta A n d a l u c í a d e la época tartessia donde pr imero encontramos 
noticias d e esta s i tuación transmisora d e las cul turas d e la zona mediterrá
nea del Asia Menor con la aportac ión del m u n d o griego a E u r o p a , tanto en 
i n t e r c a m b i o y comerc io d e metales como de melodías . Y es prec isamente es
ta i n m e n s a tradic ión la q u e hizo posible q u e en la Roma del siglo primero 
esta m ú s i c a tuviera a l t u r a , prestigio y experiencia suficiente como p a r a ser 
tan a p r e c i a d a en la cap i ta l del Imperio . 

En los siglos V- VII los bizantinos tuvieron un g r a n peso, d e j a n d o una 
autént ica escuela d e m ú s i c a l i túrgica, que tanta influencia habría de tener 
en giros melódicos posteriores , incluso en la misma paleograf ía musical mo
z á r a b e , c o m o Hig in io A n g l é s 5 indica; sin olvidar las teorías universales, 
c o m p i l a d a s en su o b r a m a g n a por el ilustre arzobispo de Sevilla San Isidoro6 

en el s. VII. El g r a n artífice del IV Concilio de To ledo , supo recoger la tra
dición mus ica l greco la t ina , en especial las teorías pi tagóricas: "Graeci vero 
P y t h a g o r a m dicunt huius artis invenisse pr imordis ex mal l eorum sonitu et 
c o r d a r u m extensione p e r c u s s a " 7 . T r a t a n d o de realizar la inmensa labor de 
convertir al Cr i s t ian i smo la cultura musical p a g a n a , b u s c a n d o sus raíces, in
cluso en el Ant iguo T e s t a m e n t o : "Choros idem Moyses post transi tum Rubri 
m a r i s p r i m u s instituit et u t r u n q u e sexum distinctis c lassibus se ac sonore 
p r a e e u n t e , canere D o m i n o in choris carmen tr iunphale perdocoui t" . 8 Dán
donos not ic ias d e la invención de la música , sus efectos y división, sobre las 

4. JUVENAL. : Sátiras. XI, 162. Dato recogido en la obra de ANCLES, Higinio.: 
La música de las cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio. Vol. III, 1.* 
parte . Barcelona, 1958, p . 2. 

5. ANGLES, Higinio.: La música de las cantigas de Santa Marta del rey Alfonso el 
Sabio. Barcelona, 1958. Vol. III, 1 . a parte, pp . 13-15. 

6. SAN ISIDORO DE SEVILLA.: Etimologías. Libro III, Cap.XV XVIII . Libro 
IV, Cap . XIX. Libro VII, cap. XII. Libro XVIII, cap. XLV-L dedicado al 
Quadrivium. 

- De ecclesiasticis officiis. Libro I, cap. VI-IX. Libro II, cap. XII. 
Consúltese la reciente edición de OROZ RETA, José, con introducción de 

DÍAZ y DÍAZ, Manuel C : San Isidoro de Sevilla. Etimologías. Vol. I. Madrid, 
1982. pp . 443-454 y pp . 567-718. 

7. SAN ISIDORO DE SEVILLA.: Etimologías. Libro III, Cap. XV. Consúltese la 
reciente edición de OROZ RETA, José, con introducción de DÍAZ y DÍAZ, Ma
nuel C. Madrid, 1982. 

8. SAN ISIDORO DE SEVILLA.: De eclesiasticts officiis. Libro I, cap. III . Cónsul 
tese la reciente edición de OROZ RETA, José, con introducción de DÍAZ y 
DÍAZ, Manuel C. Madrid, 1982. 
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voces, los in s t rumentos . . . S a n Is idoro de Sev i l la 9 crea así u n a teoría sól ida y 

una estética c a p a z d e i m p r e g n a r y ser f u n d a m e n t o d e la E s p a ñ a v is igoda. Su 

obra , d e decisiva inf luencia en toda E u r o p a , tuvo a m p l i a s repercus iones en 

la E s p a ñ a m o z á r a b e , c o m o en el reino astur- leonés , heredero a su vez del rei

no de T o l e d o , en su proceso d e as imi lac ión y got ic i smo desde Alfonso I I I . 

B. Antecedentes y estructuras musicales del Reino 
Nazarí de Granada 

B . l . Música de a l -Andalus . Breve p a n o r a m a general 

Antecedentes de la cultura musical del reino nazarí de Granada 

L a cu l tura mus ica l del reino nazar í de G r a n a d a se inserta dentro de la 

música d e a l - A n d a l u s . 

Al rico subs tra to cul tural de la Península Ibér ica viene a unirse la a p o r t a 

ción m u s u l m a n a . 

La poesía á r a b e , p e r f e c t a m e n t e e s t r u c t u r a d a desde la época pre i s lámica , 

es la q u e en p r i m e r l u g a r t endrá u n a decisiva influencia en la m ú s i c a de al-

Andalus . La lengua árabe, con su art iculac ión en s í labas quiescentes y en 

movimiento, o en l a r g a s y breves, c o m o su p r o p i o o pecul iar s is tema fonéti

co, serán e lementos de terminante s en la conf igurac ión de las nuevas melo

días, sug ir iendo el r i tmo en el q u e se insertaría la mani fes tac ión m u s i c a l . 

A l -Anda lus recoge todas las apor tac iones del m u n d o is lámico oriental , 

pero al m i s m o t i e m p o crea f o r m a s a u t ó c t o n a s . 

L a or ig ina l idad d e a l - A n d a l u s , m u s i c a l m e n t e , la p o d e m o s cons iderar 

s imból icamente con la l l e g a d a , desde B a g d a d , d e Ziryáb, aque l mús ico que 

se negó a tocar ante al-RasTd en el l a ú d de al-MawsilT, su maes t ro , aduc ien

do: 

"Si mi señor desea escuchar el canto de mi profesor lo haré con su l a ú d , 

pero si le gus ta oir mis me lod ías es impresc ind ib le usar el mío", y a d e m á s : 

"mi l a ú d , a u n q u e tiene el m i s m o t a m a ñ o y la m i s m a m a d e r a q u e el otro , pe 

sa más o menos un tercio del d e mi m a e s t r o . L a s c u e r d a s de mi l a ú d son de 

seda, no h i ladas en a g u a cal iente , q u e las h a c e f emeninas y b l a n d a s . L a 

cuarta y la tercera las he hecho d e tr ipa d e c a c h o r r o de león, p o r q u e tienen 

una resonancia , u n a pureza y u n a a g u d e z a m u c h o m a y o r q u e las q u e están 

hechas d e tr ipa de otros an imale s . Por otra p a r t e , a g u a n t a n m u c h o m á s q u e 

9. Para mayor referencia sobre las teorías musicales en San Isidoro de Sevilla, véase 
la obra de LEON T E L L O , José.: Estudio de Historia de la Teoría Musical. Ma
drid, 1962. pp . 28-31. 
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las o tras el desgaste de los arcos". Detalles que con g r a n precisión nos relata 

a l - M a q q a r í . 1 0 

Y es este mús ico , poe ta t e s tarudo y exigente, quien por las envidias de su 

maes tro dec ide escribir a a l - H a k a m I, quien m a n d ó al cantor jud ío Mansür 

a recibirlo . Pero a l - H a k a m m u e r e . Su sucesor 'Abd a l - R a h m á n II le pide 

que venga pronto , con u n a p a g a mensual de doscientos dinares y otro sueldo 

a n u a l , a p a r t e de los regalos; y es así como A b ü 1-Hasan 'Al! b . Nafi' , a p o d a 

do Ziryab, l iberto del cal ifa ' a b b a s í al-MahdT, viene a a l -Andalus . 

Nues tro " P á j a r o Negro" , así l l a m a d o , era un gran innovador, inventó un 

plectro ut i l izando las p l u m a s de lanteras del águi la , añadió una quinta cuer

d a al l a ú d , re lac ionándo las con los humores del cuerpo, y crea una auténti

ca escuela mus ica l . L a tradic ión lo ha cons iderado como el p a d r e de la mú

sica de a l - A n d a l u s . 

Las muwassahas 

Sin e m b a r g o , a l - A n d a l u s ofrece los mejores frutos de su original idad cul

tural en las compos ic iones l l a m a d a s muwassahas y en los zéjeles. Sobre estas 

formas , su desarro l lo , su origen e influencia, es donde m á s tinta se ha derra

m a d o , e spec ia lmente en el terreno filológico.11 

Se cons idera c o m o inventor de estas composiciones a M u q a d d a m Ibn 

Mu'afá e l - Q a b r i (El C iego de C a b r a ) , a finales del siglo I X 1 2 . Estas obras , a 

g r a n d e s rasgos , consist ían en unas composiciones en á r a b e literal con una 

j a r c h a en r o m a n c e (es decir unos versos o cantarcil los en lengua romance) . 

T e n e m o s otras , quizá posteriores, escritas en árabe dialectal , como jarchas 

en esta m i s m a l e n g u a . 

Zéjeles 

El zéjel en su m o d a l i d a d m á s s imple, lo podr íamos caracterizar como un 

tríptico m o n o r r i m o con estribillo; a d e m á s , y esto es lo esencial, con un cuar-

10. AL MAQQ.ARÍ.: Nafh al-Tib. 8 vols. Edición crítica por IHSÁN ABBÁS. Bei
rut, 1968. Vol. III, pp . 122-133. 

11. Véase a este respecto el artículo de HITCHCOCK, R.: "Las jarchas treinta años 
después". Revista Awraq. Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Madrid, 1980, n. 
3. pp . 19-25. Y FERNANDEZ MANZANO, Reynaldo.: "Algunas notas sobre el 
análisis musical de las muwassahas". En el Homenaje a D. Alvaro Cálmez Fuen

tes. Universidad de Oviedo. Editorial Gredos. Vol. I. (En prensa), pp. 472-493. 
12. Según IBN JALDÜN en: Al-Muqaddima. Libro VI, y otros autores. Versión es 

pañola por TRABULSE, Elias; traducción de FERES, Juan. México, 1977. 
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to verso de vuelta d e r ima igual al estribillo, r ima q u e se repite en el cuarto 

verso de todas las estrofas d e la m i s m a canc ión . Está escrito todo él en á r a b e 

dialectal. L l e g ó a tener m u c h a s formas diferentes o var iantes . 

El zéjel era c a n t a d o con la a l t ernanc ia de coro y sol ista. El verso d e vuelta 

avisaba p a r a la e n t r a d a del coro en el estribil lo. Era así una forma m u y po

pular, y solía a c o m p a ñ a r s e con l a ú d , f lautas , t a m b o r , adufes , c a s t a ñ u e l a s , 

etc., y a veces con bai les . 

El zéjel j u n t o a la m u w a s s a h a son las f ormas d o n d e el genio anda lus í 

muestra su m á x i m o de or ig ina l idad y crea t iv idad . L a figura m á s sobresa

liente de este género , q u é d u d a c a b e , fue Ben Q u z m á n , "Una voz en la 

calle", c o m o lo define Emil io G a r c í a G ó m e z . Ben Q u z m á n es una de las fi

guras m á s universales d e la lírica medieva l . 

El zéjel tuvo una g r a n difusión fuera d e las fronteras de a l - A n d a l u s , en el 

mundo m u s u l m á n y en la E u r o p a medieva l . El zéjel será ut i l izado por la líri

ca trovadoresca en la p r i m e r a e t a p a , c o m o demos tró R a m ó n Menéndez 

P ida l 1 5 . 

E s p a ñ a , f u n d a m e n t a l m e n t e en los siglos X I I y X I I I , será el g r a n centro 

difusor de la teoría mus ica l i s lámica en Occ idente , e spec ia lmente la l l a m a d a 

Escuela de T r a d u c t o r e s d e T o l e d o . T a n t o en Filosofía, Med ic ina , Mús ica y 

demás ciencias , b u e n a p a r t e d e las t raducc iones de la A n t i g ü e d a d Clás ica 

que l legan a E u r o p a , es por m e d i a c i ó n d e las versiones á r a b e s , q u e ahora se 

vierten al latín y a otras l enguas r o m a n c e s . 

Este a p a r t a d o de la teoría mus ica l es e s t u d i a d o en el cap í tu lo d e d i c a d o a 

fuentes de teoría mus i ca l , sus técnicas y las graf ías mus ica les , por lo q u e no 

me entretendré a q u í en ello. 

B . 2 . I n s t i t u c i o n e s y c o s t u m b r e s m u s i c a l e s . 

B , 2 . a ) Mecenazgo de la música de al-Andalus. 

L a s fuentes n a r r a t i v a s 1 4 nos d a n noticia d e la protecc ión d i s p e n s a d a en al-

Andalus a la mús ica y los mús icos . 

Así, por citar a lgunos e jemplos , m e n c i o n e m o s c u a n d o 'Abd a l - R a h m á n I 

compró u n a c a n t a n t e l l a m a d a al-'Ayfa* q u e c a n t a b a antes en M e d i n a , c o m o 

las cantantes de la m i s m a M e d i n a Fadl y 'A lam, a d e m á s , a d q u i r i ó , entre 

13. 

14. 

MENENDEZ PIDAL, Ramón. : Poesía árabe y poesía europea. 1 . a edic. Ma
drid, 1941. VI edic. Madrid, 1973. Colee. Austral, pp . 28-52. 
Consúltese el apar tado de Fuentes narrativas musulmanas y cristianas. 
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otras , a u n a c a n t a n t e v a s c a 1 5 . A l - H a k a m I proponía él mi smo a sus cantan

tes los p o e m a s q u e d e b í a n e jecutar . 'Abd a l - R a h m á n II , c o m o hemos visto, 

co lmó d e honores y r e c o m p e n s a s a Z i r y á b 1 6 . 

£ n los reinos d e T a i f a s las esc lavas cantantes l legaron a costar cant idades 

f a b u l o s a s . V e m o s t a m b i é n c o m o aumenta cons iderablemente el n ú m e r o de 

el las al servicio d e u n solo señor. Prueba de la importanc ia d e la música y su 

m e c e n a z g o real , es el hecho d e q u e a l -Ras id , hijo del rey a l -Mu' tamid de Se

villa tuviera a g a l a tocar el l a ú d a la perfecc ión 1 7 , etc. Mecenazgo que com

p a r t í a n , j u n t o a los ca l i fas y reyes, los grandes m a g n a t e s y los altos cargos de 

la admin i s t rac ión y el ejército . Poco sabemos de la mús ica militar, a u n q u e sí 

d e su uti l ización p a r a reunir a los combatientes , animarlos o enaltecer la 

función g u e r r e r a 1 8 , t radic ión mil i tar que se m a n t e n d r á hasta finales del rei

no nazar í d e G r a n a d a . 

B , 2 , b ) Escuelas de música en al-Andalus 

L a m ú s i c a d e a l - A n d a l u s no desarrolló u n a escritura musical generaliza

d a , p u e s los repertor ios se transmit ían de padres a hijos tradic ionalmente , y 

por m e d i o d e las escuelas d e mús ica pr ivadas , d a d a la g r a n d e m a n d a de mú

sicos esclavos o l ibres q u e la soc iedad requer ía . 

V e a m o s a lgunos e jemplos , en concreto d e dos escuelas musicales de al-

A n d a l u s . 

L a escuela mus ica l c r e a d a por Z iryáb 1 9 : entre los a lumnos m á s des tacados 

d e su escuela p o d e m o s citar a sus propios hijos: 'Abd Al lah, que poseía la 

mejor voz, ' A b d a l - R a h m á n y Qas im, su hija H a m d ü n a , c o m o su hermana 

'Ulayya; enseñó a diversos cantantes , entre ellos a M a n f a ' a , y Masábíh , can

tante del secretar io A b ü Hafs 'Umar b. Qahrfl, a 'Abbas b . Finias , al poeta 

'Aqil b . N a s r . . . 

L o s mús icos profes ionales solían componer o poner mús ica a los poemas 

m á s cé lebres , c o m o m a n t e n e r y transmitir un repertorio a diversos a lumnos 

libres y esclavos. 
Ibn B a s s á m 2 0 nos cuenta c o m o Ibn a l - K a t t á n ! enseñaba a las futuras es-

15. AL-MAQQARÏ . : Naß alTïb. 8 vols. Edición crítica por IHSÄN 'ABBÀS, Bei
rut, 1968. Vol. III, p . p . 140-142. 

16. Véase nota 10. 

17. PERES, H. : Poésie andalouse en arabe classique. Paris, 1953. p. 379. 

18. Véase Apéndice documental , n. XVI, PÉREZ DE HITA, Ginés.: Guerras aviles 
de Granada. Selección, Colee. Austral, Madrid, 1975, pp . 14-15. 

19. Véase nota 10. 

20. IBN BASSÂN.: Dájtra III , 1. Edic. LEVI-PROVENÇAL, 4 vols. El Cairo, 1945, 
pp . 319-320. 
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en la q u e se inicia la b iograf ía d e 

' U b a d a b . Má> a l - S á m á ' y se def ine la 

m u w a s s a h a . 
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clavas cantante s , e scr i tura , g r a m á t i c a y l i t era tura . L a s cantantes vocaliza

ban todo lo q u e c o p i a b a n . L a s a l u m n a s d e su escuela e r a n m u y cot izadas , 

según c u e n t a n las fuentes vendió u n a por tres mil d inares . As imismo fue im

portante la escuela d e canto del g r a n filósofo y m ú s i c o Ibn B a y a en 

Z a r a g o z a 2 1 . Es decir , q u e p a r e j o a las f o r m a s mus ica les , tiene un extraordi 

nario desarrol lo el c a n t o c o m o expres ión indiv idual o colectiva del arte m u 

sical, y l óg icamente , se inicia la tri logía m ú s i c a - c a n t o - d a n z a . 

B , 2 , c ) Una institución musical en el reino nazarí de Granada: 
Alcaide de juglaras e juglares. 

R e a l m e n t e es m u y escaso el conoc imiento q u e en la a c t u a l i d a d tenemos 

de las instituciones en su sent ido estricto d e la m ú s i c a d e a l - A n d a l u s , por lo 

que este d a t o reviste u n a g r a n i m p o r t a n c i a , y está t e s t imoniado en a l g u n a s 

series d e d o c u m e n t o s de la e t a p a mor i sca , ú l t ima tradic ión del e lemento 

m u s u l m á n medieva l . 

El p r i m e r o de ellos se encuentra en el Archivo Genera l de S i m a n c a s , R e 

gistro Genera l del Sel lo, con fecha 13 de febrero de 1492, G r a n a d a , folio 18. 

Y es una " C a r t a de m e r c e d del oficio de a l ca ide d e las j u g l a r a s e j u g l a r e s de 

G r a n a d a a favor de Ayaya Fisteli, conforme usaron tal c a r g o los a lca ides 

n o m b r a d o s por los reyes moros". 

Este n o m b r a m i e n t o por p a r t e d e los Reyes Catól icos , nos revela u n a insti

tución s ingular "alca ide de la mús ica" , y q u e transcr ib imos íntegro en el 

Apéndice D o c u m e n t a l . 

¿ Q u é funciones d e s e m p e ñ a b a este a l ca ide? 

Al m e n o s en la e t a p a mor i sca y p r e s u m i b l e m e n t e en el reino nazar í de 

G r a n a d a , c o m o el m i s m o d o c u m e n t o ind ica , y dentro de la corr iente d e 

nuevos impues tos q u e el reino nazar í tuvo q u e ap l i car , su función pr inc ipa l 

sería la de jur i sd ic ión , control y finanzas. Es decir, h a b í a q u e p a g a r un im

puesto por las " z a m b r a s " y "leilas" q u e se t o c a b a n tanto en b o d a s c o m o en 

otras fiestas y reuniones . Este i m p u e s t o se l l a m a b a "tarcón" y está d o c u m e n 

tado en el Archivo del A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a : 

- R e q u e r i m i e n t o hecho por los j u r a d o s del A y u n t a m i e n t o de G r a n a d a p a 

ra que no se c o b r a s e el derecho morisco l l a m a d o "tarcón" q u e se l l evaba por 

las z a m b r a s , b o d a s y desposorios , 27 de enero de 1517. ( L i b r o d e C a b i l d o s 

desde 1516 has ta 1518. Folio 101) . 

- Merced hecha a la c i u d a d de G r a n a d a p a r a q u e c u a n d o muriese el cris

tiano nuevo F e r n a n d o Morales El Fisteli, cesase e consumiese el derecho q u e 

21. Véase AL-MAQQARÍ. : Nafh al-Tib (Obra citada). Vol. IV. p . 140. 
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en t i empos d e m o r o s p a g a b a n los jug lares o zambreros . 11 de marzo de 

1518. ( L e g a j o 2003 . Indiferentes) . 

- A c u e r d o del A y u n t a m i e n t o de G r a n a d a d a n d o por ext inguido el im

puesto q u e se p a g a b a por las z a m b r a s . 4 de enero de 1519. (L ibro d e Cabil 

dos d e 1518 hasta 1522. Folio 4 2 ) . 

T o d o s ellos recogidos í n t e g r a m e n t e en el Apéndice Documenta l . 

L a G r a n a d a m u s u l m a n a reg lamentó r igurosamente las act ividades y obli

gac iones d e los poe tas cortesanos , como ha estudiado recientemente María 

Jesús R u b i e r a M a t a 2 2 , a lo q u e podemos añad ir ahora la reglamentación 

mus ica l . 

B , 2 , d ) Costumbres y tradiciones 

A la m ú s i c a m a n t e n i d a con el mecenazgo de reyes, príncipes, grandes 

m a g n a t e s y altos d i g n a t a r i o s , a las escuelas part iculares de músicos profesio

nales , a la m ú s i c a r e g l a m e n t a d a y tr ibutaria de la que se e n c a r g a b a el "al

ca ide d e j u g l a r a s e jug lares" , hay que añad ir la música que hace el pueblo , 

p a r a festejar la recog ida d e la cosecha, hacer m á s l levadero el t r a b a j o , ame

nizar las reuniones , m ú s i c a y bailes difíciles de controlar, enseñar o legislar. 

L a m ú s i c a mil i tar y de los c a m p a m e n t o s , las melodías que traerían consi

go los caba l l eros d e s n a t u r a d o s del reino de Castil la y su séquito , o los comer

ciantes i ta l ianos , todo ello venía a conformar el p a n o r a m a musical de la 

G r a n a d a nazar í . 

El l ibro de Cr i s toph W e i d i t z 2 S es un magníf ico mues trar io de láminas que 

nos i n f o r m a g r á f i c a m e n t e d e los vestidos y adornos de los moriscos g r a n a d i 

nos. 

V e a m o s un e j emplo ; "Danza morisca . Así danzan los moriscos y con esto 

c a s t a ñ e t e a n los d e d o s . Esta es la danza morisca , con esto gr i tan como los ter

n e r o s . . . L a d a n z a r i n a con p a ñ u e l o de cabeza b lanco , frontero rojo, realzado 

con oro , sobre vestido azul , vestido de d e b a j o b lanco y rojo; realzado con oro 

y con m a n g a s semejantes , la m a n g a blanca (a la derecha) con vuelta roja , la 

m a n g a roja (a la i zqu ierda) con vuelta b lanca , pantorri l leras v i o l a d a s . . . " 2 4 

22. RUBIERA MATA, María Jesús.: Ibn AlYayyáb, el otro poeta de la Alhambra. 

Granada, 1982. 
23. WEIDITZ, Christoph.: Das Trachtenbuch des... von seiner Reisen nach Spanien 

(1529) und Niederlanden (1531-32). Herausgegeben von D. Theodor Hampe. 
Berlin und Leipzig, 1927. 

24. Este dato está recogido en la obra de ALBARRACIN DE MARTÍNEZ RUIZ, 
Joaquina . : Vestido y adorno de la mujer musulmana de Yebala. (Marruecos). 

Madrid, 1964. pp . 33-34. 
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B . 3 . E s t r u c t u r a s musicales en el Reino Nazar í de G r a n a d a . 

En pr imer lugar , y rea l izando un análisis formal , p o d r í a m o s dist inguir en

tre es tructuras de corta d u r a c i ó n y e s truc turas de larga d u r a c i ó n , c o m o en

tre música q u e se at iene a la r í tmica y es tructura del á r a b e literal y q u e no 

respeta esta n o r m a , bien por atenerse al á r a b e dia lecta l , o por m a n t e n e r 

una es tructura independiente ; t an to si se at iene la m ú s i c a a la es tructura del 

texto, bien literal o d ia lec ta l , o no , se p u e d e n presentar indis t intamente en 

estructura d e corta y larga d u r a c i ó n . 

B , 3 , a ) . Relación letra-música. 

1) F o r m a s mus ica les q u e respe tan la e s truc tura del á r a b e literal (Poesía 

árabe literal) v incu ladas a los a m b i e n t e s cortesanos d o n d e e s taba perfecta

mente r e g u l a d a la función d e los poe tas , p a r a festejar triunfos, nac imientos , 

coronaciones, d e c o r a r m u r o s , fuentes . . . En ocasiones , y s iguiendo la cos

tumbre d e ref inamiento d e la corte nazar í , los músicos c o m p o n e n sus melo

días a la m a n e r a m á s c lás ica , a teniéndose a la métr ica de la poesía á r a b e li

teral y a d a p t á n d o s e los giros melódicos a la fonética p r o p i a de esta l engua , 

insertas en es tructuras d e corta d u r a c i ó n . 

Este t ipo de e s truc turas se d e d u c e q u e se p r a c t i c a r o n en la corte , a u n q u e 

de ellas no nos han q u e d a d o a p e n a s test imonios sonoros . 

2) F o r m a s musica les q u e respe tan la e s truc tura del á r a b e d ia lec ta l . 

3) F o r m a s mus ica les l ibres. 

4) F o r m a s mus ica les h íbr idas entre el a p a r t a d o 2) y 3) . Es decir , la forma 

musical se a d a p t a a la es tructura del á r a b e d ia lecta l , con g r a n l iber tad y no 

en su to ta l idad , in troduc iendo per iodos d e vocal ización c o m o "'ah "ahi", o 

"IT la la l a . . . " , e tc . , c r e a n d o me l i smas , a d o r n o s , g losas , d o n d e les p a r e c e 

oportuno, no teniendo s i empre p o r q u é coincidir estos realces mus ica les con 

la estructura del texto . 

Estas formas son las m á s a b u n d a n t e s e i m p o r t a n t e s dentro de la m ú s i c a 

del reino nazarí de G r a n a d a , insertas tanto en es tructuras de corta c o m o de 

larga durac ión , en ambiente s cortesanos y p o p u l a r e s . 

El origen de esta m a n e r a d e concebir el universo sonoro se r e m o n t a a la 

invención d e las f o r m a s poét ico-musica les au tóc tonas d e la E s p a ñ a musul 

mana, como son la m u w a s s a h a y el zéjel. En la m u w a s s a h a a l t e r n a b a n los 

cuatro tipos antes descritos , evo luc ionando hac ia un p r e d o m i n i o del 4 o t ipo. 

El zéjel part ic ipó del t ipo 2) , 3) y 4 ) , s iendo una forma m u y p o p u l a r . 

Hemos de reconocer q u e toda la mús ica medieval y g r a n p a r t e de la rena

centista tuvo una g r a n d e t e r m i n a n t e : la m ú s i c a vocal , y por consiguiente es

tuvo sujeta a las pos ib i l idades del texto, por lo q u e significa un n o t a b l e pro

greso estructural estas f ormas mus ica les pr ior i tar ias q u e j u e g a n con el texto 

con una mayor l iber tad , g r a c i a s por u n a p a r t e a las pos ib i l idades y recursos 
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de la voz h u m a n a , y por otra a la influencia de la música instrumental con 

un g r a n desarrol lo en los países is lámicos. 

B , 3 , b ) . Estructuras musicales de corta y larga duración. 

1). E s t r u c t u r a s secuencia les . T í p i c a s de la E d a d Media y que perviven en 

la e t a p a renacent i s ta , teniendo un fuerte arra igo popu lar . 

Al igual q u e en las g r a n d e s construcciones medievales donde se superpone 

una e s truc tura a o tra , o un relieve al siguiente, en música se van hi lvanando 

diversas piezas mus ica les independientes y sin ningún vínculo de un idad , 

salvo es tar , c o m o es lógico, dentro de un m i s m o estilo a grandes rasgos . 

Estas piezas suelen ser de corta durac ión , pudiendo ser vocales, vocal-

ins trumenta l o ins trumenta les . 

2) . E s t r u c t u r a s d e l a r g a durac ión: la nüba. 

En un p l a n o especulat ivo , mi opinión es que las n ü b a s son una alternativa 

i s lámica a la p r o b l e m á t i c a del Renac imiento , de b ú s q u e d a de una u n i d a d 

es tructura l , consegu ida en E u r o p a , fundamenta lmente , por el contrapunto 

y la pol i fonía , y d e s a r r o l l a d a en la España is lámica por otros caminos . En al

g u n a s n ü b a s hay u n a presentación o preludio que recoge los diversos temas 

q u e a p a r a c e r á n después en la n ü b a , con lo cual tenemos ya un principio de 

u n i d a d m u y a l e j a d o del e s q u e m a fragmentario y secuencial de la música 

medieval anterior . Por otra par te , los distintos fragmentos cantados , se en

cuentran en lazados por interludios instrumentales , presentando una un idad 

es tructural toda la o b r a . El ritmo pasa p a u l a t i n a m e n t e de ser lento a ser 

prest ís imo al final. Es c o m o un ciclo vital cop iado de la rítmica de la natura

leza, d e s d e el nac imiento hasta la e tapa de mayor vigor y esplendor, es la 

p r o p i a e s t ruc tura física del movimiento que se trunca en su momento más 

á lg ido . 

Se t r a t a , o b v i a m e n t e , de una forma unitaria y coherente , lo que demues

tra la c a p a c i d a d de a l - A n d a l u s de buscar sal idas propias a la difícil proble

m á t i c a del R e n a c i m i e n t o , como ya lo había hecho antes frente a otros te

m a s , y ello no es d e e x t r a ñ a r pues la España is lámica supo mantener una 

autént ica v a n g u a r d i a cul tural , original pero s iempre abierta al exterior. 

L a tradic ión h a c e remontar el origen de las n ü b a s a la figura de Ziryab. 

En mi m o d e s t a opin ión la forma actual y definitiva que se conserva en el 

Nor te d e Áfr ica es f u n d a m e n t a l m e n t e del periodo nazarí , a u n q u e se hayan 

a p r o v e c h a d o e inser tado p o e m a s o fragmentos melódicos anteriores. (Sobre 

las fuentes y b ib l iograf ía d e este tema véase el a p a r t a d o de fuentes orales) . 
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B , 3 , c . Algunas notas sobre la estructura musical 

1) Microformas técnicas que constituyen la composición. 

a) Periodos s a l m o d i a d o s o casi recitativos, q u e p u e d e n estar g losados o no . 

Es decir, u n a m i s m a a l tura de sonido p a r a diferentes s í labas , con a d o r n o s o 

sin ellos. 

b) Saltos de s e g u n d a s , terceras , c u a r t a s y qu intas , por lo genera l . L o s de 

sexta y octava son m e n o s frecuentes , y los restantes a p a r e c e n en m e n o r nú

mero de casos . 

c) Es tructuras q u e se van g l o s a n d o , con el "arabesco mus ica l" d e forma 

diferente. Es decir, p o d e m o s reconocer la e s tructura y dis t inguir las diferen

tes glosas. Así, por e j emplo , u n a es tructura de á m b i t o m o d a l , s imi lar a la 

occidental, se va or ienta l izando en el t ranscurso d e la o b r a g r a c i a s a las glo

sas. 

d) Composic iones en las cuales no p o d e m o s s e p a r a r la glosa d e la estructu

ra básica, pues f o r m a un todo a l a m b i c a d o con la m i s m a . 

2) Sobre el ritmo: "Darb". 

a) El r i tmo se b a s a en golpes sonoros , go lpes sordos y silencios. En ocasio

nes llega a tener g r a n c o m p l e j i d a d . 

b) Es frecuente la uti l ización d e lo q u e nosotros l l a m a m o s tresillos, quint i -

llos... en definitiva, p e q u e ñ o s r i tmos i rregulares . 

c) L l a m a la atención en a lgunos casos , la m a n e r a d e construir c a d e n c i a s 

suspensivas dentro d e la compos ic ión , por el p r o c e d i m e n t o r í tmico. Es decir, 

este procedimiento lo cons iguen m a n t e n i e n d o en la s í laba anterior a la últi

ma del hemist iquio , o cua lqu ier l u g a r d o n d e se desee esta c a d e n c i a , valores 

largos, y as ignar a la ú l t ima s í laba valores breves q u e q u e d a n en suspens ión , 

es decir, no resuelven en un valor l a r g o . 

d) Es también m u y signif icativa la uti l ización de lo q u e nosotros l l a m a m o s 

síncopas. Esta uti l ización de s íncopas , q u e en a l g u n a s o b r a s vemos d e forma 

masiva, presentan g r a n interés. C i e r t a m e n t e la s íncopa va un ida a u n a cons

trucción musical m u y sutil, y su t r a t a m i e n t o es perfecto . 

e) Por últ imo, la a l t ernanc ia de valores d e d u r a c i ó n entre las notas , es lo 

que le da grac ia a las n u m e r o s a s g losas q u e esta m ú s i c a posee . 

Esta música es m o n ó d i c a , la p a r t i c i p a c i ó n de los i s trumentos es de g r a n 

importancia, sobre la forma en q u e estos a c o m p a ñ a n al canto , o intervienen 

independientemente, bien en la m ú s i c a p o p u l a r , culta o mil i tar , se t r a t a r á 

en el a p a r t a d o e spec ia lmente d e d i c a d o a los in trumentos mus ica le s . 
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C. Antecedentes de la música renacentista 
en España 

C . l . L a tradición musical cristiana en la península Ibérica 

C o m o hemos visto en l íneas anteriores, la Península Ibérica crist iana, des

de la Alta E d a d M e d i a , j u g ó un pape l de primer orden la ya menc ionada es

cuela musical visigoda con una personal idad tan ilustre como San Isidoro de 

Sevilla, la aportación bizantina en la Bética y el bril lante fruto de la liturgia 

y la música mozárabe o visigoda. J u n t a m e n t e con un substrato de música 

p o p u l a r , q u e los concil ios y los Santos Padres d e n o m i n a b a n " p a g a n a " , mez

cla de e lementos peninsulares y de la asimilación de moldes supervivientes 

del a n t i g u o imper io r o m a n o . Mús ica , que a u n q u e censurada , perduró largo 

t i empo , c o m o lo p r u e b a la reiteración de las condenas que sobre ella se ver

t ían . T é n g a s e en cuenta la impor tanc ia de la música en época medieval , ya 

que se i n t e g r a b a en las m a t e r i a s obl igatorias del sistema educat ivo, "trivium 

y q u a d r i v i u m " . 

Muy p r o n t o en E u r o p a y de la m a n o del imperio carol ingio, con persona

l idades c o m o la d e C a r l o m a g n o y sus co laboradores , y unido a la letra Caroli

na , con u n a m o d a l i d a d d e escritura musical neumát ica , se p r o p a g a r á "por 

el orbe cr is t iano" (occ identa l ) el canto y la liturgia gregoriana25, que preten

d e r á ser h e g e m ó n i c a , y uni f icará los ritos de toda la Iglesia occidental . Así, y 

frente a las a n t i g u a s tradic iones musicales y l itúrgicas, c o m o eran la Nortea-

fr icana , la m o z á r a b e , la merovingia , la ambros iana y la r o m a n a , el canto 

gregor iano se i m p o n d r á b o r r a n d o las huellas de la escuela norteafr icana, 

merov ing ia , b u e n a p a r t e d e la m o z á r a b e , y conservándose la ambros iana en 

el Nor te de Ital ia; i n c o r p o r a n d o , gran parte de la r o m a n a , a su repertorio el 

g r e g o r i a n o . 

L a s Islas Br i tán icas , por su parte , intentaron mantener sus moldes , fun

d a m e n t a l m e n t e ir landeses , a u n q u e el canto gregor iano también penetró en 

ellas. 

Por lo q u e respecta a la Península Ibérica, se da la emigrac ión de nume

rosos clérigos m o z á r a b e s a E u r o p a , y a la Gal ia en su mayor proporción, in

f luyendo de diversas f o r m a s en el p a n o r a m a cultural europeo; el canto gre

gor iano se i m p o n d r á en la Península Ibérica, pr imero en la zona de mayor 

inf luencia del imper io carol ingio , como era C a t a l u ñ a en el siglo I X , m á s tar-

25. FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael.: Historia de la Música Española. Vol. 
I: Desde los orígenes hasta el ars nova. Madrid, 1983. 
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díamente en C a s t i l l a - L e ó n en el siglo X I , d e m a n o s d e los monaster ios y los 

monjes d e Cluny y el Cister. 

J u n t o a esta m ú s i c a m o n ó d i c a , b a s a d a en la s a l m o d i a , sin a c o m p a ñ a 

miento ins trumenta l , m ú s i c a l i túrg ica , c a n t o l lano o m ú s i c a g r e g o r i a n a , hay 

que s i tuar la prác t i ca musica l en los g r a n d e s lugares de peregrinación, sir

viendo de mode lo p a r a nuestro objet ivo Santiago de Compostela. 

El C a m i n o de S a n t i a g o y el m i s m o t emplo acogen a m u l t i t u d d e peregri 

nos, con sus cantos , h imnos e ins trumentos , s iendo así un vehículo d e trans

misión de ideas mus ica les , nuevas me lod ías , diversas l enguas , acop io de ins

trumentos, aires p o p u l a r e s , q u e s u e n a n a q u í y a l lá , en la hospeder ía , en los 

caminos, en la bas í l i ca , y en las p lazas q u e c o m u n i c a n y j a l o n a n esta pere

grinación. B u e n reflejo de ello es el Códice Calixtino del siglo X I I . 

Otro a p a r t a d o d e nuestro medievo será la mús ica p r a c t i c a d a en las cortes 

de reyes y nobles, c o m o d e altos d i g n a t a r i o s eclesiásticos; aqu í entran en es

cena los juglares q u e tan b i e n es tudió D. R a m ó n Menéndez P i d a l 2 6 . Proba

blemente estos c a n t a n t e s instrument is tas y danzar ines , por inf luencia del 

mundo is lámico peninsu lar vendr ían a verse enr iquec idos con la apor tac ión 

de las juglaras. J u g l a r e s q u e a c t ú a n a m o d o d e intérpretes de la m ú s i c a , d e 

los romances , canc iones de trovadores , c a n t i g a s , aires de d a n z a , e tc . , lo q u e 

vendría a c o m p o n e r su repertor io , conviviendo crist ianos con m u s u l m a n e s y 

judíos al servicio de u n a m i s m a corte . J u g l a r e s d e p a l a c i o y de p lazas a los 

que se unirá la turba de clérigos v a g a b u n d o s o go l iardos , errantes d e univer

sidad en univers idad, amigos del vino y de los p laceres . 

Muy re lac ionados con esta m ú s i c a cor tesana se sitúa el pape l d e los trova

dores, con su a m o r caba l l eresco , mues tra d e la nueva s i tuación social y el as

censo de los caba l l eros , q u e c o m p o n e n sus p o e m a s , con c lara influencia en 

algunas de sus formas , de las e s tructuras poét icas de a l - A n d a l u s , c o m o puso 

de manifiesto D. R a m ó n Menéndez P i d a l 2 7 , sobre todo en la p r i m e r a gene

ración d e trovadores , p a s a n d o esta inf luencia tras la canonizac ión y regla

mentación que sufre la lírica trovadoresca después d e este pr imer per iodo . 

Su mús ica , i n s p i r a d a en pr inc ip io en las e s truc turas g r e g o r i a n a s , y funda

mentalmente en las f ormas tropos , tenía un r u d i m e n t a r i o a c o m p a ñ a m i e n t o 

instrumental, p r in c i p a lm ente de ins trumentos de c u e r d a , bien p u n t e a d o s , 

bien frotados, q u e sol ían tocar al unísono la me lod ía , en ocasiones o r n a m e n 

tándola, y en otras m a n t e n i e n d o las notas f u n d a m e n t a l e s . 

Es muy de d e s t a c a r en este per iodo , siglos X I I - X I I I , las colecciones de 

26. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. : Poesía juglaresca y juglares. Madrid, 1924. 
27. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. : España eslabón entre la Cristiandad y el Islam. 

Madrid, 1 . a edic. 1956; 3 . a edic. 1977. 
- Poesía árabe y poesía europea. Madrid, 1 . a edic. 1941; 6 . a edic. 1973. 
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cantigas de amigos, y las cantigas a Santa Marta del rey Alfonso X El Sabio. 

L a introdución d e la polifonía en E s p a ñ a vendría representada por el Có

dice de las Huelgas, c o p i a d o hacia el 1325 por un tal J o h a n n e s Roderic i , 

a u n q u e ya el C ó d i c e Cal ixt ino o Codex Calixt inus, antes menc ionado , con

tenía u n a d e las tres p r i m e r a s piezas a tres voces que se conocen del Ars An-

t iqua . El C ó d i c e de las H u e l g a s , en frase de Samue l R u b i o 2 8 : "nos obsequia 

con dos pr imic ias : el p r i m e r Credo polifónico y la pr imera lección de solfeo 

conocidos: aqué l a tres voces; a dos, ésta". "Por el n ú m e r o de voces resultan 

a g r u p a b l e s las piezas d e este modo: a dos voces, 86; a tres, 49; una a 4, y el 

resto monód icas" . "El repertorio está compuesto por 186 obras , en rea l idad 

179, pues to q u e siete carecen de música". 

C o n este brevís imo recorrido que mues tra , someramente , la gran impor

tancia y tradic ión mus ica l en la Península Ibérica en su e tapa medieval , pa

samos al t e m a q u e m á s d irec tamente nos concierne, pues será la que paula 

t inamente sup lante a las melodías del reino nazarí de G r a n a d a : L a Música 

del R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 

C . 2 . L a música del Renacimiento español 

C , 2 , a ) . Organización e instituciones musicales del Renacimiento Español 

Para este a p a r t a d o nos gu iamos de las autor izadas opiniones y del resu

m e n q u e sobre el t e m a ha real izado el P. Samuel R u b i o en la forma 

s i g u i e n t e 2 9 : 

Capillas Catedralicias. En las que puede distinguirse entre el maestro , los 

cantores , los mozos d e coro (niños l lamados "mozos de coro", "seises mozos 

de coro", "seises" y "cantorcicos"), de cuya manutenc ión y enseñanza se en

c a r g a b a el m a e s t r o d e la capi l la; el organista y los ministriles o instrumentis

tas . T a n t o el m a e s t r o c o m o los cantores y el organista eran clérigos; los mi

nistriles, sin e m b a r g o , eran seglares. 

A estas capi l las catedra l ic ias , perfectamente es tructuradas y reglamenta

das b a j o la direción del cabi ldo , se e n c o m e n d a b a la música de la celebra

ción l i túrg ica , que c o n s t a b a de canto l lano, p lano o gregor iano , y canto po

lifónico o de ó r g a n o , o contrapuntíst ico. Sobre ellos pesaba la prohibición 

28. RUBIO, Samuel.: Historia de la Música Española. Vol. II: Desde el "ars nova" 

hasta 1600. Madrid, 1983, p . 108. 

29. Véase nota 28, pp . 13-70 de la mencionada obra. 
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de actuar fuera de su recinto, salvo permiso especial c o n c e d i d o por el cabi l 

do. 

Capillas reales. A diferencia d e la anterior su función era doble : interpre

tar música litúrgica y profana. L a p r i m e r a en las g r a n d e s ce lebrac iones reli

giosas de la corte . L a s e g u n d a , c o m o entretenimiento d e los cortesanos; a la 

vez que esta mús ica p r o f a n a se dividía en música de cámara y música con 

utilización heráldica. L a mús ica cor tesana b a s a d a en la voz, con a c o m p a ñ a 

miento de ins trumentos de c u e r d a f u n d a m e n t a l m e n t e , frotados y p u n t e a 

dos, y a lgunos de viento; y la m ú s i c a herá ld ica q u e tenía por f u n d a m e n t o 

instrumentos de viento y meta l , e spec ia lmente t r o m p e t a s de diversos t ipos y 

nomenclaturas , e ins trumentos de percus ión: t imbales y t a m b o r e s . 

A cargo de esta cap i l la , e s t a b a t a m b i é n la labor p e d a g ó g i c a d e e d u c a r 

musicalmente a los hijos de los m o n a r c a s , y a los futuros m i e m b r o s d e estas 

capillas. P o d r í a m o s hacer la división entre capi l la vocal e ins trumenta l . 

R e p r o d u c i m o s l i tera lmente a lgunos p á r r a f o s d e la p á g . 52 de la o b r a de 

Samuel R u b i o antes c i tada relativos a la capilla de música de los Reyes Cató

licos, por cons iderarlos un excelente r e s u m e n d e g r a n interés p a r a nuestro 

tema: 

"A part ir de los Reyes Cató l icos , a b u n d a n las not ic ias sobre los e lementos 

y componentes de las capi l las reales , g r a c i a s a la n u m e r o s a d o c u m e n t a c i ó n 

que se conserva en sus respect ivas canc i l l er ías . . . A m b a s capi l las (la d e Isabel 

y Fernando) son m u y superiores (en n ú m e r o ) a sus c o n t e m p o r á n e o s de Ro

ma, B o r g o ñ a o C a m b r a i , las m á s célebres d e entonces , por d o n d e se viene 

en deducción de la i m p o r t a n c i a que los Reyes Catól icos dieron al cultivo de 

la música, si no hub iera constanc ia d e este hecho por otros capí tu los m á s . 

En contrapos ic ión con los m o n a r c a s aragoneses anter iores , a f ic ionados a 

buscar músicos en países ex tranjeros , hay q u e d e s t a c a r la act i tud de F e r n a n 

do e Isabel , que los rec lu ían de sus respectivos reinos, c r e a n d o unas capi l las 

de filiación y espíritu a u t é n t i c a m e n t e nac iona l , no sólo por el personal que 

las integra sino t a m b i é n por el repertorio q u e en ellas se c a n t a , del cual co

mienzan a ser creadores genuinos , a u n q u e sin desconocer ni d e s d e ñ a r la 

música de otras lat i tudes". 

La organizac ión de estas capi l las reales i m i t a b a a las ca tedra l i c ias , j u n t o a 

ellas, en ocasiones, los infantes tenían capi l las p r o p i a s , los nobles y altos dig

natarios eclesiásticos t r a t a b a n de e m u l a r y en ocasiones superar a las capi l las 

musicales reales . 

C , 2 , b ) . La enseñanza musical en el Renacimiento Español. 

Es similar a la p r a c t i c a d a en la m i s m a é p o c a en el resto d e E u r o p a . Pode

mos clasif icarla en: 

1) La enseñanza q u e i m p a r t í a el maestro a los cantores y "mozos de coro" 

o "cantorcicos", en las capillas catedralicias. 
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2) L a i m p a r t i d a por los maes tros en las capillas reales, e d u c a n d o musical

mente a los infantes , y a l g u n a s clases part iculares que impart ían si dispo

nían d e t i e m p o . N o r m a l m e n t e estos maestros , o eran el directo musical de 

la cap i l la , o el o r g a n i s t a . 

3) L o s ministri les sol ían tener una formación de oficio, bien famil iar , o al 

l a d o d e a lgunos profes ionales . L o s organis tas , por el contrario , solían tener 

una e d u c a c i ó n m á s e s m e r a d a , por parte de otros organistas , en catedrales y 

pa lac ios . 

4) L a música popular era e n s e ñ a d a por transmisión oral. 
5) L a enseñanza mus ica l i m p a r t i d a en los estudios generales y universita

rios. L a m ú s i c a al f o r m a r p a r t e del Cuadr iv ium está presente en todos los 

centros docentes . 

6) Teóricos y tratadistas. E r a n otro agente p r o p a g a d o r de la enseñanza 

mus ica l . V i n c u l a d o s a ca tedra le s , monasterios , palac ios o universidades. 

C o n la difusión d e la i m p r e n t a , intentan que sus libros sean de por sí una he

r r a m i e n t a p e d a g ó g i c a sin m á s . Mencionemos a este respecto las p a l a b r a s del 

g r a n t ra tad i s ta mus ica l del renacimiento español R A M O S D E P A R E J A , 

B a r t o l o m é , en su o b r a : Música práctica, impresa en Bolonia en 1482, nos 

dice en su p r ó l o g o : 3 0 " N a d i e t ema la m a j e s t a d de la filosofía, nadie la com

p le j idad d e la ar i tmét i ca , n a d i e las s inuosidades de las proporciones . Pues 

a q u í c u a l q u i e r a , por ignorante que sea, con tal que esté dispuesto a prestar 

oidos a la enseñanza y esté un poco a c o s t u m b r a d o a pensar , puede conver

tirse en m ú s i c o n o t a b l e y exper to . Pues hasta tal punto hemos p r o c u r a d o fa

cilitar la c o m p r e n s i ó n , tal tenor de expresión y moderac ión de estilo hemos 

m a n t e n i d o q u e . . . " . 

P o d e m o s dis t inguir entre tratadis tas de canto l lano, exclusivamente, tra

tadis tas de canto d e ó r g a n o y contrapunto , y otros que hablan un poco de 

todo , inc luyendo t e m a s c o m o el instrumental musica l . Pero la diferencia 

m á s i m p o r t a n t e será la d e las obras teóricas y especulat ivas prop iamente di

chas , d e s t i n a d a s a las au las universitarias, y los tratadis tas práct icos , dirigi

dos a cantores , ins trument i s tas y futuros compositores . 

C . 3 . Estructuras musicales del Renacimiento español 

T r a d i c i o n a i m e n t e se clasif ican en tres grandes a p a r t a d o s , de música vocal 

rel igiosa, m ú s i c a vocal p r o f a n a y música instrumental . El P. Samuel Rubio 

nos ofrece una a c t u a l i z a d a e interesante clasificación al re spec to . 3 1 

30. RAMOS DE PAREJA, Bartolomé.: Música Práctica. Bolonia, 1482. Traducción 

de MORALEJO, José Luis. Madrid, 1977. 

31 . Véase nota 28, pp . 71-101 de la mencionada obra. 
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Por mi p a r t e sólo esbozar las es tructuras bás i cas y genér icas q u e in tegran 

la música de este p e r i o d o . 

C , 3 , a ) Música monódica religiosa o litúrgica. 

Música de una sola me lod ía b a s a d a en el c a n t o l lano o c a n t o g r e g o r i a n o , 

mantenida en los monaster ios y q u e a l t e r n a b a con la pol i fónica en las cate

drales y ce lebrac iones l i túrgicas de la corte . 

C , 3 , b ) Música monódica profana. 

Gran p a r t e d e la m ú s i c a p o p u l a r era m o n ó d i c a y el a c o m p a ñ a m i e n t o ins

trumental , bien de percus ión o d e ins trumentos d e viento o c u e r d a , se limi

taban a acentuar , repet ir o a d o r n a r la canc ión con u n a m i s m a línea melódi 

ca. R o m a n c e s , cop las , canc iones d e festejo, aires de d a n z a , etc . 

C,3 ,c ) Música monódica acompañada o melodía acompañada. 

En su forma m á s s imple p o d r í a ser idént ica a la anter ior , en es truc turas 

más comple jas sirve de puente a la m ú s i c a pol i fónica , y en ocas iones , en su 

mayor desarrol lo , entrar ía dentro d e ella. 

Es decir, del m o d e l o anterior de una sola línea m e l ó d i c a , q u e los instru

mentistas repiten con mayores o menores d i ferencias , se presenta un estilo 

más ref inado, fruto d e la convivencia d e d e t e r m i n a d o s j u g l a r e s o profes iona

les de la mús ica con los a m b i e n t e s cortesanos , d o n d e el a c o m p a ñ a m i e n t o es 

ya más e l a b o r a d o a b a s e de acordes . Al c a m b i a r la f o r m a de tocar ciertos 

instrumentos d e c u e r d a , d e su m a n e r a a n t i g u a , un plectro , a su f o r m a m á s 

renacentista: los dedos , y la a m p l i t u d y desarrol lo d e los ins trumentos d e te

clado, el interprete p u e d e d a r m á s de una nota al unísono, entonces tienen 

dos opciones, o bien percut ir o p u n z a r d e t e r m i n a d o s acordes , o hacer un en

tramado polifónico, contrapunt í s t i co o imitat ivo . 

Serían muchos los j u g l a r e s q u e en la corte y en las p lazas ut i l izarían el pro

cedimiento m á s sof ist icado q u e la repetic ión d e la melod ía por el ins trumen

to, y menos c o m p l e j o q u e la pol i fonía , e m p l e a n d o unos acordes b a s e y en 

cierta m a n e r a tópicos , p a r a a c o m p a ñ a r sus cant ine las , proced imiento q u e 

se hizo muy p o p u l a r . 

C,3 ,d) Música polifónica. 

Basada en el desarrol lo contrapunt í s t i co , es decir, var ias m e l o d í a s sonan

do a la vez, en formas imitat ivas o no . 

Esta mús ica , la m á s e l a b o r a d a y sof ist icada de todas , t endrá un lugar de 

honor en el templo y los pa lac io s . A d o p t a n el e n t r a m a d o pol i fónico o t o m a n 
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c o m o mot ivo d e la t r a m a contrapunt í s t ica , melodías gregor ianas , aires po

p u l a r e s , invenciones, e tc . 

Por su p a r t e , c o m o antes dec íamos , el perfeccionamiento de los instru

mentos c o m o el a r p a , y los d e tecla tales c o m o el órgano , el clavicordio, el 

clavecín y el c lav iórgano , permi t i rán una estructura polifónica en la música 

ins trumenta l , así c o m o la ya m e n c i o n a d a var iedad en algunos instrumentos 

de c u e r d a p u n t e a d a , del p lectro por los dedos del intérprete. El resto de los 

ins trumentos , bien por ser d e viento, o por ser cuerda frotada , que no per

miten n o r m a l m e n t e la s i m u l t a n e i d a d de varios sonidos, se a d a p t a n a la es

tructura a var ias voces, c r e a n d o conjuntos, incluso los constructores comen

zarán a fabr icar los y venderlos por grupos . 

L a m ú s i c a ins trumenta l imi tará a la vocal, a u n q u e a d a p t á n d o s e y aprove

c h a n d o las pos ib i l idades d e c a d a instrumento. Llevarán la vanguardia musi

cal en este sentido los ins trumentos de tecla, a r p a y vihuela. 

Dentro d e las f o r m a s mus ica les m á s i m p o r t a n t e s d e la polifonía enste pe

riodo, d e s t a c a r e m o s : 

Música polifónico-religiosa. 

La Misa. M u s i c a l m e n t e es u n a c o m p o s i c i ó n escrita s o b r e d a s cw partes 

del " O r d i n a r i u m Missae", f o r m a d o por el Kyrie, Gloría, Credd^v\Ox&-

Benedic tus , y A g n u s Dei. Durante la E d a d Medieval su repertorio lo consti

tuyó en E s p a ñ a , p r i m e r o el canto mozárabe o visigodo, después el gregoria

no . L a s p r i m e r a s mi sas c o m p u e s t a s pol i fónicamente d a t a n del siglo X I V , 

autores diferentes c o m p o n í a n diversas piezas sueltas. L a aportación funda

menta l d e E s p a ñ a a la misa polifónica es a partir de finales del siglo X V . 

H a y q u e cons iderar t a m b i é n , dentro de la música de la misa, la que se 

rea l i zaba p a r a el " P r o p r i u m Missae", o partes variables de la misa . 

El Oficio Divino, en lat ín, par t i c ipará de la a l ternancia del canto grego

riano con la m ú s i c a pol i fónica en a lgunas piezas. Procesiones y celebracio

nes especiales: b o d a s , baut izos , defunciones y coronaciones, comple tarán el 

mater ia l en el q u e t r a b a j a el compositor de música religiosa. 

Motete: C o m p o s i c i ó n vocal polifónica de carácter religioso. Su origen se 

r e m o n t a al siglo X I I I . 

Villancico religioso. De texto castel lano, es util izado en las celebraciones 

de N a v i d a d y C o r p u s . De g r a n r a i g a m b r e medieval , su estructura y música 

es s imilar al p r o f a n o , caracter izado por poseer estribillo. 

Verso. F o r m a mus ica l instrumental que se utiliza en la liturgia p a r a f r a 

s eando contrapunt í s t i camente las melodías gregor ianas . Sirve para enlazar 

u n a s piezas vocales con otras , o bien en especiales momentos de la celebra

ción l i túrgica . 
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Música polifónico-profana. 

Villancico profano. C o m p o s i c i ó n poé t i co -popu lar con estribillo. J u n t o a 

los villancicos tradic ionales monód icos , y de me lod ía a c o m p a ñ a d a son fre

cuentes en este per iodo en los ambiente s cultos el vi l lancico pol i fónico, ins

p irado en aires p o p u l a r e s . 

Canción. F o r m a p o p u l a r s imilar al vi l lancico, con estribillos m á s largos 

que éste, a u n q u e p o d r í a presentar dist intas f o r m a s . En el sentido la to es una 

composición p r o f a n a , de c a r á c t e r me lód ico , a u n a o var ias voces, a c o m p a 

ñada o no ins t rumenta lmente y escrita sobre un texto poét ico . 

Romance. Compos ic ión poét ica cuya f o r m a m á s usual es la combinac ión 

métrica d o n d e la rima se reduce a las a s o n a n c i a s d e los versos p a r e s . Por lo 

común octosí labos; existen otros de m e n o s de ocho s í labas o romanci l los , y 

otros mayores , endecas í labos . Su es tructura musica l es s i lábica , a c a d a síla

ba corresponde u n a no ta . El r o m a n c e se presenta m u s i c a l m e n t e en forma 

monód ica , con el proced imiento d e la me lod ía a c o m p a ñ a d a o en es tructuras 

polifónicas. 

Madrigal. Compos ic ión mus ica l pol ifónico-vocal sobre texto poét ico m u y 

refinado, sin estribil lo. 

Tiento. F o r m a ins trumenta l pol i fónica , de e n t r a m a d o imitat ivo. Es p a r a 

el siglo X V I español la es tructura mus ica l q u e tendrá u n a i m p o r t a n c i a simi

lar a la forma sonata en los siglos X V I I I y X I X . 

Fantasía. F o r m a instrumenta l pol i fónica . Se di ferencia del t iento en d a r l e 

una menor i m p o r t a n c i a a las e s tructuras imitat ivas . Su e n t r a m a d o es con-

trapuntístico. 

Diferencias. F o r m a pol i fónica- ins trumenta l q u e se b a s a en g losar o ador

nar un tema d e t e r m i n a d o , p o p u l a r o religioso m u y conoc ido , "fabordones", 

"glosados", en definit iva, d i ferencias d o n d e por m e d i o de o r n a m e n t o s , flo

reos, escalas , e tc . , el t e m a f u n d a m e n t a l se va p r e s e n t a n d o d e diversas m a n e 

ras. 

C ,3 ,e ) Música militar. 

Las crónicas nos d a n c u m p l i d a cuenta d e el la, e n t r a d a de reyes, p r e p a r a 

tivos bélicos, l l a m a d a s al c o m b a t e , m ú s i c a herá ld ica . F o r m a d a pr inc ipa l 

mente por t r o m p e t a s , d a d a la bri l lantez y potenc ia d e su sonido c o m o su so

briedad, en ocas iones l l a m a d a s añafi les , de distinto t ipo, t a m a ñ o y nomen

clatura, a las q u e se le unía en ocas iones el g r u p o d e cornetas ; y la percu

sión, b a s a d a en m e m b r a n ó f o n o s c o m o los t imbales , t a m b o r e s y a t a m b o r e s . 

En el a p a r t a d o d e d i c a d o a fuentes narrat ivas se d a n diversos e jemplos d e es

ta música. 
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C , 5 , f ) Música de danza. 

Es i n s e p a r a b l e d e todo festejo cortesano o popular . El tema de la danza 

medieval no sólo en E s p a ñ a sino en E u r o p a , está por estudiar . L a s fuentes 

narrat ivas y las i conográf icas nos d a n referencias de ella. Conocemos el 

n o m b r e d e a l g u n a s c o m o la e s t a m p i d a , duct ia , cantinela rotunda o el retun-

dellus, o la cant ine la exc i ta ta , la danza de la muerte o danza m a c a b r a , la 

trisca o tresca , caro la o qu iro la , las cant igas danzables , danzas reales como 

la g a l l a r d a , la p a v a n a , el r o n d e a u , la b a l a d a , etc. L a mayoría de ellas no sa

b e m o s e x a c t a m e n t e en q u e consist ían. 

Se d a n z a b a , por e j e m p l o , en f o r m a colectiva con el bai le circular, un gru

p o g ira en sent ido inverso a otro , o un g r u p o gira en torno a un solista que 

danza en el centro . Son a b u n d a n t e s las representaciones de bailes de jug la

res y danzar inas , con las e s t a m p a s de danzas cortesanas. Para todas ellas la rít

mica d a n z a b l e y los ins trumentos musicales venían a ser fundamentales ; la 

percus ión estar ía presente en b u e n a parte de ellas. 

El resto de los ins trumentos serían f lautas , instrumentos de viento de len

g ü e t a s , e ins trumentos d e c u e r d a , en m u c h a s ocasiones con la presencia de 

grupos vocales . 

Sin e m b a r g o , y a u n s iendo la danza cortesana la m á s conocida , las noti

cias en concreto sobre su m o d o d e ejecución, pasos , movimientos, vestuario, 

e tc . , son m u y escasas y p o c o e s t u d i a d a s con anter ior idad al re inado del em

p e r a d o r Car los V. 

D. Los instrumentos musicales 

D . l . I n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s d e a l - A n d a l u s y de l R e i n o N a z a r í d e 

G r a n a d a 

N o tenemos not ic ias de q u e en el reino nazarí de G r a n a d a se inventaran 

nuevos ins trumentos , y sí d e q u e se seguían uti l izando los empleados tradi-

c iona lmente en la E s p a ñ a m u s u l m a n a , vinculados a su vez al m u n d o islámi

co . 

N o es d e e x t r a ñ a r q u e los comerciantes italianos y ca ta lanes , y los cabal le

ros d e s n a t u r a d o s de Cast i l la , q u e aquí se instalaron, trajeran consigo sus ins

trumentos renacent i s tas , y q u e esta música se oyera en el reino nazarí , aun

q u e no fuera la p r o p i a . En la e t a p a morisca , qué d u d a c a b e , convivieron 

tanto los ins trumentos tradic ionales de a l -Andalus como los renacentistas. 

D , l , a ) . Concepto instrumental en el Reino nazarí de Granada 

y al-Andalus. 

L a m ú s i c a q u e rea l i zaban estos instrumentos, bien como a c o m p a ñ a n t e s 

de la voz o c o m o solistas, es m o n ó d i c a . Se podría hablar en algunos momen-
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tos de heterofonía, d a d o q u e a lgunos ins trumentos p u e d e n tocar en octava 

baja o a l ta , y que al tener la pos ib i l idad d e g losar y a d o r n a r la m e l o d í a , o 

simplificarla en sus notas bás i cas , crean al sonar al unísono a lgo m á s de lo 

que es la s imple m o n o d i a . 

Se p u e d e n resumir los proced imientos d e la mús ica ins trumenta l , a g r a n 

des rasgos, de esta m a n e r a : 

1) Un ins trumento q u e realiza al unísono, o a octava inferior o superior , 

las m i s m a notas d e la m e l o d í a . 

2) Si la me lod ía es lenta y el ins trument is ta hábi l , p u e d e ir g l o s a n d o o 

adornando las notas d e la m e l o d í a . Muy útil en las repetic iones, o en cual 

quier lugar idóneo q u e no r o m p a la estét ica . 

3) Un instrumentis ta va t o c a n d o las notas e x t r e m a s , y sobre todo , las fun

damenta les del a r m a z ó n d e la m e l o d í a . R e c u r s o m u y ut i l izado. 

4) Un ins trumento va rea l izando un c o n t r a p u n t o en c u a r t a s , q u i n t a s y oc

tavas jus tas , con relación a las notas f u n d a m e n t a l e s . R e c u r s o m u y p o c o utili

zado, d e influencia occ identa l . 

5) En a lgunos m o m e n t o s , ut i l izando la nota peda l o notas p e d a l e s . Es de

cir, una o dos notas que vienen a ser f u n d a m e n t a l e s en el a r m a z ó n d e la m e 

lodía, o bien por ser la nota b a s e , o la d o m i n a n t e , se m a n t i e n e n d e f o r m a 

ininterrumpida d u r a n t e el t ranscurso de la o b r a . Procedimiento e m p l e a d o , 

sobre todo, en interludios ins trumenta les insp irados en t e m a s d e la m e l o d í a . 

Esta m o d a l i d a d se utiliza en ocasiones , p r e d o m i n a n t e m e n t e en instru

mentos de viento con l engüeta , e spec ia lmente en los q u e tienen el s i s tema de 

viento de soplo a través d e una vej iga, c o m o la gayta á r a b e . 

6) Por úl t imo, p u e d e y es m u y frecuente q u e intervengan ins trumentos de 

percusión, m a r c a n d o el r i tmo del c o m p á s d e la o b r a 3 2 , o m a r c a n d o ritmos 

sutiles, acordes o no con el verso; proced imiento m u y ut i l izado en esta músi 

ca. 

La música militar y herá ld i ca , por su p a r t e , se c o m p o n e , al igua l q u e la 

cristiana, f u n d a m e n t a l m e n t e d e ins trumentos de viento d o n d e la v ibrac ión 

del aire se realiza a través d e los labios del ins trument i s ta , c o m o t r o m p e t a s , 

l lamadas añafiles, de diversos t ipos, t a m a ñ o s y n o m e n c l a t u r a , e ins trumen

tos de percusión, a t a m b o r e s y t imbales . Esta m ú s i c a se ut i l izaba p a r a avisar 

a los so ldados , infundirles valor y án imos , a temorizar al enemigo , etc . A di

ferencia de la m ú s i c a ins trumenta l anter ior , p o p u l a r o cor te sana , q u e sirve 

de divertimento en reuniones , bai les y ce lebraciones , esta m ú s i c a es m u c h o 

S2. En la música islámica y de al-Andalus el compás es muy diferente al concepto oc
cidental que de él tenemos. Se trata de unidades rítmicas de tiempo que articu
lan la obra, basadas en golpes sonoros, golpes sordos y silencios. 
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m á s sobr ia , y por lo general carentes de grupos vocales, salvo el "lelilí", grito 

q u e según las fuentes cr is t ianas " d a b a n los a lárabes al entrar en combate" . 

S o b r e la b ib l iograf ía d e este t e m a , se incluye un a p a r t a d o especial en la 

sección d e b ib l iograf ía , d e d i c a d o especialmente a instrumentos musicales de 

a l - A n d a l u s , cr ist ianos , medievales y renacentistas. T a n t o los tratadis tas coe

táneos de esta m ú s i c a , c o m o los musicólogos, dedican casi s iempre un apar

t a d o al t e m a del ins trumenta l musica l . 

D , l , b ) . Esquema de los principales instrumentos musicales del Reino 

Nazarí de Granada y de al-Andalus, con su denominación más 

común. 

I. instrumentos de cuerda 

1) Instrumentos de cuerda punteada de caja sin mango. 

a) Qanún. S imi lar al Psalterio . Instrumento de cuerdas tensadas sobre 

una c a j a de resonanc ia , de f o r m a diversa, generalmente trapezoidal , que se 

pulsa o p u n t e a con plectos q u e se ajustan a los dedos . 

b ) Santür. T i p o de q á n ü n . T i e n e cuerdas dob ladas y a veces triples; se to

ca g o l p e á n d o l a s con u n a s vari l las . 

2) Instrumentos de cuerda punteados, con mango. 

a) 'Üd o l a ú d . Es el rey de los instrumentos de la música is lámica. Su in

troducc ión en E u r o p a fue g r a c i a s a la España m u s u l m a n a . Así en Italia, y 

d e r i v a n d o de la voz á r a b e se denomina lauto, leuto o liuto; en español laúd, 

en francés luth, en a l e m á n lau te , en inglés lute. 

T i e n e una ca ja a r m ó n i c a en un primer m o m e n t o semiesférica, en forma 

de pera después , con un fondo de listones en forma de gajos dispuestos lon

g i tud ina lmente ; la c a j a se cierra en su parte superior por una tabla armóni

ca a d o r n a d a en su centro con una rosa g r a b a d a que permite salir al sonido 

l ibremente , tras h a b e r q u e d a d o reforzado en el interior de la caja de reso

n a n c i a . E n la p a r t e inferior de la tab la , y junto al borde extremo, aparece fi

j a d o un listón de m a d e r a d o n d e se l igan las cuerdas , al t i empo que con su li

gera p r o m i n e n c i a h a c e a la vez de puente o cabal lete . El m a n g o , de aspecto 

semici l índrico , es re la t ivamente corto, sin llegar a ser d e m a s i a d o grueso; so

bre él, en la E d a d M e d i a , se tienden una serie de trastes de cuerda de tr ipa. 

En la a c t u a l i d a d no posee trastes. Se diferencia, as imismo, el 'üd oriental o 

egipcio del 'üd m a g r e b í , por su afinación y procedimientos técnicos de cons

trucc ión. 

T e n í a tres c u e r d a s dobles , m á s tarde cuatro , y Ziryáb le añad ió una quin

ta c u e r d a . De él se h a n der ivado un nutrido grupo de instrumentos, que en 

á r a b e se d e n o m i n a n de la famil ia de l 'üd . 

b ) Tunbür. Ins trumento de origen asiático de cuerdas p u n t e a d a s , con ca-
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ja de resonancia en f o r m a de p e r a , y cuel lo l a r g o . T e n í a por lo genera l , dos 

cuerdas y trastes. Su sonido es m á s a g u d o q u e el del l a ú d . 

c) Qjtár o qitára. El Arcipreste de Hita lo d e n o m i n a "gui tarra morisca" . 

Es un instrumento de c u e r d a s p u n t e a d a s con c a j a de resonanc ia r e d o n d a o 

en forma de huso y de fondo o v a l a d o . T e n í a c u a t r o c u e r d a s dobles y trastes . 

En la a c t u a l i d a d se d e n o m i n a de f o r m a dia lecta l en M a r r u e c o s y otros países 

del Norte de Áfr ica , c o m o kitra y kut ira , o kwitra. Este ins trumento no es 

utilizado en los países m u s u l m a n e s del Próx imo Oriente . 

3) Instrumentos de cuerda frontudos, con mango. 

a) Rabáb. Ins trumento de c u e r d a y arco . Se presenta en dos m o d a l i d a d e s . 

Una, la m á s frecuente , con dos c u e r d a s d e tr ipa a f i n a d a s a la q u i n t a , pul

sando el instrumentista con la m a n o i zquierda las c u e r d a s . O t r a f o r m a , al 

parecer, sería m o d i f i c a n d o la a l tura por tracc ión , a c t u a n d o el intérprete di

rectamente sobre las clavijas de las c u e r d a s ; tenía u n a o dos c u e r d a s ; se espe

cula que esta m o d a l i d a d tuvo su or igen en la E s p a ñ a m u s u l m a n a desde don

de penetraría en M a r r u e c o s y Oriente P r ó x i m o . En r e a l i d a d es u n a forma 

muy sencilla y p o p u l a r , s iendo en m u c h o s casos la m a n e r a de construir estos 

instrumentos la q u e hace m á s fácil , o al m e n o s c o m p a t i b l e , esta m o d a l i d a d 

de c a m b i a r la a l tura del sonido con la de pu l sar con los dedos de la m a n o iz

quierda en el mást i l . 

Con el n o m b r e d e rabel o r a b é ha q u e d a d o en las tradic iones folklóricas 

de diversos pueblos d e E s p a ñ a . Su s inónimo crist iano serían las vielas, viellas 

o vihuelas. 

b) Kamanya o kamán. (En el Nor te de Áfr ica se d e n o m i n a de f o r m a d ia

lectal y a r á n a ) . Antecesor del violín, con tres c u e r d a s y una p e q u e ñ a c a j a de 

resonancia de forma r e d o n d a . 

II. I n s t r u m e n t o s d e v i e n t o 

1) Instrumentos de viento a bisel. 

a) Qassába. F l a u t a vertical d e c a ñ a . 

b) Sabbába, también llamada náy. F l a u t a travesera . 

c) Al-Urganün. P e q u e ñ o ó r g a n o medieva l . Ó r g a n o d e un sólo j u e g o , por 

lo general en m a d e r a , de tesitura reduc ida y di ferente , según las voces can

tantes; era sobre todo p a r a a c o m p a ñ a r y se t o c a b a con u n a sola m a n o , 

mientras la otra m a n e j a b a un p e q u e ñ o fuel le , s i tuado a las e s p a l d a s del mis

mo en posición vertical . Su uti l ización en el m u n d o i s lámico es m u y escasa , 

aunque los teóricos lo conocieron por las descripciones gr i egas y b izant inas , 

como por la convivencia con el m u n d o cr is t iano. 

2) Instrumentos de viento en los que la vibración del aire se realiza a tra

vés de los labios del instrumentista. 
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F o r m a r í a n este g r u p o los instrumentos denominados nafír o al-nafír (en 

caste l lano añaf i l ) , q u e eran t r o m p e t a s de diversos tipos uti l izadas en la músi

ca mil i tar; c o m o a l - b ü q o b ü q ( q u e en castel lano dio a lbogue , a u n q u e este 

es un ins trumento d e l engüeta distinto a la trompeta o b ü q ) . 

3) Instrumentos de viento con lengüeta. 

a) Mizmár. T a m b i é n d e n o m i n a d o zamr. 

L a uti l ización del vocab lo m i z m á r es doble . Por una parte designa el tér

mino genérico de ins trumentos musicales aerófonos, y un instrumento parti

cular f o r m a d o por un t u b o ci l indrico con lengüeta, t erminado en c a m p a n a 

cónica , con seis u ocho agujeros . En el Norte de África también se denomina 

este ins trumento c o m o gayta á r a b e . 

b ) Zummára o zammára. Especie de f lauta doble o s imple , con lengüeta. 

Ibn J a l d ü n la d e n o m i n a zomalí o zalamí . 

c) Gayta. S imi lar al ins trumento z a m m á r a pero con una vejiga p a r a insu

flar el a ire . En a l g u n a s ocas iones l laman gayta al mizmár . 

I I I . Instrumentos de percusión. 

1) Membranófonos. 

a) Darbüka. T a m b o r en forma de cáliz. Este instrumento es el rey de los 

de percus ión en la m ú s i c a i s lámica . 

b ) Duff. En cas te l lano d i o a d u f e . Se utiliza tanto como un término genéri

co p a r a des ignar ins trumentos como pandere tas , panderos , y un instrumen

to p a r t i c u l a r , f o r m a d o por un tambor redondo, con m e m b r a n a doble y cua

tro c u e r d a s en su interior p a r a ampl iar la vibración del sonido. En la actua

l idad el per fecc ionamiento d e la técnica ha hecho posible suprimir las cuer

das interiores. 

c) Bandayr. Pedro d e Alca lá lo cita como Pandayr . Es el p a n d e r o . Instru

mento provisto de u n a sola m e n b r a n a sujeta a un aro de m a d e r a de poca al

tura y de diversas f o r m a s . 

d) Tar o riqq. Ins trumento rítmico por antonomas ia , similar a la pande 

reta , con u n a m e m b r a n a sujeta a un aro de m a d e r a de poca a l tura , en cuyos 

lados se prac t i can u n a s hend iduras en las que se suspenden unas p lacas me

tál icas o s o n a j a s . En ocas iones también se encuentra c o m o instrumento idió-

fono, sin la m e m b r a n a y ún icamente el aro de m a d e r a con los platillos metá

licos en sus h e n d i d u r a s . 

e) Táriyya. T a m b o r en forma de d iábolo con dos cuerdas en su interior. 

f) Tabl. T a m b o r de dos c a r a s con diversas variantes. 

g ) Naqqdra. T i m b a l e s o a taba les . T i p o de t a m b o r con una sola m e m b r a 

na t ensada sobre una c a j a d e resonancias , semiesférica o semiovoide. De dis

tintos t ipos y t a m a ñ o s , por lo general de dos en dos. Muy utilizados los más 
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grandes en la mús ica mil i tar, son d e n o m i n a d o s n a q r a y tendrían su p a r a l e 

lismo en los a t a m b o r e s cr ist ianos . 

2) Idiófonos. Ins trumentos f o r m a d o s por cuerpos suf ic ientemente elásti

cos p a r a m a n t e n e r un mov imiento v ibrator io por percus ión , sin a y u d a de 

cuerdas ni m e m b r a n a s . 

a) Sany, plural sunüy. C í m b a l o s o p e q u e ñ o s plati l los de diversos mater ia 

les con variantes . 

b) Jalájil. Braza le te d e cascabe le s o c ímba los uti l izados por las d a n z a r i n a s . 

c) Sunüy al-sufr. V a r i a n t e del sunüy, q u e son las sonajas de azófar , men

cionadas en las fuentes cr i s t ianas . 

d) Qasaba o qisba. C a ñ a c o r t a d a a todo su largo con un anillo q u e regula 

la vibración. 

e) AlQadib o 'asan. Bas tón con el q u e se go lpea el suelo p a r a m a r c a r el 

ritmo. 

f) Safaq o safqa, o saffaq. P a l m a s e f e c t u a d a s con las m a n o s . 

D , l , c ) Agrupaciones instrumentales 

Las agrupac iones ins trumenta les son r e d u c i d a s , d e c inco a nueve instru

mentistas. En general los instrument is tas t a m b i é n f o r m a n el g r u p o vocal , 

aunque éste p u e d e ser independiente . El director suele tocar el l a ú d , mien

tras que el m i e m b r o m á s a n c i a n o toca , t r a d i c i o n a l m e n t e , el r a b á b . (En cas

tellano rabel o r a b é ) . 

La agrupac ión la f o r m a n instrumentos de c u e r d a , p u n t e a d o s con un plec

tro, el l aúd y a lgunos de su fami l ia; ins trumentos d e c u e r d a f r o t a d a : el 

rabáb y el k a m a n y a ins trumentos de viento a bisel, náy, en ocas iones part ic i 

pan diversos ins trumentos de viento con lengüeta tipo m i z m á r , z a m m á r a , 

gayta (ésta es la o r q u e s t a l ibia, f u n d a m e n t a l m e n t e ) ; e ins trumentos de per

cusión, la d a r b ü k a ( t a m b o r en forma de cál iz) , tár ( p a n d e r e t a ) , y p a l m a s 

por parte del audi tor io . Si se representa bai le son frecuentes los plati l los pe

queños de metal y los brazaletes de cascabe les . 

Las agrupac iones d e m ú s i c a mil i tar en este per iodo , c o n s t a b a n funda

mentalmente de t r o m p e t a s (añaf i les) y g r a n d e s t a m b o r e s , a t a m b o r e s o tim

bales. 

D.2 . I n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s d e l a E s p a ñ a R e n a c e n t i s t a 

Se recogen t a m b i é n en este a p a r t a d o , los ins trumentos uti l izados en la 

Edad Medieval, d a d o q u e m u c h o s de ellos p e r d u r a r o n en la E s p a ñ a rena

centista, bien en la m ú s i c a cul ta o p o p u l a r . 
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D , 2 , a ) . Concepto del instrumental. 

1) Forma monódica. De c a r á c t e r similar al descrito en el a p a r t a d o del ins

trumenta l del reino nazar í de G r a n a d a y de a l -Andalus . Este tipo de utiliza

ción del ins trumenta l fue c o m ú n , durante la E d a d Media , al m u n d o cristia

no e i s lámico . En la e t a p a renacentista perduró en la mús ica popular . 

2) Melodía acompañada. Determinados instrumentos capaces de produ

cir acordes , c o m o la vihuela , la gu i tarra , el clavicordio, el c lavicímbalo y el 

órgano, podían a c o m p a ñ a r al canto o a otro instrumento, percutiendo acordes 

de la m o d a l i d a d d e la m e l o d í a . Este recurso fue muy utilizado tanto en la 

mús ica p o p u l a r c o m o en la mús ica cortesana y eclesiástica de inspiración 

p o p u l a r . 

3) Música polifónica o contrapuntística. L o s instrumentos suplen una voz 

o real izan en fami l ia la to ta l idad de las voces. Los instrumentos del tipo ar

p a , v ihuela , g u i t a r r a , ó r g a n o , c laviórgano, clavicordio y c lavicímbalo po

d ían real izarlo sin q u e fuera necesaria la part ic ipación de otros instrumen

tos. 

D , 2 , b ) . Esquema de los principales instrumentos musicales de la España 

cristiana en el Renacimiento y sus antecedentes medievales. 

I. Instrumentos d e c u e r d a . 

1) Instrumentos de cuerda punteada sin mango. 

a) Arpa o Farpa. C o n o c i d a también con el nombre de Nebel judío. En el 

siglo X V existió u n a g r a n var i edad de arpas l l a m a d a s a r p a s gót icas . Podían 

ser senglés o sencil las y dobles . En el Renac imento aumentó considerable

mente su n ú m e r o d e c u e r d a s , como asimismo pasó de la estructura diatóni

ca a la c r o m á t i c a . 

b ) Lira. Ins trumento q u e al parecer no se utilizó en E s p a ñ a , a u n q u e algu

nas fuentes i conográf icas lo utilizan de forma tópica. 

c) Rota. Ins trumento medieval similar al arpa o l ira. 

d ) Cítara. Des igna en general diversos instrumentos de cuerda p u n t e a d a . 

e) Salterio. S imi lar al q á n ü n is lámico. Existen diversas variedades: 

- Cano entero, o Cannon. Salterio rectangular o trapezoidal . 

- Medio Cano o Micanon. Salterio tr iangular . 

f) Monocordio. D e s i g n a b a a tres tipos de instrumentos: 

- El q u e se p u n t e a b a con los dedos . Y otro m á s sencillo que se uti l izaba 

con fines d idáct icos . 
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- Trompeta marina. Así l l a m a d o el m o n o c o r d i o q u e se t o c a b a con un ar

co. 

- Manicordio o Clavicordio con tec lado . 

2) Instrumentos de cuerda punteada, con mango. 

a) El laúd. Anter iormente descr i to . Entró en E s p a ñ a g r a c i a s a la influen

cia m u s u l m a n a . T u v o un g r a n p a p e l d u r a n t e la E d a d M e d i a y en la E u r o p a 

renacentista y b a r r o c a . Sin e m b a r g o , en la Cast i l la del siglo X V deja su sitio 

de privilegio a la v ihuela . Era ut i l izado en la d a n z a d e la tr isca . 

b ) La vihuela. La vihuela de mano o vihuela p u n t e a d a deriva de la Adula 

medieval f ro tada con un arco . Será el ins trumento m á s p o p u l a r en la E s p a 

ña renacent i s ta . 

c) Mandora. Mandola, mandarria o bandurria. E r a una modi f i cac ión del 

rabel . En el siglo X I V comenzó a l l a m a r s e guitarra morisca. 

d) Citóla. O Cíthara. O Cedra. C o n o c i d a c o m o guitarra ladina. Está for

m a d a por una c a j a d e contornos enta l lados , con a m p l i a s e s c o t a d u r a s a los 

lados, y dorso p l a n o , mást i l l a r g o y c u e r d a s d e tres has ta c inco. 

e) Baldosa. De g r a n c a j a ovoidal y fondo liso, y mást i l l a r g o . 

f) Cinfonia, sinfonía, zanfonía, sanfona, zanfoña, zanfona, sanfonía, za-

rrabete, viola de roda, organistro, órgano, instrumentum, chifonía. Es un 

cordófono q u e se toca por un disposit ivo de tecla y t iradores , con una r u e d a 

que frota las c u e r d a s . Ins trumento d e g r a n r a i g a m b r e en la E d a d M e d i a y 

en diversos folklores peninsulares , e spec ia lmente en Gal i c ia . 

3) Instrumentos de cuerda y teclado 

a) Clavicordio, dúlcemelos, monocordio. De c u e r d a s g o l p e a d a s , acc iona

dos por teclas. Su reduc ido vo lumen así c o m o la pos ib i l idad de mat i zac ión , 

lo hacían el ins trumento ideal p a r a ensayar y a p r e n d e r el arte del t ec lado . 

b) Clavicémbalo, claviciterio o cémbalo. Ins trumentos en q u e las teclas 

accionan un sa l tador que puntea las cuerdas . De la m i s m a famil ia , a u n q u e de 

tamaño m á s reduc ido , es el virginal y la espineta. Son ins trumentos q u e na

cen y tienen su m a y o r a p o g e o a par t i r del R e n a c i m i e n t o . Su s o n o r i d a d l im

pia y bril lante los hacen e spec ia lmente aptos p a r a la mús ica contrapunt í s t i -

ca. 

4) Instrumentos de cuerda frotada, con mango. 

a) Rabé morisco. Era un l a ú d corto m o d i f i c a d o p a r a ser t o c a d o con arco . 

También conocido con el n o m b r e d e rabe l . 

b) Fídula, viola de arco, vihuela de arco. Ins trumentos d e c u e r d a frotados 

con arco de diversos t ipos y t a m a ñ o s . C o n c a j a de resonanc ia en f o r m a d e 8. 

La vihuela sería un per fecc ionamiento de los siglos X I V y X V de la f ídula 

medieval, de la cua l derivaría la vihuela d e m a n o d e c u e r d a s p u n t e a d a s . 





Chi tarrone del siglo X V I 

y l a ù d del siglo X V I I . 

B a r c e l o n a , Museo Munic ipa l 
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I I . Instrumentos de tiempo o aerófonos. 

1) Instrumentos de viento a bisel. 

La flauta y su fami l ia . 

- Axabeba. F l a u t a travesera mor i sca . 

- Ciulet de banya. P e q u e ñ a f l au ta . 

- Pífano. F laut ín d e tono m u y a g u d o . 

- Syrinx. Flauta de Pan. 

2) Instrumentos de viento en los que la vibración del aire se realiza a 

través de los labios del instrumentista. 

a) Trompeta. De diversos t ipos y t a m a ñ o s . Instrumento de viento del gru

p o d e m e t a l , en el q u e el tubo es cilindrico en dos tercios de su longitud, co

m e n z a n d o en el tercio restante la sección cónica que termina en un p a b e 

llón. 

b ) Añafil. T r o m p e t a recta morisca que las crónicas utilizan indistinta

mente con el n o m b r e d e t r o m p e t a p a r a designar al mismo instrumento. (En 

á r a b e : naftr). 

c) Sacabuche. N o m b r e con el que en el castel lano de los siglos X V y X V I 

se des igna al t r o m b ó n de v a r a s . Instrumento del grupo de metal similar a las 

t r o m p e t a s pero con varas correderas que le permiten una mayor versatili

d a d . 

d ) Cuernos o trompas. L a s t r o m p a s tienen su antecedente en el cuerno de 

caza . Este era de marf i l o de hueso . Mientras que las t rompas son metál icas , 

f o r m a d a s por un t u b o enrro l lado que imita al cuerno. 

e) Corneta. E m p a r e n t a d a con el anterior, pero m á s sofist icada, está for

m a d a por un t u b o d e meta l enrrol lado, de sección cónica que termina con 

un pabe l l ón en f o r m a de c a m p a n a . 

3) Instrumentos de viento con lengüeta simple o doble. 

a) Chirimía. C o n o c i d a t a m b i é n con el nombre de dulzaina, o dulcema, 

caramillo, bombarda, albogue y albogón. Es un instrumento de m a d e r a , de 

lengüeta dob le , m u y p o p u l a r d u r a n t e la E d a d Media , el Renacimiento y la 

mús ica folklórica. C o n s i d e r á n d o s e como el antecedente del oboe. 

b ) Cornamusa, odrecillo, gayta. Instrumento de viento, que dispone de 

un odre q u e se llena de a ire , el cual por presión del brazo del e jecutante , sa

le por dos o m á s tubos provistos de lengüetas . Uno de ellos, l l a m a d o también 

c a r a m i l l o , realiza la m e l o d í a , mientras que los restantes, bordones o ronco-

nes, d a n una nota fija. Muy p o p u l a r durante la E d a d Media , siendo a partir 

del R e n a c i m i e n t o c u a n d o p a s a exclusivamente a la música folklórica, espe-

c i a l m a n t e la ga l l ega y la mús ica del Norte peninsular. 

c) Fagot. Ins t rumento de aliento, de m a d e r a , con lengüeta doble . Al pa-
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recer su f o r m a deriva d e la unión d e dos ins trumentos ant iguos l l a m a d o s 

b o m b a r d a s . 

4) Instrumentos de viento accionados por teclas. 

a) Órgano medieval. Órgano portativo. El ó r g a n o m á s t ípico medieval es 

el q u e se refleja en las m i n i a t u r a s d e las C a n t i g a s del rey Alfonso X El S a b i o . 

Ó r g a n o d e un sólo j u e g o , por lo general en m a d e r a , d e tesitura r e d u c i d a y 

diferente según las voces cantantes ; e r a , sobre todo , p a r a a c o m p a ñ a r , y se 

tocaba con u n a sola m a n o , mientras la otra m a n e j a b a un p e q u e ñ o fuelle, si

tuado a las e s p a l d a s del m i s m o en posic ión vert ical . Este ó r g a n o se s iguió uti

lizando en el R e n a c i m i e n t o , sobre todo en las proces iones , d a d o su c a r á c t e r 

de fácil t ranspor te . 

b) Órgano renacentista. C o n un tec lado d e extensión mayor , a u m e n t ó su 

número de registros, c reándose la pos ib i l idad de tener el t ec lado p a r t i d o , 

para ofrecer di ferente t imbre en la m a n o izquierda y d e r e c h a . Se t o c a b a así 

con las dos m a n o s , s iendo un ins trumento con g r a n c a p a c i d a d p a r a inter

pretar la mús ica pol i fónica , a u m e n t a n d o t a m b i é n la c a p a c i d a d de los fue

lles que eran b o m b e a d o s por a y u d a n t e s . 

c) Claviórgano. Dentro de la corriente q u e existe en el R e n a c i m i e n t o , ex

perimental y de creac ión de nuevos ins trumentos , surge el c lav iórgano , q u e 

reunía a su vez, el ó r g a n o p r o p i a m e n t e d icho con el c l av i cémba lo . Es decir , 

era un ins trumento d e viento y c u e r d a . 

III. I n s t r u m e n t o s d e p e r c u s i ó n . 

1) Membranófonos. 

a) Tambor. N o m b r e genérico q u e indica el g r u p o de ins trumentos cuyo 

elemento v ibrator io f u n d a m e n t a l es u n a o m á s m e m b r a n a s e x t e n d i d a s en la 

o las aber turas de u n a c a j a resonante de m a d e r a , b a r r o o meta l d e diferentes 

formas. El go lpe del m a z o , pali l los o m a n o s , sobre la m e m b r a n a , es lo que 

produce el sonido . 

b) Atabal. C o n una m e m b r a n a t ensada sobre u n a c a j a de resonanc ia se-

miesférica o semiovoide . 

c) Atambor o atabor. Está f o r m a d o por un ci l indro hueco , sobre cuyas 

dos caras se tensan m e m b r a n a s . T i e n e g r a n d e s d imens iones . 

d) Taborete, Tamborete, Tamborino, o Tímpano. T a m b o r de reduc idas 

dimensiones. 

e) Pandero. Ins trumento p e q u e ñ o con m e m b r a n a por una s o l a c a r a , suje

to a un aro de m a d e r a . 

f) Pandereta. Ins trumento p e q u e ñ o provisto de u n a sola m e m b r a n a , suje

ta a un aro de m a d e r a al q u e se le h a n p r a c t i c a d o u n a s h e n d i d u r a s con p la 

tillos metál icos en el interior d e las m i s m a s . 
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2) Idiófonos. Ins trumentos f o r m a d o s por cuerpos suficientemente elásti

cos p a r a m a n t e n e r un mov imiento vibratorio por percusión, sin ayuda de 

c u e r d a s ni m e m b r a n a s . 

a ) Címbalos. Platillos metá l i cos que el e jecutante golpea entre sí. 

b ) Sonajas de azófar o sonajas. F o r m a d a s por un recipiente cerrado que 

contiene e lementos q u e percuten en su interior. 

c) Campanas y campanillas. Instrumento hueco de percusión fabr icado 

de meta l u otro m a t e r i a l , en forma de cono truncado y abierto por la base . 

De la p a r t e super ior d e su interior pende una barra o maculo, que al golpear 

la c a r a lateral interna p r o d u c e el sonido. 

d ) Tejoletas. O tablillas de madera, que el instrumentista percute entre 

sí. 

e) Palillos. Ins trumento s imilar a las cas tañuelas , f o r m a d o por dos peque

ñas piezas cóncavas d e m a d e r a , en lazadas por un cordón, que el instrumen

tista percute por p a r e s en a m b a s m a n o s . 

D , 2 , c ) . Conjuntos instrumentales. 

L a s capi l las , tanto ca tedra l i c ias como cortesanas, solían tener de cuatro a 

ocho o m á s ministri les o instrumentistas . Apar te del organis ta , que normal

mente era t a m b i é n tañedor de clavicordio, clavecín y c laviórgano, 

L a s fuentes sólo especi f ican c u a n d o el tañedor es de f lauta , en ocasiones 

c u a n d o t o c a b a el t a m b o r i n o , y los "oficiales de m a n o " tañedores de vihuela, 

sin o lv idar el o r g a n i s t a , q u e era un músico de teclado, en general . 

E r a n así conjuntos d e c á m a r a con instrumentos de cuerda p u n t e a d a (es

pec ia lmente el a r p a y la vihuela de m a n o ) , de cuerda f ro tada , (como la vi

huela de arco , sustitutiva d e la i tal iana viola de g a m b a , y el rabel ) , de tecla 

( ó r g a n o , c lav icordio y c lavecín) , y de viento, en especial la famil ia de las 

f lautas . De carác ter m á s medieval y con gran arra igo popu lar , vemos la in

tervención de ins trumentos de viento con lengüeta, como las chirimías (dul

za ina , c a r a m i l l o , b o m b a r d a , a lbogue y a lbogón) , y c o r n a m u s a (odrecillo o 

g a y t a ) . 

L a m ú s i c a mil i tar c o n s t a b a de cinco o seis t rompetas o añafiles y cuatro 

a t a b a l e r o s . A u m e n t a n d o con el t iempo su número , y enriqueciéndose con 

los cornetas . A su vez el cuerno de caza y la t rompa eran indispensables en 

cua lqu ier ac t iv idad c inegét ica . 

E. De las melodías del Reino Nazarí de Granada a la 
música renacentista 

L a tradic ional convivencia de las tres culturas peninsulares , i s lámica, ju

día y cr i s t iana , q u e d u r a n t e la E d a d Media hab ían compuesto sus melodías 

codo con codo, laúd con fídula, experimentan ahora un proceso de cambio, en 
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el que p a u l a t i n a m e n t e se t r a n s f o r m a n el folklore y las tradic iones mus ica les 

de la E s p a ñ a i s lámica , r e f u g i a d a s en el reino nazar í de G r a n a d a , en el uni

verso sonoro de la C r i s t i a n d a d peninsu lar , v incu lado al R e n a c i m i e n t o y al 

mundo cul tural e u r o p e o . L a a g r u p a c i ó n renacent i s ta s u p l a n t a r á las melo

días del reino nazar í . 

Este proceso , en m o d o a l g u n o es b r u s c o . C o m o veremos , tras la conqui s ta 

de G r a n a d a , el 2 d e enero de 1492 y has ta 1566, en d o n d e por a c u e r d o d e la 

Junta de la Villa de M a d r i d sobre la re forma d e las cos tumbres d e los moris

cos de G r a n a d a , se decre ta : "Que no hiciesen z a m b r a s ni leilas con instru

mentos ni cantares moriscos,' en n i n g u n a m a n e r a , a u n q u e en ellos no canta 

sen ni dixesen cosa contra la religión c r i s t i a n a " 3 3 , m e d i a n setenta y cuatro 

años de e x p e r i m e n t a c i ó n , de b ú s q u e d a d e f ó r m u l a s de convivencia y rece

los. 

Los d o c u m e n t o s permiten la s iguiente división: 

P R I M E R P E R I O D O , 1492-1529: L a ilusión de la convivencia m u s i c a l . 

S E G U N D O P E R I O D O , 1530-1565: L o s recelos. 

T E R C E R P E R I O D O , 1566-1570: El final. S u p l a n t a c i ó n de las tradic io

nes populares y folklóricas del reino nazar í por la m ú s i c a renacent i s ta y las 

tradiciones p o p u l a r e s cr i s t ianas . 

PRIMER PERIODO, 1492-1529: La ilusión de la convivencia 

musical, yuxtaposición cristiano-morisca. 
Este per iodo de u n a a m p l i t u d a p r o x i m a d a d e treinta y siete a treinta ocho 

años, a m p l i a b l e has ta 1535, en el caso d e M á l a g a , a c u a r e n t a y tres años , ca 

si medio siglo, se carac ter iza por la ilusión de la convivencia. 

Los Reyes Cató l icos tenían un p e n s a m i e n t o pr imord ia l : erigir en G r a n a d a 

iglesias y una c a t e d r a l . M u c h o antes de la conqui s ta d e esta c i u d a d , según 

las investigaciones del P. J o s é L ó p e z C a l o 3 4 , p id ieron a Inocencio V I I I la im

portante B u l a q u e e x p e d i ó el 4 de agosto d e 1486, en la q u e " o t o r g a b a a m 

plia potestad al C a r d e n a l d e T o l e d o y al Arzobispo d e Sevilla, p a r a q u e 

cualquiera de los dos , o sus sucesores , por sí mi smos o por otros, p u d i e r a n 

erigir e instituir la c a t e d r a l , co leg iatas y d e m á s iglesias q u e j u z g a s e n oportu

nas en las c i u d a d e s y villas del reino de G r a n a d a y q u e p u d i e r a n crear en 

ella prebendas y beneficios eclesiásticos". " R e c o n q u i s t a d a la c i u d a d de G r a 

nada, se deb ió t r a b a j a r m u y ac t ivamente en la erección j u r í d i c a de la cate

dral, pues el 21 de m a y o del m i s m o año 1492, en la fortaleza de la A l h a m -

33. Véase Apéndice documental , documentos n. XXXII y XXXII I , donde se ofre
cen los documentos como las ediciones y bibliografía relativas a los mismos. 

34. LÓPEZ CALO, José.: La Música en la Catedral de Granada en el siglo XVI. 

Granada, 1963. Vol. I. pp . 6-20. 
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b r a , el C a r d e n a l de T o l e d o D. Pedro González de Mendozapromu¿s>-&\i>. 

B u l a d e erecc ión. L a C a t e d r a l de G r a n a d a había n a c i d o " . 3 5 

Estos d o c u m e n t o s "erección" y "consueta" ( d a t a d a la copia definitiva de 

ésta en 1523-24, s iendo el original muy anterior, probab lemente de 1516) 3 6 , 

son f u n d a m e n t a l e s en la historia de la música de la catedral de G r a n a d a . 

Iglesias y C a t e d r a l q u e imi tar ían la estructura musical de sus homologas en 

el resto d e E s p a ñ a , con capi l la vocal y g r u p o de ministriles. 

El 13 de sep t i embre d e 1504, en Medina del C a m p o , por Real Célula dis

pus ieron los Reyes Cató l icos q u e "en la catedral de G r a n a d a y a la m a n o de

recha de su capi l la mayor , se construyese p a r a sepultura de sus cuerpos otra 

capi l la , q u e se l l a m a r í a d e los Reyes y estaría bajo la advocación de los san

tos J u a n e s , Baut i s ta y Evange l i s ta , estableciendo p a r a su servicio, trece ca

pel lanes perpe tuos , u n o de las cuales tendría el nombre del capel lán mayor, 

a m á s d e otros e m p l e a d o s y ministros subalternos , y o r d e n a n d o que diaria

mente se dijesen en ella tres misas por su a lma y las de sus antecesores y suce

sores, y se ce lebrasen tres aniversarios en las fechas de sus fallecimientos, y 

en el d ía de T o d o s los Santos , con la misma so lemnidad con que se celebran 

en Sevilla las misas y honras por el rey San F e r n a n d o . . . " , según narra 

D. Antonio Ga l l ego y B u r í n . 3 7 

Música pol i fónica , vocal , instrumental y canto l lano o gregoriano, que 

desde el p r i m e r m o m e n t o , tras la toma de G r a n a d a se hizo presente con la 

entonac ión so lemne del "Te D e u m l a u d a m u s " 3 8 

En la a n t i g u a M a d r a z a , ed i f i cada por Yusuf I en 1349, se instaló a partir 

de 1500 la C a s a d e C a b i l d o s . 

Otro sueño era crear la Univers idad. En 1526, Carlos V por real cédula es

tablece en G r a n a d a un Coleg io de Lóg ica , Filosofía, Teo log ía y Cánones . 

A u n q u e el nac imiento p r o p i a m e n t e dicho de la Universidad g r a n a d i n a se da 

con la B u l a que el P a p a C lemente VII otorga el 14 de jun io de 1531, datan

do sus p r i m e r a s const i tuciones de 1 5 4 2 3 9 . Universidad en la que también es-

35. Obra citada en nota 34. Vol. I. p. 7. 
36. Obra citada en nota 34. Vol I. pp. 14-16. 
37. GALLEGO Y BURIN, Antonio.: La Capilla Real de Granada. Madrid, 1952, p. 

19. 
38. Véase el apar tado de "Fuentes narrativas cristianas" donde se recoge la docu

mentación y bibliografía sobre la entonación solemne tras la conquista, del "Te 
Deum laudamus". 

39. GALLEGO MORELL, Antonio.: "La Universidad de Granada". Fascículo n. 53 
de Temas de nuestra Andalucía que edita la Caja General de Ahorros de Grana
da. Granada, 1981. 



Melodías del r e ino n a z a r í 55 

taban presentes las enseñanzas mus ica les , c o m o lo d e m u e s t r a el cap í tu lo 

X X V de su const i tución. 

La implantac ión d e la m ú s i c a , a c o m p a ñ a n d o a reyes, nobles , mi l i tares y 

repobladores, en la c i u d a d , la Iglesia y la Univers idad , era un hecho. ¿Cua l 

era la s i tuación de la mús ica d e los venc idos? . 

El 13 de febrero de 1492, a p e n a s h a b í a t ranscurr ido a lgo m á s d e un mes 

de la conquis ta , los Reyes Cató l icos o t o r g a n la "carta d e m e r g e d del oficio d e 

alcaide de las j u g l a r a s y j u g l a r e s de G r a n a d a a favor d e Ayaya Fisteli, con

forme usaron tal c a r g o los a l ca ides n o m b r a d o s por los reyes m o r o s " 4 0 . Q u e 

comportaba la organizac ión y fiscalización d e la m ú s i c a mor i sca . 

El respeto y el o p t i m i s m o d e este per iodo se h a c e evidente en el deseo de 

"juglares y j u g l a r a s " d e m e j o r a r su s i tuac ión . T e n e m o s a este respecto el "re

querimiento hecho por los j u r a d o s del A y u n t a m i e n t o de G r a n a d a p a r a q u e 

no se cobrase el derecho morisco l l a m a d o "tarcón", q u e se l l evaba por las 

zambras y desposorios", con fecha 27 d e enero de 1 5 1 7 4 1 . Derecho e impues 

to que l levaba F e r n a n d o Mora les , antes Ayaya Fisteli, c o m o era c o s t u m b r e 

en la época de la G r a n a d a nazarí ; y p o r q u e según ellos, h a b i e n d o c a m b i a d o 

la situación, no h a b í a lugar a m a n t e n e r c a r g a s a n t i g u a s . 

El 11 de marzo d e 1518 el A y u n t a m i e n t o dec ide q u e c u a n d o m u e r a Fer

nando Morales El Fisteli , a l ca ide d e " jug laras e j u g l a r e s " se d é por ext ingui

do el impuesto "tarcón" y el c a r g o q u e l levaba a p a r e j a d o 4 2 . D á n d o l o por 

anulado el 4 de enero de 1519, al morir el d icho a l ca ide de la m ú s i c a 4 3 . 

El 13 de d i c i embre de 1495 dec ide el A y u n t a m i e n t o d e B a z a q u e los mi

nistriles moros de los lugares d e su t ierra, a c u d a n p a r a a c o m p a ñ a r la cele

bración del C o r p u s Christ i . Igual resolución t o m a el m i s m o A y u n t a m i e n t o 

el 4 de noviembre de 1524, p a r a a c o m p a ñ a r el rec imiento del J u b i l e o 4 4 . En 

Málaga, con fecha m á s t a r d í a , de 7 de agosto de 1535, se requieren , c o m o 

era habi tual , a los músicos moriscos o z a m b r e r o s , p a r a hacer un r e g o c i j o 4 5 . 

C u a n d o a raíz de las prohibic iones de 1566 de interpretar esta m ú s i c a se 

queja Francisco N ú ñ e z Muley en su f a m o s o M e m o r i a l 4 6 , r e c u e r d a en su de

fensa los t iempos de convivencia e ilusión: " . . . en t iempos del señor arzobis

po D. H e r n a n d o de T a l a v e r a , p r i m e r o q u e fue n o m b r a d o por los Reyes C a -

40. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS: Registro General del Sello. 13 de febre
ro de 1492. Granada, fol. 18. 

41. Véanse "Fuentes diplomáticas" y "Apéndice documental" n. XXIII . 
42. Apéndice documental n. XXIV. 
43. Apéndice documental n. XXV. 
44. Apéndice documental n. XIX y XXVI. 
45. Apéndice documental n. XXIX. 

46. Apéndice documental n. XXXII I . 
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tólicos en esta c i u d a d . . . permi t ió las dichas zambras , a c o m p a ñ a n d o con sus 

ins trumentos al Sant í s imo S a c r a m e n t o de la procesión del Corpus Christ i . . . 

y q u e h a b i e n d o p a s a d o el señor arzobispo a la visita de la villa de Ugi jar , po

s a n d o en la casa l l a m a d a A l b a r b a , la dicha z a m b r a le a g u a r d a b a a la puerta 

d e su p o s a d a y luego q u e sal ía le tañían instrumentos yendo delante de su 

i lustrís ima has ta l legar a la Igles ia , donde decía la Misa, es tando los dichos 

ins trumentos y z a m b r a s en el coro de los clérigos; en el t iempo que había de 

tañer los ó r g a n o s , c o m o no los h a b í a , tocaban los dichos instrumentos, di

c iendo en la Misa a l g u n a s p a l a b r a s en aráb igo , especia lmente c u a n d o de

c ían "Dóminus vobiscum", d e c í a n "ibaraficum", lo que hab ía visto en el año 

1 5 0 2 . . . " 

Diversas prohibic iones p e s a b a n sobre las costumbres de los moriscos, es

p e c i a l m e n t e relat ivas a su religión, pero la música en este primer periodo 

gozó d e un puesto de privilegio, integrándose incluso dentro de las mismas 

ce lebrac iones l i túrgicas , y m e j o r a n d o su situación económica al verse libres 

de impues tos desde 1519. 

SEGUNDO PERIODO, 1530-1565: Los recelos. 

Tensiones internas. 
Esta e t a p a d e 35 a 36 años se caracteriza por un pau la t ino empeoramiento 

del m a r c o d e convivencia mus ica l . Es el periodo de los recelos, de quien por 

no en tender las p a l a b r a s t eme se dirijan contra él, a p a r t e de otras causas 

soc io -económicas y cu l tura les que e m p a ñ a n las act i tudes . 

L a Univers idad d e G r a n a d a se consolida, como veíamos en líneas anterio

res, con la cédu la d e C l e m e n t e VII en 1531 y con las pr imeras constituciones 

de 1542. 

L a reina Isabel d e Por tuga l , esposa del E m p e r a d o r Car los V y I de Espa

ña , fue u n a ard iente defensora de la música de los moriscos en contra del ar

zobispo d e G r a n a d a , el i lustrísimo G a s p a r de Avalos. El arzobispo prohibe 

las z a m b r a s y la re ina , en "cédula para que el arzobispo de G r a n a d a infor

m a r a de las razones q u e h a b í a p a r a prohibir las zambras" , con fecha 20 de 

jun io d e 1530, le p i d e exp l i cac iones 4 7 . 

L a reina a d u c e q u e en 1526 se m a n d ó que no se hiciesen ceremonias de 

moros en las z a m b r a s , pero q u e existe la licencia en ese reino de que se ha

g a n d ichas z a m b r a s , por lo que la prohibición del arzobispo causó gran des

contento entre los convert idos , diciendo éstos, que si no había en ellas nin

g ú n insulto a la religión crist iana ni ceremonia morisca , no tenían por q u é 

supr imirse . 

L a s acusac iones q u e p e s a b a n sobre la mús ica de los moriscos granad inos 

se ref lejan en la s e g u n d a cédula que la reina Isabel de Portugal envía el 10 

47. Apéndice documental n. XXVII. 
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de marzo de 1532, sobre "la m ú s i c a , canto y bai les de los n u e v a m e n t e con

vertidos" 4 8 , al pres idente y o idores de la Aud ienc ia y Chanci l ler ía de G r a n a 

da; éstas son: "cantan a lgunos cantos q u e m e n c i o n a n a M a h o m a " , "asimis

mo p o r q u e los gazis y harbis , q u e son esclavos y caut ivos , h a c í a n a l g u n a s 

zambras en las q u e h a b í a m u c h a d e s h o n e s t i d a d (lo q u e ) c a u s a b a g r a n vexa-

ción a la gente de bien y h o n r a d a . " L a reina intercede por las z a m b r a s di

ciendo que en las q u e no se realizen c e r e m o n i a s mor i scas , ni insultos a la fe, 

ni sean deshonestas , se p e r m i t a n : "por e n d e , yo vos m a n d o que veáis la or

den que se d i o acerca de lo susodicho e s t a n d o el E m p e r a d o r mi señor en esa 

c iudad, e las instrucciones q u e entonces se hizo por su m a n d a d o . . . " 

T r a s la conquis ta de G r a n a d a y la d u r a pol í t ica de conversión del C a r d e 

nal Cisneros, se sub levaron los moriscos del Alba ic ín , s iendo el l evantamien

to a p l a c a d o en 1499. En 1502 los m u s u l m a n e s del reino d e Cast i l la , d o n d e se 

incluía G r a n a d a , tuvieron q u e a c e p t a r el d i l ema de conversión o expuls ión; 

en 1526 se d i o la m i s m a orden en A r a g ó n ; fue en esta m i s m a é p o c a c u a n d o 

en las m o n t a ñ a s de E s p a d a n los moriscos volvieron a sublevarse , s iendo sofo

cada la rebelión con auxi l io de cont ingentes a l e m a n e s . S u r g e a par t i r de esta 

fecha una polít ica de to lerancia hac ia las cos tumbres d e los vencidos , e in

cluso se ven exentos d e la jur i sd icc ión de la Inquis ic ión d u r a n t e c u a r e n t a 

años. En esta línea se inserta la p r e o c u p a c i ó n de la reina D . a Isabel d e Por

tugal, por la m ú s i c a de los moriscos . 

En 1559 se revisan todos los títulos de p r o p i e d a d de los moriscos , a la vez 

que crece la a m e n a z a turca en el Med i t erráneo occ idental y las acc iones de 

piratería por p a r t e d e B e r b e r í a . En 1558 es a t a c a d a B e r j a por p a r t e de los 

piratas m u s u l m a n e s ; en 1559, los turcos argel inos a t a c a n el castil lo d e Fuen-

girola; en 1560 los corsarios a p a r e c e n en Casti l d e Ferro y se llevan los habi 

tantes de Notaes . En 1565 es c u a n d o se realiza la acción m á s e spec tacu lar : 

los corsarios de T e t u á n bat ieron a las t ropas regulares e spaño las a t a c a n d o 

Orgiva; mientras , los turcos se hacen presentes en el Med i t erráneo occiden

tal poniendo cerco a Mal ta en 15 6 5 4 9 . 

T o d o esto, c o m o es lógico, a c e n t ú a el c l ima d e tensión y recelos. Son m u 

chos los moriscos q u e dec iden e m b a r c a r con r u m b o al Norte de Áfr ica . Así 

tenemos d o c u m e n t o s de 1559 y 1563 en el Archivo de la A l h a m b r a 5 0 , d o n d e 

se da noticia de los bienes m u e b l e s q u e se d e j a b a n a b a n d o n a d o s o se confis

caban; entre ellos e n c o n t r a m o s unos a t a b a l e s moriscos , y un "laúd morisco , 

48. Apéndice documental n. XXVII I . 
49. Consúltese LYNCH, John. : España bajo los Austrias. Barcelona, 1970. (Original 

en inglés de 1965). Se ha consultado la 3 . a edic. Barcelona, 1975. Vol. I, pp . 
269-294. 

50. Véase Apéndice documental n. XXX y XXXI . 
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viejo, q u e b r a d o " , pre lud io s imból ico de lo que sucedería tres años m á s tarde 

con la m ú s i c a de la cua l el l a ú d es e m b l e m a . 

TERCER PERIODO, 1566-1570: El final. Suplantación de las 

tradiciones populares y folklóricas del reino nazarí de Granada 

por la música y las tradiciones populares cristianas. Implantación 

de lo Occidental. 

En 1566 el inquis idor general Diego de Espinosa , p r e p a r ó , j u n t o con Feli

pe II , un edicto q u e i m p o n í a var ias prohibiciones a los moriscos . 

El 1 d e enero de 1567, y p a r a p r e p a r a r el aniversario d e la en trada de los 

Reyes Cató l icos en G r a n a d a en 1492, Pedro de Deza es n o m b r a d o , ex profe

so, pres idente d e la Audienc ia d e G r a n a d a ; p r o m u l g ó el edicto y comenzó a 

ponerlo en p r á c t i c a . 5 1 Entre otras m u c h a s prohibic iones del mismo, acorda

do en la villa de M a d r i d , sobre las reformas de las cos tumbres de los moris

cos de G r a n a d a , la q u e a nosotros nos interesa es la referente a la música: "y 

que no hiciesen z a m b r a s ni leilas, con instrumentos ni cantares moriscos en 

n inguna m a n e r a , a u n q u e en el las no cantasen ni dixesen cosa a lguna contra 

la religión cr is t iana ni sospechosa d e e l l a " . 5 2 Los moriscos de G r a n a d a inten

taron negoc iar d u r a n t e un a ñ o . Su p r o c u r a d o r J o r g e de Baeza fue a Madr id 

p a r a protes tar ante Fel ipe I I , mientras q u e su h o m b r e de es tado de m á s 

prest ig io , Franc i sco N ú ñ e z Muley, presentaba un m e m o r á n d u m a Deza. 

En lo q u e se refiere a la prohibic ión sobre la música e los instrumentos de 

los moriscos , N ú ñ e z Muley h a c e una inteligentísima d e f e n s a 5 3 , r ecordando 

q u e en ella no h a b í a n a d a de ceremonia morisca , a d u c i e n d o que era cos

t u m b r e de reinos y provincias: "certif icando lo e x p r e s a d o de que los instru

mentos de este reino no eran c o m o los de Fez ni otros pueblos de Berber ía , ni 

T u r q u í a , pues unos y otros e r a n diferentes, lo que s iendo rito d e su secta, 

d e b e r í a n ser todos unos". A d e m á s exitía una a m p l i a historia de tolerancia 

que Muley saca a relucir: de c ó m o permit ieron las z a m b r a s los Reyes Católi

cos, o a c o m p a ñ a r o n a las ce lebraciones religiosas en época del arzobispo T a -

lavera, y q u e Car los V las respetó . . . p o r q u e no hab ía en ellas n a d a malo , 

salvo el na tura l y j u s t o e sparc imiento de la poblac ión . 

Estos a r g u m e n t o s ef icaces en épocas p a s a d a s , surt ían ahora poco efecto. 

En la N o c h e b u e n a d e 1568 se p r o d u c e el l evantamiento de los moriscos en el 

Albaic ín . A u n q u e f r a c a s a r o n , su movimiento se extendió por las A lpujarras , 

Sierra N e v a d a y la C o s t a . F e r n a n d o de Valor , de viejo l inaje á r a b e , tomó el 

51. Véase nota 49. 

52. Apéndice documental n. XXXII . 

53. Apéndice documental n. XXXII I . 
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nombre de A b e n H o m e y y a , y fue p r o c l a m a d o rey. Un año m á s t a r d e fue 

asesinado, sucediéndole su p r i m o A b e n A b o o . En 1569 se extendió la insu

rrección de las m o n t a ñ a s a los l lanos, a p o y a d o s por los mofíes o m u s u l m a n e s 

estrictos, que se d e d i c a b a n al b a n d o l e r i s m o en Sierra N e v a d a . 5 4 

En jun io d e 1569 se decreta q u e los moriscos d e la c i u d a d de G r a n a d a 

sean sacados fuera d e su tierra y d i spersados por toda la M a n c h a . En 1570 

D. J u a n de Austr ia se dec id ió por e m p r e n d e r u n a c a m p a ñ a en toda regla 

ante el l evantamiento de G r a n a d a . 

Hechas las t ropas d e D. J u a n de Austr ia con la s i tuac ión, se decretó el 28 

de octubre de 1570 las órdenes p a r a la evacuac ión total de moriscos del rei

no de G r a n a d a . Colonos d e Ga l i c ia , Astur ias y las regiones d e L e ó n y Bur

gos, vinieron a encontrar un nuevo m u n d o en G r a n a d a . 

F inalmente , en 1609, los moriscos d e los reinos d e E s p a ñ a serán definiti

vamente e x p u l s a d o s . N o sin antes h a b e r d e j a d o su huel la en r o m a n c e s , can

ciones, instrumentos , y en el folklore d e dist intas regiones peninsu lares . Así 

como la m e m o r i a d e su presenc ia en los círculos de la v a n g u a r d i a mus ica l . 

Prueba de ello será M a h o m a Mofferiz "El M o r o de Zaragoza" , m a e s t r o en 

hacer órganos y c lav iórganos , ins trumento q u e c o m o ve íamos en el a p a r t a d o 

dedicado a "Instrumentos mus ica les del R e n a c i m i e n t o Español" , l l evaba la 

vanguardia en la l ínea d e ins trumenta l d e exper imentac ión dentro de esta 

época, siendo sus o b r a s m u y a p r e c i a d a s por reyes, nobles y altos d ignatar io s 

eclesiásticos. F a m i l i a de artesanos cuya labor está d o c u m e n t a d a desde 1500 

hasta 1 5 4 5 . 5 5 

L a Inquisición con sus c a r t a s d e l impieza d e sangre y recelos, el Imper io 

de Felipe II y el creciente poder ío de los turcos , j u g a r o n una m a l a p a s a d a a 

los moriscos y sus tradic iones , entre las q u e se cuentan con puesto d e honor, 

aunque haya s ido la g r a n desconoc ida , la m ú s i c a y las tradic iones folklóricas 

del reino nazarí de G r a n a d a . . 

54. Véase nota 49. 

55. Consúltese CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro.: Música en Zaragoza, siglos 

XVIXVII. 2 vols. Zaragoza, 1977. Vol. I, pp . 96-106. 
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SEGUNDA P A R T E : 
ESTUDIO C R I T I C O Y V A L O R A C I Ó N DE 

LAS DIVERSAS F U E N T E S 

El mater ia l d i sponib le p a r a este t ema presenta la caracter í s t ica de ser es
caso , m u y disperso y heterogéneo . D i s p a r i d a d q u e se p l a s m a en todos los te
rrenos, j u n t o a proced imientos y métodos típicos de la Musico logía y otras 
c iencias , hemos de e m p l e a r los d e la e tnomus ico log ía , d a d o q u e c u a l q u i e r 
aspecto v incu lado con la m ú s i c a de a l - A n d a l u s tiene su pr inc ipal fuente en 
la transmis ión ora l . C u a l q u i e r d a t o q u e p a r a otro t r a b a j o tendría u n a im
por tanc ia m u y s e c u n d a r i a , t o m a a q u í un autént ico p a p e l de p r o t a g o n i s t a , 
d a d a la p o c a a b u n d a n c i a de los mi smos . 

Al enfrentar dos rea l idades , la m ú s i c a d e los Reyes Catól icos y el ú l t imo 
per iodo d e la m ú s i c a d e a l - A n d a l u s , vemos c o m o la p r i m e r a goza d e u n a 
c lara s u p e r i o r i d a d d e fuentes narrat ivas , d i p l o m á t i c a s , con graf ía mus ica l , 
e tc . , frente a la escasez d e la s e g u n d a , s i tuación p l e n a m e n t e jus t i f i cada his
tór icamente . 

Por todo lo expues to y por t ra tarse de un tema m u y p o c o e s t u d i a d o , es 
m á s necesar io y útil real izar un breve análisis o comentar io de las diversas 
fuentes. 

A. Fuentes 

1 ) Fuentes escritas musulmanas y cristianas 

1 . a ) Grandes colecciones y bibliografía de fuentes 
A u n q u e en este sent ido la l a b o r por real izar es i n m e n s a , m e n c i o n a r e m o s 

las g r a n d e s o b r a s , c o m o es la q u e en 1951 el I Congreso d e Bib l io tecas Musi-
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cales , reun ido en París , con la co laborac ión de la Soc iedad Internacional de 

Musico log ía , dec id iera e m p r e n d e r en la obra hoy conocida con las siglas 

R I S M Répertoire international des sources musicales. 

O t r a o b r a d e c a r á c t e r genera l pero de g r a n uti l idad es The new grove dic-

tionary of Music and Musician, 20 vols. 1 . a edic . 1878, 1880, 1883, 1890 y 

1900; 2 . a ed ic . 1904-1910; 3 . a edic . 1927; 4 . a edic. 1940; 5 . a edic . 1961. 

Consúl tese la a c t u a l i z a d a d e 1920-1980. Londres . 

El Instituto Nacional del Libro Español del Ministerio de C u l t u r a , ha edi

t a d o la o b r a : Libros de Música. M a d r i d , 1981, relativos a la l i teratura musi

cal , con u n a división por m a t e r i a s , incluyendo, fundamenta lmente , trabajos 

desde 1950 has ta la pub l i cac ión de la m i s m a . 

De reciente creac ión es el Instituto de Bibliografía Musical, con sede en 

M a d r i d , cuya p r i m e r a o b r a ha sido p u b l i c a d a con el título Artículos sobre 

Música en Revistas Españolas de Humanidades. M a d r i d , 1982. T r a b a j a n d o 

con mater ia l de ca torce Revis tas , recogiendo artículos, críticas de estrenos y 

recensión de l ibros. 

I g u a l m e n t e ha p u b l i c a d o : Anuario de la Prensa Musical Española. Ma

dr id , 1982. Selección c o m e n t a d a de 1.124 artículos publ i cados en todas las 

Revistas Musicales e s p a ñ o l a s durante 1980-1981. Ha organizado el / Con

greso de Bibliografía y Documentación Musical en España. L a Coruna del 

19 al 21 d e m a r z o d e 1982, cuyas ponencias y conclusiones esperamos apa

rezcan pronto p u b l i c a d a s . 

Es de d e s t a c a r la o b r a d e Ismael Fernández de la Cuesta. : Manuscritos y 

Fuentes Musicales de España, Edad Media. Madr id , 1980, con una ampl ia 

b ib l iograf ía en las p p . 22-32. (Magníf ica obra p a r a la Música Cris t iana, sin 

e m b a r g o , por no ser su objet ivo, no contiene ningún d a t o sobre la música de 

a l - A n d a l u s ) . 

Por su p a r t e se ha c r e a d o en Madr id la Sociedad de Iconografía Musical 

Antigua, q u e está recog iendo el acervo cultural en este sentido. El tema de 

la i conograf ía mus i ca l está siendo t ra tado , asimismo en diversas tesis docto

rales d e la Univers idad e s p a ñ o l a . Citemos a este respecto el t rabajo de M. R. 

Alvarez.: Los instrumentos musicales en la plástica española durante la 

Edad Media: los cordófonos. Tes is doctoral leída en la F a c u l t a d de Geogra

fía e Historia de la Univers idad Complutense de M a d r i d , el día 29 de junio 

de 1981 . 

Interesantes not ic ias sobre manuscri tos , fuentes y bibl iografía nos ofrece 

la o b r a La Música en la Corte de los Reyes Católicos. Cancionero Musical de 

Palacio (siglos X Vy X VI). Voi . 3-A. Introducción y estudio de los textos por 

fosé Romeu Figueras. B a r c e l o n a , 1965, p p . 217-240. 

C o m o La Música en la Corte de los Reyes Católicos, de Higinio Anglés. 

B a r c e l o n a , 1960. 

Y La Música en la Catedral de Granada en el siglo X VI de José López Ca

lo. G r a n a d a , 1963. 2 vols. 
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Por la p a r t e i s lámica , y con carác ter genera l , t enemos el es tudio de 'Abd 
al-Hamid al-'Alwayi.: RáHd al-Müsiqá al-Arabiyya. B a g d a d , 1964. 

De Henri-Georges Farmer.: The Sources of Arabian Music. L e y d e , 1965. 
El volumen del R.I.S.M. (Réper to i re Internat ional des sources 

musicales): The theory of Music in Arabio writings, de A m m o n Shi loah, G. 
Henle Ver lag . M ü n c h e n , A l e m a n i a , 1979. 

Carecemos por comple to de u n a o b r a m o n o g r á f i c a de fuentes d e la Músi
ca de a l -Anda lus . 

l.b) Fuentes diplomáticas 

Las fuentes d i p l o m á t i c a s m u s u l m a n a s del reino nazar í p a r a nuestro t ema 
son muy escasas; estas pocas referencias , p r e c i s a m e n t e por su r e d u c i d o nú
mero y contenido presentan un valor m u y s e c u n d a r i o . 
De todos es s a b i d o q u e la m ú s i c a del reino nazar í emigró al Nor te d e Áfr ica , 
y no nos c a b e d u d a de q u e en este p e r i o d o m a g r e b í de la m ú s i c a de al-
Andalus existirán importantes fuentes d i p l o m á t i c a s , q u e en nuestro caso no 
hemos pod ido consul tar . C a r e c e m o s por c o m p l e t o de u n a m o n o g r a f í a o es
tudio general o de cua lqu ier t ipo , q u e trate esta t e m á t i c a . Por lo cua l , y a ú n 
sabiendo que nuestra labor será incomple ta mientras no p o d a m o s incluir es
tas fuentes d i p l o m á t i c a s m a g r e b í e s , t r a t a r e m o s en este a p a r t a d o ú n i c a m e n 
te las del per iodo morisco y las fuentes d i p l o m á t i c a s cr is t ianas existentes re
ferentes al t e m a . 

Pese a todo, es éste un a p a r t a d o i m p o r t a n t e y re la t ivamente bien nutr ido 
de referencias, s iendo el cuerpo f u n d a m e n t a l de in formac ión p a r a historiar 
el cambio musica l en el reino g r a n a d i n o . 

Este mater ia l está f o r m a d o por b u l a s , consuetas , c édu las , cap i tu lac io 
nes, p r a g m á t i c a s , memor ia l e s , requer imientos , d o c u m e n t o s notar ia les de 
bienes part icu lares , de las cnanci l ler ías reales , etc . 

La localización se centra f u n d a m e n t a l m e n t e en: Archivo de la C a t e d r a l 
de G r a n a d a , Archivo Diocesano de G r a n a d a , Archivo Genera l de S i m a n c a s 
(Registro General del Sello y Diversos de Cas t i l la ) , Archivo del Ayuntamien
to de G r a n a d a , Archivo de la A l h a m b r a , Archivo de la Real Cnanci l l er ía de 
Granada, Archivo del A y u n t a m i e n t o d e B a z a , Archivo del A y u n t a m i e n t o d e 
Huesear, Archivo del Ayuntamiento de M á l a g a , Archivo de la Univers idad 
de G r a n a d a , El L i b r o de Leyes ( C ó d i g o de Yüsuf ) , y en u n a serie d e bibl io
grafía que trata y recoge a l g u n a s de las fuentes d i p l o m á t i c a s . 

Analizaremos brevemente p a r t e de esta d o c u m e n t a c i ó n : 

•El Archivo de la Catedral de Granada 
Posee una g r a n i m p o r t a n c i a p a r a nuestro objet ivo. En él se ve r e g u l a d a la 

música que se p r a c t i c a b a en d icha C a t e d r a l . De este t e m a trató la obra del 
musicólogo J o s é L ó p e z C a l o : La música en la Catedral de Granada en el si-



A R C H I V O D E L A C A T E D R A L D E G R A N A D A 
L i b r o s d e asuntos varios , n . ° 11 . f. 6 1 . r -62 . v. 
Real provisión p a r a q u e las c u a t r o 
raciones q u e vacaren se a p l i q u e n a los 
músicos de la S. I . C a t e d r a l y Cap i l l a 
R e a l . F e c h a d e 1537. 
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glo XVI, 2 vols. G r a n a d a , 1963. En el vol. 1, contiene importantes noticias 

sobre lo a c o r d a d o en la C o n s u e t a , los libros de cuentas , Mesa , F á b r i c a , Coro 

y C a p i l l a , las r e f o r m a s es tab lec idas , etc. 

A u n q u e p a r a u n a a m p l i a información es necesario recurrir a esta obra , 

por nues tra p a r t e hemos real izado una selección de los documentos relativos 

a m ú s i c a del Inventar io Genera l de este Archivo: 

- L e g a j o 95-7, n ú m . d e o r d e n 794. Fecha 1580. Diversos expedientes y 

otros d o c u m e n t o s referentes al magisterio de música y cantores de la S. I. 

C a t e d r a l . 

- L e g a j o 520-17, n ú m . d e orden 3445. Sin fecha. Algunos documentos re

ferentes a la C a p i l l a d e Mús ica de la S. I. Catedra l . 

- L e g a j o pieza 17. Sin fecha . Algunos documentos referentes a los músicos 

de la S . I . C a t e d r a l . 

- L e g a j o pieza 2 1 . Fecha 1573 y ss. Expediente e informe de algunos músi

cos d e la S. I . C a t e d r a l . 

- L e g a j o pieza 299-25 , n ú m . de orden 633. Fecha 1577. Real Cédula de 

Felipe II acerca de los cantores de la S. I. C a t e d r a l . Y notas sobre los músi

cos de la S. I . C a t e d r a l . L e g a j o pieza 550-21 . Fecha 1573 y ss. 

- L e g a j o pieza 628 (Cfr . n ú m . 3450). Músicos de la Capi l la Rea l . 

- L i b r o d e Asuntos Varios n ú m . 11, f. 38v-39r. Fecha 1530. Real Cédula 

p id iendo informes acerca de las zambras . Y folio 61 , Real Provisión para 

q u e las c u a t r o rac iones q u e vacaren se apl iquen a los músicos de la S. I . C a 

tedral y Cap i l l a R e a l . Fecha 1537. 

- Rea le s C é d u l a s , l ib . II , d u p . ° F . 30 vto. Fecha 20 J u n i o 1530. Cédula 

p a r a q u e el Arzobi spo de G r a n a d a informase de las razones que h a b í a n teni

do p a r a prohibir las z a m b r a s , etc. 

B a s t e n estas referencias p a r a d a r una idea del tipo de mater ia l que contie

ne a este respecto la S. I. C a t e d r a l . 

- Archivo Diocesano de Granada: 

Del Memor ia l de los Archivos Diocesanos de G r a n a d a , de Manuel Casares 

Hervás , s a c a m o s las siguientes notas: 

- Archivo d e la S. I . C a t e d r a l . N ú m . de orden B . Asistencia a Coro . Fe

chas e x t r e m a s , 1544-1960 . L i b r o 79. 

- Archivo d e la C a p i l l a Rea l . Asistencia a Coro . Fechas extremas 1588-

1964. L i b r o 100. 

- L i b r o s de C o r o d e los Conventos: San B e r n a r d o , n . ° 1. Sin fechar. Car 

mel i tas C a l z a d a s , n . ° 4. Fecha 1522. Santa Cata l ina de Siena (Zafra) n . ° 8. 

Fecha 1600. M a d r e de Dios, 3. Sin fechar. Varios . 

- Archivo General de Simancas 

• Reg i s tro Genera l del Sello, 13 de Febrero de 1492, G r a n a d a . Folio 18. 

"Merced del oficio de a lca ide de las j u g l a r a s y jug lares de G r a n a d a , a favor 
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de Ayaya Fisteli, c o n f o r m e usaron tal c a r g o los a lca ides n o m b r a d o s por los 

reyes m o r o s " 1 . 

- Diversos de Cast i l la , L e g a j o 8, fl. 114. Memor ia l , al parecer , d e Fray 

Hernando de T a l a v e r a p a r a los m o r a d o r e s del Albaic ín (con alusiones m u -

cales, c o m o c u a n d o dice: "Que enviéis a vuestros hijos a las Iglesias a apren

der a leer y cantar, o a lo menos , las orac iones susodichas") . 

- Archivo de la Alhambra. 

Consúltese el c a t á l o g o ac tua l i zado de la D r a . M a r í a Angust ias Moreno 

Olmedo ( C u a d e r n o s de la A l h a m b r a , 1977 y 1979-81) . 

- L e g a j o 150. Apuntes hechos en 1775 por el veedor y c o n t a d o r d e la Al

hambra , D. Lorenzo de Predo , de la Súpl i ca q u e hizo Franc i sco Núñez Mu-

ley, p a r a q u e se suspendiese la ejecución de la p r a g m á t i c a d a d a contra los 

moriscos en 1566. C o n alusiones mus ica les a las z a m b r a s y los instrumentos 

que en ellas intervenían. 

- Documentos diversos de inventarios de bienes m u e b l e s en los q u e a p a r e 

cen a lgunos ins trumentos mus ica les . "Unos a t a b a l e s moriscos". A ñ o 1559, 

Salobras . ( L - 3 4 - 5 1 , fl. 9r . ) Y "un l a ú d morisco". 1564, P a t a u r a . ( L - 9 - 7 , fl. 

2r). 

- Archivo del Ayuntamiento de Granada. 

- L i b r o de C a b i l d o s de 1516 has ta 1518. F . 101. R e q u e r i m i e n t o hecho por 

los j u r a d o s del A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a p a r a q u e no se cobrase el derecho 

morisco l l a m a d o tarcón , q u e se l l evaba por las z a m b r a s , b o d a s y desposo

rios. (27-1-1517) 

- L e g a j o 2003. Indiferentes . Merced hecha a la c i u d a d de G r a n a d a p a r a 

que c u a n d o muriese el cr ist iano nuevo F e r n a n d o Morales el Fisteli, cesasen y 

consumiese el derecho q u e en t i empo de moros p a g a b a n los j u g l a r e s o zam

breras. 11 d e M a r z o de 1518. 

- L ibro de C a b i l d o s de 1518 has ta 1522. F . 42 . F e c h a de 4 d e E n e r o de 

1519. A c u e r d o del A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a d a n d o por ex t ingu ido el im

puesto que se p a g a b a por las z a m b r a s . 

- Sobre las o r d e n a n z a s en contra de los moriscos véase L i b r o I de C a b i l d o s 

de 1497 hasta 1502. 

- Archivo de la Real Chancillería de Granada. 

• C a b i n a 5 1 1 . L e g a j o 2270 . Pieza 2. R e p a r t i m i e n t o d e S a n t a Fe , L i b r o de 

apeos, 6 de O c t u b r e de 1663, f. 84r. Cita a un organis ta de 1599, 12 d e fe-

1. Dato facilitado por la Licda. María Dolores Quesada Gómez. 
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brero , l l a m a d o Melchor T o r r e s "organista y vecino de esta c i u d a d y notario 

de la v i l la" . 2 

- Archivo del Ayuntamiento de Baza. 

- Reg i s tro d e C a b i l d o , 13 d e Dic iembre de 1495. Acuerdo del Ayunta

miento d e B a z a p a r a q u e los ministriles moros de los lugares de su tierra fue

sen a d i c h a c i u d a d p a r a la ce lebración de las fiestas del Corpus Christi . 

- C a b i l d o s de los años 1523, 1524 y de 1525. 4 de Noviembre de 1524. 

A c u e r d o del A y u n t a m i e n t o de Baza p a r a que a esta c i u d a d fuesen los mora

dores d e las villas de Zújar , Fre i la , Caniles y Benamaure l al recibimiento del 

jubi leo , y q u e con los de Cani les fuesen los que tenían cargo de su zambra . 

- Archivo del Ayuntamiento de Huesear 

O r d e n a n z a s de la c i u d a d de Huesear . Tí tu lo 34. "Título de la doctrina de 

los crist ianos nuevos". F. 81 v. 9 de J u n i o de 1514. Ordenanzas hechas por 

D. F e r n a n d o de T o l e d o p a r a doctr ina de los cristianos nuevos de Huesear y 

Cast i l l é jar . D o n d e se encuentra : "ítem que las bodas se h a g a n entre los nue

vamente convert idos conforme y en la m a n e r a de los cristianos viejos hacen 

las suyas; e que no h a g a n ritos de alfeña, ni cortar cabel los , ni de otras cosas 

que suelen hacer , salvo q u e p u e d e n tañer zambras el día de la velación y un 

d ía a n t e s . . . " 
4 

- Archivo del Ayuntamiento de Málaga 

- L i b r o 90 d e C a b i l d o s . F . 186. 7 de Agosto de 1535. Part icular de un 

a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o de M á l a g a , para hacer un regocijo con las zam

bras de los lugares d e su A x a r q u í a y de su Hoya. 

- Archivo de la Universidad de Granada* 

- Const i tuc ión de la Univers idad de G r a n a d a , de fecha 28 de Abril de 

1542, C a p . X X X V . Por el q u e se regula cómo han de examinarse los que se 

l icenciaron en Artes . T r a t a de las Matemát icas (Aritmética , Geometr ía , 

Perspectiva y M ú s i c a ) . Y o r d e n a las preguntas y argumentac iones . 

C o m o adición a las Const i tuciones , menciónanse los derechos que había 

que p a g a r por los g r a d o s d e doctores, l icenciados, bachil leres y maestros por 

2. Idem nota 1. 
3. VALLADAR, Francisco de Paula.: Apuntes para la Historia de la Música en 

Granada, desde los tiempos primitivos hasta nuestra época. Granada, 1922. (Es
te trabajo, muy interesante y simbólico para nosotros, consta de 86 páginas). 
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sus grados ; y dice: "a los cantores , o a los q u e oficiasen m i s a , en c a d a fiesta, 

cuatro ducados" . 

- Código de Yúsuf 

Abü 1-Hayyáy Y ü s u f I, p a d r e de M u h a m m a d V. Cont iene a l g u n a s refe

rencias sobre m ú s i c a . 4 

Entre las o b r a s q u e contienen referencia a las fuentes d o c u m e n t a l e s a q u í 

mencionadas , son d e reseñar las o b r a s d e Antonio Gal l ego y Bur ín , y Alfon

so Gámir S a n d o v a l . : Los moriscos del Reino de Granada, según el Sínodo de 

Guadix de 1554. Edic ión p r e p a r a d a por Dar ío C a b a n e l a s R o d r í g u e z . G r a 

nada 1968. 

Este interesant ís imo t r a b a j o , en todos los aspectos , presenta a d e m á s 61 

documentos en su a p é n d i c e d o c u m e n t a l ( p p . 154-279) , d o n d e se contiene la 

inmensa mayor ía del mater ia l relativo a las z a m b r a s de los moriscos y sus 

avatares, q u e a q u í hemos ut i l izado; s iendo esta o b r a un e jemplo del buen 

hacer histórico. 

La obra d e Mart ínez Ruiz: Inventario de bienes moriscos del Reino de 

Granada, (siglo XVI). Lingüística y Civilización. M a d r i d , 1972. Se recoge 

de este t r a b a j o la in formac ión q u e posee referente a la m ú s i c a : 

- Documento X X V I I . A t a b a l , "Unos a t a b a l e s moriscos". Año 1559, Salo-

bras, bienes secues trados . Archivo de la A l h a m b r a . L - 3 4 - 5 1 . Papel fl. 9r. 

Línea 32. 

- Documento L I I . L a ú d . "Un l a ú d mor i sco , viejo, q u e b r a d o " . 26 de abri l 

de 1564. P a t a u r a . Archivo d e la A l h a m b r a . L - 9 - 7 . fl. 2r. L í n e a 18. "Un 

4. LAFUENTE ALCÁNTARA, Emilio.: Historia de Granada... Granada , 1843-
1846. 4 tomos. T . III; pp . 166-167. 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio.: La España musulmana. II vols. 1 . a edición 
Madrid 1946. 3 . a edic. Madrid 1973. En el vol. II, pp . 510-512, recoge la tra
ducción de Emilio Lafuente Alcántara. Yüsuf I (1333-1354). Código. 

"Las fiestas para celebrar las pascuas de Alfitra y de las Víctimas, han sido 
causa de alborotos y escándalos, y en ellas las loables alegrías de nuestros mayores 
han degenerado en locuras mundanas . Cuadrillas de hombres y mujeres circulan 
por las calles arrojándose agua de olor, y persiguiéndose con tiros de naranjas, de 
limones dulces y de manojos de flores, mientras tropas de bailarines y juglares 
turban el reposo de la gente piadosa con zambras de guitarras y de dulzainas, de 
canciones y gritos; se prohiben tales excesos, y se previene al exacto cumplimien
to de las costumbres primitivas". 

"En los regocijos de bodas, en los que se celebran para poner a los recién naci
dos bajo el auspicio de las buenas hadas, y en reuniones familiares, sea lícito di
vertirse con zambras y convites espléndidos; pero obsérvese el mayor decoro, rei
ne la discrección y no incurra convidado alguno en el abuso de la embriaguez". 
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l a ú d viejo y q u e b r a d o , se r e m a t ó en Gerónimo Garc ía , vecino de Orgiva, en 

un real , q u e p a g ó luego". Id . fl. 5v. En los bienes que fueron secretados por 

L o p e C a l u c a y su h e r m a n o Sebas t ián , vecinos de P a t a u r a , que se pasaron 

al lende, el 26 de abri l d e M D L X I I I años. Los cuales fueron secretados por 

J u a n González C a s t r e j ó n , c a p i t á n de Motril . (A lmoneda de los bienes mue

bles, P a t a u r a ) . 

Este Inventario está f o r m a d o por sesenta y ocho documentos . No se en

cuentran m á s referencias musica les en él. 

L a s o b r a s ya c i t a d a s de J o s é López C a l o . : La Música en la Catedral de 

Granada en el siglo XVI. 2 vols. G r a n a d a , 1963. En el vol. I, contiene im

por tantes noticias sobre la documentac ión de la música en la Catedra l . Y el 

t r a b a j o d e Franc i sco de P a u l a V a l l a d a r . : Apuntes para la Historia de la Mú

sica en Granada, desde los tiempos primitivos hasta nuestra época. G r a n a 

d a , 1922. O b r a breve pero que presenta un gran interés. 

P a r a m a y o r in formac ión sobre bibl iografía que contiene referencias de las 

fuentes d o c u m e n t a l e s descritas consúltese el a p a r t a d o de "Bibliografía", en 

d o n d e se ded ica especial atención a las obras generales que contienen refe

rencias mus ica les al per iodo es tudiado y su entorno histórico. 

1 . c) Fuentes narrativas musulmanas y cristianas 

I ) Fuentes narrativas musulmanas 

L a historiograf ía h i s p a n o m u s u l m a n a , c o m o la m u s u l m a n a medieval , pre

sentan la s i n g u l a r i d a d d e ser obras que tratan un poco de todo; en un libro 

amoroso , o de flores, o d e cua lquier título, que en un principio, p a r a quien 

desconozca esta m a n e r a de ser, no tiene n a d a que ver con el tema, podemos 

encontrar disertac iones filosóficas, narraciones históricas, alusiones a poe

tas, mús icos in s t rumentos . . . Ello hace que el t rabajo sea arduo , ingrato y 

lento, pues el d a t o q u e b u s c a m o s puede estar en cua lquier parte . Sin embar

go , estas referencias nos permiten reconstruir, en cierta m e d i d a , el aspecto 

externo , es decir , la historia , biograf ías , etc . , de la mús ica de a l -Andalus . Al 

concentrarnos en el per iodo de la música del reino nazarí de G r a n a d a toda

vía son m á s escasas estas fuentes, e sperando que nuevos trabajos aporten 

mayor m a t e r i a l . 

C i t a r e m o s , en p r i m e r lugar , las tres grandes fuentes narrat ivas p a r a este 

periodo: Ibn al-JatTb, Ibn J a l d ü n y A l - M a q q a r i . 

- Ibn al-Jatib en su o b r a : al-Lamha al-Badriyya jil-Dawa al Nasriyya, ha

bla de la g r a n difusión q u e el canto popular había a l canzado en el reino g r a 

n a d i n o , incluso entre los niños, que a c o s t u m b r a b a n a cantar c u a n d o t r a b a -
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jaban en las t i e n d a s 5 . O en su o b r a ; Lisan al-din Abü Alláh Muhammad 

al-Ihdta fi ajbár Garnáta nos in forma sobre "la ce lebrac ión d e la p a s c u a en 

otoño de los a laceres , o al-Asis (recolección d e la uva) , a b a n d o n a n d o d u r a n 

te- unos días las casas q u e h a b i t a b a n el resto del año , t r a s l a d á n d o s e a otras 

residencias s e m b r a d a s de viñas en la s ierra. Y allí p a s a b a n el t i empo en bai

les y zambras, a tav iándose con los m á s ricos aderezos q u e p o s e í a n . . . " 6 . 

- Ibn Jaldün en su al-Muqadima ( In troducc ión a la Historia Universa l ) 7 , 

en el l ibro V, c a p . 32 , h a b l a del arte del c a n t o , m o s t r a n d o la relación letra-

música, y en el l ibro V I , c a p . 50, tiene un p a s a j e sobre las o d a s (muwassa -

has) y las coplas (o b a l a d a s ) "zéjel", poesía p r o p i a d e E s p a ñ a . A u n q u e no d a 

referencias concretas de la m ú s i c a del reino nazar í , es interesante la raen-

5. IBN AL-JATÍB.: Al-Lamha... El Cairo, 1347 de la Hégira, p . 27. (Dato citado 
por MUJTÁR AL-'ABBÁDÍ, Ahmad, en su obra El Reino de Granada en la 

época de Muhammad V. Madrid, 1973. p . 148. 

Consúltense fuentes y bibliografía del DR. TORRES DELGADO, Cristóbal, en 
su obra: El antiguo Reino Nazarí de Granada (1232-1340). Granada, 1974, que 
contiene la siguiente información sobre esta obra de Ibn al-Jatlb: Códice Escu-
rialense núm. 1776. Texto y traducción publicados por LAFUENTE ALCÁN
TARA, Emilio, en su obra: Inscripciones árabes de Granada. Madrid, 1859, pp. 
54-59. 
Sobre esta misma obra de Ibn al-Jatlb véase ALLOUCHE I.S. en su obra: "La 
vie économique et sociale á Grenade au XIV siécle". Publicada en Melanges 

d'Histoire et Archeologie. Hommage a Gabriel Marcáis. Argel, 1957, II, pp . 
7-12, donde traduce algunos pasajes de "Al-Lamha". 

6. IBN AL-JATÍB.: Al-Iháta. Códice Escurialense núm. 1673. 
Manuscritos de la Real Academia de la Historia: 
El de Codera núm. 34, en tres partes. Y el de Gayangos núm. 142. Edición de El 
Cairo, 1319 de la Hégira. 2 tomos. Información de la obra antes citada de 
MUJTÁR AL-'ABBADI, Ahmad, en su obra: El Reino de Granada en la época 

de Muhammad V. Madrid, 1973, pp . 148-155. 
Véanse fuentes y bibliografía del DR. TORRES DELGADO, Cristóbal, en su 
obra: El antiguo Reino nazarí de Granada (1232-1340). Granada, 1974, que 
contiene la siguiente información sobre esta obra: 
ABDULLA ENAN, Mohammed.: The History of Granada entitled Al-Iháta fi 

Akhbar Gharnata by lisan-ud-Din Ibn ul-Khatib. (Arab Treasures, 17). Dar al 
Ma'arif. El Cairo, 1955. Vol. I. 

7. IBN JALDÜN.: Introducción a la Historia Universal. Título original: Al-

Muqaddima. Traducción de Juan Feres. Estudio preliminar, revisión y apéndi
ces de Elias Trabulse. Primera edición en español, 1977. Impreso en México. 
Fondo de Cultura Económica. 

Al-Ibar wa Diwán al-Mubtadá wa-l-Jabar. 7 tomos, incluida la a l -Muqaddima. 
El Cairo, 1284 de la Hégira. 
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ción a las m u w a s s a h a s y zéjeles, pues como sabemos no sólo eran formas poé

ticas sino t a m b i é n mus ica les , y forman un cuerpo poético-musical muy des

t a c a d o en la compos ic ión de las n ü b a s g r a n a d i n a s , que ha conservado la tra

dición oral en los países del M a g r e b . 8 . 

- Al-Maqqari. Es quizás la fuente narrat iva por excelencia p a r a la música 

de a l - A n d a l u s . En su m o n u m e n t a l obra: Nafh al-Tib mingus al-Andalus al-

ratib wa-Dikr wazirihá Lisán al-din al-fatib, nos habla de las fiestas que se 

hacían en G r a n a d a p a r a c o n m e m o r a r acontecimientos políticos, religiosos, 

mi l i tares , las fiestas de la circuncisión, las fiestas de los hijos del m o n a r c a en 

su nac imiento , las b o d a s y muchos datos m á s de g r a n interés . 9 

A u n q u e en este a p a r t a d o de fuentes'narrativas m u s u l m a n a s pod íamos in

cluir otras o b r a s , prefer imos hacerlo en otros lugares, bien por sus concretas 

alusiones técnicas , en cuyo caso las trataremos en el a p a r t a d o de fuentes teó

ricas, bien por ser posteriores, menc ionándolas en el a p a r t a d o de bibliogra

fía. N o hemos q u e r i d o tratar a q u í de las fuentes narrat ivas generales de la 

música de a l - A n d a l u s anteriores a la fecha que es tudiamos . 

I I ) Fuentes narrativas cristianas 

M á s a b u n d a n t e s se presentan las fuentes narrat ivas crist ianas. El Reino de 

G r a n a d a se convierte en algo mítico y simbólico, desper tando s impat ías in

cluso en sus enemigos caste l lanos , que sufren de "maurofi l ia" (como señala 

Menéndez Pidal) y c o m p o n e n cancioneros moriscos d o n d e se resaltan la va

lía de sus adversarios con turbante , s iguiendo la opinión de D á m a s o Alonso. 

Los cronistas de los Reyes Catól icos y de este periodo, nos dan interesantes 

y curiosas referencias musicales; citemos a lgunas a m o d o de ejemplo: An

drés Bernáldez10, nos h a b l a d e las fiestas que se hicieron con motivo del na

c imiento del pr ínc ipe don J u a n , y la procesión que se organizó en la c iudad , 

8. FERNANDEZ MANZANO, Reynaldo.: "Algunas notas sobre el análisis musical 
de las muwassahas". Artículo para el homenaje al Profesor Dr. D. Almro Galmés 
de Fuentes de la Universidad de Oviedo, Editorial Gredos, vol. I, pp. 472-493. 
Madrid, (en prensa). 

9. AL MAQQARÍ . : Nafh al-Tib. 10 tomos. El Cairo, 1949. T. IX, p. 165. Y tomo 
X, pp. 13-16. (Sobre su descripción de las fiestas hace un extracto MUJTÄR 
AL ABBÄDI, Ahmad, en su obra citada). 
Al-Maqqari nos da interesantes noticias sobre Zirylb y la música áv al-Andalus, 
que por no corresponder al periodo nazarí no incluimos en este trabajo. 

10. BERNALDEZ, Andrés.: Edición y estudio de GÓMEZ MORENO M. y MATA 
CARRIAZO, J. d é l a . Madrid, 1962. Real Academia déla Historia, 708 páginas. 
Citas en pp . 74 y 206. 
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con "infinitos instrumentos de m ú s i c a , de diversas m a n e r a s , de t r o m p e t a s , e 

chirimías, e s a c a b u c h e s . . . " . C u a n d o nos n a r r a " C ó m o el Rey fue sobre la 

ciudad de Baza y la cercó y tomó de los moros". Al l legar la R e i n a desde 

Jaén el 5 de nov iembre , se le d i spensó un g r a n rec ibimiento , sorprend iendo 

grandemente a los moros el g r a n ruido d e los instrumentos: "tantas bas tar 

das e clarines, e t r o m p e t a s i ta l ianas , e cheremías , e s a c a b u c h e s , e du lza inas , 

e atabales , q u e parec ía que el sonido l l egaba al cielo", y muchos da tos m á s . 

No sólo nos h a b l a n estos cronistas de la m ú s i c a de los Reyes Cató l icos , sino 

que también contienen referencias al arte d e los sonidos de sus adversar ios . 

Prueba de ello son las citas, entre otros, d e Ginés Pérez de Hita, en su obra 

Guerras Civiles de Granada11, r e la tándonos las fiestas musica les c e l e b r a d a s 

por los moriscos g r a n a d i n o s . En concreto , m e n c i o n a r e m o s dos e jemplos: L a 

música bélica que "el caba l l ero l l a m a d o A b i d b a r del l inaje de Gómeles hizo 

sonar antes de part ir a c o m b a t i r a los crist ianos , y m a n d ó tocar sus añafi les y 

trompetas de g u e r r a , al cual bél ico sonido se j u n t ó g r a n d e copia degente ar

mada p a r a saber de aquel rebato" . O c u a n d o recoge una cena co t id iana de 

fiestas y z a m b r a s , e s t a m p a mus ica l que a m e n i z a b a la c o m i d a del rey B o a b -

dil. 

Otro capí tu lo i m p o r t a n t e del que las crónicas nos d a n noticia, es el relati

vo a la toma de G r a n a d a , con la entonación habi tua l y so lemne en las to

mas, del Te Deum Laudamus (Pro g r a t i a r u m act ione, tonus sol lemnis) . 

Tl---r-»----ffr-«-^>: i" г*-» •--дУп-Т? 

Ji . • *~: LMZ_ .. ú 

£ J )c ил? ÍAM. iec rnuS "te \)o m Штп <я»? |i"tf- jf)k\ 
Sabemos que existen, f u n d a m e n t a l m e n t e , tres versiones de este h imno , al 

tono solemne, al tono s imple y al m o d o r o m a n o . Este " T e D e u m " al m o d o 
solemne hunde sus raíces en la m á s genu ina tradic ión h i spánica . L o encon
tramos ya en el ms . 35 .4 de la Bibl ioteca C a p i t u l a r de T o l e d o "Offici et mis-
sae" 177 fls. 34,5 X 28 c m . (folio 84) en notac ión visigótica. T r a d i c i ó n tole
dana . Siglo X I I , C a n t o visigótico. (Es un l ibro mixto q u e contiene p a r t e del 
"liber Commicus" , del " M a n u a l e " y del "Oracional" . El formular io a b a r c a 

11. PÉREZ DE HITA, Ginés.: Guerras civiles de Granada. Publicada por 
BLANCHARD-DEMOUGE. 2 tomos. Madrid, 1913-1915. T . I, pp. 78, 113, 
144; T . II, pp . 181 y ss. Relatos de las fiestas musicales celebradas por los moris
cos de Granada. 
Guerras civiles de Granada. Selección. Colección Austral, n.° 1577. Madrid, 
1975, pp. 14-15 y 27-28. 
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el t i e m p o p a s c u a l , salvo los veinte primeros días y veinte domingos cotidia

n o s ) 1 2 . 

Este d a t o está re f le jado por la mayoría de los cronistas, entre ellos citemos 

al Anónimo Francés: La Prise de Grénade (En los últimos años del siglo X V 

y pr inc ip ios del X V I ) , Bermúdez de Pedraza: Historia Eclesiástica de la ciu

dad de Granada, G r a n a d a , 1638. 3 . a par te , c a p . 51 , f. 170. P. de las Casas 

en su o b r a Historia de las Indias, Ib. I, c a p . 78, ed . A. Millares, Méjico 

1951, t. I, p p . 334. Luis del Mármol Carvajal: Historia de la rebelión y casti

go de los moriscos del reino de Granada, (Bibl ioteca de Autores Españoles , 

Ib. I, c a p . X X , M a d r i d 1852) . Ginés Pérez de Hita: Guerras Civiles de Gra

nada (Vol . I, p . 289 d e la ed ic . de B l a n c h a r d - D e m o u g e . Madr id 1913-15). 

Diego de Várela: Crónica de los Reyes Católicos ( C a p . 87, p . 269, edic. de 

Franc i sco de la M a t a C a r r i a z o . Madr id 1927.) 

El Arcipreste de Hita en su Libro del Buen Amor nos da una deta l lada 

descr ipc ión de los ins trumentos músicos, mientras que Carlos Verardi, ca

m a r e r o del P a p a , en su Historia Baética, d r a m a que sirvió para ce lebrar la 

conquis ta de G r a n a d a y q u e fue representado en R o m a el día 21 de abril de 

1492, al final del m i s m o se incluye "Viva el g r a n R e Don Fernando con la 

Reyna Don Isabel la", a c u a t r o voces. Composic ión polifónica que recoje 

-

12. FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael.: Manuscritos y fuentes musicales en Es

paña, Edad Media. Madrid, 1980, pp. 171-302. (Información del Te Deum lau-
damus). Sobre este manuscrito, inserto en la obra, contiene la siguiente informa
ción bibliográfica: 

- ROJO, C. y PRADO, G.: El canto mozárabe, p. 19. Barcelona, 1930. 
- FEROTIN, M.: Líber Mozarabicus Sacramenturum, pp . 691-720, 1176-1184. 
París, 1912. 
- SUÑOL, G.: Introduction á la Paleographie Musicale Gregorienne. p . 649. 
Paris-Tournai-Roma, 1935. 
- MILLARES CARLO, A.: Manuscritos visigóticos. Madrid, 1935, p. 173. 

- GAMBER, KJ.: Códices liturgici latini antiquiores. Friburgo, (Suiza); 1963. p. 
308. 

FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael.: El Breviarum Goticum de Silos. Ma
drid, 1964. p . 26. 

- P INELL, J.: Los textos de la antigua liturgia hispánica. Toledo, 1965. Págs. 
28, 70, 96, 107. 
- RANDAL, M.: An index to the Chant of Mozarabic Rite. Princeton University 
Press, 1973. p . 20. 
- WARING BROCKETT, Clyde.: Antiphons, Responsories and other Chants of 

the Mozarabic Rite. p . 59. Columbia 1965. 

- GONZALVEZ, R y J A N I N I . J . : Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la Ca

tedral de Toledo. Madrid-Toledo, 1977. p. 74. 
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Barbieri en su Cancionero Musical, p p . 611 y ss. ( B u e n o s Aires 1945) . Y así 

podíamos proseguir con una l a r g a lista d e c i tas en la l ínea d e las anteriores . 

T o d o esto p u e d e p a r e c e r a p r i m e r a vista interesante y curioso, pero ca

rente de autént ico valor p a r a historiar el c a m b i o mus ica l en G r a n a d a , en 

torno al 1492; sin e m b a r g o , no es así . Estos da tos que a is lados d a n esta im

presión, t o m a n su autént ico p a p e l en el contexto d e las o tras fuentes q u e te

nemos: teóricas , con graf ía mus i ca l , orales , e tc . Por e j emplo : por la tradi 

ción oral s a b e m o s q u e la f o r m a mus ica l m á s p o p u l a r en el reino nazar í eran 

las nübas; es interesante saber . cuándo se e j e c u t a b a n éstas , y las fuentes na

rrativas nos indican cuáles eran los m o m e n t o s en q u e se i n t e r p r e t a b a músi

ca, que c o m o d e c í a m o s , s a b e m o s q u e en su mayor p a r t e eran n ú b a s . Cono

cemos que la m ú s i c a d e los Reyes Cató l icos , por las fuentes teóricas y con 

grafía musical era d e tres tipos: L i t ú r g i c a ( canto l lano y polifonía s a g r a d a ) , 

polifonía p r o f a n a y me lod ía a c o m p a ñ a d a . Así, el c a n t o en las t o m a s de las 

ciudades del " T e D e u m L a u d a m u s " , t iene un g r a n valor s imból ico , s iendo 

un canto l i túrgico ( canto l lano) d e la m á s p u r a tradic ión h i spánica ut i l izado 

fuera de los recintos del templo: este d a t o nos lo suminis tran las fuentes na

rrativas. Ya hemos d icho del c a n t o religioso y p r o f a n o d e es tructura polifó

nica, como de la m e l o d í a a c o m p a ñ a d a a r m ó n i c a m e n t e y d e la m ú s i c a ins

trumental; las crónicas , nos d a n en definitiva la local ización, el m o m e n t o y 

el ambiente en q u e la m ú s i c a entra en escena , d a t o q u e por otras fuentes po

demos concretar y c o m p l e t a r . 

Asimismo, presenta un g r a n interés la uti l ización de la m ú s i c a fuera de su 

contexto l i túrgico o social , c o m o es el caso d e los "sonidos bélicos" uti l izados 

en el arte de la g u e r r a por a m b o s b a n d o s , bien p a r a c o n g r e g a r a los c o m b a 

tientes, bien p a r a infundir terror o impres ionar al e n e m i g o , o bien p a r a en

gañarlo y despis tar lo . 

Las diversas fuentes nos sirven así p a r a ir cons truyendo pieza a pieza el 

complejo r o m p e c a b e z a s de la m ú s i c a en este per iodo del Re ino de G r a n a d a . 

1 . d) Fuentes de teoría musical, sus técnicas 
y las grafías musicales 

L a inmensa mayor ía de este mater ia l se encuentra i m b r i c a d o ; así, j u n t o a 

disertaciones a niveles teóricos, e n c o n t r a m o s en una m i s m a obra aspectos 

técnicos, que en ocas iones son verdaderos consejos práct icos p a r a el mús ico . 

En otros, a u n q u e su título o finalidad sea teórica o técnica , presenta un m a 

yor valor el contenido con graf ía mus ica l , es decir, las compos ic iones que 

puede incluir; no f a l t a n d o casos p u r o s en los q u e sólo t ra ta un aspec to . De 

aquí la inclusión en un m i s m o a p a r t a d o d e este mater ia l . 

- Al hab lar de fuentes con grafía musical hemos d e hacer una dist inción 

fundamental: aqué l las que ref lejan una compos ic ión mus ica l y las q u e sólo 

sirven con fines teóricos y especulat ivos . En la mús ica i s lámica medieval y en 
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la d e a l - A n d a l u s , la graf ía musical que aparece en de terminadas fuentes 
teóricas, t iene sólo un valor expl icat ivo y de apoyo a la especulación musical , 
pero no existe u n a gra f ía mus ica l que contenga composiciones. 

- L a m ú s i c a cr i s t iana , y en especial la que aquí t ra tamos de los Reyes Ca
tólicos, sí cont iene gra f ía a b u n d a n t e de composiciones musicales , y en un ni
vel m u y secundar io , gra f ía musica l únicamente util izada con fines teóricos. 

- Desde el punto de xdsta paleográfico podemos distinguir: 

1 . ° . - Grafía musical islámica con fines puramente teóricos. 
A l fabé t i ca , y refer ida a las cuerdas del laúd (trastes, dedos que los pulsan, 

n ú m e r o del d e d o q u e p u l s a ) , p a r a explicar el " n a g a m á t " y los modos . 
E j e m p l o de gra f ía musica l islámica con fines teóricos. L a s notas según 

a l - K i n d I . l s 

r J J - t f - , L - , l L 

T r a n s c r i p c i ó n : 'á , b á ' , yTm, dál , ha' , wáw, zayn, ha ' , t a \ y á \ ka, l ám. 
Que corresponden , a p r o x i m a d a m e n t e , a: la, si bemol , si, do, do sostenido, 
re, mi b e m o l , mi , fa , fa sostenido, sol, la bemol , la; a u n q u e como es lógico 
su af inación es di ferente a la que estas notas tienen actua lmente . 

13. Edición Risála ji l-luhün wa-l-nagám. Ms. Biblioteca Manisa (Turquía) n. 1705, 
folios 110v-123r. 
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2 . ° . - Grafía musical cristiana: 
a) Tetragrama con notación cuadrada ( C a n t o l lano o C a n t o g r e g o r i a n o ) . 

E j e m p l o : 1 4 

El Canto g r e g o r i a n o desde su origen fue el motor del desarrol lo d e la es
critura mus ica l . En el siglo X V - X V I , q u e es el q u e nos o c u p a , se ut i l izaba la 
notación c u a d r a d a en t e t r a g r a m a , cuyos or ígenes son parejos a los de la le
tra gótica. 

b) Tablaturas. T e t r a g r a m a con un s is tema n u m e r a l o a l fabét ico , (prefe
rentemente p a r a la m ú s i c a ins t rumenta l ) . 

Ejemplo: F r a g m e n t o de la P a v a n a de Antonio d e C a b e z ó n . 1 5 

5 5 J 

3 3 3 - 3 — 3 -

\V r r 
é <r <r 
3 3 3 {c c c 

-7 7-
- 4 — í r 

Este tipo d e escri tura mus ica l tuvo un g r a n a p o g e o en el R e n a c i m i e n t o , 
existiendo diversos mode los , 

c) Notación mensural blanca. Ut i l izada en la pol i fonía pre ferentemente . 
Ejemplo d e notac ión b l a n c a de J u a n B e r m u d o . 1 6 

U , 1 i 

14. Edición Gradúale Triplex. Solesmes, 1979, p . 429. 
15. VENEGAS DE HENESTROSA, Luis.: Libro de Cifra Nueva. Madrid. Bibliote

ca Nacional. Raros, 594, folio 67, que contiene la "Pavana" de CABEZÓN, An
tonio de. 

16. BERMUDO, Juan . Declaración de instrumentos musicales. Edición facsímil. Ar
te Tripharia . Madrid, 1982. (El original es de Osuna, 1555) Libro V, f. CX-
XXII. 
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Esta f o r m a de escr i tura musica l surge de la necesidad que el contrapunto 

y la pol i fonía tenían d e u n a mayor concreción rítmica de las notas , siendo 

una evolución d e la notac ión c u a d r a d a en t e t r a g r a m a . 

- La teoría musical islámica, que durante toda la E d a d Media , y gracias a 

las escuelas d e t raduc tores extranjeras , y especialmente hispánicas , había 

const i tu ido u n a autént ica v a n g u a r d i a ; p r u e b a de ello es la gran influencia 

que tuvo a l - F á r á b T e n J u a n Hi spano , Gundisalvo A d e l a r d o de B a t h , Morley, 

Vicente B e a u v a i s , Grosseteste , K i ldwardby . . . presenta en el siglo X V y X V I 

un p a n o r a m a bien dist into. 

Estos g r a n d e s teóricos medievales islámicos, al-KindT, al-FárábT, Avicena, 

Ibn B a y a , son repet idos con escasas modif icaciones en esta época . Podemos 

h a b l a r así de un a n d a m i e n t o en el glorioso p a s a d o de la especulación musi

cal . 

Por el contrar io , los teóricos cristianos del Renacimiento español forman 

un v e r d a d e r o p u n t o d e referencia internacional . L a formulación teórica se 

a d a p t a al nuevo y c o m p l e j o e n t r a m a d o polifónico. El teórico comienza a di

rigirse m á s al mús ico práct i co , y el compositor intérprete reivindica p a r a su 

arte la ca tegor ía d e c iencia, con referencias a los griegos y latinos al estilo 

h u m a n i s t a . H a surg ido una profunda transformación en toda E u r o p a , y Es

p a ñ a en este aspecto o c u p a un papel muy alto. Su influencia se extiende por 

Ital ia , Ing la terra y A m é r i c a . Con figuras de primer orden como Barto lomé 

R a m o s de P a r e j a , J u a n B e r m u d o , T o m á s de Santa M a r í a , Antonio de C a b e 

zón, Diego Ortiz , N a r v á e z , Luis Milán, etc. Los teóricos españoles y sus 

o b r a s h a n tenido a d e m á s la suerte de estar presentes en la bibl iografía de los 

siglos X V I I , X V I I I , X I X y X X . 

I ) Teoría musical islámica. 

Anal izar a u n q u e sea de una forma muy breve y superficial la teoría musi

cal i s lámica , es tarea m u y difícil. C o m o veíamos en líneas anteriores, la es

pecu lac ión del arte d e los sonidos en los siglos X I V y X V hunde sus raíces en 

la tradic ión medieva l , en el esplendor de los t iempos p a s a d o s . El Reino na-

zarí en m u c h o s aspectos culturales presenta este p a n o r a m a . Se hacen gran

des compi lac iones l i terar ias , poéticas, científicas, en d o n d e se intenta reco

ger el acervo del p a s a d o ; hay una m i r a d a nostálgica hac ia las glorias anti

g u a s . 

S u p o n e un g r a n c a m b i o p a r a los teóricos cristianos renacentistas el redes

c u b r i m i e n t o de Pto lomeo y sus teorías. Al-FárábT ya las conocía. Sin e m b a r 

go , en el m u n d o cr is t iano el desarrollo de la polifonía y las teorías del Hu

m a n i s m o , i m p r i m e n un sello nuevo que lo separan y diferencian del m u n d o 

teórico medieva l . Esta transformación no se produce en el m u n d o islámico. 

Por lo q u e se hace necesar io , p a r a comprender mín imamente los postu lados 

especulat ivos sobre m ú s i c a is lámica, conocer la e t a p a de esplendor clásico. 
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G r a n a d a y el R e i n o nazar í son un foco internac ional d e cu l tura , m a n t e 

niendo un alto prest ig io . N o o b s t a n t e , hay u n a di ferencia esencial: por 

ejemplo, con las c i u d a d e s i ta l ianas , éstas d e s t a c a n por f o r m u l a r nuevos pos

tulados; en el Re ino nazar í , por ser u n a a c u m u l a c i ó n g r a n d i o s a d e cu l tura , 

proliferan los g r a n d e s pol ígrafos , pero en el terreno mus ica l ( teórico) no hay 

innovación. Mientras a l g u n a s c i u d a d e s cr i s t ianas están g e s t a n d o las teorías 

de la m o d e r n i d a d , el Re ino nazar í se m u e s t r a c o m o b a l u a r t e d e u n a gloriosa 

y rancia civilización l lena d e re f inamientos . 

L a teoría mus ica l i s lámica ha tenido la suerte d e ser el aspecto de la músi 

ca islámica m á s t r a t a d o y e s t u d i a d o . 

Aparte d e los estudios ya c i tados al final del a p a r t a d o 1 .a) , d e g r a n d e s co

lecciones y b ib l iograf ía de fuentes , d e 'Abd a l - H a m í d al-'Alwayí, d e F a r m e r , 

y la obra m o n o g r á f i c a del R . I . S . M . 1 7 sobre este t e m a , a ú n p o d r í a m o s citar 

otros muchos . A c t u a l m e n t e tenemos numerosos t r a t a d o s de teoría mus ica l 

islámica reedi tados en l engua á r a b e , y a l g u n a s t raducc iones al francés , in

glés, y con m e n o r for tuna por el m o m e n t o , al e s p a ñ o l . . . El p r o b l e m a f u n d a 

mental no es así d o c u m e n t a l ; se conservan los manuscr i tos de m u c h o s trata

dos teóricos; c o m o d e c í a m o s , t enemos n u m e r o s a s reediciones totales y resu

midas, a d e m á s de t raducc iones . L a d i f icu l tad se encuentra en su crí t ica . Es 

decir, no hay u n a n i m i d a d entre los especia l i s tas , ni s iquiera u n a c l a r i d a d en 

los temas f u n d a m e n t a l e s q u e todavía hoy son polémicos . Existen m u c h a s 

preguntas no resuel tas , a u n q u e c a d a autor def iende a c a p a y e s p a d a su pro 

pia hipótesis. 

T r a d i c i o n a l m e n t e se d is t inguen tres escuelas: 

- La escuela antigua f o r m a d a por I sháq al-Mawsifi" (767-850) . 

La escuela de influencia griega, f o r m a d a por al-KindT (796-874) , 

al -Fárábl (870-950) , Ibn STna (980-1037) , Ibn Yaz la? , ( m . 1048) I jwán al-

Safá (s. X ) , NasTs a l -Dín al-TüsT ( 1 2 0 1 - 1 2 7 4 ) . . . 

- Y la tercera escuela, la d e los s i s temáticos in ic iada en el s. X I I I con 

Safiyyu al-Dín a l - B a g d á d T (m. 1294) . 

El musicólogo Mahmoud Guettât en su obra: La Musique classique du 

Maghreb, Paris 1980, m a n t i e n e la teoría de que en r e a l i d a d sólo exist ieron 

dos escuelas. La escuela de laudistas d e I sháq al -Mawsi l ï y a l -Kind ï , y la es

cuela de los tunburistas o de influencia griega, desde a l - F â r â b ï has ta Safiyyu 

17. SHILOAH, Amnon. : The theory of Music in Arabic writings. Volumen del Re

pertoire International des sources musicales, 1979. München, Alemania. 
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al-Dín (hac iendo referencia a dos ins trumentos ) 1 8 . Af irmando , a d e m á s , que 

a estas dos escuelas , á r a b e y á r a b e - p e r s a , se les vendrán a añadir con poste

rioridad, e lementos turcos y m o n g o l e s 1 9 . Manteniendo el concepto de que 

en la m ú s i c a occ identa l i s lámica , (de a l -Andalus y el M a g r e b ) , la única teo

ría que se prac t i có y desarro l ló fue la de los laudistas , es decir, la tradicional 

de I sháq al-MawsilT, m a n t e n i d a por Ziryáb. 

H e m o s ofrecido esta clasif icación tradicional y las modernas teorías de 

M a h m o u d Guet ta t , por ser significativas del es tado actual de la cuestión. 

A u n q u e p e r s o n a l m e n t e d i screpo fundamenta lmente de estas dos teorías. 

En p r i m e r lugar , no creo q u e exista una diferencia tan profunda entre al-

KindT y a l - F á r á b ! . Por otra p a r t e y a u n q u e existiera, en a l -Andalus no sólo 

se conoció y prac t i có la l l a m a d a escuela de los laudistas , pues en el Escorial 

se conserva u n a cop ia a n d a l u z a incompleta real izada por el ministro Abül-

H a s a n ibn AbT K á m i l , de C ó r d o b a , del t r a t a d o Kitáb al-músiqá al-kabir de 

a l -FárábT ( q u e es c l a r a m e n t e y nadie lo discute , de la escuela árabe-persa de 

inf luencia gr i ega ) y q u e consta de 182 folios (núm. 906). L a escuela de tra

ductores e intérpretes de T o l e d o , en plena E d a d Media con Gundisalvo, tra

d u c e al lat ín este t r a t a d o teórico musical de a l -Fáráb l , sólo recordar a Avice-

n a . . . 

Por no a l a r g a r exces ivamente un aspecto que a u n q u e muy importante no 

es m o n o g r á f i c a m e n t e nuestro tema, y antes de pasar a la descripción de los 

pr inc ipa les t r a t a d i s t a s y sus o b r a s , realizaremos un breve bosquejo orientati-

vo de las principales coordenadas en las que estas teorías musicales se desen

vuelven, según mi opinión . 

1) Existen u n a s tentat ivas de teorización en los siglos V I I - V I I I . 

2) L a s apor tac iones gr i egas y persas permiten una adaptac ión y formula

ción i s lámica m u y e l a b o r a d a que se inicia en el siglo V I I I - I X con a l -Kindl , y 

cu lmina con a l -FárábT, g r a n sistematizador que en sus líneas fundamenta les 

es repet ido en los siglos sucesivos. 

3) Sólo a part ir del siglo X V I , y especialmente el X V I I , la teoría musical 

is lámica t o m a otros r u m b o s , y se a p a r t a de la gran concepción medieval de 

a l - F á r á b l , p a r a incorporarse , en cierta m e d i d a , a las corrientes modernas . 

18. Estos dos instrumentos son el 'üd (laúd) y el tunbür; este segundo instrumento de 
cuerdas pinzadas, igual que el laúd, no vendría a sustituirlo, pero añadiría una 
serie de trastes, y por consiguiente, ligaduras nuevas que ampliaron el campo de 
los teóricos islámicos de influencia griega, modificando así el viejo sistema basa
do en el laúd. 

19. Según la teoría de Mahmoud Guettat.: La musique classique du Magreb. Paris, 
1980, p . 64-65. 
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4) L a concepción gr iega de la m ú s i c a , v incu lada a las m a t e m á t i c a s , se 

mantiene desde a l -FárábT has ta los siglos X V I - X V I I . 

L a especulac ión gr iega sobre pesos , m e d i d a s y longi tudes , es a d a p t a d a 

por el I s lam a un ins trumento d e c u e r d a con trastes , d á n d o l e una af inación 

diferente. 

5) L a teoría i s lámica ded ica un cap í tu lo i m p o r t a n t e a la compos ic ión m u 

sical. 

6) L a teoría musica l es rea l i zada por científicos o filósofos, r a r a s veces por 

el músico profes ional . 

7) Según la concepc ión g r i e g a , que hereda toda la E d a d M e d i a , la teoría 

musical es u n a c iencia independiente de la prac t i ca co t id iana , q u e h a c e r 

muy inferior al del e specu lador teórico. Por lo q u e en n ingún m o m e n t o tra

ta de recoger la to ta l idad del f enómeno mus ica l vivo. A u n q u e c o m o es lógi

co, existen relaciones y tiene u n a g r a n ut i l idad , si se realiza un análisis críti

co a d e c u a d o , p a r a el estudio de la m ú s i c a p r á c t i c a . 

8) L a mús ica es e n s e ñ a d a en las univers idades i s lámicas (Mezqui tas y M a 

drazas), j u n t o a las m a t e m á t i c a s . 

9) A u n q u e la m ú s i c a ins trumenta l está m u y d e s a r r o l l a d a , la m ú s i c a vocal 

es una pieza c lave, por lo q u e no sólo ha d e recurrirse a o b r a s científ icas, 

matemát icas o filosóficas. Los t r a t a d o s d e métr ica poét ica nos sumin i s tran 

un importante mater ia l teórico en la relación l e tra -mús ica y su desarro l lo . 

10) L a teoría i s lámica sólo cont iene graf ía musical con fines p e d a g ó g i c o s o 

especulativos, pero en esta e t a p a (siglos V I I I - X V ) , f u n d a m e n t a l m e n t e no 

contiene graf ía con compos ic iones mus ica les . 

I I ) Principales tratadistas islámicos 

A L - K I N D Í (796-874) 

- Risála Fiyubr siná'at al-müsiqá. E d i c . Y. ShawqT. El C a i r o , 1969. 

- Kitáb al-musawwitát al-watariyya... Ms . Bod l . L i b r . , M a r s h , 663. p p . 

248-265. 

- Risála JT ajzá yabariyya fi l-müsiqá. Ms. Berlin Ahlwardt , 5503, fol. 

31v-35v. 

- Mujtasar al-müsiqá fi taHif al-nagám wa siná'at alud. Ms. Berlin 

Ahlwardt, 5531 , fol. 22r-24r . 

- Al-Risála al-Kubra jí 1-TaHif. Ms. Berl in Ahlwardt , 5530, fol. 25r-31r . 

- Risála fi l-luhün wal-nagám. Ms. Bibl . Manisa ( T u r q u í a ) n . ° 1705, fol. 

110v-123r. 

Al-KindT es el p r i m e r t ra tad i s ta mus ica l i s lámico . R e ú n e en sí la escuela 

clásica á r a b e y las nuevas apor tac iones gr iegas ; viene a ser el p u e n t e entre 

ambas. T u v o u n a g r a n influencia en a l -FárábT. 
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A L F Á R Á B Í 

A b ü Ñ a s M u h a m m a d Ibn M u h a m m a d Ibn T a r h a n Ibn 'Uzlag a l -Fáráb í , 

nac ió en el 872 en W a s i j . V ia ja a B a g d a d , conoce las teorías crist ianas, aris

totélicas y p la tón icas ; m u e r e en el 950. 

Escr ibió su Kitáb al-müsiqá al-Kabir, del que poseemos cuatro copias di

ferentes. 

1- En la Univers idad de L e y d e tenemos una reproducción del manuscr i to . 

Consta d e 123 folios, y d a t a d e 1537 (núm. 1427). 

2- En la Bibl ioteca A m b r o s i a n a de Milán se conserva otra copia del m a 

nuscrito , d e 195 folios, y q u e d a t a del 1347 (núm. 287) . 

3- En la Bibl ioteca de El Escorial , hay una copia andaluza incompleta , 

rea l izada por el minis tro A b u a l -Hasan ibn AbT Kámi l de C ó r d o b a , que 

consta d e 182 folios y sin d a t a r (núm. 906). 

4- U n a reproducc ión del manuscr i to d e Beirut , copia incompleta y sin 

d a t a r . 

Del m a n u s c r i t o d e El Escorial se ocupó el bibl iotecario de dicho centro, 

J o s é Antonio C o n d e , y fue p u b l i c a d o por Sor iano Fuertes en 1853. A u n q u e a 

a l - F á r á b í lo h a n e s t u d i a d o numerosos autores nacionales y extranjeros, que 

d u d a c a b e , el q u e d e forma m á s completa y r igurosa lo ha hecho ha sido Ba

rón R o d o l p h e D'Ex langer , quien en 1930 publ icó en París su obra " L a musi-

q u e á r a b e " , en la cual t r a d u c e el t ra tado completo de a l - F á r á b í al francés, 

en su vo lumen p r i m e r o , y pr imera parte del volumen segundo. 

L a o b r a de a l - F á r á b í consta de: 

" L i b r o de Introducción", dividido en dos discursos. 

" L i b r o Pr imero" o "Elementos de la ciencia de la composición musical", 

i gua lmente div idido en dos discursos. En este primer libro define los interva

los geométr ica y ar i tmét i camente , expone una teoría del r i tmo perfectamen

te a r t i c u l a d a , las teorías tradic ionales de la división de los intervalos, distin

gu iendo entre los g r a n d e s intervalos consonantes , los intervalos consonantes 

medios , y los p e q u e ñ o s intervalos consonantes o intervalos de modulac ión . 

El L i b r o s e g u n d o está d e d i c a d o a los instrumentos. El discurso pr imero al 

l aúd , y el d iscurso s e g u n d o al resto de los instrumentos que (según él 

mismo) , es taban en boga en los países islámicos. Explica teóricamente su fun

c ionamiento y uso. R e a l m e n t e , a l - F á r á b í es exhaustivo, pues no sólo funda

menta teóricamente los instrumentos, apoyándose en la lógica expuesta en su 

L i b r o p r i m e r o de los "Elementos", sino que también detal la las posibles 

c o m b i n a c i o n e s sonoras , m a n e r a s de tocar, etc. Es un auténtico t r a t a d o que 

p u e d e ser t a m b i é n d e ut i l idad al músico práct ico . 

S u L i b r o tercero lo ded ica a la "Composición musical". En su discurso pri

mero def ine la compos ic ión musical , la m a n e r a de componer melodías p a r a 

los ins trumentos , b ien c o m o solistas o como a c o m p a ñ a n t e s . El discurso se

g u n d o es tudia la compos ic ión p a r a el canto . 
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Al-FárábT tuvo u n a g r a n inf luencia sobre los t ra tad i s tas medievales euro
peos: en J u a n H i s p a n o , Gundi sa lvo , A d e l a r d o d e B a t h , Morley, Vicente 
Beauvais , Grosseteste , K i l d w a r d b y . . . 

Su figura y relevancia es tal que just i f ica el breve e spac io a él d e d i c a d o en 
este t r a b a j o . 

A V I C E N A 
Abü 'A1T a l -Husayn ibn ' A b d - A l l a h ibn STna, a p o d a d o "al -Sayh al-Ra'Ts" 

(el maes tro) (980-1037) ; el cual t ra ta d e la m ú s i c a en el cap í tu lo X I I de su 
obra m a t e m á t i c a Al-Sifáy, con c lara influencia de a l -FárábT y Pto lomeo; 
también trata de la teoría mus ica l en su l ibro Al-Naját. Rec ientemente , Mi
guel Cruz H e r n á n d e z ha t r a t a d o el t e m a en su art ículo " L a teoría musica l de 
Ibn STná en el 'K i táb a l -S i fá '" , en " C u a d e r n o s del S e m i n a r i o de Estudios de 
Filosofía y Pensamiento Is lámico", n ú m . 2, Instituto H i s p a n o - A r a b e de Cul
tura; mi lenar io de Avicena, M a d r i d , 1981 . 

A L - T I F Á S Í A L - G A F S l 
(1184-1253) , d e or igen m a g r e b í . 
- Mut'at al-asma'fi 'ilm al-samá\ M a n u s c r i t o de u n a bibl ioteca p a r t i c u l a r 

de T ú n e z . Consta d e c u a r e n t a y siete capí tu los y cont iene datos interesantes 
para la mús ica del I s lam Occ identa l . 

A B Ü A L - S A L A 
(1067-1134) , d e or igen m a g r e b í . 
- Risála ft al-müsiqá. B . N . d e París , Fondos Hebreos , n . ° 1037, fol. 

lv-20v. Es u n a especie d e r e s u m e n del l ibro d e a l -FárábT. 

S A F I Y Y U A L - D Í N 
(m. 1293) 
- Kitáb al-Adwár20, y su o b r a al-Risála al-Sarafiyya21, en la q u e refuerza 

las teorías del " K i t á b a l -Adwár", ( T r a t a d o de los ciclos mus ica le s ) . Sus teo
rías suponen un nuevo enfoque con relación a a l -FárábT y m a r c a r o n un r u m 
bo nuevo en la teoría musica l i s lámica . 

20. Manuscrito núm. 9.428. Biblioteca del Museo de Iraq. Editado por MUHJÜZH, 
M. A. Bagdad, 1961. 

21. Manuscrito núm. 1.095. Biblioteca del Museo de Iraq. Traducción francesa de 
D'ERLANGER, R. en su obra: La musique arabe. 3 vols. Paris, 1938. 
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A L - S A L À H Ï . 

Vivió en torno a 1301; de origen m a g r e b í . 

- Kitâb al-imtâ wa al-intifaü. Ms. único. M a d r i d , n . ° 603. Escrito por el 

su l tán A b ü Y a ' q ú b (1286-1331) . En su capí tulo tercero describe los instru

mentos al uso en la é p o c a . 

S I H À B A L - D Ï N A L - A Y A M Ï 

( m . 1492) 

- Risála jt-llm al-Anyám. T ü b i n g e n Ms. or. Ptermann II 446. 

A L - W A N S A R Î S Ï 

( m . 1549) . De or igen m a g r e b í . 

- Fïl-tabà'ï wa-l-tubu wa-lusül22. Es un poema que contiene la teoría de 

los m o d o s mus ica les . 

I I I ) Fuentes teóricas y con grafía musical cristianas 

U n a o b r a f u n d a m e n t a l p a r a el estudio de la teoría musical cristiana en la 

e tapa q u e nos o c u p a , es la de Francisco José León Tello2i. L a pr imera parte 

de esta o b r a es una introducc ión a la s egunda , y está f o r m a d a por los princi

pales t ra tad i s ta s de la a n t i g ü e d a d , especialmente los teóricos de la E d a d Me

dia universal . L a s e g u n d a p a r t e de este t r a b a j o , que es la que m á s nos inte

resa, está d e d i c a d a a la Teoría Española de la Música en los siglos XV y 

XVI.24 

G r a n relieve cont ienen en este aspecto, los estudios ya citados Música en 

la corte de los Reyes Católicos de Higinio Anglés2b y Cancionero musical de 

Palacio, siglos XV y XVI de José Romeu Figueras.26. A m b o s con gran aco-

22. Reproducido en el prefacio de la obra: Maymuat al-Há ik. de AL-HÁYIK, ABÜ 
ABD ALLÁH MUHAMMAD. Edición Casablanca, 1972 y Rabat, 1977. 

23. LEÓN T E L L O , Francisco José.: Estudios de Historia de la Teoría Musical. Ma
drid, 1962. 

24. El autor divide esta segunda parte en: Introducción. I. Temas generales. II. Sis
tema musical. Cap. I, Teoría general. Cap. II, Teoría del Canto llano. Cap. III, 
Teoría del Canto Polifónico. III. La teoría de la música en Francisco Salinas. 
Conclusión. Bibliografía y edición de fuentes, notas bibliográficas y apéndice. 
Para cualquier consulta especializada es fundamental esta obra. (Véase nota 23). 

25. ANGLES, Higinio.: La Música en la corte de los Reyes Católicos Barcelona, 
1960. 

26. ROMEU FIGUERAS, José.: Cancionero musical de Palacio, siglos XVXV1. 

Barcelona, 1965. 
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pió de bibl iograf ía y descr ipción de fuentes que cont ienen compos ic iones 

musicales. 

Las ediciones facsímiles q u e desde diversos centros se están rea l i zando , 

presentan un g r a n interés. Por solo ci tar dos e spaño las , menc ionemos la for

mada por la Colección Joyas Bibliográficas, o la Colecc ión Música facsímil 

de la Editorial Arte Tripharia. 

Podemos dist inguir f u n d a m e n t a l m e n t e los s iguientes a p a r t a d o s : 

1) Tratados de Canto llano 

El C a n t o l lano es el canto l i túrgico por excelencia; se t ra ta del C a n t o Gre

goriano que la Iglesia y los monaster ios han m a n t e n i d o ce losamente desde la 

Alta E d a d Media has ta nuestros d ías . Esta c o n t i n u i d a d en el e spac io , motiva 

una a b u n d a n c i a d e t r a t a d o s teóricos sobre esta m a t e r i a , por tres razones 

fundamenta lmente : 

a) Es necesario recordar y e specu lar sobre la forma en que se ha de inter

pretar. 

b) Al incorporarse nuevos santos , nuevas fiestas y c a m b i o s l i túrgicos, es 

necesario crear nuevas compos ic iones y rees tructurac iones que se e n c u a d r e n 

perfectamente en la estética del G r e g o r i a n o . 

c) Se intenta d a r al G r e g o r i a n o una graf ía q u e sin desvirtuarlo esté en co

nexión con la escr i tura mus ica l de otros l ibros l i túrgicos, polifónicos por 

ejemplo, uti l izados por las m i s m a s personas . Este p u n t o es espinoso; el Gre

goriano ha e s tado v incu lado desde su creac ión a la formac ión y desenvolvi

miento de la escr i tura mus ica l , y tras a lgunos intentos d e escribir el Grego

riano en notación b l a n c a a imitac ión de la pol i fonía, se volverá a la notac ión 

cuadrada en t e t r a g r a m a s q u e se ha m a n t e n i d o hasta nuestros d ías , por ser 

con la primitiva n e u m á t i c a , la m á s idónea p a r a esta m ú s i c a . C o m o se com

prueba en las ac tua les ediciones d e G r a d u a l N e u m a d o y del G r a d u a l T r i 

plex. 2 7 

Por todo esto es necesar ia la figura del teórico, q u e as imismo p u e d e t ra tar 

de otros aspectos re lac ionados con el t e m a , c o m o la e sp ir i tua l idad de esta 

música, su es té t i ca . . . 

2) Tratados generales y tratados de teoría polifónica 

Unimos estos dos aspectos p o r q u e m u c h o s de los teóricos de la pol i fonía 

incluyen en la m i s m a o b r a un a p a r t a d o d e d i c a d o a la "Teor ía Genera l de la 

Música". 

La gran innovación con relación a la teoría medieva l , consiste en d a r una 

27. Gradual Triplex. Edición Solesmes, 1979. 
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af inación nueva , m á s a c o r d e con el desarrollo polifónico y la construcción 

de los ins trumentos de esta é p o c a . 

L a pol i fonía renacent i s ta está muy desarro l lada . Por existir excelentes 

t rabajos en este sent ido y de fácil acceso, no la vamos tratar en esta ocasión. 

Consúltese la o b r a d e Franc i sco José León Te l lo ya c i t a d a 2 8 , y las obras de 

Miguel Querol : Transcripción e interpretación de la Polifonía Española de 

los siglos XV y XVI, M a d r i d , 1975; y el t r a b a j o del P. Samuel Rubio : La Po

lifonía Clásica. El Escoria l , M a d r i d , 1956. C o m o los diversos volúmenes de 

la S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e Musicología , en la que casi s iempre aparece a lgún 

artículo d e d i c a d o a estos t e m a s . 2 9 

3) Tratados de música instrumental 

Cont ienen , j u n t o a p r o p u e s t a s de graf ía , diversos tipos de tab la tura , y no

tación b l a n c a , descr ipción de instrumentos, consejos p a r a su ejecución, 

construcc ión, d ig i tac ión a utilizar, ornamentac ión , advertencias p a r a el glo

s a d o , c ó m o a c o m p a ñ a r al canto , cómo realizar variaciones sobre un tema. 

4) Fuentes con grafía correspondientes a composiciones musicales 

J u n t o a o b r a s q u e son a la vez teóricas y compi lat ivas de obras musicales , 

tenemos otras q u e sólo son colecciones de part i turas musicales , instrumenta

les, pol i fónicas o de c a n t o l lano. 

Para este a p a r t a d o son fundamenta les las obras c i tadas repet idamente de 

Higinio A n g l é s 3 0 , d e J o s é R o m e u F i g u e r a s . 3 1 

Diversos canc ioneros , c o m o el de Palacio, el de la C o l o m b i n a , el de Vega-

Agui lo , el C a n c i o n e r o l l a m a d o de Pero Martínez, Canc ionero de Pero de 

A n d r a d e , C a n c i o n e r o de Pero Guillen de Segovia, L i b r o de diversas trovas 

de Cris tóbal de Cast i l le jo , Canc ionero de Las tanosa , etc . , unos con notación 

musica l y otros no, p e r o en su mayoría hechos p a r a ser cantados . Los que 

continenen graf ía mus ica l en gran parte han sido reeditados y transcritos a 

notac ión m o d e r n a por diversos autores, como tendremos ocasión de ver en el 

a p a r t a d o de b ib l iograf ía . 

R e a l m e n t e esta e t a p a es el Siglo de Oro de la Música española; la nota

ción musica l está m u y d e s a r r o l l a d a , siendo así la creación musical a b u n d a n 

t ís ima; el t e m a , a u n q u e q u e d a n aspectos sin estudiar , por lo general está 

muy bien t r a t a d o por diversos autores, y la s imple enumerac ión de parte de 

28. LEON T E L L O , Francisco José. : Estudios de Historia de la Teorímusical. Ma
drid, 1962. 

29. Revista de Musicología. Fundada en 1978. Madrid. Publicación»- la Sociedad 
Española de Musicología. Periodicidad semestral. 

30. Véase nota 25. 
31. Véase nota 26. 
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este material (Fuentes con gra f ía musica l cr is t ianas siglos X V - X V I ) , f o r m a 

rían en sí un estudio m o n o g r á f i c o , q u e c o m o es lógico, por su extensión se 

sale del m a r c o d e nuestro t r a b a j o . 

I V ) Principales tratadistas cristianos 

A cont inuación presento , por índice alfabético, a lgunos de los principales 

tratadistas d e los a p a r t a d o s anteriores , de los siglos XV y XVI.52 

- A G U I L A R , G a s p a r , (siglos X V - X V I ) . 3 3 

"Arte de principios de cantollano: n u e v a m e n t e e n m e n d a d o y correg ido 

por G a s p a r de Agu i lar . C o n otras m u c h a s reglas necesar ias p a r a perfecta

mente cantar . Dir ig ido al m u y illustre señor el Señor don Pedro M a n r i q u e , 

Obispo de C i u d a d R o d r i g o y C a p e l l á n Mayor d e la C a p i l l a d e los Reyes 

Nuevos de S a n c t a Yglesia d e T o l e d o " . 

- A Z P I L C U E T A , Mart ín d e . ( 1 4 9 1 - 1 5 8 6 ) . 3 4 

Commentarius de oratione horis canonicis atque aliis divinis officii, capí 

tulos X V I X V I I . 

Commentarius de silentio in divinis oficiis, praesertim in choro. 

¿De Música et cantus figurato? ( N o es seguro q u e esta o b r a sea d e este 

autor). 

- B E R M U D O , Fray J u a n , (siglo X V I ) . 3 5 

Libro Primero de la Declaración de Instrumentos. D e d i c a d o al rey don 

Juan II de Por tuga l . 1548-49. 

Declaración de Instrumentos. 5 L ibros ( A u n q u e p r o m e t e un VI ) O s u n a , 

1555. 

Arte Tripharia 1550. 

32. Para consultar ediciones, donde se conservan los originales, estudios realizados, 
etc., véase la obra ya citada de LEÓN T E L L O , Francisco José.: Estudios de His

toria de la Teoría musical. Instituto Español de Musicología. Madrid, 1962. 
Y la obra de ROMERO DE LECEA, Carlos.: Introducción a los viejos libros de 

música. Madrid, 1976. Joyas Bibliográficas. 
33. AGUILAR, Gaspar de.: Arte de principios de canto llano. Ed. Facsímil. Ma

drid, 1977. Joyas Bibliográficas. (Col. Viejos Libros de Música). 
34. Consúltese nota 32. 
35. BERMUDO, Juan. : Declaración de instrumentos musicales. Edic. de Arte Trip

haria. Música Facsímil. Madrid, 1982. (Edición de 210 ejemplares numerados). 
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- C A B E Z Ó N , Antonio d e . ( 1 5 1 0 - 1 5 6 6 ) . 3 6 

Obras de Música. E d i t a d a s por su hijo H e r n a n d o de Cabezón. Madr id , 

1578. 

- C A I R A S C O D E F I G U E R O A , Barto lomé, (nace alrededor de 1 5 4 0 ) . 3 7 

Templo militante, flos sanctorum y triunphos de sus virtudes. O b r a en 

verso. L i s b o a , 1613, 1614, 1615, 1628. 

- C I R U E L O , Pedro , (siglos X V - X V I ) . 3 8 

Cursus quatuor Mathematicarum Artium liberalium: quas recollegit at-

que conoxit Magister Petrus Ciruelus Darocensis Theologus simud et 

Philosophus. Ediciones de 1516, 1526-28, y 1577. 

- C I S N E R O S , C a r d e n a l . ( 1 4 3 6 - 1 5 1 7 ) . 3 9 

"Explicit compendium intonarium totius anni secundum consuetudinem 

sánete ecclesie Toletane studiosissime correctum et e m e n d a t u m domini 

Jes su reverendissimi ac illustrissimi domini D. F. Francisci Ximenes de Cis-

neros C a r d e n a l i s H i s p a n i a e : a tque c iusdem eclesie To le tane archipresubis . 

I m p r e s s u m a t q u e a b s o l u t u m in preclarissima universitate Complutensi in

dustria a t q u e solertia Arna ld i Guillelmi Brocarri i Anno domini M D X V die 

vero X V I I Marti i". 

- D A Z A , E s t e b a n . 4 0 

El Parnaso, Va l lado l id 1576. 

- E S C U R I Á L E N S E - Manuscr i to . (Sevilla en torno a 1 4 8 0 ) . 4 1 

Tratado del origen e inventores de la Música. (Este es el título del primer 

capítulo , a u n q u e g e n e r a l m e n t e se denomina a esta obra: Ars Cantus mensu

rabais et inmensurabilis. 

- E S T E V A N , F e r n a n d o . 4 2 

Reglas de Canto plano e de contrapunto e de canto de órgano. (Principios 

del siglo X V ) 

36. CABEZÓN, Antonio de.: Obras de Música para tecla, arpa y vihuela, recopila

das y puestas en cifra por Hernando de Cabezón, su hijo, Madrid, 1578). 1 . a 

Edic. por PEDRELL, Felipe. Nueva edic. corregida por monseñor ANGLES, 
Higinio. Barcelona, 1966. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Insti
tuto Español de Musicología. 

37. Consúltese nota 32. 

38. id. nota 32. 
39. id. nota 32. 
40. id. nota 32. 
41. id. nota 32. 
42. id. nota 32. 
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- F E R R E R , P e d r o . 4 3 

Intonario general para todas las Iglesias de España. Z a r a g o z a , 1548. 

- F O X M O R C I L L O , S e b a s t i á n . 4 4 

In Platonis Timaeun commentarii. Bas i lea 1554. 

In Platonis Dialogum, qui Phaedo, seu animarum inmortalitate inscribi-

tur. Basi lea 1556. 

Commentarius in decem Platonis libros de República. Bas i l ea , 1556. 

- F U E N L L A N A , Miguel d e . 4 5 

Orphenica Lyra. Sevilla 1554 

- F U E N T I D U E Ñ A , Pedro d e . ( 1 5 1 3 - 1 5 7 9 ) . 4 6 

Cypriani monachi cisterciensis... Commentarius in Psalmun XXXVIII. 

Alcalá 1555. (Interesantes los aspectos musica les contenidos en su Prólogo) . 

- G Ó M E Z , H e r r e r a . 4 7 

Advertencias sobre la canturía eclesiástica. (Posterior a 1570). 

- L U L I O , Antonio . ( 1 5 1 0 - 1 5 8 2 ) . 4 8 

De oratione libri septem. En el cap í tu lo VI del l ibro V hace alusión a un 

tratado de mús ica por él escrito, hoy p e r d i d o . 

- M A R C O S D U R A N , D o m i n g o , (nació en torno a 1 4 6 0 ) . 4 9 

Lux bella ( T r a t a d o de C a n t o L l a n o ) 

Comento sobre lux bella ( a m p l i a c i ó n del anter ior) . 

Súmula de canto de órgano. 

- M A R I A N A , J u a n d e . 5 0 

Tratado contra los juegos públicos. Co lon ia , 1609, p u b l i c a d o en el " T r a c -

tatus septem", c a p . X I y X I I . 

43. id. nota 32. 
44. id. nota 32. 
45. id. nota 32. 
46. id. nota 32. 
47. id. nota 32. 
48. id. nota 32. 
49. MARCOS DURAN, Domingo.: Súmula de canto de órgano, contrapunto y com

posición vocal, práctica y especulativa. Edición Facsímil. Madrid. 1976. Joyas 
Bibliográficas. (Col. Viejos Libros de Música). 
- Lux Bella. Madrid, 1976. Joyas Bibliográficas. (Colee. Viejos Libros de Músi
ca). Edic. Facsímil. 
- Comento sobre "Lux Bella". Edic. Facsímil. Madrid, 1976. Joyas Bibliográfi
cas. (Colee. Viejos Libros de Música). 
- SUBIRÁ PUIG, José.: Los tres tratados musicales de Domingo Marcos Duran 

Madrid, 1977. Joyas Bibliográficas. 
50. Consúltese nota 32. 
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De rege et regís institutione. T o l e d o 1599 (Véase c a p . VII ) 

M A R T Í N E Z D E B I Z C A R G U I , G o n z a l o . 5 1 

"Arte de Canto Llano e Contrapunto e Canto de Órgano, con proporcio

nes y m o d o s brevemente c o m p u e s t a e nuevamente a ñ a d i d a e g losada por 

G o n c a l o Mart ínez d e Bizcargui : e n d e r a g a d a al muy magní f ico e reverendo 

señor don fray P a s c u a l , O b i s p o de Burgos , mi Señor". 1511 (hay otras edi

ciones) 

- M I L Á N , L u i s d e . ( 1 5 0 0 - 1 5 6 5 ) . 5 2 

Libro de Música de Vihuela de mano intitulado el Maestro. Valencia, 

1536. 

- M O L I N A , Fray B a r t o l o m é , (siglo X V - X V I ) . 5 5 

Lux Videntio. Va l lado l id , 1504. 

- M O N T A N O , Franc i sco d e . 5 4 

Arte de Música Theórica y Práctica. 6 vol. Val ladol id , 1592. 

- M U D A R R A , Alonso d e . ( 1 5 0 8 - 1 5 8 6 ) . 5 5 

Tres Libros de Música en Cifra para Vihuela. Sevilla, 1546. 

- N A R V A E Z , Luys d e . ( G r a n a d i n o del siglo X V I ) . 5 6 

Los seys Libros del Delphin de Música. Val ladol id , 1538. 

- O R T I Z , Diego. ( 1 5 1 0 - ? ) . 5 7 

Trattado de Glosas sobre Cláusulas y otros géneros de puntos en la Música 

de Violones. R o m a , 1553. 
4 

51. MARTÍNEZ DE BIZCARGUI, Gonzalo.: Intonaciones nuevamente corregidas, 

según uso de los modernos que hoy cantan y entonan en la Iglesia Romana. Edic. 
Facsímil. Madrid, 1980. Joyas Bibliográficas. (Colee. Viejos Libros de Música). 
- Arte de canto llano y contrapunto y canto de órgano con proporciones y modos. 

Madrid, 1976. Joyas Bibliográficas. (Colee. Viejos Libros de Música). 
52. MILAN, Luis.: Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro. Va

lencia, 1536. Edic. de SCHRADE, L.: "Luys Milán: Musikalische Werke", 1927. 
Vol. II de la serie Publikationen Älterer Musik... der Deutschen Musikgesells
chaft. 

53. MOLINA, Fray Bartolomé.: Arte de canto llano llamado Lux Videntis. Edic. 
Facsímil. Madrid, 1977. Joyas Bibliográficas. (Colee. Viejos Libros de Música). 

54. Véase nota 32. 
55. MUDARRA, Alonso de. : Tres libros de música en cifra para vihuela. Sevilla, 

1546. Edición moderna de PUJOL, E. de la serie "Monumentos de la Música Es
pañola". Vol. VII. 1949. 

56. NARVAEZ, Luys de. : Los Xeis libros del Delphin de música. Valladolid, 1538. 
Edición moderna de PUJOL, E. de la serie "Monumentos de la Música 
Española". Vol. III, 1945. 

57. ORTIZ, Diego.: Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en 

la música de violones. Roma, 1553. Edic. moderna 1936 by BÄRENREITER
VERLAG, KASSEL. Printed in Germany. (Übertragen von Max Schneider). 
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c o m o p a r a V i h u e l a , y t o d o in(leumeto,en q u e fe p u d i e r e 
uñer i tici, y i quuto voto,y • mai. Por el c¡aal en brcue tiépo , y 
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do, y j p r o u i d o por (leminetc muficodefu 
Mage Aad Af.tonio de Cabezón, y 
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E n e f l e a ñ o , d e i 5 6 j . 

Fray T o m á s d e S a n t a M a r í a . 

Portadilla del l ibro: 

"Arte de tañer fantas ía" . 

Val ladol id , 1565. 
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- P I S A D O R , Diego. ( 1 5 0 0 - 1 5 5 7 ) . 5 8 

Libro de Música de Vihuela. S a l a m a n c a , 1552. 

- P O D I O , Gui l l ermo d e . (siglo X V ) . 5 9 

Commentariorum musices o Ars musicorum. Va lenc ia , 1495. Dividido en 

8 l ibros. 

- P U E R T O , Diego del . (siglos X V - X V I ) . 6 0 

Porto música correctus seu e m e n d a t u s in q u o n e m o per id i tab i tur . Sa la 

m a n c a , 1504. 

- R A M O S D E P A R E J A , B a r t o l o m é . ( 1440P-1521?) . 6 1 

Música Práctica. Bo lonia , 1482. 

- S A L I N A S , Franc i sco . ( 1 5 1 3 - 1 5 9 0 ) . 6 2 

De Música libris septem. 1577, 1592. 

- S Á N C H E Z D E A R E V A L O . ( 1 4 0 4 - 1 4 7 0 ) . 6 3 

Vergel de los Principes. D e d i c a d o al rey E n r i q u e . 

Speculum vitae humanae. 

• S A N T A M A R Í A . T o m á s d e . ( 1 5 1 0 - 1 5 7 0 ) . 6 4 

Libro llamado Arte de tañer Fantasía. Va l lado l id , 1565. 

- S P A Ñ O N , Alfonso d e . (siglos X V - X V I ) . 6 5 

"Esta es una introducción muy útil y breve de canto llano d ir ig ida al m u y 

magníf ico señor d o n j u á n de Fonseca , O b i s p o d e C ó r d o b a , c o m p u e s t a por 

el Bachi l ler Alonso S p a ñ o n . " T r a t a d o d e c a n t o l lano q u e según J o s é L e ó n 

Tello estar ía c o m p u e s t o entre 1499 y 1505, fechas en las que o c u p ó el cargo 

d o n j u á n de Fonseca . 

58. Véase nota 32. 
59. PODIO, Guillermo de.: Ars musicorum. Madrid, 1976. Joyas Bibliográficas. 

(Colee. Viejos Libros de Música). 
60. REY MARCOS, Juan José. Portas musice de Diego Puerto. Madrid, 1978. Joyas 

Bibliográficas. (Col. Viejos Libros de Música). 
61. RAMOS DE PAREJA, Bartolomé.: Música práctica de Bartolomé Ramos de Pa

reja. Introducción: SÁNCHEZ PEDROTE, Enrique. Traducción del latín: MO-
RALEJO, José Luis. Madrid, 1977. Ediciones Alpuerto. 

62. Véase nota 32. 
63. id. nota 32. 
64. SANTA MARÍA, Thomás de . : Arte de tañer fantasía. Madrid, 1980. Música 

Facsímil. Y Edición Arte Tr iphar ia . Madrid, 1982. Col. Música Facsímil. (Edi
ción de 210 ejemplares numerados). 

65. SPAÑON, Alfonso.: Introducción de canto llano. Madrid, 1976. Joyas Biblio
gráficas (Col. Viejos Libros de Música). 
- FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael.: Los tratados de canto llano de Spa

ñon, Martínez de Bizcargui y Molina. Madrid, 1976. Joyas Bibliográficas. 
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- T A P I A N U M A N T I C O , M a r t í n . 6 6 

Vergel de Música especulativa y activa. B u r g o de O s m a , 1570. Según des
cubrió J o s é L e ó n T e l l o , se t ra ta d e un plagio del "Libro Primero de la Decla
ración d e Ins trumentos" de B e r m u d o . 
- T O R R E , Alfonso d e la . (En torno a 1 4 6 0 ) . 6 7 

Visión delectable de la Filosofía y artes liberales. Metafísica y Filosofía 
Moral. 
- T O V A R , Franc i sco , (en ocasiones le l laman F e r n a n d o ) . 6 8 

"Libro de Música Práctica compues to por mosen Francisco Tovar , dirigi
do al i l lustrissimo y reverendiss imo Senyor don Enrique de C a r d o n a , Obispo 
de B a r c e l o n a y a su insigne C a p í t u l o . " Barce lona , 1510. 
- V A L D E R R A B A N O , E n r i q u e de . (1500 ? -1557 ? ) . 6 9 

Libro de Música de Vihuela Silva de Sirenas. Va l lado l id , 1547. 
- V E N E G A S D E H E N E S T R O S A , L u i s . 7 0 

Libro de Cifra Nueva. A lca lá de Henares , 1557. 
- V I L L A F R A N C A , L u i s d e . 7 1 

Breve introducción de Canto Llano. Sevilla, 1565. 

2) FUENTES ORALES Y FUENTES DIVERSS 

Nuevos c a m p o s , h a n a m p l i a d o cons iderablemente las fuentes tradiciona
les; así la etnología y antropolog ía han incorporado las fuentes de transmi
sión oral, costumbres, indumentaria, fiestas, etc . , a los estudios históricos. 
La iconografía musical, la arqueología musical, museos, fonotecas, estudios 
comparados entre estructura literaria y formas musicales... vienen a ser un 
mater ia l nuevo a tener en cuenta . 

Los métodos que nos proporcionan la etnomusicología y la antropolgía 
musical son fundamentales, especia lmente p a r a el estudio de ía música isiá-

66. TAPIA, Martín de . : Vergel de Música. Edic. Facsímil. Madrid, 19f>. Joyas Bi
bliográficas. 

67. Véase nota 32. 
68. T O V A R , Francisco.: Libro de Música práctica de Francisco Tovar. Madrid, 

1976. Joyas Bibliográficas. (Col. Viejos Libros de Música). 
- RUBIO, Samuel. : Libro de Música práctica de Francisco Tovar. Madrid, 
1978. Joyas Bibliográficas. 

69. Véase nota 32. 
70. ANGLES, Higinio.: La Música en la corte de Carlos V. Barcelona, 1944. 2 vols. 

(En el vol. II edita el libro de VENEGAS DE HENESTROSA, Luis.: Libro de 
Cifra Nueva). 

71. Véase nota 32. 
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mica, d a d o q u e ésta , en la é p o c a q u e nos o c u p a , no posee graf ía mus ica l 
que c o m p r e n d a o contenga compos ic iones musica les . 

Mientras , en Occidente el repertor io mus ica l es cus tod iado por la Iglesia, 
con una p r e o c u p a c i ó n en la difusión d e repertorios , y por consiguiente , un 
desarrollo de la escr i tura mus ica l , y una a b u n d a n c i a d e fuentes; la música 
de al-Ándalas y la i s lámica en genera l , uti l izaron otros cauces . 

Uti l izando las p a l a b r a s del mus icó logo l ibanes B e r n a r d Mussal i , en su ar
tículo "Una mús ica p a r a la .corte d e los cal i fas" p o d e m o s d e c i r : 7 2 

" L a mús ica á r a b e tenía tres artíf ices, los cantante s , los instrument is tas y 
las esclavas cantoras y d a n z a r i n a s . L a o b r a de estos art istas se g u a r d a b a ce
losamente, t ransmit iéndose , bien h e r e d i t a r i a m e n t e , de p a d r e s a hijos, o 
bien por dinero. En este úl t imo caso , el c a n t a n t e invi taba al a l u m n o a q u e le 
escuchase has ta q u e fuera c a p a z de imi tar lo . T r a t á n d o s e d e esc lavas , el 
maestro corría con los gastos del aprend iza je" . Es decir , q u e cua lqu ier inten
to de p l a s m a r la m ú s i c a m e d i a n t e una notac ión genera l i zada , era a lgo im
pensable en aque l la é p o c a , pues arru inar ía el comerc io de las esclavas can
toras y la exclusiva d e los músicos profes ionales . 

Se ha e specu lado con la pos ib i l idad o intento, por p a r t e de Ziryáb de una 
notación mus ica l , p e r o es evidente q u e por las razones socioculturales antes 
expuestas , n u n c a fue l levado a la p r á c t i c a . 

Esta s i tuación c a m b i a n o t a b l e m e n t e c u a n d o el repertor io se transvasa al 
norte de África y a otros lugares con el paso del t i empo . C o m o o b r a m á s re
presentativa del p e r i o d o m a g r e b í , pues c o m o d e c í a m o s del p e r i o d o de 
al -Andalus no existe gra f ía con compos ic iones mus ica les , es el manuscrito de 
al-Husayn al-Ha'ik al andalusí, del siglo X V I I I , quien recogió el repertor io 
de las n ü b a s andalus íes , c a t a l o g á n d o l a s en once n ü b a s , hoy conoc idas c o m o 
Nubas Mayores . N o e n t r a m o s en la d e n o m i n a c i ó n , descr ipc ión y análisis de 
estas obras , ya que de ellas se e n c a r g ó , en su f o r m a l i teraria , Fernando Val-
derrama Martínez.15 Y entre o tras , en sus aspectos mus ica les , las del P. Pa
trocinio García Barriuso.14 

72. Editado en el Correo de la UNESCO. Diciembre, 1979. p . 24. 
73. VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando. : El Cancionero de Al-Ha ik. Te tuán , 

1954. Editorial Marroquí. 
74. GARCÍA BARRIUSO, P. Patrocinio.: La música hispano-musulmana en Ma

rruecos. Larache, 1941 (Publicaciones del Instituto Gral. Franco, serie VI. n. 4). 
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- Alexis Chottin.-1b 

T r a n s c r i b e , t r a d u c e , y es tudia p a r t e del repertorio de las n ü b a s de al-

A n d a l u s conservadas en el M a g r e b . 

L a reciente o b r a de Mahmoud Guettat16 ya c i tada , trata con gran acier

to, en las p á g i n a s 164-339, el anális is de las n ü b a s de origen andalusí y las 

que la tradic ión cons igna c o m o g r a n a d i n a s . 

Sin e m b a r g o , la graf ía musica l de a l -Há' ik , se reduce a signos marginales 

en torno a las letras á r a b e s de los p o e m a s . Hay diversos intentos de grafía 

musica l en la E d a d M o d e r n a , no obstante , todos ellos tienen una caracterís

tica c o m ú n : no se t ra ta de un s istema completo , y en ningún caso sustituyen 

a la f o r m a tradic ional de transmis ión oral de la mús ica i s lámica. En este ca

so el poco desarrol lo de la graf ía mus ica l , en la e t a p a m a g r e b í , no se debe , 

c o m o en la anda lus í , a razones soc ioeconómicas , f u n d a m e n t a l m e n t e , sino a 

un aspecto esencial d e esta m ú s i c a , abierta s i empre a la improvisación, al lu

c imiento del in t érpre te . . . L a transmis ión oral , a u n q u e presenta factores tra

dicionales y cul turales , está t a m b i é n just i f icada desde la propia esencia o es

t ruc tura d e esta m ú s i c a . Sólo la Musicología m o d e r n a ha intentado la m a g 

na labor de e m p e z a r a transcr ibir con notación europea estas composicio

nes, no sin g r a n d e s d i f icul tades , polémicas y notas ac larator ias , que de

mues tran la p r o b l e m á t i c a q u e presenta . 

- La música de Al-Andalus y la nazarí, en el Oriente próximo y en el Ma

greb. 

Dist inguimos c l a r a m e n t e dos focos: El Oriente p r ó x i m o y el M a g r e b . L a 

música y la cul tura de a l - A n d a l u s , mantuvieron constantes relaciones desde 

un pr inc ip io con el p r ó x i m o Oriente . No es de e x t r a ñ a r que sea el egipcio 

Ibn S a n a ' a l -Mulk , en el siglo X I I , quien escribe un t r a t a d o preceptivo de 

las f o r m a s m á s t íp i camente andalus íes : las muwassahas ; o que Ziryáb pase 

de servir a a l - R a s i d a 'Abd a l - R a h m á n II; y que b . Sá' id (m. 1274), d iga: 

"los zéjeles de b . Q u z m á n los he oído cantar m á s en B a g d a d que en cual

quier otra parte"; el prop io b . Q u z m á n nos cuenta: "¡Mi hermoso zéjel se 

c a n t a en el I r a q , q u é hermoso es esto!", y tantís imos otros e jemplos . 

R e a l m e n t e los repertorios m á s antiguos son los conservados en el próximo 

Oriente , e spec ia lmente colecciones de muwassahas en su forma original an-

75. C H O T T I N , Alexis.: Corpus de Música Marrocaine. Fascículo 1. "Nubaxt£SK*\-
chak" (Preludio y primera frase, rítmica: Basït). Transcripción, traducción y no
tas. París, 1931. 

76. G E T T A H , Mahmoud. : La musique classique du Maghreb. París, 1980, pp. 164-
339. 
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dalusí, o en su a d a p t a c i ó n oriental . En la a c t u a l i d a d está rea l i zando una en-

comiable labor en este sentido, mi a m i g o el Dr . P. Lou i s H a g e , en la univer

sidad de Saint -Espri t de Kasl ik, (en el L í b a n o ) , c o m o la a g r u p a c i ó n musica l 

que dirige, i n c o r p o r a n d o m u y a c e r t a d a m e n t e un repertor io d e m u w a s s a h a s 

andalusíes de la tradic ión oral del Próx imo Oriente . 

- El Magreb 

Es el que m á s ha conservado el repertorio anda lus í y g r a n a d i n o . Su acervo 

musical está f o r m a d o , f u n d a m e n t a l m e n t e , por la e t a p a de destrucc ión de 

los reinos de taifas y las emigrac iones anda lus íe s tras las fases de la Recon

quista, por lo q u e p o d e m o s cons iderar q u e , p r e d o m i n a n t e m e n t e , su m a t e 

rial es bajo medieval , con un p a p e l i m p o r t a n t e g r a n a d i n o , tras la l l egada al 

Magreb de los moriscos del Re ino nazar í y las relaciones G r a n a d i n o -

magrebíes de los siglos X I I I - X V . 

L a idea de que este repertorio incluye toda la mús ica de a l - A n d a l u s o q u e 

muestra esta larga historia, está m u y d i f u n d i d a , a u n q u e mi opinión perso

nal se inclina por ciertos l ímites cronológicos . 

Durante toda la E d a d M o d e r n a y C o n t e m p o r á n e a , este repertor io se ha 

mantenido por transmis ión oral , en m u c h a s ocasiones con el apoyo y a y u d a 

estatales, y en la a c t u a l i d a d se p e r p e t ú a por las enseñanzas de los g r a n d e s in

térpretes y por la l a b o r docente de los Conservator ios del M a g r e b . 

En la Península Ibér ica , tal tradic ión se ha p e r d i d o por comple to , influ

yendo de diversas formas en los distintos folklores españoles; ( t ema q u e trató 

el arabista J u l i á n R i b e r a 7 7 , a u n q u e sus pos tu lados fueron rebat idos por Hi-

ginio A n g l é s ) 7 8 . R e a l m e n t e , el t e m a a ú n está por e s tud iar . 

Por lo que respecta a la tradición oral de la música cristiana de este perio

do, se trata de un caso m u y distinto al anterior, pues esta mús ica posee una 

escritura musical m u y d e s a r r o l l a d a , por lo q u e el interés de la Musico logía 

hacia estos temas d e transmis ión oral decrece , s iendo restr ingido al c a m p o 

77. RIBERA, Julián.: La música de las Cantigas. Madrid, 1922. 
- La música andaluza medieval. Madrid, 1923. 
- La música andaluza medieval en las canciones de trovadores, troveros y minne-

singer. Madrid, 1923-25. Vol. 1-3. 
- La música árabe y su influencia en la española. Madrid, 1927. 
- La música de la jota aragonesa. Madrid, 1928. 
- Music in Ancient Arabia and Spain. New York, 1970. (nueva edic.) Edición 
original, Londres, 1929. 

78. ANGLES, Higinio.: La música de las cantigas de Santa María del rey Alfonso el 

Sabio. Barcelona, 1958. Diputación Provincial de Barcelona. Vol. III . Primera 
Parte, pp. 33-38. 
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de la e tnomusico log ía y el folklore. N o obstante , poseemos numerosos testi

monios: los zéjeles, vi l lancicos, romances , coplas , que se han manten ido en 

los diversos folklores regionales hasta la ac tua l idad . L a forma de melodía 

a c o m p a ñ a d a y las var iac iones , son temas habituales q u e aún hoy podemos 

encontrar en c u a q u i e r p a r t e . 

- Diversas fuentes 

La iconografía musical es un terreno nuevo que toma sus métodos de la 

iconograf ía e iconología de las artes plást icas . Precisamente se ha f u n d a d o 

en M a d r i d la S o c i e d a d de Iconograf ía Musical Española , con una g r a n preo

cupac ión por el p e r i o d o renacent is ta . 

L a i conograf ía musica l m u s u l m a n a , qué d u d a c a b e , tiene un papel muy 

secundar io , d a d o q u e no son frecuentes las representaciones de f iguras hu

m a n a s en el arte i s lámico . Sin e m b a r g o , como datos ais lados , tenemos los 

cofrecillos de marf i l del Ca l i fa to de C ó r d o b a , con escenas musicales , y algu

nas m i n i a t u r a s d e per iodos posteriores. Ciertas min ia turas crist ianas, como 

las " C a n t i g a s a S a n t a M a r í a " del Rey Alfonso X El S a b i o , nos mues tran a ju 

g lares m o r o s y diverso instrumental is lámico, etc. 

- Los Museos 

R e ú n e n , en ocas iones , un rico acervo de instrumental musical , a lo que se 

viene a unir la s a l u d a b l e m o d a en Europa de reconstruir y construir instru

menta l s igu iendo los mi smos cánones que los originales. 

En el m u n d o i s lámico existe una tradición artesanal in interrumpida de 

construcc ión ins trumenta l con pocas variantes a como se dio en la E d a d Me

dia; no obs tante , en la a c t u a l i d a d esta situación se está deter iorando, d a d o 

q u e la mayor ía d e los intérpretes prefieren en ocasiones, sustituir sus instru

mentos t rad ic iona les por otros europeos que creen similares y superiores, 

con lo q u e se está p r o d u c i e n d o un grave perjuicio a este sector. 

- Las Fonotecas 

Son c a d a vez m á s necesarias y útiles; diversas universidades, conservato 

rios, soc iedades d e mus ico log ía e institutos etnomusicológicos, e tc . , están 

f o r m a n d o sus colecciones de grabac iones , material hoy indispensable p a r a 

la invest igación d e la m ú s i c a de transmisión oral. 

- Los estudios comparados de estructuras linguístico-musicales, también 

son recientes. T r a d i c i o n a l m e n t e se habían es tudiado los aspectos literarios 

de las o b r a s mus ica les p a r a ser c a n t a d a s , pero es la m o d e r n a musicología la 

que ha incluido el anális is estructural- l ingüíst ico, y el análisis musical com

p a r a d o ; y c ó m o uno y otro influyen m u t u a m e n t e , incluso en desarrollos in

dependientes . Es decir , una estructura musical incide en una forma poét ica , 

a u n q u e ésta no lleve ya mús ica , y una estructura lingüística, fonética o m é -
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trica, influye por contag io en una m ú s i c a p u r a m e n t e ins trumenta l , por po

ner dos casos ex tremos . 

Pero en este sent ido el terreno está todavía muy virgen, e spec ia lmente en 

el caso d e la m ú s i c a i s l á m i c a . 7 9 

En definitiva, a las fuentes tradicionales vienen a unirse otras nuevas, pro

cedentes de diversos campos de las ciencias, que complementan y dan una 

mayor y mejor visión del acaecer musical. 
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Discografia 

C, 1) . Discografia de Música Hispano-Musulmana. 

- Chefs d'oeuvres de la musique andalouse. 

Colee. K o u t o u b i a p h o n e ( S M E D I P . C a s a b l a n c a ) . K T P 33 .009 . 33 t. 30 

cm. Orquests de A. al -Wakîl ï . 

- / Festival de la Musique Andalouse (Alger 1967) 

Musique c lass ique a r a b e : Sir ia , Eg ip to , L i b i a , T ú n e z y Arge l ia . P r o d u c . 

R . T . A . Colección d e 6 discos. 33 t. 30 c m . 

- // Festival de la Musique Andalouse (Alger 1969). 

Musique c lass ique a r a b e : M a r r u e c o s , L i b i a , E g i p t o , T ú n e z , T u r q u í a y 

Argel ia . Producción R . T . A . Dos colecciones de 6 discos c a d a u n a . 33 t. 30 

cm. 

- /// Festival de la Musique Andalouse (Alger 1972). 

Musique c lass ique a r a b e : M a r r u e c o s , L i b i a , T ú n e z , Eg ip to , T u r q u í a , 

Iran y Argel ia . P r o d u c . R . T . A . Colección de 10 discos. 33 t. 30 c m . 

- La musique andalou-marocaine. 

Polydor ( S i e m e n s - M a r o c . C a s a b l a n c a ) . 2944002 . Mono-Stèreo . 33 t. 30 

cm. Orques ta de A . a l - R l y i s . 

- La musique andalou-marocaine. 

Polydor ( S i e m e n s - M a r o c . C a s a b l a n c a ) . 2944003 . Mono-Stéreo . 33 t. 30 

cm. Orques ta de A. a l -Rây i s . 

- La musique classique algérienne: nùba. 

Pathé ( E M I ) S T X 204. 33 t. 30 c m . Intérprete D a h m à n b. Ashùr . 

- Le Ma'louf tunisien. 

E n n a g h a m S T D 002 . 33 t. 30 c m . 

- Morocco folk music (Andalusian classical music and jiblia mountain 

music). 

Lyricord. Vol. I. 7229. Stéréo . 33 t. 30 c m . 

- Monodia cortesana Medieval (s. XII-XIII). Música Arábigo-Andaluza, 

(s. XIII) 
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Hispavox . S tèreo . H H 6. C o r o d e voces b lancas -Atr ium Musicae , artistas 

c o l a b o r a d o r e s . Director O c h o a d e Olza . Colee . Música Ant igua Española 

I I . 33 t. 30 c m . 

- Música Arábigo Andaluza. 

E d i g s a E H M 389. B a r c e l o n a , 1979. Atr ium Musicae . Director Gregorio 

P a n i a g u a . 33 t. 30 c m . 

- Musique Classique Algérienne. 

N o u b a s . F a r i d O u j d i . Pathé E M I P T X 40909 . 33 t. 30 c m . N u b a Maya y 

N u b a M a z m o u m . 

- Musique Classique Algérienne. 

N o u b a s , K h a z n a d j i . P a t h é E M I P T X 4 0 9 1 1 . N u b a Rast y N u b a Sikah. 

33 t. 30 c m . 

- Tunisia. Classical Arab-Andalusian Music of Tunis. 

Folkways R e c o r d F W 8 8 6 1 . 33 t. 30 c m . 

- Musique Classique Arabe. 

Ministerio d e C u l t u r a d e El C a i r o . G S T 135. Muwassahas . S a m a i y 

B a c h r a f . 33 t. 30 c m . 

- Nubas Arabo-andalouses. 

C o p r o d u c c i ó n H i s p a v o x - E R A T O . 4 S T U . 70697 G U . Orques ta d e T e -

tuán . Director A. S h q â r a . 33 t. 30 c m . 

C , I I ) . Discografia de la España Cristiana. 

- Antología del Folklore musical de España. 

Hispavox , H H 10. 107-110. Recopi lac ión de Manuel Garc ía Matos , in

t erpre tada por el p u e b l o e spaño l . 1960. Bajos los auspicios de la U N E S C O . 

33 t. 30 c m . ( 1 . a se lección) . 

- Antología del Folklore musical de España. 

Hispavox , H H 1 0 - 3 5 6 / 3 5 9 . Recopi lac ión de Manuel Garc ía Matos , in

t erpre tada por el p u e b l o e spaño l . 1971 . B a j o los auspicios de la U N E S C O . 

( 2 . a se lección) . 33 t. 30 c m . 

- Anto log ía M a g n a (Magna Antología) del Folklore musical de España. 

Hispavox S 6 6 1 7 1 . 17 L p s . Rea l izador: Profesor Manuel Garc ía Matos, 

interpreta el p u e b l o e spaño l . 33 t. 30 cm. 

- Antonio de Cabezón. Música en los órganos de Covarrubias y Daroca. 

Hispavox H H 3. O r g a n o : P. Paul ino Cortés . 33 t. 30 cm. 

- Cancionero de Upsala del Duque de Calabria. (S. XVI). 

H i s p a v o x H H S 11. C u a r t e t o de Madr iga l i s tas de M a d r i d . Directora Lola 

R o d r í g u e z de A r a g ó n . 33 t. 30 c m . 

- Cancionero musical de la Colombina. Siglo X V. 

Ministerio d e E d u c a c i ó n y C ienc ia . Estéreo 1011. Cuar te to Renacimien

to y G r u p o de Ins trumentos Ant iguos del Renac imiento . Director: R. Pera

les d e la C a l . 33 t. 30 c m . 
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• Códice Calixtino (siglo XII-XIII). Antifonario Mozárabe. (Siglo IX). 

Hispavox. Estéreo H H 4. C o r o de monjes d e la A b a d í a Bened ic t ina d e 

Santo Domingo de Silos. Director: Ismael F e r n á n d e z C u e s t a . 33 t. 30 c m . 

- Códice de las Huelgas (Siglos XII-XIV). 

Hispavox. Estéreo H H 8. C o r o d e m o n j a s del Monaster io Cistercense de 

Santa María la Real d e las H u e l g a s . A t r i u m M u s i c a e . 33 t. 30 c m . 

- Diego Ortiz. "Recercadas del Tratado de Glosas". 

Hispavox, H H S 7. Viola de g a m b a : J . Saval l . Viola de g a m b a tenor: S. 

Cassademunt. Clave y ó r g a n o positivo: G. Gálvez . 33 t. 30 c m . 

- El canto de los trovadores. 

Arion S 60369. M a d r i d , 1980. C o n j u n t o "Gui l laume de M a c h a u t de Pa

rís". 33 t. 30 c m . 

- El siglo de Oro del clave Español. Cabezón, Palero, Mudarra, Soto. 

E D I G S A E H M - 10010. F r a n c i a 1978. Clave: P. C a n o . 33 t. 30 c m . 

- Juan Vázquez: Canciones y villancicos. 

Ministerio de E d u c a c i ó n y Cienc ia . Estéreo 1005. M a d r i d , 1975. C o r o 

"Alleluia". Director: E . Gispert . 33 t. 30 c m . 

- La música de la Corte Española de Carlos V. 

Ministerio de E d u c a c i ó n y Cienc ia . Estéreo 1004. C o n j u n t o "Ars Musi

cae" y Coro "Alleluia". Director: E . Gispert . 33 t. 30 c m . 

- La Música en la Corte de los Reyes Católicos. Cancionero del Palacio. 

Ministerio de E d u c a c i ó n y Cienc ia . Estéreo 1001 . C o n j u n t o "Ars Musi

cae" y Coro "Alleluia". Director: E . Gispert . 33 t. 30 c m . 

- Las Cantigas de Hita de Alfonso X El Sabio. Siglo XIV. 

Hispavox. S 60040. M a d r i d , 1978. C o n j u n t o A t r i u m M u s i c a e . Director 

Gregorio P a n i a g u a . 33 t. 30 c m . 

- Las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X El Sabio. 

Hispavox. Estéreo H H 1. Cap i l l a Musical y Esco lanía d e S a n t a Cruz del V a 

lle de los Caídos . A t r i u m Mus icae y art istas c o l a b o r a d o r e s . Director: O c h o a 

de Olza. 33 t. 30 c m . 

- Luis Venegas de Henestrosa. Siglo XVI. "Libro de Cifra Nueva". 

Hispavox. Estéreo H H 19. M a d r i d , 1973. Intérprete de c lav ic ímbalo y 

clavicordio Genoveva Gálvez. 33 t. 30 c m . 

- Música Española para tecla. Siglos XVI y X VII. 

Ministerio de E d u c a c i ó n y Cienc ia . M o n o . 1007. B a r c e l o n a , 1972. Intér

prete de clavecín S a n t i a g o Kas tner . 33 t. 30 c m . 

- Música lucunda (S. XII al X VII). 

Hispavox. Estéreo H H 10-459 ( L S ) M a d r i d , 1976. C o n j u n t o A t r i u m Musi

cae. Director: Gregorio P a n i a g u a . 33 t. 30 c m . 

- Música Orgánica Española. Siglos XVI y X VII. 

Ministerio de E d u c a c i ó n y Cienc ia . Estéreo 1003. Intérprete de Ó r g a n o : 

Monserrat Torrent . 33 t. 30 c m . 

- Páginas inéditas del Folklore Español. 
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I n t e r p r e t a d a s por el Pueb lo . G r a b a c i ó n p a t r o c i n a d a por el Ministerio de 

C u l t u r a . Dirección Genera l del L i b r o y Bibl iotecas. Subdirección General 

de Edic iones S o n o r a s , 1983. Dial Discos, S .A . 54. 9 1 6 0 / 6 1 . 33 t. 30 cm. 

- Pablo Bruna. "Organ i s ta s e spaño les s. X V I " . 

Ministerio de E d u c a c i ó n y C ienc ia . Estéreo 1014. Ó r g a n o : J u l i á n Sagas -

ta. 33 t. 30 c m . 

- Recital de Cémbalo. Música Antigua Española. Música Antigua Italia

na y Francesa. 

Discophon 4217 . Intérpretes V. J a n Sykora y Zuzana Ruzickova. 33 t. 30 

cm. 

- Romances, canciones y leyendas de España. 

( C a n c i o n e r o tradic ional Vol . 1) M O V I E P L A Y 21 .257 . 

C a n t a : J . Díaz . 33 t. 30 c m . 

- Tomás Luis de Victoria. "Cuatro Motetes, Misa de 4o tono". 

a b e . Westminster Gold 1 3 0 8 0 6 / 8 . Estéreo, M a d r i d 1977. Escuela de la 

Gran Escolást ica de los P. del Sa int -Espr i t de Chevilley. Cora l : S. Jord i (Bar

ce lona) . Director: O . Martorre l l . 33 t. 30 c m . 

- Vihuelistas Españoles. Siglo X VI. 

Hispavox . Estéreo . H H 515 . Música Voca l - Ins trumenta l . Milán, Nar-

váez, M u d a r r a , V a l d e r r á b a n o , Pisador, Fuenl lana y Daza . Intérpretes: 

C a n t o : A n n e Perret . Vihue la: R o d r i g o de Zayas. 33 t. 30 cm. 



T E R C E R A P A R T E : 
A P É N D I C E D O C U M E N T A L 

L a real ización de este a p é n d i c e d o c u m e n t a l tiene un objet ivo p r i m o r d i a l : 

servir de ilustración a los distintos puntos estudiados. 

N o p r e t e n d e ser en m o d o a l g u n o u n a presentac ión c o m p l e t a de los textos 

que t r a t a n sobre nuestro t e m a . T a m p o c o nos ha g u i a d o el criterio de origi

na l idad d e los d o c u m e n t o s se lecc ionados , pues j u n t o a a lgunos inéditos se 

presentan otros ya ed i tados con anter ior idad; en este caso , y d a d o q u e su in

serción en diferentes o b r a s no era con propósi tos mus ica les , hemos seleccio

n a d o aquel los f r a g m e n t o s alusivos al arte de los sonidos , p e n s a n d o en la uti

l idad d e reunir el mater ia l q u e nos concierne , t end iendo a q u e las referen

cias sean lo m á s breves posibles . En d e t e r m i n a d a s ocas iones , y p a r a que la 

cita no estuviera fuera de contexto , hemos incluido las par te s del d o c u m e n t o 

que d e a l g u n a m a n e r a lo p u d i e r a n e n m a r c a r . 

A b r e esta selección Ibn Jaldün, e leg ido para representar al grupo de teo

ría musical islámica. El g r a n his tor iador y filósofo m a n t i e n e u n a prod ig iosa 

m e m o r i a d e los acontec imientos mus ica les an a l - A n d a l u s y sus raíces is lámi

cas; c o m o u n a sintética visión d e la e speculac ión teórica de la m ú s i c a , pro

ducción del sonido e tc . , y una presentac ión m u y sugerente de los ins trumen

tos mus ica les . 

S e g u i d a m e n t e se presenta una muestra de la teoría musical de la España 

cristiana, en sus diversas vertientes. U n f r a g m e n t o de Bartolomé Ramos de 
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Pareja de su o b r a "Música p r á c t i c a " , Bo lon ia , 1482; es este autor quien a b r e 

el c a m i n o de la nueva teoría renacent i s ta de la mús ica . 

L a e specu lac ión mus ica l en la E s p a ñ a crist iana, junto a las iglesias y la 

corte , tiene otro m a r c o : las universidades, d o n d e entre otras disciplinas no 

podía fa l tar el a p r e n d i z a j e teórico y prác t i co de la música; Diego del Puerto 

nos i lustra esta s i tuac ión en la d e d i c a t o r i a que hace de su obra "Portus musi-

ce" a la Univers idad d e S a l a m a n c a . 

S iguen dos f r a g m e n t o s , uno d e Diego Ortiz el Toledano de su obra " T r a 

tado de glosas sobre c láusulas y otros géneros de puntos de la música de vio

lones", R o m a , 1553; y de Juan de Bermudo "Declaración de instrumentos 

musicales", O s u n a , 1555. L a teoría musica l del Renac imiento tiene diversos 

objetivos; j u n t o a las d isertac iones teóricas , hay un sector interesado en otros 

temas: el músico profesional; a su formación contribuyen diversos autores, 

entre ellos los dos m e n c i o n a d o s . 

El hijo de Antonio de C a b e z ó n , Hernando de Cabezón, en el prólogo a la 

edición de las o b r a s de su p a d r e , nos i lustra otra faceta: el músico reclama 

para sí la categoría intelectual y el status, por ejemplo, de los gramáticos, 

t a m b i é n su q u e h a c e r está a n c l a d o en la m á s p u r a tradición clásica, reivindi

can un pues to de honor p a r a su ar te , y así lo podemos c o m p r o b a r en este 

f r a g m e n t o . 

De los teóricos nos c e n t r a m o s a h o r a en diversas relaciones de instrumentos 

musicales, la p r i m e r a d e Juan Ruiz Arcipreste de Hita, en su famoso p o e m a 

del rec ib imiento al a m o r . D o n d e sale gr i tando la gu i tarra morisca, siguien

do el cortejo de los a t a m b o r e s , del c o r p u d o laúd , de la rota, etc. Y dos In

ventarios: uno de la reina Isabel la Católica, de los instrumentos , no s iempre 

bien conservados , q u e en el a ñ o 1503 es taban en el Alcázar de Segovia; y 

otro, el magní f i co Inventario de la reina María de Hungría, de 1559: "Cargo 

de vihuelas , e s a c a b u c h e s , e p í fanos , e cornetas , e otras cosas de esta 

ca l idad" . 

A cont inuac ión viene u n a selección de fragmentos extraídos de las fuentes 

narrativas. 

Andrés Bernáldez, en sus coloristas y musicales referencias, c o m o la en

trada del pr ínc ipe D. J u a n , niño, a la iglesia, entre procesiones, t rompetas , 

ch ir imías e s a c a b u c h e s ; o de c ó m o el cortejo de la reina Isabel la Catól ica 

maravi l ló m u c h o a los moros s i t iados en Baza , c u a n d o ante sus oídos se alza

ba el e s t ruendo d e tantas b a s t a r d a s , e clarines, e t rompetas i ta l ianas , e che-

remías , e s a c a b u c h e s , e du lza inas , e a taba le s . 

Un recuerdo nostá lg ico y ritual en las conquis tas , el canto del "Te Deum 

Laudamus" solemne, se e n t o n a r á t a m b i é n el día de la toma de G r a n a d a . 

Así, entre otros, hemos recog ido este da to de Bermudez de Pedraza, Luis 

del Mármol Carvajal, Rodríguez de Ardua, Diego de Várela, y Cines Pérez 
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de Hita. Este mismo autor, en su novela "Guerras Civiles de Granada" be-

b\er\do en el r o m a n c e r o y con p l u m a "románt ica" , nos re lata diversas reu

niones musicales; entre o tras , la l l a m a d a sonora al c o m b a t e del caba l l ero 

Abidbar, del l inaje de Gómeles , o la c o m i d a que B o a b d i l ofrece a los m á s 

ilustres personajes, d o n d e no p o d í a n faltar dulza inas , a r p a s y l aúdes . De sus 

amplias referencias al arte de los sonidos, h e m o s se lecc ionado c o m o m u e s t r a 

estos dos fragmentos . 

Los cristianos en estos m o m e n t o s , c o m o dice D. R a m ó n Menéndez Pidal , 

"sufren de maurof i l ia", o en opinión d e D á m a s o Alonso "ensalzan a sus a d 

versarios con turbante" , en una serie de romances moriscos, romances fron

terizos, etc . , como ha e s t u d i a d o el profesor Manue l Alvar, entre otros. H a y 

toda una época de a p o g e o del t e m a mor i sco . R o m a n c e s q u e en la mayor ía 

de las ocasiones eran c a n t a d o s , y q u e t a m b i é n ellos en sus descr ipciones líri

cas, recogen mús icas e ins trumentos . En este sent ido incluimos el f a m o s o y 

conocido romance del rey moro que perdió Alhama, con sus t r o m p e t a s y sus 

añafiles de p la ta . 

Mientras tanto, Carlos Verardi, c a m a r e r o del P a p a , estrena el 21 de abril 

de 1492, su drama "Historia Baética", q u e concluye con el "Viva el g r a n Rey 

don Fernando con la reyna don Isabel la", a c u a t r o voces. 

S igue una selección de fragmentos propiamente documentales, q u e nos 

ilustran la transición de un per iodo de to leranc ia , en d o n d e los moriscos , 

con sus z a m b r a s e ins trumentos , p a r t i c i p a b a n a c o m p a ñ a n d o incluso a la 

procesión del C o r p u s Christ i , y la ce lebrac ión de la santa m i s a , o el n o m b r a 

miento por parte de los Reyes Catól icos en el a ñ o 1492 d e Ayaya Fisteli , o 

Hernando Morales el Fisteli c o m o a p a r e c e en otros d o c u m e n t o s , c o m o alcai

de de jug laras y j u g l a r e s , según la usanza de los m o n a r c a s moros . Pero la si

tuación c a m b i a , y recelos y prohibic iones comienzan has ta c o n s u m a r s e éstas 

oras la rebelión de los moriscos . 

Los documentos escogidos son los siguientes: 

- Acuerdo del Ayuntamiento d e B a z a p a r a q u e los ministri les moros de los 

lugares de su t ierra, fuesen a la d icha c i u d a d p a r a la ce lebrac ión de la fiesta 

del Corpus Christi . (31 de d i c i embre d e 1495) . 

- Memorial , al parecer de Fray H e r n a n d o d e T a l a v e r a , p a r a los m o r a d o r e s 

del Albaicin. (En d o n d e se r e c o m i e n d a a p r e n d e r a leer y c a n t a r las oracio

nes crist ianas) . 

- Ordenanzas hechas por don F e r n a n d o de T o l e d o p a r a doctr ina de los cris

tianos nuevos de H u e s e a r y Cast i l l é jar . (En d o n d e se les permi te tañer zam

bras) . (9 de junio d e 1514) 

- Merced de oficio de a l ca ide de las j u g l a r a s y j u g l a r e s de G r a n a d a a favor d e 

Ayaya Fisteli, conforme usaron tal c a r g o los a lca ides n o m b r a d o s por los re

yes moros . (Este d o c u m e n t o es de vital i m p o r t a n c i a p a r a el es tudio de las 
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instituciones mus ica les en el reino nazarí de G r a n a d a ) . (13 de febrero de 

1492) . 

- R e q u e r i m i e n t o hecho por los j u r a d o s del ayuntamiento de G r a n a d a para 

q u e no se c o b r a s e el derecho morisco l l a m a d o tarcón, que se l levaba por las 

z a m b r a s , b o d a s y desposor ios . (27 de enero d e 1517). 

- M e r c e d hecha a la c i u d a d d e G r a n a d a p a r a que c u a n d o muriese el cristia

no nuevo F e r n a n d o Morales el Fisteli, cesase e consumiese el derecho que en 

t i empos d e m o r o s p a g a b a n los jug lares o zambreros . (11 de marzo de 1518). 

- A c u e r d o del a y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a d a n d o por ext inguido el impuesto 

q u e se p a g a b a por las z a m b r a s . (4 de enero de 1519). 

- A c u e r d o del a y u n t a m i e n t o de Baza para que a esta c i u d a d fuesen los mo

radores d e las villas d e Zújar , Freila, Caniles y B e n a m a u r e l , al recibimiento 

del J u b i l e o , y que con los de Caniles fuesen los que tenían cargo de su zam

b r a . (4 d e nov iembre de 1524) . 

- C é d u l a p a r a q u e el arzobispo de G r a n a d a informase de las razones que ha

bía ten ido p a r a prohib ir las z a m b r a s . (20 de junio de 1530). 

- C é d u l a sobre las m ú s i c a s , cantos y bailes de los nuevamente convertidos. 

( L a R e i n a ) . (10 d e m a r z o d e 1532). 

- Par t i cu lar del a y u n t a m i e n t o de M á l a g a de un acuerdo p a r a hacer un rego

cijo con las z a m b r a s de los lugares de su A x a r q u í a y de su Hoya. (7 de agosto 

de 1535) . 

- Bienes secues trados de S o b r a s y Nechite . (Se mencionan unos a tabales mo

riscos). (Año 1559) . 

- Bienes secues trados o secretados a L o p e C a l u c a y Sebast ián C a l u c a . ( L a 

venta d e un l á u d morisco viejo y q u e b r a d o a J e r ó n i m o Garc ía en un real) . 

( A ñ o 1563) . 

- C a p í t u l o a c o r d a d o en la J u n t a de la villa de Madr id sobre la reforma de las 

c o s t u m b r e s de los moriscos de G r a n a d a . (En donde se prohiben las z a m b r a s , 

leilas, y en definit iva, la mús ica de los moriscos) . (Año 1566). 

- Memor ia l de Franc i sco Núñez Muley p a r a que se suspendiese la p r a g m á t i 

ca d a d a contra los moriscos en 1566. (Hace una defensa, entre otras cosas, 

de la tradic ión mus ica l de los moriscos y su l ic i tud). 

- Pleito entre el C o n c e j o de Cenes y la c i u d a d de G r a n a d a . (Donde recoje la 

cita d e dos músicos: el Maestre J u a n T a m b o r i l e r o y Francisco C o b o , el L a u 

derò R e a l ) . (16 d e m a y o de 1526). 

- R e p a r t i m i e n t o de S a n t a Fe . L i b r o de Apeos . (En donde se menciona a 

Melchor d e T o r r e s c o m o organis ta ) . (Año 1599). 

Frente a esta s i tuación un nuevo íoco de difusión musical comenzaba a 

ac tuar en G r a n a d a : la santa iglesia Catedral. En este sentido recogemos tres 

referencias a m o d o de i lustración: 

- Instrucciones del rey D. Fernando el Catól ico a D. J e r ó n i m o Vich, su em

b a j a d o r en R o m a . (En este documento se regula la dotación provisional, 
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hasta q u e se hicieran fondos propios , entre otros, a los doce mozos de coro y 

otros mús icos d e la santa Iglesia C a t e d r a l de G r a n a d a ) . ( B u r g o s 5 de dic iem

bre 1507) . 

- Consueta de la C a t e d r a l d e G r a n a d a . (En d o n d e se regu lan las obl igac iones 

de los cantores y músicos de esta santa Iglesia C a t e d r a l ) . (Año d e 1520) . 

- Por ú l t imo, la n ó m i n a y r a p a r t i m i e n t o del tercio p r i m e r o del a ñ o 1589 d e 

la santa Iglesia C a t e d r a l d e G r a n a d a . (Se recoge el sa lar io relativo a músi 

cos, inc lu ida la do tac ión por mai t ines ) . 

№ . I . 

IBN JALDÜN: Introducción a la Historia Universal. 

Título original: Al-Muqaddima1 

1. EVOLUCIÓN DEL SENTIMIENTO MUSICAL. 

"Antes de la p r o m u l g a c i ó n del i s lamismo, el arte del canto e s t a b a m u y 

p r o p a g a d o en las c i u d a d e s y metrópol i s d e los reinos ex tranjeros . Sus propios 

soberanos le d a b a n a c o g i d a y m o s t r a b a n por él una g r a n afición. Eso fue lle

vado a tal p u n t o q u e los reyes persas t e s t i m o n i a b a n u n a cons iderac ión part i 

cular a las personas q u e cu l t ivaban dicho arte y las rec ibían en su corte . Les 

permit ían asistir a sus a s a m b l e a s y reuniones , y c a n t a r en el las. T a l es el caso 

todavía al presente entre los pueb los ex tranjeros d e todos los países y todos 

los reinos. 

Los á r a b e s no tenían al pr inc ip io (en m a t e r i a de m ú s i c a ) m á s q u e el arte 

de la versif icación. C o m p o n í a n a locuciones d e partes iguales , e s tab lec iendo 

entre ellas una c o n c o r d a n c i a m u t u a q u e se advert ía por el n ú m e r o de letras 

c a m b i a n t e s y letras quiescentes q u e allí se h a l l a b a n . Proced iendo así f o r m a -

1. IBN JALDÜN.: Introducción a la Historia Universal. 

Título original: Al-Muqaddima. 

Traducción de Juan Feres. 

Estudio preliminar, revisión y apéndice de Elias Trabulse. 
Primera edición en español, 1977. 
Fondo de Cultura Económica. Impreso en México. 
Capítulo XXXII , p .p . 749 y ss. 

El lector podrá observar una cierta confusión en la descripción que hace Ibn 
Jaldün de los instrumentos musicales de viento, consúltese a este respecto FER
NANDEZ MANZANO, Reynaldo.: "Introducción al estudio de los instrumentos 
musicales de al-Andalus". Cuadernos de Estudios Medievales. Universidad de 
Granada. Departamento de Historia Medieval, vol. n. XIII (en prensa). 
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ban una a locuc ión consistente en varios trozos, de los cuales c a d a uno tenía 

un concepto c a b a l , independ ien te de conjunciones . Dichos trozos (que se 

d e n o m i n a n "bayt" o verso) , a r m o n i z a n perfec tamente con la naturaleza (del 

espíritu h u m a n o ) , en p r i m e r l u g a r , p o r q u e c a d a uno de ellos constituye una 

parte dist inta, luego a c a u s a de sus concordanc ia s mutuas en lo que respecta 

a sus términos y sus comienzos , y en s e g u i d a , por la nitidez con que transmi

ten los pensamientos q u e se qu ieren c o m u n i c a r y que se encuentran encerra

dos en la compos ic ión m i s m a d e la frase . De tal suerte la poesía fue su afi

ción m á s pred i l ec ta , q u e merec ió entre ellos la distinción m á s honrosa sobre 

c u a n t a otra expres ión; seña láron le el m á s alto g r a d o de la nobleza, por su 

s ingu lar idad en esas a r m o n í a s rec íprocas . Hicieron de ella el códice de su 

historia, de sus m á x i m a s , sus h a z a ñ a s y sus títulos al lustre; de ella se servían 

p a r a a g u z a r su ingenio h a b i t u á n d o l o a bien asir las ideas y a emplear los me

jores giros de la frase . Desde entonces han cont inuado por esa vía. L a con 

cordanc ia ofrec ida por las diversas partes (o versos) de un p o e m a y por las le

tras c a m b i a n t e s y quiescentes no forma sin e m b a r g o apenas una gota de un 

océano de las c o n c o r d a n c i a s de sonidos, según nos hacen ver los libros de 

m ú s i c a . E m p e r o aqué l los á r a b e s no se p e r c a t a b a n de la existencia de otra 

armonía q u e la m a n i f e s t a d a por su poesía p o r q u e , en esa época , no habían 

cul t ivado n i n g u n a ciencia ni conoc ido ningún arte; no tenían m á s que una 

sola o c u p a c i ó n : la p r á c t i c a de los usos de la vida n ó m a d a . 

2. EL CANTO 

L u e g o los camel leros se pus ieron a cantar para excitar a sus camellos; los 

jóvenes c a n t a b a n t a m b i é n p a r a p a s a r el rato . T r i n a b a n las voces sobre las 

notas y f o r m a b a n m o d u l a c i o n e s . L o s á r a b e s e m p l e a b a n el vocablo "giná 1 " 

(canto) p a r a ind icar el ac to d e hacer modulac iones c a n t a n d o versos; para 

des ignar la recitación cadenc io sa del "TahlTl" (la profesión de la unic idad de 

Dios) y la m a n e r a d e s a l m o d i a r los versículos del C o r á n , se servían del térmi 

no "tagbir". A veces t a m b i é n , c u a n d o c a n t a b a n , establecían una concor

d a n c i a entre los diferentes sonidos . Este da to ha sido p r o p o r c i o n a d o por va

rios autores , uno d e ellos, Ibn R a s i q , quien lo inserta en los finales de su 

" O m d a " . L l a m á b a s e a esta c o n c o r d a n c i a "sinad". L a mayor parte (de sus 

aires) eran del ritmo d e n o m i n a d o "jafif" del cual se sirve en la danza y para 

m a r c a r el p a s o c u a n d o se m a r c h a al son del "daff" (pandere ta ) y del 

"mizmár" ( f l au ta ) . Este r i tmo excita el án imo a la alegría y hace despejar los 

espíritus m á s serios. Entre los á r a b e s se l l a m a b a "hazay". De todas las melo

días s imples esta es la p r i m e r a (y la m á s fácil); por eso la mente exper imenta 

poca d i f i cu l tad p a r a a p r e n d e r l a , sin haber la aprendido; igual c o m o apren

de todo lo s imple en las d e m á s artes . Los árabes han conservado s iempre 

(esos usos del canto ) ; los h a b í a n p r a c t i c a d o en los t iempos del p a g a n i s m o , y 

a ellos se en tregan en su b e d u i n i s m o . 
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Al ser p r o m u l g a d o el I s lam, se a p o d e r a r o n de (los m á s g r a n d e s reinos) del 

mundo y arrebataron la a u t o r i d a d a las naciones ex tranjeras por la fuerza 

de las armas . En aquel entonces eran c o m p l e t a m e n t e n ó m a d a s y h a b i t u a d o s 

a las privaciones, pero ya pose ían los sent imientos d e la religión en toda su 

lozanía, y esa adversión q u e ella inspira por las cosas frivolas e inútiles tanto 

para hacer triunfar la c a u s a d e Dios c o m o p a r a p r o p o r c i o n a r la subsisten

cia; por eso a b a n d o n a r o n el c a n t o hasta cierto punto , m a n t e n i e n d o el delei

te relativo ún icamente en la s a l m o d i a del C o r á n y esa m a n e r a de m o d u l a r 

los versos, de la cual h a b í a n hecho un rito y u n a tradic ión . Al sobrevenir el 

lujo que proviene de las c o m o d i d a d e s de la vida y las r iquezas del despojo de 

los pueblos , los á r a b e s se de jaron arras t rar por los p laceres del m u n d o , el go

ce del bienestar y la dulzura del reposo . 

Los cantantes persas y griegos d i s e m i n a d o s entonces en diversas c o m a r c a s 

(varios conjuntos de ellos) aparec i eron en el H id jáz y se colocaron b a j o el p a 

trocinio de los á r a b e s . T o d o s s a b í a n e jecutar el l a ú d , el t a m b o r , los 

"ma'azif' (el a r p a ) y el "mizmár" (la flauta). Por consiguiente hicieron oir a 

los árabes nuevas me lod ías q u e éstos a d o p t a r o n en el canto de sus poes ías . 

El arte del canto cont inuó p r o g r e s a n d o y, b a j o la d inast ía de los A b b a s i -

das , fue l levado a la perfección por IbráhTm i b n - e l - M a h d í ( q u e fue proc la

m a d o califa en B a g d a d , el año 202 de la héj ira , 817-818 de J . C . ) . IbráhTm-

el-Mawsilí, su hijo I sháq y su nieto H a m m a d se dis t inguieron c o m o músicos . 

La excelencia de la mús ica b a j o esta d inast ía y los bellos conciertos q u e se 

e fec tuaban en B a g d a d han d e j a d o recuerdos q u e persisten a ú n . 

3. LA DANZA 

Fue puesto en esa é p o c a tanto e smero en las ejecuciones musica les y las di

versiones que se creó todo un conjunto de d a n z a , e q u i p a d o de vestuario , va

ras y canciones e x p r e s a m e n t e c o m p u e s t a s p a r a reglar los movimientos de los 

danzarines. Aquel lo formó incluso u n a profesión a p a r t e . Se usaron asimis

mo otras cosas l l a m a d a s "kardj o k a r r a d j " . Son figuras de m a d e r a represen

tando cabal los enjaezados , q u e las d a n z a r i n a s suspenden d e sus h o m b r o s . 

L a s co locaban de tal m o d o p a r a s imbol izar a j inetes q u e corr ían al a t a q u e , 

que bat ían en ret irada y c o m b a t í a n en conjunto . H a b í a todavía otros juegos 

que p r a c t i c a b a n en las b o d a s , las fiestas, los regocijos públ icos y las reunio

nes de esparc imiento . T o d a s esas cosas eran m u y c o m u n e s en B a g d a d y en 

las d e m á s c iudades de I r a q , y d e allí se extendieron a otros países . 

4. MÚSICA DE AL-ANDALUS. 

Alí ibn Náf f , a p o d a d o Ziryáb, h a b í a servido de mozo a los Mausi l í (es de

cir, a Ibráhím-e l -Mausi l í y su hijo) . H a b i e n d o a p r e n d i d o de ellos el canto y 

la mús ica , destacóse bien pronto , razón q u e excitó la envidia d e aquél los , al 
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g r a d o q u e le ob l igaron a p a s a r al M a g r e b . L a España de entonces tenía por 

s o b e r a n o al emir ' A b d A l - R a h m á n II , hijo de A l - H a k a m , hijo de Hisán , hijo 

de ' A b d A l - R a h m á n , el p r i m e r o de los O m e y a s que entró en este país . Dicho 

pr ínc ipe recibió a Ziryáb con honores extraordinar ios : montó su cabal lo pa

ra irlo a encontrar , co lmóle de honores , concesiones, dones y pensiones, ad

mitióle en el n ú m e r o d e su c írculo p r i v a d o y le asignó un sitio honroso en la 

corte. El conoc imiento de la m ú s i c a l e g a d o por Ziryab como una herencia a 

E s p a ñ a , transmit ióse allí d e generac ión en generación, hasta la época de los 

régulos d e T a i f a s . U n a g r a n o l e a d a d e la prop ia herencia hab ía invadido a 

Sevilla y, tras la dec l inac ión de esta c i u d a d , transcendió algo de ella a Ifriki-

ya y el M a g r e b , p a r a d i fundirse en las c iudades de estas c o m a r c a s . Un cierto 

vestigio d e ella persiste todavía en estos ámbi tos , a pesar de la decadenc ia de 

su civilización y la d e b i l i d a d d e sus reinos. 

L a m ú s i c a es el ú l t imo arte q u e se p r o d u c e en las c iudades civilizadas, y 

nace c u a n d o el i m p e r i o ha l l egado a un alto g r a d o de prosper idad , p o r q u e 

es s u p e r f l u a . N o requ iere m á s q u e u n a sola condición: el ocio unido al amor 

a las diversiones. Es a s imi smo el p r i m e r arte en desaparecer c u a n d o la civili

zación inicia su ocaso . Dios es omniscente ." 

5. ESTRUCTURA MUSICAL 

"El arte del c a n t o consiste en u n a m o d u l a c i ó n que se d a a los versos rítmi

cos, e n t r e c o r t a n d o los sonidos c o n f o r m e a armonías regulares y conocidas 

(de las gentes del ar te ) ( m o d u l a c i ó n ) q u e cae e x a c t a m e n t e sobre c a d a sonido 

en el m o m e n t o en q u e se le d e s p r e n d e (de los otros) . Eso forma una nota 

mus ica l . L a s notas se c o m b i n a n ensegu ida unas con otras dentro de las ar

monías d e t e r m i n a d a s , y p r o d u c e n deleite al oído por efecto de esa armonía 

m u t u a y d e la n a t u r a l e z a m i s m a d e dichos sonidos. En efecto, la ciencia mu

sical nos m u e s t r a q u e las notas t ienen entre sí armonías de terminadas : la 

una p u e d e ser la m i t a d , o la c u a r t a o la quinta o la u n d é c i m a d e la otra . 

C u a n d o esas a r m o n í a s l legan al o ído , su var iedad les hace pasar (de la cate

gor ía ) d e lo s imple a la de lo c o m p u e s t o , pues las armonías compues tas , no 

todas son a g r a d a b l e s a la sensación audit iva sino un cierto n ú m e r o de ellas, 

q u e los h o m b r e s versados en la c iencia musical han seña lado , y de lo que 

han h a b l a d o (en sus escritos) . 

6. INSTRUMENTOS MUSICALES 

Esa m o d u l a c i ó n d e las notas c a n t a d a s es a veces a c o m p a ñ a d a d e sonidos 

en trecor tados q u e se s a c a n d e obje tos inan imados , sea med iante la percu

sión, o s o p l a n d o en unos ins trumentos hechos expresamente para ese fin, El 

a c o m p a ñ a m i e n t o en cuest ión h a c e las notas m á s a g r a d a b l e s todavía al oído. 

De esos ins trumentos , hay, al presente en el M a g r e b , varias especies. T a l es 
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Va especie del "mizmár" (o "zamr") , q u e se l l a m a t a m b i é n "sabbaba". Es una 

caña hueca cuyos lados están t a l a d r a d o s en un n ú m e r o fijo de agujeros y en 

la cual se sopla p a r a hacer la produc i r sonidos . Emite entonces d i r e c t a m e n t e 

de su interior un sonido q u e sale por esos agujeros y al cual se modi f i ca po

niendo sobre esas a b e r t u r a s los dedos d e las dos m a n o s . Esto se h a c e de cier

to m o d o conocido d e las gentes del ar te , y tiene por objeto es tablecer las ar

monías m u t u a s entre las notas . Se cont inúa de esa m a n e r a en p r o d u c i r una 

serie de armonías . El p lacer q u e el o ído e x p e r i m e n t a proviene de la percep

ción de las armonías de q u e hemos h a b l a d o . 

Otro instrumento de la m i s m a especie es el "zolamí" o "zilamí". Es un tu

bo cuyos lados están f o r m a d o s d e dos piezas de m a d e r a a h u e c a d a s a m a n o ; 

no se le perfora por m e d i o del torno, p o r q u e hay q u e a jus tar e x a c t a m e n t e 

las dos piezas de q u e se c o m p o n e . Está provisto de varios agujeros . Se sopla 

el "zolamí" m e d i a n t e una p e q u e ñ a boqui l la de c a ñ a q u e se a g r e g a allí y sirve 

p a r a conducir el viento. El sonido d e este ins trumento es penetrante ; ahí se 

forman las notas a p o y a n d o los dedos sobre los agujeros , tal c o m o se p r o c e d e 

con el " s a b b a b a " . 

Uno de los m á s bellos ins trumentos d e la especie l l a m a d a "zamr" q u e se 

usa en nuestros d ías es el d e n o m i n a d o "büq". Consiste en un t u b o d e cobre , 

de una vara de largo , y q u e se ensancha g r a d u a l m e n t e d e m o d o q u e el extre

m o por donde sale el aire está b a s t a n t e a b o c a r d a d o p a r a admit i r la m a n o li

geramente c e r r a d a , r e m a t á n d o s e en una figura p a r e c i d a al corte d e un cá la 

mo . Se sopla dentro de él por m e d i o d e una boqui l la de c a n u t o q u e le trans

mite el aire de la b o c a . Entonces p r o d u c e un sonido grave , r e t u m b a n t e . Po

see también cierto n ú m e r o de agujeros m e d i a n t e los cuales se p r o d u c e , por 

la apl icación de los dedos , varias notas q u e mant i enen entre sí las a r m o n í a s 

determinadas; se le e scucha con deleite . 

Existen igualmente los ins trumentos d e c u e r d a . Son huecos todos: unos , 

tales como el "mirbat" y el " r a b á b " , t ienen la f o r m a de un s egmento de la 

esfera; otros, como el "qánün", tienen la figura c u a d r i l á t e r a . L a s c u e r d a s se 

colocan sobre el p l a n o del ins trumento y se sujetan c a d a u n a , en su ex tremo 

superior, a una clavija g i ra tor ia , q u e permite af lojar las c u a n d o h a c e fa l ta . 

L a s cuerdas se pulsan con un p e d a c i t o de m a d e r a , o bien se h a c e p a s a r sobre 

ellas otra cuerda a t a d a a las dos p u n t a s de un arco y cubier ta de cera y resi

na. L a s notas se f o r m a n al ir a l i g e r a n d o el roce del arco con las c u e r d a s o 

bien al pasar lo de una c u e r d a a o tra . Al e jecutar los instrumentos de c u e r d a , 

sea pulsándolos , sea rozando las c u e r d a s , la m a n o izquierda registra con las 

puntas de los dedos las v ibraciones de las m i s m a s c u e r d a s a efecto de p r o d u 

cir notas armoniosas y a g r a d a b l e s . 

A veces se percute con palil los sobre ins trumentos en forma de plati l los; se 

percute también vari tas d e m a d e r a unas contra otras , o b s e r v a n d o m e d i d a s 

cadenciosas, que p r o d u c e n sonidos deleitosos al oído". 
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7. SENTIDO DE LA ESTÉTICA MUSICAL 

". . . T o d o indiv iduo es l levado por su propia índole a buscar la belleza en 

lo visible y en lo oíble . L a percepción de la belleza en los contornos de una 

bella persona y en los sonidos de su voz es pues una de las sensaciones m á s 

conformes a la na tura leza h u m a n a . El p lacer es la percepción de lo conve

niente (al espír i tu) y que p u e d e ser c a p t a d o por los sentidos. L o que se perci

be es u n a m o d a l i d a d (objeto de los sentidos). C u a n d o la m o d a l i d a d está en 

relación c o m p a t i b l e y conveniente con la facul tad perceptiva le es a g r a d a 

ble; c u a n d o le es i n c o m p a t i b l e y ant ipát ica , le causa una sensación molesta. 

Ahora los sonidos, p a r a ser bellos, debe haber entre ellos una justa armonía 

que les l ibera de toda incompat ib i l idad . Expl iquémonos: los sonidos tienen 

varias m o d a l i d a d e s ; los hay bajos , altos, suaves, fuertes, vibrantes, sofoca

dos , etc . L a j u s t a a r m o n í a que reina entre el conjunto es la que mant iene su 

belleza. Así, en pr imer lugar , no se debe pasar directamente de un sonido a 

su opues to , sino hacer lo g r a d u a l m e n t e y retornar de la misma m a n e r a . 

Igual d e b e procederse con dos sonidos semejantes: es indispensable interpo

ner entre a m b o s un sonido disímil. Véase el caso de los filólogos: desaprue

ban las c o m b i n a c i o n e s en las que se encuentran juntas letras incompatibles , 

o q u e se art icu lan por ó r g a n o s d e m a s i a d o próximos . Ello se incluye de hecho 

en la ca tegor ía q u e a c a b a m o s de des ignar. En segundo lugar , los sonidos 

(que se s iguen i n m e d i a t a m e n t e ) deben tener entre sí una de esas concordan

cias d e proporc ión q u e hemos señalado al principio de este capituló . De tal 

suerte p u e d e p a s a r s e d e un sonido a su mi tad , o a su tercio, o a a lguna otra 

fracción con tal q u e esta transición produjera una de esas concordancias de 

las q u e los h o m b r e s versados en el arte de la música han establecido y limita

do el n ú m e r o . Si — p a r a emplear su expresión— los sonidos tienen una ar

monía m u t u a en su m o d a l i d a d , resultan afines al oído y le causan placer. 

De esas a r m o n í a s , a l g u n a s son tan sencillas que m u c h a s personas las per

c iben n a t u r a l m e n t e , sin tener menester de enseñanza o de práct icas . Igual

mente ha l lamos a individuos captar en el acto la m e d i d a de los versos que se 

rec i tan , la de las d a n z a s , etc. Este tipo de talento se denomina vulgarmente 

" m i d m á r " ( m a n e j o ) . Cosa análoga existe entre numerosos lectores del Co

r á n : rec i tando el texto de este l ibro, d a n a sus voces entonaciones agradab le s 

que a s e m e j a n a los sonidos de instrumentos de viento. Su elocución es tan 

bella y las diversas modulac iones de sus voces tan cabales que inspiran a es

cucharles con éxtasis . Entre esas concordancias , existe el efecto de la compo

sición, q u e no es d a b l e a todo el m u n d o ni todos los individuos están dotados 

n a t u r a l m e n t e p a r a servirse de ella, a u n q u e supieran el m o d o de producir la . 

Eso es el secreto de la melodía , materia que la ciencia musical se encarga de 

t ra tar ." . 
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Música Práctica. Impresa en Bolonia por o b r a , industr ia y a e x p e n s a s del 
maestro B a l t a s a r de Hir iber ia , 1 4 8 2 . 2 . 

FILOSOFÍA MUSICAL 

"Muchos creen q u e mús ica y a r m o n í a son una m i s m a cosa , pero m u y otra 
es nuestra opinión . En efecto, de la l arga reflexión sobre los pareceres de 
ciertos músicos hemos conclu ido que la a r m o n í a es la unión d e voces concor
dantes , en c a m b i o , la mús ica es la razón de esa c o n c o r d a n c i a , o bien su estu
dio c u i d a d o s o y r a z o n a d o en deta l le . Hay tres tipos de mús ica : una se l lama 
m u n d a n a , otra h u m a n a , otra ins trumenta l . L a m u n d a n a y la h u m a n a , 
puesto q u e son especulat ivas y teóricas , las t r a t a r e m o s en los l ibros s e g u n d o 
y tercero; la tercera c lase , q u e se refiere to ta lmente a ins trumentos , r e c l a m a 
para sí el pr imer lugar . 

Hay dos clases de instrumentos: Unos existen por n a t u r a l e z a , otros por ar
tificio. Ins trumento natura l es la voz h u m a n a , puesto q u e de m o d o natura l 
p o d e m o s elevar o b a j a r la voz. Al ins trumento artificial se le l l ama así por
que existe por g r a c i a del arte , no por n a t u r a l e z a , c o m o el m o n o c o r d i o y la 
c í tara , y los d e m á s q u e están al servicio del c a n t o . Con referencia a la ade
cuada cons iderac ión de su p r á c t i c a , se nos presentan tres puntos f u n d a m e n 
tales a e x a m i n a r : la voz, el sonido y el n ú m e r o o m e d i d a . El término voz sue
le tomarse de intento en sentido a m p l i o p a r a referirse tanto al sonido del 
h o m b r e c o m o al de los ins trumentos . Según la opinión de Aristóteles en el li
bro "De á n i m a " , es voz so lamente el sonido del ser a n i m a d o . Ahora bien, 
también es voz el de los i n a n i m a d o s , c o m o el de los ins trumentos mus ica les , 
si bien so lamente por s imil i tud, d a d o q u e suenan de m o d o discrecional . Por 
otra p a r t e , el término sonido no se ent iende de m o d o s imple , sino por refe-
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rencia al d e dos o m á s c u e r d a s p u l s a d a s a un t i empo , o al d e dos o m á s hom

bres q u e c a n t a n s i m u l t á n e a m e n t e . 

De m o d o s imilar , el n ú m e r o no se cons idera de m o d o s imple , sino con re

ferencia a sus acc identes . Y la p r i m e r a cons iderac ión es l l a m a d a por los mo

dernos c a n t o f i rme, por otros c a n t o l lano, la s e g u n d a c o n t r a p u n t o , d e la q u e 

se s a b e q u e los ant iguos la l l a m a r o n organizac ión; la tercera c a n t o figurado, 

que es l l a m a d a por m u c h o s c a n t o de ó r g a n o . En consecuenc ia , d iv idiremos 

este nuestro c o m p e n d i o según esa triple cons iderac ión . 

En la p r i m e r a cons iderac ión nos p r o p o n d r e m o s tres objetivos f u n d a m e n 

tales. En p r i m e r l u g a r , d i spuesto según arte d e ins trumento , m o s t r a r e m o s a 

los pr inc ip iantes sus correctas divisiones según el sent ido, y les e n s e ñ a r e m o s 

el sonido d e las c u e r d a s p u l s a d a s según las divisiones p a r a q u e lo g u a r d e n en 

la m e m o r i a . En s e g u n d o lugar les enseñaremos a tañer el ó r g a n o natural por 

arsis y tesis, es decir , por elevación y deposic ión o intensión y remisión, de 

m o d o c o n c o r d a d o con un ins trumento de arte , hasta que a p r e n d e a tañer 

c o r r e c t a m e n t e sin su a y u d a . En tercer lugar , en fin, expondremos l lana

mente las o d a s o notas por las q u e p u e d e n reconocerse, cantarse y compo

nerse todo c a n t o . 

A h o r a bien, c o m o los géneros d e los instrumentos artificiales son diversos, 

a fin de q u e por tal v a r i e d a d no se h a g a m á s oscuro el aprendizaje , expon

dremos el m o d o y la regla de dividir una sola cuerda , de donde tomaron los 

gr iegos el n o m b r e del m o n o c o r d o . Y luego tras p a s a r por otros puntos llega

remos al fin p r o p u e s t o . " 

( C a p í t u l o Pr imero) . 

№ . I I I . 

P U E R T O , Diego de : Portus Mustce, S a l a m a n c a , 1504 . 3 

MÚSICA Y UNIVERSIDAD. 

Sigúese el arte de canto l lano y de canto de órgano con las proporciones , y 
de c o n t r a p u n t o con las d o c e g a m a s , y de composición a tres y cuatro voces, 
con la entonac ión d e los sa lmos , oficios y responsorios y el arte m a n u a l con 

3. PUERTO, Diego de . : Portus Musice. Salamanca, 1504. 
Original en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Edición Facsímil. 
Traducción y estudio crítico: Juan José Rey Marcos. 
Editorial Joyas Bibliográficas. Madrid, 1978. (Folio a j . v . p . 48). 
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las doce figuras c irculares , y el arte d e la luna y los meses , q u e d e b e n e m p e 

zar con las c u a t r o tr ibus , nonas , idus , y k a l e n d a s , y con las fechas en q u e 

pueden ce lebrarse las b o d a s q u e se l l a m a n velaciones, t i tu lado: " P U E R T O 

D E L A M Ú S I C A " , c o m p u e s t o por Diego d e Puerto , cantor y c a p e l l á n del 

colegio nuevo de S a n B a r t o l o m é , q u e está en la noble c i u d a d d e S a l a m a n c a , 

benef ic iado de la iglesia de S a n t a M a r í a d e L a r e d o , en la diócesis d e B u r g o s , 

correg ido y e n m e n d a d o por el r e v d m o . señor don Alfonso de Cast i l la , del si

guiente m o d o : 

" M e d i t a n d o c o n m i g o m u c h a s veces de q u e m o d o p o d r í a hacer a nuestra 

m a d r e la Universidad un rega lo en a g r a d e c i m i e n t o a todos los beneficios 

que m e ha conced ido sin merecer lo , decidí c o n s a g r a r el d e b i d o esfuerzo a 

escribir un arte de Música q u e a b a r c a s e todas las especies, no sólo canto lla

no o canto de ó r g a n o , con las difíciles proporc iones , o la f o r m a de compos i 

ción a tres y cuatro voces, o las entonac iones regu lares d e los sa lmos , oficios y 

responsorios, o con un arte m a n u a l e x p l i c a d a por el m o d o l a r g o y breve , y 

resumida en las dos figuras c irculares , o con el arte d e la luna y los meses ex

pl icada con las cua tro tr ibus , o con los d ías en q u e se p u e d e n ce lebrar las bo

das, sino también el c o n t r a p u n t o con las doce g a m a s , d e s e c h a n d o lo super-

fluo de los antiguos y a d o p t a n d o el orden preciso para la común utilidad de 

los estudiantes, los cuales en brevís imo t i empo , con la a y u d a del Señor , 

aprenderán aquí g r a n d e s y e scondidas cosas . Por tanto ofrezco mi o b r a ente

ra a Dios Omnipotente con su Hijo y el Espír i tu S a n t o Parác l i to , q u e , infun-

dido en mis entrañas , m e i m p u l s a a m a n i f e s t a r estas cosas , y a su M a d r e la 

Virgen M a r í a . . . " 

№ . I V . 

O R T I Z D I E G O , "El T o l e d a n o " : Tratado de glosas sobre cláusulas y otros 

géneros de puntos en la música de violones. R o m a , 1 5 5 3 . 4 

TÉCNICA MUSICAL. 

Declarationi de las maneras que ay de tañer el Violón y el Címbalo. 

"Este segundo l ibro t ra ta de la m a n e r a q u e se ha de tañer el violón con el 

c ímbalo y hay tres m a n e r a s de tañer , la p r i m e r a es fantas ía , la s e g u n d a so

bre canto llano, la tercera sobre c o m p o s t u r a . L a fantas ía on la p u e d o yo 

4. ORTIZ, Diego "El Toledano". : Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros 

de puntos en la música de violones. Roma, 1553. 
(Edición actual, 1936, Bárenreiter-Áusgábe 684). Alemania, p . 51 . 
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mostrar por que c a d a u n o la tañe de su m a n e r a , mas diré lo que sen-quiere 

p a r a tañer la , la f an tas ía q u e tañere el c ímbalo sea consonancias bien orde

n a d a s y q u e el violón entre con algunos pasos ga lanos y que c u a n d o se pusie

re en a lgunos puntos llanos le responda el c ímbalo apropósito y hagan algu

nas fugas a g u a r d á n d o s e el uno al otro al m o d o de como se canta contra pun 

to c o n c e r t a d o y des ta m a n e r a sebiran conociendo y con el exercicio describi

rán secretos m u y excelentes que hay enesta m a n e r a de tañer de las otras dos 

en su lugar se h a r á mengión". 

№ . V. 

B E R M U D O , J u a n : Declaración de instrumentos musicales. Osuna , 1555. ' 

CATHALOGO DÉLOS LIBROS CONTENIDOS EN EL PRESENTE 

VOLUMEN, Y DE QUE TRATA CADA UNO DELLOS. 

"En el l ibro p r i m e r o se tratan con gran artificio, y profundidad las 

a l a b a n c a s d e la m ú s i c a , y contiene veynte capítulos y son provechosos tam

bién p a r a la vo luntad . 

En el l ibro s e g u n d o puse introduciones, y primeros principios de música 

p a r a los q u e c o m i e n c a n a c a n t a r y tañer, y contiene treynta y seys capítulos . 

En el l ibro tercero trato de grandes profundidades y secretos así en canto 

l lano , c o m o en canto de ó r g a n o , en lo que toca a entender y cantar la músi

ca , y de tal m a n e r a h a b l o en la theórica: que no me olvidó de la práct ica y 

contiene c incuenta capí tu los . 

Cont iene el l ibro q u a r t o la verdadera intelligencia del órgano, de todo gé

nero de vihuela , y dé la h a r p a y el modo de cifrar, y tañer en estos instru

mentos , con g r a n d e s a p u n t a m i e n t o s , ant igual las , y novedades , y tiene no

venta y tres capí tu los . 

Hal lareys en el l ibro quinto arte profundís imo, y muy copioso de compo

ner canto l lano, de hechar contrapunto , y componer canto de órgano , y 

prac t i cados los pr imores que los cantores han hecho, y puestas las causas de-

llos, y d e c l a r a d o el artificio por sus exemplos: p a r a que c a d a uno que usar 

los quis iere: sepa contrahacer los con gran cert idumbre , y contiene treinta y 

tres cap í tu los . 

En el sexto libro copi lé a lgunos errores de música , délos que en esta facul

tad escrivieron en nuestro materno lenguaje , y sufficientemente los confuté, 

5. BERMUDO, Juan . : Declaración de instrumentos musicales. Osuna, 1555. Edi
ción Facsímil: Arte Tripharia , Madrid, 1982. 
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y enseñé la v e r d a d y lo divido por t r a t a d o s , y cont iene q u a t r o : en fin délos 

quales h a g o otros dos , en el V no h a b l o délos géneros de m ú s i c a y en otro 

pongo el m o d o de tañer mis ins trumentos , y ay cosas nuevas en todos seys 

tratados: e spec ia lmente de aff inación délos instrumentos". 

N . ° VI 

C A B E Z Ó N , Antonio: Obras de Música para tecla, arpa y vihuela, recopila

das y puestas en cifra por Hernando de Cabezón, su hijo. M a d r i d , 1 5 7 8 . 6 

ALABANZAS Y PRESTIGIO DE LA MÚSICA. 

"Otras m u c h a s a l a b a n z a s de la Mús ica se p u d i e r a n dezir, de cuyas exce

l e n c i a s están los l ibros llenos, y por ellas ha sido y es con g r a n razón tenida 

en m u c h o , de todas suertes de hombres , y de n inguno que della se aya pues

to a hab lar , tan a g r a v i a d a c o m o de mí, que con tanta c o r t e d a d y p o b r e z a de 

razones y estilo, he quer ido resumir a q u í sus a l a b a n g a s , las cuales no sólo le 

competen en sí sola (y) m i r a d a y c o n s i d e r a d a , sino aun en c o m p a r a c i ó n y 

competencia de las d e m á s artes l iberales . P o r q u e se tiene en m u c h o la anti

g ü e d a d de c a d a una del las , por tenerse entendido que en tanto es un arte de 

más ut i l idad a los h o m b r e s q u a n t o m á s ant iguo origen tuvo, y aver s ido las 

pr imeras artes inventadas por la neces idad y las que después vinieron por el 

regalo y vicio, hal larse ser la Mús ica la m á s a n t i g u a de todas . L o qua l no 

prueva so lamente por las a n t i g ü e d a d e s de gentiles que hazen su inventor al 

dios Apollo, ni por la theología de H o m e r o q u e lo d a a Mercur io en sus hy-

mnos, p o r q u e , a u n q u e se es t iman estos test imonios, se p u e d e n rehazer por 

falsos, sino con la m i s m a Escr ip tura divina q u e , en el cap í tu lo q u a r t o del 

Génesis, atr ibuye la invención del la a J u b a l , hijo de L a m e c h , en la s é p t i m a 

generación desde A d á n . Y parsece que con s u m a providencia la divina sabi 

duría ordenó que desde pr incipio del m u n d o se exercitasse este arte p o r q u e 

la rudeza y el rigor de los hombres , que aun no estavan l a b r a d o s con pol ic ía 

y h u m a n i d a d , se mit igasse y a b l a n d a s s e con la s u a v i d a d y el regalo de la Mú

sica. Y no comengó la Música t e m p r e n o p a r a q u e d a r o lv idada con otras me

jores invenciones, c o m o de ord inar io suele acaescer d e s p r i v a n d o las cosas 

6. CABEZÓN, Antonio de. : "Obras de música para tecla, arpa y vihuela... recopi

ladas y puestas en cifra por Hernando de Cabezón, su hijo. " Madrid, 1578. ( 1 . a 

edic. por Felipe Pedrell). Nueva edición corregida por monseñor Higinio Anglés, 
Barcelona, 1966. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vol. I, p . 19. 
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nuevas a las a n t i g u a s , antes se p u e d e esta divina arte l lamar pr imera y pos

trera; p u e s s i empre se ha no so lamente conservado, pero ydo en a u g m e n t o y 

en todas e d a d e s y siglos, por todas naciones y géneros de gentes, sin aver nin

g u n a tan b á r b a r a q u e tanto q u a n t o no part ic ipasse de su suav idad . Lo qual 

no h a n a l c a n z a d o n i n g u n a de sus c o m p a ñ e r a s las artes liberales, cuyas 

pr ivangas y favores h a n sido l imitados y padesc ido sus alteraciones y 

m u d a n g a s d e t i empos . Y si en a lgunas naciones o provincias han sido váli

d a s , en otras no h a n sido aún conoscidas, q u a n t o m á s es t imadas , como se 

vee en la retórica , poes ía , astrología , y las d e m á s ciencias que sus professores 

se q u e x a n de h a b e r s ido otro t i empo tan e s t imadas y estar agora muy desfa

vorecidas y casi pues tas en olvido. No se puede quexar desto la Música, pues 

no sólo por todas nac iones y en todos t iempos, casi desde el origen del mun

do, pero a ú n a t o d a suerte d e gentes sin excepción n inguna , es a g r a d a b l e , 

c o m o Aristóteles dize, y todo el m u n d o ve, sin que se hable ninguno que la 

deseche de su c o m p a ñ í a . El a legre , rico y próspero lo tiene por dulce compa

ñera de su contento; el miserab le y triste, por consuelo y alivio de su trabajo ; 

con ella se cr ian los niños en sus cunas; recréanse los viejos en sus pesadum

bres; en los templos , en los lugares públicos, en las calles, en las casas y en 

los c a m p o s , y en todo lugar tiene su c a b i d a . De día parece bien, de noche 

mejor . A legra los conbites , a c o m p a ñ a y honrra los mortuorios . No ay oficio 

ni d i g n i d a d tan s u b i d a y author izada que desdeñe su conversación. 

¿Quién m á s grave y r iguroso philósofo que Sócretes? Y en su vejez, dice 

Platón, q u e d e p r e d í a a tañer . Los athenienses tenían por cos tumbre en sus 

b a n q u e t e s , en a l g a n d o los mante les , tomar un instrumento y tañer por su 

t a n d a c a d a uno , y assí no h a b í a hombre principal que no fuesse músico. Y 

aviendo en un conbi te l l egando a Themístocles la vez, y mos trando no saber 

tañer, fue por ello tenido por ygnorante y rústico, sin escusarle su m u c h a 

g r a v e d a d y ser el m á s pr inc ipal hombre de Athenas, ni su professión de sol

d a d o en q u e avía s i e m p r e vivido, governando los exércitos de los athenien

ses, cuyo c a p i t á n general fue . Porque si gente ay a quien menos parezca con

venir la M ú s i c a son los so ldados . Y si estos se prec iaran della, véase por Achi

les, q u a n d o estuvo re t i rado en sus t iendas por aquel enojo que tuvo con los 

reyes, dice H o m e r o q u e se entretenía tañendo en un instrumento de p lata , y 

c a n t a n d o h a z a ñ a s d e varones principales , que son nuestros romances viejos. 

Y no es menester c i tar uno a uno los testigos, pues los exércitos, de los lace-

demonios , escrive P lu tarcho que con música se an imavan en la bata l la . Y si 

la que a g o r a se usa , por no ser tan f o r m a d a , no la queremos l lamar Música, 

no p o d e m o s n e g a r q u e del todo lo dexe de ser, y falte su parte de armonía en 

las c a x a s q u e l l a m a n de a t a m b o r e s y trompetas y otros instrumentos que en 

la g u e r r a se t raen , con los cuales no sólo los hombres pero aún los cavallos se 

a n i m a n y es fuerzan. En conclusión no ay género de gente a quien la Música 

no a g r a d a , y c o m o dize P índaro los aborrescidos de Dios, ésos son los que no 

huelgan con e l l a . . . " 
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N . ° V I I . 

J U A N R U I Z (Arc ipreste d e H i t a ) : Libro del Buen Amor.1 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

1225 Día era m u y santo / d e la P a s c u a m a y o r , 

el sol sal ía m u y c laro / e d e noble color, 

los omnes e las aves / e toda noble flor, 

todos van resgebir / c a n t a n d o al A m o r . 

1226 Resc ibenle las aves, / gayos e ruiseñores , 

ca landr ias , p a p a g a y o s , / mayores e menores , 

d a n cantos plazenteros / e de dulges sabores , 

m á s a legría fazen / los q u e son m á s menores . 

1227 Rec ibenle los árboles / con r a m o s e con flores, 

de diversas m a n e r a s , / d e fermosas colores, 

regibenle los omnes / e d u e ñ a s con a m o r e s , 

con m u c h o s ins trumentos / sales los a t a m b o r e s . 

1228 Allí sale g r i t a n d o / la g u i t a r r a mor i sca , 

de las vozes a g u d a / e d e los puntos ar i sca , 

el c o r p u d o a l a ú d / q u e tiene p u n t o a la tr isca, 

la g u i t a r r a l ad ina / con éstos se a p r i s c a . 

1229 El r a b é gr i tador , / con la su alta nota , 

cab ' él o r a b í n / t an i endo la su rota 

el salterio con ellos / m á s alto q u e la M o t a , 

la viyuela de péñola / con estos ai so ta . 

1230 Medio c a ñ o e h a r p a / con el r a b é morisco , 

entre ellos a l e g r a n c a / el ga l ipe frangisco , 

la flauta diz con ellos, / m á s alta q u e un risco, 

con ella el tabore te / sin él non vale un prisco . 

12 U L a vihuela de arco / faz dulges d e v a i l a d a s , 

a d o r m i e n d o a las vezes, / m u y alto a las v e g a d a s , 

bozes dulges , s a b r o s a s , / c laras e bien p u n t a d a s , 

a las gentes a l e g r a , / todas las tiene p a g a d a s . 

7. RUIZ, Juan (Arcipreste de Hita) . : Libro del Buen Amor. Edic. crítico-artística 
de M. Criado de Val y Eric W. Nailor. Madrid, Aguilar, 1976. Estrofas 1225-
1234. 
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1232 Dulce c a ñ o entero / sal con el p a n d e r e t e , 

con sonajas de agófar / fazen du lce sonete , 

los ó r g a n o s y dizen / chancones e mote te , 

la h a d e d u r a a l b a r d a n a / entre ellos se en tremete . 

1233 G a i t a e e x a b e b a , / e el f inchado a l b o g ó n , 

ginfonía e b a l d o s a / en esta fiesta son, 

el franges odregil lo / con estos se c o n p ó n , 

la neg iacha b a n d u r i a / a q u i p o n e su son. 

1234 T r o m p a s e añafi les / salen con a taba le s ; 

non fueron t i e m p o ha / p lazenter ías tales , 

tan g r a n d e s a legr ías / ni a t a n c o m u n a l e s , 

de j u g l a r e s van l lenas / cues tas e er iales . 

N . ° V I I I . 

INVENTARIO q u e la reina Isabel la Católica m a n d ó hacer de todos los 

objetos g u a r d a d o s en el Real Alcázar de Segovia, en noviembre de 1503, un 

año antes d e su m u e r t e . 8 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

< 

En el cap í tu lo d e L a ú d e s e cosas de mús ica , dice lo siguiente: 

"Un ducemel p a r a tañer , m e t i d o en una caja de m a d e r a . 

Una harpa de madera b a r n i z a d a de amari l lo , el vientre e lo otro fecho de 

m a g o n e r í a m u y l a b r a d o con u n a s imágenes de bulto met idas en unos enca-

samentos e las c lavijas son d e hueso blanco e con unas a r m a s de castillos e 

leones. 

Tres chirimías e una flauta de boj con unas guarniciones de latón en una 

c a j a d e cuero m e t i d a s . 

Un laúd de costillas g r a n d e s sin cuerdas de cinco órdenes . 

Otro laúd de costillas con un lazo l a b r a d o de magoner ía barnizada de 

amari l lo . 

Otro laúd viejo con u n a s a t a r a c e a s en una caja de cuero. 

Dos vigüelas de arco viejas, fechas pedazos . 

8. ANGLES, Higinio.: "La música en la corte de los Reyes Católicos. I. Polifonía 
religiosa". Barcelona, 1960. 2 . a edic. Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. (De donde se toma la información de dicho Inventario), pp . 71-72. 
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Otro laúd de costillas grande con un lazo b l a n c o . 

Otro laúd de costillas, t iene las e s p a l d a s e el cuero negro . 

Dos clavicímbanos viejos. 

Un laúd por las espaldas negro, de costillas, de u n a s clavijas de hueso 

b l a n c o e en el cuel lo l a b r a d o d e a t a r a c e a s , m e t i d o en u n a c a j a de m a d e r a . 

Unos órganos de hoja de Flandes, viejos, con sus fuelles. 

Una flauta de boj con una guarn ic ión de la tón . 

Una flauta de boj". 

N . ° I X . 

INVENTARIO de los bienes de la reina María de Hungría, h e r m a n a de 

Carlos V, la cual se retiró a E s p a ñ a en 1556, d o n d e fal leció el 28 de O c t u b r e 

de 1558. El Inventario se realizó el 9 de m a r z o de 1559 por Real C é d u l a . El 

original se conserva en S i m a n c a s , C o n t a d u r í a Mayor legajo 1.017, folios 162 

y s s . 9 

Siguiendo las c láusu las del t e s tamento de la reina M a r í a , la rica colección 

de instrumentos descri ta en el inventario, pasó a Portugal p a r a usufructo de 

la princesa D o ñ a J u a n a , h e r m a n a de Fel ipe II . M u e r t a D o ñ a J u a n a , d e b í a n 

quedar tales ins trumentos en p r o p i e d a d del rey Fel ipe II , c o m o heredero 

universal que era de su tía D o ñ a M a r í a . 

INS TR UMENTOS M USICA LES 

El inventario en cuest ión es c o m o s igue: 

CARGO DE VIHUELAS, E SACABUCHES, E PÍFANOS, E CORNETAS, 

E OTRAS COSAS DESTA CALIDAD. 

Cinco violones de harco. - Házese c a r g o al d icho Rogier Patie de c inco vio

lones de arco , que l l a m a n d e b r a c o , con sus arqui l los q u e es tavan dentro de 

un cofre h e r r a d o g r a n d e , q u e tenía dos llaves, q u e se hal laron en poder de 

m a d a m a d e H e r n á n , c a m a r e r a m a y o r d e la d icha re ina, según p a r e c e por el 

dicho ynbentario , fecho por el a l ca lde Mori l las . 

9. La parte correspondiente al catálogo de instrumentos la editó VANDER 
STRAETEN en su obra . : La musique aux Pays-Bas. VII, (1885), p . 439 y ss. Asi
mismo lo insertó ANGLES, Higinio, en su obra La música en la corte de Carlos 

V. Barcelona, 1944. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. I, cap. 
I, pp . 11-12. 
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Siete vihuelas de harco. - C á r g a n s e l e más siete vihuelas de harco grandes y 

p e q u e ñ a s , con sus arqui l los , q u e e s taban en otro cofre de m a d e r a b lanca , 

a f o r r a d o por d e dentro d e p a ñ o co lorado, con su c e r r a d u r a , el qual e el su

sodicho se c a r g a r o n en el g e n . ° d e cofres, que se hal laron en poder de la di

cha m a d a m a d e H e r n á n , según parece por el dicho ynbentario. 

Seis sacabuches de latón en sus caxas. - Cárganse le más seis sacabuches de 

latón, q u e es tavan c a d a u n a del las dentro de una c a x a larga e q u a d r a d a , 

que todas heran seis c a x a s c e r r a d a s con llaves, e cubiertos los cuatro dellos 

con sus malentoci l los d e cuero , según parece por el dicho ynbentario. 

Seis pífanos de box. - C á r g a n s e l e m á s seis pífanos de box en doze piegas, 

las seis del las g u a r n e c i d a s en la j u n t a que vienen a hacer, con las otras de 

unas argol las de p l a t a , q u e es tavan dentro de una c a x u e l a con su llave, se

g ú n p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Quatro cornetas - C á r g a n s e l e m á s quatro cornetas, las dos grandes e las 

dos p e q u e ñ a s , las q u a l e s diz q u e se sacaron de un cofre que estava en G u a -

d a l a j a r a , d o n d e avía m á s cornetas , según parece por el dicho ynbentario. 

Una corneta de latón morisco - Cárganse le m á s una corneta de latón mo

risco, d o r a d o , con dos asillas d e los mismo, met ida en una funda de cuero 

co lorado , según p a r e c e por el dicho ynbentario. 

Una corneta de marfil.- Cárganse l e m á s otra corneta de marfi l , con los 

ex tremos de p l a t a d o r a d a , según parege por el dicho ynbentario . 

Un pedaco de cuerno de unicornio. - Cárganse l e más un p e d a c o de cuerno 

de onicornio , a peso de q u a t r o ochavas e m . a c a r g a n d o el género de a lgunas 

cosas de m e n u d e n c i a s . 

Siete vihuelas con siete arquillos - Cárganse le m á s siete vihuelas de arco, 

con siete arqui l los g r a n d e s , hechas en Alemania , según parece por el ynben

tario. 

Seis vihuelas de arco con doze arquillos. - Cárganse le m á s seis vihuelas de 

arco , hechas en A l e m a n i a , con doze arquil los, los seis dellos con los caños de 

p la ta , según p a r e c e por el ynbentar io . 

Quatro flautas metidas cada una en su caxa - Cárganse le m á s quatro 

f lautas , la una muy g r a n d e , de tres b a r a s poco m á s o menos de largo , e las 

otras c a d a u n a d i sminuyéndose e haziendo de m á s p e q u e ñ a , c a d a una dellas 

met ida en su c a x a e su f u n d a de Heneo, según parece por el ynbentario. 

Quinze flautas e quatro pífanos en su caxa. - Cárganse le m á s una caxa 

g r a n d e de f lautas de A l e m a n i a , en que avía quinza f lautas grandes e peque

ñas e q u a t r o p í fanos , según parege por el ynbentario . 

Una chirimía metida en su caxa - Cárganse le más una chirimía g r a n d e 

m e t i d a en su c a x a con su c e r r a d u r a , e ] a clicha c a x a met ida en un 

malentogi l lo , según p a r e c e por el dicho ynbentario . 
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Dos chirimías metidas en sus caxas. - C á r g a n s e l e m á s otras dos chir imías 

algo m á s p e q u e ñ a s , m e t i d a s en su c a x a s r e d o n d a s , con sus f u n d a s d e cuero , 

según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Tres chirimías metidas en sus caxas. - C á r g a n s e l e m á s otras tres chir imías 

m á s p e q u e ñ a s , m e t i d a s en sus c a x a s de cuero , con sus f u n d a s de fuera de 

cuero negro , según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Dos chirimías metidas en sus caxas. - C á r g a n s e l e m á s al d icho Rogier Patie 

otras dos chir imías tiples, m e t i d a s en otras dos c a x a s de cuero negro , e las di

chas caxas m e t i d a s en sus fundas de cuero negro , según parece por el d icho 

ynbentario . 

Onze ynstrumentos hechos a manera de cornetas. - C á r g a n s e l e m á s onze 

ynstrumentos q u e dizen orlos d e A l e m a n i a , hechos a m a n e r a d e cornetas , 

metidos en u n a c a x a , con llave en su f u n d a de cuero , según p a r e c e por el di

cho ynbentar io . 

Una caxa y en ella quatro regalos como chirimías. - C á r g a s e l e m á s u n a ca

xa de ynstrumentos de m ú s i c a , en q u e avía q u a t r o regalos a m a n e r a de chi

rimías, e la d icha c a x a m e t i d a en su f u n d a de cuero negro , según p a r e c e por 

el dicho ynbentar io . 

Una caxa con seis pífanos de marfil. - C á r g a s e l e m á s u n a c a x a con seis pífa

nos de marf i l , los dos dellos g u a r n e c i d o s de p l a t a b l a n c a , con su f u n d a de 

cuero negro , según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Una caxa en que avía quinze pífanos. - C á r g a s e l e m á s otra c a x a g r a n d e en 

que avía quinze p í fanos de A l e m a n i a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s , con la cub ier ta o 

funda de cuero negro , según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Una caxa con siete flautas de Alemania. - C á r g a s e l e m á s otra c a x a de siete 

f lautas de A l e m a n i a , con las d ichas siete f lautas dentro , según p a r e c e por el 

dicho ynbentar io . 

Una caxa en que avía ocho pífanos. - C á r g a s e l e m á s otra c a x a de f lautas o 

pífanos en q u e avía otros dichos p í fanos , q u e dizen son hechas en Bruse le 

(borrado y escrito d e nuevo: "que d izen . . . hechas en A l e m a n i a " ) , según 

parece por el d icho ynbentar io . 

Una caxa y en ella ocho cornetas negras. - C á r g a s e l e m á s otra c a x a que era 

dentro a f o r r a d a de p a ñ o amar i l lo , e dentro del la otras d ichas cornetas ne

gras, con su f u n d a de cuero, e c a d a una de las d ichas cornetas m e t i d a en su 

funda de l ienco, que se hal ló en poder de Stevan de Notere , portero de cá

m a r a de la d i cha reyna, según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Una caxa pequeña con seis cornetas. - C á r g a s e l e m á s otra c a x a p e q u e ñ a , 

que tenía dentro seis cornetas negras , q u e se hal ló en p o d e r del d icho Stevan 

de Notere , según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 
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Una caxa que tenía dentro ocho cornetas - Cárgase le m á s otra c a x a , que 

tenía dentro ocho cornetas de A l e m a n i a , de m a d e r a de box, con su funda de 

cuero negro , q u e se halló en p o d e r del susodicho, según parece por el dicho 

ynbentar io . 

Una caxa con seis cornetas de madera. - Cárgase le m á s otra caxa de corne

tas de A l e m a n i a , en q u e avía seis cornetas de m a d e r a de box, que se halló en 

poder del susodicho, según p a r e c e por el dicho ynbentario . 

Un sacabuche engastado de plata. - Cárgase le m á s un s a c a b u c h e , engasta

do de p l a t a , con todos sus adregos , que estavan en una c a x a negra p e q u e ñ a , 

met ida en su f u n d a de cuero negro , que se halló en poder del susodicho, se

g ú n parege por el d icho ynbentar io . 

Una caxa de cuero negro y dentro della otro sacabuche. - Cárgase le m á s 

otra c a x a de cuero negro , m e t i d a en otra funda de cuero negro, e dentro de 

la d i cha c a x a otro s a c a b u c h e de latón, que se halló en poder del susodicho, 

según p a r e c e por el d icho ynbentar io . 

Una caxa e dentro della siete bordones de música. - Cárgase le m á s otra ca

xa p e q u e ñ a , que tenía dentro siete bordones de música , que se halló en po

der del susodicho, según p a r e g e por el dicho ynbentario. 

Una caxa que tenía dentro seys cornetas. - Cárgase le m á s otra c a x a media

na , que tenía dentro seis cornetas negras que diz que estevan concertadas 

con los s a c a b u c h e s de p l a t a , q u e la dicha reyna María dio al rey nuestro se

ñor, q u e sé hal ló en p o d e r del susodicho, según parege por el ynbentario . 

Una caxa de ocho cornetas. - Cárgase l e m á s otra caxa de ocho cornetas , 

que se hal ló en p o d e r del susodicho sgún parege por el dicho ynbentario . 

E L D I C H O C A R G O D E V I H U E L A S , E S A C A B U C H E S , E P Í F A N O S , E 

O T R A S C O S A S D E E S T A C A L I D A D . 

Dos ynstrumentos de música en sus caxas- Cárganse le m á s al dicho Ro-

gier Pat ie , dos ynstrumentos de música contravajos , que dize fagotes, que 

estevan en dos c a x a s r e d o n d a s , q u e se halló en poder del dicho Estevan de 

Noterc , según parege por el d icho ynbentario. 

Un contravajo grande de chirimía que hera en dos piecas, met ido en su 

cus todia g r a n d e , q u e se hal ló en poder del susodicho, según parege por el di

cho ynbentar io . 

Un fagot contra alto - C á r g a n s e l e m á s un fagot contra alto, met ido en 

otra c a x a , que se hal ló en p o d e r del susodicho, según parege por dicho yn

bentar io . 

Un contravajo de chirimías - Cárgase le m á s otro contravajo de chirimías 

de dos p iegas , m e t i d o en una c a x a g r a n d e , que se halló en poder del susodi

cho, según parege por el d icho ynbentario. 
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Dos chirimías pequeñas - C á r g a n s e l e m á s dos chir imías p e q u e ñ a s , meti

das en dos c a x a s hechas de piegas , que se ha l laron en p o d e r del susodicho, 

según parece por el d icho ynbentar io . 

Una caxa de flautas. - C á r g a s e l e m á s u n a c a x a de f lautas , la qua l diz que 

tenía C a m a r g o , por m a n d a t o de su Alteza, según p a r e c e por el d icho ynben

tario. 

Tres clavicordios. - C á r g a n s e l e m á s tres c lavicordios o monicordios , meti

dos en sus c a x a s , según parece por el d icho ynbentar io . 

Un clavicordio. - C á r g a n s e l e m á s un c lavicordio m u y b u e n o de évano, me

tido en su c a x a de m a d e r a , según p a r e c e por d icho ynbentar io . 

Una caxa y dentro della un sacabuche de latón. - M á s otro s a c a b u c h e de 

latón, según parece por el ynbentar io . 

Una caxa y dentro una dulcayna- Y otra c a x a , y dentro de ella u n a 

dulcayna de m a d e r a , según p a r e c e por d icho ynbentar io . 

Un sacabuche de latón. - C á r g a s e l e m á s otro s a c a b u c h e de latón, met ido 

en un c a x a c o l o r a d a con flores d o r a d a s , según p a r e c e por el d icho ynbenta

rio. 

Una caxa de cornetas de Alemania. - Más otra c a x a de cornetas de A lema

nia, en que o b o ocho piegas , q u e son cornetas m u d a s , según p a r e g e por el 

dicho ynbentar io . 

Quatro laúdes.- Y m á s q u a t r o laúdes , con sus c a x a s y c e r r a d u r a s en las 

caxas , según parege por el d icho ynbentar io . 

N . ° X . 

B E R N A L D E Z , A n d r é s . : Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y D.a 

Isabel. 10 

1. MÚSICA FESTIVA. 

Del nac imiento y b a u t i s m o del pr ínc ipe D. J u a n ; p . 74: 

"Fue fecha en la g i b d a d y en la Iglesia este d ía una g r a n Fiesta, e fue traí

do el pr ínc ipe a la Iglesia con u n a g r a n proces ión, con todas las cruces de la 

10. BERNALDEZ, Andrés.: Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y D. 3 Isa

bel. (Edic. y estudio M. Gómez Moreno y J. M. Carriazo. Real Academia de la 
Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1962). 

Del nacimiento y bautizo del príncipe D. Juan, p. 74. 
De cómo el rey fue sobre la cibdad de Baca y la cercó y tomó de los moros, pp. 

206-209. 
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col laciones de la c i b d a d , e con infinitos instrumentos de música de diversas 

maneras, de trompetas, e chirimías e sacabuches..." 

2. MÚSICA MILITAR 

De c ó m o el rey fue sobre la c i b d a d de B a c a y la cercó y la tomó de los mo

ros; p . 206-209. 

"Part ió la reina d e J a h é n , e llegó al real a cinco días de noviembre, donde 

le fue fecho solepne rec ib imiento , como solía en los otros reales. Con su veni

d a todas los del real fueron m u y alegres y esforzados, p o r q u e en pos de sí lle

var ía s i empre m u c h o s manten imientos e gentes; e creían que por su venida 

se h a r í a m á s a ína el p a r t i d o de los moros. Los moros fueron mucho maravi

llados de su venida en invierno e se assomaron de todas las torres e alturas de 

la c i b d a d ellos y ellas; a ver la gente del recebimiento e oír la música de tan

tas bastardas, e clarines e trompetas italianas e cheremías e sacabuches e 

dulcaynas e atabales, que parescían que el sonido llegava al cielo... " 

N . ° X I 

B E R M U D E Z D E P E D R A Z A , Francisco . : Historia Eclesiástica de la ciudad 

de Granada. G r a n a d a , 1638. T e r c e r a par te , c a p . L I , f. 170. 1 1 

MÚSICA CON UTILIZACIÓN HERÁLDICA 

Refir iéndose a la entrada de los Reyes Católicos el día de la Toma de Gra

n a d a , 2 d e enero de 1492, dice: 

" L a real capi l la entonó el h imno del Te Deum laudamus, que apenas se 

oía entre el ru ido de las c a x a s y clarines, salva de acabuces y mosquetes". 

11. BERMUDEZ DE PEDRAZA, Francisco.: Historia Eclesiástica de (a ¿idad de 
Granada. Granada, 1638. Tercera parte, cap. LI, f. 170. 

(Dato recogido en La Música en la Catedral de Granada en el siglo XVI, de 
LÓPEZ CALO, José, vol. I, cap . I, p . 5. Granada, 1963. Edición Fundación Ro
dríguez Acosta). 
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№ . X I I 

12. MARMOL CARVAJAL, Luis del.: Historia de la rebelióny castigo de los moris

cos del reino de Granada. Libro I, cap. 20. 

Ediciones: 
Málaga, (1600 ?). 
Archivo de la Alhambra. Signatura 2-347. 4 hojas + 245 folio + 3 hojas. 
Madrid, 1797, 2 vols. 
Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1852. 

(Dato musical recogido por LÓPEZ CALO, José, en su obra "La Música en la 
Catedral de Granada en el siglo XVI". Vol. I, p . 4. Granada, 1963. Fundación 
Rodríguez Acosta). 

13. LÓPEZ CALO, José.: La Música en la Catedral de Granada en el siglo XVI. 

Vol. I, cap. I, p . 4. Granada, 1963. Fundación Rodríguez Acosta. 2 vols. 

M A R M O L C A R V A J A L , L u i s del . : Historia de la rebelión y castigo de los 

moriscos del Reino de Granada. L i b r o I, c a p . 20. 1 2 

Entrada de los Reyes Católicos el día de la Toma de G r a n a d a 

CEREMONIAL MUSICAL 

".. . y los d e su capi l la (de la re ina) comenzaron a c a n t a r el h i m n o Te 

Deum laudamus... " 

Algunos cronistas dicen q u e este " T e D e u m l a u d a m u s " se cantó mientras 

los reyes y su corte sub ían en proces ión a la A l h a m b r a ; esta sería , si así fuera 

verdad, la pr imera procesión de acc ión de g r a c i a s que se ce lebrar ía en G r a 

nada el d ía de su conquis ta por los Reyes Cató l icos , 2 de enero d e 1492. 

N . ° X I I I 

R O D R Í G U E Z D E A R D I L A , G . : Historia de los Condes de Tendilla, copia

da de la historia de la Casa de Mondéjar. L i b r o I I I . C a p . 27. Folios 214 y 

s s . l s 

CEREMONIAL MUSICAL 

M a d r i d , Bibl io teca N a c i o n a l . Manuscr i to 3315. 

". . . c a n t a n d o la capi l la (rea l ) Te Deum laudamus... " 

Alusivo a la e n t r a d a d e los Reyes Catól icos en G r a n a d a , 2 de enero de 

1492. 
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№ . X I V . 

14. Idem nota 13, p . 5. 
15. PÉREZ DE HITA, Ginés.: Guerras civiles de Granada. Parte Primera. Cap. 

XVII . Edic. P. Blanchard-Demouge, Madrid, 1913-1915, vol. I, p. 289. 
16. PÉREZ DE HITA, Ginés.: Guerras civiles de Granada. Selección Colección Aus

tral, n. 1577. Madrid, 1975. pp. 14-15. 

V A L E R A , Diego d e . : Crónica de los Reyes Católicos. 
Edición m o d e r n a J . de M. C a r r i a z o . M a d r i d , 1927. C a p . 87; 
p. 269. 1 4 

MÚSICA CON UTILIZACIÓN HERÁLDICA 

". . . e a las t r o m p e t a s hicieron muy g r a n d e sonido, e los a tabales e tambo
rinos, d e tal m a n e r a q u e paresc ía todo el m u n d o estar allí. E los per lados e 
clérigos e religiosos q u e allí se ha l laron cantaron en alto voz Te Deum lauda-
mus. .." 

Se refiere a la e n t r a d a de los Reyes Católicos en G r a n a d a , el día 2 de ene
ro de 1492. 

№ . X V . 

P É R E Z D E H I T A , Ginés . : Guerras civiles de Granada. 

Parte P r i m e r a . C a p . X V I I . 1 5 

MÚSICA CON UTILIZACIÓN HERÁLDICA 

" L a m ú s i c a real d e la capi l la del rey luego, a canto de órgano , cantó Te 

Deum laudamus. F u e tan g r a n d e el placer, que todos l loraban. L u e g o , del 

A l h a m b r a , sonaron mil instrumentos de música de bélicas trompetas . Los 

moros a m i g o s del rey q u e quer ían ser cristianos, cuya cabeza era el valeroso 

Muza, t o m a r o n mil du lza inas y añafiles, sonando g r a n d e ruido de a l a m b o 

res por toda la c i u d a d " . 

№ . X V I . 

P É R E Z D E H I T A , Ginés . : Guerras civiles de Granada. 16 

MÚSICA MILITAR 

".. . h a b í a un c a b a l l e r o l l a m a d o A b i d b a r , del linaje de Gómeles , cabal lero 
valeroso y c a p i t á n de gente de g u e r r a , y no hal lándose sino en bata l la contra 
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cristianos, le di jo un día al rey: —Señor , ho lgar ía q u e tu alteza m e diese li

cencia p a r a entrar en tierra d e crist ianos, en los c a m p o s d e L o r c a , Murc ia y 

C a r t a g e n a , q u e conf ianza tengo de venir con ricos despojos y caut ivos —. El 

rey dijo: — C o n o c i d o tengo tu valor y te o torgo l icencia c o m o p i d e s . . . — 

A b i d b a r le besó las m a n o s por ello, y fue a su casa y mandó tocar sus añafües 

y trompetas de guerra, al cual bél ico sonido se j u n t ó g r a n d e copia d e gente 

a r m a d a p a r a saber d e aquel rebato" . 

MÚSICA Y FESTEJOS DE LA CORTE NAZARI 

(Pág . 27-28): " L l e g a d a la hora de comer , el rey ( B o a b d i l ) se sentó con sus 

cabal leros a la m e s a , p o r q u e en c o m i e n d o h a b í a de h a b e r g r a n fiesta y zam

bra. L a s mesas fueron pues tas , y comieron con el rey los cabal leros m á s prin

cipales, y eran c u a t r o caba l l eros Bencerra jes , cua tro A l m o r a d í e s , dos Alha-

mares , ocho Gómeles , seis A labeces , doce Abencerra jes , y a lgunos Almora-

dines, A b e n á m a r y M u z a . Eran estos caba l l eros de g r a n d e es t ima, y por su 

valor les d a b a el rey su m e s a . As imismo con la reina c o m í a n m u y hermosas 

d a m a s y d e buenos l inajes , las cuales eran D a r a j a , J a r i f a , C o b a y d a , Z a i d a , 

Sarrac ina y A l b o r a y d a : todas e r a n de la flor de G r a n a d a . T a m b i é n e s t a b a la 

hermosa G a l i a n a , hija del a l ca ide d e Almer ía , q u e h a b í a venido a las fiestas 

y era par iente de la re ina. A n d a b a e n a m o r a d o d e la hermosa G a l i a n a el va

liente A b e n á m a r , y por ella h a b í a hecho m u c h o s juegos y e s c a r a m u z a s . . . 

El rey con sus caba l l eros , y la reina con todas sus d a m a s , comían con g r a n 

contento al son de muchas y diversas músicas, así de ministriles como dulzai

nas, arpas y laúdes que en la real sala había..." 

N . ° X V I I . 

Romance del rey moro que perdió Alhama. A n ó n i m o (siglo X V ) 1 7 

P a s e á b a s e el rey m o r o 

por la c i u d a d de G r a n a d a , 

desde la p u e r t a d e Elvira 

hasta la d e V i v a r r a m b l a . 

"¡Ay de mi A lhama!" 

17. ANÓNIMO. : "Romance del rey moro que perdió Alhama". Las mil mejores 
poesías de la Lengua Castellana (1136 1936). 2 . a edic. preparada y seleccionada 
por José Bergua. Madrid, 1935. p . 38. 
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C a r t a s le fueron venidas 

q u e A l h a m a era g a n a d a : 

las c a r t a s echó en el fuego 

y al m e n s a j e r o m a t a r a . 

"¡Ay de mi A l h a m a ! " 

D e s c a b a l g a d e u n a m u í a , 

y en un c a b a l l o c a b a l g a ; 

por el Zacat ín a r r i b a , 

s u b i d o se h a b í a al A l h a m b r a . 

"¡Ay d e mi A l h a m a ! " 

C o m o en la A l h a m b r a estuvo, 

al m i s m o t i e m p o m a n d a b a 

que se toquen sus trompetas, 

sus añafiles de plata. 

"¡Ay d e mi A l h a m a ! " 

Y que las cajas de guerra 

apriesa toquen el arma, 

porque lo oigan sus moros 

los de la Vega y Granada. 

"¡Ay d e mi A lhama!" 

Los moros q u e el son oyeron 

q u e al sangr iento M a r t e l l a m a , 

uno a u n o y dos a dos 

j u n t a d o se ha g r a n b a t a l l a . 

"¡Ay d e mi A l h a m a ! " 

Allí h a b l ó un m o r o viejo, 

desta m a n e r a h a b l a r a : 

— ¿ P a r a q u é nos l l amas rey, 

p a r a q u é esta l l a m a d a ? — 

"¡Ay de mi A lhama!" 

— H a b é i s d e saber , a m i g o s , 

u n a nueva d e s d i c h a d a , 

que crist ianos de braveza 

ya nos han g a n a d o A l h a m a . 

"¡Ay d e mi A l h a m a ! " 

Allí h a b l ó un a l f a q u í 

d e b a r b a crec ida y c a n a : 

— ¡Bien se te e m p l e a b u e n rey, 

b u e n rey, bien se te e m p l e a r a ! — 

"¡Ay d e mi A l h a m a ! " 
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— M a t a s t e los bencerrajes , 

q u e eran la flor de G r a n a d a ; 

cogiste los tornadizos 

d e C ó r d o b a la n o m b r a d a 

"¡Ay d e mi A lhama!" 

Por eso mereces rey, 

u n a p e n a m u y d o b l a d a : 

Q u e te p i e r d a s tú y el reino, 

y a q u í se p i e r d a G r a n a d a . — 

"¡Ay d e mi A lhama!" 

R o m a n c e al q u e le puso m ú s i c a el g r a n a d i n o Luys de N a r v á e z . 

(Pr imera m i t a d del siglo X V I ) . 

N . ° X V I I I . 

V E R A R D I , Car los , C a m a r e r o del P a p a , en su Historia Baética, d r a m a que 

escribió p a r a ce lebrar la conquis ta de G r a n a d a , y fue r e p r e s e n t a d o en R o m a 

el d ía 21 de abri l d e 1492, al fin d e este drama, se impr imió : 1 8 

REPERCUSIONES EUROPEAS DE LA CONQUISTA DE GRANADA 

"Viva el g r a n R e Don F e r n a n d o con la Reyna Don Isabel la". 

A cuatro voces. 

N . ° X I X . 

Archivo del Ayuntamiento de Baza. Reg is tro de C a b i l d o , 31 de d i c i embre 

de 1495, (comenzó en D o m i n g o 12 de o c t u b r e de 1493) . 1 9 

18. BARBIERI, F. A.: Cancionero musical, p . 611 yss. , donde reeditó esta composi
ción. Biblioteca Nacional de Madrid. 

Posteriormente se editó esta obra en Buenos Aires, 1945. 
19. GALLEGO Y BURIN, Antonio, y GAMIR SANDOVAL, Alfonso.: Los moris

cos del Reino de Granada, según el Sínodo de Guadix de 1554. Edición por Da
río Cabanelas Rodríguez. Universidad de Granada , 1968. Apéndice documen
tal. 
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A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O D E B A Z A P A R A Q U E L O S 

M I N I S T R I L E S M O R O S D E L O S L U G A R E S D E SU T I E R R A F U E S E N A 

D I C H A C I U D A D P A R A L A C E L E B R A C I Ó N D E L A F I E S T A D E L 

C O R P U S C H R I S T I . 

"En miércoles , 31 de d i c i embre de 95 años, este día se juntaron en Cabil

do los señores Andrés de T o r r e s , a lca lde ordinario , e Luis Bocanegra , e Se

bas t ián Sánchez e J u a n Carri l lo e Alonso Doña e Rodr igo Noguerol , e Rodri

go Vayo e J u a n O r t e g a , reg idores , e Alvaro de Montoya, j u r a d o . Los dichos 

señores a c o r d a r o n e m a n d a r o n que p o r q u e en servicio de Nuestro Señor, 

q u e de a q u í a d e l a n t e todas las fiestas del C o r p u s Christi de c a d a un año ha

yan de venir todos los ministriles de los lugares de la tierra de esta qiudad de 

Baca p a r a ce lebrar e honrar la fiesta y esto se h a g a saber al alguaci l del c a m 

po p a r a q u e , qu ince días antes d e la fiesta, se lo haga saber para que lo pon

g a n en o b r a , so p e n a d e seiscientos maravedís al dicho alguacil si no lo hicie

ra saber , e a c a d a uno de los d ichos oficiales e ministriles de trescientos ma

ravedís". 

N . ° X X . 

20 
Archivo General de Simancas, Diversos de Cast i l la . L e g a j o VIII . Folio 114. 

M E M O R I A L , A L P A R E C E R , D E F R A Y H E R N A N D O D E T A L A V E R A 

P A R A L O S M O R A D O R E S D E L A L B A I C I N . 

". . . lo pr imero , q u e olvidéis toda ceremonia y toda cosa morisca en ora

ciones, en ayunos , en p a s c u a s y en fiestas de nacimientos de cr iaturas , y en 

b o d a s y en b a ñ o s , en mortuor ios y todas las otras cosas . . . 

Q u e enviéis a vuestros hijos a las iglesias a aprender leer y cantar, o a lo 

menos las oraciones susodichas . 

Q u e los q u e sabéis leer, tengáis todos los libros en aráb igo de las oraciones 

y sa lmos q u e vos serán d a d o s , y de aqueste Memorial , y recéis por ellos en la 

ig les ia . . . 

M á s p a r a q u e vuestra conversión sea sin escándalo de los cristianos de na

ción y no piensen q u e aún tenéis la secta de M a h o m a en el corazón, es me

nester q u e vos conforméis en todo y por todo a la buena y honesta conversa

ción de los buenos y honestos cristianos y crist ianas en vestir y calcar y afeitar 

20. Idem nota 19. 
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y en comer y en m e s a s y en v i a n d a s g u i s a d a s c o m o c o m u n m e n t e las gu i san , y 

en vuestro a n d a r y en vuestro d a r y t o m a r , y, m á s q u e m u c h o , en vuestro ha

blar, o lv idando c u a n t o pud iéredes la l engua a r á b i g a y hac iéndo la olvidar y 

que nunca se hab le en vuestra c a s a , e tc ." 

N . ° X X I . 

Archivo del Ayuntamiento de Huesear. O r d e n a n z a s d e la C i u d a d de Hues

ear, T í tu lo 34. "Tí tu lo d e la doctr ina de los crist ianos nuevos"; folio 81 v . 2 1 

O R D E N A N Z A S H E C H A S P O R D O N F E R N A N D O D E T O L E D O 

P A R A D O C T R I N A D E L O S C R I S T I A N O S N U E V O S D E H U E S C A R 

Y C A S T I L L E J A R , 9 D E J U N I O D E 1514. 

". . . Yo Don F e r n a n d o d e T o l e d o , D u q u e de A l b a , M a r q u é s d e Cor ia , 

Conde de Sa lvat ierra , señor de Val d e C o r n e j a e d e la villa de H u e s e a r y C a s -

tilléjar, m i r a n d o e a c a t a n d o lo q u e c u m p l e al servicio d e Dios N u e s t r o Se

ñor, espec ia lmente proveyendo a l g u n a s cosas q u e tocan a los n u e v a m e n t e 

convertidos mis vasal los , vecinos de las d i chas mis villas de H u e s e a r y Cast i -

lléjar e sus términos , p a r a q u e sean instruidos en la doctr ina y dexen los usos 

y ceremonias q u e solían e u s a b a n s iendo moros , lo cual así c o m o a señor de 

las dichas villas, conviene proveer y r e m e d i a r p a r a la sa lvación de las á n i m a s 

de los dichos n u e v a m e n t e convert idos . . . 

í tem q u e las b o d a s se h a g a n entre los n u e v a m e n t e convert idos c o n f o r m e y 

en la m a n e r a que los crist ianos viejos hacen las suyas; e q u e no h a g a n rito de 

alfeña, ni cortar cabel los , ni las o tras cosas q u e suelen hacer , salvo que pue

den tañer zambras el día de la velación y un día antes, so p e n a d e dos mil 

maravedís a c a d a persona q u e en ello se ha l lare por p r i m e r a vez, repar t idos 

en la m a n e r a ya d i c h a , e por la s e g u n d a q u e le den cien azotes ." 

N . ° X X I I I 

Archivo General de Simancas. Regis tro Genera l del Sel lo. 

13 de febrero de 1492. G r a n a d a . Folio 18. 2 2 

21. ídem nota 19. 
22. La transcripción de este documento se encuentra en la obra de LADERO QUE-

SADA, Miguel Ángel.: Los mudejares de Castilla en tiempos de Isabel I. Valla-
dolid 1969, pp . 189. Agradezco los consejos para completar este documento al 
Dr. Antonio Malpica y a la Licenciada M . a Dolores Quesada. 
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CARTA DE MERCED DEL OFICIO DE ALCA YDE DE LAS JUGLAR AS 
E JUGLARES DE GRANADA A FA VOR DE A YA YA FISTELI, 

CONFORME USARON TAL CARGO LOS ALCAYDES 
NOMBRADOS POR LOS MOROS. 

Merced de un a l ca id ía d e G r a n a d a . 
Don F e r n a n d o e D o n n a Y s a b e l , e tc . 
Por fazer bien e m e r g e d a vos Ayaya Fisteli, es nues tra merged e vo /utad 

que a g o r a e de a q u i ade lante p a r a en toda vuestra vida seades a lcayde de las 
j u g l a r a s e j u g l a r e s d e la g i b d a d d e G r a n a d a e llevedes los derechos e salarios 
al d icho ofigio anexos e pertenecientes , segund que acos tunbraron llevar los 
a lcaydes q u e fueron d e los reyes moros p a s a d o s . E por esta nuestra carta 
m a n d a m o s al pr ing ipe d o n j u á n , nuestro muy caro e a m a d o hijo, e a los yn-
fantes , p e r l a d o s , d u q u e s , m a r q u e s e s e condes e a los del nuestro consejo e al 
corregidor e a lca ldes e otras just ig ias qualesquier de la dicha g ibdad que lue
go q u e por vos fueren requer idos vos reciban al dicho ofigio, e recibido, vos 
a c u d a n e f a g a n a c u d i r con el d icho salario al dicho ofigio anexo e pertene
ciente e vos g u a r d e n e f a g a n g u a r d a r todas las onrras , grag ias , mercedes , 
f ranquezas e l ibertades q u e se g u a r d a r o n a los alcaydes que han seydo de las 
d ichas j o g l a r a s e j o g l a r e s de la d icha g ibdad , e en todo ello vos non pongan 
ni consyentan poner e n b a r g o ni ynpedimento a lguno. E los unos ni los otros 
non f a g a d e s en d e al so p e n a d e X U a c a d a uno. 

D a d a en la g i b d a d de G r a n a d a a trese días del mes d e febrero de mili e 
cuatrogientos e noventa e dos annos . 

Yo El Rey, Yo L a Reyna , yo F e r n a n d o de C a f r a , secretario del Rey e de la 
Reyna , nuestros sennores , lo fise escribir por su m a n d a d o . 

N . ° X X I I I . 

Archivo del Ayuntamiento de Granada. L ibro de Cabi ldos desde 1516 hasta 
1518. Fol io 1 0 1 . 2 S 

REQUERIMIENTO HECHO POR LOS JURADOS DEL A YUNTAMIENTO 
DE GRANADA PARA QUE NO SE COBRASE EL DERECHO MORISCO 
LLAMADO TARCON, QUE SE LLEVABA POR LAS ZAMBRAS, RODAS 

Y DESPOSORIOS. 27 de enero de 1517. 

"Este día los j u r a d o s q u e e s t a b a n presentes presentaron dos escritos de re-

23. Véase nota 19. 
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A R C H I V O G E N E R A L D E S I M A N C A S . 

R E G I S T R O G E N E R A L D E L S E L L O . 

13 de Febrero de 1492. G r a n a d a , f. 18. 

Merced del oficio d e Alcayde de las j u g l a r a s y j u g l a r e s 

de G r a n a d a a favor d e Ayaya Fisteli , c o n f o r m e usaron tal 

cargo los a lcaydes n o m b r a d o s por los reyes moros . 
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querimiento a dichos señores, el tenor d e los cuales son éstos q u e se s igue: 

Escribano presente, d a d por testimonio a nosotros los j u r a d o s de esta c i b d a d 

que presentes somos, cómo en g u a r d a y conservación de las dichas libertades 

e franquezas de esta c i b d a d y privilegios de ella, pedimos e requerimos a la 

just ic ia e ve int icuatro q u e presentes son, q u e , visto lo p e d i d o por este reque

r imiento , lo provean conforme a j u s t i c i a , y c o n t a n d o el caso dec imos: Q u e a 

nuestra notic ia es venido c o m o en tiempos de moros había en esta cibdad, 

como en sus Alpuxarras e reino, un derecho morisco que se llamaba tarcón, 

el cual dicho derecho se llevaba por razón de las zambras e bodas e deposo-

rios que se hacían en esta cibdad e sus Alpuxarras e reino en el t i empo que 

Nuestro Señor h u b o por bien d e d a r g r a c i a a los dichos m o r o s q u e se convir

tiesen a su santa fe catól ica por m a n o del reverendís imo señor C a r d e n a l . El 

Rey e la R e i n a , nuestros señores, q u e en gloria es tán, u s a n d o con ello c o m o 

v e r d a d e r o s crist ianos les hicieron m e r c e d de les m a n d a r q u i t a r todos los de

rechos moriscos , q u e no se usan ni l levan, fue vuelto el d icho derecho tarcon 

q u e por razón de las d ichas z a m b r a s , e b o d a s e desposorios , se l l evaban en 

t iempos d e los d ichos moros , e a s imismo se lleva a g o r a s iendo crist ianos. El 

cual d icho derecho se lleva por in formac ión del d icho Fistelí, fecha a Sus Al

tezas, carec i endo d e v e r d a d e r a re lación, p o r q u e va fuera de términos de to

da razón; lo uno, porque es contra las libertades de esta c ibdad e franquezas 

de ella, y lo otro, contra la p r i m e r a merced de Sus Altezas; y lo otro, p o r q u e 

si h a b e r l a s d ichas z a m b r a s es cosa lícita y provechosa , p o r q u e se a l lega en 

ellas p a r a rescate de cautivos , e p a r a otras b u e n a s o b r a s , no p a r e c e ser cosa 

j u s t a q u e de esto haya quien tenga derechos , sino q u e todo sea p a r a el buen 

fin p a r a q u e se hace . E si no es cosa lícita e provechosa q u e haya las d icha 

z a m b r a s , si de ellas a lgunos inconvenientes se recrecen de aquel ayunta

miento d e gentes , menos p a r e c e cosa j u s t a q u e haya qu ien las favorezca p a r a 

conservar su p r o p i o derecho e interés; en las b o d a s e deposor ios en q u e se re

quiere el santo m a t r i m o n i o , cosa j u s t a es q u e haya todo p lacer y regocijo q u e 

uno quis iere , pero q u e d e esto haya de p a g a r derecho , cosa es que Vues tra 

Señoría d e b e m u c h o m i r a r a r e m e d i a r , d e m a n e r a q u e este censo e tr ibuto 

sea q u i t a d o de esta gibdat e de su reino e cesen los agravios en este caso reci

bidos . E p a r a el r e m e d i o de todo lo susodicho la conciencia de Vues tra Seño

ría e n c a r g a m o s , si así p a r e z c a y q u e es cosa necesar ia q u e haya quien de esto 

dé l icencia p a r a estas d ichas z a m b r a s e b o d a s e desposorios , m a n d e Vuestra 

Señoría q u e la just ic ia e d i p u t a d o s sin interés a lguno , y, no h a b i e n d o éste, 

d a d sea c o m o y c u a n d o se d e b a d a r . E así le ído el d icho escrito, los dichos se

ñores , respondieron a él, d ixeron: q u e se not i f ique a H e r n a n d o Morales el 

Fistelí q u e muestre a la c i b d a d la merced q u e tiene por d o n d e lleva el d icho 

derecho". 



A R C H I V O D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E G R A N A D A . 
L ibro d e C a b i l d o s d e 1516 a 1518 ( n . ° 3). f. 101 r. y 101 v. 
R e q u e r i m i e n t o hecho por los j u r a d o s del Ayuntamiento de G r a n a d a p a r a 
que no se c o b r a s e el derecho morisco l l a m a d o tarcón que se l levaba por las 
z a m b r a s , b o d a s y desposor ios . (27 enero 1517). 
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N . ° X X I V . 

Archivo de la Catedral de Granada. L e g a j o 200.3. I n d i f e r e n t e s . ^ 

MERCED HECHA A LA CIUDAD DE GRANADA PARA QUE CUANDO 

MURIESE EL CRISTIANO NUEVO FERNANDO MORALES EL 

FISTELI CESASE E CONSUMIESE EL DERECHO QUE EN TIEMPOS 

DE MOROS PAGABAN LOS JUGLARES O ZAMBREROS. 

11 DE MARZO DE 1518. 

"Doña J u a n a e D o n Car los su hijo, etc. Por cuanto vos, Don Ar\totvv<í de 

M e n d o z a e Gonzalo d e M e d r a n o , veinticuatros de la n o m b r a d a c ibdad de 

G r a n a d a , p r o c u r a d o r e s d e la corte que m a n d a m o s hacer e celebrar en esta 

noble villa de V a l l a d o l i d , este presente año de la d a t a de esta nuestra carta , 

y en n o m b r e de la d i cha c i b d a d nos hiciste relación por vuestra petición di

c iendo: Q u e los Católicos rey Don Fernando e reina Doña Isabel, nuestros 

señores, p a d r e s , e abue los ( q u e santa gloria hayan) hicieron merced a Fer

nando Morales el Fisteli, n u e v a m e n t e convertido a nuestra santa fe catól ica, 

de ciertos derechos que solían pagar en tiempo de moros los juglares e zam-

breros, para que los llevase por su vida, según que m á s l argamente en la di

cha m e r c e d , que de ellos fue hecha , se contiene. E p o r q u e los dichos Católi

cos Reyes m a n d a r o n q u e en la d i c h a c ibdad y en las otras c ibdades e villas e 

lugares d e su reino no se llevasen los derechos e servidumbres que en t iempos 

de moros se solían l levar, nos supl icaron, en el dicho n o m b r e m a n d á s e m o s 

revocar la d icha m e r c e d , o a lo menos , la m a n d á s e m o s consumir p a r a des

pués de la vida del d i cho F e r n a n d o de Morales , o c o m o la nuestra merced 

fuese. L o cual visto por los del nuestro Consejo, e conmigo el Rey consulta

d o , fue a c o r d a d o q u e d e b í a m o s m a n d a r d a r esta nuestra carta en la dicha 

razón, e Nos , p a r a hacer bien e merced a la dicha c i b d a d , tuvímoslo por 

bien. E por esta nues tra c a r t a d e c l a r a m o s e mandamos que, fallecido el di

cho Fernando de Morales se consuma la dicha merced que le fue hecha de 

los dichos derechos que solían pagar en tiempos de moros los juglares o zam-

breros. E p r o m e t e m o s e d a m o s nuestra fe e p a l a b r a real de no hacer merced 

de los d ichos derechos a persona ni personas a lgunas después de los días del 

dicho F e r n a n d o d e Morales , ni antes por su renunciación, ni en otra manera 

a l g u n a , p o r q u e nues tra m e r c e d e voluntad es que los dichos derechos no se 

p idan ni lleven desde en a d e l a n t e . De lo cual vos m a n d a m o s dar esta nuestra 

24. Véase nota 19. 
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car ta firmada de mi , el Rey, e se l lada con nuestro sello, e l i b r a d a de los del 

nuestro Conse jo . 

D a d a en la noble villa de Va l lado l id a once d ías del m e s de m a r z o , año del 

nagimiento de Nues tro Sa lvador Jesucr i s to de mil e quinientos e d iec iocho 

años. — Yo el Rey .— Yo B a r t o l o m é de C a s t a ñ e d a , secretar io de la Re ina e 

del Rey, su hijo, la hice escribir por su m a n d a d o . — Arc iep i scopus g r a n a t e n -

sis. — Licenc ia tus P o l a n c o . — Don Alonso d e Cast i l la , L icenc ia tus . — Doc

tor C a b r e r a . — Licenc ia tus De Quel las . — El Doctor B e l t r á n . — R e g i s t r a d a , 

Licenciatus X i m é n e s . — Por canci l ler , J u a n d e Sant i l lana" . 

En seis d ías del m e s de enero d e mil e quinientos e d iec inueveaños , por 

m a n d a d o de los m u y magníf icos señores jus t ic ia e reg imiento de esta c i b d a d 

de G r a n a d a , se p r e g o n ó esta c a r t a de Sus Altezas en la Plaza d e B i b a r r a m -

bla por voz d e Alonso de S a l a m a n c a , p r e g o n e r o púb l i co , e s t a n d o presente 

Luis de Valdiv ia , Ve int icuatro d e esta c i b d a d , e el l i cenc iado D o m i n g o Pé

rez. Test igos , el l i cenc iado C a r m o n a e Franc i sco d e A l v a r a d o e Pedro Fer

nández C a m a c h o , vecinos de G r a n a d a . — Pedro G a r c í a d e B a e z a . 

N . ° X X V . 

Archivo del Ayuntamiento de Granada. L i b r o de C a b i l d o s de 1518 hasta 

1522. Folio 42 . 2 5 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA DANDO POR 

EXTINGUIDO EL IMPUESTO QUE SE PAGA POR LAS ZAMBRAS. 

4 DE ENERO DE 1519. 

"Este día los dichos señores d ixeron q u e por c u a n t o son i n f o r m a d o s q u e 

haya fallecido Hernando el Fistelí, el cual tenía merced por su vida de cierto 

derecho de las zambras, y esta c i b d a d tiene u n a Provisión de la Re ina e del 

Rey, Nuestros Señores , por la cual sus Altezas hacen m e r c e d a esta c i b d a d 

del dicho oficio p a r a después d e los días del d icho H e r n a n d o Morales , para 

que el dicho oficio se consuma e que de aquí adelante no se lleven tales dere

chos, e que Sus Altezas no h a r á n m e r c e d del dicho derecho a persona a lgu

na, por ende , q u e ellos, por virtud de la d icha Provisión e m e r c e d , h a n por 

consumido e c o n s u m e n el dicho oficio, e m a n d a r o n q u e la Provisión de Sus 

Altezas se pregone p ú b l i c a m e n t e " . 

25. Véase nota 19. 
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N . ° X X V I . 

Archivo del Ayuntamiento de Baza. Cabi ldos de los años 1523, 1524 y de 

1 5 2 5 . 2 6 

A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O D E B A Z A P A R A Q U E A E S T A 

C I U D A D F U E S E N L O S M O R A D O R E S D E L A S V I L L A S D E Z U J A R , 

F R E I L A , C A N I L E S Y B E N A M A U R E L A L R E C I B I M I E N T O D E L 

J U B I L E O Y Q U E C O N L O S D E C A N I L E S F U E S E N L O S Q U E 

T E N Í A N C A R G O D E S U Z A M B R A . 4 de noviembre de 1524. 

"En el d icho A y u n t a m i e n t o ante los dichos señores parec ió presente el 

m u y reverendo señor Franc i sco de Hervás , Provisor de esta c iudad de Baza e 

dixo: Q u e él viene a estar y residir en esta c iudad y trae encargo de predicar 

el jub i l eo n u e v a m e n t e conced ido por Su S a n t i d a d , e pues es de tantas gra

cias e indulgenc ias e tal que m e r e c e que sea recibido con toda veneración e 

regoci jo , pues es tan provechoso p a r a las án imas e conciencia de los fíeles 

crist ianos, q u e lo h a c í a saber a Sus Mercedes p a r a que por c i u d a d concierte 

e m a n d e n q u e se h a g a el d icho recibimiento con toda s o l e m n i d a d . . . 

Otrosí los dicho señores dixeron que se haga mandamiento para que los 

vecinos e personas que tienen cargo de la zambra en la villa de Caniles ven

gan con todos los juegos e aderezos de la dicha zambra al dicho recibimiento 

del jubileo, con pena que así lo hagan e cumplan". 

N . ° X X V I I . 

Archivo de la Iglesia Catedral de Granada. Reales Cédu las , L i b r o II . Dupli

cado . Fol io 3 8 v . - 3 9 r . 2 7 

CÉDULA PARA QUE EL ARZOBISPO DE GRANADA INFORMASE 

DE LAS RAZONES QUE HABÍA TENIDO PARA PROHIBIR LAS 

ZAMBRAS. 20 de junio de 1530. 

" L a R e i n a . Muy reverendo en Cristo p a d r e arzobispo de G r a n a d a , del 

nuestro Consejo: s a b e d q u e m e ha sido hecho relación que en la Congrega

ción q u e por vuestro m a n d a d o en esa c i u d a d se tuvo el año p a s a d o de (mil) 

26. Véase nota 19. 

27. Véase nota 19. 
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quinientos y veintiséis, se m a n d ó q u e no se hiciesen ceremonias de m o r o s en 

las z a m b r a s q u e se sol ían hacer en las b o d a s d e los n u e v a m e n t e convert idos a 

nuestra santa fe cató l ica en ese reino y q u e desde en a d e l a n t e las nues tras 

justicias d e él h a n d a d o l icencia p a r a q u e se h a g a n las d ichas z a m b r a s con 

tanto que no hubiese en ellas las d i chas ceremonias y q u e a g o r a vos las ha

béis hecho qu i tar del todo, por m a n e r a q u e , d e p o c o a c á no se h a c e n , de 

que los d ichos convert idos diz q u e tienen m u c h o descontento , d ic iendo q u e , 

no hac iendo en el las n i n g u n a c e r e m o n i a mor i sca ni o tra cosa n i n g u n a q u e 

sea contra nuestra s a n t a fe no se d e b e r í a n prohib ir , p u e s es p a r a regoc i jar y 

solemnizar las fiestas d e los m a t r i m o n i o s , c o m o se p e r m i t e q u e se h a g a en se

mejantes actos con otros ins trumentos en estos nuestros reinos. 

Y c o m o quiero ser i n f o r m a d a de lo susodicho c o m o p a s a , yo vos ruego q u e 

con toda di l igencia os informéis y sepáis q u e es lo q u e fue m a n d a d o en la di

cha Congregac ión sobre las d i chas z a m b r a s , y si en ellas m a n d a r o n q u e no se 

hiciesen, c ó m o y por q u é razón se las consint ieran después , y si d e allí d ieron 

lugar a q u e las hiciesen con a l g u n a s condic iones , y a q u e l l a s se g u a r d a b a n , 

por qué razón se las qui tá is a g o r a y q u é c a u s a s son las q u e os h a n m o v i d o a 

vedarlas e n t e r a m e n t e , e si se p o d r í a d a r a l g u n a b u e n a orden p a r a q u e , 

g u a r d á n d o s e e e n m e n d á n d o s e las condic iones q u e están pues tas , y acrecen

tando otras q u e parec iere convenientes p a r a el efecto, se pudiesen hacer las 

dichas z a m b r a s sin perjuic io de nues tra fe y sin q u e en el las interviniese nin

guna ceremonia m o r i s c a , y si conviene que no se h a g a n por n i n g u n a vía por 

algunos jus tos respectos y cuáles son y d e todo lo d e m á s q u e os parec i ere , de

bo ser i n f o r m a d a acerca de esto, y m e enviéis m u y p l enar ia razón de ello con 

vuestro parecer d e lo q u e se d e b e r í a proveer, p a r a q u e yo lo m a n d e todo ver 

y proveer sobre ello lo q u e m á s convenga al servicio d e Nues tro Señor y 

nuestro". 

Fecha en M a d r i d a veinte d ías del m e s d e j u n i o de (mi l ) quinientos e trein

ta años .— Yo la R e i n a . — Por m a n d a d o d e Su M a j e s t a d , J u a n V á z q u e z . 

N . ° X X V I I I 

Cédulas, provisiones, visitas y ordenanzas de la Audiencia de Granada (Gra

nada, 1551). Folio 1 0 2 v . 2 8 

CÉDULA SOBRE LAS MÚSICAS, CANTOS Y BAILES DE LOS 

NUEVAMENTE CONVERTIDOS. 10 DE MARZO DE 1532 

28. Véase nota 19. 
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L A R E I N A 

Presidente y o idores de la nues tra Audiencia y Cnanci l lería que reside en 

la c i u d a d d e G r a n a d a : Por p a r t e d e los cristianos nuevos del reino de G r a n a 

da m e ha s ido hecha relación q u e los días p a s a d o s fue por Nos m a n d a d o que 

no se j u n t a s e n a tañer y c a n t a r y ba i lar , ni hacer ningún regocijo de estos de 

n inguna m a n e r a , ni a u n en sus bodas , a causa de que c a n t a b a n algunos 

cantos q u e n o m b r a b a n a M a h o m a , y as imismo p o r q u e los gazís y harbis , 

que son esclavos y caut ivos , h a c í a n a lgunas zambras en que había muchas 

deshones t idad y cosas no bien hechas y que si esto se entendiese con la gente 

de bien y h o n r a d a , era hacerles g r a n vexación. Y m e supl icaron m a n d a s e 

poner p e n a a los q u e c a n t a r e n cantares de M a h o m a y otros por Nos prohibi

dos; a s imi smo que los dichos esclavos cautivos y libres no hagan los tales re

gocijos ni se j u n t e n a hacerlos , y, a lo m á s , que se les diese licencia para ta

ñer, c a n t a r y ba i lar con sus instrumentos músicos en sus bodas y pasat iem

pos , c o m o lo solían hacer desde que son cristianos, o como la mi merced 

fuese. 

Por e n d e , yo vos m a n d o q u e veáis la orden que se dio acerca de lo susodi

cho e s t a n d o el E m p e r a d o r , mi señor, en esa c iudad , e la instrucción que en

tonces se hizo por su m a n d a d o , y proveáis acerca de lo susodicho lo que os 

parec iere q u e m á s convenga , y no fagades ende a l . . . 

Fecha en M e d i n a del C a m p o , a diez días del mes de marzo de (mil) qui

nientos y treinta y dos años . — Yo la Re ina . — Por m a n d a d o de Su Majes tad , 

J u a n V á z q u e z . 

N . ° X X I X 

Archivo del Ayuntamiento de Málaga. L i b r o I X de Cabi ldos , Folio 1 8 6 . 2 9 

P A R T I C U L A R D E U N A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O D E 

M A L A G A P A R A H A C E R U N R E G O C I J O C O N L A S Z A M B R A S 

D E L O S L U G A R E S D E S U A X A R Q U I A Y D E SU H O Y A . 

7 D E A G O S T O D E 1535. 

"En presenc ia de mí , Baut i s ta Sa lvago , escr ibano mayor del concejo de la 

dicha c i u d a d , y e s t a n d o juntos los dichos señores, p lat icaron sobre la orden 

e a legr ías q u e se h a n d e hacer por razón de la toma de Túnez e de la fiesta 

29. Véase nota 19. 
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que la c i u d a d a c o s t u m b r a b a hacer el día d e San Luis , p o r q u e en aque l día 

se g a n ó esta d icha c i u d a d , e h a b i e n d o sobre ello p l a t i c a d o , a c o r d a r o n e 

m a n d a r o n lo s iguiente: 

Que se envíe un peón con mandamiento de la ciudad a los lugares del 

Axarquía y Hoya para que se vengan las zambras a esta ciudad, e que sea 

aquel miércoles, a mediodía, para el regocijo que la ciudad quiere hacer por 

la buena nueva de la toma de Túnez, a los cuales la ciudad les mandaran 

pagar su trabajo". 

N ° X X X . 

Archivo de la Alhambra. Año 1599. L o b r a s y Nechi te (Bienes secues trados ) . 

L-34-51 , f. 9r . , l ínea 3 2 . 3 0 

INSTRUMENTOS MUSICALES EN INVENTARIOS DE 

BIENES MUEBLES. 

/ 1 - En el término de A l m a r j e , o tra h e r e d a d , regad ío , d e tres 

/2 - marja l e s con nueve mora les , en b a r b e c h o . 

/ 3 - En el lugar de Nechi te en u n a haza de L a u x , un mora l g r a n d e 

/4 - que h a c e diez a r r o b a s d e h o j a . 

/ 5 - Los bienes q u e truxo su m u j e r y se secretaron en bienes 

/6 - part ibles son los s iguientes: (folio 8 v . ) 

Unos atabales moriscos. (Folio 9r . , l ínea 32) . 

N . ° X X X I . 

Archivo de la Alhambra. P a t a u r a L - 9 - 7 , Fol io 2r. Año 1 5 6 3 . 3 1 

INSTRUMENTOS MUSICALES EN INVENTARIOS DE 

BIENES MUEBLES. 

/ 1 - L o p e C a l u c a y su hijo. 

/2 - Sebast ián C a l u c a , vecinos d e P a t a u r a . 

30. MARTÍNEZ RUIZ, J.: Inventario de los bienes moriscos del Reino de Granada 

(siglo X VI). Lingüística y Civilización. Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. Madrid, 1972. 

31. Véase nota 30. 
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/ 3 - L o s bienes q u e fueron secretados por de L o p e de C a l u c a y su h e r m a n o 

S e b a s t i á n , vecinos de P a t a u r a , 

/ 4 - q u e se p a s a r o n a l lende en X X V I de abril de M D L X I I I años, los cuales 

fueron secretados 

/ 5 - por J u a n González Cas tre jón , capi tán de 

/ 6 - Motr i l . 

/ 7 - Bienes m u e b l e s d e los d ichos 

/ 8 - L o p e C a l u c a y Sebas t ián C a l u c a : 

/ 1 8 - Un laúd morisco, viejo, quebrado. 

Folio 5 r. 

/ 1 - A l m o n e d a d e los bienes m u e b l e s 

/ 2 - q u e H e r n a n d o Azara depos i tar io , entregó, que 

/ 3 - fueron secre tados por d e los C a l u c a s . 

/ 4 - En el d icho l u g a r , el d icho d ía , a seis del mismo mes e año, 

/ 5 - yo el d icho e scr ibano , not i f iqué a H e r n a n d o Azara , vecino del 

/ 6 - d i cho lugar , q u e luego t ra iga los bienes muebles q u e en él están de-

/ 7 - pos i tados , q u e fueron secretados por de L o p e y Sebast ián C a l u c a . 

/ 8 - A la p laza de este l u g a r p a r a venderlos en públ ica a l m o n e d a . 

/ 9 - El cual los entregó en la d icha plaza siendo testigos, Jerón imo Garc ía y 

/ 1 0 - D o m i n g o Sánchez , vecinos del dicho lugar y estantes en él, y en fe 

/ 1 1 - d e ello firmé d e mi n o m b r e , 

/ 1 2 - P e d r o d e Annover . 

/ 1 3 - E s c r i b a n o 

/ 1 4 - A l m o n e d a de los bienes muebles . 

/ 1 9 - Un laúd viejo y quebrado, se remató 

/ 2 0 - en Jeónimo García, vecino de Orgiva en un re-

/ 2 1 - al, que pagó luego. 

N . ° X X X I I . 

M A R M O L C A R V A J A L , Lu i s del . : Historia de la rebelión y castigo de los 

moriscos del Reino de Granada. L ibro II , C a p . V I . 5 2 

32. Véase nota 12 y nota 19. 
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CAPITULO ACORDADO EN LA JUNTA DE LA VILLA DE MADRID 

SOBRE LAS REFORMAS DE LAS COSTUMBRES DE LOS MORISCOS 

DE GRANADA. 1566. 

"... Q u e todos los l ibros que estuviesen escritos en l engua a r á b i g a de cual

quier mater ia y c a l i d a d q u e fuesen, los l levasen dentro d e tres d ías ante el 

presidente d e la Aud ienc ia Rea l d e G r a n a d a p a r a q u e los m a n d a s e ver y 

examinar , y los q u e no tuviesen inconveniente , se los volviese p a r a q u e los 

tuviesen por el t i empo d e tres años , y no m á s . . . 

C u a n t o a las b o d a s , se ordenó q u e en los desposorios , velaciones y fiestas 

que se hiciesen, no usasen de los ritos, ceremonias , fiestas y regocijos de que 

usaban en t i empo de moros , sino q u e todo se hiciese c o n f o r m á n d o s e con el 

uso y c o s t u m b r e de la santa m a d r e Iglesia y de la m a n e r a q u e los fieles cris

tianos lo h a c í a n ; y q u e en los d ías de b o d a s y velaciones tuviesen las puer tas 

de la casa ab ier tas , y lo m i s m o hiciesen los viernes en la t a r d e y todos los d ías 

de fiesta; y que no hiciesen zambras ni leñas con instrumentos ni cantares 

moriscos en ninguna manera, aunque en ellos no cantasen y ni dixesen cosa 

contra la religión cristiana ni sospechosa de ella... 

Esta fue la resolución que se tomó en a q u e l l a J u n t a , a u n q u e a lgunos fue

ron de parecer q u e los capí tu los no se executasen todos j u n t o s por estar los 

moriscos tan c a s a d o s con sus cos tumbres , y p o r q u e no sent ir ían tanto yéndo-

selas q u i t a n d o poco a poco; m á s el pres idente don Diego d e Esp inosa , fabri 

cado de los avisos q u e venían c a d a día d e G r a n a d a , y a b r a z á n d o s e con la 

fuerza de la religión y p o d e r de un pr ínc ipe tan catól ico , quiso , y consultó a 

Su M a j e s t a d , q u e se executasen todos j u n t o s . " 

N . ° X X X I I I . 

Archivo de la Alhambra. L e g a j o 1 5 9 . 3 S 

APUNTAMIENTO HECHO EN 1775 POR EL VEEDOR Y CONTADOR 

DE LA ALHAMBRA DON LORENZO DE PRADO DE LA SUPLICA 

QUE HIZO FRANCISCO NUÑEZ MULEY PARA QUE SE SUSPENDIESE 

LA EJECUCIÓN DE LA PRAGMÁTICA DADA CONTRA LOS 

MORISCOS EN 1566. 

"Francisco N u ñ e z Muley p i d e q u e se r e c o m p e n s e los servicios q u e h a b í a 

hecho en beneficio de Su M a j e s t a d y los na tura le s d e su nación y presentó un 

33. Véase nota 19. 
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memor ia l en el q u e se hizo presente m u c h a s cosas en contrario de la Prag

m á t i c a p u b l i c a d a y q u e se favoreciese: 

Q u e expresa q u e la conversión de los naturales había sido por fuerza y 

contra lo c a p i t u l a d o por los Reyes Católicos con el rey Muley B u a u d a r i y al

gunos d e sus a lca ides q u e h a b í a n firmado el privilegio que contenía m á s de 

c u a r e n t a capí tu los y q u e se asentaron c u a n d o la en trada en esta c iudad , 

s iendo uno d e ellos el q u e h a b í a de quedar en su secta y en todo lo que toca

b a a los provechos y s i tuados en sus mezquitas , y que quedasen con sus ar

m a s , escepto los tiros gruesos , e x p r e s a n d o que la capitulación original que se 

hizo c u a n d o la e n t r a d a en esta c i u d a d , es taba en poder y en los libros de 

H e r n a n d o de Zafra , secretario q u e había sido de los señores Reyes Católicos, 

d o n d e se podr ía (ver) , con otras m u c h a s cosas, que expresa se había prohibi

do por Provisión en Va l lado l id en veintinueve de jul io, y otras en 1511, por 

las q u e se prohib ió m a t a s e n la c a r n e como a c o s t u m b r a b a n , y que los sastres 

y oficiales q u e tejían las cosas d e vestir, no las tejiesen ni cortasen, y que las 

existentes las gas tasen en t i empo de seis años, y que no hubiese padrinos ni 

m a d r i n a s de los na tura le s , hac i endo mención que en el año de 13 fue d a d a 

una Provisión de Su Alteza, por la que m a n d ó que cualquier cristiano viejo 

que descibriese la c a r a a cua lqu ier morisca o su a lmafa la o s á b a n a dándole 

m a l a p a l a b r a , fuese c o n d e n a d o en tantos días de cárcel y cierta pena conte

nida en d icha Provisión, q u e h a b í a sido p u b l i c a d a en t iempo de Fernando 

Arias , correx idor . Y q u e h a b i e n d o fallecido los señores Reyes Catól icos, en 

el año d e 1516, h a b í a p a s a d o en c o m p a ñ í a del señor m a r q u é s de Mondéjar a 

dar le la e n h o r a b u e n a al señor E m p e r a d o r , y que por el señor rey don Felipe 

no se h a b í a n q u e r i d o c o b r a r los veintiún mil ducados con que los naturales 

de este reino se h a b í a n o b l i g a d o a p a g a r por el servicio ordinario , hab iendo 

m a n d a d o suspender la p r a g m á t i c a en el año 1518. . . 

S i endo de gran inconveniente el que las moriscas trajesen las caras descu

biertas , sin que pudiese serles descargo a los dichos naturales el capítulo que 

hablaba sobre las bodas, placeres, zambras e instrumentos y músicas de ella, 

que se dirigió al señor arzobispo, por cuanto esta no había sido pregonada ni 

vedado más de la zambra e instrumentos de ella hasta el tiempo del señor ar

zobispo don Pedro de Alba, lo que vedaron los señores inquisidores, lo que 

no era contra la fe católica, y que si algunos alfaquíes o alcaides eran convi

dados a algunas bodas, cesaban de tañer hasta que salían de ella, y que el 

rey moro, queriendo salir a algún viaje, llegando a la puerta del río Darro, 

teniendo que pasar por el Albaicin, callaban los instrumentos hasta que el 

rey pasaba de la puerta de Elvira, por cuanto tenían por cortesía no tañer los 

instrumentos donde estaban, no siendo estos de moros, sino es costumbre de 

reinos y provincias, certificando lo expresado de que los instrumentos de este 

reino no eran como los de Fez ni otros pueblos de Berbería ni Turquía, pues 

de unos y otros eran diferentes, lo que siendo rito de su secta, debían de ser 

todos unos. Lo que comprobaba que en tiempo del señor arzobispo don 
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Hernando de Talayera, primero que fue nombrado por los señores Reyes 

Católicos en esta ciudad, en cuyo tiempo había alfaquíes y moftís asalaria

dos para que le informasen de su secta, quien permitió la dicha zambra 

acompañando con sus instrumentos al Santísimo Sacramento de la proce

sión del Corpus Christi, a c o m p a ñ a n d o c a d a maes tro con su b a n d e r a , por 

cuya razón era tan so lemne y t o m a d a s en toda Cast i l la , sin que n a d a de ello 

perjudicase , y que habiendo pasado el señor arzobispo a la visita de la villa 

de Ujíjar, posando en la casa que llaman Albarba, la dicha zambra le aguar

daba a la puerta de su posada y luego que salía le tañían instrumentos yendo 

delante de su lima., hasta llegar a la iglesia, donde decía la misa, estando 

los dichos instrumentos y zambras en el coro de los clérigos, en los tiempos 

que habían de tañer los órganos, como no los había tocaban los dichos ins

trumentos, diciendo en la misa algunas palabras en arábigo e spec ia lmente 

cuando dec ían D o m i n u s vob i scum, dec ían I b a r a f i c u m , lo q u e h a b í a visto en 

el año 1502; y p id iendo el a g u a en los t i empos estales sa l ían con sus procesio

nes y gente a pedir la e iban del monas ter io de la Zubia del señor S a n F r a n 

cisco, que era de su O r d e n , m a n d a n d o viniesen descubier tas sus cabezas con 

su cruz y clérigos a pedir el a g u a , y q u e los na tura le s la pidiesen en l enguaje 

arábigo , lo q u e se h a b í a a c o s t u m b r a d o en los años 6 ó 7". 

. . . Conc luyendo su d icho m e m o r i a l con la supl icac ión de que se hiciese 

presente a Su M a j e s t a d p a r a q u e a t a j a s e los inminentes riesgos q u e a m e n a 

zaban el reino. 

N . ° X X X I V . 

Archivo de la Real Chancillería de Granada. C a b i n a 3 . a , L e g a j o 582, Pieza 

5. G r a n a d a 16 de m a y o d e 1 5 2 6 . 3 4 

OFICIOS MUSICALES EN PLEITOS. 

PLEITO ENTRE EL CONCEJO DE CENES 

Y LA CIUDAD DE GRANADA. 

Aparecen c i tados en este pleito los n o m b r e s de dos músicos: 

- "Maestre Juan Tamborilero en el C a m p o del Príncipe ( G r a n a d a ) 

- Francisco Cobo el Laudero Real" 

34. Dato suministrado, amablemente, por la Leda. María Dolores Quesada Gómez. 



Z A M B R A g i t a n a a n t i g u a , heredera de las z a m b r a s de los moriscos 

Nazar í de G r a n a d a . 



Detalle. De Piero della Francesca. 
Iglesia de S. Francisco (Arezzo). 
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N . ° X X X V . 

Archivo de la Real Chancillería de Granada. Cab ina 511 . Legajo 2270. Pie

za 1 0 . 3 5 

OFICIOS MUSICALES EN LIBROS DE APEOS. 

REPARTIMIENTO DE SANTA FE LIBRO DE APEOS. 

6 d e o c t u b r e de 1663 — Folio 84r. 

Se m e n c i o n a en este d o c u m e n t o a un organista , fechado el 12 de Febrero 

d e 1599. 

"Melchor de Torres, organista y vecino de esta c i u d a d y notario de la 

villa". 

N . ° X X X V I . 

Archivo de la Catedral de Granada. Fondo de Libros 1 2 - 6 . 3 6 

Instrucción del rey don Fernando el Católico a don Jerónimo Vich su emba

jador en Roma; Burgos, 5 de diciembre de 1507. (En la Catedra l de G r a n a 

d a se conserva un d u p l i c a d o , env iado por el mismo rey al Cab i ldo , f i rmado 

por el rey y r e f r e n d a d o por el secretario) . 

" P r i m e r a m e n t e s a b e d q u e al t iempo que plugo a Nuestro Señor que la 

c i u d a d de G r a n a d a fue s a c a d a de poder de los moros , enemigos de nuestra 

sancta fe cathól ica , el cardena l don Pero González de Mendoza . . . erigió y 

ordenó la iglesia m e t r o p o l i t a n a d e G r a n a d a . . . constituyendo y ta sando c a d a 

uno de los benef ic iados y servidores c a d a año una cierta cant idad de renta . . . 

E p o r q u e entonces la d icha iglesia no tenía renta a lguna de que los susodi

chos benef ic iados fuesen p a g a d o s , fue a c o r d a d o que fasta que las rentas de 

la mesa c a p i t u l a r pertenecientes creciesen tanto que bastasen p a r a todos, no 

residiesen en el servicio de la d icha iglesia ni tuviesen renta a lguna más de 

seis d i g n i d a d e s . . . y doce canónigos y doce racioneros y doce capel lanes y do

ce mozos de coro y los otros oficiales en la erección de la dicha iglesia conte-

35. Véase nota 34. 

36. Véase nota 13, (vol. I. pp . 28-29). 
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nidos; e de nuestras p r o p i a s rentas s i tuamos luego cierta s u m a de m a r a v e d í s 

para dote de la d icha mesa c a p i t u l a r , de q u e los suso dichos fuesen p a g a d o s 

c a d a uno según lo q u e en la d i cha erección le está a s i g n a d o ; y fue a s ímesmo 

acordado q u e las c u a t r o d i g n i d a d e s restantes y los otros canón igos y rac ione

ros de m á s d e lo suso d icho q u e fueron n o m b r a d o s y por nos presentados y 

por el arzobispo inst ituidos no toviesen en la d icha iglesia renta a l g u n a sino 

solamente toviesen estalo en el coro y voz en el C a p í t u l o , y así se ha usado e 

guardado desde que se fundó la dicha iglesia fasta agora... ". 

N . ° X X X V I I . 

Archivo de la Catedral de Granada. C o n s u e t a . F o n d o d e l ibros n. 17, c a p . 

31, folio 32 v. ss. ( 1 5 2 0 ) . 3 7 

DÉLO QUE HAN DE HACER LOS CANTORES. 

"Por la erección des ta sanc ta iglesia están d e p u t a d a s dosc ientas y cua

renta mil m a r a v e d í s p a r a los cape l lanes y c iento y veinte mil p a r a los acóli

tos, que son todos trescientos y sesenta mil; d e los cuales los p r e l a d o s p a s a 

dos, por el a u m e n t o del culto divino y p o r q u e la iglesia sea m á s h o n r a d a y el 

culto divino m á s favorec ido y el p u e b l o sea conso lado y p r o v o c a d o a devo

ción, han m a n d a d o q u e haya cantores , y así se ha s i empre u s a d o . L o s cuales 

son algunos cape l lanes q u e tienen h a b i l i d a d p a r a c a n t a r canto de ó r g a n o y 

contrapunto , los cua les sirven d e cape l lanes y cantores si c ó m o d a m e n t e lo 

pueden hacer; y por q u e sean cantores no son e x c u s a d o s d e n i n g u n a hora , 

más son ob l igados a seguir el coro c o m o todos los otros servidores dé la igle

sia, p o r q u e por a m b a s cosas llevan sa lar io . Son ob l igados a c a n t a r los d ias si

guientes de esta m a n e r a . . . 

Iten, son ob l igados a c a n t a r el día de N a v i d a d a los mai t ines , las cancio

nes y coplas p a r a ello o r d e n a d a s y.. . 

Iten, son o b l i g a d o s a c a n t a r las Pasiones el d ía de R a m o s , y las p r i m e r a s 

Lamentac iones de las T in i eb la s , y todos los otros oficios q u e por la tab la se 

les echare la S e m a n a S a n t a . 

Iten, son ob l igados a c a n t a r en los aniversarios q u e se hacen por los Reyes 

Católicos don F e r n a n d o y d o ñ a Isabel , de gloriosa m e m o r i a , los terceros, 

sextos y nonos responsos en las vigilias y en toda la misa; iten, el ú l t imo 

37. Véase nota 13, (vol. I, pp . 15, 68-69). 
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responso q u e se h a c e por todos los f inados el día de T o d o s los Sanctos; iten, 

en los ú l t imos responsos d e los dos aniversarios del señor cardenal don fray 

Francisco X i m e n e z , arzobispo d e T o l e d o . 

Iten, son o b l i g a d o s a c a n t a r todas las veces que el Cab i ldo hace a lgunas 

exequ ias . N o p u e d e n en la iglesia cantar canto de ó r g a n o en exequias nin

g u n a s si el cab i ldo no hace el oficio. Son penados todas las veces que no vi

nieren a c a n t a r , por c a d a vez q u e faltaren un día por rata salarii de lo que 

g a n a n . N o se j u n t a n a c a n t a r canto de órgano a n inguna parte sin licencia 

del c a b i l d o . . . " 

N . ° X X X V I I I . 

Archivo de la Catedral de Granada. L e g a j o 5 - 1 3 9 - 1 . 3 8 

Nómina y repar t imiento del tercio pr imero deste año de 1589, de lo que ga

naron el rac ionero G a r ç o n , nuestro hermano maestro de capil la , sochantre , 

cantores , cape l lanes , oficiales y sirvientes de esta sancta iglesia, en que entra 

la dotac ión de los mai t ines . 

En lo relativo a músicos y en maravedises tenemos las siguientes cifras: 

SALARIO 

A Por m ait in es 

de un en este 

Anual cuatrimestre cuatrimestre 

Núñez 10.000 3.333 1.582 

Aliseda 9 .000 3.000 1.458 

Espinola 9 .000 3.000 14 

N a v a r r e t e 50 .000 16.666 1.948 

M a g a ñ a 13.000 4.333 1.955 

J u a n Vázquez 28 .000 9.333 1.441 

Ortega 16.000 5.333 2.193 

Reyes 19.000 6.333 2.943 

38. Véase nota 13. (vol. I, p . 100). 


