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PROLOGO 

Esta "Introducción a la Música Griega Antigua" va destinada a los profesores y alum
nos de Bachillerato, sin que pretenda ser un tratado o monografía que proporcione datos 
exhaustivos sobre el tema. 

El trabajo tiene sobre todo una finalidad didáctica. Su principal objetivo consiste en 
dar difusión a los textos musicales que se conservan de la antigua Grecia, que hasta ahora 
han sido muy poco conocidos. Al mismo tiempo, pensamos que puede servir de texto de 
apoyo al material audio de más fácil acceso entre nosotros: Musique de la Grece Antique. 
Atrium Musicae Antiquae. Harmonía Mundi. 

El contenido del trabajo consta fundamentalmente de una exposición sobre la teoría 
musical griega antigua, seguida de la descripción de los principales instrumentos y su evolu
ción hasta los instrumentos populares de la Grecia actual. A continuación, un breve resumen 
histórico de los géneros y autores musicales de la Grecia antigua y finalmente los poemas 
musicales y su traducción precedida de una introducción relativa al texto y, en su caso, al 
autor, y seguida de la notación musical moderna. 

Nuestro deseo hubiera sido que la obra en cuestión estuviera acompañada de un 
álbum discográfico que presentara un panorama de la música griega desde la época an
tigua hasta la música popular actual. Pensamos que existe un hilo conductor que une la 
música griega antigua, la bizantina y la actual. Asf nos lo sugiere lo que queda de la obra de 
Píndaro junto con la música polifónica y monódica bizantina cuya línea melódica nos evoca, 
a la vez, a Píndaro, al Gregoriano y a las grandes cantatas modernas de un Theodorakis 
(TO a� 1, o 'V E<J'f: �) o de un Markópoulos (u HA 1, os o -rr,pw1:o<;) sobre los poemas corres
pondientes de Elitis y Seferis. 

El trabajo es una obra unitaria, en la que nada se ha hecho sin intercambiar previa
mente criterios, por lo que el equipo se responsabiliza solidariamente de él. 

Con todo esto, esperamos prestar alguna utilidad a quienes se interesan por el cono
cimiento de la música griega antigua. 





13 

TEORIA MUSICAL 

Los Griegos denominaban a la música "µouaLxfj ", es decir, "el arte de las 
Musas". Concebían, sin embargo, la música como algo más que un simple arte. Era para ellos 
la educación del espíritu, frente a la "Y uµ V O:G't' L xñ ", educación física. Ambas conjunta
mente componían la educación integral del hombre. 

Pese a la importancia de la música en la vida de los griegos de la Antigüedad, nuestro 
conocimiento de ella es muy limitado. 

1. LAS FUENTES

Disponemos de fuentes relativamente pobres para conocer la naturaleza y caracterís
ticas de la música griega antigua. Básicamente son tres: 1) Las obras literarias; 2) los apor
tes _de la Arqueología; y 3) los fragmentos musicales que han llegado hasta nosotros y cuyas 
dataciones van desde el siglo V a. C., hasta el siglo 11 d. C. 

1 .1 . Obras literarias

Los autores griegos se refieren frecuentemente a la música en sus obras. Con ser de 
interés las alusiones de Platón en la República o de Aristóteles en diversas obras, para nues
tro propósito son más útiles los tratados teóricos que exponen las diversas doctrinas sobre la 
teoría musical. Deben ser destacados los tratados de Filolao (siglo V a. C.), discípulo de Pitá
goras y que nos transmite las ideas de éste; los de Aristógenes de Tarento (siglo V a. C.), los 
de Euclides (siglo 111 a. C.), Plutarco (siglo I y 11 a. C.) y Arístides Ouintiliano (siglo l. d. C.). 

1.2. Arqueología 

La Arqueología nos ha proporcionado restos de instrumentos musicales, representa
ciones pictográficas en vasijas, y relieves y esculturas de instrumentos y escenas musicales. 

1 .3. Fragmentos musicales 

Los fragmentos musicales que nos han llegado son únicamente cuarenta y la mayoría 
en mal estado. Fundamentalmente conforman un total de dieciocho textos que hemos inclui
do. Existen además entre los fragmentos citados otros dos atribuidos a Aristófanes y a Eurípi
des, seriamente deteriorados. Pero así y todo permiten reconstruir, aunque esquemáticamen
te, lo que fue la música de la Antigua Grecia. Poseemos textos con notación vocal, con nota
ción instrumental y con ambos sistemas de notación a la vez. 
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2. LA NOTACION MUSICAL

Como en tantas otras actividades, fueron los griegos los iniciadores de la escritura 
musical. Para representar los sonidos se sirvieron de las letras del alfabeto, colocándolas 
sobre las sílabas de los poemas musicados. La clave para la comprensión de esta escritura 
musical fueron las Tablas de Alipio, tratadista del siglo IV de nuestra era. Bellermann, en 
1840, consiguió con su ayuda descifrar la parte musical de los fragmentos hasta entonces 
conocidos. 

Existieron dos sistemas de notación, denominados notación instrumental y notación 
vocal. 

2.1. Notación instrumental

Era la más antigua. Representaba la parte instrumental de una composición musical 
mediante un alfabeto arcaico de quince letras. Hubo un tiempo en que fue el único sistema 
de escritura musical. Servía entonces tanto para la parte cantada como para la de los instru
mentos. Pero cuando se necesitó diferenciar ambas partes se inventó un nuevo sistema de 
notación. 

2.2. Notación vocal

Representaba la parte cantada utilizando el alfabeto jonio de veinticuatro letras. 

Cabe añadir que en ambos sistemas, cuando una letra aparecía en su posición nor
mal estaba representando a un sonido natural; cuando aparecía acostada, a un sonido eleva
do en un cuarto de tono y, finalmente, cuando aparecía invertida, representaba a un sonido 
elevado en medio tono. 

NOTACION 
VOCAL 

NOTACION 
INSTRUMENTAL 

N. VOC. 

N. INSTA. 

N. VOC. 

N. INSTA. 

L Á � * � V A B r ó E 

& #· i· � ••• JFt-ftji:-�, 
Z H 0 J K A M 

N 
--

o n p e T y � X � n ..,, A , V F 7-=-
i• t. �- ,_ f• •- fgyc:1- ,_ ·- i· f•-3• 13±@�:= 

: 
)1 ::i...: K J u e =t LL F � � .� , L- ,- .... .L. 1-

rl r,,. � V w N /M 9 u b J .... -< -D 

,,,_ j- �- •- � ,- -- 1- *ª �- fA9• ,. $• �-
3 UJ � ,.. ..L:. h R w H 3 w e T >- o...

Catálogo convencional de notación musical griega (Cf. Roland de Candé. Historia Universal/ de -la· Música. Tomo 1). 
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3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Los griegos, en sus especulaciones musicales, diferenciaron el sonido ( q>-&6yyo<,;;) 
del ruido (&Ópu�o<,;;, (jJoq>Ó<,;;), los sonidos agudos (Ól;._\he:po L cp-&6yyo 1,\ de los 
graves (�O'.p\he:po1,cp-&óyyoL) y los sonidos intensos (Ó'.vcxq>{h:yµcx'tO'.) de los débi
les ( urcocp-&{ yµcxi;cx ). 

Conocieron también tos conceptos de inter:valo (Ó L CXOTT)µO'.) y de escala o conjunto 
organizado de intervalos ( OVO'tT)µO'. ). 

Dieron nombre a los diferentes intervalos: 

unísono e 

oµoq>ov e O'. 
cuarto de tono ÓLT)OL<,;; 
semitono �µLTÓVLOV 

tono TÓVO<,;; 

tercera menor 'tPLT)µLTÓVLOV 

tercera mayor ÓL'tOVOV 

cuarta ó L O'.'te:ooápwv 

quinta disminuida 'tPL'tOVOV 

quinta justa Ó l,0'.7tÉV'tE 

sexta menor TE:'tpCX'tOVOV 
, ' 

�µt,'tÓVl,OV sexta mayor 'tE'tpO'.'tOVOV }(.Q'. l, 

séptima menor 7tEVTCXTOVOV 

séptima mayor e:�óoµá<,;; 

octava Ó l,Q'.7t0'.0WV 

Los intervalos de la escala los repartlan en consonancias ( cruµcpov Ccx 1,, )  y en di
sonancias ( ó 1,, cxcpov Ca 1. ). A partir de Aristoxeno diferenciaron los grandes intervalos 
que podían ser distinguidos por el oído y los denominaron consonancias ( ouµ<po � Ca 1,) y 
entre ellos distinguieron los ya mencionados de cuarta ( ó 1,, O'.'t e:ooápwvL de quinta 
( ó1,,cx1tÉV'tE ) y de octava ( ó1,,cx1tcx0wv ). 
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4. ESCALAS

Los griegos describían su sistema musical partiendo del sonido más agudo, hasta lle
gar al más grave. Este hecho parece deberse a la influencia del canto, que solía concluir con el 
tono más grave, o a su manera de entender la disposición de las cuerdas de la lira, desde la 
más aguda hasta la más grave. Por otra parte, la nomenclatura de los diferentes sonidos se 
hace refiriéndose a las cuerdas de la lira. 

La escala básica de la música griega antigua fue el tetracorde. Después, mediante la 
unión de tetracordes se produjeron nuevas escalas de mayor amplitud hasta llegar al llamado 
sistema perfecto. 

4. 1. El tetracorde

La escala básica, como queda dicho, es el tetracorde ('t'e:"tpáxop6ov), conjunto 
de cuatro sonidos, que entre el más agudo y el más grave comprende un intervalo de cuarta 
(Ót.a:'tCC1oápwv). Estos sonidos reciben los mismos nombres que las cuerdas de la lira. El 
sonido más agudo (v11�n);y el más grave (un&"t'Tl) son fijos ( e:a'tw'te:.r;;); los intermedios 
( na:pa:vfíi:n) y (µlaT)) son móviles· ( x:. voúµtvo L). 

'tE:"tpáxop&ov 

' ,, • - e 

s::-

's::" 
s::- :;> i::- i::-

... d t> ...

's::" a. 'W 'd 

:;> d ::1. � 
� .:, 

Mujer tocando la lira. Vaso de la mitad del s. V a.C. 
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4.2. Unión de tetracordes 

La unión de dos escalas base o tetracordes servía para formar escalas ·de mayor 
amplitud. Parece que su origen está en la ampliación del número de cuerdas de la lira. La 
unión de dos tetracordes podía realizarse mediante dos procedimientos denominados conjun

ción (cruva:q>�) y disyunción (Ó1.<ÍC€:u�1.<;;). 

La conjunción (cruva:q>l)) consistía en que dos tetracordes compartían un sonido 
que era el más grave del tetracorde agudo y el más agudo del tetracorde grave. De esta for
ma, al unirse las dos escalas de cuatro notas daban como resultado una escala de siete notas 
o E1t"tá x opóov que se denominaba tetracorde conjunto ('t€:'tpáxop6ov ouvT)µµl -
vov ). La nota compartida por ambos tetracordes era llamada mediana ( µloT}). Las notas
extremas del tetracorde conjunto, la más aguda {V�'TT)) y la más grave (u1tcÍ'TT)), así como la
nota compartida (µéOT}) eran fijas y, como puede apreciarse, recibían las mismas denomina
ciones que en el tetracorde simple y en la lira de siete cuerdas.

·t €: "t p á X o p 6 o v cruvT)µµévov o ln-ráxop6o'v

� � � ... b 'tj 
'� 'W I=! 
:> :1 -;:) 

� 
0 

ll ■ •
n • 

• 0 

La disyunción ( 6 1. áC E u� 1. <;;) era el tipo de unión que se daba entre dos tetracordes 
cuando entre el sonido más grave del tetracorde agudo y el más agudo del tetracorde grave 
había un intervalo de un tono ('t6v oi;;;) y, por tanto, no compartían ningún sonido. El resulta
do era una escala de ocho sonidos (cnnáxop6ov), a la que se denominaba tetracorde dis

junto ('TE:'t'Páxop6ov 61.c:CEuyµévov). El sonido fundamental era el más agudo del 
tetracorde grave, que se llamaba ( µ écrT) ). Las notas extremas del sistema se denominaban 
Vl)'TT) la más aguda y vná-rT) la más grave. 

e � �... ... 
'-'=" b 'd 

:> 
'W 1:-! :1 •;:) 

li •
■ !! 6 \j •

- e
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4.3. El sistema perfecto invariable.

Con la unión de dos sistemas de tetracordes conjuntos mediante la disyunción, se 
consiguió la escala de mayor amplitud que conocieron los griegos. El denominado sistema 
perfecto invariable ( aúa 'tT)µ<X 'tÉ">-.E 1.ov Ó:µe: 'tá�o">-.ov ) era una escala compuesta por 
cuatro tetracordes simples y un sonido añadido. El primer tetracorde, el más agudo, el de los 
sonidos elevados ( 'tE'tpáxop6ov vne:p�o11.a:Cwv ), y el segundo, el de los sonidos dis
juntos (ó 1. e:(e: vyµ{vwv), estaban unidos entre sí mediante conjunción ( avvacp� ). El tercer 
tetracorde, el de los sonidos medianos ( 'tP<ÍX op 6ov µe: awv ) y el cuarto, el de los graves 
( vna 'tWV ), también se unían mediante conjunción. Ambos sistemas que formaban dos 
tetracordes conjuntos ( 'tE'tpáxop6 a a UVT)µµtva ) se unían mediante la disyunción 
( ó 1, áC E u� 1. <; ) con lo que resultaba un sistema de catorce sonidos. Este sistema se comple
taba con un sonido añadido ( npoa">-.a UVT)µµt va ) y alcanzaba una amplitud de dos oc
tavas entre sus sonidos extremos. 

El sonido base de todo el sistema era la mediana (µéoT)) del tetracorde medio, que 
estaba a una octava de intervalo del sonido más agudo (V�'t"T) U1t E p�OA<X Cwv) del sistema 
y del sonido más grave (1tpoa">-.cxµ�av6µe:vo�). Todo el sistema podía transportarse hacia 
los graves y los agudos con sólo cambiar el valor de referencia de la mediana (µlO'T)) del te
tracorde medio. 

la' 
sol' 
fa' 
mi' 
re 
do' 
si' 
la 
sol 
fa 
mi 
re 
do 
SI 
LA 

SISTEMA PERFECTO (aÚC1'tT)µ<X 't ÉAE l.OV Ó:µE'tá�o">-.ov) 

v�'tT) tme:p�o">-.a:Cwv 
, e , n apaVT) 'tT) un e:p�o">-.a:1.wv 

, . , 

'tPl.'tT) un e:p�o">-.a1.wv 
v�'tT) 61.e: Ce: uyµtvwv--,,-....;------cr uva�� 
n apav�'tl) 61.ECEuyµ{vwv 
'tPL'tT) 61.e:Ce:uyµtvwv 
n apcxµÉcrl) 

µÉ OT)· ____ 

}

_______ ó1.áCEu,1.� 

">--LXCIV O<; µe:crwv 
n apuná'tl) µe:awv 't" E'tpáxopóov µEOWV 

uná'tT) µEcrwv---7---------cr uva�� 
">--Cxavo� \J1t0:'t"WV l 
1t <XPUTI<X't"T) \J1tO:'tWV 
uná't"T) un cx'twv 
npocr">-.cxµ�cxv6µtvo� 

SISTEMA PERFECTO INVARIABLE 'CON MEDIANA ( µÉal)) EQUIVALENTE A "LA" 

• D • 
-

,, 
• - 11 
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4.4. El sistema perfecto menor 

El sistema perfecto menor (OÚO'tT)µa: 'tÉAE:l.OV t.'Aa:-r-rov) era una variante del 
sistema perfecto invariable. En este sistema los dos primeros tetracordes conjuntos, 
�1te:p�oA-a:Cwv y 61.e:Ce:uyµévowv habían sido sustituidos por uh tetracorde conjunto 

(<JUVT)µµlvw� en la zona aguda del sistema. Se denominó sistema perfecto menor, porque, 
según se ha dicho, tenía un tetracorde menos que el sistema perfecto invariable. 

re 
do' 
si 
la 
sol 
fa 
mi 
re 
do 
SI 

LA 

b 

SISTEMA PERFECTO MENOR ( OÚO'tT)µa: -r{}..e: l. ov É11.cí-r-rov) 

V�"t"T) OUVT)µµévwv 

} 
na:pav�-rT) auvT)µµ{vwv 
-rpC-rT) auvT)µµÉvwv -re:-rpáxopóov auvT)µµévwv 
µÉaT) ovva:cp� 
11.Cxavo<; µEawv 
napuná TT) µ€OWV "t"E:""C"páxopóov µe:aw� 
uná-rT) µEOWV-----t-----------ouva:cp� 
"-Cxavo<; u1rn-rwv 

-re:-rpáxopóov una-rwv na:p uná-rT) unaTWV
• á 

• -un "t"T) una:-rwv 
npoaAaµ�av6µe:vo<; 

SISTEMA PERFECTO MENOR CON LA MEDIANA (µ{OT)) EQUIVALENTE A "LA" 

' r

fo
: 

11 
0 

• 

e • .... -w-
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5. GENEROS

Según el tipo de intervalos que hubiera entre los sonidos de un tetracorde, pertene
cía éste a uno u otro género ( y t v o e;; ) de tetracorde. El género de los tetracordes afecta a 
las escalas ( aua-r,íµa:-ra:) que, al combinarse, pueden formar. Hubo tres tipos de géneros: 
Diatónico (óta:C-rovov), enarmónico (lvapµÓv1.ov) y cromático (xpwµa:"t'L><.Óv). 

5.1. Género diatónico (éux:C-rovov ylvoc;.) 

Es el de aquel tetracorde que entre sus sonidos tiene intervalos de un tono ('tÓvoc;;), 
un tono ("t'Óvoc;;) y un semitono (T)µvróv1.ov): p. ej. la-sol-fa-mi. 

5.2. Género cromático (XPWµa:-r l. xov yévoc;; .) 

Es el de aquel tetracorde que entre sus sonidos tiene intervalos de tercera mayor 
( ó C -i; ov ov ), un semitono ( T)µ 1, -róv t ov) y un semitono ( T)µ 1.-r6v 1. ov ): !a-fa ft -fa-mi. 

5.3. Género enarmónico (Éva:pµÓv1.ov yévoc;;.) 

Es el de aquel tetracorde que entre sus sonidos tiene intervalos de tercera ma
yor ( óC-rovov), un cuarto de tono (bCT)O't.c;) y un cuarto de tono (6Cr¡ o1.<;;): p. ej. la-
-fa-mi #-mi.

61.aC-rovov Éva:pµÓVLOV 

o • • 
,, 

"#• ij• • & • 0 11 
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6. MODULACIONES

Cada uno de los géneros de tetracorde admitía diversas modulaciones o coloraciones 
( X P oa: i ). Consistían estas modulaciones en alterar la posición de los sonidos móviles 
("K1.voúucvo1.) del tetracorde, los denominados réapav,Í'tT) y µÉOT), sin alterar el inter
valo existente entre los dos fijos ( i. o-rw-ce:�), entre el vrí -rT) y el Ú 1t á-rT) . 

El género diatónico normal, también llamado tenso (ó1.a:C-rovovcrúv-rovov) 
sufría una modulación que lo suavizaba y convertía en el diatónico débil ( ó 1.a C-r ov ov µa -
Acrx6-.) ), que del Vll'tT) al U1t<X1'T) tenía los siguientes intervalos: 5/4 de tono, 3/4 de tono y 
un semitono. 

El género cromático normal o tónico (XPWµa: "t'Ov 1.á 1. ov) da origen al cromático 
débil (Xpwµa: µo:Aet'KÓV) que del V,Í"t'T) al ÚmhT) tenía intervalos de 11/6 de tono, 1/3 
de tono y 1 /3 de tono. 

El género enarmónico (tvapµ6v 1.ov yévo<;) daba lugar al llamado cromático de 
una vez y media (X pwµ a �µ l. 6 A 1. o v), cuyos intervalos eran de 7 /4 de tono, 3/8 de tono y 
3/8 de tono. 

ó1.crC"tovov yt.vo<; 

OÚV'tOVOV 

• ■

xpwµa'tl.'KOV y{vo<; 

"t'Ov1.á1.ov 

lvapµ6v1.ov 

t 

µetACI'KÓV 

\1 
-

µcrAax6v 

" +• 'k■ 0 o • &w e;

yÉvo<;. 

�h■
El 

- e
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7. MODOS MELODICOS

Eran secuencias melódicas que se distinguían por la sucesión de tonos y semitonos. 
Fueron denominadas especies de octava (E:U)T) Óx-ta:x6p6wv), dado que estaban com
puestas por dos tetracordes disjuntos. El modo se establecía por la relación existente entre el 
sonido final de una melodía y los sonidos anteriores. La terminología coincide con la de los 
tonos o transposiciones tonales. Los fundamentales parece que fueron cuatro: Dórico, Frigio, 
Lidio y Mixolidio, a los que hay que añadir los que comienzan una quinta más aguda: Hiperdó
rico, Hiperfrigio, Hiperlidio e Hipermixolidio, y los que comienzan una quinta más grave: Hipo
dórico, Hipofrigio, Hipolidio e Hipomixolidio. 

El intervalo entre los sonidos extremos (V,Í'tT)) e ( v1tá'tT)) era de una octava exac
ta. Los fundamentales con sus correspondientes valores de Vl)'tT) e unci,; T) aparecen más 
abajo. 

MODO 

Dórico mi mi :1: I! 411 
,, 

02d 
"' 

,, I 411 

Frigio re re y: 
411 

SJ 411 

�-· o 
Si .. ,;., 

Lidio do do t): ' 11 o :. I 11 Q 
1 o, 

-

Mixolidio si si * o ,, e J± o o ..... 
"t:r" 
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8. TRANSPOSICIONES TONALES

La tensión ('t6voc;;) o los giros (-rp61toL), eran las denominaciones que dieron los 
griegos a los transportes tonales. 't 6 v o<; quería decir tensión, afinación, entonación. Las 
escalas anteriormente presentadas no tienen como punto de apoyo un sistema absoluto de 
sonidos, un sistema fijo. De ahí se deduce que todo el sistema podía afinarse a diferentes 
alturas, dado que el elemento fundamental era el de intervalo ( 6 l. CÍO"tr¡µcx ). Con no alterar 
el sistema de intervalos entre los sonidos, todo el conjunto es transportable a registros más 
agudos o más graves: podía "afinarse" a diferentes alturas. 

El sistema perfecto, a modo de ejemplo, podía colocarse a quince alturas diferentes, 
abarcando así un campo sonoro bastante amplio. Hubo, por tanto, quince tonos que diferían 
entre sí únicamente en un semitono. Para clasificarlos se suele acudir al valor absoluto que 
toma la µ éaT) 

, 

'tOVOl. 

Hiperlidio 
Hipereolio 
H iperfrigio (H ipermixolidio) 
Hiperiástico (Mixolidio agudo) 
Hiperdorio (Mixolidio grave) 
Lidio (Lidio agudo) 
Eolio (Lidio grave) 
Frigio (Frigio agudo) 
lástico (Frigio grave) 
Dorio 
Hipolidio (Hipolidio agudo) 
Hipoeolio (Hipolidio grave) 
Hipofrigio (Hipofrigio agudo) 
Hipoiástico (Hipofrigio grave) 
Hipodorio 

sol' 
fa, 
fa'# 
mi' 
mi b' 
re' 
do f:t 
do' 
si 
si b 
la 
sol.# 
sol 
fa# 
fa 

El prefijo "hipo-" quiere decir que la escala se desarrolla una quinta por debajo de la 
escala base; el prefijo "hiper-" que se desarrolla una quinta por encima. 
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9. RITMO

Aristógenes de Tarento definía el ritmo (pu-8µ6c;;), como "el orden en la repartición 
de las duraciones o movimiento ordenado"; definía la rítmica ( P u-Sµ L k.l)) como "la ordena
ción teórica de ese movimiento"; y finalmente definía la ritmopea (pu-&µ ono L 'Ca:) como "la 
realización de la teoría rítmica". 

El tempo primo (xp6voc;; 1tpGl'toc;;) que nosotros representamos por una corchea, 
es la sílaba breve, la medida musical más pequeña perceptible por el oído humano. La unión 
de dos constituye la sílaba larga, y la de tres o más tiempos primos un pie rítmico. Varios pies 
constituyen un compás, varios compases un colon, etc. 

Los pies se distinguen por la relación de arsis ( CXP<H <;) y tesis (-Sl CH e;;). Existen 
diversos géneros: 

Género igual ( 1 1 ). Dactílico: con cuatro tiempos primos . 

.. _ 

DACTILO 

ANFIBRACO 

ANAPESTO 

ESPONDEO 

PROCELEUSMATICO 

-

-

P r 
p � í 
r r 
P D D P 

Género doble (2 1 ). Yámbico: tres tiempos primos. 

YAMBO 

TROQUEO 

TRIBRACO 

-

-



Género Sesquiáltero o Hemiolio (3 : 2). Peonios: cinco tiempos primos. 

PEONIO 1 

PEONIO 2 

PEONIO 3 

PEONIO 4 

PEONIO 5 

PEONIO 6 

PEONIO 7 

PEONIO 8 

....... 

y -

....., ....., 

'--' '--' 

- -

....... -
-

....., 

- -

'--' 

--

r � C> p 
....., 

D. í D p / 
....., 

P ci r 
� � D r 

'--' 

P O � D � ......, 
r í � 

r p í 
D r r 

Relación entre la métrica literaria y el ritmo musical. 
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Parece ser que hasta el siglo V las estructuras rítmica melódicas y verbal se corres
pondían, de tal suerte que el ritmo métrico de los versos era el sustento del ritmo musical. Ya 
en esta época surge un movimiento progresivo de liberación del ritmo musical respecto a los 
textos poéticos que hasta entonces los sustentaban. Se comenzó vulnerando el sistema cuan
titativo por medio de la acumulación de notas sobre una misma sílaba. A partir de aquí, se 
produjo la separación de ambas estructuras rítimicas, la musical y la verbal, que pasan de for
mar un sistema homogéneo a formar dos sistemas heterogéneos y en gran medida indepen

dientes. 

Músicos. Vaso de figuras rojas. Año 510 a.C. 
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1 O. LA COMPOSICION MUSICAL 

La evolución de la música en la Antigua Grecia fue lenta a causa de la tendencia a la 
repetición, en éste corno en otros campos de los moldes tradicionales. La música basada en 
textos poéticos, casi toda, adoptó tres formas de composición y dentro de ellas se desarrolla
ron los diferentes géneros de composición. 

1 O. 1 . Formas de composición 

Como se ha dicho, la música con base en textos poéticos adoptó tres formas sucesi
vas; cada una de ellas evolucionó de la anterior. Nos referimos a la forma estrófica, la antis
trófica y a la forma libre. 

Forma estrófica. Consistía en que a cada estrofa de un poema le correspondía la mis
ma fase musical. Se repetía la misma melodía tan_tas veces como estrofas tuviera el poema. 
La sensación de monotonía que este hecho podría producir en los oyentes, parece que no era 
considerada negativamente. Es más, el gusto por escuchar las melodías tradicionales ejecuta
das de la misma manera siempre, marcaba el canon de la perfección en los ejecutantes. Esta 
situación se mantuvo hasta la aparición de los coros profesionales en el teatro, en el siglo V. 

Forma antistrófica. En el siglo VII a. C., Estesícoro de Himera modificó esta estructu
ra, parece ser que por razones musicales y poéticas. Dividía los poemas en tres partes: estro
fa, antistrofa, y épodo. Estrofa y antistrofa contf:lnían idénticas estructuras rítmicas e igual
mente les co�respondía la misma melodía. En cambio, en el épodo aparecía una estructura rít
mica diferente y su melodía era también otra. 

- Forma libre. Consiste en la independencia total entre la forma del poema, sus estruc
turas rítmicas y estróficas, y el desarrollo de la melodía. Surge con el poema anabólico. Per
mitió a los músicos dar rienda suelta a su creatividad, modulando con diversos cromatismos y 

• A I 

efectos sus composiciones. Tuvo gran repercusión sobre los coros populares que se veían 
incapaces de eíecutar melodías que exigían innumerables ensayos. Esto originó que fueran 
los coros de profesionales los que interpretasen casi con. exclÚsividad tales composiciones. 
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10.2. Géneros de composición 

Las composiciones musicales podían ser ejecutadas mediante la voz humana (músi
ca vocal), mediante instrumentos (música instrumental); podía ser una simple declamación 
con acompañamiento o danza con acompañamiento o, finalmente, partes musicales comple
jas de tragedia, comedia, drama satírico y ditirambo. 

Música vocal. Podía ser coral o monódica, esto es, para un solista. 

El coro, (xop6<;;), compuesto por los coreutas (XOPE:U't'O:L) y el corifeo 
(xopucpato<;;), podía interpretar su canto desplazándose lentamente, entonces recibía el 
nombre de prosodión (7tP om.¡.>6 l. 6v). Si lo hacía con movimientos vivos, al acompañar mar
chas militares se denominaba embateria (Eµ�a't'l)pl.a). 

Según el contenido, los coros podían cantar a los dioses y se denominaba dicho can
to, himno (Üµvo<;). Estos himnos podían referirse a Apolo, peán (1ta:1.<Ív) o a Dionisos diti
rambo ( 61.,-&Úpa:µ�o<;; ). El peán era muy solemne, mientras que el ditirambo era rápido y 
alegre. 

Había también otros tipos de composiciones corales, tales como el canto nupcial o 
hymeneo (uµl)VCHO<;;), el canto victorioso a los héroes o epinicio (é1tl.vCxl.O<;;), o el 
lamento por la muerte de alguien o trenos ("-&p�vo<;). 

El prosodión y el peán podían ser acompañados por la lira en un principio; más ade
lante también fueron acompañados por el aulós. 

La canción monódica parece que surge con Terpandro de Lesbos. Dos siglos más tar
de se introduce el tema amoroso con la oda sáfica. 

El canto vocal admite acompañamiento instrumental. Si el acompañamiento es de un 
cordófono (lira, ki théra) se denomina citarodia (K1.,-&ap4J6 Ca), si es de instrumento 
de viento (aul6e), se denomina aulodia (a:UA(fÓLa). El acompañamiento de cítara o lira lo 
solía realizar el propio cantante, mientras que el acompañamiento de aulós precisaba del mú
sico junto con el cantante. 

Música instrumental. Cuando se interpretaba exclusivamente la melodía sin letra 
podían intervenir instrumentos solistas o conjuntos de ellos. Hasta época alejandrina no era 
frecuente la existencia de conjuntos instrumentales :compuestos de cordófonos, flautas y 
trompetas. 
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La música instrumental era clasificada por los antiguos en cuatro nomoi ("vóµo L): 

Nomo citaródico (v6µoc; ><. L-&cxpq>Ó 1. K�g) o acompañamiento de la lira o cítara a 
la voz humana. 

Nomo aulódico (v6µo<; cxÜ>-.qJÓ l. KÓ<;) o acompañamiento de aulós a la voz huma
na. 

Nomo citaristico (v6µo<; K t.-&a:p LO"t L 'KÓ<;) o interpretación solista de un cordófo
no. 

Nomo aulístico (v 6µo<; a:Ú>-. L. o,: L 'KÓ<;) o interpretación solista de aulós. 

Declamación acompañada. Cuando el acompañamiento era de aulós se denominó 
parakatalogé (napaxa1:a:AOYÍÍ). No tenía gran aceptación. En cambio, la alternativa, parece 
que creada por Arquíloco, era más aceptada. Consistía en la alternancia de partes recitadas y 
partes cantadas. 

Danza acompañada. Usualmente las danzas griegas de la antigüedad solían ser 
acompañadas por instrumentos musicales, cordófonos o de viento, tambores, castañue
las, etc. 

La música del teatro. Básicamente vamos a considerar las partes corales y las de los 
solistas en las obras teatrales, especialmente en la tragedia. 

Partes corales, 

a) Párodos. Entrada en escena del coro. Ritmo anapéstico.

b) Alternancia. El corifeo canta en alternancia con el coro.

c) Estásimo. Corresponde al momento más importante de la obra. Solía ir acompa
ñado de una danza denominada emmeleia (É:µµ{Ae: La), pero también podían interpretarse 
otras danzas. 

d) Commos. Interpretada por el coro y los personajes. Es el momento de máximo
patetismo. 

Partes de los solistas. 

Solía haber solos, dúos y tríos interpretados por los personajes y el corifeo. 
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11 . TEXTURAS

En sus orígenes la música griega fue monofónica. Los coros cantaban al unísono o a 
la octava. En cambio, los acompañamientos instrumentales podían tomarse algunas licencias. 

En la aulistica, el solista interpretaba la línea melódica en un aulós, mientras que otro 
interpretaba el acompañamiento. 

En la citarodia y lirodia, la heterofonía era frecuente. Aunque en la mayoría de los 
casos el instrumento simplemente doblaba la lfnea del canto al unísono o a la octava. 

12: EL ETHOS MUSICAL 

El poder emocional que la música tenía sobre sus oyentes es a lo que denominaban 
ethos (�-&o<;) los griegos. Dependía del tipo de registro (medio, agudo, grave), del modo 
melódico, del modo rítmico y de la manera de ejecución. 

Aristóteles distingue diferentes tipos de ethos: 

a) �-&oc; 1tpCI'K't'L'KÓV. Producía un aumento de la actividad e impulsaba a acome-
ter acciones heroicas. 

b) �-&o<; e-& 1, x6v . Estimulaba la fu'erza moral en el hombre, como el peán.

c) �-&o<; -&pT)VtyÓE: <;. Debilitaban el ánimo de quienes las escuchaban.

d) �-&o<; lv-&oua l.CIO''t' 1, x6v . Se atribuía al modo frigio y provocaba la pérdida
del autodominio, llevaba al éxtasis. Era el ethos de los ritos dionisíacos. 
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INSTRUMENTOS MUSICALES 

1. LEYENDAS SOBRE SU ORIGEN

En términos generales puede decirse que, mientras los instrumentos de viento son de 
origen oriental, los de cuerda se consideraban típicamente griegos. 

A propósito de esto existe una leyenda que nos cuenta que Atenea empezó a tocar la 
flauta, pero, al ver su imagen reflejada en una laguna, se encontró tan deformada con los 
carrillos hinchados que arrojó indignada aquel instrumento. Lo cogió entonces el sátiro Mar
sias, y decidió competir con Apolo, tocando Marsias la flauta y Apolo la lira, con el acuerdo 
previo de que el vencedor podría hacer con el vencido lo que quisiera. Se realizó la competi
ción y venció Apolo, quien mandó degollar a Marsias y colgar su piel de un árbol. Con esta 
leyenda se querría significar la victoria de "lo griego" frente a "lo bárbaro". 

Sin embargo, el uso más frecuente en _Grecia de instrumentos de cuerda frente a los 
de viento se explica por las ventajas que ofrecen al posibilitar que una misma persona cante, 
toque y dance a un tiempo. Por esto la cítara en sus diversas formas es el instrumento privile
giado para acompañar la épica y lírica, mientras que el aulós tenía su sitio en los cantos cora
les, pudiendo actuar también como solista. La salpinx (trompeta) estaba reservada para la 
guerra, lps juegos y los sacrificios. Los instrumentos de percusión, de origen asiático y egip
ció, marcaban un ritmo estrepitoso en las fiestas o ceremonias orgiásticas, dionisíacas espe
cialmente. 

2. RELACION Y DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS (*)

2.1. • Instrumentos de cuerda
, 

Los sonidos se obtenían pulsando las cuerdas con los dedos o con el plectro. Los más 
conocidos son: 

Lyra o kitharis (latín: testudo). Invento ideado, según el mito, por,Hermes con el 
caparazón de una tortuga y unas tripas de bueyes que robó a Apolo. Inicialmente fue de cua
tro cuerdas, y aparece en los poemas homéricos bajo el nombre de "phorminx". Posterior
mente tuvo siete cuerdas, y llegó a once cuerdas en el siglo V. 

Kithara (no confundir con kitharis). Cítara, variedad de lira perfeccionada, utilizada 
por los profesionales (citarodas). De dimensiones y peso más importantes que la lira, la cítara 
quedaba suj�ta al instrumentista mediante una correa. 

(•) Véanse los nombres griegos en el léxico específico, pág. 14 7. 
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Psalterion y trigonon (variedades de arpa). Instrumentos de cuerdas punteadas o 
percutidas que se distinguían de las liras y de las cítaras por su forma triangular y la longitud 
desigual de sus cuerdas, tensas sobre una tabla de armonía o en un marco. 

Magadis: variedad de salterio, de veinte cuerdas, 
fijadas por parejas a la misma octava. Según Ana
creonte era de origen lidio. 

Barbiton o barbitos: variedad de lira, de tono más 
bajo y más estrecha y larga. Safo y Anacreonte le 
dan otros nombres, como "baromos". 

Relación por orden alfabético de distintas 

variedades de instrumentos de cuerda. 

Barbiton: ver apartado anterior. 

Canon: llamado de Pitágoras, sirve para determi
nar las relaciones matemáticas de los sonidos. 

Epigoneion: especie de psalterion, interpretado 
con los dedos y colocado "sobre las rodillas". 

Kithara, kitharis, lyra, magadís: ver hoja anterior. 

Nabla: instrumento de doce cuerdas, de la familia 
de los salterios. 

Pandura: instrumento de tres cuerdas de la familia 
de los laúdes, posterior a la lira. 

Pectis: parecido al magadís. 

Phorminx: lira homérica. 

Psalterion, trigonon: ver apartado anterior. 

Trichordon: Otro nombre de la "pandura", etc. 

Citaroda tañendo con el plectro. Vaso del s. V a.c. 
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2.2. Instrumentos de viento 

Aulós (latín: tibia): instrumento de boquilla (familia de los oboes), cilíndrico o lige
ramente cónico, hecho de caña, madera o marfil. Su origen es asiático y muy remoto; existie
ron varios modelos de tesituras diferentes. Aristógenes enumera cinco, del agudo al grave:
parthenios aulós, o "aulós virginal", el más agudo, paidikós, con la tesitura de las voces infan
tiles, el kitharisterios, con la tesitura de la lira, el teleios � perfecto, probablemente de tenor, y 
el hyperteleios, de bajo. 

Generalmente se utilizaban por pares (diaulós), cada uno con su propia boquilla y de 
la misma o distinta longitud. Cada instrumento estaba perforado con orificios que podían 
obturarse tanto con los dedos como con anillos metálicos. Sobre el modo de tocar los aulói, 

sólo podemos hacer conjeturas. 

Syrinx: bajo la forma monocálamos es una flauta 
rudimentaria sin embocadura. Bajo la forma polycálamos 
es los que llamamos "flauta de Pan". Los tubos, de cator
ce a doce, suelen ser de la misma longitud, y las columnas 
de aire se acortan mediante tapon�s de cera. 

Salpinx (latín: tuba): trompeta recta, bastante corta, 
de uso militar. 

Keras (latín: cornu o buccina): diferentes tipos de 
cuernos y trompetas, principalmente de uso militar. 

Hydraulis organon: órgano hidráulico, cuya inven
ción se atribuye a Ctesibio, de Alejandría (siglo 111. a. C.). 
Es posible que el órgano existiese antes en forma de una 
gran syrinx provista de fuelles. Pero Ctesibio inventó un 
sistema hidráulico muy ingenioso que permitía asegurar al • 
aire comprimido una presión constante. 

Originalmente era un pequeño instrumento con una, 
dos o tres filas de tubos, de sonido un tanto débil. En épo- . 
ca alejandrina se encuentran ya muchos elementos de 
nuestros órganos. Bajo el Imperio Romano se construye
ron algunos muy importantes. 

Flauta doble arcaica. Chipre. 
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Relación alfabética de distintas variedades de instrumentos de viento 

Aulós. 

Cálamos: aulós hecho de caña. 

E!ymos: especie de aulós frigio con dos tubos de longitud diferente. 

Embaterios au!ós: aulós para música de desfiles militares. 
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Gingras: pequeño aulós fenicio de tono quejoso cercano a la lamentación. 

Photinx: flauta travesera de madera de origen egipcio parecida al p!agiau!ós: flauta 

travesera de madera de loto, de origen libio, con una fina membrana sobre un agujero que 

producía así un sonido semejante al del aulós normal. 

Tityros: Flauta de pastor de caña o junco. 

2.3. Instrumentos de percusión: introducidos tardíamente, acompañaron especialmente a 

la danza. 

Cymbala: dos platos hemisféricos cóncavos, metálicos, de origen asiático. Utilizado 

en los cultos orgiásticos de Cibeles, y más tarde de Dionisos. 

Discos: disco de metal o gong, agujereado por el centro y suspendido por una cuerda, 

que se golpeaba con un martillo. 

Krotala: castañuelas o claquetas. Dos piezas cóncavas de madera o metal que, entre

chocando, producen el sonido llamado "rhytmos" o "rombos". 

Roptron: pequeño tambor ligero. 

Seístron: del verbo "seio" = sacudir. Especie de estribo de caballos con un puño, del 

cual se suspendían unas tiras decoradas con pequeños discos de metal. Era originario de 

Egipto, donde se utilizaba en las ceremonias en honor de lsis. Aristóteles cuenta que a lo lar

go del río Escamandro crece una planta llamada "seistros" de la familia de los garbanzos, 

cuyos granos secos producían, al ser removidos, dulces sonidos que ahuyentaban a los espíri

tus malignos. 

Tympano: especie de tambor, en forma de caña cilíndrica, a cuyos extremos se 

extendían dos membranas. Era golpeado con la mano, generalmente por mujeres, durante los 

ritos de Cibeles y de Dionisos. 

Xylophon: su uso en la Grecia antigua es incierto. Pero en algunos vasos aparece un 

instrumento en forma de escala, que podría tratarse de una especie de seistron. 

Metallic6s kódon: o campanillas metálicas, solas o en racimos. 
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3. EVOLUCION Y PERVIVENCIA DE LOS INSTRUMENTOS ANTIGUOS

EN LA GRECIA ACTUAL

En el verano de 1980 tuvo lugar en Londres (Royal Festival Hall} una exposición de 

instrumentos musicales populares de la Grecia actual, en la que podía apreciarse la continui

dad que ha habido entre la· música griega antigua y la actual. 

Los instrumentos musicales populares griegos, junto con la voz del cantante, han ser

vido desde el pasado como medio de expresión de la canción popular griega a través de las 

épocas. 

Griego de las islas tocando el bouzouki o tambourás. 
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La investigación filológica revela que muchos elementos poéticos heredados de la 
antigüedad griega se pueden encontrar en los versos de la poesía griega moderna. 

Por otra parte la investigación musicológica saca a la luz la relación entre la canción 
popular actual y la música de la antigua Grecia. Por ejemplo en la estructura rítmica "álagas" 
(irracional) de 5/4, 7 /8 común a ambas. 

En cuanto a los instrumentos musicales muchos de los que se utilizan actualmente 
.s"an herederos directos de los de la antigua Grecia, como el "tambourás" (bouzouki) o los 
·,;,cymbala". Alternan su uso con otros no menos populares, como el violín o la gaita, comunes
a muy distantes latitudes. 

Vamos a ver algunos de ellos, clasificándolos según el sistema de Hornbostell y C.
Sachs en cordófonos (instrumentos de cuerda), aerófonos (instrumentos de viento), idiófonos 
y membranófonos (instrumentos de percusión). 

Bouzoúki 

Kementzés 

3.1. Cordófonos (instrumentos de cuerda) 

Bouzoúki: llamado también balamás o tam
bourás. Instrumento que acompaña a las danzas 
populares. De tres cuerdas, como los antiguos "pan
doura" o el "trichordou". 

Kementzés: tocado por los griegos de la 
región del Mar Negro. 

Kemanés: tocado por los griegos de Capa
docia. 

/ 

/• 

¡' 

� Liras infantiles 
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Loghoúto (laúd) 

• 

•. 

• 

• 

Sourávli Madoúra 

Kanonáki (o psalterio) 

Lira (en forma de pera) 

3.2. Aerófonos (instrumentos de viento) 

Instrumentos pastoriles: 

Sourávli: flauta dulce. 

Madoura: clarinete popular. 

Familia de los óboes: 

Zournás: Forma junto con el daoúli, tambor, 

el tradicional conjunto instrumental llamado ziyá . 

Oaoúli Zournás 
Ziyiá 



Lalítsa 

------ -------

Toumbelékí Zílía 
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Instrumentos infantiles: 

Lalítsa: distintas jarras de agua. 

JJ, 
¡ 

f , ' ' 

., 

Koudhoúrí 

3.3. ldiófonos 

Símandro: usado en los monas
terios para convocar a los servicios 
religiosos y actos conventuales. 

Koudhoúri: campanillas diver
sas, usadas por los pastores para 
identificar a sus reses; en las iglesias 
y en distintas fiestas tradicionales 
(carnavales de Sachos, Nikissiani, 
etc.). 

También se utilizaban para 
acompañar ciertas danzas y conjun
tos instrumentales. 

Zilía: especie de platillos, seme
jantes al antiguo cymbala. 

3.4. Membranófonos 

Toumbeléki: tambor de cerámi
ca para acompañar el canto y la dan
za. 

Daoúli: tambor que acompaña 
al zournás (ver página anterior). 
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RESUMEN HISTORICO DE LOS PRINCIPALES 

GENEROS MUSICALES Y AUTORES 

EN LA GRECIA ANTIGUA 

1. EPOCA ARCAICA

1.1. Géneros musicales: sobresalen en este periodo el género coral, la aulodia, la 
aulística, la citarodia y la citarístiéa. La música estaba especialmente ligada al culto público y 
privado. En ambos había procesiones con música, danzas litúrgicas, himnos, etc. 

1.2. Autores musicales 

Siglo VIII a. de C.: los "aedos", que viajaban de corte en corte cantaban o recita
ban, acompañándose con instrumentos de cuerda, melodías de su propia creación. Además 
de los numerosos aedos anónimos y salvando el caso Homero han quedado algunos nombres 
que se hicieron famosos: Olympos el frigio, Hyaganis, Marsias, Orfeo, cantantes y músicos 
míticos, de cuya real existencia se duda. 

Siglo VII y VI a. de C. Con la aparición de la lírica y su afán de individualidad carac
terístico, surgen otros nombres, cuya existencia ya no se pone en duda y que acreditan una 
actividad musical autónoma. 

Terpandro de Lesbos, inventor del "nomos citaródico". 

Arquíloco de Paros, de inspiración popular, a quien se atribuye la invención de la "al
ternativa". 

Thaletas de Creta, que fundó una escuela musical en Esparta, a la que habría llevado 
elementos musica'les autóctonos de su isla natal, de ritmos peonios y créticos. 

Alemán de Sardes, que desarrolló la estrofa, dándole más armonía. 

Olimpos el Joven, oriundo de Frigia y famoso ejecutante de aulós, muy citado por 
Platón, Aristóteles y Plutarco, por ser quien introdujo en la música griega elementos y formas 
de ejecución propios de su tierra natal. 

Estesícoro de Himera, creador de la tríada estrófica. 

Safo y A/ceo, poetas y músicos famosos de la escuela de Lesbos. 

Simónides de Ceos. 

Píndaro. 

Baquílides de Ceos, etc. 

Todos estos-nombres que configuran a la vez la cumbre de la poesía lírica griega nos 
muestran la gran actividad musical que se desarrolló ya en la Grecia arcaica. 
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2. EPOCA CLASICA

Hacia fines del siglo VI a. de C. Atenas se convierte en rival de Esparta y, musical
mente, se constituye en el centro de las actividades, principalmente por ser allí donde se 
desarrolla en su máximo esplendor la tragedia, con la institución de concursos dramáticos, lo 
que motivará el nacimiento en el siglo V de tres maestros en el género: Esquilo, Sófocles y 
Eurípides, en quienes poesía, música y danza se unirán a los ideales del pueblo griego. 

2.1. Géneros musicales: lírica popular, ditirambo, tragedia, comedia, nuevo diti-
rambo. 

2.2. Autores musicales: Hay que destacar la aparición del teórico musical más 
importante de la antiguedad griega: Aristógenes de Tarento. 

Sato, la gran poetisa de Lesbos. Estatua de már
. mol de Claude Rameny. 
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3. EPOCA POSTCLASICA

A partir del siglo IV a. de C., con el auge cada vez mayor del virtuosismo, se inicia 

un declive en la música griega. 

3.1. Géneros musicales: comedia nueva, tragedia, conciertos de citarística, citaro-

dia y aulodia. 

3.2. Teóricos musicales: Sobresalen los no.mbres de Plutarco, los Ptolomeos, Cine

sias, los alejandrinos Nicómaco, Gaudencio y Arístides Quintiliano. 

Lira de Creta. 



RECOPILACION DE TEXTOS 
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1. ESTASIMO DE ORESTES. EURIPIDES

El papiro contiene los versos 338-344 del 0restes de Eurípides, correspondientes a 
la antistrofa del primer estásimo. Fue encontrado en Hermópolis Magna (Egipto Medio) 

y dado a conocer en 1892 por C. Wessely. Hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de 

Viena. 

Después de numerosas controversias sobre la antigüedad del papiro, parece acepta
da la fecha aproximada del 200 a. C., lo que permite suponer que se trate de la música origi

nal de Eurípides. 

La melodía se desarrolla en el ámbito de séptima, en género enarmónico, su canto es 
articulado de modo patético y el ritmo docmiaco, todo ello típico de la tragedia. Presenta pro

blemas de interpretación de los signos instrumentales entrelazados con la notación vocal y 
parece que estaban dedicados al auleta que acompañaba al coro. 

Tiene un gran valor por haber probado que en los estásimos el canto de la antistrofa 

era igual al de la estrofa. 

También se ha testimoniado el uso de microtonos en las composiciones corales. 

Instrumento: aulós. 

Las nueve musas tañendo instrumentos. S. IV a.C. 
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ESTASIMO DE ORESTES. EURIPIDES 

Ka�oAo�ÚpoµaL, xa�oAo�úpoµaL 

µa�épo� alµa aa�, o a' ava�aXXEÚEL• 

o µéya� OA�O� ou µÓvLµO� tµ �po�or�

�va ó� Aat�o� w� 

�L� axá�ou �off� �Lvá�a� óaCµwv 

xa�{XAUOEV ÓELVWV nÓVWV W� n6v�OU 

Me lamento, me lamento 
de la sangre de tu madre, que te quita la razón; 
la dicha completa no es duradera entre los mortales; 
sino que, como si 
sacudiera la vela de una veloz barca, un dios 
1a sumerge en terribles desgracias, como 
entre las terribles olas funestas del mar. 
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2. PRIMER HIMNO DELFICO A APOLO

Es uno de los fragmentos de mármol que fue descubierto en 1893 y que se encontra
ba en la pared del Tesoro de los Atenienses en Delfos. Se conservan en el Museo de Delfos. 
Son dos himnos a Apolo y las piezas musicales más antiguas que nos han llegado, destinadas 
a ser interpretadas durante los juegos Plticos, por coros e instrumentos. 

Pueden fecharse alrededor de 138 y 128 a. C. Musicalmente ambos himnos están 
llenos de modulaciones con cromatismos, saltos de octava y otros intervalos bastante 
amplios en un registro agudo. Las características más marcadas son el empleo frecuente de 
una escala pentatónica y ritmo peónico. 

Instrumentos: aulós y cítara. 

Orfeo. 
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PRIMER HIMNO DELFICO A APOLO 

[KtxAu�''EALxwva �a�ÚÓ€vópov a! AáX€�€, �LDF 

l� ��p6µouou �úya:�pq; € úwt{€VO L} µ6A€�€, auv6µ-

a Lµov !va �OLOL�OV �Lóa�tpL µ€A���€ XPUO€OK6µav,

o� ava ÓLK6puµ�a Ila:pvaaaCóo� �ffaaÓ€ TI€�{pa� �ópav aµ '

[&-JraxAu�a:L€L� �€€A�COLLV Kaa�aACóo� €oGúópou

váµa�'lnLvCa€�aL, �€A�OV &va {.n�wva µaav

�€L€LOV l9énwv náyov.

tHv]KAU�a µ€yaA6TIOAL� 'A��c�, €UXaL€t}1. �€p6-

TIAOLO vaCouaa Tp1.�wwvCóo� óc{nqóov lt�paucr�ov• &:yL

OL� ÓE �wµ0Lota1.v vA�aLa�o� a:1.€!�€1, véwv µ�pa �aoú

pwv• bµouoU 6� VLV ·Apa� &�µo� l� fg,..Qinov &va-

Pean e hiporquema al dios que hizo ... ateniense. 

Atended al Helicón frondoso las por la suerte designadas, 

hijas de hermosos brazos del atronador Zeus, acudid, 

para que a vuestro hermano Febo con cantos celebréis, al de áurea melena, 

el que sobre trono de doble cumbre de esta roca del Parnaso junto 

con espléndidos delfines a las corrientes de abundante agua de Castalia 

se dirige, hacia lo alto del Délfico promontorio 
recorriendo la colina del oráculo. 

Ilustre fue la gran ciudad de Atthis la que para las súplicas 

a Tritonia portadora de armas establece indestructible base; 

y en sagrados altares Hefesto hace arder muslos de jóvenes toros 
y con él hacia el Olimpo, arábigo vapor asciende: 
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xC6�a}taL• ALyu óÉ AW�oo� �plµwv aEt6AOLOL� 

µ{#LV WL6aav xp{xEL• xpuo{a 6'&6ú�pou� 

r�apL� ÜµVOLOLV &vaµ€ATIE�a1,. 

'o 6e �EX�l.�WWV np6na� EOµo� 'A��C6a Aax4J 

�ov x.1,�ap�EI, XAU�OV nat6a µEy<ÍAou [61.o� uµ-=) 

(yoüoC OE n�p'&xpov1,�� �óv6E náyov, a��po�'&-J 

[cvEu6l'o); nt!01, �va�OLO!� 1tpo�aCvE1.i1.� AÓy1.-:xJ 

��Cno6a µav�ELE!ov w� EI.Et�E�, tx�po� ov t�p)ouoú-

PELEI. 6páxwv, o�E �e:pt01. �€AEOLV l���oa� aC-

6Aov EALK�av (q>uáv, �o�'o ��p oúxv)x 0uu

p(yµa�'1.tEt���W1tE��·&n{1tvEu0'oµw�• w�)6E I'aAa

�alxv [pT)� [�áp�ap o�, �áv6' o� tn t yata}v lnl-

' paao' &atn��, x1.6vo� WAE�'uypat� �oAat}. 

Y agudamentt=!' la flauta silbando con cambiantes 
to.nos el canto, hace sonar, y la dorada 
cítara agradables sones en los himnos lanza. 
y de artistas un enjambre entero que la tierra de Atthis ha recibido en suerte,
a ti ilustre en la cítara hijo del gran Zeus 

' • 

te entonarán himnos junto a esta colina de cumbre nevada (a ti), que inmortales 
y no falsas respuestas a todos los mortales predices, 
porque el trípode del oráculo cogiste, el que guardaba una odiosa serpiente, 
cuando con tus dardos perforaste 
su cambiante naturaleza retorcida, hasta que la bestia emitiendo 
ásperos silbidos continuos expiró de igual manera, y porque de Gálatas 
un bárbaro ejército, que en esta tierra sacrllegamente penetró, 
con proyectiles de húmeda nieve fue destruido. 
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3. LAMENTO DE TECMESA - SEGUNDO FRAGMENTO DE BERLIN

Pertenece al Papiro de Berlín publicado en 1918. Provenía de Tebaida. Perdido el ori

ginal se conservan fotografías. 

Ha sido fechado en el 156 d. C. Parece que se trata de un fragmento de una tragedia. 

Es de notación vocálica, en género diatónico, con algún cromatismo. 

Educación musical. Vaso ático de figuras rojas. 
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LAMENTO DE TECMESA 

Ai�o�6vw xept xat �áoyavov L[ 

TEAaµwvLá6a, �o o6v, A!av, E 

6L''o6uoo{a �ov &AL�p6v, b ��[ 

EAKEOLV b no�oúµevo�[ 

Con mano suicida y tu propia espada 

oh Aiax, hijo de Telamón. 

Por culpa del malvado Odisea 

tú, que te dolías en tus desgracias 

tu sangre por tierra desde ... 
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4. PAPIRO DE VIENA

Son seis fragmentos muy mutilados, contenidos en un papiro bastante antiguo, hoy 

conservados en la Bibl_ioteca Nacional de Viena. 

Son de escasa importancia por su fragmentación y el único motivo de interés es la 

antigüedad del papiro: 200 a. C. 

Parece tratarse de un texto dramático de los ss. V-IV, tal vez de Eurípides. 

Son de notación vocal. 

Muchacha tocando la cítara. 
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PAPIRO DE VIENA 

���Ea tx�pav ú�O�Eµlv� VLV 

nffv 4a oánEOO� OEÜ �yá�EOV. 

X�� �ávoE pon�v KEtvov �áAAELV 

&�{o�v � µCya �oúpaL�, Bp6µLOV 

�ov �aAL00�6pov &at� N]ucra�aL� 

X�OV0:>L� �at�OV �á�o� �):E�O �OÜV. 

t{vaL �úra�pE� yaAa��Eat xop6v. 

É�EAOV 1fP�ÉVOL ÉAKEOC�ELPOL 

�LaOEÚOOUO�L �POXaAa KÉ�EU�a. 

De este modo la diosa que le había infundido el dolor 
lo empujaba por todo el suelo sagrado. 
Es preciso que aquél envíe este impulso 

a cada una o en conjunto, a las muchachas; que Baca, 
el portador del freno (envíe el impulso), a las Niseas 
de esa tierra. Así llegaba hasta el mismo fondo. 
Querían ir al coro las frágiles hijas, 

doncellas que tienden las manos 
para participar en un tropel báquico por rápidos caminos. 
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5. HIMNO AL SOL. MESOMEDES DE CRETA

Mesomedes de Creta fue un virtuoso citarista del siglo 11 d. C. en la corte de Adriano, 

que le asignó un sueldo público. Caracalla le erigió un mausoleo. 

Dión Casio recuerda que Mesomedes publicó en vida una colección de "nomoi" para 

cítara, pero no nos ha llegado nada de ellos. Las cuatro melodías que conocemos han sido 

atribuidas a Mesomedes y fueron publicadas en 1581 por V. Galilei, que las extrajo de un có

dice de una biblioteca cardenalicia. 

Estas cuatro breves composiciones citaródicas han sido designadas como Himno a la 

Musa, Himno a Calíope, Himno al Sol e Himno a Némesis. 

El Himno al Sol es representativo de la decadencia del género citaródico. Escrito en 

modo dórico y género diatónico. El ritmo es anapéstico. 

Es de notación vocal. 

Instrumento: Cítara. 

Escena de un svmposíon. Vaso ático año 500. 
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HIMNO AL SOL 

Ei�aµeC�w n�� at��P, 

YV xat n6v�o� xat nvoLaC, 

o�pea, �Éµnea crLyá�w,

�XOL ��óyyoL �'6pvC�wv•

µÉAAEL YQP npo� �µa� �aCvELV

�ot�o� &xepoex6µa� eixaC�a�.

' 6 " ,, , poó eocrav o� av�uya nwAwv 

xpucrÉaLoLv &yaAAÓµevo� xóµaL� 

nept vw�ov &neCpL�ov oipavoU 

�x�tva noAÚcr�po�ov &µnAÉxwv, 

atyAa� nOAU6epxÉa nayav 

no�aµot óE crt�ev nupo� &µ�pó�ou 
, .1 ,  ' .L �Lx�oucrLv �n�pa�ov aµcpav. 

Que todo calle respetuosamente, cielo, 
tierra y mar y vientos, 
montes, valles que guarden silencio, 
ecos y chillidos de pájaros: 
pues va a ae:ercarse a nosotros 
Febo el de intonsos cabellos flotantes. 

Padre de Aurora de párpado nevado, 
que rosáceo carro 
bajo aladas huellas de potros empujas, 
orgulloso de tus áureas melenas 
en torno a la espada infinita del cielo 
tejiendo el rayo de largo filamento, 
refulgente red de resplandor 
que rodea toda la tierra, 
y ríos de inmortal fuego desde ti 
engendran el deseado día. 



EÚ�aµEL�W nas a[8�p, - ' , � , yn KaL TIOV�O� KaL TTVOLaL,,r , , oupEa, �EµnEa OLya�w, 
')' , '' , 
nXOL �8oyyoL � OpVL8WV• 
µ{��EL YªP npós �µas �aLVELV 
�ot�Os aKEp0EKÓµas EUXaC�as• 

Ji J) � J1 o J 
v J\ J.

X1 - o - vo - -pAE - cpó- pov n6-,tp ·A 

K .. j) j) t7%: a r o e j
()o- éó- €0 - oa•; 6s áv - TV. ya 1TW 

' . ., ,... , ,,-.a - vo!s V1T 'X - VEO - (1\ ,j¡ - w 

-

.l 

Ov<;, 

,. 

/,WV 

5 f. 1 

m- pl

• 

v � 
� Ji ¡ 1 

vw - ,ov 6 - mí -
p, - íOV ov - Fª - 1/CV 

6: - KTl - vo: TTO - /\Ú - crrpo-qx>v á.µ - r.)..1-'!<.WV 

,. • 

e e 
� e p (?) lJ 1 1 1 

ar - YAO:S TTO - /\U • OEp - -d - a 1TQ - .
Y-;J.,V

Fí 

�l 
F a a J J J; •·

r• 1 1 

m. yar - Q\I á • TTO - O'C\I ¡ . /\ÍO - o-wv,

O 
• 

e s r o ' � o
• 

o j J ! 
-rro - ,a-µo! 6E oi - &Ev m.,-.p&;- 6µ - ��--rov

r C o e r p o � j J j 
- lCTOV • O"\V qr- r¡ - pa • iOV ó . µi- pav .

67 





69 

6. HIMNO A LA MUSA. MESOMEDES DE CRETA

Escrito en modo dórico, género diatónico. El ritmo en la primera parte es yámbico y el 
dedicado a Calíope es dactílico. 

Instrumento: Cítara. 

Escena fúnebre. Cántaro de figuras negras. 
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HIMNO A LA MUSA 

•AELÓE µoücrá µoL �CAn,

µoAnñ� ó'lµñ� xa�ápxou, 

aÜpn óE crwv an'aAcr{wv 

µoucrwv npoxa�ayl�L �Epnvwv, 

xat cro�E µucr�oó6�a, 

Aa�oü� y6vE, ��ALE ílaLáv, 

EUµEvEt� nápEcr�{ µoL. 

Canta querida Musa mía, 

e inicia mi canto, 

y que una brisa de tus sagrados bosques 

agite mi alma. 

Sabia Calíope 
que conduces las graciosas Musas 

y tú, sabio .iniciador de los misterios, 

Peán delio, hijo de Leto, 

asistidme benévolos 
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7. HIMNO A NEMESIS. MESOMEDES DE CRETA

Melodía en Género diatónico y ritmo anapéstico. 

Instrumento: ·crtara. 

Nike y muchacha con cítara. Antara ática. 

73 
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HIMNO A NEMESIS 

NÉµEaL n�Ep6Eaaa �Cou poná, 

KuavwnL �Eá, �ú ya�Ep 6Cxa�, 
" 

a xoü�a �puáyµa�a �va�wv 

lnÉXEL� &6áµav�L xaALv�, 

" o. s:.'"A t, ' -EXvOuaa u u�pLv OAOav �po�wv 

µÉAava ��6vov tx�o� lAaÚVEL�. 
t '!l , , rt l. unu aov Tpoxov aa�a�ov aaTL�� 

xapona µEp6nwv CTTp��E�aL �ÚXa, 

A��ouaa 6� nap n66a �aCv€L�, 
, t L , yaupouµEvov auxcva XALVEL�. 

Némesis alada, impulso de vida, 
diosa de negros ojos, hija de la diosa Justicia, 
que las vanas intemperancias de los mortales 
sujetas con inflexible freno, 
y odiando la funesta insolencia de los humanos 

destierras la negra envidia. 

Bajo tu sagrada rueda imparable 
se agita la variable fortuna de los hombres, 

y furtiva, en un momento te presentas, 

la cerviz orgullosa abates. 
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ÚTTO n�xuv &Et �co�ov µE�pEt�, 

VEÚEL� o'uno x6�nov ��püv &EC 

,uyov µE�a XEtpa xpa�oüoa. 

!���L µáxaLpa 6Lxaon6�E

NÉµEOL n�Ep6Eooa �Cou poná. 

NÉµEOLV �EOV �OoµEV á��c�av, 

, , ' A , NLX�V �aVUOLTT�Epov oµ�pLµav 

v�µEp�Éa xat nápE6pov tCxa�, 
t\ ' , � a �av µeya�avopLav �po�wv 

VEµEOWOa �ÉpEL� Xa�a �ap�ápou. 

Bajo tu brazo mides siempre la vida 
e indicas tu asentimiento con fruncido ceño 
repartiendo siempre el eje en tu mano. 
Sénos favorable, bienaventurada justiciera, 
Némesis alada, impulso de vida. 
Te cantamos, Némesis, diosa inmortal, 
poderosa victoria de alas desplegadas, 
infalible y compañera de la Justicia, 
que, irritándote· con la insolencia de los mortales 
los precipitas en el Tártaro. 
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8. PAPIRO DE MICHIGAN

Papiro publicado en 1965 que se encuentra en la Universidad del Estado de Mi-

chigan. 

Se sitúa cronológicamente en el siglo 11 d. C. y se piensa que pueda tratarse de un 

texto dramático, pero la segunda parte está muy fragmentada. 

La música puede remontarse a la misma época del papiro. 

Realizada en género diatónico, no aparece claro el ritmo. 

Distintas escenas de la educación griega. Vaso ático de figuras rojas. 
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PAPIRO DE MICHIGAN 
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En nada, oh queridísimo, cedas al ánimo 
] ,; [ ] quién eres entonces o de quién 
] a la tumba. Estas cosas dices n;o,; [ 
al de cerca. Por todas partes oo ... o<;; 

[ ... queridísimo. 
[ i-t.:J oáv t¡> [] -&d [ ] <; dilo, dilo 
[ wv nació la salvación. Qué vuelta 
[ yfí <;; aquí a mí. De la que apareció. 
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L H. [ ] 
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1 awv itEcpaaµÉvwv. 

,l._ " ' ' L -��ov, A�y�a-& , ou A�YE��- ,;w

1 � xpa'tT) / notov cpo��-&Et� óEt'µa [ 

]l\.,;1� enseña, enseña, como de los EÚ[ 
] E"t no es propio de lo imprevisto el goce 
] L brillante ahora 
y otra cosa de nuevo me apresuraba además hacia vosotros 
] no podría conocer estas circunstancias 
] sor[presa] origina 
] awv de la aparecida 

Egisto, no dices ,;w [ ] ,; a [ )"a. 
]e; domina por qué temor inquietado. 
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9. EPITAFIO DE SICILIO

Fragmento hallado en una columna de mármol en 1883 en Trales, Caria, sobre la 

tumba que Sícilo había hecho construir para su mujer. Se encuentra en el Museo de Copen

hague. 

La inscripción puede fecharse en el siglo I d. C. pero la música podría ser más anti
gua, elegida quizá por Sícilo por tratarse de un motivo musical anterior. 

La notación es vocal, género diatónico. El ritmo no es silábico (a veces sobre una síla

ba se encuentran dos o tres notas) y tiene precisión de signos de tiempo y acentuación. Esta 
libertad rítmica le da carácter lírico y la hace más próxima a la sensibilidad actual. Hace pen

sar en una influencia musical microasiática. 

Está escrita en ámbito de octava. 

Instrumentos musicales. Colección Kannellopoulos. Atenas. 
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Reproducción fotográfica de la columna de mármol de Trates -anverso y reverso-, sobre la que se 
lee el epitafio de Sicilo. Obsérvese la notación musical -vocal- a partir de la 6.• línea. 
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Transcripción del texto de la columna de Trales. 
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EPITAFIO DE SICILO 

EtKWv � AC%o� ElµC• �C%�OL µE EECKLAO� �v%a 

µv�µ�� &%av��ou o�µa noAuxp6vLov. 

VOoov e��, �aCvou, 

µ�ÓEV OAW� ou AUTIOÜ, 

npo� bACyov lo�t �o C�v, 

�O �[AO� � xp6vo� &naL�Et. 

(yo) la piedra imagen soy: me coloca Sícilo aquí 
como símbolo perdurable de inmortal recuerdo. 

Cuanto vives, muéstralo, 

por nada en absoluto tú te aflijas, 
para poco es el vivir, 
su final el tiempo reclama. 

Sícilo de Euterpe ... 
... vive. 
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1 O. PEAN. PAPIRO DE BERLIN

Este papiro fue publicado por primera vez en 1918 por W. Schubart; provenía de 

Tebaida y se conservaba en el Museo Nacional de Berlín, pero posteriormente se perdió y en 

la actualidad sólo quedan las reproducciones fotográficas. Contiene tres fragmentos vocales y 

dos instrumentales, aunque desgraciadamente no están completos porque está rasgado el 

margen derecho del papiro. 

La fecha se ha podido fijar con exactitud por la referencia a un documento militar del 

año 155 d. C. que aparece en la otra cara del papiro. 

Todos los fragmentos son de género diatónico y de ritmo poco frecuente. El peán, de 

doce versos, tiene un ritmo solemne conseguido por el uso de sílabas largas con signos rítmi

cos que modifican su valor y que le confiere un tono de gran majestuosidad. 

Instrumento: Cítara. 

Musa tocando la cítara. Lecito ático. S. V. a.C. 
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PEAN. PAPIRO DE BERLIN 6870 

IlaLáv, J ITaLáv• �Cvwµev µoAnat� �ot�ov,] 

�ov �aAOU �lpnEL ltfJWV 'Ivwnoü cruv �· a�Awv, 

xat <5#tvaL 3áv�ou r,at 6á�vaL� �áAAWV A1owv 

nayaC �• 'IcrµT)voü{xat vaot� XAELvajKpf1'ta. 

IlaLáv, �� Moúcrcf� npo� �EA�WV Lpa� xpáva� 

Üµvwv l�áq_xwv xaAav crúµµ}�a� �wváv, 

o� nup�0��ou� crat� &x�tvag xaC�aL� o�l�a�

Aa�oü� �o�aAx�� &µuva�] µa�po� Aw�av •

KAT)Owv a[Cav�� a:cr�e�ov �Lµá�w �q�,
�� Zeu� 6�6ouxet fcr�LAnvav JAAá�a� aj

y áv, 

�� yff� lv �WAOL� qav�ot �ÉAAov�aL xa�noC. 

Peán, oh Peán, alabemos con nuestros cantos a Febo 
al que deleita el promontorio de Delos y el barranco del lnope 
y las fuentes del Janto y el Ladón florecido de laureles 
y las del lsmeno y Creta famosa por sus templos 
oh Peán, tú, que uniste tu hermosa voz con las Musas 
entonando himnos ante las fuentes sagradas de Delfos, 
tú, que entrelazando entre tus cabellos los rayos brillantes, 
libraste de la injuria a Leto tu madre con tus flechas; 
que la fama eterna honre la luz inextinguible 
con la que Zeus alumbra renovando la brillante luz del día, 
con la que maduran los amarillos frutos entre los terrones de tierra. 



J 1 j � CJ r
i 1 TTa1 - áv, TTm 

•ij• J I E e r 1 
; '2 ¡�V 6á - AOV ,-tp

: :H. 1<ai 
1r tJc]r 

6 {e} t - VOi E 6 V-

95 

1 2 J 1 
t J 

- áv· [a! - vw 

- lTEI '111(,JlTOV (j\JV T1 

eov /\á]- 6wv 

$* F I r E}-p(j---+---1 -------1 J-. ------< 

,' .¡f. TIC - ya{ ¡' 'la- 1.JT)· vo(v )(01 vaois MElvá) l:(P.[flJ•ª· 

$" e I E r E G 1 
¡ 5f. TTm - av, es Mov _ crc[is 

j tif. VI.J • VWV U.. • Clp fxwv 

7f. oS m;p- �[\T'),ovs 

t 8f. /\a : ,ov[s 

$" r Ir
? 9í. M1") - 6wv 

crais 

$� e ¡e 
<;x - 6ov - xer

,� Q I r F r cJ I r 
,¡ 11 f. •½l . ycrs tv � - AOlS 

-
1 •.

Kp(I- va,; 

l(C!,A(I'V C7\l\.4.ll)- l.rz,.; � - IICIV, 

E (t r 1 #CJ2:Q I 

ÓO p€<7i'OII 

IE r 

l[avBol iWOVTal )(ap) - no!. 





97 

11. PRIMERA ODA PITICA. PINDARO

Este cuestionado fragmento fue transcrito por primera vez en el libro "Misurgia Uni

versalis" ( 1650) del Jesuita Atanasius Kircher ( 1602-1680), erudito en muchas otras discipli

nas y célebre políglota. Según Kircher es un fragmento que halló en un convento de rito grie
go cerca de Mesina que correspondería al comienzo de la primera oda pítica de Píndaro. Hay 
que destacar que los dos primeros versos del fragmento aparecen en el original en notación 
vocal en tanto que los vs. tercero y cuarto en notación instrumental. 

La melodía se repetía diez veces en el transcurso del poema y está escrita en género 

diatónico. 

Instrumento: Cítara. 

Tocador de lira, s. VI. 
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PRIMERA ODA PITICA. PINDARO 

Xpuata �6pµLy� 'An6AAWVO� xat tonAoxáµwv 

crúv6LXOV µoLcrffv xTtavov• Ta� axoÚEL µEV BácrL� &yAata� &pxá, 

nEC�OVTaL 6' &oL6ot aáµacrLv &y�crLx6pwv on6Tav npOOLµCwv 

&µ�oAa� TEÚX�� lAEAL,oµtva, xat T�V a! xµaTav 

Lira de oro, común propiedad de Apolo 

y de las musas de oscuros rizos; la marcha inicial escucha tu armonía 
y los aedos obedecen a tus señales cuando conmoviéndote 

produces las primeras notas de los preludios que guían los coros. 

Acallas, incluso, el peligroso rayo. 
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Xpu-oL-a � pµLy� A-n A-Aw-vo� xaL L-O-nAo-xa-µwv 
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ncC�ovtaL 6 áoL6ol oá-µa-aLV á-y�-OL-x6pwv on6�av npooLµCwv 
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12. PAPIRO DE OXYRHYNCO 2436

Conservado en Oxford consiste en un fragmento de ocho líneas con notación vocal. 
La grafía de este texto ha sido fijada a principios del siglo 11 d. C. La melodía es diatónica; el 
ritmo, basado en metros yámbicos y créticos, ha sido interpretado en compás de 6/8. El frag
mento está considerado como parte de un texto dramático probablemente sacado de una 
comedia o de un drama satírico (¿el Meleagro de Eurípides?). 

Procesión con ofrendas. Tablilla votiva en madera descubierta en la gruta de Pitsa cerca de Corinto. Testimonio de la pintura griega arcaica del 540 a.c. 
representando una escena de sacrificio. 
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PAPIRO OXYR HYNCO 

t � L ova'ta[ ••••••• ] T) •• T) q,aúw ÓE A[ 

[•] V• O Óe µo [•}t � vL[ • natc; "Ape:w<;

-µou µaAAOV T)i'tÉX.VT)Oa lyw. ane:uao[

e Yµ,ía[ 

&:naAAa�iivaL pv x.aKWv xope:Úaa'te:•[

x.at µT) t. j{j µ<Í-8-T)'te:, µv11µove:úcrn't '[

e:! 'tL<; X.a'ta fgrac; nupaoc; �'tL Ae:Cne:'taL, nupC , natfe:c;

-A.áaae:'taL. �v, i<1&e:c; atn6Awv x.at vÉac; o[

-nT)<; 1tOLrÉv:} �oux.6AOL µaLvá&e:c; óo[

[ .. ] L OVa'ta [ .... ] T) • • T) YO toco ÓE A [ 
[.] v pero el hijo de Ares.. .. 

• 
e Yµ ,ía [ 

-µou yo fuí más afortunado con mis hijos. Para intentar
apartaros de las desgracias, danzad; 
y no indaguéis .... recordad ... . 
si alguno queda todavía en casa al calor del hogar, por el fuego, muchachos, 
es transformado. Pero si vosotros, oh hijos de cabreros y recientes o[ 
-nT)<; pastores, boyeros, ménades óo [ 
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13. HIMNO CRISTIANO DE OXYRHINCO 1786

Las cinco líneas de notación musical contenidas en el papiro, constituyen un himno a 
la Trinidad, proveniente quizá de una comunidad cristiana de Egipto; la melodía no está 
completa porque falta el principio y el margen derecho del papiro. Podría fecharse en el si
glo 111 d. C. 

La importancia de este himno se basa en que se trata del primer monumento de la 
música cristiana y es juzgado por algunos como prototipo de música bizantina por contener 
cadencias típicas de las melodfas bizantinas ·posteriores. 

La melodía es diatónica y el ritmo es esencialmente anapéstico. 

Flautista en symposion. 
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HIMNO CRISTIANO DE OXYRHINCO 

[r.e ná'te:p ><.6aµwv, ná'te:p atctivwv, µlAnwµe:v] oµoO na:aaC 'tE -&e:oti 

A6y1,µ0L óiUA�L. oaa ><.6aµo� 
... . . 

�XEL npo� lnoupavCwv ayC� O"EA<ÍWV nqu't<IV��, 01,yá'tw, 

µn6'aa'tpa �ae:a�Ópo: A�µnJ-

[�°iB-wv [.anp.\. e: 1, ,f5 V'tW� �I, na L nvo 1, wv 'nnyo: � 1tO'tO:µwv

po-&Cwv nffaa1,. �µvotiv'twv ó'�µwv

&ja'tépo: xu1,ov x�y1,ov nve:üµa na:aaL óuváµe:L�

ln1,�wv0Úv'twv &µ�v &µ�v. 

[&e:t ><.at ó6�a -&e:t¡>J fjr,pL

><.pá'to� alvo�

L ' a.- ' ' ' , naV'tWV ayavwv. aµ�v aµ�v. 

A ti, oh Padre del Universo, Padre de los tiempos, cantemos al unísono 

todas las siervas insignes de Dios; cuanto el Universo 
tiene, guarde silencio ante la sagrada sede de esplendores celestiales 

y no brillen los astros luminosos. 

la fuerza de los vientos, todas las fuentes de los ríos 

rugientes, mientras alabamos 

al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo todas las fuerzas 

de los que entonan amén amén; poder, alabanza y 

gloria siempre a Dios, el único dispensador 

de todos los bienes, amén, amén. 
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14. PAPIRO ZENON 59533

Se trata de una tira de papiro conservada en el Museo de El Cairo con tres líneas de 

un texto desconocido sobre las que hay unos signos de notación vocal pero sin signos rítmi

cos. La fecha aproximada seria el 250 a. C.; el ritmo podría ser peónico y la melodía parece 

frigia. El interés de este fragmento estriba en que su escritura musical sea, tal vez, la más 

antigua de todas las que conocemos. 

8 ajorrelíeve: flautista. S. V a.C. 
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PAPIRO ZENON 

]croL �áo' e�ápwv txl�LV aó

J�L yová�wv �nL xa�aano

)6wv. 

] a tí ésto pe los compañeros suplicante 
] de rodillas bajo las ce-
] nizas. 
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15. HIMNO HOMERICO 13

Es el más breve de la colección, con sólo tres versos. Se cierra con una fórmula de 
saludo y transición distinta a la de los demás himnos, indicando su carácter de preludio de un 
canto épico. 

Su fecha de composición es imposible de determinar. Lo más probable es que se tra
te de un pequeño exordio de fecha antigua, probablemente del siglo V a. C. 

La notación musical es de Benedetto Marcello (Venecia 1724). Canto griego del 
modo hipolidio. 

Tocador de Syrinx. Cícladas. Tercer milenio. 
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HIMNO HOMERICO 

� ' ' ' ' a. 6 " • ' 
'ó �qµ��p �UK0µov, OEµV�V vE V, apxoµ aEL ELV

ai��v xat KOÚp�v, nEpLKaAÉa IlEpOE�6VELav. 

XaLpE, �Eá, xat ��VÓE o�ov n6ALV, �PXE ó' &oLÓ��-

A Deméter de hermosos cabellos, la venerable diosa, empiezo a cantar, 
a ella y a su hija, la hermosísima Perséfone. 
Te saludo, diosa. Protege a esta ciudad y da comienzo al canto. 
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16. • G REGORIO NACIANCENO

El P. Kircher presenta un fragmento melódico sobre un texto de S. Gregario Nacian

ceno con una curiosísima notación que ofrece serias dudas sobre su credibilidad. 

Euterpe y el flautista Marsias. Fragmento de un bajorrelieve atribuido a Praxiteles. 
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GREGORIO NACIANCENO 

l1ap-&Ev{T) µÉya, xa::t'pE, -&E6cr6oi;E, 6w,;op l<fwv, 

M�'tEP &�T)µOO"ÚVT)� ••• 

Virgen excelsa, i salve!, don de Dios, dispensadora de bienes, 
madre de salvación ... 

; J JiJíJ Ji J 1
• JJJ JJJ 
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17. SEGUNDO HIMNO DELFICO A APOLO

Pertenece, como el primer Himno Délfico a Apolo (n.0 2), a los fragmentos descubier
tos en el templo del Tesoro de los Atenienses. Nos ha llegado como probable el nombre de 
Limenio, hijo de Theno de Atenas, como autor de este segundo himno. En cuanto a la fecha, 
se sitúa en el 128 a. C .. 

Musicalmente tiene como característica el empleo frecuente de una escala pentató
nica y ritmo peónico. Por la notación, parece dirigido a un coro de adultos profesionales con 
acompañamiento de aulós y de cítara al mismo tiempo. Constituye un valioso testimonio de 
la música típicamente griega y puede considerarse, junto con el primer Himno Délfico, el más 
importante de la época antigua. 

lnstrumento!i: aulós y cítara. 

Esclavo con lira. 
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SEGUNDO HIMNO DELFICO A APOLO 

(n�1.av ÓE KO:L foe16}s1.ov e:Lc; {ov -&e:ov o l1t�<1e:� 

xa:t 1tpo<1e:K1.-&áp1.cre:} A1.µ�vfc; o}Cvo� 'A-&�va:toc;J 

[•Jjt• lnt 't�A.Écrxonov 'ta:áv�}: ITa:pva:oCa:v [cp1.A.6xopov] 

ó1.x6pucpov KAe:1.e:1.'tÓv, Üµvwwv Ka:E"áP}f'te: ó'lµwvJ 

111.e:pCóe:c;, a:L v1.�0�6A.ouc; 1tÉ'tpa:c; va:1.e:-&'LEA+wvCó�<;j 

µÉA.1tE'tE ÓE ITú-&1.ov �)ucre:oxa:C'ta:v, �xa:�ov, a:�A.Úpa:v 

<í>ot�ov, ov �'tl.K'tE A<I'tW µáxa:1.pa: napa ACµva:1.)xA.U't<XI., 

xe:pcrl yA.a:ux{ai lAa:Ca:c; -&e:yououcr'(ocrov lv aywvCa:�c; 

lp t.-&a:f 11 i

Pean y acompañamiento de canto al dios, que compuso y tocó con la cítara el ateniense 

Limeno, hijo de Theno 

Venid a esta atalaya del Parnaso amiga de la danza 

de doble cima, elevada, e iniciad mis cantos, 

oh Piérides, que habitáis las nevadas rocas del Helicón. 

Cantad al dios pítico de cabellera de oro, al flechador de armoniosa lira, 

Febo, a quien dio a luz la bienaventurada Leto junto al lago ilustre, 

tocando con sus manos el retoño de blanco olivo en sus dolores 

lozano. 
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IltrJl� óe -y}í-&rioe: 1t6A.o<; obpáv 1.0<; (&:vvécpe:Ao<;, a&:yAa:6<; •] 

[v}twéµou<; ó'�axe:v at-&�p &e:�Awwv 'ta:xu1te:-) 

l't}e:t<; (o�óµou<; • Arjt:e: ÓE �apú�poµov Nr{ipéw<;] 

�aµe:vE<; ó}:toµ'� OE µÉy<I<; 'QKE<XVÓ<;, o<; nÉpL� 

y�ffv uypae:t<; &:t-crA<IL<; a:&µnéxe:1.. 

TÓ't€ /\L1twy Kuuv-&Cav vaffcrov t-¡f�a ee:o); npw&ó}aa:p

noy K/\U't�V 'A-q&fó' lnt ya:a:�cpWL npwwv� Tp1.

'twwvC60<;• 

Se llenó de gozo toda la bóveda celeste, sin nubes, radiante, 

y el cielo mantuvo sin vientos los caminos alados de 

las tempestades; se calmó el rugiente oleaje de Nereo, 

y el inmenso Océano, que en torno a 

la tierra con húmedos brazos la ciñe. 

Entonces, dejando la isla de Cyntia se dirigió el dios a la fértil 

ilustre Atica sobre la cima escarpada de Tri-

tónide. 
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µEACnvoov 6e AC�u� au6ay xtuf AWW�O� &vÉµE�EV �-) 

ÓELE!av ona µELyVÚµEVO� aLEt6tL� KL�ápLO� 

�ÉAEOLV• CYfª ó' taxEµ 'ltE�poxa�o(K��O� &-

� naLaV tE naLáv •] 

l�] ÓE yÉya�' o� L v6w L ÓE�cfµ-.EVO� a&µ�p6�av t. {o� lnt-]

&vw �pi}'• &v�•�v lxECva� án'&pxff� IlaL�-

ova KLKA�LO�µEv ana� �ªº� ao�qx�6vwv �ÓE Bax

xou µÉya� �UpOO'ltAt loµo� r}:po� �EXVL�WWV �VOL

KOO� n6AEL KEKp6nLaL. 

el loto libio vertiendo suave canto le festejaba 
mezclando su dulce voz con armoniosos sones de cítara; 

y al mismo tiempo gritaba desde dentro de las rocas el 
eco: ¡ Peán, Peán ! 
Y él está alegre porque, habiendo recibido en su mente el inmortal deseo 

de Zeus, lo conoció; y en conmemoración de esto desde aquel momento el 

Peán entonamos todo el pueblo autóctono, y la 
gran multitud de artistas agitando los tirsos de Baca, que 
habitan en la ciudad de Cecrops. 
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'A>{Aa XP��oitLOOV o� �XELEL� �pCno&a, �atv'lnt �E

OO�L�?a �adv&E r}xpvaaoCav OELp�óa �LAÉV�Eov. 

'Aµ�t nA6iµov ou ó'ot)vwrana ó&�va� xA&óov 

nAE�&µEvo� a&ftAl�ov� �EµEACov� ��a&µ�p6�aL 

XELPL oúpwv, �va�, r(ff� nEAwpwL ovvav�áL�Jx6paL. 

'AAAa Aaa�ou� lpa�ott�apov �pvo� &ypC�µ 

natóa ra{xg �• �nE�vE� tot�, �oCw� �E TL�v-J 

�V �� L] mS�ov �OXE µa�po�l }&�,íp, 

a xa�lx# ool quúpLyµ' an' �t-)

} 

Pero, oh adivino, que tienes el trípode, encamínate a 
esta cumbre del Parnaso hollada y querida por el dios. 

Y tú, ciñéndote en torno a tu cabellera violácea una corona de laurel, 

y arrastrando con mano inmortal los inmensos cimientos, 

soberano, te reúnes con la portentosa hija de la Tierra. 

Pero, oh hijo de Leto, dios de mirada amable, a la agreste 

hija de la Tierra mataste con tus dardos, y de igual modo a Titio, 

porque tuvo deseo de su madre ... 

la que adquiriste ... benévolamente. 
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Et�· l�poÚpELEL� ÓE raff� LEpov, Jva�, nap'bµ

�aA6v, o �áp�apo� �p�� o�E �Eoµ µav�6auvov 

o� aE�CCwv Eóo� noAuxu�E� A�C6µEvo� �AE�'ü

yp�L XL6vo� lv CáAaL.

e AAA 'J �ot�E ,] aw LC E �E6x� Lc+}tov IlaAACÍÓo� �a�u Ka t]

(Aaov KAELV6v, auv]�E �Ec!, �6�wv ÓEan6�L KpT)aCu{v]

(Kuvwv �' ,, Ap�Eµ L �' �ÓE Aa�w] KÚÓ LO�a. (� t vaÉ�a� 

�EA�WV �µEAEt�'aµa �ÉK\IOL� au�CoL�, ówµaaLv �

n�aLa�ou�, Bc!Kxou(�'tEpovCKaLaLv Eüµ�Et� µÓ�E}t-E 

npoan6AoLaL, �áv �E óopCofrEn�ov Kap�EL]'PwµaCw[v] 

�PX�V a��E�'&yT)pá�wL �áiouaav �Ep�vCKav. 

Después tú vigilabas el templo de la Tierra, oh soberano 

junto a su ombligo, cuando el ejército bárbaro, tu profética 
sede no respetando, saqueándolo furtivamente, pereció en 
húmeda tempestad de nieve. 

Ea, oh Apolo, protege a esta ciudad fundada por Palas, y al 
pueblo ilustre, y tú, diosa, señora de dardos cretenses, 

y Artemis, la de los perros, y Leto, glorioslsima, y a los habitantes 

de Delfos mantenedlos incólumes juntamente con sus hijos 

en sus moradas, y con las sagradas victorias de Baco, venid benévolos 

con vuestros servidores, y acrecentad en poder a este imperio 

de los Romanos que maneja la lanza, en perenne juventud, floreciente portador de victorias. 
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18. PAPIRO DE OSLO 1413

El papiro, publicado en 1955, se conserva en Oslo. Los dos fragmentos que contiene 

pueden situarse a finales del siglo I o principio del II a. C. 

El ritmo básico del primer fragmento es el tetrámetro anapéstico y el del segundo el 
tetrámetro yámbico. Unicamente en el primer fragmento se encuentran intervalos cromáticos 

y enamónicos. 

Pueden ser fragmentos de tragedias cuyo personaje central, Aquiles, es común a 

ambas. 

Citaroda pulsando las cuerdas con un plectro. 
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PAPIRO DE OSLO 

JcpaLw. K-¡Úno� &-¡p[ 

JcpEpov [t;J (ó)6Huxov v{cpo� l">---& 

JcpEpov [tv](óA�uxov v{cpo� l">---&[ 

��ÉnE-¡a1, q>-&Lµ{vwv cpav-¡gaµa{a \-bi5) 

óp4iLOV vn{o}pox6v .'I�EC{v] &.l 

] V lnt no-¡aµov T<f�v-¡�AO� OA [ j . [ 
ata�La-¡a1, cpáayava Ka-¡� y�� ��a">--ov �púy1.aL ">--a�] 

cr�µµaxo� �µo">--Ev• -&apcrEL, -¡Añµwv ��1,�E1,�óáµE1,a 

] epa l- -w estampido et-¡ p [ 
]cp Ep ov nube que se desvanece E�-& [ 
]q>Epov nube que se desvanece E A-&[ 
contempla apariciones de muertos 
contempla apariciones de muertos 
girando la rueda lxión ó [ 
]v en el río Tántalo o A [ 
frígias infames espadas por tierras lanzaron ">--a:[ 
un aliado llega. Ten confianza desdichada Deidamia. 



¡ l 

f:b� -

,. 
8 2a

,. 
:i Sa 

j 5 

ij-

9 7 

133 
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Jµwv, &vl�T) é'lnt cpÉyyo� 'AXLAAE��- Ka! yap ÓELAal Tp�

[áóE� É�uyov cpácrnzva yuµva npOALnoUcraL. K&µE yAUKEpa �aCvEL cpwv� 

]· �xov ÓE cra�w� lnLyE�vwcrf Ka! naaa

atcpvLóC�, ÓE<rn6i;L, Kai;éó� mÍAL'f f•j O'tT)

cpáo� ��LaKOV crvv lµot t····Ji;o[

lfPPOU nÉAa� •t••·•••·� •r 
JT)v &6pai;ov. AVi;o� i;uxov ��1 Ka

- -

-1 • L Óa •

]µwv y Aquiles sube en pleno día, Las aterradas tro
yanas huyeron abandonando las espadas desnudas. Me 

llega una dulce voz. 
Reconozco bien su timbre y toda 
de pronto, Señora, se ocultó de nuevo o[ .. ] O'tT) 
luz solar conmigo [ .... ] 
cerca de Pirro 
]T)V invisible. El mismo, tal vez o:[ v ]xa 
]l.óa. 
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J.µwv, ó.y- e - PTl 6' €-Ti\ 9Éy - yes ';\.X!A - /\EVS, Kal yap OEt-Aal Tpcy-

p ; u· r I o o r ¡ J r ¡¡ r r i a o r Ir E! 1 J cr 1
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TT)0p-pov Tré-i\as.( ....... ] . [ 
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1 r, J .l 11
]. 1-&:l. 
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TQ A�µvE xat xpaf��pE�, oi ��oa� nÉpJ 

[EtACOOETO no�' qH�a}aTo�, &vaµEC�a� OE oµoU, 

&&atÍiLAW� X<ÍAKEUE xaTa �ECav] �Éxv�v 

xat nc!v�a �a O�OLXEta. �oü KEpauvCou] 

r�ÉA� !3po�oto1. yap] &6pa� '�pyc!CETO. 

�&'loT' 'AxL�Éw� nar� J 

[ ]ZEu� c6, l�g����oav �EoC. 

oh Lemnos y "Kpa:[ 
] o,; o� mezclando a la vez, 
a. 6a-[] arte

y todos los elementos[
] invisibles forjaba.
Este es el hijo de Aquiles
Zeus que hace temblar a los dioses.
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LEXICO ESPECIFICO 





1. TEORICA MUSICAL

1. 1. Terminología específica (en Griego)

&µe:'tá�O/\OV: véase crÚcr'tT)µa: "tÉ/\e:t.ov &µe:'táBo\.ov . 
&vacp-8-Éyµcr'ta: sonidos intensos (p. 15). 
a: pcr l. <; �: "arsis"; característica distintiva de los pies rítmicos (p. 24). 
a.U/\l.O''tt.X6<; : véase vóµo<; crt/\t.O'"tLX6<; . 
o:tA<i->Ot.x6<; : véase vóµo <; a.t/\(f'Ot.x6<;. 
a.lJ\.<jJO Ca : aulodia; canto vocal con acompañamiento de viento (p. 27). 
� o:pÚ'te: po t. : graves (referido a sonidos) (p. 15). 
y Évo <;: género (referido a tetracordes) (p. 20). 
61.ár:e:u�t.<;: disyunción de tetracordes (p. 17, 18). 

6LcrC'tovov: diatónico (género de tetracorde) (p. 20). 
6 L a:1tacrwv : intervalo de octava (p. 15). 
6La1tÉV"te: : intevalo de quinta justa (p. 15, 16). 
6 t. ácr'tT)µ<X : intervalo (p. 15). 
6 t. <X't e: crcrápwv : intervalo de cuarta. (p. 1 5). 
61.mpovCat.: disonancias (p. 15). 
61.e:r:e:uyµÉvov : véase "tE'tpáxop6ov 61.e:�e:uyµÉvov. 
6(T)O'l. <; : intervalo cuarto de tono (p. 15). 
61.-&úpo:µBo<; : ditirambo; himno referido a Dionisos (p. 27). 
6 ( "t0V0V : intervalo tercera mayor (p. 15). 
É:B6oµá <; : intervalo séptima mayor (p. 15). 
tthx6v : véase e-&o <; tihx6v. 
É-&o<; : "ethos"; poder emocional de la música sobre los oyentes (p. 29). 
Í::-&o<; É:-&t.x6v: estimulaba la fuerza moral (p. 29). 
t:-&o<; É:v-&oucrt.<XO'"tt.x6v: llevaba al éxtasis (p. 29). 
[-&o<; 1tpax"tt.x6v : inducía a acciones heroicas (p. 29). 
e.So<; -&pT)V(f>OÉ<; : debilitaba el ánimo de los oyentes (p. 29). 
e:t 6T): tipos, especies; e:t OT) ox"taxop6wv: especies de octavas (p. 22). 
""l. . , , '!} EAO'.'t"tO\I : véase O'UO''tT)µ<X 'tE:/\€: L ov E/\U"t"tOV. 

É:µB<XTDPLO: : embateria; canto del coro ejecutado con movimientos vivos (p. 27). 
ÉµµÉ/\e: l. a : emmeleia; danza que solía acompañar a un estásimo (p. 28). 
Évapµ6v t. ov : enarmónico (género de tetracorde) (p. 20, 21 ). 
E:\l-8-0UO'l.<XO''tt.X6V : véase E-8-0<; tV-&OUO'l.<XO'"rt.X6\I.
É1tt.v(x1,os; : epinicio; canto victorioso a los hérores (p. 27). 
E:1t'táxop6ov : escala de siete notas (p. 17). 
tcr'tW'te:<; : fijos (referidos a sonidos) (p. 16). 

141 
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11µ1,6A1,ov : de una vez y media; xpwµa: �µ1,6Al-OV: género cromático de una vez y 
media (p. 21 ). 

hµ l,"t6v 1, ov : intervalo semitono (p. 15). 
-&Éo1, e; : tesis; caracteristica distintiva de los pies rítmicos (p. 24). 
-&ópu�oc;: ruido (p. 15). 
-&pl)VO e; : treno; lamento por la muerte de alguien (p. 27) . 
.SpT)V<t>ÓÉc;: véase É-&o<; -&pT)V�óÉc;• 
x1,-&a;p1,o-r1,x6<;: véase v6µoc; x1,-&a:p1,a-r1,x6 c; . 
x 1,,&a:pCfÓ Ca: : citarodia; canto vocal con acompañamiento de lira o cítara (p. 27). 
x1,.Sap<fó1,x6c;: véase v6µo<; x1,-&a:p�ó1,x6c;. 
x 1, voÚµEvo 1, : móviles (referido a sonidos) (p. 16). 
xopucpa:to<;: corifeo; jefe de un coro (p. 27). 
11.Cxavoc;: segunda nota del tercero o cuarto tetracorde del sistema perfecto invariable 

(p. 18). 
µa:\a:x6v : débil (referido a sonido y a género diatónico) (p. 21 ). 
µÉoT) : 1. sonido intermedio del tetracorde simple, y 2. por extensión, nota mediana en los 

tetracordes compuestos (p. 1 6 y 17). 
µ€:O"WV : véase 't€:'tpáxopóov µ€:O"WV . 
µouo-1,x-rí: arte de las Musas (p. 13). 
v"!Í'tT) : el sonido más agudo del tetracorde (p. 16 y 17). 
v6µo 1, : "nomoi", tipos de música instrumental (p. 28). 
v6µo<; au11.1,a,;1,x6c;: nomo aullstico; interpretación solista de flauta (p. 28). 
v6µo<; a:ü11.�01,x6c; : nomo aulódico; acompañamiento de flauta a la voz humana (p. 28). 
vóµo<; x1,.Sa;p1,o·nx6c;: nomo citarlstico; interpretación solista de un cordófono (p. 28). 
v6µo<; x1,.Sa:p<tJ61,xóc;: momo citaródico; acompañamiento de lira o cítara a la voz 

humana (p. 28). 
Óx-ráxopoov: escala de ocho sonidos (p. 17). 
oµocpovCa: : intervalo unisono (p. 15). 
Ól;ú't€:po1,: agudos (referido a sonidos) (p. 15). 
mn áv : peán; himno referido a Apolo (p. 27). 
napa:xa-ra:\oy� : acompañamiento de flauta a una declamación (p. 28). 
1ta:paµÉaT): cuarta nota del segundo tetracorde de los que componen el sistema perfecto 

invariable (p. 18).

1ta:pav�'tT) : 1. sonido intermedio del tetracorde, y 2. segunda nota del primero o segundo 
tetracorde del sistema perfecto invariable (p. 1 6). 

1ta:pu1tá'tT) : tercera nota del tercero o cuarto tetracorde del sistema perfecto invariable 
(p. 18). 

1t€:V't<f-rovov : intervalo séptima menor (p. 15). 
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1tpaK'tLK6v: véase É-&oc; 1tpa:K'tLK6v 
1tpOO'A.aµ�a:v6µe:voc;: sonido añadido que junto con cuatro tetracordes forma un sistema 

perfecto invariable (p. 18). 
1tpOO'<t)OL6v: prosodión; canto del coro ejecutado con desplazamiento lento (p. 27). 
1tpw,;o{;: véase xp6voc; 1tpGhoc;. 
pu-8 µ l. K n : rítmica (p. 24).

pu.Sµono L ta:: ritmopea; realización de la teoría rítmica según Aristógenes de Ta rento 
(p. 24). 

pu-8µ6 e; : ritmo (p. 24). 
O'UVCX:q>'D: conjunción de tetracordes (p. 17). 
cruvr¡µµlvov: véase ,;e:,;páxopoov cruvr¡µµ[vov . 
cruµq,ov Ca: 1.: consonancias (p. 15). 
crúv,;ovov: tenso; 01.a:C,;ovov crúv,;ovov: género diatónico normal (p. 17). 
crÚO''tT)µa:: conjunto organizado de intervalos; escala (p. 15). 

crúcr,;r¡µa: ,;["'A.e: 1, ov &µe:,;á�OAOV: sistema perfecto invariable; escala compuesta por 
cuarto tetracordes simples y un sonido añadido 
(p. 18). 

crú O''tT) µa: ,;["'A.e: 1. ov EACX:'t'tOV: sistema perfecto menor; escala compuesta por tres 

't€Ae:Lov: vea s e  
�ACX:'t'tOV. 

tetracordes y un sonido añadido (p. 19). 
O'ÚO''tT)µCX: 't€AE:I.OV &µe:,;á�o"'A.ov y O'ÚO''tT)µa: 't€AE:I.OV 

,;e:,;pá,;ovov: intervalo sexta menor (p. 15). 
,;e:,;pá,;ovov xa:t �µ1.,;6v1.ov: intervalo sexta mayor (p. 15). 
,;e:,;páxopoov: tetracorde; conjunto de cuatro sonidos (p. 16). 
,;e:,;páxopóov ó l. e:Ce:uyµlvov : "el de los sonidos disjuntos"; el segundo de los tetra

cordes que componen un sistema invariable (p. 17). 
,;e:,;páxopóov µe:cr�v: "el de los sonidos medianos"; tercero de los tetracordes que 

componen un sistema perfecto invariable (p. 18). 
,;e:,;páxopóov O'UVT)µµ[vov: 1. tetracorde conjunto (p. 17), y 2. el primer tetracorde 

del sistema perfecto menor (p. 19). 
,;e:,;páxopóov {ma,;wv: "el de los sonidos graves"; el cuarto y más grave de los tetracor

des que componen un sistema perfecto invariable (p. 18). 
,;e:,;páxopoov ü1te:p�o"'A.aCwv: "el de los sonidos elevados"; primero y más agudo de 

los tetracordes que componen un sistema perfecto inva
riable (p. 18). 

,;ov1.a:t'ov: tónico; xpwµa: ,;ovLatov : género cromático normal (p. 21). 
,;6voc;: 1. intervalo tono (p. 15, 17), y 2. tensión, afinación, entonación, transporte tonal 

(p. 18). 
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-rp L T)µ L 'tÓV L ov : intervalo tercera menor (p. 15). 
-rp C 'tT) : tercera nota del primer o segundo tetracorde del sistema perfecto invariable (p. 1 8). 
-rpC-rovov : intervalo quinta disminuida (p. 15). 
-rpóno 1, : giros; transportes tonales (p. 23). 
uµñvcno<; : himeneo; canto nupcial (p. 27). 
Üµ vo<; : himno; canto dedicado a un dios (p. 27). 
uná-rT) : el sonido más grave del tetracorde (p. 16 y 17). 
uncr't'WV : véase TE-rpáxopóov uncr-rwv. 
U1tEp�oAcrCwv: véa� -rE-rpáxopóov tnEp�o�crCwv 
irnocp-8-Éyµcr't'cr : sonidos débiles (p. 15). 
cp-8-óyyo<; : sonido (p. 15). 
XOpEu-rcrC': coreutas; componentes de un coro (p. 27). 
xop6<; : coro (p. 27). 
X pocr C : coloraciones; modulaciones de los tetracordes (p. 21 ). 
xpóvo<; npw-ro<; : tiempo primo; medida musical más pequeña perceptible por el oído 

humano (también llamada sílaba breve) (p. 24). 
xpwµcr: género cromático (p. 20); véase �µLÓALOV y 1

1 -rov1,atov . 
xpwµcr-r1,x6v: cromático (género de tetracorde) (p. 20). 
4,ocpÓ<; : ruido (p. 15). 
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1.2. Terminología específica (en castellano) 

Alternancia: parte coral en la que el corifeo canta en alternancia con el coro (p. 28). 
Alternativa: acompañamiento de flauta a una composición en que alternaban partes recitadas 

y partes cantadas (p. 28). 
Anapesto: forma del género dactílico, UU- (p. 24). 
Anfíbraco: forma del género dactílico, U-U (p. 24). 
Antistrofa: segundo elemento de composición en la forma antistrófica cuya estructura rítmica 

y melódica es igual a la estrofa (p. 26). 
Antistrófica: véase forma antistrófica. 
Colon: unión de varios compases (p. 24). 
Commos: parte coral interpretada por el coro y los personajes (p. 28). 
Compás: unión de varios pies rítmicos (p. 24). 
Dactílico: véase género dactílico. 
Dáctilo: forma del género dactílico, -UU (p. 24). 
Dórico: modo melódico (p. 22). 
Eolio: modo melódico equivalente al lidio grave (p. 22). 
Epodo: tercer elemento de composición en la forma antistrófica con estructura rítmica y 

melódica diferentes de la estrofa y antistrofa (p. 28). 
Espondeo: forma del género dactílico, -- (p. 24). 
Estásimo: parte coral correspondiente al clímax de la obra (p. 28). 
Estrófica: véase forma estrófica. 
Forma antistrófica: forma de composición musical cuya estructura se compone de estrofa, 

antistrofa y épodo (p. 26). 
Forma estrófica: forma de composición musical en la que a cada estrofa de un poema le 

corresponde la misma frase musical (p. 26). 
Forma libre: forma de composición musical en la que hay independencia total entre melodía, 

forma del poema y estructuras rítmicas y estróficas (p. 26). 
Frigio: modo melódico (p. 22). 
Género dactílico: género de pies rltmicos formado por cuatro tiempos primos (p. 24). 
Género doble: género yámbico. 
Género hemiolio: peonios: género de pies rítmicos formado por cinco tiempos primos (p. 24). 
Género igual: género dactílico. 
Género sesquialtero: género hemiolio o peonios (p. 25). 
Género yámbico: género de pies rítmicos formado por tres tiempos primos (p. 24). 
Hemiolio: véase género hemiolio. 
Hiperdórico: modo melódico que comienza una quinta más aguda que el dórico (p. 23). 
Hipereolio: modo melódico que comienza una quinta más aguda que el eolio (p. 23). 
Hiperfrigio: modo melódico que comienza una quinta más aguda que el frigio (p. 22 y 23). 
Hiperiástico: modo melódico que comienza una quinta más aguda que el iástico (p. 23). 
Hiperlidio: modo melódico que comienza una quinta más aguda que el lidio (p. 22). 
Hipermixolidio: modo melódico que comienza una quinta más aguda que el mixolidio (p. 22). 
Hipodórico: modo melódico que comienza una quinta más grave que el dórico (p. 22). 
Hipoeolio: modo melódico que comienza una quinta más grave que el eolio (p. 23). 
Hipofrigio: modo melódico que comienza una quinta más grave que el frigio (p. 23). 
Hipoiástico: modo melódico que comienza una quinta más grave que el iástico (p. 23). 
Hipolidio: modo melódico que comienza una quinta más grave que el lidio (p. 23). 
Hipomixolidio: modo melódico que comienza una quinta más grave que el mixolidio (p. 23). 
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lástico: modo melódico equivalente al frigio grave (p. 23). 

Lidio: modo melódico (p. 22). 

Mixolidio: modo melódico (p. 22). 

Párodos: parte coral con la que entra en escena el coro (p. 28). 

Peonios: género de pies rítmicos formado por cinco tiempos primos (también llamado hemio-

lio) (p. 2 5 ). 

Peonio 1: forma del género hemiolio, -UUU (p. 25). 

Peonio 2: forma del género hemiolio, U-UU (p. 25). 

Peonio 3: forma del género hemiolio, UU-U (p. 25). 

Peonio 4: forma del género hemiolio, UUU- (p. 25). 

Peonio 5: forma del género hemiolio, UUUUU (p. 25). 

Peonio 6: forma del género hemiolio, --U (p. 25). 

Peonio 7: forma del género hemiolio, -U- (p. 25). 

Peonio 8: forma del género hemiolio, U-- (p. 25). 

Pie rítmico: unión de tres o más sílabas breves (p. 24). 

Proceleusmático: forma del género dactílico, UUUU (p. 24). 

Rítmico: véase pie rítmico. 

Sesquialtero: véase género sesquialtero. 

Sílaba breve: medida musical más pequeña perceptible para el oído humano; tiempo primo 

(p. 24). 

Sílaba larga: unión de dos sílabas breves (p. 24). 

Tríbaco: forma de género yámbico, UUU (p. 24). 

Troqueo: forma de género yámbico, -U (p. 24). 

Yámbico: véase género yámbico (p. 24). 

Yambo: forma del género yámbico U- (p. 24). 



2. INSTRUMENTOS MUSICALES
2.1. Grecia antigua

aulós: af>AÓS: flauta (p. 33). 
bárbiton: �ápl3t.'tOV: lira grande o laúd (p. 31). 

, 
N cálamos: 'X.cú\aµos: flauta de cana (p. 33). 

canon: Y.CXVWV instrumento monocorde, especie de diapasón (p. 31 ). 
cymbala: xÚµf3aA.OV : especie de platillos (p. 35). 

,

diaulos: ó l.aVA.OS : doble flauta (p. 33). 
discos: ó Caxos: platillo (p. 35). 
elymos: �A.VµOS': variedad de flauta (p. 35). 

. ' , ' , . embatenos aulós: sµ�a,;r¡p LOS' C>::UA.OS: flauta para desfiles (p. 33).
epigóneion: bn yÓ v s 1.ov : variedad de salterio (p. 31 ). 
gingras:y t. yyp CXS": variedad de flauta (p. 35 ). 
hydraulis órganon: ÜopaUA.1.S" �pyavov : órgélno hidráulico (p. 33). 
hyperteleios aulós: tnEp'tE:A.E t.OS d>A.ÓS : variedad de flauta (p. 33). 
keras: x.spa:S": trompeta de cuerno (p. 33). 

, 

kithara:XL{}cxpa: cítara (p. 30). 
, ·  

kitharis: x L,&ap I.S: lira (p. 30). 
kitharisterios aulós: x L{}ap 1.cri;-tÍp LOS cxl>11.ós-: variedad de flauta (p. 33). 

, 

krótala:xpo'taAa: castañuelas (p. 35). 
lyra: A. Up ex : lira (p. 30). 
magadis: µáyao 1, s: arpa de veinte cuerdas (p. 31 ). 
metalikón kódon: µE'tCXA.A. 1.xóv xwowv: campanillas (p. 35). 
monocálamos: µ ovoxá11.aµoc;; : flauta rudimentaria, sin embocadura (p. 35). 
nabla: v Ó:�A.CX: salterio de doce cuerdas (p. 31 ). 
paidikós aulós:1ta1.ó 1.xós o:t11.ós: variedad de flauta (p. 33). 
pandura:ncxvóotJpa: instrumento de tres cuerdas (p. 31 ). 
parthenios aulós: ncxp.e-Év LOS' atAÓS": variedad de flauta (p. 33). 
pectis: 1tT)X't L S: variedad de arpa (p. 31 ). 
phorminx: q,Ópµ1,y�: lira homérica (p. 31). 
photinx: cpGh: L yl;: variedad de flauta (p. 35). 
plagiaulós: 1tAay Cau11.os : variedad de flauta (p. 33). 
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polycálamos: 1to11.uxá11.o:µos- : flauta de varios tubos, llamada "flauta de Pan" (p. 35). 
psalterion: cJiaA ,:'fÍp 1.ov: salterio (p. 31 ). 
roptron: pÓm;pov : tambor (p. 35). 
salpinx: cráAnt.yl; : trompeta militar (p. 33). 
seistron: O'Etcri;pov: sistro, especie de maraca (p. 35). 
syrinx: crUp Lyl;: flauta (p. 33). 

, ' , 

teleios aulós: 't'EAE LOS auA OS: variedad de flauta (p. 33). 
, 

tityros: 'tl.'tupos: flauta pastoril (p. 35). 
trichordon: -cp Cx_opoov: instrumento de tres cuerdas (p. 31 ). 
trigonon: ,;p Cyovov : variedad de arpa (p. 31 ).

, . tympanon: -cvµnavov : variedad de tambor (p. 35).
xylophonos: l; UA.Óq>WVOS: xilófono (p. 35). 
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2.2. Grecia actual 

.Bouzoúki: Tipo de laúd de tres cuerdas con mango alargado. Instrumento típico de la música 

popular de la Grecia actual. Su origen parece estar en el "pandoúra" o "trichórdon", el 

único instrumento de cuerda con mango de la Grecia antigua (p. 37). 

Daoúli: Tambor. Es el principal instrumento rítmico de la música popular griega. Al ser tocado 

junto con el "zournás", especie de óboe, forman ambos el principal conjunto instru

mental de la música popular griega, denominado "ziyiá" (p. 38). 

Gáida: Gaita o cornamusa que, como en otras partes del mundo, se ha asimilado como instru

mento popular. 

Kanonáki: Psalterio (p. 38). 

Kemanés: Instrumento de cuerda, con caja de resonancia alargada y cuerdas simpáticas, típi

co de los griegos de Capadocia (p. 37). 
Kementzés: Instrumento de cuerda con caja de resonancia alargada, parecido al anterior (Ke-

manés), pero sin cuerdas simpáticas (p. 37). 

Kithára: Guitarra. 

Klaríno: Clarinete. 

Laghoúto: Laúd (p. 38). 
Lalítsa: Distintas jarras de agua (p. 39). 

Madoúra: Clarinete popular (p. 38). 

Sourávli: Flauta dulce de pastores (p. 38). 

Violí: Violín. Al igual que la gaita, asimilado a la música popular, como en otros muchos 

lugares. 

Zília: Címbalos. Instrumento metálico de percusión, de menor tamaño que los platillos actua

les (p. 39). 

Ziyiá: Conjunto popular de instrumentos formado por el "daoúli", tambor, y el "zournás" 

(p. 38). 

Zournás: Especie de óboe (p. 38). 
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