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DEL\ POt:.'il.\, su orfHcn y dms1on.-DK LOs l •~;~; 1,snu■zsros músicos' 1.Coadros alfabéllto:>, • • 

' origen y dirersos géneros.- • · 

. . . . ·ersos cuenta su origen en los_ historiadores, 
La POESI.\.' inspirac1on dmna de ~ace~ , Pl;ton llama Poet<ls. El primer m~do de 

fi)o·soros y teólouos de la antigüedad' a qmenes ·tu111bre que duró muchísimo tiempo. 
º G . fue el verso ' co~ t . escribir que u5aron los riegos, 6 composiciones poéticas en tres par es.-

1 ristóteles divide los JJoemata' esto es' pod~n~as .. ª comedia. Horado, dice que toda com-
A é . . 2 a lraue 1a.-c). ' 1 " epope)'ª 6 poema pico.- • , o . . n . 
p·o;irion debe reunir dos cualidades.: a_cc1odn y :~::~1~ºh;róico, como la Iliada de H~IDer~. 

El poema épico, pintura 6 desc~1pc1on e 1 ·stóteles ya citado, tres circunstancias, a 
y la Eneida de Virgilio' deb~ reum~, ~~gu: n ncillez.' El principal carácter de este poe
saber: unidad, ccrti<lurubre o ~eros1m1hlu y ::roa dramático, gira 6 depende. de la ac-

· ste en la narracion, ID1entras que el p b do de la inteligencia humana, ma cons1 . rodncto mas perf eclo y aca a 
cion: el poema épico, como P á m osiciones. . ,· 
ocupa el lugar preferente.so~:~ las dem_ s co ! ob'eto que el de mera divcrs10? ! mas ~~1 , 

Los poemas, en un prmc1p10_, no teman ~tr s /euniendo lo agradable y lo ulll, se d1s
que trataron de máximas filos~hcas y teológica t~úrgicos ú órficos (V. Orfco), que se ento
tinuuicron en teúrgicos y poét1c?s. Los Pt?1ª\as hazañas célebres de los héroes y el:v~
naban únicamente en las ioic!ac1ones? re er1.~ d eternidad y unidad d~ Dios y basta e .ª 
han el pensamiento á discurrir de la m~e~1 a :.' Homero y que se cantaban en los sacri
·nmortalidad del alma: los poétie-0s' ~tribmdos ~- . n mi~uciosa de las tradidones vulga
~cios y ceremonias rcligi'"as' c~nlem~: una ::::os, v de familias iJo,tres, los euto~:-
res respecto de los dioses: los JOYene~ e am h s himno; no se cantaron nunca' no ha ia 
ha~ en las danzas 6 bailes' pues aunque mue o 

· 'd' · los 1'óvenes se motiYo que lo 11np1 1era. d 1 0
, de primera educac1on Y .. 

El estudio de la poesía' fue uno e. os raro ; s oetas me'recieron toda clase de d1sll~
dcdicaron á ella con aplicacion, en tér~mos que ·º1! hombres en las máximas de la sab1-
ciones y el renombre de sabios, porque rn:trman a . 

duría. , . 1 dramático las canciones, los 1mno , . -h' s los ep1-
A los Griegos se debe el poema ep1co, e ~as 'referencia y aficion por los b1mn?5 

talamios .... ; no obstante, mostr~ro~, al parece.\ ª co!viciales' que se entonaban ínterin 
y canciones que se pneden redncir a dos cl~s~s ¡e llamaban Peans (V.); 2.3' las entona
los conridados estaban en la mesa, c~y~1» ,e luuna ceremonia particular 6 eran pro
das con motivo_ de cualc¡uh'r aco~tec1m1e~to, .e: :o~o las Aleles, Elinas .... (Y.) . ,. 
pias de los arle$3.nos segun el oficio que ~Je~:~ mucha consideracion, porc¡ue los primero~ 

En Roma, 1a·poesía no tuyo en un pnnc1r 
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poetas fueron los esclavos, por ejemplo, Li\'io Aodronico ( año 455 Roma-21J9 antes 
de J. C.) poeta trágico-cómico despues de hecbo prisionero, fue vendido como tal escla
vo . .\.ulo Gelio, refiriéndose á Caton, dice, que era deshonra ser poeta; pero trascurrido 
este corto período de inci,·ifizacion, los poetas recibieron de los Romanos el prestigio y dis
tinciones que merecian. Desde Andronico, Ennio, fue adjunto al grande Escipion: Teren
cio, á Lelio: Accio, á Bruto, y Ciceron hace mérito de muchos célebres capitanes, que se 
ralicron de los poetas ó para que escribieran su biografía-histórica ó para que sus versos 
adornaran los templos y monumentos 5agrados que dedicaban á sus dioses. En tiempo de 
los emperadores, no fueron menos favorecidos los poetas, como sucedió á Virgilio y Hora
cio con el emperador Augusto, y Arcadio y Jlonorio mandaron erigir estátua al poeta Claudiano. 

El primer poema en verso sobre la agricultura intitulado, Los Trabajos y los días, fue 
el que escribió Ilcsiodo, célebre poeta didáctico, notable por sus reglas sobre el modo de 
cultivar los campos. Esta obra, con noticias de las fases del tiempo, indicacion de las esta
ciones, máximas de la vida metódica v reflexiones morales, sirvió de modelo á las Gcór
gicas de Virgilio, poema en cuatro canios, á saber:-t.º de laslabores;-2.º de las simien
tes ó semillas ;-3. 

0 

de la manera de criar los ~nados ;-4. º del cuidado de las abejas. 
Entre las composiciones notables que nos ha trasmitido la antigüedad, se cuentan las 

bucólicas y las silvas. Las Bucólicas, que se dice inventó Daphnis, pastor en Sicilia, célebre 
por sus amores desgraciados, constituyen los idilios ó églogas, especi,e de poema, en el cual, -
bien bajo la forma de diálogo ó simple narracion, se habla del cuidado de los ganados y de 
los trabajos, goces y penalidades de los pastores. En Grecia, Teócrito, Bion y Moscho, (Olim
piadas CCXXII-CXXYII-años 288-198 antes de J. C.), han sido los mejores autores 
que escribieron de este género y sus obras han llegado á nosotros: en Roma, el primero, 
Virgilio, despues Calpurnio, y M. Aurelfo Olimpio Nemesiano.-Las Silvas (Selvas ó Flo
restas), coleccion de poesías \'arias, las unas líricas, las otras elegiacas ó heróicas, fueron 
composiciones de Papinio Stacio (año 90 de J. C.) distribuidas en cinco libros que com
prenden gran número de piezas improvisadas. 

Los cantos beróicos ó líricos, libres ó de simple prosa que parece se usaron en la anti
gUedad, fueron las Escolia!-, los Himnos, el Hiporquemo, los Peans. 

Las Escolias, cantos irregulares por no tener al principio un metro exacto, se admitie
ron en los festines y se perfeccionaron cuando las canciones báquicas; mas como no todos 
los convidados tuvieron la disposicion y talentos necesarios para cantar segun las reglas 
del arte, mucho menos al sonido de un instrumento, no se observó el órden de asientos, y el 
c¡ue cantaba, tenia, en rez de mirto un raso en la mano: las Escolias se entonaban despues 
de estar cubierta ó haberse servido todo sobre la mesa. Los versos eran morales ó filosófi
cos, como los de Calislralo sobre Harmodio y Aristogilon y los de Aristóteles por la Yirtud; 
muchos otros eran amatorios, tambien sobre los manjares y las bebidas, y algunos hacían 
referencia del CoUabo, juego griego que consistía en verter el vino balanceando los vasos y 
en premiar al mayor bebedor durante la comida ó cena. 

Los Himnos, que se cantaban en honor de los dioses en sus solemnidades para aplacar 
su cólera y obtener las gracias y benelicios c-0ns1aban, por lo comun, de tres partes: es
trofa , qne se entonaba yendo de Oriente á Occidente: a1úiestrofa, de Occidente á Oriente: 
epoda, que se decia permaneciendo fijo ante el altar y denotaba la inmovilidad de la tier
ra que los antiguos creian fija; los himnos tambien se recitaban. 

. Los Himnodas ó cantantes; eran tres doncellas como en las fiestas de Palas, ó coros de 
ambos sexos como en las de Apolo. A veces entonaba el mismo poeta, ó los sacerdotes con 
sus familias como en Delfos ven Delos en las vísperas que hacian á las solemnidades: era 
costumbre»que los sacerdote~ solos acompañasen con sus voces los sonidos de las flautas y 
otros instrumentos. • 

El Hiporqt1emo, poesía bailable , para ser entonada y tO<'.ada !n t 'lita: esta especie 
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346 BIBLIOTECA !LUSTRADA DE GASPAR Y ROIG. 
de danza mímica, que representaba cuanto hablaba ó decía, era dedicada á Apolo. 

Los Peans ó cánticos sagrados, conlenian las alabanzas de los dioses ó de cualqui~ra 
divinidad y se entonaban por todos los convidados en coro ó bien eran un aria cantada á la 
vez por cada uno, el cual tenia unramo de mirto, que pasaba de mano en mano, pero sin mu
dar del sitio que ocupaba en la mesa. Los Peans, se derivan, sin duda, de Prea11, (R. paiein, 
herir), en honor de Apolo por su victoria sobre la serpiente Pytbon1 himno que concluía 
por el Jo Prean, que parece significar lanza tus flechas, oh Apolo. 

Las Sátiras V. Juegos Escénicos. 
Los otros himnos, yersos ó canciones, eran: 
Los Aletes ó Vagabundas, que se entonaron en la Esearpoleta, fiesta Atenien,e en hon-

ra de Erigone. 
Los Apotropeos, para aplacar la ira de los Dioses. 
Los Axame,úa, que cantaban los Salios de Marte (V. Sacerdotes.) 
Los Báquicos, Ditirambos é Jtimbos, en honor de Baco (f. Baco.) 
Los Carneades, Carne-0s, en honor ·de Apolo (V. Apolo.) 
El Da(ne(orico, entonado á coro por las jóvenes solteras en las Dalnc[orias, fiestas en 

honor de Apolo (f. Apolo.) 
Las Demetrules , en honor de Céres y Proserpin a, 
Los Epibomios, cantados delante del altar. 
Los Epinicios, cantados en las Epinicias, fiestas que se hacían con motivo de haber al-

canzado una victoria. Este himno triunfal, se dice, le compuso Apolo, que ceñido de lau
reles entonó los versos en honor de Júpiter vencedor de Saturno, dejando admirados á los 

dioses que asistieron al festín. 
Los Epiodios (Nenias en los Latinos): cantos fúnebres que se atribuyen á Simonides, y 

se entonaban en alabanza de los difuntos; constaban de tres partes, á saber: \amentacion, 
ialemus, linos :-Y. la lamentacion, que se entonaba cuando ocurría el fallecimiento:-
2.', el ialemus, cantado en el duelo :-3.', el linos, para espresar la tristeza: esta cancion 
parece debe su orígen á Linos, famoso poeta, cuya muerte deploraron los Fenicios, los ha· 
bitantes de Chipre y otros pueblos. A las Fle11tes ó Prre{icru, que el vulgo denominaba llo
ronas, estaba cometido hacer los lamentos, entonar los cánticos fúnebres y en medio de es
tremados sollozos y alaridos, decir los elogios en memoria del difunto. Nenia, segun 
Arnobio, era la diosa protectora de los moribundos. 

Los Epitalamios ó Himeneos, consagrados á los dioses nupciales (V. Dioses nupciales), 
se cantaban á los recien casados para hacer su union indisoluble y durable: muy antiguos 
eran en Grecia los cantos nupciales: el epitalamio se entonaba despues del festín á la 
puerta del aposento de los esposos cuando e,tos se bailaban recogidos, y se dividía cu dos 
clases: el que por la mañana despertaba á los novio,, y el que se cantaba por la noche para 

dormirlos. Los Eróticos ó amatorios, dedicados á Vénus (V. Vénus): la primera cancion erótica 
fue la Calice, del nombre ' de la jóven, que declarando su pasion á Evatblo, por no haber 
sido correspondida, se arrojó en un precipicio. Estesícoro cantó sus desventuras en un 
poema que se conocía aun en tiempo de Atheneo: laHarpalice, del nombre de otra jóven, 
tambien víctima de su amor por Iticlo ó lfito: las jóvenes solteras entonaban esta can
ciou en los juegos establecidos por dicho motivo: la Nomion, compuesta por la cantatriz 
Etifanis al cazador Mcnalcas, de quien estaba apasionada: la de Teodoro, hombre ébrio 
y disoluto, asesinado alewsamente, cuya cancion entonaban las mujeres en su fiesta. 

El Filelio, consagrado á Apolo (V. Apolo), terminaba diciendo: ,,Salid II presentaos, 

Sol encantador.• La Hilarodia, cancion jocosa ó festiva, usada en los Griegos, despucs se fue haciendo 
mas larga, forram W: .l'specie de drama, porque participaba de comedia y tragedia. 
Parece que la pa'ttlia"\iilÍllica, era en su origen como una Bilarodia á la que se ha da-

• 
d 
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o con el tiempo nombre d' l' . RSAL. ac - d is mio La llilarod' 347 ompana os de un niño se . ia, se entonaba por los Hit 

máronse luego Simodes d I presentaban vestidos con traje blanco arodas, quienes 
y tomaron parte en los ~;o:~;~:: del poeta Simus, aventajado en ye=º~:::e oro. Ll_a-

Los lndigitamenta en bon d ltraged,as (f. Juegos escénicos.) g o de poes1a, 
Los J /' , or e os dwses Indigetes ( V D. 

p u ws, nombre de las "arbas ó "ab'll d · wses subalternos ) 
' roserpina ( V. Céres-Proserpi,;a,) e , as e cebada' cantados en honor. de Céres 

El Nomos' e!! honor de los dioses fue . y 
:~acol~e:s~ion ob5ervaba enlace ínti¿w co:r;: ~~:~:i!nstr~meutal en la cítara ó flauta: 

dul!cione~ :~e~~!~OO. vaTias especies de Nomos: el o;l{~m~e: verso'. con el cual se 
jeto de las palab ateo' por el movimiento ó compás ·-el ¡ . r ~ senc!llez de sus mo-

E ras, comollector cuando f . w1mal1co por el fin . b 
, l Secular (carmen seculare). poema uet a~rastrado al carro de Aq~iies u o • 

esta materia poseemos de ll : . can a o en los juegos secular . . 

:~p~:~:~t~~:~:1:::0 ce~::;til ~:0c
07
~~u~oo!:~~;d::t:: d:uf ui:~ ~::e¡:; 1::g:: 

que es el Prrocentor en ' ic o ugusto mandó construir onc. _; . se cantó en el 
sexos, diciendo así . este poema' hizo que se entonara por t ~óos antes. Iloracio, · os J venes de ambos 

Virginum primre, ¡merique claris 
patribus o,:¡¡ 

Lesbium servate pedem . , mei que 
Pollicis ictum . 

El Secular es un precioso m · 
juegos (V.) onumento por las ceremonias que se obsen,aba l . 

Las Th~m~as, en honor de Baco V . . n en os citados 
célebre badarma en Roma hác'a fi ( · d Bac?). estas canciones las compuso Th 
llamado Latino y posterior~ente' de ~osm_el siglo I de J. C., clama cortesana de unymetola, 

Los U:pi,
1 

ic1ano. ac r 
. ges, consagrados á Diana-U is . 

Se ha dicho que ciertos 01. . • P (V. Diana.) ah 1c1os o artesanos l l h 
n :,~s~/ersosdó canciones particulares, p! :J.:~p:~ores ó la gente del campo enlo-

mas, e los te¡edores. · 
Las Epimul' d ¡ ias, e os tahoneros ó r 
L,as Hymeas, de los font ~o meros de harina. 

aguas. . aneros, aceueros y ocupados en los riegos y condnccion de las 

~as Jul1_as, de les trabajadores de lana 
as Lyt1erses ' de los segadores . 

Los Prislicos ó Ptismos de 1 • . . ::f l1,~:~~~~:• J?!~~a:~::!:::: ~~~:~º::!:n!:ª;:5¡as ~:::e:::,n~: f:'~~:¡ 
• U,JCA ó ?ienc1a de los acordes 

ses atTibuye su myencion á T b 1 ' sube á la mas remota antigüedad 
Apolo (V. Apolo)' fueron los i:v:nt~~!:sd:el dil~vio.-Lino, Zeto y Amfio!:ei ~': ~~;~ 
grado de perfec-0ion: los Romanos á. . . la mus1ca que los Griegos elevaron al 
~uando varios autores dicen lo co¿tr~r~~ta~o~ de aquellos, mostraron suma aficiotªJt 
re este punto, Aloreri dice «L .' ignora de qué partes constaba la , · ' n 

•~élrica: orgánica: poéti~'i'hip;~~-ntiguos divi~ian la música en seis par1:ts1c:i,: _so~ 
lldian_ las reglas del baile, del recitad~ca y armómca :_ las cinco primeras parles ~ rim1ca. 
,,gesllculaciones pantomímicas. 1 ' d~I toque de rnstrumentos, de los ver , jren
"segun ladivisiondePorliro En·l; alrmoma, sesta parte, a-razah losprecep:sdyl e las 
ll!fUeA · 

1 
. · e ementosde lamú · e canto 

r1s ogenes, d1scipulode A istót l .. sica a dos A . t . r e es, nos deJo en tres l'b rIS ogemos, 1 autor la siguiente 
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ndivision :-t.•, los géneros con el cromático, diatónico y henarmónico :-2.•, los interva
nlos :-5.ª, los sonido;:-4.•, los sistema;:-5.•, los tonos ó modos :-6.•, las trasposicio
nnes:-7 .ª, la Melopea. El género cromático, llamado asi del chrQma, color de los carac
nteres que usaban los Griegos, es abuu~ante en tonos: parece lo inventó Ti moteo de Mileto 
))en tiempo de Alejandro Magno, segun dicen Boecio y Zurlin: el bemol pertenece al gé-
1mero cromático: el diatónico abraza dos tonos mayor y menor, y además el semi-mayor: 
nlos Espartanos usaron el diatónico por lo grave. La flexibilidad de la voz en el armónico 
nllamó particularmente la atencion de los antiguos.)) 

Pitisco, hablando de la sinfonía de los Griegos, se espresa así. ... « La Si11fonfa, en los 
»Griegos, constaba de tres partes, vocal, instrumental y vocal-instrumental á la vez. La 
))Sinfonía vocal ú omofonfa, era cuando las voces se entonaban unísonas, pero se llamaba 
))antifonia, cuando raolaban en octava ó en dobie octava: tambien lo hacían en terce
nra con voces ó con instrumentos. Distinguían los géneros y los modos: esta diferen
))Cia era producida en que dos voces ó dos instrumentos no podian formar el concierto 
»juntos, selí\ln los dos géneros, aunque bien podían conforme los modos. Los géneros eran 
ntres, el diatónico, el cromático, el enbermónico: el diat611ico, que comprende solo los 
,tonos mayor y menor y el semi-tono mayor :--el cromático, llamado asi por estar seiíala
))do con caracteres del color chroma, abunda en toda la sinfonía : este género le inventó 
nTimoteo de Mileto, en tiempo de Alejandro Magno: los Espartanos le rechazaron por la 
))molicie que infundía para, enervar el ábimo :-el enhermónico, por su flexibilidad agra
))daba tanto á los Atenienses, que le dieron preferencia sobre los otros. La Si11fv11!a i11s
))/rume11tal, era el concierto de muchos instrumentos tocados á la vez, como en la sinfonía 
.vocal el sonido unísono en octava y en tercera. Sus principales instrumentos eran la 
,flauta, la lira y la cftara.-Los Romanos que admitieron la músic:1 de los Griegos, admi
»tieron la misma division de las tres sinfonías .... )) 

No obstante lo que dicen Moreri y Pitisco, parece mas verosímíl fuera su música como 
nuestro canto llano; porque si desronocian las notas que Guido de Arezzo inventó en el si
glo XI, las suplían JJOr tonos y semitonos con nombres diversos. Burelle en sus Memorias 
habla con exactitud de la música de los antiguos. Todos los pueblos de Grecia cultivaron 
la música en términos 11e formar una parle esencial de educacion en la juventud: teniase 
como mengua no manifestar aficion por este arte: usábase en los actos de religion, y las 
fiestas solemnes y los sacrificios se acompañaban de conciertos vocales é instrumentales: 
igualmente los Festines por deber reinar en ellos la alegría; por último, el estudio de la 
música seguía á la par con la política, la moral y las leyes. La música primera qe los 
Griegos, profunda, enérgica, reglada y propia para formar las costumbres é inspirar res
peto bácia los dioses, constaba de caracteres especiales á cada tono, signos compuestos de 
nn monograma formado de la primera letra del nombre particular que daban á cada uno 
de los sonidos: estos signos marcados en dos líneas del ancho de la escritura coman, se es
cribían de suerte que la línea superior contenía la letra y la inferior el acompañamiento. 
Los Atenienses hicieron mas progresos en la música como en todas las artes. Atenas tuvo 
el Odeon, teatro de música, donde por la fiesta de las Panateneas se adjudicaban los pre
mios á los músicos mas sobresalientes: los Lacedemonios, si eran aficionados y cultivaban 
la música, siempre era grave, séria, y solo la empleaban en alabar los dioses y recitar 
las hazañas de los héroes: tenían por únicos instrumentos la lira y la flauta, co■servando 
el modo dorio, cuya entonacion y modulacion correspondían á la gravedad que les era ca
racterí,tica. Los tonos fueron tres, aunque algunos autores opinanporcuatro:-i.º el dorio, 
grave, que se usaba en la guerra y en algunas ceremonias:-2.

0 
el lidio, agudo, para los 

funerales y acontecimientos tristes: segun Pínaaro, este tono se empleó por la vez prime
ra en las bodas de·· b · lo cierto es que en su origen tenia una entonacion sensible y pa-
tética, por ser un e la melodía grave y monótona del dorio y de la delicadeza 
del jonio :-3.0 el grave y agudo, era para los misterios de religión y cosas de 

,. 

• 
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-~or. demás se conocieron otros dos t . . · 34U 

hd10. El modo Antigenidio' notable onos: el ¡01110 de dorio y frigio: el eolio de fri io , 
Anhgenidas' célebre tocador de Oaui:::u. variedad' :e llamó asi del nombre de su !uto;· 
nombre por los adelantos é innov . febas' d1sc1pulo de Philoxeno que adquirió -
mento. Despues se aumentaron ot::'s°:~:z°~o!;on~lmcc,~n y arte_ de tocar dicho insl;:. 
marcados por la preposicion ¡ er . . .. ' crnco aeudos' crnco graves. !os a udos 
po:ici?n. hypo' es decir' bajo ~:1 ;ú!::osi:;ü~ sobre, y los _graves designad~ por i! pre
du¡o0 a sh1ele: os onos ascendió á quince. Tolomeo los re-

.,. ypo-dorio. 
2. 0 hypo-frigio. 
5.º hypo-lidio. 
4 • · dorio. 
o.º frigio. 
6.º lidio. 
7.º b yper-dorio ó miro-lidio 
La música de los Griegos' co~o se ha dicho 

Iros, componiéndose los coros, se•un Hi•in d' se usaba con mas frecuencia en los tea-
los Pantomimos ó Pilhaulas' tocaJ:ires d; il~ te ocho voces cantantes que acompañaban 
con el trascurso del tiempo' modificándose ei° ::1:· In~rumeutos músicos)' pero despues 
mover y excitar las pasiones. Con todo h b. g y su aphcac1on se la destinó para con
Clwragus' Chorodidascalus (Prmce11tor ~n l~s ~e7 derdo de ser música si no hubiese el 
ba el compás en el baile y canto. tambien le: ,~osá maestro de coro ó capilla que lleva-
1m golpe alternativo que marcaba. en tiem si ªi'ª ~en~do dando con el pie en el suelo 
zado a modo de sandalias mejor dich po g ales o desiguales: para esto usaban el cal
cori:i diferencia á las abar~as ó zapato?d:nos dzuecos de madera ó hierro' parecidos con 
pemnsula: al sonido de los zuecos aco:1 ª!11~ era que usaban los países del N. de nuestra 
no derecha que chocaban con la izquie a nat an el palmoteo, apiñados los dedos de lama-
el Mesoch , · r a, en,eodo ésta en bue p . orus' mus1co que estaba colocado e . co. ostenormenle huho 
rando ef compás con los pies' para lo que cal~:ed10 ~e los conciertos y los presidia lle
-En los Romanos el Mesochorus hacia la - 1 a un c ,anclo de madera á fin de ser oido 
nescon el objeto de que todos los concurre:::/º los ¡~egos públicos para las aclamacio: 
lllis~o parte de la música unas concbilas del la~er_a~ap ausos.-Por último, formaba asi
quenos de animales, que tocados unos con otros ano e las ostras _Y tambien los huesos pe
Iros pahlfos ó castañuelas ( V. I11strume11tos mú _pre;~an un somdo semejante af de nues-

EI Apo!rlos' gran concierto de flauta em le:~-0s . e las varias músicas referiremos: 
El Corro11, en honra de Cibeles inve lid o sol_o en las __ ~eremonias solemnes. 
El Cureticon' aria de flauta toe' d o I o por Olimpo Fr,¡to. 
I¿is Es~11dalias, de los versos :s;o~~~i::s ?:retes en ,honor de Cibeles ( V. Cibeles). 

conbrmar ª. los dioses en su benignidad. . u ~eloJ1a grave y prolongada servia á 

El Es!as11no11 (R. sthemi, estar), que entonaba 
personas que la componían se paraban d d el coro despues de los sacrificios. 1il 

El Nomo Pitio, en honra de Apol ¡:º! an ° fi¡os delante del altar. · 
5 

flauta sola y sin acompañamiento d o . polo), que se tocaba en los ¡·uegos p·¡· 
d 1 • e canto· constaba d · E 1 ,os con 
as a us1vas al combate de Apolo co 1 1 · . • ice strabon, de cinco partes 1 

2 • el em · ó • 0 ra a serpiente Piton • 1 • ¡ • 
0
-.. · pe•ra prrncipio del combate: ¡¡_• el catak 1 · · a anacrousis ó preludio: 

iambos y daclylos ó el Pean ó cánticos de al . e eusmo ó el combate mismo. 4 • lo 
syri11ges ó imilacion de los silbidos de la egna por la victoria' cánticos rimados·· 1i' I ss 
desear Idº serpiente espirand · 1 · · · a . ga e ios. Otra division hace tambien p 1 °. a os golpes mortales quo la 
1,e1ra' en la que A polo se dispone al rombal b o ux en las cmco partes siguientes: f • la 
el cual el dios provoca á la serpiente. 5 • e; u:do la ventaja: 2. • el catakeleusmo. en 
otras dos el sonido del clarin ó tromp;la .y el :C7o,,us' en el ~u~ lucha: esta parte ab;aza 

mo' que imita el rechino de los die11-

• 
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tes de la serpiente durante el combate: 4. • el spondeo '. que representaba la victoria del 
dios: 5. • el cathacoreusis, en el que A polo celebra su triunfo. . 

En Grecia además de los Ilimnodas (V.Himnos), babia los Am?das (R. ode, can_to; ar~ 
nés, cordero) ó Rapsodas, que hacian profe-sion de recitar en púbhco y en las reumones y 
festines trozos de versos de Homero Hesiodo .... llevando en la mano un ramo de laurel y 
recibiendo por recompensa un cordero: los Rapsodas tambien componían himnos á los 

dioses. · , , d ú 
Había sugetos pudientes que contribuían en parte ó e~ el todo a los certamenes e m • 

sica. Llamáhanse Coregos en Atenas, y estos teman el cmdado de bu~c.ar las voces ó can
tantes para el coro de su tribu en los-juegos, que regularmente eran P1t1cos ( Y. Juegos): los 
premios consistian en 11n vaso trípode ó de tres pies, ~n el que se grababan los nombres de 
Ja tribu victoriosa, de su poeta y de su Corego: colgabase este monumento en el templo del 
dios, á quien se celebraba la fiesta en dicho dia. La inscripcion que nos _refiere Plutarco 
dice: «La tribu Antioquida obtuvo el premio: Arístides Corego costeó los ¡uegos Y el poeta 
nAristarco compuso las comedias.• Demóstenes foe Corego en una fiesta de Bacanales cos
teando á sus espensas los juegos: asilo manifiesta este orador en ~u arenga hablando del 

Chersoneso. . 
El BAILE ó DANZA (Saltatio), era muy antiguo entre los Griegos. Teofrasto dice queAn-

-dron, natural de Catania, en Sicilia, y tocador de flauta, fue el primero que marcó una 
especie de cadencia coh su cuerpo al sonido de dicho instrumento. Cleofante de Tebas, la 

· ejercitó á menudo, y el poeta Eschilo la aumentó despues con muchas figuras. Era p_rofe
sion de honor al punto de llamar Apolo á un bailarin Saltatorem, segu_n l_eemos en ~mda
ro. El baile tenia lugar en las ceremonias religiosas: las fiestas y sacnficios eran siempre 
acompañados de coros de jóvenes de ambos sexos, en los q_ue unos,baliaban Y los otros_ to
caban la flauta ó lira. Los coros destinados en las cercmomas rehgwsas daban vuelta a el 
altar v estátua de la divinidad: partían siempre por la derecha, lo que se llamaba_ estrofa 
y al ;olver por la izquierda del sitio de donde habian, par~ido, se ~enominaba ~ntiestro(a, 
para empezar en el instante otra vuelta; mas despues ~ste~1coro, celebre poeta !meo, mar
có una larga pausa en cada una de dichas vueltas, é mterm esta pa~sa ? estacion, el coro 
vuelto bácia la estátua del dios entonaba una tercera copla del cant1co ~ oda llamada epo~ 
do; de cuyas tres partes, estrofa, anti-estrofa y epodo, se formaron los h1mnos(V, Himnos), 
nuestros bailes nacionales constan por lo comun de las mismas tres partes. Pero sobre ~sar- · 
se el baile en los regocijos, como bodas, vendimias, siegas ~ en toda clase de festmes, 
donde de ordinario tambien sonaba la flauta, igualmente se ve1a en la guerra, pues los La
cedemonios partían al combate bailando al compás de dicho instrumepto, En _tres clases 
dividen generalmente los bailes sagrados ó profanos de los antiguos: en orquest1cos, en es
ferísticos y en cibísticos ó cubistíticos. El orqiwstico, era. regular, ~o~le, sm gestos exager~
dos: el esfel'lstico, consistia en un paso salteado, parec1do_al mov1m1e?tº, de un volante li
rado y vuelto á tirar por los que le juegan: el cibfstico ó cub1stfl1co'. ~uma a la vez mas fuerza 
q11e en el baile propio, por sus contorsiones ridículas, sus mov1m1entos bruscos Y :1olen
tos sus innumerables vueltas y reyneftas tan rápidas y fatigosas para los que las ~¡ecuta
ba~ como molestas al espectador. Por eso sin duda ~ubdividieron el baile del teatro en cua
tro especies: i,º Enmelw ó trágico, que inventaron los adoradore~ de ~co en su espedi
cion á las Indias:-2.º Cordac, del nombre. de su inventor, de gesticulacion~s obscenas que 
al principio bailaban los habitantes del monte Sipylo, y despues se esten_d1ó por 

O 
toda. el 

Asia menor y Grecia, ejecutándose por último al representarse las comedias:-5. Stccin
nis, acompañado del canJo de los Siccinistre, ~sto es, danzantes qu: cantaban loas en _ho
nor de las personas ricas, para quienes se hacian los funernles:-4. Pantomlrn1co (V. este 
artículo y Juegos escénicos): como el mas célebre por sus ~1versos caracteres, hizo el art: 
de la pantomima, porque para espresar W_!ln todas las pas1°:n~s y afe~tos del alma se ~e 
queria además de una inteligencia privilegiad& una d1spos1c1on particular. La educac1on 
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de laj_uventud se formaba con este arte, cuyos ejercicios el Gobierno los consideraba de 
sumo mterés por su enlace con las espediciones militares y ceremonias religiosas. Los Ro
manos tam?ien fueron apasionados por el baile, y si no !enemos idea exacla del que usa
ban, _es evidente Je ejercitaban en sus juegos escénicos, por ser parte esencial del cultQ de 
los dioses, ó por estar afecto al de algun;is divinidades. 

Muy comunes fueron los bailes, porque er.a rara la fiesta ó espectáculo público que no 
los tuviese. En los Tesalios se llamaba Proorchestero el director-inspector del baile, ó sea 
bastonero, Los l;\omanos en el caso de dar bailes buscaban y hacían venir los bailarines de 
profesion de ambos sexos para que los divirtieran en sus festines, pero los convidados no 
alternaban con ellos, El teatro en Grecia y Roma tuvo cuatro especies de bailes: J.º trágico: 
2.º cómico: 5.º satírico: 4.0 pantomímico. Entre los diversos bailes griegosv romanos fue-
ron notables: · • 

La danza Armata, BeUicrepa, Pyrrhica, que inventó Pirro chocando las armas sobre los 
escudos, y cuya cadencia imitaba todos los actos de un combate: este baile se usó en Gre
cia Y Ro,ma: el emperador Adriano, dice Esparciano, dió muchas veces al pueblo en el 
Gran Circo esta especie de baile: las mttjeres iban armadas con espadas de madera en vez 
de acero.-El Mena{!tico, inventado por Minerva en memoria de la derrota de los Titanes 
se ejecutal¡a igualmente con la espada, dardo, Lanza y escudo (V. Minerva), ' 

El baile Astron6mico, inventado por los Egipcios, baile grave por el cual los iniciados 
representaban el curso de los astrosi la armonía- regular de sus movimientos. 

El Carpeo, que usaban los Enios y Magnesios, representando en pantomima el robo de 
los bueyes de Admeto por Mercurio, 

Los Coribantes y Cure/es, inventado por éstos al sonido de tambores y címbalos acom-
pañados del estruendo de sus escudos, lanzas y espadas. ' 

El Fálico, obsceno en honra de Baco: los que bailaban llevando al cuello la fi•ura 
deshonest~ de Pri_apo le entonaban canciones indecentes: el Nupcial en Roma, era un: re
presentac1on lasciva de los placeres secretos del matrimonio, 

El Gimnopédico (R. gymnos, desnudo: pa1s, jóven), instituido por Licurgo en honra de 
A polo por la poesía, y de Baco por el baile ( V. Apolo, Baco) , fue célebre en Lacedemonia 

-y se practicaba por dos coros, uno de jóvenes, otro de niños, pero desnudos: estos baila
rines por sus gesticulaciones y movimientos de cuerpo y la cadencia de sus pies, daban una 
idea de la lucha y del pancracio: el-jefe de cada grupo, ceñido de la Thiereátíca, corona 

· hecha de un ramo de palmera, bailaba entonando todos los versos líricos ó los Peans, 
El Himeneo, que no debe confundirse con el Fálico ó Nupcial, se hacia en las bodas 

por los jóvenes de ambos sexos con coronas de flores, espresaba el regocijo del matrimo-
nio, pero no escedian los límites de la decencia, -

El Horm11s, lacedemonio, establecido á imitacion del curso de los astros: en este baile 
se daban giros ó.vueltas alternativas de Oriente á Occidente y vice-versa, 
. La_Inocencia: en Esparta las solteras, aunque desnudas, hacian este. antiguo baile, 

e¡ecutandolo con pasos mesurados y honestos ante el altar de Diana (V, Diana). 
El J6nico era afeminado entre los Jonios, por ser estos pueblos, dice Horacio, los mas 

voluptuosos de Asia, 
El Mayo: en Roma el dia 1. 0 de este mes, los jóvenes con ramos verdes y guimaldM -

ado~aban las puertas de las casas de sus parientes y amigos que los obsequiaban con nn 
festm en mesas. preparadas y servidas en la calle: por la tarde y noche continuaban los re• 
gocijos y el baile. • 

El Panlomimico ( Danza itálica), la ejecutaban los bai_larines que se conocían con los 
' nombres de Neurobates, Orobates, 

Schenobat~ \Y· ~uegos escénicos), L~ danza itálica en Roma se perfeccionó en tiempo 
de Augusto, d1stmgméndose e!l ella Bat1co y Pdade, y despues de estos Páris, Bylas y Ca• 
ramalo. 

• .. 
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El Salio, establecido por Numa Pompilio en honor de Marte: los Salios (V. Sac:erdotú), 

vestidos con su túnica bordada, la toga pretexta y con el ceñidor de metal, recorr~ el 
Foro y los sitios públicos de lloma bailando al sonido de algunas flautas, y con sus • 
hiriendo en cadencia sus anciles, escudos. 

El Thyases le hacian las Bacantes en honor de Baco. . _ 
El Tricoria se atribuye á Tirteo: en Lacedemonia le hacian tres coros: uno de runos, 

otro de hombres y el otro de ancianos, entonando estos últimos 

Nosotros hemos sido 
jóvenes ,·alientes y alti\'OS 

los hombres contestaban 
lo somos nosotros aun 
contra aquel que agra vio usara 

y los niños respondían 
v nosotros lo ~eremos 
y á todos ventaja haremos. • 

Los bsTRUMINTOS ll.Í:srcos eran sumamente precisos para tantos como distintos versos r 
bailes. Por mas notables fueron: 

La Bocina, Cuerno, Lituo, de figura curva ,,que aunque di\'ersos entre sí, todos eran 
de aire y de mayor ó menor uso, segun el obieto á 9ue se destinaban. 

Los Cimbalos de metal y cóncavos, que heridos á dos manos, su choque prestaban el 
sonido linnitus en latin: la parte convexa terminaba en punta ó tenian un anillo para pasar 
el dedo ó un ~ueño asidero en forma de cruz: en el dia los címbalos son los platillos de 
las músicas milita!es: los címbalos, dice Servio, estaban consagrados á Cibeles por repre
sentar los dos hemisíerios, celeste y terrestre ( V. Cibeles). 

La Citara ó_Lira, que se dice inventó Mercurio, Oríeo, Amfion y Apoto. La lira pri
mitiva de tres cuerdas, á lo que parece, íue pulsada por Olimpo y Terpandro: no obsta_n
te, los antiguos llamaban tambien lira á otros tres instrumentos de cuerda_, pero de dis
tinta figura y tamaño: la chelys, la cítara, el triángulo. La chelys, ( en latln tesLudo, tor
tuga), por parecer su base ó estar hecha de una concha de tortuga: la cllara, porque i,e 
tocaba con el arco ó plectro, de que se hablará: el triángulo ó trigo110 (hoy hflrpa, con al
guna ,·ariacion en su forma), cuya base era uno de los ángulos; el lado opuesto al ángulo 
servia para las clavijas y al largo del uno de los otros dos estaban fijas las cuerdas e~ ma
)'0r número que las de la lira , pues ésta solo tenia siete ú ocho : el harpa se tocaba a dos 
manos como en el día. Nuevas modificaciones tuvo la lira por las cuerdas que se la aumen
taron: el tetracorde se llamó así porque tenia cµatro: el pe11tacorclc, con cinco cuerdas; 
hecho en tiempo de'Safo y Alceo que usaron los Escitas y despues los Griegos y lo~ Asiáti
cos: el heptacorde ó barbitoti, con siete cuerdas, mas coman y de mayor uso, se atribuye le 
inventó Alceo de Lesbos hácia el 600 antes de J. C. ó Terprando: por el 558 antes de J. C. 
stlonides le añadió otra cuerda, la octava, para producir este tono: el decacorde tenia 

. diez cuerdas: aun cuando parece que Timoteo de Mileto, que floreció por el siglo IV antes 
, de J. C., aumentó la décima y la undécima. cuerdas de la cítara. En los monumentos apa

rece bajo diversas formas, y desde tres-hasta veinte cuerdas. El plectro (hoy ar~o, para ~a
cer resonar el alto ó quinta, la viola, el violin, el violonchelo ó bajo .... ) especie de varilla 
que usaban los antiguos para tocar ó herir la lira, ha oírecido la dificultad de si era frota
do ó golpeado, problema no fácil de resolver, así como es indudable su antigüedad por los 
cuadros de Filostrato, que en un pozo antiguo un bajo-relieve representa un músi~ to
cando la lira con un arco, y Orfeo en otro bajo· relieve de Maííci divierte á los habitantes 
de las selvps con su lira, que toe~ con un arco:_ el pleetru_m cri11it,~"!, cit~do á veces por 
los autores lalin-Os, es el obseqmo que Apolo hiio á un celebre mus1co griego de un plec
tro, cuya varilla fue hecha con una de las ramas del laurel de Dafne, y que estaba ar-

J 
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con un mechon de las crines del Pegaso; y como se han hallado plectros de concha, 
ra, marfil y de metal , observándose que muchos de los estremos de la varilla parecen 
restado cubiertos y unidos por un cuerpo estraño hav razones para creer la seme-

del plectro antiguo con el arco moderno. ' • 
os. Crotalos , de la misma hecbura que los címbalos, pero mucho mas pequeños: se to

a la vez dos con cada mano y son parecidos á nuestros palillos ó castañuelas: Crota
emos en los monumentos de Cibeles (V. Cibeles). 

Flauta (Tibia), que parece inventó Minerva horadando un hueso de ciervo era de 
as clases, diíerenciándose por su forma y longitud en largas, medianas, de;echas y 
~· La ~aula de Pan ó Sirit1ge en los Griegos, tenia por lo comun siete tubos desigua
idos, mstrumento que tocaba el dios y usaron las Bacantes, los Sátiros y Silvano: la 
d~ble, seg~. Varr~n, de dos tubos con una embocadura , el uno tocaba y el otro 

. panaha: la t1b1a lydia ó flauta derecha, era porque se tocaba por un lado solo: la 
aulos ó sarrana, flauta travesera ó izquierda: los músicos, dice Terencio en sus come
' tocaban es_ta~ dos clases de flautas que denomina tibiis imparibus ó tibiis phrygiis: 
estas, las f ngias, usaron con especialidad la madera del boj: Estacio las denomina Bac
, p~rque se ~elebraban !ºs misterios de Baco con dichas flautas y cuya madera bajo 

otecc1on de Cibeles, servia para sus sacrificios. Los otros instrumentos de aire ( V. Bo
' Tuba). Los tocadores de flauta, segun Bigin, tenian sus nombres: el choraula acom
ba el coro en l:i. antigua comedia; pero despues tocaba soro en el teatro · ínterin los 
o~nimos ~ Pithaulas cantaban con los demás actores ( V. Juegos escénicos). Los coros, 
se ha dicho (V. Música), se componian de ocho voces cantantes. En Roma los toca

s d~ flauta se dedicaban esclusivamente á los sacrificios solemnes, á los íunerales y á 
eslmes: for~a~on _gremio ó corporacion numerosa, y la mayor parte de sus individuos 
ha vanos_ pn_nleg1os, como el de ser mantenidos en el templo de Júpiter Capitolino. 
1 Mugad,,, inventado por Timoteo de Mileto, constaba de veinte cuerdas, que reuni

de dos en dos producian solo diez sonidos. 
os Scabillas, cuyos sonidos eran bastante fuertes, como armoniosos. En el día no es 
le determinar su forma y verdadera aplicacion, solo sí que se usaban para animar 
antomimas y bailarines. 
.1 Thurarium (R. thus, incienso), flauta que se tocaba en tanto cubrían los altares de 
nso y se inmolaba la víctima. 
1 Tímpano, especie de tambor hecho de un círculo ó aro de madera ó metal con una 

¡ estendid~ por_ encima: el tím_pano, los crótalos y los címbalos se usaban en la celebra
~ de los misterios de Baco y Cibeles ( V. Baco-Cibeles). Segun Varron, el tímpano signi-

~ 
el globo terrestre que los antiguos no figuraban totalmente esférico. 
Tuba, clarín ó trompeta, instrumento de aire, de figura derecha que los siticines 

an en los _funerales: otros autores dicen eran unas flautas, cuyos tallos mas largos y 
os produc1an los tonos mucho mas graves. 
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