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INTRODUCCION. 

Desde la época de la edad media, el hombre comenzó a desarrollar uno forma de expresión 

artística que ya los griegos hablan comenzado a hacer suya, mas no con el desarrollo que parle 

de este periodo de la historia, esta expresión artística era la música. 

Con el paso de los siglos la capacidad de crear música e.n si, dló lugar~ ~ada 'una de las 

épocas de desarrollo musical en Europa (Barroco; Chlslco;. Romántico;\!1~.) ha~la llegar il 

nuestros días, pero junio con esta <aseada de inspiración creativa, también surge la necesidad, 

año tras año, s1g10 tr~s sislo, d~ crear~-<tis~ñar t~~~ ... ~Ar ro·s· insirumen~~s mus1Ca1~s que. tendrfan 

que ser capaces dé crear .~nidos· delermiñ~d~s. con timbres especlflcos, asr como distintas 

capacidades de electos sonoro;, todo~ ellos controlad~s por el instrumenlisla de la época. 

Como era'.'c!e .es'P.,~arse, el hombre va desarrollando cada Instrumento, con el pas~ del. 

tiempo, dotdndolOs C~da«~e·z con mejores características mecánicas, acústicas, de resistencia; etc. 

AclÚalm~~té ;~i~le~ Ímplementacio~es que aportan u ria serle de ;,,ejorlastr~¡;;:.,ndas a 

práclicamenle todo~¡~~ l~~fr~n'.~nl~~ m~yo~menie usados, no sól~ en muslcá ~ullá' o mal llamada 
- ·- - ,-'-._-: ;;o.:_;.'\.----º~ .. ---,-- '.e_~-- . -

clásica, sino también.e~ elpímf'<.' de laÍnus,ica popular, regional, ele. 

;::1 :>:.' - ·-
· .. 

Desde princlpio~de·~.i~ ~i~I~, ~~ co~i~n~~ ~ t~~bajár'en lá ide'a de crear un Instrumento 
~ - - ---. - - '{ . . - - '~;;-- .. --- - .. 

electrónico capaz de pr~uclr ctÍa~do ¡¡;~~~5·;:,11 ¡¡;J;1>,n;; 1ñcilÍsÍ~e. ni siquiera definido, esta idea es 
~ ~' -;, 

la precursorá del sintetizador de' nuestros dias.: .. 
-; ; 

En los años 20's losavánees tec~olÓgk~ i>nx,'uee~ 2 sin!Ólizádore~ PºP'!lares; ~I Thcremin y 

el Ondes Martenot, rnuch-os ~ompo;llores p.Íra el.ne ~s~nestos·s.inteUzadorespara .la 

interpretación de a¡g~~~s' 1érna~ de film~; at~~fd~; p;;r,:·¡;; ;sp~ci;~ul~;;;;~d d~ la música 

sintetizada. En los años 30 y hÓsla los Óñ~ SO ~t~ lnstrume~lo co~Í1ñ6iid~n~~ollól~dose; ~uchos 
de ellos se encuentran. en. estudios de• grabaci~n. E-~-t~s dlspo~itÍvos experime~tales fueron 

desarrollados por compañías co;,.o RCÁ y );;5 labor~t~rios Bell. 



En 1968, un compositor llamado Waller Carlos (ahora Wendy Carlos) grabó un ;ilb.um con. 

música de Johann Sebastian Bach, tOO.da en un sintetizad~rMa',;f;. su ~bra'.d~·1a'oportunidad al 

público de popularizar y promover el sonido y la música creada ~~ ull s;~tetl;ad~r.; 
. . •" ,-· ., ·' 

Ya en los años 70, este instrumenio ha ocupado un lugar Importante, sobr.e todO en los grupos 

de rock. As! que ahora los tecl~distas tienen enfrente urÍ banc~ .de i·n¡er~ll~tor~s ~ jacks, formando 

una maraña de cables di((cil de controlar. 

Con la sustitución de.componentes discretos P<J• cÚcuitos integrados, los fabricantes 
;•·e-. / . 

comienzan • hacer sintetizadores rru!sconfiables y bajar el costo. ,.'. 

Desgraciadamente ~úri e~istfan diversa~ d~ventajasde ~ará.;ter prilctico, sobre todo ya en 
~ . . . '· - . --:·.. - ' : . ', . ' ... · . ;. '-

un concierto, por ejemplo: en general los sintetizadores tenían.una calidad espedlica, sólo para 

un estilo de sonido; y ~ara tener una variedad desanido~ ~n una pr.;.erit~clón en vivo, los 

tecladistas debl~n -de.:Íener .todo~ sus teclados en es~~na y ~alta; de t_eclado a teclado para 

obtener un nu~vo sonidO~ 
-·. - ' . ~ --.'. - .-·e • -·-. . " ~ 

Adernásd~ ~~tas, I~ si~letiz~do~~o ~.escuchaban bien p0~ slsolos, como un violín ó un 

saxofón, as! que Ío~: ,,;úsiCos' se dan cuenta qu~ toeand~ dos ~intetizado_res al _unlso~~ s~ puede 

lograr un mej<>r ele~to soMrÓ, y si dos slntelizad~r~s se ese~~¡,.~ ·bien,'/por qu~ 11~ llsa~·tres, 

cuatro, ele.?; es deci~, p~fa c:reci~ un sonido rico en"armórliCo·S~s~ ~_qú~~~-~:_varios_s!_rile~iz-ado~s 

al unísono, cs1ci es, un banco de e110S. 

Pero se present~ba el problema de que los humanos se en~~en·t~an Hhiitados a sólo 2 manos. 

La solución ••• ~bvia, se debla tener un teclado maestro y desde.él, t~~~r/co~irolarntod~s los 

demils sintetizadores. La solución a este problema no erá fácil: debl~o á·~1;;t, -1~~ c~~á~~rlsti.,.;s 
técnicas de c:~da sintetizador variaba con la marca~ :~nt~~~~~j- ·~·~b~~:~·~u~·~~:·ho~,ogeneizar 

' .. ;, , 

características h!cnicas y crear un sistema de comunicación capaz de resol~·· el cónílicto, dando 

lugar a lo que hoy se conoce como la inteñase MIDI. 

11 



El presente trabajo expone el funcionamiento de la interfase MIDI, dividiéndolo eri: 

Funcionamiento Básico 

El Hardware 

El Software 

Ejemplos Prácticos 

So(lware comercial y una propuesta prdclica al uso de la lnlerfose MIDI. 

m 



REFERENCIA Y FUNCIONAMIENTO 
BÁSICO DE LA INTERFASE MIDI 



CAPITULO 1. REFERENCIA Y FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA INTERFASE MIDI. 

1.1 Breve referencia histórica al sistema de la Interfase MIDI. 

En 1981, lres hombres que lrabajaban ron fobricanles de sinleliladores, (Da\•e Smilh de 

Sequenlial Circuils, l. Kakehashi de la Roland Corporalion y Tom Oberheim de Oberheim 

Eleclronics), disculen la posibilidad de crear un eslándar para el conlrol de sinlelizadores que 

las diferenles compañías pudieran adoplar sin dilicullad. Después de eslo, Dave Smilh loma 

liempo para escribir una propuesla para el esldndar, llamado: lnlerfose Universal para 

Sinlelizadores,(Universal Syntheslzer .. lnterface, USI). En Noviembrela propuesla se hace 

pública en una .... ~nió~de I~ ~cied~d d~ Íngenierosde Audio. · ,·., ·' ... • ". .. .. -· 

Al inici~ de j9s2:·se o~ganiz~ ~na ju~la de la Asociación Na~ion~I de Comercianles de 

Música, (N~iionai A~~ciali~~ of Music M~rchanls) conocida como NAMM. Las pri~clpales 
compañías repres~Ítlad~s en'é;ía junla e~an: 

AJ SeqÚenlial Ci.rc~lls. 

B) Roland. 

CJ Oberheim. 

DJYamaha. 

E) Korg. 

Fl Kawai. 

La mayor parle de éslas. compañías ya lenía su propio eslándar de comunicación entre 
'. . .. - - . 

instru.;;enlos 'de su· u~ .. de produclos por lo que se requería; un compromiso enlre eslos. 

fabricanles, además.de9~e el ~shl.ndar propues10' para la USI, lenra qu~ ser simple y.menos 

costoso que algunos de I;~ eslánda~es en uso y Íam.bién deberta de lrabajar con ~inleliz.•dores de. 

diferentes caractefísticDs.-

Con 'algu~ás'.fo las especificaciones de la Ufüya definidas, las compañías de la NAMM 

refinarfan la .inlerfase. 
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La idea original tenla dos objetivos simples: 

1) Permitir que el teclado de un sintetizador tocara notas usando el generador de sonido de 

otro sintetizador. 

2) Sincronizar el playback de equipos qu~ usaban un secuenciador. 

Los ingenieros japoneses en comunicación con los ingenieros de Sequenlial Circuits, dieron 

un poso al futuro e incluyeron en la USI, códigos que permillan otros controles como ruedos de 

afinación (Pitch Wheels), interruptores de pie (Foot Switches) y ruedas de modulación 

(Modulation Wheels) para el control de generad~res de sonido remotos. 

Cuando las compoñlas de NAMM se ~~;;nieron por segundo vez en Junio de 1982, combino· 
' • • • - j ••• - '-, -~.-' 

ron sus esfuerzos, y ~. résultado de ese "trabajo dió origen a lo que ahora se conoce como 

"MIDI". 

El ié~ino USlf ué c~mbiado por ·é¡Í~".mÍm~ (Ml[)ll que en sus siglas en inglés significa: 

MUSICAL INSTRUMENT. Dl~rfA~ l~TE!F~2il,._<l~t~rf~séDigitol para instrumentos 

musicales), que al dio de hoy. es el eshi'nélar para la tra~~misiÓn de Información de eventos 

musicales. 

Con el estándar propuesto, las comp•ñfas ·empezaron a Incorporar el equipo necesario y los 

programas de microprocesadores en sus nuevos sintetizadores, permitiendo que los nuevos 

instrumentos se comunicaran con otros equipos a través del MIDI. 

Para la siguiente reunión de la NAMM en Enero de 1983, una gran cantidad de 

sintetizadores equipados con MIDI fueron puestos a prueba. 

En uno de los primeros intentos, un Sintetizador Sequenllal Circuits Prophet 600, fué 

conectado a un sintetizador Roland JP-6, Para el júbilo de los espectadores,al tocar la tecla de un 

sintetizador, se produda una nota en el otro. El estándar MIDI habla dado resultado. 

El MIDI no surgió sin sus dificultades, muchas secciones del estándar no fueron muy claras 

y se dejaron a libre Interpretación. Los diferentes labricantes, a menudo usaban estándares 

Internos completamente diferentes como el del controlador de afinación (pitch bend), resultando 

una confusión para que el MIDI pudiera interpretarlo. Para aclarar ésta situación se publicó, en 

agosto de 1983, una especificación completa del MIDI, conocida como "MIDI 1.0". 
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El Grupo Internacional de usuarios l\UDI (lntcrnotional MIDI User's Group, IMUG) fué 

formado parn ayudar a distribuir las especifi~aciones a fabricantes y músicos, éste grupo pronto 

se convertirla en: la Í\soci~dón lnternaci~nnl MIDI (rhe' l.nte~naUorial .MIDI Association, 

IMA). · :;.' 

En Japón, las comi1añíos de siñteli~~dores formaron su propió grupJ de ~llDI, li~lll~do: IJI 

Comité Japonés parn'~I est~lld~r MI~! (J~panos~ MIDI St~~dord cd¡,;~¡;\c_ J~ISC)) para 

solidilicar el estándar ~n ése ~a!s. . 

Algunasdiscusiones surgieron por lns limitaéiones del ~·llOl,\;,ll~~~ ¡~fi~t~s d~ la IMA · 

para rn¿dÍficar el estándar MIO!. Algunas c~~1pa~las no csi~b;~:sa'Úsfii~has ~on io\;elocídad 
· .. -~ . ·,_ . ,. . . . ' 

de transmisión de dalos del MIOI, otras. con lá capacidad de los i:arluctÍos de do\os, ds!que, con· 

e1 propósito de qu• no se destruyera e1 estándar. º.s~ c•mhiára hasta uH run•ó ell ~1 qúc 1~s 

fobriconles n~ lo pudieran soportar, Jim Smerdel de Yamaho; '¡~~.~.¿~,, l~s · r~~resci.tanles de· 

otros fabricantes· de sintetizadores, inicÍan la 'Asocincióni'd~ f.~i;;¡~ant~~:~llDI (~llDI 
Manufacturers Ass~ciatíon, M~iA) c~~. niali~ad era la d; 111a~t~~l!;Ja¡~i¡nl~ig~ dci ~11DÍ en 

manos de Íos fabricantes. En él oto~o d~ 1984~i>sl~ ~s~~¡;~lóri lmpri~iÓ 'ías •~pocificaci~ncs 
' ...... -··-·¡ ,-, ,, : . ' 

completas del MIDI, e•plicando con detallé, lodos los aspectos del estándar/ p~ra cl.imlnar osf 

cualquier confusión. 

La JMSC, junto co~I· MMA'. s.on las encargadas del control de.lo definici~~dei-MIDi .. 
Si e•lsÍiera algún c~rnblo o definición futura, ámbos deben ~gregaria.' Aunque ellos 

reconocen las limllacioii~~~I ~11b1, I~ mayor p~rte de sus miombroi~~epta'it l; ~~c.;idad de 

Desde 1984,'el MIÓ! ha sido establecido en é:o~I lodás las rnarcasde lo industria musical • 
. ; ·-.,-.~ ': - .·-:::':'! <·. ·, :-~' - .· :. ~ -_._ -- -.• ' .. ·' : .- .- -.:. -;:::. • ·"."· ·-.<: '. {':· .·; ·:· ·.,··:; . 

Los usuarios descubrieron las venla]as del. MIDI, y enipczaro.n ;i d,ernañdario en' otros 

instnimentós iam~ién\~os fabricantes qÚe inlclalmellte no incluían el MIDI en.sÚs lnslrumcnÍos, 

comenzaron a. i~dulrlo. al d~~se' cÚ~nia de qÚe lo falto de puertos ~ÍÍDI ~~ rell~jaba en las 
. '.. . . ·.· - .- ' ._,.,, ;-.,. . . . . . ... 

ventas. Los usuari.;s de~onip~iad~ras ~ápidarnente se die~on éuenta de la pmentladel MlDI, 

una interfase digil•! enviando dat~s en. for'nlii pe~fcctá podf~ 'ap'lí~a;~.; p~r• umse en uno 

computadora casera. 
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Las compañlas de Software, principalmente "Diseños Pasaporte" (Passport Oesigns), 

hicieron el camino con Software para controlar sintetizadores desde una computadora y ayudar 

a los propietarios de los sintetizadores a pen:"'r en aplicaciones que iban más allá del uso de las 

dos manos. 

El MIDI no sólo se extiende a la industria de l)Co"m~ú\a~ón,; los fabricantes de accesorios 

para sintetizadores incluyen el MIDI e~. sus eq~:i~os,·~~~t~n 'procesadores de señal y 

amplifkadores, .·· 
-. .· .. -.-· 

Los mtlsicos que. usan instrumentos. musicaÍ:s e~Úipa11~ con· MIOI, • puedén ahora 
' '' - . ' ,~· - ' . ·" . '·· í 

constrÚir su propio sistemá musical y escoger compone_ntes de'l~s fabriÍ:antes.qÚe olrécen la 

mejor c:aÜd~d y p,.;,ci~. 

El control computarizado sobre los instrumentos musicales extiende las posibilidades de la 

música y marca nuevas dirécciones. 
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1.2 pe.qjpción B,bip del Si•tema MIPI y su funcionamiento. 

La Interfase MIDI (MUSICAL INSfRUMENT DIGITAL INTERFACE), es un eslándar que 

los fnbricantes de instrumentos musicales electrónicos est.1n de acuerdo en sostener, es decir hay 

una homogeneidad en las espcciíic,1ciones que se usan l!n la construcción dt"díchos instrumentos. 

Unn interfase, tiene 2 diforcntes aspt>ctos: 

A)EI Hardware 

B)EI So!tware. 

El Hardware'. especifica la conexión física entre los inslrumentos musicales. Este eslipula 

un cierto tipo de conocieres, qué· tipo de cable debe de ser ulilizado, especifica los delalles de las 

señales eiéctricas que serán trans.mitidos a tra\·~s de los cables MIDÍ, las señales que deben ser 

enviadas usando· un formato estándar, \•oltaje y \•elocidad eslándar. 

En un instrumento musical, dotad~ eón' MIDl,.exislen 3 puertos de intercomunicación que en 

lenguaje MIDI se ~nacen como "PUERTOS MÍDI.": 

A) IN 

B)OUT 

C)THRU. 

La Figura 1.1 muestra a continuaciól1, la \•ista flsica de los 3 puertos MIDI: 

000 
IN . OUT THRU 

Figura 1.1 Puertos MIDI 
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A) El Puerto IN, tiene como función recibir la información MIDI proveniente de otro equipo. 

8) El Puerto ovi, tiene como función ·~viar información MlDJ •otro equipo. 

C) El Puerto THRU, ~umri!st~~ un duplicad() de la infoi;m•fión recibida po; el puerto IN, 

para transmitirla y que ··~ rédbida l'or otro cq~lpo. i > 

Los puertos MlDI se interconectan entre sr, gracias a un cable especial MIDI, compuesto por 

5 pines en e.ida uno de los conectores que se conectan a los puertos respectivos, como se observa on 

la Figura 1.2. 

Figura 1.2 Cable MIDI 
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El Soflware de la interfase estoblece lodo lo referente a la manera de codificar la infor

mación, es decir, que dos inslrumenlos comunicándose a lravés del eslándar MIDI envlan la in

formación como una señal digilal codificada numi!ricamenle sobre el cable MIDI que los conecla. 

El eslándar MIDI especifica que los dalos serán lransmilidos en grupos llamados Mensajes 

MIDI. Cada mensaje MIDI comunica un evenlo musical enlre máquinas. 

Algunos eventos musicales son acciones usuJ.lcs que un ejecutan le realiza mhmtras loca un 

instrumento, es decir, i1Cciones como presionar una teda, mo\•cr controles desli2nbles, cambiar 

inlerruptores, y ajustar pedales. 

El MIDJ realmente puede ser utilizado para muy diversas 11plicacioncs, pero las dos más 

básicas y comunes son: 

1) La ejecución en vivo y 

2) La grabadón. · 

El famoso Órgano de 1'~a1.ro.lls~'do e11ia-ánÜgUedad (a principios de siglo), realmenle ful! un 

sistema mu.s-ical ·p_~~M1_p1, y,a.~u·e er~-,~ñPaz dé.imitar diíercntes limbrcs de instrum1mtos, con un 

sistema de regi~l-r~s ~-:·i_rite~~~pt_o_r~~ p~_~i!i~~s que el __ ejecutante accionaba en una función en 

vivo, y que se podr,an __ ~~~~~h~·~·~i·,ma~_er~ 5-ecuencial. Esta sencilla idea, pero con deseos· de un 

mayor desarrollo.es la 'que se loma'co~o base para el moderno sislema MIDI. 

Casi cualquier insiíu~~nto 'músiéal puede ser un disposili\'o MIDI, pero todos ellos lienen 

un requeri111:ien.to: com-ún~ :.'.d_~b~Jí_:·tt?ner·_ un· miC~o'pr-¡,c_esador,'quc pued~. ~n~i~~, ~edbi~ y 

reaccionar a Íneris~j~s MIDI. ; ,."' 
i'.='__'.•¿: 

Los di~posiUv~s MIDi~ás coÍnun.;¡ qÜe se fabri~n actúalme.;te, son los sinlelizadores, ya 

que practicamenl~ .lodos ello~ usa.; •m microproi:eS.dor porá la góneraciórÍ int~m~ de sonido, y 
.. , '''" - -•, ,·. ,. ' .,. ..... _., ·- '''·· ·. 

para leer la ~clividad eri el teclado d~I ~int~liz~dor,; no .;; muy difícil' para los fabricantes, 

agregar puerlos MIDI y prog~amár ~¡ sl~letiz~dor p~ra ,éiue en;iendiicódigos MIDI. 
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Las mdquinas de percusión (instrumentos que sintetizan sonidos de percusión y los 

reproducen usando ritmos almacenados), también usan mkroprócésadores y .son fáciles de 

convertir en dispositivos MIDI. 

Sin embargo, algunos instrumentos ~!~ct.r~ni~os s~~ Íl~r~a.~1!'~.~'~-~;- c~ns~~~~~-º.s. si_n_ .mi

croprocesadores, uno de ellos es -la guitaJ.fá-'eÍé~_l~i.c~})ll";_C~'al -~--.,~e'1'lí'd0~~~8. r~iioc.~PtorCs 

electromagnéticos direclamenle bajo sus cuerda~;q~e~e~sa~IÚibl"~c'ió~dol~~µÍ~ma~. Los 

lonocaplores convierlen esa vibración en voli~¡;, q~e ;~i g~'ua~r~~·~nJi~~ dÍr~clai,;~nte a un 

amplificador para hacer sonar una bocina, l~S .r~~~pÍ~~~----~~~~~qúi·e~~.r/d:~,~~-~i~~~-p~oo;sá·dor'. 
. ~- ' ; 

para deleclar lo que eslá realizand.o la cuerda, asl qlle pa~a coriv~rtir, lln~ guil~;ra ,erí un 

disposilivo MIDI; los fábricánt~s · ~g;~gan un· ~lc~o~~o~~s~do/~~/~~'¡;,j¡, leer el vóllaje 

provenienle de los fonoeaplores y ast enviar y recibir m~~~~jeS a través d;¡~~ pií~rt~s MIDI. 
~-,f. . ·::>'·· -

<;~~:· .: -_ :'·' 

Los insl.rume11i~s de allen~o, P,r05enlan u~ des~flo diÍ~rente; !'ºson eléctricos enabsolulo, 

y por ello es lm~ble adaplarles un mi~roprocesador: Para lranslormar un in~trum~nto de ésle 

tipo (flauta, s~xofd~, etc:) en.1ÚsposltÍvÓMIDI, .el ~Jecutant~ o canlante usa Ú~,;;¡~;ó;:~o (o un 

dispositivo siÍnilal"f pa~a. capl~r i.,'!i riolas y lransÍnilirlas a un disposiliv(J·de éó~troi d~ 
afinación MIDl'(pitch to MIDI) con un microprocesador, el cual lee las'rio.las.f envla el 

correspondient~m;~1¡~~~br~~l pu~~º MIDI. 

Lo~ Ínslr.;n'.e~I;,,. ,;;~siéales no son los tinicos inslrumentos que pueden 'tener MIDI, las 

computadoras de hecho han 'sido convertidas en dispositivos MIDI, ya que coíno todas ellas 

cuentan 'con un microp~esador, todo lo que se necesita es agregar un cierto tipo'de hardware (es 

decir un dispositivo que agregue puertos MIDI a la computadora) y algtin software que diga a la 

computadora como recibir y transmitir mensajes MIDI. 

La lista de dispositivos MIDI incluye a aquellos que no serian normalmente asociados con 

instrumentos musicales. Por ejemplo, un panel de luces con puertos MIDI y un microprocesador 

que pueda responder a la información MIDI recibida para cambiar el color y la lnlensidad de la 

luz. Un simple amplificador puede ser un dispositivo MIDI si tiene un microprocesador para 

controlar el voltimen y efeclos especiales como cambios en la ecualización. 
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Una de las aplicaciones más simples del MIDI es Ja de establecer Ja ejecución de 2 

instrumentos (sintetizadores) controlada desde uno de ellos, a <!sto se Je llama conexión 

Maestro-Esclavo. 

En éste caso; el 'teclndo _que se desea sen:ol f,.f~est_rndeberd ténér sucnbldlJDI conectado a 

su puerto de saJÍda (OUT), Y el conecior óJ-linal:dei cabJd~ebe'r.Í estár con;,-ctado al puerto de 
'' ·'. ; ·,.-·· : ...... • < ·: • •• • •• ' ". ••• ,..". ;,. • • ' 

entrada (IN) dél teclado que se desea sea el Escla\•o, éómo sc_muestra en la Figura-1.3. 

Maestro Esclavo 

Figura 1.3 Conexión Maestro-Esclavo. 

Con ésta conexión, cuando se ejecuta una melodía en el teclado Maestro, éste transmite un 

mensaje a través del cable MIDI el cual es recibido por el teclado Esclavo que responde como si 

su teclado estuviese siendo tocado. 

La peculiaridad es que las teclas del Esclavo no se mueven por sf mismas. A éste doblaje del 

sonido se leconocecomunrnenle mmo: 

Capa o Apllación de Sonidos (Layering o Stacking). 
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En el caso anterior si se cambia la conexión del cable MIDI al revés se obtendrá el mismo 

resultado, sólo que ahora el teclado que era Maestro se vuelve Esclavo y el Esclavo se vuelve 

Maestro. 

Si se usan 2 cables MIDI y se conecta .el IN de un teclado al OUT del otro, y el OUT del 

primer teclado al IN del otro, se puede utilizar cualquiera de los dos teclados como Maestro, tal 

y como se muestra en la Figura 1.4. 

¡ ,--, 1 
MOi Mili MlDI Mili 
.. OUT IN OUT 

Figura 1.4 Conexión Maestro-Esclavo de dos ruta o caminos. 

Por supuesto, en los c:asos anteriores, los sintetizadores deben estar conectados a un 

amplilicador para escuchar el resultado de las conexiones MIDI. 

En la adualidad existen instrumentos construidos expresamente con el propósito de ser 

Esclavos MIDI, son conocidos como Módulos de Expansión, y Módulos de Tono, no poseen 

teclado, y su costo es menor que aquellos que si lo tienen. 

Algunos' de estos módulos están diseilados para colocarse en un gabinete (rack) y ocupar 

solamente un área determinada, ahorrando asl espacio. 
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En el otro lado de la moneda se encuentra el controlador maestro MIDI (MIDI master 

controller), estos instrumentos, inclusive no pueden producir sonidos por sf mismos, pero han sido 

disei'lados para transmitir mensajes MIDI a los esclavos, es decir son Maestros. 

Los Teclados o Sintelizadores son los controladores maestros más comunes, pero también 

e•isten controladores maestros de aliento (para el caso de los instrumentist.1s de aliento madera 

y metal), controladores maestros de percusión (para instrumentistas de ésta área), y con-

troladores maestros de guitarra (para guitarristas), inclusive no guitarras eléctricas. 

Aún e•isten los convertidores MIDI de alinaclón (Pitch-tó-MIDI converters), los cuales 

permiten que se use un instrumento ac6stko, incluso ~~-v·ó~'.hu·~a'ila>pará'Scr usados:corrio 
·- j"' ' ·, ,, 

controladores maestros MlDI. ' , : .r . .;.~·-._·> ;,:: t' : ... -: ~·-+:-;¡·º' ----

No importando la clase de instrumentos que scan·.·M~é~t·~-~s"~.' ~scfaYO~; SieníP~e s~ tiene 
·.- .. -"·.,. , .. -.. : ' ;-- ~ - '•. ,., :·- ' 

el deseo de conectar más de dos de t!stos para crear dl!~r~ntes'posibilidades sonor~s. el puerto 

MIPl THRU, permite agregar más instrumentos.' El ag;~ga~ más ~sda~~s ~~mo lo ilustra la 

Figura 1.5 se conoce como: con .. ión margarita (daisy-chaining). · 

Mr,-JIOI 
OUT IN 

M'11 
THRU 

Figura 1.5 Conexión simple margarita (daisy-chaining) 
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Los mensajes son transmitidos saliendo del puerto MIDI OUf del Maestro y recibidos por el 

puerto MIDI IN del Esclavo, el mensaje pasa a través del MIDI Tl·IRU del Esclavo, el cual está 

conectado al puerto MIDI IN del slguienle. Esclavo, el mensaje. es relransmilido, alcanzando 

asf a todos los instrumentos conectados. 

Para llevar a cabo la aplicación de grabació~ y. r~prod~cció'~ (playback), es necesario el uso 

de secuenciadores interconectados a un insiru~e~:f~/~~~-.-~'101,--ést~ aplicación se verci mds a 

delalle en olro aparlado. 



HARDWARE DE 
LA INTERFASE MIDI 
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CAf!TlJLO 2. HARDWARE DE LA INTERFASE MIDI. 

2,1 Recles y Conexionado MIDI. 

En términos de comunicaciones, se le denomina RED a un sistema de inlercomunkación que 

se lleva a cabo entre un controlador de cómputo llamado: Server (servidor) y una serie de. 

terminales conectadas al controlador mediante una coníiguradón especifica. 

Todas las redes MIDI caen dentro de la categorfo de redes de área local (LAN's: local area 

network), junto con las configuraciones de conexionado de éstas, en muchos de l~s casos de con

íiguradón, aún en Jos complejos será suficiente con escoger uno de los métodos de cone'.lii:ión, aun

que es importante conocer las combinaciones disponibles. Se analizarán las conexiones básicas 

además de algun.as menos usuales, pero útiles. La Red MIDI se'origina en su lorma más simple 

con la conexión maestro-esclavo de dos dispositivos MIDI. Cuando se incluyen más dispositivos 

a 1.a conexión anterior se tendrá una Red MIDI de relativa complejidad. Para conectar 

físicamente dichos dispositivos se requiere de un cable MIDI que conducirá la información 

hacia los puertos estudiados anteriormente. Existen dos lormas de conexión: 

1.·La punto a punto: Sólo2 equipos MIDI porcada línea. 

2.·Conexión mullipunto: más de 2 disposilivÓS conectados a un mismo canal. 

El flujo de información es del tipo dúplex integral, es decir, en ambos sentidos 

simultáneamente. 

Conexión o Reacción en Cadena.: La conexión MIDI más básica, es la conexión en cadena, 

conocida también como encadenamiento de elementos. Tal y como lo muestra la figura 2.1. 

IN 

OUT THRU 
CJClClCJCl 
CJClClCJCl 
CJ Cl Cl CJ Cl 

Expansor 

OUT THRU 

ool!!l!!!l!!l!!!I 
Sintetizador 

IN 

OUT THRU 
ClCJCJClCl 
ClCJCJClCl 
ClCJCJClCl 

Expansor 

OUT THRU 

ool!!l!!!l!!l!!!I 
Sintetizador 

Figura 2.1 Conexión en Cadena IDai•y Chainingl 
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Este tipo de conliguración coincido con la cono•ión daisy chaining estudiada en el capitulo 

anterior. Una ventaja de éste tipo de con~xlón es que no necesita dé ningún tipo de hardware 

adicional. 

Retardos.· la leona indica qüe'~s .po;ible ~~nectar cualquier número dé.dispo.siliv.os.MIDI 
• -- . - ---.. '' .• ,. -- ,. ·;._'<'-•'"o- .• 

en la corrn•ión en ~i~ona, per~ la. realidad es q~c oxisto ÜnHmltop~~ctiéo ya q~o surge ~n 
problema conodd~d;mo! re~ard~'A1íoi:. ~n c~d:iénti:da ~ÚDI o;lst" ~n disposÍU~o conocido 

como optóacoplador tidy como "".~ u~stríl on, la figura 2.2: / 

·• UAAT 

figura 2.2 Diagramado! circuito de un optoacopÍadoryde una etapa dc;entr'oda MIDI 

El optoacoplador consiste báská~onto.on .Ún dÍodd emisor dé iuz (LEO) ~o·n su salida 
. • - r .r i . . _ • ·: • ,•' ' • ~ • _ 

dirigida hacia un fotodiOdo, ron los dos éompónontcs encerrados en una cápsula opaca. La soilal 

MIDI enciende y apaga el LF.D, lo que hace qué el f~tddiodo s~·~~li1;e y d~s~ctivc. Asl se 

conduce la so~~I d~eniiada por ot'optoacoplad~r hacia los cir~uitos ~loct;óni~~;do la unidad. 

la ventaja principal do un optoacoplador os el aislamiento •l.éctrico entre los circuitos de 

entrada y salid.a, por lo tanto, no e•isto conc•lón eléctric~·dir~cta entre·•· una unidad· o 

disposllivo MIDI y el siguiente, lo cual resuelve problemas ~~nmel• a~~~la.;:;i¡nto"dol r~ido 
procedente do los circuitos digitales en el camino do la soñ,al d~·~udl~~·¡;,;o~ d~·1i;rm," y daños 

debidos • altas diferencias de potencial entro dos unidades que no ti~·nen sus ch~sis ronectados 

a la misma tierra. En el circuito do la etapa de ent~adá.~11b{Rl.Íimit~Ía c~rri,erite ~~ra 
conseguir el nivel correcto de 5 miliampers (corri~ni~ .de ~cti1·a~iÓn; cer~IÓgÍco)!cl res;o d~la 
limitación do corriente se proporciona en el ci~cuito'.1~ s~Íida MIOI. Él di~d() Di. se ¡~cluye 
para proporcionar protección contra .inversión d~ poi~rldad ~l LED d~l~ p:i;t~de ~n~~~d;d~I 
optoacopl~dor, aunque aún sin él es poco probable que se da~e con· ~ol~~dades de ~nÍrada 
Inversas de 1 O volts o menos. 



15 

La selección del optoacoplador es importante, ya que la mayoría son demasiado lentos 

para lo que aqul se requiere. Los tipos SharpPC-900 y 6N138 son adecuados. El 6N139 lambién 

puede usarse, pero requiere una configuración un poco más complicada que la que aqul se 

muestra. Con muchos optoacopladores ~rá muy importante la resistencia de carga que se 

utilice, y se obtendrá una señal de salida razonablemente simétrica, si el valor de ésta 

resistencia se elige adecuadamente., el valor mostrado de R2 es un valor típico, que podría no 

funcionar con otros optoacopladores. Los tiempos de elevación y decaimienlo de la señal 

deberán ser menores de 2 microsegundos. La señal de la conexión THRU normalmente se toma de 

la parte de salida del optoacoplador, como se muestra en la figura 2.3. 

+SV 

51<3 
MIDITHRU 

~23. Omito que pmpmimo lasalid>MIDITHRU 

Básicamente consiste en un inversor conectado a un circuito con un transistor en emisor 

común que controla la corriente de salida. R7 y R8 proporcionan la limilación de corrienle en la 

salida, y su valor se escoge para que la corriente de activación sea aproximadamente de 5 

miliampers. La división de la resistencia limitadora de corriente en dos partes se hace 

presumiblemenle como medida de seguridad, para evitar problemas si una resistencia se 

cortocircuit~ o hay una falla en los cables. Como hay también una resistencia. limiladora de 

corriente e~ cadá e~trad~ (lo que da un total de 3 resistencias), se consigue bastante seguridad a 

este respecÍ~; Con ·algunas optoacopladores es posible conectar directamente la salida THRU 
· .. · - - . . . . . 

(completa con las dos resistenci~s !imitadoras de corriente) directamente desde la salida del 
; ___ ' -•. -~-- - . _, _____ ; . ~°'_-_ -- -- --

optoacoplado.r, esto alteraría la impedancia de carga cuando se utilizara la salida THRU, lo 

cual hace éste método Inaplicable en muchos optoacopladores. 

Para el ~aso humano los optoacopladores son bastante rápidos, ya que el relardo Uplco, 
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para su uso en MIDI no es superior a unos cuan los microsegundos, es decir el retardo no es más que 

de unas cuan las 'mill.inésimas de segundo. Tomando 'en cuenta lodos estos dalos, se .ha corro-_ 

horado, que el retardo '1~tal resul;a ser de a~roximadamenlo l milisegundo. El cual és insig· 

nilicanle comparadó colloírn-s r.;'tardosdel' sislema;y'es'i~-¡;.;ceptibl~ para el ofd~ humano. 

Para evitar retardos y degenóracio·n~ <le tasonal e~ la s~lidaTHRU, el oploacoplodor deberá 

ser de muy alta velocidad. 

Un circuito de salida MIDI ~Ó-~sisle simple~ento en,~n ¡~,:erso; y u~ conmutador de salida 
' ' . : . " '-~ .. , ·>:· , -~ - .. ··: ., . -,'. '-, ... » , . : .:- . ':.: . _> ',•', . . ' ; 

completo con.re¿istencias limitad~·ra's de C:Orr!l!!ltC, t~t Y,-'cOÓlo Sé mÜestrñ cfl la íigurñ 2.4. 
+SV 

Desde la 
UAAT 

. ..' .. _ . 
Figura 2.4 .Circuito do salida MIDI tfpico. 

La causa más probable"d~ h)s 'r~tard~s MIDI e~ un fenómeno de saturación, el problema 

consiste en que MiDt e~ inc~p~z d; ;ursar;odo el llujo de mensajes en los momentos do muy alta 

actividad, En el lfmile;~I résuUad.o e:s -,~pérdida de mensajes, o el envio de sólo ';'nos cuantos 

bytes, dando lug~'r ·¡, ~.~~ pérdidf «te control 'cÍel sis lema, aunque lo más normal no es que se 

pierdan los mens~jes, sino .. ~~';,1~U:rios se r~Írasen mientras que el controlador se ocupa d~ Ía 

cola de mensajes períd¡;~l:;·¡~:n
3

~dpid.o' como la inlefase MIDI logre hacerlo. Realmente, el 

problema no radica eri la rap~d-~z ~~ MIDI, ~i~o en ~I cuello de botella que so lleva a cabo en el 

microprocesador del conlrol~do~ MIDI; De c~alquiermariera estos problemas de temporización, 
, ··- ···""-· -·-- '"i. _;·'·'·'. · ... ,_ -. ' . . 

sucederán ron cuí.Iquierr;¡él(;d~ de C.,nexiÓ~ q~e s~ ~iilice .. • .. · 
-~::_f::': "" --~:?,' . ·_:·- \~" 

Sistema en EStreÍla: E; ;;'na' átier~aliva al métóclo de (~~exló~ en ~ad~~a; en la cu~I se 
·'Ó';•'.; 

utiliza una caja THRU, es decir, -~n dlsposUlvo q~~ tie~~un~ ~o~e~ión de e~trada, y cuatro o 

más de salidas THRU . .:'.. slg;,¡~~l~ fig~~~ i~~i~a i~ ¡~.;¡~ d~~~ili~a/ ~na caja TliRu. 
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IN OUT l'HRU 

OUT THRU 
c::JCJCJOt:I 

•••• ggggg 
E-

IN OUT lHRU 

nammummi 
Figura 2.5 Sistema en estrella equivalente al de la figura 2.1 

La señal de entrada del controlador MIDI se repite en cada una de las salidas THRU. Las 

otras unidades del sistema conectan sus entradas a las salidas THRU de la caja y por lo tanto 

reciben la señal procedente del controlador. Esto evita los problemas de los retardos MIDI, ya 

que cada unidad recibe una señal que sólo ha pasado por un oploacoplador, el único in· 

conveniente de éste sistema es el gasto que suponen la caja THRU y el cable MIOI extra. Con un 

controlador MIDI que tenga dos conexiones de salida, y cada una de ellas alimentando a dos 

unidades conectadas en cadena se logra una combinación cadena·estrella que en sistemas muy 

grandes, será la que generalmente dé los mejores resultados. 

Conexión en anillo: Pennile a los dispositivos MIDI recibir y transmitir mensajes a cual

quier dispositivo de la red, sin requerir muchos cables y puertos. El MIDI OlIT de cada disposi

tivo en el anillo es conectado al MIDI IN del siguiente dispositivo. En ella se conectan los nodos 

de la red formando un circulo. Esta, no trabaja con la mayorfa de los dispositivos MIDI, sin 

embargo algunos dispositivos (principalmente computadoras) tienen un microprocesador que es 

lo suficientemente rápido y poderoso para lomar los datos en el MIDI IN, y los mezcla con sus 

propios mensajes, transmitiendo la mezcla por el MIDI OUT. Si cada uno de los dispositivos 

del anillo cuenta con ésta caraclerfslica, cualquier mensaje enviado por un dispositivo en el 

anillo será recibido y transmitido por los otros dispositivos,a lodos los dispositivos de la red. 

Existen varias desventajas de ésta configuración, por ejemplo, algún dispositivo envio un 

mensaje sobre la red, y recibe el mismo mensaje en su MIDI IN una vez que el mensaje ha pasado 

por el anillo. 
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Si el dispositivo original no es capaz de reconocer sus propios mensajes, pasard el mensaje 

otra vez al siguiente dispositivo, y el mensaje estará dando vueltas a través del anillo sin· 

parar. Se puede crear una retroalimentación que sobrecargue la red, Cada disp'ositivo en és.ta 

red debe ser programndo para reconocer sus propios mensajes, cunnd~ .elÍ~s reSi-csan ·á -ól~ -no 
deberfn enviarlos de nue\'o, El retraso MIDI puede ser t.imbíé~1 un probl~ma .. Una red_ en ilnilÍo, 

no es un camino muy práctico para los dispositivos MIDI, debido a que la';;~yorla d~ ellos no 

tienen la característica de mezclar los datos recibidos con mensajes. prn~io~.1.a.' ligur.1 2.6 

muestra esta conexión. 

Figura 2.6. Red en anillo 

2.2 Segtenc=iación y Conexionado con otros ~i~Jiosit~~~ M101. _' 

Es importante para una mejor compren~i,dn de los~~~~ •• º~ de secuenciaclón, éntender IJUé 

hace, y qué es un secuenciador. Es u~di~~o's'~tiv~;~lju~:~r~i;~ gr~bar y rep;oducir ~na serie de 

datos Interpretados musicalmente, e~_ié(¡;,\nos el~ct;óni~o~; gr~bá .Y rep~oduce · inlormÍlción 

digital, transmitida por mediode ',;,¡ di~ímsil'ivo MIDI lni~rc~ne~t~Úá él:.Esté, ~tilizn 
, .-. ,_ ,'· ._-, . ·~-· l . ' .. ···' '' -·- ,,. ___ . . .. ;: -- - . 

memoria RAM, envía t.nformación digital hacia un puerto ~!IDI, para qu·e otro disposili\•o (Ún 

sintetizador, por ejemplo) genere los:~nid~sco,r;6po~dientes, •.te. Es incapa,z deproducir un 

sonido por si mi;m~ (sólo'tien~ ~~ meíió~~m~ elecirónié~ p~r.:.~;f;,~;:;~ii.;;';1 ;;;~~leo c¿~ eÍ 

secuen~iad;,r) y Hen~ qu~ ~\il¡~;; .ii.Sdulo~ ge;~;~d~r~~ ~u~ ofrece~,~~ ~;,;~ll~ espedro de 

sonid~s. La captu.ra d~ dátos en ~'n ~~~en~l~dor se lleva .a cabo a través de ~n instrumento . . . 
equlp~do con MIDI, com~ un tecl~do, 'una guitarra~ u~a OaÚtn. 
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Es muy parecido a una grabadora de cinta de pistas múltiples, en lugar de grabar el sonido, 

graba una secuencia de sucesos, cada nota que se toca, cada mlmero de voz seleccionada, se 

almacena en la memoria como datos, en simples palabras, en lugar de grabar sonido, se graba la 

actuación, o interpretación musical. La gr~bación de secuencias tiene muchas ventajas, por 

ejemplo, se pueden cambiar sonidos dura~te la reproducción, el tiempo de ejecución puede 

variarse sin afectar la afinación, lo que significa que se puede grabar un pasaje musical diHcil 

por su velocidad a un tiempo lento, y reproducirlo más rápido, una pieza se puede editar hasta 

lograr un alto grado de perfección, mejorando el resultado final y ahorrando mucho tiempo. La · 

mayor parte de las composiciones musicales son interpretadas por 2 o más instrumentos, cada 

uno con una parte independiente a los otros que se ejecutan al mismo tiempo, un músico puede 

grabar con un sintetizador y su secuenciador las partes independientes de su obra usando 

diferentes timbres, pista por pista, para después reproducir todas las pistas al mismo tiempo. 

El número de pistas es variable de acuerdo con el secuenciador, desde 4, 8 o más. Además, 

dependiendo de la capacidad de memoria, es posible ampliar en una sola pista el número de 

notas grabadas al mismo tiempo, es decir, hacerlo de lorrna polifónica (2 o más notas a la vez). 

Por ejemplo, en una pista ampliada a 4 notas polifónicas podrla grabarse la parte de pia

no (que requiere interpretación polifónica) y en otras 4 pistas sencillas (de una sóla n,ota) 

instrumentos monofónlcos (clarinete, lago!, trompeta, etc.). Es importante hacer notar que se 

graba la interpretación, no algo mecánico y sin sentimientos, esto es posible ya que. la. may.or 

parte de los modernos teclados envfan información tal como: la fuerza con que se toca.una nota 

(key velocity), la presión ejercida una vez tocada la nota (after touch), cambio de afinación, 

etc. Además, un secuenciador se puede sincronizar fácilmente a una cinta de video por medio de 

señales dedicadas a ello, logrando un perfecto acoplamiento entre la sucesión de imágenes y la 

mtlsica. La conexión bdsica de un sintetizador al secuenciador y viceversa, se ilustra en la 

figura 2.7. 

Figura2.7Conexi6nenln!unsintetizadoryunsecuenciador 
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El puerto MIDI OUT del secuenciador, se conecta al MIDI IN del sintetizador, )' el MIDI 

Olff de éste al MIDI, IN del s~C:ueni:iador. la primera' conexión per..;ite reproducir unn 

secuencia gf8b~da, y .la segun·d~ P~rn\ÜC grabar una secuenci~ .. Ahora bien, si se desea tener una 

red de cscl~v~s, u_i:i ,·~acs!i~ y ~·ri- sec~~nc~~dor. que gra_be y reproduzca lo que ocur;e en· ésta 

configuración; la conexión se realiza en estrella utilizando una caja THRU de la sigÚiente 

forma. n DIMIDI 

, LJD 
000 

ºººº ggg coca or::::i 
SECUENCIADOR 

Maestro - CAJA 
MIDITHAU Esclavos 

Fi8;ura 2.8 Si.ntetizador, secuenciador y esclavos, en estrella. 

Esta conexión, puede"l;gra.SC también, con un secuenciador que posca varios puertos MÍDI OUT,, 

Secuenciacióru En" MÍDJ se utiliza muchas veces la secuenciación en tiempo ,real ~ediante 
un secuenclador,'cl ~~.al _cst4 basado en una computadora. Esta .aplicación .requiere 'que lns 

"·--=:_---··: __ -· . ' · ·_-·o.-'co.c -- ----· º--. · -· 

secuencias ~ean intr(;d'úcida~ en,~lla través de, lo que habitu~i,ri~~te es Jn t~cÍado MIDI, u otro 

tipo de instru~~nto ~-:~~vi~~ i'~s s~cu~~~ias· co~pletas ~los instrumento~ del ~islema. Una con

figuración tlplca está 'ior;,,ada por ~I .secuenciador, un instrumento de teclado y un par de 

expansorcs conectad~~,,~n la fonna que se indica en la figura 2.9. 

IN 

OUT THAU 
Clc:JCJc:JCl 
c:J Cl t::J Cl t:J 
Clc::JCJCJCJ 

Expansor 

OUT THAU 

Secuenamtor basado en computador 

OUT THAU 
CJCJCCJl::I 
CJCCt:JC 
c:J C:JC::J CJ c:J 

Figura 2.9 Sistema MIDI en cadena, con dos controladores, el secuenciador y el sintetizador. 
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Esta conexión difiere de las anteriores, Ya que en realidad se tienen dos sistemas MIDI 

distinlos. El sislema principal consisle en el secuenciador y el reslo de los inslrumenlos, y el 

sistema secundario consisle en el teclado y el computador. Esle sistema puede usarse de dos 

formas: introduciendo secuencias mediante. el teclado en el secuenciador o enviando secuencias 

complelas a los instrumentos, ya que solame~te un conlroladoreslá en uso en cualquier momenlo. 

Si el secuenciador y el lecladt¡ produjeran simultáneamenle señales de salida no habría ningún 

conflicto. 

Desconexión Local:. En la última ligura, exisle la posibilidad de ulilizar el leclado con o 

sin el conlr~l local d~sacliv.ado. La mejor opción depende del equipo en particular que se eslé 

ulilizando. Con el conlrol local aclivado, lo que se loque en el leclado será inlerprelado por el 

sinlelizador, sin embargo, a menudo se inlerprelarán partes que deberfan ser inlerpreladas por 

otros instrumentos del sistema, se puede usar el teclado como un sustituto, para saber como 

sonarfa con el instrumento correclo. Una alternaliva mejor es disponer de algún medio de dirigir 

la salida del teclado lanto al secuenciador como al instrumento apropiado, una opción simple 

consiste en retransmitir por la conexión OUT los mensajes recibidos en la entrada, la señal de 

entrada normalmente es reproducida en la conexión THRU, no en OUT. A través de la conexión 

THRU, la secuencia que interprete el secuenciador será enviada a todos los instrumentos. Se 

debe asegurar que el teclado está lransmiliendo en el canal correclo para un inslrumenlo y voz 

determinados. El secuenciador puede ser capaz de conmular la señal de salida y llevarla a 

cualquier canal que se desee. Un inconvenienle de muchas conexiones THRU es que sólo operan 

cuando se graba una secuencia, eslo puede hacer dificil comprobar que el instrumento que debe 

reproducir una determinada pista está inlerpretando el sonido correclo y ha sido inicializado 

correctamenle antes de la grabación de una pista. Una solución es grabar una pisla duranle el 

proceso de inicialización, que después se borra, otra es que el secuenciador disponga de alguna 

función que permita enviar fácilmente nolas por el canal deseado para propósitos de prueba e 

inicialización. Si el secuenciador no tiene en el soflware una utilidad THRU, se busca una 

solución en hardware. El mélodo más simple es utilizar un conmulador MIDI, que consisle en dos 

entradas, y una salida THRU. 
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En cada momento, solamente una entrada está acoplada a Ja salida THRU, y hay un 

conmutador para seleccionar qué entrada es. Algunas unidades disponen de conmutación 

autom.Stica. También es posible construir un conmutador manual, basta con una pequeña caja, un 

conmutador dos polos, dos liras, y tres conectores DIN de cinco vC.s (180 grados). Estas dos 

aplicaciones, se muestran en lns siguientes figuras. 

SectJenclador basado en oompU1ador 

tNt 
(THRU 1) 

IN2 
(THRU2) 

OUT THRU 
CJCJClClCl o a o c:i ci 
c:J O c:J c:J CI 

Sintetizador 

THRU 
(IN) 

THRU 

Figura 2.10 Método para conmutar entre el secuenciador y el teclado, además de una 

ronexiónparaconstruirunconmutador MIDI. 
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Fusi6n: Como alternativa al conmutador, se utiliza una unidad de fusión MIDI. Este 

dispositivo es mis sofisticado pues lo que hace es combinar la salida de dos unidades MIDI 

para producir la salida apropiada. Si se reciben dos mensajes simultáneos en las entradas, ésta 

unidad enviarla uno de ellos a la salida y
0 

almacenarla el otro en su memoria. Al finalizar la 

primera seftal, se recupera la segunda de ia memoria y se transmite. No hay garantla de que 

funcione siempre de forma correcta, ya que en alta actividad la velocidad de llegada de dalos 

puede ser excesiva para su salida, el problema de la saturación en MIDI debe tomarse en cuenta 

con su consecuencia de pérdida de exactitud en la temporización. Una unidad de fusión MIDI 

proporcionara el electo deseado pero es una solución costosa. Si se usa un conmutador manual, al 

grabar pistas se utilizará para conectar la salida OUT del sintetizador a los instrumentos. 

Cuando se interpreta una pista o una secuencia completa, se utilizará para conectar la salida 

THRU a los instrumentos. 

Fusi6n Re.ti: No es posible controlar un grupo de dispositivos MIDI utilizando dos contro

ladores simplemente conectando las salidas MIDI de los controladores juntas y utilizándolas 

como si fueran una sola salida. Esto sólo luncionarla si las dos unidades no envlan mensajes si

multáneamente. Una unidad de fusión debe asegurar que los mensajes que se reciben en sus 

entradas se transfieren a la salida romo entidades totalmente independientes. Hay situaciones 

en las que una unidad de fusión es esencial, por ejemplo, suponiendo que un instrumentista desea 

e¡écutar un sintetizador utilizando otro teclado MIDI, y que un percusionista desea utilizar 

simultáneamente una unidad de percusión MIDI. Suponiendo que el teclado, la unidad de 

percusión, y las voces del instrumento se pueden asignar a canales MIDI adecuados, la unidad 

de percusión y el teclado obtendrán los sonidos correctos del instrumento. Utilizando una 

unidad de fusión se soluciona el problema. Si el instrumento tuviese un teclado incorporado, 

simplemente se conectarla la unidad de percusión a la entrada MIDI del instrumento. El uso 

más frecuente de la unidad de fusión es en un sistema con secuenciador en el que las pistas se 

pueden originar desde un teclado y desde una unidad de percusión, o quizá de alguna otra forma 

de controlador MIDI como puede ser una guitarra, un instrumento de aliento, u otro teclado. Si 

sólo opera una de las dos unidades a la vez, bastaría con un conmutador MIDI. 
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La unidad de fusión, proporciona la forma de grabar las dos pistas simultáneamente 

utilizando dos controladorc>s. Hay algunas unidades de fusión que tienen más de dos entradas y 

con un secuenciador adecuado permilirfan la grabación de tres o más pistas. La siguiente figura 

muestra una configuración con un secuenciador típico que tiene tres controladores y una unidad 

de fusión. 

IN Ollí THRU 
- CJClc:Jt::ICJ 
•••• B88BB 

IN Ollí THRU 
- CJC!C!CJCl ····8E188f5 

EJcpansor 

Socuenciador basadO en compitador 

Figura 2.11 Uso de 3 dispositivos para grabar pistas en el secuenciador. 

Las unidades de fusión, también son ütiles cuando se utiliza un pedal MIDI en un sistema 

con secuenciador, el pedal puede ser de desactivación de notas, de control múltiple, ele. , así, si 

se desea grabar la información del pedal en el secuenciador mientras se toca también el 

teclado, es posible hacerlo. Puede controlarse dlrecta_mente a l05'ins·t~me_n_tos del sl~tema. con 

el pedal. Para utilizar ambos sistemas, se recurrlrd al, uso d~ coll.ni\lt~dore~·MIDI o con 

cone-iones y desconexiones. Un uso muy Importan!~· ~nias ullldades d; fusló~ MIDI e5 en 

sistemas que incluyen una unidad de sincroniz~ció'n d~;clnta,y h~y alg~ll~; sÍncr~~izadores de 

cinta que incluyen ya una función de fusión. ' 

Encaminamiento: Si se van a ut_ilizar conexiones. complejas que. necesiten mucha 

reconfiguración para obtener el efecto deseado, puede ser conveniente utilizar una unidad de 
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oncaminamienlo MJDI. Simples o complejas, su (unción b.1sica siempre es encaminar las señales 

por el sistema en la forma deseada. Habitualmente disponen de un conjunlo de entradas y 

salidas, y en una unidad lfpka, habrá ocho de cada tipo. Debido a que •n MIDI existen más 

unidades conlroladas que controlador"5, h~y algunas unidades de encaminamienlo que tienen 

menos entradas que salidas. La idea bási.,,; es conectar la enlrada y la salida de cada unidad 

MIDI del sistema a la salida y la enlrada respectivamente de la unidad d• encaminamienlo. 

El resullado es la siguiente configuración. 

OUT THRU 
CJ CJ CJ CJ CJ 
CJ CJ CJ CJ CJ 
CJ CJ CJ CJ CJ 

Expansor 

SlnletlZador 

Figura 2.12 Sistema que utiliza una unid.ld de encaminamiento MIDI 

Nonnalmente, no es necesario utilizar las cone>c.iones THRU, ya que Ja unidad de enc:ami· 

namiento realmente proporciona un sistema en eslrella que se puede reconfigurar íácil y rápi

damente. Una unidad sencilla de encaminamiento manual posee un mlmero de conmuladores que 

controlan que salidas y entradas se conectan enlre sf. Muchas unidades de encaminamiento no 

poset?n utilidad de fusión y hay que tener cuidado con que no haya más que un controlador 

produciendo mensaj<!s de salida a la vez. Las unidades de encaminamiento simple presentan el 

pequello problema de que, a veces, para hacer un cambio de configuración deben modiíicarse 

numerosos conmutadores. Un ejemplo de ello son las configuraciones que utilizan secuenciación. 

Al grabar las secuencias, la salida del teclado debe ir a la entrada del secuenciador. Las entra· 

das de los inslrumentos procederán de las salidas del secuenciador o del teclado, dependiendo 
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~·si el secuenciador tiene la utilidad THRU o no. Al reproducir las secuencias, la conexión del 

teclado al secuenciador se puede dejar como estil sin problemas y alimentar los diversos 

instrumentos desde la salida del secuenciador si no estaban ya asf. Esto implica que para cada 

inslrumento o dispositivo controlado en el sistema hay que cerrar un conmutador y abrir otro. La 

principal ventaja de manejar una unidad de encaminamiento es la capacidad de cambiar rdpi

damenfe de una coníiguración n otra, cuanto mayor sea el número de conflgurndones diíerenll"S 

a utilizarse, tanto mds merece la pena ulilizar una unidad de encaminamiento, pero éstos dis

positivos son costosos. 

Unidades de Encaminamiento Programable§: Son unidades mds sofisticadas, ya que tienen 

circuilos de memoria capacCs de.ál.macen~/1'{p¡,C~·m;~1~ decenas d~-Conjuntos de irlt~i-cO~exiones 
diferentes, se pueden establecer tant~~ ~o~lunt~;-d/inÍerC:o'~exi~~ co~~ se vayan a utilizar y 

después llamar la configuración d es~ada si~pli~~~;e' puls~~d~ dos Ó: tres boton~s. El control 
" - . ' ····~·· - . . - ' - _- , .. - " , .. ' 

MIDI parece ser un esldnda.r poro t!s~~ lip0.~Íiu~idádc~; las é'iúíÍe!i sec~~¡,¡,j,¡n de tres formas 

bdsicas: med_ia!lte mcñsojeS --~~~(usi~-~!td~'-~fStc-~:~:' d~ ~On-troÍ ~>de éll~bi({dé ·'programa~· el 

control no se Ji mita O UnO SÓ~O de esos ~étoá~s; ~~~de h~bÍ!r ~~j~adesc~ue Ód~ilan los tres. Los 

mensajes exclusivos.de sistema:soit quizd, el fl1~jor método de co~trol; Asf, ~I medio principal 

para controlar el ~nc~rnlnalll;enl~illl~~¡'~nl~ Ki101, así como otros dispositivos MÍDI, sea el de 
~ ' - - . ,. . - ... ,, . - . 

utilizar los mensajes de canibio'dc p~ograh;ii; Este método consiste en tener cada conjunto de 
-- ·- . ·.· .. "'.,. , 

dalos de conliguraC:ióÍta~ignado·a'Un número de programa MIDI. 

La ventaja de fos:~úm:~;os d~ programa es que pueden ser generados ldcilmente por muchos 

dispositivos de un equipo MlDI y se almacenan muy ldcilmenle en los secuenciadores junio con 

otros dalos MIDI. Por ejemplo, si se configura un sintetizador con un número de programa nuevo, 

habitualmente transmilird el mensaje de cambio de programa adecuado. La mayoría de los 

dispositivos que utilicen los mensajes de cambio de programa se pueden generar mds ldcilmenle 

que los mensajes del controlador MIDi, a menos que se disponga de un pedal controlador MIDI 

adecuado. Los mensajes exclusivos de sistema también se pueden generar lilcilmenle suponiendo 

que el dispositivo que vaya a actuar como controlador tenga una utilidad para la generación de 

dichos mensajes. 
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Pueden surgir dificullades si se intentan almacenar mensajes enlusivos de sistema en un 

secuenciador. Algunos secuenciadores se diseñan para ignorar los mensajes exclusivos de 

sistema, pero para éste tipo de control, es más directo utilizar los mensajes de cambio de 

programa, otra Ventaja de usar mensajes d
0

e cambio de programa, es que son reconocidos por 

muchos elementos del equipo y un sólo me~saje puede servir para configurar varias partes de un 

equipo en el_ estado apropiado. Este tipo de mensajes, son mensajes de canal, y si hay varios 

dispositivos que están operando en canales diferentes cada uno requerirá un mensaje de cambio 

de programa _i_ndcpendiente por el canal apropiado. También se pueden utilizar para cambiar 

la configuración de ~alquier dispositivo durante la ejecución de una pieza musical, pero hay 

una pequeña' désveniaja ya que solamente se desea alterar la configuración de uno o dos 

elemenÍ~; <fo!- ~l~t~in~,'y' probablemente todo está funcionando en un único canal, o quizá, se 

tendrán di~e~s~~::éíinales en uso, pero habrá dispositivos que compartan canales. No es fácil 

resolver eÍ ':,p~ob:l~ma, ya que los dispositivos MIDI generalmente no pueden ignorar 
. '·~· .<. 

selectivamente algun0s mensajes de cambio de programa y otros no, sólo en algunos casos se 

puede hacer esto, 'normalmente cualquier filtrado incorporado aplicable a Jos mensajes de 

cambio de programa permitirán ignorar todos los mensajes de cambio de programa o responder a 

todos.' La solución habitual a este problema consiste en tener el mismo conjunto de parámetros 

bajo diferentes números de programa. Esto no es muy dificil de hacer. ya que muchos 

dispositivos MIDI permiten copiar conjuntos de datos de un número de programa a otro. El 

método de utilizar mensajes de cambio de programa ofrece una enorme versatilidad. 

Control por t~cladó: ,Para generar las señales de control de un dispositivo, sólo se necesita 

un teclado Ml_DI ó'un Instrumento de teclado MIDI, <ada nota puede activar y desactivar una 

función difere~te; pudiéndose asf rontrolar un gran número de fundones (re<or<lando qué tecla 

está asignada a <ada !unción) y de he<ho <ada nota se puede utilizar para sele<donar un 

<onjunto diferente de parámetros; actuando como un mensaje de <amblo de programa, los 

mensajes de activación y desactivación de notas pueden ser interpretados por <ualquier 

seouenciador y éste método se convierte también en un método de <ontrol muy apropiado para 

actuaciones en directo. 
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Diseñar un método de conexión de un sistema MIDI no .es una tarea .muy dificil •i se conocen 

los principios básicos del ~ncadenamiénto, la fusión, elC. Es también nlU)' imporlante tener claro 

cómo se va a utiliz~r el.siste"1a.'.si.mplernente háy que definir el problema y después 

resolverlo. Si_~mp~c,~u~ ,~~s -c~~~~o_la~.~~~~~:var~"-'-~ '~a-:i.c!3r l~s ':"i~'!'ºs disposilivos subor

dinados pocose IÓndrÓqú~p~nsar~neÍ liso ele u~ ~nmutad~r MIDI .. 

Si se··~eccSit~·.~~-~~~.~i~~i~/~Í ~¡~~~·~'ª .frec:~~,~~:~~~~:~e;·\~s con~C~forlte i~\•ertir en el equipo 

de con"1utación ~de~ado. Si s~ va~a ulilizar lo~ d~s ~ontrolad~;es si;nuUáneamenle hay que 

ulilizar una unÍdad 'de !usión. ,Si ~I sisÍema es m~y gr~ndc /requiere recon·li~uraC:ión frecuente, 
., .· . ." ·. . ' 

lo mejor _será LÍUl~ztir una_ un~dod de. cncam_inamiento_MIDI; 51'.!rá convenicn~c. hacer un.cro'quis 

de todas las conexiones. 

• 



USjnqpnipsi6n. 

Existen utensilios MIDI conocidos con el nombre de unidades de sincronización. Se dividen 

endosgrupos: 

1.-Los sincronlzadores cinta a MIDI y l~s 

2.-Unidadesque sirven para sincroniza~ el MIDI con máquinas de percusión que no posean 

una interlase MIDI. 

Los sincronizadores de cinta son el grupo de mayor interés. 

Manejo de Cintas: La mayorla de unidades de sincronización que existen actualmente no 

suelen ser de\ tipo de máquinas de percusión, sino que están diseñadas para sincronizar sistemas 

MIDI con señales de la grabación magnética. Esta grabación magnética puede ser de audio o de 

video de algún tipo, en cualquier caso, el problema es el mismo. El sincronizador debe ser capaz 

de convertir las señales de reloj MIDI en un formato que se pueda almacenar en una cinta 

magnética, y preferiblemente en una cinta de audio ordinaria. Debe ser capaz también de 

recuperar los dalos almacenados en la cinta y convertirlos en los mensajes MIDI apropiados. 

Esto no es sencillo, ya que el ancho de banda de la cinta de audio es inadecuado para grabar 

apropiadamente las sei\ales MIDI. Sin embargo, utilizando un procesamiento de señal 

adecuado y técnicas de compresión/expansión, se puede realizar. No todos los sincronizadores 

operan precisamente de la manera aqu( descrita, sino que utilizan una ligera variación de estos 

esquemas. Eso se hace para proporcionar compatibilid.ad con los estándares de sincronización 

existentes. En la práctica, con este procedimiento, pequeñas variaciones en las velocidades de 

un secuenciador MIDI y un grabador de cinta, al cabo de un tiempo producirán dilerencias de 

sincronización apreciables. La estabilidad en la velocidad de los modemos grabadores de cinto 

es muy buena, pero no lo suliciente. La exactitud de un sec:uenciador es también potencialmente 

muy buena, pero como el microprocesador tiene que realizar numerosas tareas a la vez, es muy 

difícÍI para el diseilador de software garantizar una exactitud perfecta. A nivel muy básico, se 

·pueden grabar todas las pistas en el secuenciador y después tocar y/ o cantar a la vez que se 

ejecutan esas pistas, grabando lodo en cinta. La sincronización entonces no es ningún problema, 

ya que es fácil mantenerla con la secuencia que se está interpretando. 
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Esta soludón es perfectamente vdlida y puede ser adecuada, pero si se cambia de opinión 

en algún arreglo de una pieza, debe interpretarse olra vez y grabar la nueva versión. 

En !corla se pueden grabar las pistas una por una en directo, y suponiendo que no hay 

problemas de desviación de sincronización, ésle mt!lodo trabajará perfectamente, Incluso se 

puede volver atrás y borrar o añadir pistas en el secuenciador. Sin embargo, la edición de las 

secuencias no debe alterar el tem¡10 1.ya 4ue se produciría entonces una pérdida de.sinc:roni

zaclón. Desafortunadamente, este problema persiste incluso si se utiliza una íofma simple de 

sincronización. Aunque la utilización de grabadores mullipisla con los sislemas MIDI mejoran 

las prestaciones de los sistemas, debido en parte a que los grabodores de cinta proporcionan las 

denominadas pistas virlt1alts, particularmente si no esldn equipados con bancos de sinle· 

lizadores. Sin embargo, tas cosas en lo práctica son co.mpleÍiis:. No. hay que olvidar que las 
. . .. 

pistas virtuales no se pueden editar de ta mi~.;¡, forrna q~e los d~t~s de las pistas MIDI, y ta 

presencia de pistas en cinlo puede hacer qu~.,:;·o ~~ log;~~ ed;iar tas pistas MIDI de la forrna 

deseada. La solución que no utiliza si·n~r<l~tz~d.ore5 no~· .;uy prilclica. Aparte de que es muy ... ;; ·\-.' '-----.. ··- . 
probable que et secuenciador y el grabad~~;¡;~¡,:;¡a tÍ~~d~Ó a diverger en sincronismo, será muy 

difícil que los dos comiencen siempre~n'1!1,1Jgiir\:orrecto; Un sineronizador asegura que el 

secuenciador comenzará en el lugar corTecto; DdenÍ.áS de -nm'ntCOer una sincronización perfcct.1 

hasla et final de la secuencia. Si s~ \1~~~~ ~.;pll~',; tas capacidades de ·un sistema 

MIDI/ grabador de cinta, et sincronizador lo consegúfrá .. , ' 
• ' _""';: .. ' .1 -:·•-_, 

Pistas Virtuales: Además de hacer tas ;areasde J~Íción relatl~amente s~nclllas y libres 

de riesgos, et conjunto grabador de cinta más 'sÍ~~r~~Í~a~orp~;,nll~ ;~mbién utilizar los 

instrumentos de un sislema de forrna más electiva: ÉÍ p~i~d~al i~co'~ve~l~nt~ e~ ta producción 
·-.'~ - - ~ " . -··- .... - . - ' --

de secuencias MIDI complejas es que hacen folla sulicienies Ínslruineñios con sullcicntes voces ... ' . . ~- ' . ,. . . . 

para reproducir completamente la pieza, tanto para interpreta~ión como:pa~a grabación'. Es 

posible que no se dispongan del número suliciente d·~:i,;.t.:.;ine~to~ o que' s~ d¿~e Jutizar 
,,,, ,. ' .. ,. ·, -·' 

principalmente tos sonidos de un instrumento que no liene las~~cÍenles ~;;..,¡para desempellar 

su tarea. Utilizando un sincronizador es posible grab~ ~tgÜ~os de los so~id~ en pistas de ta 

cinta y liberar así las sulicientes voces de los instrumentos para ¡x;.ier interpretar la secuencia 
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MIDI completa. Es posible asf utilizar un solo instrumento para construir piezas tan complejas 

como se desee. Como se explicó anterionnente, el uso de pistas virtuales en las cintas puede 

tener el inconveniente de la pérdida de la posibilidad de editar pistas grabadas. 

Una solución puede ser grabar en cinta las pistas más sencillas y grabar las más complejas 

en forma fácilmente editable en el secuenciador. El sincronizador no está exento de 

inconvenientes. El más obvio es el incremento del costo del sislema. Otro problema, es que la 

sei'lal de sincronización ocupa una pista del grabador de cinta, eliminándola para otros 

propósitos. 

Tipos de sincronismo de cinta: la siguiente figura muestra la forma de conectar un 

sincronizador en un sistema. 

IN OUT THRU 
- ClCJCJClCl 
•••• BBBBB 

Expansor 

OUT THRU 
CJClClClCl 

•••• BBBBB 
Elcpansor 

IN OUT THAU 

ºº''''''''''''''' Sintetizador 

Grabador de cinta multi>lsla 
Entroda de ullo Salida de ullo 

Figura 2.13 Configuración Upica que utiliza un sincronizador de cinta 

Hay tres tipos básicos de sincronizadores que se utilizan de forma distinta. Todos ellos 

introducen una señal FSK (modulación por desplazamiento de frecuencia) en la cinta. Esto 

significa que los dos estados de una seftal digital se representan por un tono de baja frecuencia y 
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otro de alta frecuenda. Esa es la explicadón del sonido ·lfpko que se oye cuando se escucha una 

pista de sincronización FSK. La siguiente figura muestra la forma básica de transformar una 

señal digital en una de tipo FSK. 

1 Lógico 

o Lógico 

+ 
o 

Sena1 lógica 

Sel\al de audio FSK 

Figura 2.14 La señal de sincronización se convierte en una FSK que se graba en cinta 

En las unidades más básicas, la información que se graba en la pisla de la cinta es sola

menle la información MIDI de comienzo, reloj y final. En esas unidades no esld estandarizada 

la forma de codificar la información en la cinla. Esto significa que una vez que se ha grabado 

una pista de sincronización no se podrá ulilizar otro sincronizador con esa d~la. Para Ope~cir, el 

secuendador comienza a generar señales de reloj MIDI que se utilizan .despu:és·p~rá. g~~bar la 
'• . . 

pista FSK (vla sincronizador) en la cinta. Para evitar problemas de distorsión;· ra señal FSK se 
, .:0'..·J ,. •\• • 

graba normalmente en una pista exterior y al menor nifri posible, que p'copor~ona_ resultados. 

confiables (aproximadamente ·10 dB). Deix; exls~~-~ri~~-~o ;11.;t·~:~a~a ayud~r a establecer'el 

nivel de grabadón requerido. Con el secuendador~~;:.fig;,;ad~pa~~ re~pond~r ~ ~eñalesde reloj .. ·,... . ·. ·.· .,. -- -
recibidas por la entrada MIDI, la sella( FSK grabada' s;, lleva al sincr~~izador y de ahl al 

secuenciador. Se producen entonces señales de temporización MIDI que sincronizan el 

secuenciador con la grabación de cinta, con lo que cualquier variación de la velocidád del 

grabador de cinta, producirá fluctuaciones idénticas en el tempo del secuenciador. Los dos 

quedarán as( perfectamente sincronizados. Para utilizar esle tipo de sincronizador hay que 

empezar por producir todas las pistas en el secuenciador o al menos un alto porcentaje de ellas. 

Las pistas deben estar completas e incluir todas las variaciones del tempo. No hay que olvidar 

que una vez que se haya empezado a grabar pistas de audio en la cinta, no se puede alterar el 
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tempo del secuenciador. Cualquier intento do hacerlo asl resultará en pérdidas de sin· 

cronización. Es probable, además, que el secuenciador siga enganchado a las señales de reloj que 

proceden do la cinta y no se produzca ningún cambio en el tempo. La información de 

lompori1ación procedente de la cinta lien~ más prioridad que algunas de las capacidades de 

edición del secuenciador, por lo que es aco~sejable diseñar la secuencia completa antes de utili· 

zar la cinta. 

Esta problemática es común a cualquier configuración que tenga un secuenciador respon· 

diendo a una señal e>lema de reloj. Siempre que sea posible, es mejor tener otros dispositivos 

sincronizados al secuenciador, en vez de tener el secuenciador sincronizado con otro disposilivo 

del sistema. Con secuencias cortas esto no es problema grave, pero en la vida real será conve· 

niente m~chas veces poderromert7.ar una secuencia en rualquier parle ya que tener que comenzar 

las secuencias siempre desde el principio hace perder mucho tiempo. Una unidad de fusión 

MIDI P'!ede ser un accesorio útil cuando se utiliza un sincronizador de cinta. El sincronizador 

debe ir lodavla a la entrada del secuenciador para regular el lempo, pero además so necosilará 

probablemente conectar un teclado o algún otro dispositivo de control para introducir la nueva 

pista en el secuenciador. Esto requiero el uso de una unidad de fusión MIDI que produzca una 

salida válida cuando recibe dos señales de entrada simultáneas. No basta con utilizar un 

conmutador MIDI. En algunos casos, el propio sincronizador ya lleva incorporada una utilidad 

de fusión, lo que resulta muy útil. También existen secuenciadores con un sincronlzador de cinta 

incorporadÓ, y una unidad de este tipo será capaz de gestionar simulláneamente la entrada del 

grabador de cinta y del teclado u otro dispositivo de control MIDI. 

Codificación del. tiempo: Los otros dos tipos de sincronizadores de cinta utilizan codi

ficación do tiempo o alguna forma de seudorodificación del tiempo. Esta codificación puede 

seguir el estándar SMPTE o utilizar un procedimiento de codificación desarrollado por el 

fabricante. El código SMPTE es muy utilizado, se desarrolló en el año 1967. Un sistema de 

codificación de tiempo como el SMPTE no utiliza una serie de señales de reloj en la cinta, sino 

que establece una serie de tiempos. Se diselló originalmente para uso en sistemas audiovisuales. 

especialmente televisión. 



La codificación temporal se basa en horas, minutos, segundos, tramas y subtramas (80 

subtramas por trama). Es complicado el hecho de que el SMPTE puede operar con diversas 

frecuencias de trama. Dichas frecuencias pueden ser 25 lps (!ramas por segundo) pará la 

televisión europea, 30 tramas por segundo para la televisión americana (o 29.7 fps) y Ú tramas 

por segundo para pellculas. Probablemente, la mayoría de los usuarios MIDl solamente 

utilizarán sus sistemas co~.e<j~ipo~ de cinta de audio y entonces .cMece de i.mportáiicia :el 

sistema que se emplee. Eñ u~_,·~~~,i~~~ ·S~IÓ:~~.e. audio no hily que p~~Ocup~rs·~· pe,~ Í~~· tramas y la 

pista de sincroni1ación debid~"á i¡úe's;; lleva directamente la informaéión d~ 1empori1ación. 

En un sistema s~1PTE~::~i ·~¡~~ro~i~~d·~i d~~e inc~~~o;i1·~·.u~¡·c1c~1rónka muy com.~"Í'ej~ Yi1 

que no hay una relació~ s~n~ill~ :ni~~ I~ ~~diric~~ió~;tein~ordi'que utiliza SMPTE y l~s men

sajes en tiempo real CÍue ~e uti'liz~n ~~ el sÍ~t~~~ ~1'b1. Cos in~~saj~~ de i~ici~' reloj y lin de 

MlDI no se tienen que converli~ en l~~ códig~~ ~Ml'T~,'ya''~Ü~ el ~incronizador hace el trabajo. 
. ·, . ' . - . - . ~ . ., . . . . . - ' 

Esto marca una clara dife;~nciiÍ' C'nú·c .• º~· s'i~cf~nf~a·d~'re~·'s·¡·~p¡~~ vi~tos iJRle~iormente' Y. los 
- . . . ::' ·-- ': \, ,;·" ... - ·. : --·~-. ' .,, --· -

sincronizadores basados en codilkaclón d~ ul!mp~:t.~s ;eií~les de tiempo SMPTE se tienen que 

volver a convertir en mensajes MIDI cuand~ l~'.c.lnta se {~terpret~. Este.proceso es complejo y 

generalmente es realizado por un mkroprocesad~rd~(5\n~roni~ador. La~ unidades de este tipo 

suelen tener la capacidad de reconocer mensajes MIDÍ ie posición de canción, de forma que no 
, ' .-· '" 

siempre hay que grabar cada pista de au·d io comenzando desde 01 principio. Lo primero que 

hay que hacer generalmente es grabar la P.isla SMPTE durante un periodo de tiempo conside

rablemente más largo que la secuencia._ E~to_diíi~re de ·la forma _en ·.'JUC se utilizan los 

sincronizadores FSK simples, en los que habla que producir al ntenos üna pista en el secue.n: 

dador, de fonna que la información de temporización (completa con toda~ la~ vnriacióries re

queridas del tiempo) se pudiera grabar en la cinta: La señal SMPTIÍ.es una 'se~arde teÍn· 

porización directa de alta resolución que siempre es igual y no variá ron.los cambi?~ e~-el tempo 

de las pistas del secuenciador grabadas. La sincroni~a~ión ~e obii~ne ~f l~ér'~n el ~~.;¡.~nciador 

la infonnación de codificación del liempó y ulllizarla para ~stabiec~r'~¡ ;itmo «~;.;.;;;~.si la 

cinta se acelera, los códigos de tiempo se recibi~a~ lig~~m+te ~~- p~o'~to y'.el ;~uen;iadorse 
acelerarla de forma que se mantendría sincroni~~do ~~ri·~I giabad'¡;r d~ ~inÍ~: P~r'~I c~~tia~i~, si 
el sincronizador de cinta va más lento, las ~eñales de tempo~izad~~ se r.;.,jbhíaii ligera;,,ente 
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más tarde, lo que causará que el secuenciador se desacelere para permanecer en sincronización. 

Asl pues, el secuenciador queda fijo en la temporización estricta de la pista SMl'fE, lo que se 

reneja en pistas tipo caja de música con una temporización perlecta. En la realidad, a menos 

que se emplee una cuanliíicación excesiva, ;, secuenciador no regulará demasiado rfgidamente 

la temporización de las notas. Todo depend~ del programa del secuenciador, que es algo que no 

está influido por el sincronizador. Normalmenle, la pieza no se iniciará al comienzo de 111 

pista de los códigos de tiempo, sino después de un retardo de unos 10 segundos. El sincronizador 

permitirá seguramente especificar el punto de comienzo. La señal de tiempo de la pieza tendrá 

que ser introducida en el sincronizador para ayudar a la conversión de tiempo SMl'fE a MIDI. 

A menudo hay una pantalla digital que muestra el tiempo SMl'fE y la cuenta de trama. Con 

una unidad de sincronización que utilice codificación temporal en principio se pueden producir 

las pistasd~I secuenciador MIDI y las pistas de la cinta en el orden que se prefiera. Sin 

embargo, como ya se ha indicado anteriormente, una vez que se han producido algunas pistas en 

la cinta, las opciones de edición MIDI pueden verse algo limitadas. Añadir las pistas de cinta 

lo más tarde posible es una buena opción. 

Código de seudotiempo: En lugar de utilizar la codificación de tiempo SMl'fE, algunos 

fabricantes de sincronizadores han optado por diseñar su propia forma de codificación de 

tiempo. Se pueden Incluir asf fácilmente en el sistema utilerfas muy sofisticadas. Como ocurría 

en la sincronización de cinta basada en señal de reloj, la falta de una estandarización en éste 

caso significa que la pista de sincronización de la cinta probablemente sólo se podrá utilizar 

con un modelo particular de sincronlzador. La mayoría de estos códigos de tiempo no son, estric

tamente hablando, códigos de tiempo. En un verdadero código de tiempo solamente se sitúan 

series de tiempos en la cinta con absoluta regularidad. No hay conversión de MIDI ~ SMl'fE, 

sino en la direceión opuesta. Serla muy útil disponer de una unidad que tomara las señales de 

temporización MIDI, las registrara en cinta en forma de señales de reloj y los mensajes de 

posición de canción los guardara en una forma codificada FSK, y luego convirtiera todo a 

mensajes MIDI en la reproducción. Se podrfa utilizar como un sincronizador simple tipo señal 

de reloj, grabando primero al menos una pista MIDI para generar información de tempori-
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zación que se grabará en cinta. Una unidad de ·ese Upo tendr!a la ventaja sobre los 

slncronlzadores de sella) de reloj d~ que si la .cinta se iniciara en la mitad de una pieza, los 

.mensajes de posición de canción ha.rlan que el secuenci.ad~r salta~a al punto c~rrecto en la 

secuencia, y se sincronizará correclamente.· La mayorfa· de los s-incronizadoreS del mercado que 

no se basan en el estándar SMPTE ut'iuzan esto; en'l~gar d't• unverdader~ sistema de codifi· 

cación de tiempo. Hay que tene/e·it'i:u~nta que si s;~mpi~~~ e~:~igáfi punto en medio de uno 

composición, ni el sincronizado~ tli el ~~(~~~~~iidor.·~~~án ~aPac~~:dé sall~r inslantáneamente al 
. -r.>':, .' .· ·. ' 

punto correcto de la secuencia. El seéuenciado~ pfOb~bl~menlc empica 'aprmdmadamente 1 

segundo o 2 para encadenarse a fo señal 0del ¡;;~b~d~;de·~;nta. No obstante, este tiempo vnrla 

mucho de un secuenciador a otro y d~perici~'.;Ji g~~n 'ffia'ne~a de la cantidad de dalos que se han 

almacenado en la unidad. Obvlnm~nte.la clnÍ~ debeCCl~~nzarse al menos unos cuanlos segundos 

antes del punto de comienzo de I~ pist~; d~'.il(;d~·que:~I se~uenciádor y el sincronizador tengan 

tiempo de engancharse apropla~ame~\e ~ñ.tés ~e alc~nz•r dicho punto. 

Extras: Algunos slncronizadores·de cfnta.disp0nen. de.una.º dos caracter!stlcas adicionales 

como la Inclusión de una ~nid~dde'.f~~lóll'.·(.~;~ln~oniz~d~re;;,,ás ~omplejos, junto con otros 

dispositivos ele~tróni~os itiusi~~Í~s disp?~~ri ~:.ie~u~~ de m~dlo~para ~lmacénar series de 

configuraciones de control deforma exié~a porá su pos.lcriOr'iecuperociÓn' de forma rápida . 
. ·;_,· . ' .. • - • -- -~,- - ·- -· -; .·;..;,"' ._ -'=---- ~ -

Esto se puede realiz~r con uíui .tran~l~rencia'.exclusiv~ de' sistema ~¡¡¡ MIDI hÍicia un 
. r' t' 

dispositivo adecuado de almacenamiento, liabllu~lmenío. un C:ompulador ejecutando un 
-··· •• '" • " • ' - •••• •• ._.; ., - ••• - 'Ú• •• - • 

programa adecú~do. ft.1t~rnativamenie; sepuédímtra~srerirlos.datos .ic1nia: 
·. 

-·,.:- __ ::\_. . .'' .. 

Selección com!Cta: Al seleccionar un sin~:.;~i~~~~r de cintá ~~y qu~pen,sar cuidadosa

mente en la forma en que se va ·a utilizar. En gener;(si ·no se tiene ¡,;,cesid~d r~al de compa

tibilidad SMPTE, no será una buena inversió~. Si hay uh sl~cronizado~. sM(,-rE diseñado 

especlficamenle para un tipo de secuenciador y su costo es razon~ble; .s .. rá una.buena elección. 

Si no es importante tener compatibilidad SMPTE, incluso un si~cronizador ~llDI tipo reloj 

resolverá los problemas. 
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A menos que se vayan a producir siempre secuencias cortas, una unidad más sorislicadn 'lue 

permita mensajes de posición de canción será útil. Todos los sincronizadores no SMPTE son d<• 

costo relati\•amente bajo y práclicamenle todos oí recen más cosas que la simple sincronización 

de señal de reloj básica. 

2.4 Utensilios MIDI. 

Exislen muchos disposilivos MIDI que se les llamarla mmorrs. Son disposilivos que 

pueden servir para solucionar algunas d~flcienciás de los dispositivos principales de una 

coníiguración, para añadir utilidades· nucV~'s é·~ ·'u~ _sistema MIDI, o para mejorar la con

figuración MIDI. Eslos dispositiv~s 11.; ~ s~';;len.~lill~~r aisladam~nle, sino indu.idos en un~ 
configuración determinada •. El liardwar;•Mio1 tiende á cambiar de forma. muy r.lpida, y los 

utensilios MIDI que se analizarán no son la eseepeiésn. 

:~'·>· ... '.;,~:'.,::.'..·.: .. ,>";' 
El Pedal: Los pedale5 MIDI ~l~eílpa~~.haee~ el MlDÍ rit.ÍsutÍlizablC en apÚcaciones en 

directo es decir, en tiempo re~I, .~~qu~ ¡~¡¡,bj¡~ s~ ~~~d~* ÚtiÍi;ár para ~J~seg~i;l,J~no~ efectos 

en aplicaciones de estudio. Estos dÍsp0sl;¡~ri~l'Op~rci~ri¡,.n;i~~t';.,~'fúncion.S: E~;~I nivel más 

básico se puede mencionar el p~d~Í d~ des~cti~;iá,, <di t~das /~s 11~t~s, • qu~ ~implemente 
envía un mensaje MIDI d.e desacti~aciÓ~ de;;.:.;.~ l~s noÍ~s. ~~ ,;;;¡,od~ ~llernativo consiste en 

que éste dispositivo env!e un m~~.;;¡e de d~activ~cióíi~·~ rÍola p~ra cada nota de cada canal. 

Este método no es 100% confiabie~~~I CJ!sod~q~~'~j pr~bl~nt~~~a·d~bid~ a un cable dañado o a 

una conexión en mal esl~do. La rno_nllorizaclói:i. •ct.lya e:i.11na"mejor soluclón frente. los probl.,. 

mas que surgen cuando ... daña un cable o una .;,nexlón, pe;,, actualmente solo una pequeña 

proporción dé los lnslrumento5 y '•qui~~ Ía·li~nen. oí,.;;';,¿o,del pedal MIDI es enviar mensajes 

de controlador MIDI. La Idea básica d~ "5tas. ~Ílldades eiproporcionar un control por pedal de 

alguna función de un instrumento del sistema. A una unidad d~ esl~ tipo se le da un usp benefico 

con un solo instrumento o con un sistema MIDI. Y las u~idades de este tipo se pueden ulillzar 

normalmente para que funcionen como pedales de sostenido, como una alternativa al botón de 

modulación, etc. Algunos dispositivos tienen varios pedaÍe~. d.e fornta que se usan para 

controlar diversas funciones. 
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Algunos pedales proporcionan mensajes de cambio de pitch (alinación). Algunas unidades 

del pedal MIDI actuales son bastante complejas, y pueden tener hasta 4 pedales, cada uno de 

ellos programable y capaz de controlar más de una función. En el nivel más básico, é~.ta 

facilidad de control múltiple deberla utilizarse para manipular el c~ntiol de vot~riien -, 
principal, pero en varios canales. Para controlar todos los instrumentos af u~ísono cS ·~~~~S~rio 
que los mensajes de cambio de control se envíen en los 16 canales MIDI. Hs p~·;ible··;,.¡;e~ifica~ 
una cadena de valores que se enviarán cada vez que se active el pedát;y'irin\bién:;specilicar 

. - , ' -~ , ¿, ·- , '· . , -_ ,_. ~-- ' 

que valor o rango de valores serán los que proporcionen l_a posición,d~I pe~al. ~e. est~.!o~á es,' 

posible controlar prácticamente cualquier función MIDI o ~ari~s IÚn-~ione~·sin:.ultÓnéaincnte .. 
.. · '"''' -.·, -- ,;;:_:• :..:·.-,,.¡,:· .··-,- . 

No sólo se restringe a mensajes tipo canal, también se puede utilii~r uri p~dál para' prod~cir. 
: - --: - : ·':.-- -_ --_ .. :. ">:' --- ... .,·,. ~' ,,.,.· .... -.---: ,'_\" "~- "' ·"-: 

mensajes tipo sistema, incluso se podrían Cnvi~r:mei1Sajes eX~l~~i.~~s-:d~· S~sÍ~~D,'.s.uPo~i~_~da·que 

dichos mens.1jes no involucre~·~.g~~ ti!Í<>de ~~s~u~~t~; íd;..,bic!~ ~e pu~d~n~nvi~~ cadena.• muy ' 

largas de bytes. 

Algunos dispositivos pcrmiteñ un mejor nc~o ÍtsÚs drcuitos de'control vfa fiiensajes exclu-
-···- - - ·-; , --~ ~ , . .. 

slvos de sistema que mediante mensajes de control MIDI. 

Canalizadores: Existen unas unidades q~~·.~ denoml~~n Canalizadom'. Todo lo que hacen 

las unidades de éste tipo es alterar los t>Y'tes de encab~zad;; de los mensajes de'C..nal, de modo 

que dichos mensajes se pueden cambiar a un canal dller~~te, sin em~~'rgo; 'este proceso se aplica 

de una forma muy selectiva para obtener pre~s~m_e~te .~1 el~Ío d'~s~ado.Un ~so muy común ' 

para los canalizad ores es emplearlos con_ i.'!·t~ume~_tos (\1101 antigu~s que solamente permitían 

la operación en el canal l. Suponiend~ <JU~ se U~ri~ ~~· Ín~t~un;ento que solamente puede 

transmitir en el canal 1, pero que p~r ~Íg~na razó~'requÍére e~vl~r mensajes en el canal 3, la 

salida del teclado se podría envÍ~r.ai ~.f~~tÍz;~or, ,que detectaría los bytes de encabezado de 

mensaje de canal, y camblarÍa'~t c~art~t~ ~eoooo (~anai 1) a 0010 (canal 3). 

Algunos canalizadores s;¡n· ¿.;p~~éS de ~.~tizar más !unciones. Por ejemplo podrfan realizar 

la división del teclado. La uÍlicfacÍ debe,leer ~I byte de encabezado y después el primer byte de 

datos. El byte de enca¡,.,zad~· r~~uÍta alterado o no, dependiendo del valor de la nota en el 

primer byte de datos. 
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Este tipo de procesamiento puede pl'1'Sentar sin embargo algunos problemas pues la unidad 

aanalizadora podña recibir no solamente mensajes de activación y desactivación de nota. En 

el caso de mensajes de pulsación de teclado polifónico, que contienen valores de notas, la unidad 

puede procesar dichos mensajes de la mis~ forma que los de activación-desactivación de nota. 

Sin embargo existen otros mensajes de canaÍ que no contienen valores de notas, y el canalizador 

no tiene forma de saber a qué canal o canales se debe dirigir. Existen entonces 3 opciones 

básicamente: Dejar estos otros mensajes sin modificar, cambiarlos a un canal especificado por el 

usuario o generar mensajes adicionales de forma que todos aquellos mensajes de este tipo que se 

reciban a la entrada se envlen a todos los canales de salida en uso. Este último método es 

probablemente el mejor, pero también es el que está menos disponible actualmente. Además, 

tiene el problema potencial de que los mensajes adicionales que se generan pueden producir 

saturación MIDI en algunos momentos. Los canalizadores también se pueden utilizar a la 

entrada de los dispositivos MIDI. Suponiendo que se tiene una pareja de instrumentos que solo 

responden a mensajes que se envlen en el canal 1 y que no hay fonna de secuenciarlos inde

pendientemente. La ayuda de un canalizador lo hace posible. 

Si un procesador debe trabajar con la sella! que se va a enviar a todo el sistema, hay que 

conectarlo entonces a dicha sel\al es decir, a la salida del controlador. 

Armonía perfecta: Otra forma de procesador que se analizará a continuación es el armo

nizador MIDI, un armonizador ordinario procesa la salida de audio de un determinado ins

trumento, genera tonos que armonizan con la nota de entrada, y los mezcla con la seftal de 

entrada. Por ejemplo, el armonizador podrla generar una nota una quinta justa más alta que la 

sel\al de entrada, causando asl a la salida un sonido más rico. Los annonizadores de audio, sin 

embargo, distan mucho de ser perfectos, ya que es dificil determinar de fonna rápida el pitch 

de la sel\al de entrada y producir una sella) que esté desplazada el intervalo correcto. Incluso 

con formas de ondas simples a la entrada como pueden ser la senoidal y la cuadrada, puede 

haber problemas para conseguir que una unidad de este tipo trabaje bien. Las formas de onda de 

salida de los instrumentos musicales reales son a menudo muy complejas, posiblemente con un 

fuerte contenido armónico; ello hace muy dificil el proceso de determinar la frecuencia fun-
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damenlal de la seftal. Debido a las dificultades que surgen incluso en la operación monofónica, 

la mayoría de los ormonizadores de audio no trabajan en forma polifónica. Obviamente, no 

hay ninguna dificultad en determinar el pilch (afinación) de las notas a partir de los mensajes 

MIDI, y en generar después mensajes adicionales con el desplazamiento apropiado en el pitch. 

Es perfectamente PoSible que con cadn nota se generen varias si se desea. Tampoco hay ne· 

cesidad de trabajar con desplazamientos fijos, y una unidad i11te/igmt< con un controlador 

basado en microprocesador puede generar armonios bastante complejas. 

Filtrado: Un filtro MIDI es un dispositivo que elimina de forma selectiva mensajes MIDI. 

Una razón para hacer esto es evitar los problemas de la· saturación MIDI._ Desafo~tu-· 

nadamente, no basto con insertar un filtro MIDI a la salida del controlador, y eliminar algunos 

mensajes poco importan les. Esa solución no funcionará en absolul~; y~ ~ue i~ sal~r~ci~~ ocu~rá 
dentro del controlador, lo que causará la pérdida de ~lguri~s rn'•~·~je~. -&~ fÚtro '~IDI 

,· ... --- -- _,_ -·¡ ' 

simplemente eliminará más mensajes, pero no recuperará aquellos que ya hrin sido pe;.didos: La 

única forma de combatir apropiadamente la saturación MIDI es ~segurar~~~ el d;sp;;;;iliv~ que 
;. -;, - .·.··.-·- .-~-;, -- ' 

está generando las seilales MIDI nunca_produzca una salida sobrecargada.:»_,•_ 

Actualmente existen secuenciadores muy sofisticados;y_si la,saiuradÓn MIDI_ no~ puede 

evitar son capaces de seleccionar automáticamente los mensajes más importantes y trans· 

mltirlos, descartando los de menor importancia. Los mensajes d~ a;tÍv~ci~~ y d~~aclivación de 

nota serian los que tendrían la mayor prioridad y los mens~jes-clel eslilo'del ca;,,blo del pilch 

(afinación) tendrían una prioridad menor. Muchos secuenciadores llé~e~también la .,;,pacidad 

de filtrar los mensajes recibidos, de forma que la cantidad de datos que se_ manejan por pista se 

pueda mantener dentro de un nivel aceptable. Muchos instrumentos actuales son capaces 

también de realizar filtrados. Si no se dispone de secuenciadores ni instrumentos con utilidades 

de filtrado, será ventajoso utilizar una unidad de filtrado MIDI externa. E-1 filtrado MIDI no 
. =- • 

solamente se utiliza como un medio para evitar la saturación Ml~I, sino que tiene ~Iras 

utilidades. Se utiliza, por ejemplo, para conseguir que un instrumento responda a ciertos tipos 

de mensajes y otro que también está en el sistema no lo haga. Alg~n~s -filtros se pueden 

configurar para que eliminen lodo excepto los mensajes del sistema 
0

y aquellos men..-jes que 
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estén en un canal determinado. Proporcionan asf una cierta forma de canalización que es útil 

cuando un instrumento solamente tiene modos omnl. Normalmente una unidad de este tipo 

responder~ a mensajes en cualquier canal, hac:iéndola Inútil para su operación en configura· 

dones y arreglos que impliquen una secuenciación con múltiples instrumentos. El uso de este tipo 

de filtro a la entrada de la unidad la hace operar de forma efectiva en modo 3 o modo 4 sobre el 

canal no afectado por el filtro. 

Multiproceso: Los mulliprocesadore;su~l~'n p;~p~r~lon~r la~osi~~lid~~'dl~ realizar 
. - <<· .. ::_ :,:.,; .. ::-~: \~,;:~.;., '.:\{~~·· ;·~·'.f(<. ;"'.~ ~ : .. ,.,. ... _ _.._:: .. : .. ,;~-:. -~ ·''"·>. -<·:<';. :.-

prácticamente cualquier procesamiento. MIDI que:se pu~,da c~~.ceblr. E~. algunos casos. es 

probable que solamente utilizando e5as unidades se consiga u~'det~;:;,,ht~<l'o Üpo d,e prÓce

samlento. Cosas como filtrados de varios tipos, transposición d~'ltoía;·y 'cli~isiÓ~·del teclado 
-·::-:,_ .. ·_ '.-:~-b "·--·)' '.,.. " .. " "! .. -

son utilidades que suelen estar presentes en este Upo de disposltivos:·Hayofro.llpo de 

procesado más raro, pero muy útil, que proporciona una formad~ c~.i'~r'iiá~;~~:·c~~sistecn que 

las notas se dejan en su canal correspondiente a menos que el v~l~;·d~·iel.;;,lda~''~.c~d~ci~;to 
- L ~·- ". _;-,·-,.::,:• - ,J __ '. - - .• • - • , '. , 

lrmile. Esta opción se puede utilizar conjuntamente con la de división' del teclado en dós.o tres 

partes. La división del teclado permite asignar diferentes'.'~~~$ del Íecládo á sonidos 

completamente distintos. ., .;. . 
La separación de la velocidad normalmente se u~llza para dar mayor realismo cuando se 

sintetizan los sonidos de instrumentos acústicos. Esta,.·i{r~p~~ioria ,una .forma fácil de conmutar 

entre dos sonidos, uno correspondiente a la operacÍó~ normal y el otro correspondiente a la 

operoción fuerte. No obstante, muchos otros in;tni,;,éní~s n~ inéorporan este tipo de utilidad y 

el uso de procesamiento .. terno es a menudoun~forni~de:~btener sonidos más realistas. 

MIDI a CV: Todos los sintetizadores án~ldgi~os.útiilzan el mismo sislema básico en el que . . :·-: .. ·<, -
las notas se activan y desactivan utilizando unlí seíÍaÍ y el pilch se controla mediante una 

segunda seftal. Son las seftales den~n.'ina'ct~s g~te (.;;;;;,pue~a) y CV (voltaje de control). La 
~· ..... ;. . ' . ' . 

sdal gate es de tipo digital y proporci~na uóa'opéió~ de activación-desactivación. A nivel 

alto representa una tecla pulsad.a y.a nivel bajo·r~pres~~ta todas las teclas sin pulsar. 
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La sella! de voltaje 'de control consiste en que cuanto más allo es el tono de la nola locada, 

mds alto es el vollaje. La fu~ciód de ~~lr~I más popular increment~ un voll Po' octava, pero 

también han sido. utiliz~das ~tias: f,.;-ncl~:nes; De ·h~ch~;:noexisteuna eslóndarizació~ 
apropiada ni de la señal gaie ni.dé la señal de voll~je de.control. Está falla de .estándares 

-· .. '·. '· . 

apropiados dió origen al. MÍoi;:Aurique ~I mÓlodo. ele interfase que utiliza MlDI no tiene 

prácticamente nada que ver'~Ün'~(,i¡é;~d.; anlig~o,de Jasscñales gate/CV, no es dificil próducÍr 

conversores que hagan.que equipos.basados en. MIDI y en señales gale/CV funcionen ju~tos. La 

conversión en la dlrección'.;',;~;,;;t;·;,..prob~blémente más ·tilil. En muchos casos, lo único que se 

podrá hacer es un -~onlrol b.ÍsicÓ del pilch y de Ja activación y desactivación de notas. 

Utilizando un hardÍvare .apro,~iado es posible conseguir un grado de conlr~I mayor. Un 

problema obvio ~u·a~d~ se utilizo un conversor de MJDI a gnle/CV es el de la in~ompáli~ilidnd 
.·,;'·':. . 

potencial' a la salida'a'é di~ho conversor. 

lnstrumc~t.;¿ .i~"percusión MlDI: Los instrumentos de percusión, MlDI ~eprcsenian 
- .. -,··;·.· - . 

probablem~~le .;'tiod~ Íos utensilios supletorios MIDI más populares, Esla;'u~id~d~~ c~nsisle.n 

lipicamenle en 4 ~8'é1c'menlos de percusión que cuando se golpean gcn~ran u'ñ pa'r de mensajes 
, __ • "><' '.--~·o .. -- . ·_ . - . -. ·-· . . - .. - . -·-· . "'-·• -' . ;: ..; ' - ?": ._ •• --. '. ,-_,_,- -~ - • • 

MlDJ de activación y_desaclivación de_ nota. Generalmente, .el valor de, lo ~nol~_que,s~ gen.era en 

cada uno d; los ~lemenlo~de percusión es progr~mnbley el ".ª'º;.'~e v~loci,dad r<?rleja lafoerzn 

:n,:u:i:~~;~;~~:s~~::::t~ilPn~~t~t:,;::~~~:~:~i~i::r:¡~~ijf suNi~f~~ed¡;e7e:::: 
cado valor de n.;ta. Con po~ ex~pdones, n~ o~ran ~n-~<id(r4. osig,{n~do ~~¿o,{Ído dife~nle a 

cada cano\ MIDI. En los liisi¡..;meiilosde pcrcu;ió~ .Sto es pÓrticul~~íi~teimpórtanle~tener la 

posibilid~d de ;;.;ni.alar la <li,{d;;;ica pará fines d~ i~l~;p'.~;~~i¿~; 
' ;¡ o''..::-/_:l~'.[{.<~·:.~-·-· :.,:: . --

Control Remolo: M\01 proporciona un alcance de operación ·d~' ¡5 metros que resulla 

adecuado para Ja mayoña de los propósitos. Existen unidades que pueden proporcionar un 

alcance mayor si es necesario. Pero, lo que es más inleresanle, existen dispositivos que evitan lo 

necesi~ad de conectar cables entre las unidades de un sistema MJDI. Las unidades de_es_te tipo 

encuentran su primordial utilidad en las actuaciones en directo donde existe un peligro de pisar 
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los cables, ya que proporcionan una gran libertad de movimientos • los intérpretes. Algunos 

unidades sin hilos realizan la conexión mediante un enlace de infrarrojos, muy parecido al que 

se utiliza en muchos mandos a distancia de televisiones. Una solución alternativa es utilizar 

unidades que enlozan los elementos MIDI mediante un micrófono de radio normal, 

.desafortunadamente no son adecuados pa~a utilizar con las señales MIDI ordinarias. Exi~l~n 

muchos problemas de incompatibilidad, siendo el principal el ancho de banda. El problem~ os 

el alto costo del control remoto, mientras que los cables MJDI son una allernativa mucho menos 

costosa. Los sistemas sin hilos que permiten enviar señales MIDI mediante un enlace radio 

normal, también suelen permitir almacenar las señales MIDI en cinla, para después generarlas 

de nuevo. 

2.S Rssolusión depmblem .. en MIDI. 

Wsicamenle se distinguen tres calegorfas generales de problemas en MIDI: 

A. Fallo en los equipos. 

B. Conexiones MIDI rolas o mal c<>necladas. 

C. Alguna unidad no se ha configurado correctamente. 

Si se ha planificado el sistema correctamente, no será difícil encontrar la causa del 

problema. 

Cables: Los cabl_es deberán lener una longitud máxima de cincuenta pies (15 metros) y 

deberán estar terminados en cada extremo por el correspondiente conector macho DIN de 5 

pines, como el Switchcrafl 05GM5M. El cable deberá ser de pares trenzados y apantallado, con 

la pantalla conectada a la patilla 2 en ambos extremos. 

Posiblemente la parte menos confiable de la mayorfa de los sistemas MIDI son los cables 

de conexión. Si se dispone de un medidor de continuidad, se pueden verificar los cables MIDI 

comprobando que existe conuión eléctrica entre un pin de un conector en un extremo y el pin 

correspondiente del conector en el otro extremo del cable. Los cables M!DI no tienen conexiones 

cruzadas. La patilla 2 de un conector se conecta con la patilla 2 del otro, la patilla 4 se conecta 

con la patilla 4, la patilla 5 con la 5, etc., como se muestra en la siguiente figura. 
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Apantallamlenlo ...... --- ---------,. ... 
\ 

' . . . 

FigJra 2.15 Íntemi~exiones en un ¡a ble MIDI 

lls posible conslruir u~ cable t.Ím1 ~!ili~a~dÓ ~.~• c?n~clo~t!• ~IN.d~ 5 pines, (cien lo ochen

la grados) y la longitud necesario de 'cable d~ble 'ápanÍallado. Las ·patillas 1 y 3 de los 

conectores no se ulilizan. Amen~s qÚé la longitud delos'éobles que se vayan a utilizar esh! por 
::··· ,-_,·, :· .. -;_\'.). . .:··~·-: ,' ::·:,::._ .. - ": ' .'::. ¡ . .• . , 

encima de los 15 melro5, el cable de .audio es apropiado para conducir las señales digilales de 
. . - . . . -. ~, - . •'.. . . 

MIDI (que no son de una frecuencia particularmcníé alta).' 

Pruebas: Olro mt!lodo para probar'~~· cable MIDI, consisle primero en conectar dos unida

des MIDI con un cable que se sepa que fu~d~~~·~~;rel1amenle. Una vez conectadas, se comprueba 

si el enlace MIDI funciona correctnme~l~- Seguid~~e~to s~ sustlliiye el cable bueno por el 

sospechoso. SI un cable defecluoso tiene conect~~;;. q:~~ se pueden abrir, es com·enienl~ hacerlo e 

inspeccionar las conexiones. Si alg~n cable no eslá unido a su conexión ~orrespo.ndi~n.Íe, será 

tarea fácil soldarlo de nuevo. 

Comprobación de señales: Si lodos lo cables ,están en perfecl~ estado, enÍ~nces o una de las 
·,.-_ . ·-· - . . ,•.' ·. ,. -~ - '·:io:.\' ---~, -. . -

unidades del sistema folla o no está configurada adécuadaménte. lls convenl~nle' comprobar si 

una unidad MIDI está correctamenle configurada antes dé decidir .~~iarl~·par{·rep~~arla. El 

primer paso cuando se sospecha que hay un fallo en alguna configuración, es'aseg~rarse de que 
•. !.• ;:,..;- ' • 

el controlador está enviando los mensajes adecuados. Para hacer esto' es n°ec.S~rio i111 ana-

lizador MIDI. Este analizador puede ser un sistema espedficamente,~u'se~~d~·'¡a.ra:~llo, un 
. ' 

computador ejecutando un software adecuado o puede ser improvisado 'ÚÍilizando un 

instrumento MJDI. Al considerar las unidades analizadoras MJDI se obse..Va que pr.;sentan 

muchos grados de complejidad. 
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Para la mayoría de los propósitos será suficiente con una de las más simples, que 

consistirán en varios diodos LEO que indicarán los tipos de mensajes y los canales. 

Analizadores basados en rompulador,: Un computador con una interfase MIDI puede servir 

como un analizador MIDI de primera clase. Ni siquiera será necesario disponer de un programa 

analizador complejo, bastará con escribir unas pocas lineas de código en BASIC. 

Analizador OIY: Si se dispone de un computador con una interfase MIDI, probablemente no 

será dificil escribir un programa que actúe como analizador simple. Las señales MIDI tienden a 

ser grupos de bytes que se envían en una sucesión rápida, lo que complica ligeramente las cosas. 

Es necesario disponer de un lenguaje de programación suficientemente rápido para afrontar los 

picos de actividad MIDI con una confiabilidad del 100%. Alternativamente, la interfose MIDI 

debe ser tal que este adecuadamente apoyada por el firmware y/o el lenguaje de 

programación, de forma que los bytes recibidos se almacenen en un bufftr (estado) hasta su 

lectura. Se puede diseñar un analizador MIDI sencillo escribiendo un programa que 

simplemente ponga en pantalla los valores que se reciben por el puerto MIO(. Este programa 

escrito para un ordenador Atari ST y utilizando el lenguaje de progTamación FaslBASIC, puede 

ser como sigue: 

REPEAT 

PRINT (INP(3) ANO 255) 

UNTIL FALSE 

El programa consiste en un ciclo iterativo que lee el puerto MIDI cada vez que se recibe un 

nuevo byte de dalos. 

Los valores que se devuelven son datos de 16 bits, de los cuales los ocho bits menos slgnl· 

flcativos son los valores MJDI válidos. La parle de la segunda línea que Indica #ANO 255• se 

utiliza para eliminar los 8 bits más significativos no deseados. Cuando se lee la mayoría de los 

puertos MIO(, no es necesario realizar una operación de este tipo. 
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Improvisación: Como los analizadores MIDI son apnratos que sólo se van a utilizar de 

forma o<asional, el rosto de una unidad de este tipo, incluso una de las mils simples, es proba

blemente excesivo • Por tanto, resulta mucho más atractivo utilizar un computador. Un pro

grama analizador de dominio pdblico probablemente no cueste más que algunos miles de pesos 

antiguos (cientos de nuevos pesos), y si se escribe el programa, no costará nada. Para utilizar un 

instrumento como analizador, simplemente hay que c::onmutarlo al modo 3 y al canal corrcclo, y 

supervisar continuamente su salida de audio para ver si responde a los mensaJ,es .que recibe de 

forma correcta. Si se produce alguna Calla, es muy probable que los .mensajes'no se.'eslén 

enviando por el canal adecuado. Para comprobarlo, se va con;,,uta~do :el .in~ir;.'me.nto por los · 

diversos canales MiDl hasta que responda al cont~oladory d~'..a r~'rín~'~e ..;brá enqué~anal 
se están transmitiendo los mensajes. Una vez que se;.~~ ~:~.quÓ C:~n~l'están realmente los 

mensajes puede resultar obvio en donde está el error:',. 
' .; -

Configuraciones defectuosas: Si to~·~s .las conexi~nés ~~állbien y el controlador MIDI está 

enviando los dalos correctos, enlo~é:~s ~· qu~cl :di~po~iÍÍ~~· re~eptor foil~ o no está configurado 
- -- . - ·-,,,~~ - - . ·..:e~ • - - ___ , 

correctamente. La configuración de l~s :instrllrn~~tós ~IIDJ í'{;ód~rnos es considerablemente 

complicada. A menudo hay doce~~;. e i~cluso,cie~.t~s de funciones accesibles mediante unos 

cuantos botones y la única ay~da c~n5iste'é~ u'n' display ~ás bien pequefio que muestra mensajes 

crlplicos. Es muy fácil, por I~ Íanio; do;,;'eier ~;rores; esp~cialmente las primeras veces que se 

maneja el equipo; La única f~
0

~a ~e ~nf;e~t~rse a ést~ problema es leer cuidadosamente el 

manual de Instrucciones y volver a repetir los l'rocesos necesarios para configurar la unidad en 

la forrna deseada. 



EL SOFTWARE DE 
LA INTERFASE MIDI 
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CAPJJVL03. EL SQFIWARE PELA INTERFASE M!PI. 

3.1 Me!!!!!jnMID! 

Una parle importante que coníorm; a una inlerlase es la parle del software, la cual 

comprende la forma en la que se realiza '1a transmisión de dalos, los tipos de mensaje, la 

programación, entre olras rosas. 

El método de transmisión que el MIDI emplea para enviar cada byte sobre un cable MIDI, 

es de un bit a la vez, a esto se le llama: 1'ri1nsmisión de datos en serie" y es exactamente igual 

al utilizado por el estándar RS:232C, con un bit de inicio, 8 bits de datos y un bit de paro. 

Este es un método más lento que la "Transmisión de datos en paralelo" (en el método 

paralelo se requiere al menos ocho lineas en un cable de cone•ión, una por cada bit en un byte), 

pero la transmisión en serie tiene una ventaja, Jos cables son mucho más baratos que los cables 

usados en transmisión paralelo, y pueden ser más largos que los cables en paralelo sin producir 

RFI (interferencia de radio frecuencia). Para mantener la velocidad de transmisión en niveles 

respetables, el MIDI envla 31250 bits por segundo sobre los cables, una tasa alta de transmisión 

en serie que permite al MIDI enviar 3125 bytes por segundo. (En realidad, el MIDI utiliza 2 bits 

extras por cada byte, para separar un byte de otro, esto significa que en realidad se toman 10 

bits para enviar un byte de información a través de un cable MIDI). 

El primer byte en un mensaje MIDI es llamado byte de encabezado. Este byte indica que 

tipo de mensaje se ha recibido. Por ejemplo, el byte de encabezado puede identificar un men

saje como de Inicio de Nota (éste mensaje indica que una nota acaba de empezar),elc. Los bytes 

que siguen al byte de encabezado son llamados bytes de datos. 

Cada byte de datos explica con más detalle la información dada por el byte de 

encabezado. Por ejemplo, el primer byte de datos en un mensaje de inicio de nota indica la 

afinación de la nota, y el segundo byte de datos, la velocidad de ataque de la nota, Gran parte 

de los mensajes MIO! usan 2 bytes de datos para enviar información adicional; algunos 

necesitan sólo un byte de datos; otros no usan bytes de datos. La figura 3.1 muestra una cadena 

típica de datos, mensajes con bytes de encabezado (o de Status) y bytes de datos. 
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Status Status Status Slalus Status Stalu~ 

Dalo Dalo Dato Dato Dato 

Dato Dato Dato 

Figura 3.1 cadena Tlpka de datos. 

Para distinguir los bytes de datos de l.;. bytes de encabezado, el MIDI usa sólo bytes en el 

rango de O a 127 como bytes de dalos (bytes con el bit mils significativo en ~ero) y sólo byles en 

el rango de 128 a 255 como byles de encabezado (bytes con el bil m4s signilicalivo en 1). Cuando 

un dispositivo MIO! recibe un byle de encabezado, reconoce el mensaje e Interpreta cada byte 

de dalos que le sigue, por ejemplo, si un dispositivo recibe un byle de enca.bezado de Inicio de 

Nota, lnlerpreta los siguientes dos bytes como datos de afinación y velocidad de ataque. 

SI un dispositivo recibe un byte de encabezado de cambio de afinación, interpreta los 

siguientes dos datos como bytes de datos en la curva de afinación. 

Canales MIDI: 

Si se considera un dispositivo maestro con varios dispositivos subordinados conectados a 

la misma linea, cuando el dispositivo maestro envfa un mensaje, todos los dlspositivo.s en la 

cadena reciben el mensaje. El Maestro no puede activar uri dlsposill~o sin activar a todos los 

demás al mismo tiempo. Esta situación es satisfactoria si se .desea usar un teclado maestro para 

tocar los demás dispositivos al unisono, pero esto no lrab~jarfa si se de;· •• usar al m~eslro para 

decir a cada dlsposillvo que haga coSás diferentes. 

El MIOI, usa CANALES MIDI 'pa~~ per,;.itir la comunicación entre dispositivos in

dividuales en un si~t~ma MIÓI:. 

El MIDI divide todos los mensa~ en dos ti¡).;. dlf~rerit~: - -

A) Mensa¡.; del SistellÍ~: q~~ v~~ ~ ,.;.í~s l~~:~ii~i11~~¿ deÍ sist~llÍa MIDI. . ~:'-::";,,.' ,, .·. 

Bl Mensajes de Canal: que van sólo a un dispositivo' es¡)ectfico-Ó a varios programados 
para recibir en el mismo can~Í. _ . ·._ ,,: ::·~·~ '·, :: ... _ .~.,::.· __ ;··;,;"'-_. -~-,~ú:· :.·. 

~ .. ---,,.-_ -e;.-,~~:-=. _,' 

Los mensajes de Sisle~-se~~via~.ª toclo.s los cqu~pos en el .sistema y cÁda elemento del 

equipo responde a un meÍÍsaje cuando ~ea. el caso. ~'inen~jes de canal llevan asociado un 

mlmero de canal en binario que~~ del O ~115. 
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Sin embargo Ja convención MIDI enumera los canales del 1 al 16; y el número del cano! será 

por tanlo una unidad mayor que el valor conlc~ldo ~n el me~saie. En Jodas las referencias de 

ésl• h!sis los números de canal ulilizarán los valores r al 16. Cada mensaje· de canal llene un 

número de canal del 1 al 16 incluido en un byle de e~~ .. be;~d~;· cua~do un disposilivo MIDI 

recibe el byte de encabezado de.un m~nsiije de··~~~al~ _lcC, é'i,:~ú~'~i6 d~·Canal, éntonces corrobora 

si le es permitido recibir meOStljcs d~:.~c ~~iu:11,\:¡·~~ ~·~~~··iJCí~~.c~·~ÍOrri;:~: al mensaje, si no, ignoril 

el mensaje. Como los mens~jes del ~Menia ~o ;i~~~,i ~~ ~'¿rne;o ~e canal en el byle de 

encabezado, lodos loo dis~ill~~s qü~ los ~clben~~~~n d~ aeuerdo a ellos. 
' •• •• _._,. ' ••• ··.'··-· < 

Todo el procesO'RnteriÓr~~n·lc ril~~d~~~do:~cu,rr~·a·'ú.nD.gran \'clocidad. El efecto práctico 

es que los canales MIÓ1 funcion~n com? ca~ales de reie;;islón, como se mueslr? en la figura 3.2 • . ,J :•ic 

Maesi ro 

,.-~~-.1..--~~-..~~~~ 

IN THRU IN THRU IN THRU IN THRU 

Recibiendo Recibiendo Recibiendo Recibiendo 

en canal 2 en canal 4 en canal JO en canal 16 ....... ~~-'''---~~-'•~~~~ 
Trani;mlticndo Cada uno red be mensaje..¡ solo cn_vl canal lndl_c11dc:i 

en cualquier canal Figura 3.2 Funcionamienlo de los canales MJDI. 

El dispositivo maestro puede enviar mensajes en cualquiera de los 16 canales. Sólo el 

dispositivo que se encuenlr• programado para recibir en el canal transmilido actúa de aéuerdo 

al mensaje. Los disposilivos no aclivados para recibir en ése canal ignoran el mensaje. 

Modos de recepción de canales MIDI. Para sintonizar un dispositivo MIDI a .uno o más 

canales, primero se usa el panel de control para poner al dlsposilivo en uno. de cslos modos de 

recepción MIDI. El modo de recepción que se escoja delerminará In manera en que el disposili\'o 

MIDI obedecerá a los diferenles canales, e•islen 4 modos, que son: 

Al Modo 1 omni on/ poi y 

B)Modo2omnion/mono 

C) Modo 3 omni of(/ poi y 

D)Modo4omnioff/mono. 
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La primera milad del nombre indica la manera en que el disposilivo MIDI moniloreará los 

canales MIDI que ingresen, si el disposilivo se encuenlra en modo omni, entonces monitorear.1 

todos los canales MIDI y responderá a todos los mensajes de canal no importando el canal en el 

que se esté transmitiendo. Si el omni se ~ncuentra apagado, entonces el dispositivo MIDI 

responderá únicamente a los mensajes de ca~al enviados en el canal o canales que el dispositivo 

esté programado para recibir. 

La segunda mitad del nombre del modo indica como se tocarán las notas recibidas por el 

dispositi\'o MIDI. Si se activa el modo en poly, el dispositivo puede tocar diversas notas 

polilónicamente. Cuando un mensaje llega y dice que comenzó una nota, el dispositivo MIDI 

mantendrá sonando ésa nota aunque llegue otro mensaje que indique que debe comenzar una 

segunda nota. La primera nota termina de sonar sólo cuando el dispositivo reciba un mensaje que 

diga que la detenga o cuando el número de notas sonando exceda la capacidad del sintetiza

dor. Si el modo es pueslo en mono, el disposilivo tocará las notas de forma monolónica, es decir 

una nota a un tiempo. Cada vez que un mensaje MIDI inicia una nueva nota, el dispositivo 

termina de tocar cualquier nota previa aún y cuando no se reciba ningún mensaje MIDI para 

ordenar que cese esa nota. La combinación de los 2 di(erentes aspectos de un modo, trae como 

consecuencia 4. posibles modos cada uno de ellos tiene una única forma de responder a los 

men;a¡.,;·MIDJ:de c~nal. Los mQdos MIDI controlan cómo responde un determinado equipo a los 

mensajes de canal. Los mensajes de sistema se tratan siempre de la misma forma, 

independienlemenle del modo seleccionado. Es importanle resaltar que el sislema MIDI es un 

entorno en el que lrabajan todos los equipos MIDI, que van desde inslrumenlos muy simples 

hasta unidades muy solisticadas lecnológicamente. Eslo signilica que los equipos sencillos 

pueden trabajar mano a mano con equipos muy complejos, pero lambién que habrá muchos 

equipos que no incorporen un MIDI complelo. La mayoría de los instrumenlos modernos 

incorporan aplicaciones de MIDI muy e(icienles, pero lodavfa no hay una unidad MIDI capaz 

de entender lodos los tipos de mensajes MIDI. 

La mayoría de los inslrumentos no son capaces de responder a lodos los mensajes MIDI, ni 

siquiera a todos los modos MIDI. 
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A) Modo 1-omni on/poly: 

Este modo se conoda anteriormente romo modo omni y es el lt1lls básico. 

Cualquier equipo MIDI incorpora éste modo, y hubo un tiempo en que era el modo que los 

instrumentos utilizaban por defecto al encenderse. Hoy en dla éste modo'no es tan popular, y los 

instrumentos al encenderse pueden utilizar otro. Muchos instrumentos· áCiua1es ·poseen· m~morias 
que les permiten recordaren qué modo estaban cuando se apagaron .. , 

El Modo 1 pretende asegurar que cualquier parej~ de eqÚlp~s t.iro1 se pueden comunicar 

entre sr. Esto se logra ignorando completamente J~s nú.;.~io~ de c~~~I: \J'n inst~~mento que es;é 

en el Modo 1 responderán los mens~jes de cualquior~a~~I que~stén~~ s~;~ep~rt~rio de mensajes 
- ' , ~ . ~ . . . ; . ~ . .. . -. . - '· 

MIDI. La parte de su no.mb;. que diCe ~mri'.on,'indka que'no scconsider?n ~os canales. El 

término poly indica que.;,; uh modo poli!ónic~ y nó hay IÍmileol nú~oro d~ notas que se pueden 

tocar de mod~ sh,;ultilneo. bb~iaJTI~ntc, en lapráctica si hay ~n lfmHe ~éste f!úmero, piiro se 

debe al hardwa,.; del sistem~, no al MiDl. Es un modo seguro/ya q~e el dispositivo r~sponde a 

mensajes .transmitidos en ctÍalqúÍer canal, as(, no habria confÚ~i:rn por una~máquimÍ que. 
• . ··. "-'<-=--·.~~.:;.;,._·:--;.,;.__:.'- •c-,,-.. ,o:-.·, ·:.:- - ,~ __ .•_. ··-.';.··,·;; .. ""·' :· . '• • 

permanece oculta p0r noeslar ~étivada par~ redbi.ren él canal correcto. 

La asign~ciónde la~ ~~ta~ a las v.X~s del instrument~~s alg~ quc'~arri de·~ inst;:..mento a 
• . '-· --· -· - .. ..., - . . ..• :~-- '~" '. .",•··. -.l',:::'.;-. .. ,: . . ,,.:.,:; -- . . ' 
otro. Es norma general, q~.e la.,s ~o.tas q~e se rec'.b~n ~la ~,l~I s~.~sig?C.D.~e la ii,tisma C,orma que 

si se interpretaran en u'ri teé:ladci: Está ~. p~rame~fo ~c~d,é,.ii~ci;').~ ;¡;;; e~ ~ste modo el 

instrumento se utilizarla con todas sus vo;es pr~du~iendci~i~f~.;,o,tip~ d~'.~o~ltlo. No parece 

tener mucho sentido tener mils de un sonido, ya que~~ ¡,~~:lo~níá' ¡easegurar'que una 

determinada nota active una determinada voz del insÍ~un1é~ío: A pesar del comentario 

anterior, el modo es muy básico, y estil desprovisto de versatilidad. Es.;:;.uy\;<>Co·~-mpleado hoy 

en dla. 

Bl Modo2-omni on/mono: 

Este modo no tiene ning6n nombre antiguo, y mucho; instrumentos no fo incorporan: Se 

parece mucho al modo 1, pero como la palabra mono indica'. sÓI". pemite tocar una n~ta a la 

vez. Con el sistema limitado a una sola nota a la vez, &te rit.;do es.el ~ils básico de los cuatro, 

y tiene poca importancia práctica. Probablemente su inclusión en el eslándar MIDI se debe a la 

existencia de sintetizadores monofónicos, 
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Como éste tipo de sintetizadores estaba en rase de desaparición al nacer el MIOI, hay 

pocos instrumentos que lo Incorporan. Además tiene poco sentido utilizar un instrume_nto 

polifónico en éste modo, degradándolo a monoíónico. 

Al utilizar cualquier instrumento MlDI; existe el riesgo 'de que recibanlá~'notas que las que 
,···· ,.:_:,, ', •' ·' .. , ' 

puede tocar, éste riesgo es aún mayor en modo monofónico;~MIDlno: tiene nlngu~a reglo pam 

controlar lo que sucede si se reciben notas en exées;,/~so.correspoitde aldÍseñador del. 

instrumento. Antiguamente se to.aba la nota rruls ~Ita ;,Í~ lílli;,{a recÍblda. Hoy-eri dla muchos 

instrumentos parecen estar diseñados para ignorar l.S ·notas en exceso. 

En resumen, cuando se activa el modo 2, un dispositivo responde a mensajes de cano! 

transmitidos en cualquier canal, y toa las notas monoíónlcamente. 

C) Modo 3 omni off/poi y: 

Este modo es probablemente el más potente de los cuatro. Su nombre original lué modo 

poly, la parte omni off indica que incorpora canales MIDI. 

Por tanto, un instrumento que trabaje en éste modo responderá sólo a mensajes de sistema y 

mensajes de canal ubicados en el canal correcto, e ignorará totalmente los de los canales in· 

correctos. Algunos de los primeros instrumentos MIDI tenían su operación restringida al canal 1, 

lo que no era de mucha ayuda. La idea principal de éste modo es que permite emplear varios 

instrumentos a la vez, cada uno por un canal. 

Se pueden controlar asl, de modo independiente hasta 16 instrumentos. Además se lratn de 

un modo polifónico, y por tanto, cada instrumento podrá tocar tantas notas al mismo tiempo 

como lo permita su hardware. Esto no sirve de mucho si los Instrumentos tienen que operar lodos 

en el mismo canal. Afortunadamente, todos los instrumentos de disefto reciente son capaces de 

operar en cualquier canal MlDl deseado, tanto para enviar como para recibir men~¡~; MIDI;. 

dando asf la máxima potencia al modo 3. 

Este modo se utiliza mucho hoy en día, y permite realizar casi todo lo que se desee. 

Obviamente para explotarlo al máximo harían falla 16 instrumentos polifónicos. No obstante, 

incluso con sólo tres o cuatro instrumentos _es un modo muy poderoso, lambié~ en l~·que a costo se 

refiere. 
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Resumiendo, un dispositivo puesto en éste modo recibe mensajes de canal sólo de ciertos 

canales y toca las notas polilónicamente. Se p_uede especilicar el canal _de recepdón entre 

cualquiera de los 16 canales MIDI. Lo mayor parle de los dispositivos reciben mensajes en un 

sólo canal cuando son puestos en el modo 3. 

0) Modo4 omni off/mono: 

llste modo se denominó originalmente mod~ mono y muchas vece$ se le sigue denominando 

así. Es básicamente una versión monofónica ·del modo '3; de modo que no parece ser par

ticularmente útil, sin embargo, sí lo.es, y par~~-laS i~·reas···~e secuenci~ción tie~de inClúso a ser 

considerado por muchos como superior al m:od~~. ~j'puní~".lave es recordar que aunque el modo 

es monofónico, lo es únicamente é~! ~I ~~·~.lid~,:-~:~: ·q~~-\¡¿J·~~~-dinite ~~a nota a la vez_ por canal, 

pero permite por ejemplo, operar un'in;¡¡:;¡m~ntÓ ·~"<~do voz.asignada a un canal dilerente. 
:·.-• '-·-'· 'io""·· -·-·· ' 

Habitualmente, esos canales ~Son c'On~~~1Úiv~S,'. pc:rO ·se _:p~cde seleccionar el canal base. Por 
ejemplo, con un instr~~~,nto ~~ ~ ~:i~~~~ {~1-~c~A-~t 4 ~¿~m°. ~a~al base,· Se ocup_arlan los canales_ 4 al 

,·-.· - .. ·- -· -
11 inclusive. 

La operac:idi:s. m~-~~·róni~~ ~n·~·cadi canal es en deriilitiVa Una, linli~a·c·i~n,. pero la 

posibilidad de tener uri'~ó;,¡.¡"(,';m~;~nte ~n cada canal propor¡iona un enorme potencial, en el 

ejemplo del instrumént;fa 8 ~o~e~; dÍ;h~ instrumento puede op~rar como 8 iristrunientos 

monolónlcos completaín.;'ntedlferenl~s, pro.porcionando asl, una p~lilonla'total de ocho notas • 
• • 1- • • ·.; • ' • ' ' 

Dos instrume~tos de éste ul'o. ba~tá~lan para ocupar los 16 canales MIDI, con 16 sonidos, y una 

polllonla tot~l de lG nota~."-Aunqu'~ ést1i~odo debido a su limitación de una notn por canal, es 
' '·'· •• ,_J. ''. - ., ' - -.. 

menos polenl~·qÚ~ el. nia"do 3; ~s más práctico, en el sentido de que per.mite utilizar un mayor 

nllmero de s~~ido~·en u'n~l;tema con sólo 2 instrumentos, Y esto es mucho más realista para la 

mayorla de los mll~i~~s"l\úe la alternativa de usar el modo 3 con una docena de instrumentos. lls 
._ .· ·-

importante Íener en cuenta que no es necesario que todos los instrume~tos de u'n sist~ma operen 

en el mismo modo. Se deben tomar en cuenta dos aspectos en la utilización de ést~·modo, el 

primero es que no todos los instrumentos admiten éste modo. Elsegundo aspecto, es que aunque 

un instrumento puede operar en varios canales en el modo 4, la ope'f~ddn ~n cada canal podrfa 

no ser independiente. Los mensajes de activación y desactivación de notas, por supuesto, 
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corresponderán sóto a un canal, y por tanto a una voz del instrumento. Otros mensajes sin 

embargo, afectarán a todas las voces, independientemente del canal en que estén. 

Recapitulando éste modo, con él, se activa a un dispositivo para recibir mensajes en un 

canal determinado y tocar las notas monoíÓnicamente. Un sintetizador en éste modo nctiva un 

dilerente sonido para cada una de las vocés y entonces asigna un dilerente canal MIDI a cada 

voz. E1 resultado efectivo es dividir al sintetizador en muchos sintetizadores monoíónicos, 

cada uno recibiendo mensajes en su propio canal MIDI. 

En sistemas con dos o más instrumentos es a menudo mucho más versátil utilizar una 

mezcla de los modos 3y 4. 

ModoMulti. 

Aunque el estándar MIDl Incluye sólo la delinición y reglas de 4 modos, muchos 

instrumentos recientes incluyen un quinto, que se conoce comunmente como Modo Multi. No 

obstante es un modo sin denominación olicial en la especilicación MlDI. Su nombre porlo tanto, 

está sujeto a cambios de un fabricante a otro, sus caracterfsticas exactas, también varfan de un 

instrumento a otro, algunos Instrumentos tienen más de una ver.;ión del modo multi. 

Aunque puede haber variaciones en los detalles, hay un denominador común a todos los 

modos MULTI. Ofrecen realmente una ver.;ión polilónica del modo 4, en otras palabras cada 

voz del instrumento se puede asignar a un canal MIO\ y sus notas se tocarán solamente en ése 

canal. Mientras que en el modo 4 no puede haber más de una nota por canal a la vez. en modo 

Multl, es posible interpretar varias notas a la vez. El número de ellas varia de un instrumento a 

otro y algunos Instrumentos tienen varios modos multi con varias opciones al respecto. 

Los instrumentos de hoy en dla muy solislicados, olrecen incluso hasta 32 notas simul

táneas en algunos casos. El modo Mu\ti resulta esencial para aprovechar al máximo un 

instrumento de ése tipo. Incluso con un instrumento más básico, por ejemplo uno polilónico de 6 

voces, el modo mulli puede aumentar su versatilidad, es decir, en lugar de operar en modo 

polilónico de 6 notas en un sólo canal, o en modo monolónico en 6 canales, puede desear.;e ope· 

rar en modo polifónico de dos notas en tres canales, siendo mis eficiente que el modo 3. 

Los modos Multi son más versátiles en algunos instrumentos que en otros, por ejemplo, en 

un instrumento se puede omcer sólo un modo mu\ ti con polilonla de 4 notas en 4 canales, otro 
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Instrumento puede tener varios modos mulli para seleccionar. Idealmente un modo multi debe 

tener asignación dimimica de notas. Para explicar esto, suponiendo que un instrumento es 

polifónico de 32 notas y que tiene s' voces. Un juego básico de modos mulli, podrla ofrecer 

polifonla de 4 notos en 8 canales, polifonía de 8 notas en 4 canales o polifonla de 16 notas en 2 

canales: Con asignación dinámica de notas habrla un solo modo l\lulti, con poliforifa de 32 notas 

en 8 canales. Esto no es tan bueno como parece, ya que el l!mite de 32 notas del instrumento sigue 

existiendo, por lo que no puede haber más de 32 notos sonando a Ja vez. 

Por Jo tanto, no será totalmente equivalente a 8 instrumentos polifónicos de 32 notas, que 

podrlan dar hasta 256 notos simultáneamente, por otra parte es poco práctico y realista. 

La ventaja de Ja asignación dinámica de notas entre diversos modos multi es que ofrece una 

gran flexibilidad sin nccesidnd de tener que conmulilr entre di\'ersos modos. Si se requieren 

primero 2 notas en cada uno de Jos 16 canales, y después ll notas por canal en 2 canales, la 

asignación dinámica de notas lo permite sin problemas. En ninguno de Jos 2 casos se excede al 

limite máximo de 32 notas a Ja vez. El instrumento se ajustará automáticamente para cons!gulr 

el efecto deseado, utilizando el máximo número de canales disponibles, y dando el número 

deseado de notas por canal, siempre que no se exceda el límite total de notas simultáneas. 

En· varios casos existen algunas pequeñas limiladones, por ejemplo,. con un instrumento 

polifónico de 32 notas podrla haber un límite. de 16 notas por canal, no las 32 notas por canal. 

Incluso con algunas limitaciones de éste tipo, éste modo supone una gran mejoro sobre Ja 

. operación directa en los modos. 3 o 4. Alguna forma de modo multi, resulta de gran utilidad para 

cuolquÍer lnstrume~to utill,;.,do.para trabajos complejos de secuenciación. 

· Lo derto:és que J~ 11\od~s multl si pertenecen a la especificación MIDI y son perfectamente 

legltlmos. Un Ínst~me~to que opero en modo Multi, se puede considerar como varios 

lnstrumento~·~per~ndo'ti~·modo 3. En modo mulli, cada voz de un Instrumento aclúa como lo . . - ._ '_, - --
que se deno~i~-a ~;eces ·¡11str1~.,;it11lo Virtual. 

El sistema MIDl puede manejar gran variedad de.tipos de mensajes, y no está limitado 

sólo~ la activació~ o desactivadón de notas. Hay muchos tipos de mensaj~MID!q~~~~ ~pan 
de cosas como cambios de modo, sei\ales de temporización, cambios d~~ ~arlacló~ d~I pitch 

(afinación) y cambios generales de control, antes de explicar cada uno de ~llos •.n detalle, se 
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analizar6 el disei\o Wsico de un mensaje MIDI. 

Todos los mensajes MIDI, comienzan con un encabezado de 8 bits que sirve para indicar el 

tipo de mensaje y, en el caso de los mensajes de canal, también lleva el número de canal. El byle 

de encabezado se divide en dos fragmenlos de cualro bits (cuartetos). En un mensaje de canal, el 

cuartelo más significativo (es decir, los bits quinlo al octavo que se transmilen) llevan el código 

de identificación del mensaje. Por código de idenlificación del mensaje se entiende aquél que 

indica al equipo receptor que el mensaje es unn activación de nota, una pulsación de tecla, 

etc. El cuarteto menos significativo, (los bits primero al cuarto que se envfan) indica el número 

de canal. Como ya se ha mencionado, el valor binario utilizado aquf es realmente una unidad 

menos que el número convencional del canal MIDL En otras palabras, el rango en binario es de O 

a 15, y la numeración del canal convencional es de 1a16. 

En los mensajes de sislema, las cosas son ligeramente dilerenles. El cuarteto más signi· 

ficativo es siempre 1111 0000 (240 en decimal), para indicar que se trata de un mensaje del 

sistema. El cuarteto menos significativo no es necesario para indicar un número de canal, ya que 

estos mensajes no van dirigidos a un canal en particular. Por lanto, queda libre para indicar el 

tipo de mensaje de sislema (señal de reloj, exclusivo del sistema, ele.) La figura 3.3 muestra la 

estructura de los dos tipos de mensajes explicados. 

BYíE DE ENCABEZADO DE UN MENSAJE DE CANAL 

Código de mensaje 

X X X 

Siempre 1 para bytes de encabeladn 

Nllmero de canal 

X X X X 

BYíE DE ENCABEZADO DE UN MENSAJE DE SISTEMA 

Código de mensaje Número de tipo de 

de sistema mensaje 

Figura 3.3 Estructura de lm menujes de canal y de sistema 

Codificación del byte de encabezado para los mensajes de canal y de sistema. 
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En muchos casos, el byte de encabezado no lleva toda la infonnación, y debe ser seguido 

por uno o dos bytes de datos para proporcionar la infonnación de la nota que se debe tocar, o ron 

qué luerza so toca, etc. Para focilitar a los equipos la tarea de diforcnciar entre los bytes de 

encabezado y los de datos, los bytes de encabezado siempre tienen su bit mds signilicatlvo 

igual a 1, y los de datos lo tienen igual a O. 

Como consecuencia, sólo tres bits del cuartelo más signllicalivo estdn disponibles para 

indicar el tipo de mensaje.: Eso. signllica que hay un lrmile de 8 tipos de mensajes distintos: siclo 

mensajes ·de ;ca.nai/.;:,~~-i~n cÓdig~ reservado para indicar mensajes de sistema. También 

significa que·'hay 7 bit~ disponibles para indicar un valor en los bytes de dalos. En números 

decimales, esto deja un rango de O a 127. Esto es más que suficiente para la mayoría de los 

propósitos, no obstan!• es posible superar esla limitación. 

3.2 Mensajes de Canal. 

1.·Adivaci6n de nota 00010000 binario-144 decimal) y desadivación de nota (1000 0000 

binario-128 decimal). Los mensajes MIDI mils lníporlanles son los de actlvadón y dosa-cii

vación de nota. Ambos son mensajes de 3 bytes, con el byte de encabezádo seguido por dos bytes 

de datos. De hecho ambos mensajes tienen la misma r~nna~bds;~a; y ;lcódl~~ del cua~;•lo más 

signilicativo del byte de encabezado es la únic~ 4iforencia ~nlré_ ellos.• 

El primer byte de datos lleva el número d;noi~; El oo'm'edlo fieiie ~slgn~do un valor de 

60, y la resolución del sistema es de un semlt~-ni>.'íll.rangó de:dntos (O a 121), junto con la 
• , ; ··- ; :. "''"·' - . " . '<-:::_ ~· 

resolución de un semitono da una cobertura de.más ~e.die~ ?cla_vas,_baslanle amplia. De hecho 

son pocos los instrumentos MIDI con un rango tan amplio, ~nalg~nos1c~~s/particul~rmcnle con 

algunos samplers (mueslreadores), el rango d~Í 
0

pitch ~af;~~~ióAi q~e 'p.:i;p~r~irina 'el instru

mento es sólo una fracción del rango que ofréce MÍDI~ Al: ~rnpa"ra~ in~trunÍ~nlos acllstiros (de 

aliento o la voz humana), hay que tomar en cuéri1a sus li,;itaclon'~~; y. 1'~ ;,:;js;,,a situación se da 

en los instrumentos electrónicos. Algunos instrumento~, sl.mpl;·;,:;enÍ·e· ignoran los .;:,ensajes de 

rango de notas que reciben. Otros los trasladan una o ;,:;á;';,.tavas; de lorma que tocan la nota 

adecuada mis cercana en el compás. En los mensajes de de;;¡,clivadón de nota parece que no 



58 

tiene sentido el valor de la nota, pero eslo es absolulamenle esencial. No debe olvidarse que 

algunos modos MIDI, incluyen operación polifónica en cada canal. Por lo lanlo, el mensaje de 

desactivación de nola debe especificar daramenle la nola a desacllvar. 

El segundo byle de dalos lleva el valor de velocidad, da una medida de la fuerza con que 

se pulsan las ledas de un inslrumenlo, O( cero) represenla la velocidad mínima y 127 la máxima 

(pulsación mils fuerte). Prilclieamenle lodos los inslrumenlos MIDI acluales llenen leclados 

sensibles a la pulsación o eslán diseñados para responder a información de sensibilidad al 

lado. Cuando no se uliliza ésla opción, se incluye un valor medio de 64 en lodos los mensajes de 

activación de nola, y de O en todos los de desaclivación de nola. Los inslrumenlos que no 

incorporen sensibilidad a la velocidad de pulsación simplemenle ignorarán ésle byle, locando 

las nolas al volumen máximo. Es imporlanle lener en cuenla que ésle byle de dalos debe eslar 

siempre presente en los mensajes de activación y desactivación de notas, y todos los equipos 

esperarán recibirlos, omitirlos puede causar mal funcionamiento. 

La forma en que los byles de velocidad conlrolan los circuilos del generador de sonido de un 

inslrumenlo es cueslión del diseñador. Normalmenle, el valor de velocidad conlrola el volúmen 

de las nolas, y puede lambién conlrolar olros aspeclos del circuilo generador de sonidos, como el 

!lempo de alaque de las nolas. El valor de velocidad en los mensajes de desaclivación de nolas 

~e podrfa ulilizar para conlrolar los liempos de relajación de las nolas, pero en realidad ese 

byle de dalos no llene valor práctico. Quizá merece la pena apunlar que aunque se pueden 

Indicar 128 valores de velocidad posibles, muchos inslrumenlos proporcionan sólo una media 

docena de valores diferenles. Esto, aunque represenla una nolable mejora sobre no lener ninguna 

sensibilidad a la velocidad de pulsación, implica que el grado de conlrol real es nolablemenle 

inferior al que se puede lograr a partir de la especificación MIDI. 

La especificación MIDI proporciona una lorma inusual de desactivar nolas medianle 

mensajes de activación de nolas con un valor de velocidad de O, a t!sle aspeclo se le ha lralado 

de dar una buena razón, pero nadie ha logrado explicarlo, de cualquier manera, parece que no 

hay muchos inslrumenlos que ulilicen ésle mt!lodo para desaclivar las nolas. 

Olra provisión de la especifieaclón MIDI permile que los byles de encabezado corres

pondientes a la activación y desactivación de nolas vayan seguidos de varios conjunlos de 
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- . -- ' -- -

bytes de datos. La ventaja _de esÍo .es que permite _el envio d~ más mensajes por unidad de 

tiempo, lo que puede ayudar a evitar j~ sdbre <;;rga del MlDI, sin embargo nos~ ha encontrad~ 
un equipo MIDI que apr~~echeéstapcc~Ú~ridad.Li1~i-~ui~i;te figura mu~stra l~ organimlón 

estándar de los tres bytes de los merisajesd~ ácti,vaciÓ~y cl~saéti~adón de n~tas. . 

MENSAJE IJii Acr1v AÓ0N oENorA. ·- · 
. Código de a~tiv~cióÍI '.- N~~e;o~e canal 

1eno1• _f J' :./ j? 1 '"' 
1 O 1 O 1 1 l <X 1 X 'l X' l ·X 1 

~--------6i~!Í'1'~~ó 

MENSAJE DE DESACTIVAé:Iór:foE NOTA 

Código dé desacti~aci~!l -~~ú~~rodlc.n;al 
denotó 

1 1 

l 1 1 o 1 o 

llYíE 1 

BYíE3 

BYíE 1 

llYrE2 

BYrE3 

Figura3.4 Organización estánd:.r de los3 bytes dé los ;;;ensa¡l!S de activadón y 

desactivación d~ notas 



60 

:z.. Pmi6n global de pulsación de teclas (1101 0000 binuio-208 decimaU. Este mensaje 

consiste en el byte de encabezado seguido de un byte de dalos, que es una medida de la fuerza 

global con la que se pulsan las teclas. La fuerza o presión de pulsación se diferencia de la 

velocidad de pulsación, en que el valor de ~elocidad da una medida de la fuerza con la que la 

tecla se pulsa inicialmonle, y es en realidad 'una medida de lo rápido que se mueve la tecla. La 

fuerza o presión, sin embargo, es una medida de la fuerza con la qul' se mantiene pulsada la 

tecla una vez que se ha llegado al tope. De hecho, la mayorla de los teclados no envían 

mensajes de presión de pulsación mientras la tecla no se mantenga pulsada por un intervalo de 

tiempo que varia de medio segundo a un segundo. En terminología musical, los teclados que 

envían valores de velocidad se denominan sensibles a la pulsación y los que envían presión de 

pulsación se denominan postpulsación. Estas dos opciones no son mútuamente excluyentes, y la 

mayorla de los instrumentos MIDI actuales incorporan las dos. La postpu;sación se va haciendo 

más común, todavía está lejos de ser un estándar. Si un teclado tiene sólo una de las dos 

opciones, está será invariablemente la opción de sensibilidad a la velocidad de pulsación. 

Esta forma de controlar la sensibilidad a la presión de las teclas es bastante simple. Es 

sólo una especie de valor medio de la presión para todas las notas que se están enviando por un 

canal. Proporciona sólo un control aproximado sobre la dinámica de las notas, pero siempre es 

preferible esto que no tener control alguno tras la fase de ataque. Por supuesto, en un instrumento 

con poslpulsación, ésta puede ser Ignorada con determinados sonidos. Es lo que sucede sobreto

do con los sonidos de pereusión, ya que en ellos la fase de sostenimiento no tiene una duración 

significativa durante la cual la postpulsación pueda controlar el volúmen. 

3.· Presión de pulsación de teclas en modo polifónico (1010 0000 binario-16() d..,imal). La 

presión de pulsación polifónica difiere de la global en que proporciona diferentes valores de 

presión para cada tecla, y no un valor promedio de todas las notas de un canal. 

Esto requiere el uso de 2 bytes de datos tras el byte de encabezado. El primero de esos bytes 

de datos es el valor de la nota, y es el mismo que el que aparece en el mensaje correspondiente a 

la activación de nota. El segundo byte contiene el valor de la presión, que varia desde O (sin 

presión), hasta 127 (presión máxima). La presión en modo polifónico, es por supuesto, muy 

deseable ya que permite una gran ílexibilidad de interpretación de secuencias MIDI 



61 

Actualmente algún tipo de postpulsación es bastante común, aunque el modo de presión 

polifónica es raro. No obstante, cada vez gana más popularidad y terminará siendo un 

estándar en el futuro. La postpulsación no se aplica sólo en instrumentos de teclado. Se puede 

emplear con cualquier unidad MIDI, incluyendo expansores y unidades de montaje en bastidor 

que no tengan teclado ni elementos de control. Obviamente, una unidad de éste tipo no puede ge

nerar mensajes de postpulsación, pero puede ser programada para resrJonder a los mensajes de 

postpulsación, ya hay unidades de montaje en bastidor que reconocen mensajes de poslpulsación 

e incluso hay unidades de bajo coslo que responden a información de presión polifónica. 

4.· Cambio de programa 0100 0000 binario-192 decimal). En éste contexto, la palabra 

programa se suele referir a un conjunto de parámelros que definen la generación de sonidos en 

un sintetizador. Es dedr, los mensajes de cambios de programa sirven pnra cambjar el sonido de 

un instrumento. Este cambio es en relación de un sonido prestablecido con otro, no un medio de 

ajustar parámetros Individuales del circuito generador de sonidos. Aunque la aplicación más 

común de los mensajes de cambio de programa es el cambio al sonido de un instrumento, pueden 

ser usados para otros fines. Un ejemplo típico son los mezcladores de audio controlados por 

MIDI, donde los mensajes de cambio de programa se pueden emplear para conmutar entre 

diver.;os grupos de ateriuacidn. Los mensajes-de~a,;,bi~ de programa se utilizan tambifo mucho 

en las unidades de ef~Ctos digital~•·. 
Un mensaje de cambio de programa consiste en un byte de encabezado seguido de un byte de 

datos. El byte de datos ~el núrner~ d~I progra~a, qu~ con un ra~go de O a 127 puede contener 

hasta 128 juegos de parámetros diferentes del-gerieraddr. d·~ son,ldos. Aquí surge un pequeño 

problema, ya que aunque el valor de los dalos es de Oa 12:Í,}~~~rogra;,;asdel instrumenlo se 

enumeran del tal 128, o incluso a veces de A-1 a P-8. E~to pued~'~au~ii~·pequeñosproblemas · 

cuando se desea que un instrumento cambie de un sonido·~'~tr~.' No obstá~te, eÍ .:nanual de 

instrucciones del instrumento debe especificar de form~-.1~;.; l~c~~rel~~Íón~ntre. los volores 

del dato MIDI y el método de numeración propio que utllic.:'¿ua'ndo ~~chay una-~~loci<ln clara 

entre las dos partes, el manual debe ofrecer una tabla d~ ~onversió~. Una pianificaclón 

cuidadosa y algunas pruebas deben ser todo lo nec;~a~i~ pa~a· utillzar corred~m~~te los 

mensajes de cambio de programa. Hay que tomar en cuenta que aunq~e MIDI puede utillzar 



62 

hasta 128 programas dilerenles, no lodos los instrumentos admiten tantos. La mayorla de los 

instrumentos actuales lo hacen, pero hay otros de hace unos años que sólo admiten 64 o 100 

programas distintos. 

Los cambios de programa son útiles. Por ejemplo, un sistema MIDI compuesto por un 

sintetizador de 6 canales operando en modo 4 o multimodo, y otro sintetizador operando en 

modo 3. Esto da acceso a 7 sonidos dilerentes, que probablemente bastan, pero en el transcurso de 

una pieza musical larga es laclible que se necesiten más de 7 sonidos distintos, se pueden añadir 

más instrumentos, pero resulta caro, además el límite MIDI de 16 canales hace que este método 

no pueda proporcionar más de 16 sonidos. 

Mediante los cambios de programa y los instrumentos adecuados es posible utilizar 

docenas de sonidos en cada pieza musical. Simplemente se va cambiando de un sonido a otro 

según sea necesario, utilizando una docena o más de sonidos por canal. En el ejemplo anterior se 

estarla limitado a no más de 7 sonidos a la vez, pero en la mayoría de las piezas musicales no 

suele ser necesario que haya una gran cantidad de sonidos al mismo tiempo. Si se desea llevar 

al sistema MIDI al máximo de sus posibilidades, sin duda se tendrán que utilizar los cambios 

de programa. 

S.- Modificación del pilch (1110 0000 biruirio-224 decimal>. Las órdenes de activación y 

desactivación de nota dan sólo una resolución de un semitono. Mediante los mensajes de 

modificación de pitch (aliriación) es posible aumentar ésta resolución, Estos mensajes consisten 

en tres bytes. El byte de encabezado lleva el código del mensaje y el número de canal. Los dos 

bytes siguientes son el valor de la modificación del pitch. 

Los dos grupos de 7 bits en ambos bytes se unen para formar un valor de 14 bits. El primer 

byte contiene los 7 bits menos significativos, y el segundo, los siete bits más significativos, La 

llgura siguiente muestra cómo se interpretan los 3 bytes de un mensaje de éste tipo por un 

dispositivo que los admita, virtualmente lodos los instrumentos equipados con MIDI. 

BYTE! 
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Siempre O 

Bits de datos O al 6 

X X X BYTE2 

Siempre O 

BYTE3 

Figura 3.5 Sistem• utilizad~. en l~s mensajes'de' ~odificadól1. de pitd1 

conlr:~:::i:i:~hu:::mf:~:~.i;::l°i::::!ijz·:~~ri~~:zij~f;.t\;~:~~:~~~;:7::::i:::: 

X X X X )( 

(01000000 en bin'áriÓ)cn' el byÍé 'de'd~lo~ n;ás sig~'1'na1ti~ó;). C:cro'cn' el byle de dalos menos 
' • '. , . ir-. • .. ·. . ,_ .. - -' .. -· - ~ ·, - _,~ ' ' - ·- ..• ' " - .• ·.- '> : •-, ' '' ., 

signiíicativo. En deci,¡;alcs, e~IÓ pÓn'e el punÍudÓ ;;¡~dÚlaciÓn é~;o en un' .valÓr dé.Sl92. Como 
' . . '· - ' ' ' . . •. ·• - '·:,,· - •• . , . -·· ·- -~'· •. -.. '<'', - •• : - . ,.- . • 

puede esperarse, valor~'-por c~-~¡~·a 'd~ 8192 i:a~;~n->~,~:-~n,~r~~l·c~·1~A;f.-pitch~ ·y_-Y~IOres ·póf 

debajode8192, undecremenl;del ~Hch.) ':~ '} _ .á 

No estd completamenle 'claroque ün' conirol lanfin,Ó del pilch sea'reál~ónle úHI en la· 

prdclica. Para un uso de tod~ 1."rcsoÍ~¿ió~ h~brl~,q~~ variar ~Í~ilc<e~ l~Úeme~lo~ ~u~ 
,_ .·--~-~--;~:.,•:.::-.,:/ _______ -·--.--·----~ ~:·/-~._:;.:- -.-,, -- -.-

pequeños. Se necesitaría así~.~ _gf~~·~~~~-~\~~-º-~·~,~.~~.s.aj~·~' pár~ producir u.~ª peque~~: vari~~i~~ 
del pitch. MIDI no es capa~ de'manejÓr:un' vornrncli° lan 'á11o'de' mensa jos: En,lérmfoos 

- ' . --. : -~ ' <:1.-t. - ... -- .. . •. . ·. 

electrónicos, MIDI no es particulá'rmonl~rdp,ldo: t'.o~"ila1os se envían a una velocidad de 32150 
. ; . . ; . .. . ' ... . .• - .. ~. . . ' 

bauds (32150 bits porseg~ndo):co~'un bit de a'rranq~o; ~;, bil de allo y B bits de dalos se tiene un 
', .... ,, ,. '· . ' . . . -- - -

lota! de 10 bits por byteq~~ ~~~'vr~:,~oquerép'rescnt~ un mdximo de 3125 mensajes por segundo. 

Como muchos men~a):s MIDI, inÍ:iuyendo los' de modificación de pilch, ocupan 3 byles, el 

mdxlmo transmisible es'apro~inia_darnenie dé 1000 mensajes por segundo. 

Para au,¡;enta~~l pltch d~ O~ {6383 en p~os de úno serian necesarios 16 segundos. Ad~mds 
serían tarí' p·~.~~~e~~s:·,~~-. c~-'~l~i'o~·::·~,~e1'-t!i"·re~ullado de varias alleracioncs ~sucesivas serla 

lmperceplibl~.'. <:''~ . 

E~ resu~en, para Propof~i~na·;- ~~ cambio sUllve en el pilch .no es ~~~ari~·-una -~-esohición 
de 14 bits, una resolución de 7 bits es mds,quc suficienle,. ~a~ece sei ~u'e ;;,u~hci~ instrumentos 

,• ·;;.- -· - ,·, . . .. ' . 
ulillzan sólo un byte de datos para modificar el pUch; no obstanÍe, el ~st.Índar de MIDI 

requiere ambos bytes de datos, y lo que se hace es enviar .un byte fi~li~io ~(í.; un vaio~ d:cero 

para el byte menos significativo, dicho byte es simplemente ignorado por es~s iri~1ru~enlos. 
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Hay que indicar que no todos los instrumentos operan de éste modo, y algunos utilizan los 

14 bits de fste tipo de mensajes. 

E•iste un problema potencial con éste tipo de mensajes, pues la especificación MIDI no 

indica la relación entre los valores del ca.;,bio de pitch y el grado real de modificación del 

pitch que deben producir. Parece que ésto se deja a discreción de los fabricantes, y hay 

variaciones significalivas entre instrumentos de diferentes fabricantes, las variaciones 

pueden ser de hasta más menos un semitono, y en algunos casos de hasta tres semitonos, en 

algunos instrumentos, es posible activar y desactivar la opción de modilicación del pilch 

utilizando sus propios controles. Esto es útil y permite tener un instrumento auMiliar que no siga 

los mensajes de modilicación de pitch que se producen cuando se acciona el botón dÍrmodulación 

del lnslrumenlo principal. 

6.-Cambio de control (10110000 binario-176 decimal). La mayorla de los mensajes MIDI 

son de naturaleza especifica, pero los mensajes de cambio de control son una CKcepción. Se 

pueden emplear para alterar cualquier pardmetro que el diseñador del equipo desee. Puede ser 

un pardmelro del generador de sonidos, como el tiempo de ataque, o la forma de la envolvente, 

o pardmetros mds generales, como el nivel de volúmeri. 

Es Importante advertir que no hay una verdadera estandarización de los controles MIDI. 

Hay algunas convenciones sobre su uso, pero induso éstas pueden ser distintas de un instrumen

to a otro, por lo que no deben tomarse como lijas. En la prdctica esto signilica que un mensaje de 

cambio de control que produce el efecto deseado en un instrumento, puede producir un efecto 

completamente distinto en otro, o posiblemente ningún efocto. Es conveniente leer cuidado· 

samente los manuales de instrucción antes de analizar éste tipo de mensajes. 

Los mensajes de cambios de control, son mensajes de tres bytes, con el formato habitual de 

un byte de encabezado seguido de dos bytes de datos. En ésle caso los dos bytes de dalos son, el 

primero el número de identificación del control MIDI que se va a alterar, y el segundo el nuevo 

valor. Pequeñas complicaciones se producen con aquellos controles que, como el pardmelro de 

modificación del pitch, usan 14 bils, esta resolución de 14 bits se utiliza en Jos controles en 

parejas, en una de ellas se mandan los 7 bits mds significativos, y en el otro; los 7 menos 

significativos. Para cambiar los 14 bits se necesitan por tanto dos mensajes de cambio de control, 



65 

no hay forma de cambiar los 14 bits simultáneamente (transcurre un mínimo de 14 milisegundos 

entre los dos <ambios). No obstante, la mayorlo de las operaciones requerirán sólo un mensaje 

. de cambio de control, ya que los cambios pequeftos sólo requiére~_:altera/ el byte menos 

significativo. L.a resolución de 14 bits proporciono un control muy flno; ',ri~~ho ;,,ás de lo que se 

requiere en 1as aplicaciones normales, por Jo tnnto, muchos ca¡:;,b-i~s de contfol requerirán 

•Iterar sólo el byte más signllicalivo, dejondo el menos sig~Ífi~atl0~ si~'~lteración. 
·- ,-_\< ··.• •'!. 

Las realizaciones hardwore del MlDl muchas vec~!(n;; ~~~~ 14 bÍts 'de rosoÍución, y el byte 
.. , 

menos signilicolivo simplemente se. ignoro. lnÓlusÓ hai' ~iste;;J~s:"ciue no'.utilizan los 7 bits del 

byte más signilicalivo, existen sistemas ~11[)1 que .tra,bajan''~on ~Ófo 5, º. 6 bits de resolución. 

Actualmente existe un debote en el mundodeÍ MlDl s;;b~ési ~icon~~rÍi~~te ~eg~ir manteniendo 

los mensajes de cambios de cont';()1·~~
0

pareJas; ·;; se~fá ~á'/úÚ(emplóar lo~ me.;sajes por 

separado. 

Cuando se utiliza, el emparejamiento l~abajo'd~ la'sig~ÍerÍte forma: 1cis rÍ~m~r~s .de control 
".. .·.· .. ::_·~ ', ·. - ·; ,: - ' ':, -_, . 

O a 31 se emparejan con l~s números de control 32 a 63. ·.· • .. · ··.·. >. . .• · .. • . 

Por ejemplo, el control O ope~áj~~;?c~~el c;;;,;rol 32, el lest.Ícm~a;ejodo c~~~l 33, y así 

sucesivamente h~sta el corÍt;~l31;que.eshl~rnpareja~<l,;con ~l ú' Los .~ú~e~~s ~e contr<ll bajos 

llevan el byte más ~l~nirti:ati~d Y· Í~~· ñú',;,ero~ ~~ ~o~tr~l ~l;os lÍeva~· ~1\yte menos 

.. 27 
28 
29 

·30 
31 

.··~ -~.' 

Figura3.6 Tabla de emparejamiento de los mensajes de cambios de control 
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Como se puede ver en fsta tabla, la mitad de los controles MIDI (números 64 a 127) no se 

asignan para usar como controles de alta resolución, o controles variables, como se les cono

ce a menudo. Los números de control del 64 al 95 (ambos inclusive), se asignan a controles de tipo 

conmutador, es decir, proporcionan una f~ndón de activado, desactivado y se utilizan, por 

ejemplo, para conmutar la modulación de baja frecuencia, o para activar/ desactivar el pedal 

de sostenido. El segundo byte de dalos del mensaje tiene un valor de O para desactivar el 

control, o de 127 para activarlo. No es válido ningún olro valor de datos y serán ignorados por 

cualquier dispositivo MIDI que los reciba. 

Como ya se dijo, no existe estándar para regular las !unciones de los controles MIDI. Eslo 

puede parecer algo negligente, pero no hay que olvidar que la misión de esos controles es 

proporcionar formas de controlar cualquier aspecto de un dispositivo MIDI, sin embargo, 

existen algunas convenciones sobre el uso de los controles MIDI, aunque no haya un están

dar. La mayorla de los instrumentos MIDI uliliz.an las !unciones de control que se indican a 

continuación. La lisia puede parecer excesivamente influida por el Yamaha DX-7, el cual era 

muy popular en las primeras épocas del desarrollo del MIDI. No obstante, el juego básico de 

estándares del DX-7 ha crecido con el paso de los años y, en consecuencia, algunas de las 

!unciones de control están más lirmemenle establecidas que otras. Estas !unciones se muestran en 

la siguiente labia. 

Número de Control Función 

1 Rueda de Modulación 
2 Controlador de soplo 
4 Pedal 
5 Tiempo de portamento 
6 Botón de entrada de dalos 
7 Control de volúmen principal 
8 Balance 
10 Pan 
64 Pedal de sostenido 
65 Portamenlo 
66 Sostenido 
67 Pedal so/I 
92 Profundidad de ln!molo 
93 Prolundidad de coro 
94 Profundidad de celeste 
95 Profundidad de fase 
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96 lncremenlo de enl. de datos 
'11 Decremento de ent. de datos 
98 Byte m&s significa1ivo dv parámetro nu registradt. 
99 Byte nu..>nossigníficativo de par. no registrado 
100 Byte miissignificativl1dc parámctronogistrado 
101 Parámetro registrado 

·, •' FigúÍa 3.7Tabla de funciones de Control 

Esta ronvendón es buena en ·el sentido de que cubre algunas funciones de control de uso 

común, pero deja much;,~·¿orltroles sin utilizar, de forma que no limita a los fabricantes de 

equipos que'desee~ ·h~J.~·~~!-~~~ l~iensivo.de los mismos. El grado de utilización de los controles 
., '¡__ ' . . ·-~' • - '' . . • ' • 

MIDI varia ériorrnein~~t~Ae.un ~q'üipo ~otro'. Algunos permite~ ma~ipula~ pr~.ctl~amente todas 

sus funcion~s poréstÍ? m~i~ó;mientras que otros sólo ~dmit•~.el co~trol d.e ímas pocas r~nció-. 
nes básicas. En ~tr;;;irl~iZm~~t~s ;~ ~u.;de o~igna~ ~oda' ~~nt;~I ~I rl~~e~~ de ~o~t~ol Mior que 

'.. . •"· ··- .-,, . ·' ... , . ·- º-,. 

se desee, Otros si~teníii~ poseen u~ control p~ra ajustar c~da parám~t.ro, y otr~ conirol o 

co~trol~ para sele~ciorl~~ el pa:.im'etro d~ead~. · · 
Este si~t~rn~ ~s parecido a la form'a enJa que tnuchos instrumentos controlan los 

parámetros d~ sus controladores de sonidos o través do do¿-~ tr.S mandos en su pano! frontal • 

.. Par~ utilizar los controles MIDI es necesario una lectura cuidadosa de las tablas de MIDI 

en los manuales del equipo. Aunque los controles MIDI tienen un gran potencio!, la follo de 

estandarización ha mermado quizá un tonto su utilidad. 

Cambio de modo, etc. 

Los mlmeros altos de control MIDI no se utilizan como controles ordinorios. O bien no están 

asignados a un propósito concreto, o se usa~ p~r ejem¡>lo, para· funciones como el cambio de 

modo. La siguiente tabla da uno lista de los n~meros de control asignados a' los cambios de modo 

y funciones similares. No. de Control .. · Función Datos 

121 Re.ijust"d~ todos Jos controln sicmpt'eO 
122 control local O.dC!oaCt.,127.-art. 
123 desactivar todas las notas siempre O 
124 omnioff siempre O 
lZS omnion siempre O 
126 monoon #de canales 
127 mono off siempre O 

Figura 3.8 Tabla de nlimerot1 de control uignados a los cambio• de modo y fundones 
aimili11tts 
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El mlmero de control 121, (reajusta todos los controles), ha sido asignado a ésto función 

recientemente, por lo tanto hay muchos instrumentos actualmente en circulación que no 

reconocen el mensaje. 

Control Local. El control local permite desactivar los métodos normales de control manual 

de un instrumento. Esto significa que se desactiva el teclado. Obviamente hay inslrumenlos 

MIDJ que no son de teclado, y la desactivación del control local en esos casos puede significar, 

por ejemplo, la desactivación de un control de viento, por supuesto éste mensaje no es aplicable, 

a un expansor MIDI, que sólo se puede controlar a través de su inlerlase MIDI. Estrictamente 

hablando, este mensaje no desconecta el teclado, ni otros medios de control local, sino que se 

aislan del circuito generador de sonidos. Las notas que se toquen en el teclado seguirán 

generando los correspondientes mensajes MIDI, y los mensajes que se reciban por lo entrada 

MIDI seguirán pasando al generador de sonidos en la forma normal. El electo es que la ~nldad 

se ha separado de un teclado y un módulo generador de sonidos. 

Esta es una utilidad que tiene sus usos, la Instrucción de desactivación de todas las notas no 

pretende ser una vía normal de desactivarlas. Más bien debe verse como· una forma de 

silenciarlas en el caso de que queden sonando como consecuencia de un follo; por ejemplo,'por

que el cable MIDI ha resultado dallado. Los mensajes de cambio de modo no-funcl~no'~:c~mo. 
mensajes ~pedficos para seleccionar directamente el modo J, el modo 2, ele. El modo requ~rido 
se selecciona activando y desactivando las funciones omnl y mono. Cuando se actl~~-in~no, se 

desactiva la función poly y viceversa. Por ejemplo, al desactivar omnl y mono, se ~lec~iona el ; 

modo 3 (omni olf / poly). Si se piensa en los nuevos nombres de modo, en lugar de.en. los_no¡,;bre~ 

antiguos, o en los números de modo, selecionar las combinaciones omnl Y. mon~ ~~ c~si dl~a. Al 

activar mono, el segundo byte de dalos no es un byte ficticio de v;lor'ceio;·~¡~~q~e Sllvalor 

Indica el número de canales del modo mono. Por ejemplo, si el ca~al bas~.;;. ~j ~~~at J y se varÍ a 

u1mzar 6 canales en modo mono, e1 ins1rumen10 ocupará 1os é.i.i~1-és 3'.I a: É~- .~-práctica se . _ 

utiliza a menudo un valor de dalos de O, lo que pone a l.;.¡os ¡.;s canal.¿·d¡sp;;~ibÍ;~ en modo 

mono. 

Con eslo quedan cubiertos lodos los mensajes de canal y sus varlfdades. 

A continuación se analizarán los mensajes de sistema. 
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3.3 Me!!l!j!jp de Sistema (1111 0000 binario-240 decimal) 

Los mensajes de sistema tienen todos el mismo código en el cuarteto más significativo del 

byte de encabezado, como el cuarteto menos significativo ya no es necesario para indicar un 

número de canal, se emplea para indicar el tipo de mensaje del sistema. May 16 números de 

código disponibles, pero no todos tienen asignada una función. Su explicación es la siguiente. 

Los dos nllmeros que siguen a cada lflulo son, respecli\'nmentl', el código binario, y el decirrial 

equivalente, del tipo de mensaje en cuestión. Los números binarios se indican sólo para el 

cuartelo menos significativo. El código binario completo del mensaje se obtiene simplemente 

añadiendo 1111 como cuarteto más signiíicalivo. Los números decimales que se dan son para el 

byte de encabezado, incluyendo el cuartelo de mensajes del sistema. 

1.·lnido de mensaje exclusivo de sistema !1111 0000 binario-240 dedmaU y fió de mtmsaje 

exclusivo de sistema 11111 0111 binario-247 decimal!. A fin de poder garonlizar un buen grado 

de compatibilidad entre dos equipos MIDI que deban operar juntos, MIDI tenla que terminar con 

todos los problemas de incompatibilidad enlre unidades de diferentes .fabrk~riÍes que hacfan 

la vida tan dificil anles de la existencia del MIDl, cuando se utilizÍlb~~ i~s i~terfases 

gate/CV. Pero, por otra parte, el estándar no podfa ser completamcnte:'.Jgid~i'yá.·q~~ tíalira que 

dar a los fabricantes la posibilidad de que implantaran nu~~~s;~ ¡.;¡;~inoti~~~ u!ileñas en ;us 

equipos. SI el est;!ndar MIO! hubiera r~stringido ·e~ce~i~am.enté' el· diseño de equipos, 
:o,,_, 

simplemente no hubiera sido adoptado por los. fabricantes ..... 

La primero soluci,Ón-~ ~st~. ~?-~~~~¡·~~!=!-.d,~·_Jn.t~i~~C~ 'vi,rlo e~. fo~f!'ª d~ los n:umsajcs exclusivos 

de sistema. Un men.;,je de,éstoUpo sliÍni,cia con 'un byte de oncnbeza,do de i11icin dt mlusi· 

va dt sisterng · ; s,eguid-od~I códi~~ de. ldenlifü:ación del fabricante~ Siguen iantos by les como el 

fabricante del ~quÍp~ esÚ';í;~ oportu'rio~ La form~ ex.eta dé ~odifii:ar la inf~rm~clón en esos 
:_,~ 

bytes de dolos se'déja- e~Íora;Tienté-a dls~reciÓ~ d~I fob~i~anie; E~o permite incorporar y 

manejar Cllalqui~r ~tilerl~ ~u~ se pueda pens~;, uliliza~do estos m~nsaj~;. ~I códlgo de 

identificación del fabri~nte asegura que sólo los equipos q~~'puedan i~t~~~r;lar corre~t~mentc 
un tipo demen5aje sean los que lo acepten. Sise ma~daa~~'eq~ipo~~'',i;~~j~ e~clusivode 
sistema con un código de identificación de fabri_cante incorre_cto, simplemente I~ Ígnorará. 

Esto es absolutamente esencial, ya que el mismo conjunto . de· datos puede significar 
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cosas completamente distintas para equipos de dilerentes labricantes, Si se permitiera que un 

instrumento respondiera a mensajes e•clusivos de sistema de otro fabricante, el resultado linal 

podría ser desastroso, como allerar todos los parámelros del banco de memoria del instru

mento. El byte final de datos de un mensaje c•clusivo de sistema es seguido por un byte de 

fin dr txclusivo de 5isltmt1 , que indica a lodos los dispositivos que reriban el mensaje que éste 

ha finalizado y que se reanuda la función normal del MJDI. Los bytes de datos de mensajes 

exclusivos de sistema, al igual que los bytes de mensajes MIDI normales, deben estar en el rango 

de O a 127, para asegurar que los datos no se malinterpreten como mensajes de encabezado en 

general, o como el mensaje de fin dr txcl11sit10 dr sisltma en particular. 

La siguientes tres tablas muestran los números de identificación de fabricantes. Los 

mensajes exclusivos de sistema son un aspecto de MIDI de importancia cada vez mayor. 

Prácticamente todos los instrumentos actuales los empican de una forma u otra. 

Fabricante Binario Decim1l 
SCI 00000001 1 
Big Briar 00000010 2 
Octave/Plateau 00000011 3 
Moog 00000100 4 
Passport Designs 00000101 5 
Lexicon 00000110 6 
Ensoniq 00000111 15 
Obserheim 00010000 16 
BonTempi 00100000 32 
SEIL 00100001 33 
Kawai 01000000 64 
Roland 01000001 65 
Korg 01000010 66 
Yamaha 01000011 67 
Casio 01000100 68 
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Códi0~ deidentifi ación de fabri<ant .. euronon• 

Código Fabricante 

<Hexndecimn ll 

22 Synthn•• 
24 Hohner 
25 Twisler 
26 Sollon 
27 Jellinghaus MS 
28 Soulhworth 
29 Pl'G 
2A J[¡N 
28 SSL Ltd. 
2C Audio Verilrieb 
2r Elka/Generol Music 
30 Dyn•<ord 
33 Clavia Digital lnsl. 
39 Soundcrafl Electronks 
3C t\ VAB Ele<lronik Ab 
3E Waldorl Ele<lronics Gmbh 

.• 
C~dis,os de identificación j3J?2neses 

Código He<adecimal Fabricante 

46 Kamiya Studio 
47 Akai 
48 Jopan Viciar 
49 Mcisosha 
4A Hoshino Gakki 
48 l'ujilsu Elect. 
4C Sony 
40 Nisshin Onpa 
4E Teac 
4P System Producl. 
50 Matsushita Elecl. 
51 Fostex 

figura3.9Tablas de números de identificación de fabricantes 

2.-Posici6n de canción (11110010 binario-242 decimal!. 

En éste contexto la palabra canción realmente significa una se~encia, y éste mensaje se 

denominarla más apropiadamente posición dr srct1r11cü1 , Es un mensaje de tres bytes que tiene 
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el byte de encabezado seguido por dos bytes de dalos. Los bytes de dalos, son primero los siele 

bits menos significativos de un valor de catorce bits y después los siete bits más significativos. 

Esto da un rango de datos desde O a 16.383. El propósito de éste mensaje es situar a dos 

secuenciadores en la misma posición de la secuencia. La lendencia moderna, es tener todo bajo el 

control de un solo secuenciador, en vez de tener una o mds unidades en el sistema bajo el control 

de sus propios secuenciadores perso1mlrs . Sin embargo el uso de inslrumenlos bajo el control de 

sus propios secuenciadores, especialmente mdquinas de ritmos, es una técnica bien establecida y 

muy utilizada. La idea es que los secuenciadores MIDI deberían tener un contador que 

registrara el número de dieciseisavos de golpes de ritmo desde el comienzo de la secuencia. Si 

un secuenciador envía entonces un mensaje de puntero de posición de canción, los demtls del 

sistema deben inicializar sus contadores al valor contenido en el mensaje, de modo que todos 

comiencen en el mismo punto de la secuencia. Una resolución de l/16de ritmo proporciona una 

buena exactitud, pero con una cuenta má>dma de 16.384, significa que las secuencias estdn 

limitadas a no más de 1.024 golpes de ritmo de longitud. Esta acción proporciona una forma 

rápida y sencilla de situar dos secuenciadores o más en el mismo punto de la secuencia, y por lo 

tanto, es muy útil. No la tienen todos los secuenciadores, pero parece estar ampliamente 

dilundida en MlDI. Si una secuencia se reinicia muy pronto tras la recepción de un mensaje de 

posición de canción, puede ocurrir que un secuenciador no comience inmediatamente, causán

dose entonces una pérdida de sincronización. 

3.·§elecsi6n de sanci6n 11111 0011 blnaño-243 decimal!. Es un mensaje de dos bytes que 

consiste en un byle de encabezado seguido de un byte de dalos que contiene el número de canción 

a seleccionar. De nuevo la palabra canción significa una secuencia, y permite conmutar de una 

secuencia a otra. Este mensaje MlDI puede acomodar hasta 128 secuencias, pero la mayoría de 

los secuenciadores manejan menos. Su uso más común es probablemente en un sistema que tenga 

un secuenciador principal y una o más máquinas de ritmo con secuenciadores incorporados. 

Permite al secuenciador principal conmutar la máquina o máquinas de ritmo desde un patrón 

rítmico a olro. 

t.·Reciveñmiento de entonación ltl11 OUO binario-246 dajmall. El nombre de ésla orden 

sugiere que su función es similar a la instrucción de selección de canción vista antes. 
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De hecho, la palabra entonación en ttte conte•to significa afi n_ación de un Instrumento. 

Algunos instrumentos disponen de una utilerfode afi'nación automáticá incorporada. Cuando"' 

activa, mediante MIDI o por los controles del panel central, la ~·finació~ .del instrumento se 

ajusta de modo que se adapta perfectamente a ún oscila~or d~· ~ef~r~ncÍa. Normalmente, el 

efecto es ajustar el instrumento con un Líl au~~·,'r~e~~·~nci'a- de '44o · ll~. Un mensaje de 
. ,,- . ~: .::.-:_.'.', <_;-',> ··::',>. 

requerimiento de entonación catisnrá qu~ · todo~.l~S~ i~siru~eritos del sistema que admitan esta 

caracterCstica se reafinen aulo~_á.(ic~~~~¿~t~/~~·::~~--~.~~f~ i_ry·~~rfri_~~ión de temporización o de 

pitch vfa MIDI, y los instrumentos s~a,ÍlrÍ~nY lodos uliuza~dó su~ propios osciladores internos 
' ',¡;,- . ' . . • .. ,-{(~ ,· .. )'; ,•. : ' .. - -.~ .-~- : . 

de. referencia. Por lo tanto, .dad." la pérdida de una, referencia comlin, los osciladores de 

referencia internos d~ ~d~ e~ul~~ d;~~ ~~~ io :¿J¡¡ej.;~lerri~nte exactos para asegurar que no 

hay difere~cÍas' d~ pilch signÍfi~li1;~5·~ntre .l~s instrumentos del s'istema; Como ,éste mensaje, 

lo_llnico que hace-es aclivar una función interna de los instrumentos de~ sistem~, no. lle\'il ·datos, 

y es por lo lanto una instrucción de un solo byte. 

Este mensaje no es reconocido por muc:hos instrumentos. Los modernos disponen de una 

ulilerla de afinación que está controlada por un oscilador controlado por cuarzo muy estable, de 

tal manera que no se producen deri1•as significalil•as incluso en largos periodos de tiempo. 

S.·Señal de relo! (1111 1000 binario-248 decimal), arranque (1111 1010 binario-250 

desjm11l continuación (l11110ll binario-2.~1 decimal! y paro (11111100 binari0i252 decimal). 

· La fonna m6s normal de que dos o más secuenciadores estén sincronizados es que uno de ellos 

envle señales con una cadencia regular a los demás. En máquinas de rilmos y en otros casos se 

utilizaban series de pulsos electrónicos sencillos, pero hoy en dio la sincronización 

normalmente se hace mediante un enlace MIDI. Cada pulso queda reemplazado por un mensaje 

MIDI de un sólo byte: el mensaje de reloj MIOI. Dichos mensajes se envlan con una cadencia de 

24 por cuarto de nota. El sistema de reloj MIDI difiere radicalmente del sistema antiguo basado 

en pulsos en que las secuencias no se arrancan y paran arrancando y parando las seilales de reloj, 

sino que hay mensajes específicos para iniciar y parar una secuencia, y la sella! de reloj es de 

tipo continuo. 

No es realmente esencial que la seña.Id; ~l~j esté'runciCinan<ló'tdd~ el ile;,,po, y si se desea 

puede comenzar tras un mensaje de arranque y pa·;...rtr~~ ~~·~e~~·ded~¡;,~¿¿n .. 
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Eso queda a la elección de los diseñadores de software y de equipos. 

Además de los mensajes de arranque y paro, existe un mensaje de conlinuación. Dicho 

mensaje reanuda la secuencia, pero desde el punlo donde se dejó. Con el mensaje de arranque, la 

secuencia siempre comienza desde el principio, incluso si se detuvo a la mitad por un mensaje de 

paro. Además de iniciar la secuencia en el punto donde se detuvo, también se puede utilizar el 

mensaje de continuación tras el de puntero a posición de canción. Eso hace que se inicie la 

secuencia en el punto indicado par el mensaje de puntero a pasición de canción. 

Estos cuatro mensajes son de un sólo byte. Algunas veces se denominan mensajes desiste

ma de tiempo real. La temporización exacta de estos mensajes es esencial, ya que cualquier 

pérdida de exactitud en los mismos se reílejarla en una mala temporización de la secuencia que 

se eslá ejecutando. El eslándar MIDI permite enviar eslos mensajes en mitad de olros, para po

der conseguir una temporización realmente exacta. Pero estos mensajes no pueden interrum

pir a otros mensajes en la mitad de un byle, pero se pueden incluir en bytes de olro mensaje. 

Como el bil más significalivo de un byle de encabezado de mensaje es siempre 1, y O para los 

bytes de datos, es fácil para los diseñadores producir equipos que separen los mensajes de 

sistema de tiempo real que aparezcan en medio de otros mensajes. 

las señales de temporización MIDI no son reconocidas por muchos instrumentos y 

disposilivos MIDI, ya que carecen de secuenciadores incorporados. los instrumentos modernos 

que tienen secuenciadores incorporados pueden enviar seña1es de reloj MIDl o sincronizarse 

apropiadamente a cualquier scftal que reciban. En muchos instrumentos MIDI antiguos la 

sincronización MIDI no estaba sompletamenle incorporada. Muchos disponlan de secuen

ciadores que podlan enviar señales de reloj o responder a las mismas, pero no ambas cosas. Es 

conveniente comprobar cuidadosamente las cartas o tablas de implementación MIDI, 

especialmente cuando se utiliza un instrumento antiguo. 

6.·Suoervj1ión <rsoera! 1stiv111111 1110 binario-254 desimal). Esta es una opción que 

parecla estar desapareciendo, pero ha resurgido en algunos instrumentos recientes. Potencial

mente es muy útil, aunque eslA lejos de ser esencial. 

La idea es que el controlador MIDI envle este mensaje de un sólo byle, al menos sada 300 

milisegundos (0.3 segundos) si no hay ninguna otra actividad MIDI. 
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Si un instrumento MIDI no recibe éste mensaje o algún otro mensaje MIDI, y transcurren mds 

de 300 milisegundos sabe que ha habido una falla en algún lugar del sistema y .silencia lodos 

sus circuitos generadores de sonido. As! se evita In.posibilidad deque se queÍle~.nola~ sonando 

si se produce una falla, por ejemplo cuando alguien tru'picza y rompe un cab.le MIO!. 

La monilorización acti\'a .es una ~arncl~rísÚca opcio~·á1 :qu·~·_iddá~f¡)' tienen pocos 

instrumentos. Los Instrumentos que tenganést~· o~~ión n~ Íaa~ti~~;d~ IÍ~~ta que reciban un 

mensaje de monitorización activ~ lni~ai; Au~q~e'Póiirla ~~iec:rq~e ~'1mi~r la monitorización 

activa incrementa iríne1;ésri~1~~cn1;/1~ ~~il~Íd~d ~Úoi, Íncr~menld~dose as! el riesgo de 

saturación MIO!, real~ente ~o~~ el caso. N~ hay q~;~lvi~~; ~Je solamente hace falta en\'lar 

un mensaje de monitorización activa si no hay ninguna otra. actividad MIO!. En consecuencia, 

dichos mensajes sólo se en\'lnn en los momentos en los que no hay riesgo de saturación MIDI. 

Dada la forma y el intervalo en <JU• se envían estos mensajes, contribuirdn muy poco a la 

ocupación y a la saturación del MIDI. 

7.·Reaju.•te del sistema !11l11111 binaño-2.~S decimal!. Este.es un mensaje de un solo byte. 

Su efecto es devolver el Instrumento a su configuración inicial. Esto significa que volverd al 

estado en el que queda tras encenderse. No to.dos los:lnst.rumentos di~pone~ de 'cst~' 
caracter!stica y en algunos casos pued" no len~r senUdo. Por ejemplo, i~s1~.ii~~losb~s~Ílos en 

- ,- - ·._··.-···~:--:__- -. _•_·;:._._;'(;·O'~---.-./--":'"',_,-.-,<-.- - -,- .-

información d" disco, como pu.,de ser uri. sa1í1,.1á . (mu~strcador); la unidad no pued~ produdr 

sonidos en su estado inicial. Primero lendrd que carga'r d.~.·~~ ;;:í di~~~. N~~~strinte, con aÍ~un;,. 
'.·'. •'o- -:t!/"<'C.-"" /. •.'_-_:-, ' .;,. ·': (~ ::-~· ,; ~e'.•/,:•·-<<: 

inslrum.,nlos, este mensaje puede ser ~til. SI. las conf!gurácion.,;; de.ro~trol resUlirin modificadas 

y afectadas por alguna razón, entonces esle m~n~ai• ~u~de d~v~lv~~rdpldame~le ~I ins'. 

trumento a la normalidad. 
,, -·· \,'."' ·'- '< 

Este es todo el conjunto de mensajes MIDI hasta ahora, hay pr~puestas ·para 'el uso· de códigos 

MJDI que todavía no estdn asignados. También existe la posibllldacl :~~ ca.;,6io~menores en los 

códigos ya existentes, aunque algo más que unos pocos ca.mbio~ ,;,enores e~ '.ódigci~ poco 

utilizados parece muy improbable. 
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3.t Mcmajn Eylutjyos dcSittema. 

El éxito de la interfase MIDI se debe en gran parle a los mensajes exclusivos de sistema. El 

MIDI no garantiza el cubrir todas las eventualidades, y en el caso de éste tipo de mensajes, se 

puede pensar que van en contra del propósito principal del diseño del MIDI (comunicación 

instrumento a instrumento) sin embargo conforman una parte muy importante. Estos mens11jcs 

permilen a los labricanles realizar cualquier opción que deseen, sabiendo que esta se dará vla 

MIDI, es decir es posible crear mensajes, para transmitirlos entre los dispositivos de un 

sistema, Cada mensaje e>eclusivo de sistema empieza con un byte de encabezado, que identifica 

al mensaje como uno exclusivo de sistema. El primer byte de dalos que sigue es un número de 

idenlilicación entre O y 127, que identifica al fabricante. 

Cuando un dispositivo recibe un mensaje exclusivo de sistema, lee el mlmero de 

identificación para ver si el mensaje lué transmitido por un disposilivo hecho por el mismo 

fabricante. Si es asl, el dispositivo lee el resto del mensaje. Algunos dispositivos como 

computadoras o secuenciadores pueden ser programados para recibir y entender mensajes 

exclusivos de sistema enviados por dispositivos hechos por otro labricanle. Estos dispositivos 

pueden transmitir lambién mensajes exclusivos con número de identificación de diferentes 

labricanles. Un mensaje exclusivo de sistema puede tener tantos bytes de datos como el . 

dispositivo desee enviar. Estos byles de datos (entre O y 127) representan cualquier rosa que se 

desee. Algunos fabricantes los ulilizan para enviar información de timbres (palches) entre 

sintetizadores, ya que los timbres diseñados para un sintetizador pueden ser cargados en un 

segundo sintetizador que utilice el mismo tipo de slnlesis sin necesidad de introducir los dalos 

por medio del panel de control. Otros los usan para lransmitir mensajes propios que usan 

caracter(sticas especiales de sus equipos, por ejemplo, Yamaha los utiliza para mensajes de 

nolas on y ofl especiales que pueden cambiar la afinación común de las notas. 

Cuando un dispositivo termina de enviar un mensaje de éste tipo, envla un mensaje de 

EOX para indicar el fin del mensaje. Cuando los dispositivos que han ignorado el mensaje 

exclusivo de sistema reciben el mensaje de EOX, ponen atención a los mensajes que llegan sobre 

los cables MlDI. Algunos mensajes, como tiempos de reloj y otros de tiempo real, pueden ser 

transmitidos entre los bytes de dalos de un mensaje exclusivo de sistema. 
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Ya que estos contienen un sólo byte de encabezado (entre 128 y 255), los dispositivos 

receptores que estdn ignorando los bytes de datos del sistema exclusivo (entre O y 127) pueden 

reconocer los mensajes de tiempo real y actuar según estos. 

Estandarización. Estos mensajes no introducen ninguna pérdida de estandarización. Las 

especllicaciones dadas por los fabricantes a cada instrumento no es responsa~U(da·d;d~I ~11DI, 
ellos saben que no pueden excederse en la interfose. 

Las especificaciones y detalles de Jos mensajes exclusivos de sistellla '~•MI) p.u.bUca.dos por. 

los fabricantes de los instrumentos, y disponibles para cualquier usuarÍó; Él;;;~'(¡(. 1.is ~igos 
está al alcance, de manera que los productos se pueden utilizar con eq~i¡Í~~,~~~!rº~.f~brÍ.,;nt.;. 
mediante la ruta exclusiva de sistema MIDI, ésta vfa ha sido uiilizáda. por. fos llamados 

Hterccros", que producen y diseñan sortwnrc que hacen uso de lo~ ~~~~~}~;¿~~
1

1-~~¿¡~.~~·dc ~lsí~.m~ 
para acceder a la estructura Interna de unidades MIDI. 

Los mensajes exclusivos de sistema permiten intercambi~·, me'1sñ.j:~·~'.· e.~-~~~ i~~-¡fume.ntos 
de dos o más fabricantes distintos. Pueden producir una esta~d~;ii,aciÓn: ·d{ foniii\~eal, las 

aplicaciones que no usarían estos mensajes .deberfnn funcionar:.·.:» 

No existe uniformidad en el hecho de que algunas c~ra~i~rÍ¿ilc~s :~~~d~~ conlr~la~ r:,;. 
mensajes MIDI estándar y que en otros se utilizan los mensaJés e~cl~slvos de sisteíi.~. el us~ de 

estos mensajes/ se utilizarla como una forma sofisÍic~d~ d~ é~~ir~I~; lo~-~irc~ltos de· 1~5 . 
. e·.-;·'--·-"-"-,- . :· 

dispositivos MIDI. Prácticamente la mayoría d.e los disj>~sltlvos actÚahnente fabricados 

utilizan los mensajes exclusivos de sistema. Ellos no limita'~ la eficl~ncla de l~;"Ílsp¿~ilivos 
MIDI, se obtienen resultados excelentes utilizando las instrucciones universales MlDI. 

Si se desea obtener la máxima eficiencia en un sistema MIDl,'se uHllzará cuid~dosamenle 
a las capacidades exclusivas de sistema de las unidÍldes de 1.~·~onf.iguradón.: " 

Transferencia de datos. Estos mensajes permiten abarcar opciones no accesibles vfa MIDJ. 

Algunas de ellas son de naturaleza muy especializada, al igual que las unidades que las 

incluyen. Otras son más generales, y se encuentran en los dispositivos Mrnl de una f¿rma u otra, 

la primera opción exclusiva de sistema que se implementó fué la utllerla de transferencia de 

dalos del sintetizador SCI Prophel 600 que fué el primer Instrumento musical eqÚÍpÍldo con 

MIDI que salió a la venta. Representan la fonna más común de uliler!as exclusivas de sistema'. 
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Es algo que se podría realizar mediante incontables mensajes de cambio de control MIDI, 

pero se ha optado por una solución directa vla mensajes exclusivos de sistema. 

Ha habido intentos de lograr una estandarización de mensajes exclusivos de sistema y han 

1 adquiridoelnombrcde me11sajts excl11sh10s de sistema 1111ivrrsales. 

También son conocidos con el nombredt? mensajes exclusivos de sistrmt1 co1111mes • 

Probablemente el mensaje de éste lipo mejor conocido es el de transíerencia de muestras, 

que ahora se uliliza en muchos smr1plrrs (mucstreadores), pero no en todos. 

Los sistemas estandarizados tienen su atractivo, pero también sus desventajas. El estándar 

para transferencia de muestras (también conocida como volcado de muestras), fué diseñado de 

forma que pueda acomodar instrumentos que utilizan diversos grados de resolución digital, 

capacidades de memoria, ele. Y virtualmente cualquier sampler puede intercambiar muestras a 

través de éste estándar. Por otra parte ésta versatilidad hace que el estándar de transferencia 

de muestras sea complicado, y en ciertos aspectos tedioso. No acomoda todos los parámetros de 

muestras de algunos instrumentos, y a menudo hay que volver a los mensajes exclusivos de 

sistema para poder rellenar los parámetros perdidos. La estandarización de transferenc!a de 

muestras es fácil~· ya- que consiste en el intercambio de largas series de números digitales. 

Algunos samplers tienen mayor resolución que otros pero no hay gran dificultad en eliminar 

aquellos bits que un determinado lnstr~~ento no pueda manejar. De forma simlla~, ~i l.;_ dat~~ 
muestrados tienen una resolución dem.;siad~ baja, todavía se puede utilizar, ¡>;,::O~~¡~~~~~ no ~e 

. ·- ' ·-- . . ·'·· --,. _,_, -

hará un uso completo a todas las capacidades del inst~~mento'. Si. s~ carg~n m~í.;i~á~ d~ 12 bUs 

en un sampler de 16 bits, se obtendrá una resol~éiÓrÍ deÍ2 bits. Á.Jnq~~·.1 p~incÍpÍo cualquier 

muestra se puede cargar en cualquier sampler, púédt~\,,afü~¡¡;¡¡¡i.;5 ba~tánté .St'rictOs en la 

resolución que un sampler puede manejar. Estó se'debé' á li,;,°ilaciÓ~es en'~I ;~ftwaie.de control 

de muchos samplers, lo que significa es qÚ~ ~n I~ p~dcÚ¿j pod'~ia ~~ se~··~le+pre ~osible 
intercambiar muestras entre dos instrumentos, au-~que aittb;s ~tUÍ~e~ ~i ~tsni~~std~da~ p~ra la 

, '¡ '· ·~·: .. , -:·;·-. ' 

transíerencia de muestras. 

La Transferencia de datos entre sintetizadores a través de· ~~·sis¡e:~a·~·~lándar' de 

trans(erencia de datos es complejo. Los sintetizadores operan según divers.;5 prlncÍpios;· y un 

conjunto de parámetros adecuado a un instrumento puede tener muy poco o nin~~~~al~r para 

,. 
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olro inslrumenlo de di!erenl,e lipo. Por ejemplo un conjunlo de parámelros FM liene muy poco 

signilicado (o más bien ninguno) para un sinlelizador analógico convencional. El sohware para 

convertir datos de un generador de sonido de un delerminado inslrumenlo de dalos con 

significado para olro Íipo dilerent~ de genei~ilor de sonido de olro inslrumenlo es complicado. 

En la mayoría de los casos no ~xÍ~te' dl~ho so!lware y es algo qué va mucho más allá que el 

simple inle~cambio de dalos;'· 

Aunque parece no le~er ~e~;i~~ 1d. Jsi~~d~riz~i:Íón de _la transferencia de dalos en 
' ' . :· "··:.; · .. _; ;:-~:- ·:·--:-: ,_:·. ; .~-: ··:' :~j\; __ :: . ;_.~>- .> .,:·.-:,:: : >:' : 

sinlelizadores, llene alguna ,v~fllaja al. m~rios.en ,la,,estandarización de los,prolocolos que ,se 

ulilizan para inlercambiar los d~lo~.EUoe5 'ciebido .~·1~ l~r'R\a ¡;~ qu~ s~ uliliza. normalmente 

la lranslerencia de dalos. Simpt;R\enie\~ pueden ulili~arp~r~ +ia~ ;~~j~nl~~d~ parámelros 

desde un inslrumenlo a olro, p~{~¡.~~io, e~l~bl~é~~ ~ cÓnrÍ~~~~ l~s ~¡;~¿ÍI~~ d~l gen~r~dor de 
. . .:, ·. - ·._ .. ,,,_. .:··•' .. _,_ .... · .. __ ·--'"·:' 

sonido de forma manual induso pal'n'só,lo u.no o'dos sonidos pucdc's~r una larea larga. 

Conligurar docenas de sonidos d~ ésla lorma serla pr~clÍcamenle imposible. 

Ahl donde sea posible; lo. traltslcrendade conjunlos de dalos, por ejemplo, pÓra configurar 

el generador de sonido; pÜ~c ~~orf~r un~ ~ran canlidad de tiempo y .Sr~ ... ~. 
Én la pr~~ká:'P'~e·d~~O .. ~~~;-~e~~~~rio hacer esto a menuda. En much-~s casos, en si~temas 

·con dos o más i~í;~R\ent~~ mtiy similares, se deberla cargarlos con sonidos diferenles, de forma 

que el ~p~dro de~nldos po~ilJles en general sea lo más amplio posible. 

&se de d~toS.'•Exisle ~~~-forma más úlil de ulilizar las facilidades de lranslerencin de 

dalos MIDI: Co~s;~;~·:e~\'rnnslerÍrlos a un dlsposili\'o de nlmacenamienlo de algún lipo. Se 

puede almacénar 'ásf 'iuia gran biblioleca de sonidos lisia para ser ulilizada en cualquier 
. ' .;•'···'¡'·,· 

instanle que, s~:~-~see un s~nido ciincrelo. El disposilivo de almacenamienlo puede ser una 

unidad de disco Ó de' disquete qu~ disponga de u.na inlerlase MIDI y algo de inleligencia 

adicio~al, o'ün_éomp~l~dor.con:ú-nldadde disco e inlerlnse MIDI. Esla úllima opción es el 

mélodo .:nás p~~~~r .. TransÍ;ri~iiluestias y almacenar librerlas de las mismas en un compu· 

lador de' ésta lor;;;~ .;;:~~o p;ácti~cí; ¿~¡lodos los samplers disponen de una unidad de disco 

ya in~~rp~r~d~' q'.;e '~rop~~~¡~¡;á ~¡;~ forma rápida y barala de almacenar mués tras: 

Tra~ferlrla~a úi\'~o~p~ladoryd.Spuésa su unidad de dis~o es una tarea tenla <minu~os):la 
lransl~rencia de muestras preÍende ser ~n medio para lranslerir mueslras de un inslrum~nto a 
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otro, y para pennitir usar los samplers ron un computador que esté ejecutando un programa 

editor visual. 

No hay dificultad en conseguir que un instrumento transfiera algunos datos vía MIDI y 

mensajes exclusivos de sistema, y almacena~los en la memoria del computador. Luego, en disco 

y más adelante volver a llamarlos a la me.;.oria del computador para seguidamente enviarlos 

al Instrumento, éste volverá a recibir los datos eKclusivos de sistema que generó y será capaz de 

entenderlos. 

Los datos pueden ser procesados en el computador mediante un programa especial, o un 

secuenciador, aunque los datos .sean realmente una transícrencia exdusiva del sistema, con 

suerte el secuenciadodos acepta~á como otros datos MIDI cualesquiera, pennlliendo grabarlos, 

almacenarlos en disco, volver a utilizarlos, y enviarlos de nuevo al instrumento que los originó. 

Algunos secuen~i~~~,r~s:-p'ueden filtrar y excluir mensajes exclusivos de sistema, los más 

sofisticados dispon~ri de la opción de grabar los mensajes exclusivos de sistema o filtrarlos. 

Si se desaciiva',et filtrado, la transferencia de datos se grabará apropiadamente en la 

mayorla de los casos, la posibilidad de grabar mensajes exclusivos de sistema se incluye 

principalmente para pennilir que las secuencias comiencen con una serie de mensajes de ese tipo 

que realizan la configuración inicial de todos los elementos del sistema en la fonna apropiada 

para la pieza siguiente. No hay nada que impida grabar secuencias que no sean más que 

mensajes exclusivos de sistema. Estos, también se pueden utilizar en mitad de una secuencia, por 

ejemplo para rambiar los sonidos de ciertos instrumentos, lo cual no es práctico, ya que puede 

haber transferencia masiva de datos. La duración de un mensaje exclusivo de sistema largo 

puede ir de algunos segundos e incluso minutos. No se pueden enviar mensajes de activación o 

desactivación de nota en medio de un mensaje exclusivo de sistema. El gran retardo no importa 

antes de Iniciar una secuencia, pero si tiene importancia en medio de una secuencia debido al 

tiempo que se mantiene ocupada la interfase MIDI, si son cortos, no habrá problemas de usarlos 

en cualquier parte de una secuencia, ajustar adecuadamente los nuevos datos de un instrumento 

puede llevar un rat,o, su generador de sonido puede quedar inoperativo mientras se realiza la 

operación. 
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Si se desea utilizar mensajes exclusivos de sistema, deben esludi.a~se I~~ manual~s de 

inslrucciones del equipo, con una lectura cuidadosa de la sec~ión de impf~·menración MIDI del 

manual, y determinar si esos mensajes involucran protocÓlos ~no, ya.~u~-~llo·J,"Ü~d~ li.mÚ~r.su 
ulilidad. Es mds sencillo cuando los mensajes exclusi\'OS de sisle~a se. envf~~ ~~sde una. u~ldad · 

a una segunda unidad del mi•mo lipo, cslo permilo asegurar que so I;~ ~l~gldo ia ~o;,,binación 
de ledas apropiada y que lodo funciona como se esperaba .. ~l~~hosdi~p;;si;i~.osAmf~ólo . 

responderán a ésle lipo de mensajes si se configuran para hacerlo, en I~ mayorla dÍ! l~s c~sos, el 

receplor debe ser configurada en modo de recepción exclusiva de sislemaanle~ de que pueda 

reconocer esos mensajes y producir respu~slas. a lós mensajes de p~olocolo q~c 'reciba •. El 

procedimienlo puede no ser dlieclo y' hay: qué probar e lnlenlar lransferir y recupe.r.Ír dalos . · 

medianle alglin disposilivo d~ ~lm~ccnamienlo; 

Con lransforenclas exdu~i~as de slslema se logra .un acceso dlreclo a: los cir~uil~~ .básicos 

del equipo MIDI. Con ellos, no se causará daño ·a un comp~nenle del equipo;s~ pu~~en'.~rid,in'; 
car algunos de los datos que:-5.;· gUaidarl· en ~us circuitos-de. niemoriá.,' No' ·es"CO~~~nfenfe _ 

' ·- .. -'"~-·-· :_-, - ··- .-. 

experimentar con mensajes exclusivos de sistema; y~ qu~ hay riess;. de 'p;;'rde'rdalos: Olras 

venlajas con el uso de eslos mensajes, son que si por e)emplo,'~e ú1Üiz.~·~: c~rtuchos para 
' -- ' -·-·- -, ";.. -· - . ~ -~ - -, , .. " .-, 

almacenar dalos de sonido, el costo baja •. De he~ho. proni;; ~x~~de"~í:cdst~.'d~ ~oltipr.r un 
• - . - =----e;-.,,-··-,.--;-,-,- •. - _, 

disposilivo de almacenamienlo harware o u~ comp~lad~r con" el soft~v'a're adeé~ildo. Si s~Uene 

acceso a un compulador, el costo baja mucho. L~s fÓÍ:ilid~d;;. .. ~~Ío.''¡~n¿;¡J~~ ¡x~lu~h·os de 

sislema varían considerablemenle de un slslema de almácenanilént~: a olro ... ¡. 

Los programas de secuenciación lendlan a ser más bie;·l;~U~d~s'a es¡e ;ellpeclo. · 

Al almacenar lransferencias de dalos cxculslv~sd~sis
1

1·;~ás~d~~i~·~¡~·~~~ria vfá m~s 
simple, es decir, pulsando la secuencia correcta de leda~ en~I ~·inl:Ílzad~~. t' . l • 

· .... -. ··:·~·' ... -:-:-;:::;:;;_,. ~:._*.':::.:::·~~~-;.::-: -:·t::...-;:.· .. ~- ;'.'·.'··. :··: ,. 
En un sistema en el que la unidad receplora solicila dalosae 1.a unidad lransmlsora se 

originarán problemas. ':,\·; -'.·---t~~::·;.:· ~r :·--. 
.'".' -

Si el sislema se cuelga sin enviar la lransferencia, o.lo ha~e parci~l;,,en.te, se requiere de 

prolocolo, se debe estudiar el manual de instl"ucd~n~s. E~t~~ n';ás pdpular sea el sintetizador 0 

disposilivo, el disposilivo de almacenami.én1'J·Jri.~a~''·~~ geslionar el protocolo. 

Es recomendable evitar los bucles (reali~e~j,;~ón de los datos a la enlrada MIDI). 
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En la transferencia exclusiva de sistema, si se dijera a una unidad que simultdneamente 

lransfiera y lea dalos, se confundirla. 

Es recomendable que cualquier cosa que cause problemas (fHRU, ele.) debe deseone<tarse 

antes de intentar grabar una transíerencia de dalos exclusiva de sistema. 

Un dispositivo Hardware, o un equipo de cómputo diseñado espedficamente para 

almacenar transíerencias exclusivas de sistema, normalmente no permitirá editar los datos 

grabados, simplemente podrán grabarse y recuperarse. En secuenciadores el mensaje aparecer;! 

en el editor de eventos simplemenle como un tipo exclusivo de sislema y podrá ser borrado o 

desplazado en ef liempo, no se mostrarán delalles de los datos que conlienen. 

Secuenciadores sofisticados penniten la edición de los datos MIDI byte a byle, pudiéndose 

cambiar cualquier byte al valor deseado, con uno de esos programas puede inlroducirse en un 

mensaje exdusivo de sistema y cambiar cualquier valor, aunque esto no es tan fácil, ya que los 

mensajes exclusivos de sistema tienden a consistir en una serie inicial de bytes que contienen 

el código de idenlificación del fabricante, un código de idenlificación de dispositivo, ele, 

seguidos por grandes cadenas de valores de dalos. 

La alteración de un byte de datos en la sección principal del mensaje es más útil, pero 

enconlrar el byte correcto en una cadena larga puede ser dificil, lo más probable es cometer un 

error, puede Intentarse guardando una copia de respaldo del mensaje, pero no obstanle la 

edición de dalos exclusivos de sislema es algo que sólo será sencillo si se utiliza un programa a 

medida para el dispositivo en cueslión, no es recomendable el borrado de bytes de mensajes 

exclusivos de sislema, se desplazarfan algunos valores de su posición correcta en el mensaje, y 

se asignarfan valores incorreclos a los parámelros, y la adición de byles causa el mismo efe<to, 

si el número de byles en un mensaje es incorrecto, podrfa ser ignorado por el receptor. 

Canales. 

Existe olro mélodo para asegurar que los mensajes exclusivos de sislema alcanzarán 

solamenle fas partes deseadas del sistema. Consiste en usar los canales MIDI, que normalmente 

se identifican en los instructivos con el nombre de mímtros dt dispositivo , de forma que no se 

confundan con los verdaderos números de canal de MIDI, se parecen mucho a Jos números de 

canal MIDI y se ulilizan de forma muy parecida. 



83 

Un mensaje exclusivo de sistema puede incluir el número de dispositivo en algún lugar 

después del byte de encabezado y el código de identificación del fabrica.nte. 

La parte inicial de un mensaje exclusivo.de sistema llpico podrla ser como sigue: 

Bytel 

Byte2 

Byte3. 

Byte4 

Bytes 

Byte6 

Byte7 

Byte200 

Byte201 

Byte202 

Encabezado Exclusivo de Sistema 

Códigó dé ldenÍificación del Fabricante 

Códig~:de ld~ntificación del Dispositivo 

N~m~r.; de Disposilivo (Númerode Canal) 

Núine.;., de Bytes de Datos en el Mensaje 

Primer Byfo dé Datos 
·_'·'· ' ... 

sOgundó Byte de Datos.· 

UllÍmo éyt~ d.~ ~.ÍÍ~s 
Valor del Código de Protécción contra Errores 

Byte de Fi~al de Mensaje Exclusivo de Sistema. 

Es común qu~ contengan un código de Identificación de dispositivo tras el. código .de 

identificación del fabricante, lo cual es esencial por el número de equipos MIDI fabricados a 

través de los años. En otro Ct1so, al enviar datos a un instrumento, los bñncos -de·nl~m~-ri~ d~ otros 

dispositivos del sistema que lucran del mismo fabricante podrlan r~sultar rellenados con datos 

erróneos que no podrían procesar, esto se evita configurilndo, manu~alm¿rlfo'-Jos ·dispos,iÍiVo~ 
. . --· .. ,,. ·-" ''"'"'- -·-· -

apropiados de forma que ignoren todos los mensajes ex~lusi~o". ¡!~ ~~stema, pero .no. s~rla .inuy, 

recomendable, ya que se olvidarla configurar algunas urlidades -del \ist~;na e~ el inodo 

apropiado. Una vez asegurado que sólo las unld~d~s,que ~~m~ d;I in~d~l~~~ro~lndoy .del 

fabricante correcto responderán al mensaje; el ~·ú,,;~:~ d~~is~~~ÍtÍ~~~~e~~raqu~ el ri.~n~aje se 

dirige a la voz correcta de la unidad. El número d~ dl~po~ltl~o ~·~~~~~~ s~·c~rr.iponderá con un 

número de canal MIDI, por ejemplo, un mensa¡~· ~xd~~iv~'de ;¡~¡e,;,"a· ~o~un 'número de 

dispositivo 12, serla dirigido a la voz de un instrumeníó que~stuvlcraope;~-ndo en el canal 

MIDI 12. 
'. ·:- .. _ ;' ·' 

De otra forma, si se utiliza un sólo byte para el número de dispositivo se puede indicar 

hasta 128 canales. Si se utilizan 2 o más bytes es posible tener cualquier ·,;,¡me;Ó de canal.;.. El 

número de dispositivo podrla por lanlo ser utilizado para envi~:una serie de datos de sonido 
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por un canal o quizá 128 bancos de memoria de datos, en ~te caso el número de dispositivo serla 

una especie de seudoprograma o número de transíenmcia, en vez de un seudonúmero de canal, 

esos dos sistemas, no son mutuamente excluyentes, y serla posible tener dos números de 

dispositivos, con el primero de ellos especili~ndo un canal o voz, y el segundo especificando un 

programa o número de transferencia. Si se 
0

desea introducirse profundamente en los mensajes 

exclusivos de sistema, escribiendo software de computador que los gestione y maneje, se necesita 

información detallada por parte del fabricante o de un agente autorizado. 

Las hojas de datos exculsivas de sistema son bastante completas, dando detalles byte a 

byte, junto con detalles de los protocolos, hay ejemplos de números hexadecimales que se envfan 

en un intercambio tfpico'de datos, tanto para los valores transmitidos, como para los recibidos 

en aquellos casos donde existe protocolo con transmisión de mensajes dúplex integral (en dos 

sentidos), incluso puede haber programas en alguna forma de lenguaje ensamblador, junto con 

diagramas y notas explicativas. 

3.5 C.11tM o TablH de Implementación MIDI. 

En general, MIDI es un marco en el cual trabajan los fabricantes de equipos y dice poco 

sobre las facilidades mínimas. Si un equipo dispone de una interfase MIDI apropiada que 

cumple con la especilicación hardware y responde adecuadamente sólo a un lipo de mensaje 

MIDI, se puede describir legftimamente como un componente MIDI. Lo que esto significa para el 

comprador del equipo es que no debe suponer que un determinado dispositivo tiene unas u 

otras utilerlas simplemente porque cumple la especilicación MIDI. Obviamente los ins· 

trumentos responderán a los mensajes de activación y desactivación de nota, pero su lista de 

utilerfas MIDI disponible puede no ir mucho más allá. De hecho, podrfa no responder 

completamente a todos los mensajes de activación y desactivación de nota (hay todavía 

muchos instrumentos que no son sensibles a la pulsación y que Ignorarán los valores de 

velocidad). 

Cuando se compra un equipo MIDI, es esencial estudiar cuidadosamente su carta o tabla de 

implementación MIDI. Dicha carta consiste básicamente en una lista de todos los tipos de 

mensajes MIDI, junto con alguna indicación de si son reconocidos por el instrumento o no, y de 
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si dicho instrumento puede g•nerar o no ese tipo de mensajes. Las cartas de implementación 

MIDI se parecen a la que se muestra a continuación. 

Tipo de mensaje Reconocido 

Activación de nota X 

Desactivación de nola X 

Velocidad X 

Cambio de programa X (O hasta 63) 

Modificación del pilch X 

Poslpulsación polifónica o 
Postpulsación de canal X 

X - implementada, O• no implementada. 

figura 3.10 Ejemplo de carta de implementación 

Transmitido 

X 

X 

o 
X (O hasta 63) 

X 

o 
o 

El primer punto a tener en cuenta es que algunas utilerfas podrían estar presentes en 

recepción de datos, y no eslorlo cuando se envían dalos (o viceversa). Algunas veces eslo es lo 

que se desea. Por ejemplo, con un módulo expansor habría que responder a los mensajes de 

activación y desactivación de nota, pero al no haber teclado incorporado, no hay forma de 

generarlos. En otros casos, no hay ninguna razón obvia para que una determinada utilerfa eslé 

implementada en un sentido y no en el olro. La poslpulsación, muchas veces se implementa sólo 

en un sentido, como la sensibilidad a la velocidad en algunos instrumentos antiguos. 

El Apéndice Incluye las tablas de Códigos de voz de canal, Mensajes en modo canal, 

Mensajes de sistema, y Mensajes comunes de sistema, además de una referencia para consultar 

la especificación MIDI 1.0. 



EJEMPLOS PRÁalCOS 
CON DISPOSITIVOS MIDI 

_,·_., 
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C4PITVL04, E!EMPLOS PRACTICOS CON DISPOSITIVQS M!D!. 

4J AnaJjpja de un 1i1tema de gpbasióncontrnlado eor MIDI. 

La siguiente ligura muestra un sistema complelo de grabación conlrolado por MIDI. Como se 

11precia, el sistema se encuentra configurado como daisy-chaining, aunque con una pequeña 

\'i1rianlc, ya que las salidas de los disposilivos MIDI se encuentran conPctadas a un selector, 

conocido como MIDI palcher (remendador). 

o!!! 

1 r "·'1r··lffif ;I 
¡ ......... : : : : : 

u:'' StmTaAOM• ~ .• :;;···i i ¡ i i 

O!!! 

e 
, ................. .! ¡ ¡ ¡ ¡ 

~---~--< ~~_,:~:~:~:.:~.:i············· i i i 
OE~~I ¡ iii 

r·~·--::~---··········.J i i ....... ..-~.~.~ .• _~.-~,+ i: 
~~ i !! 

.....,,,._ ... :.,,·~~,.,.-~::!=; .... ·:fr .............. : 1 

rr:::~~~--- .............. 1 
.•.. "'"' ..... ' 

·~.. - t 
°&~ ¡ 

t ........................ J 

Figura U Sistema de grabación controlado por MIDI. 

FALLA DE ORIGEN 
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Por medio .del selector, es j>osible escoger manualmente un dispositivo como entrada al 

secuenciador. La mayor parte del tiempo, la entrada al .secuenciador ser.i el teclado, sin 

embargo, los demás dispositivos como gener~dores de, tono, ;,.áquinas de percusiones y demás, 

dispositivos MIO; q~e· no:c~entan con teclado, pueden ~er entradas al secuenciador, ya que, 

aunque no s~n c~paé~~ete'ti~n~n\i;1r mcnsaj~s MIO! como inicios de nota y fin de nota, pueden 

transmitir mensajes d~I· ;i~te,na. 
Esto puede se.r de gr~n,·utilidad, por ejemplo, la mayor parle de los generadores d~ torio, 

máquinas dC pcrcu~i~.ly si~te~i~~dorcs no cuentan con nlg~n medio de almaccnamicnfo ~ª~!vo 
de inf~rmación, asf que si se desea tener um1 gran cantidad de timbres t.•n un gCnc~ridor, Se 
adquirirán cartuchos de memoria RAM (si el dispositivo MIDI es capaz de opera;los) que, son ' 

caros y algo diflciles. de conseguir, una solución a esto, es utilizar el medio de almacenamlenlo 

masivo de información del secuenciador. como almacenamiento de timbres de los gene~adoies de 

tono. 

También se .puede l~gra~ lransmilir informaciÓn d~ un sonid~· .~·partícula~ de cáda 

generador; por ~¡e.ri¡,í~; esposlblo almacenar los timbres q~e s~ ~lill;~;~~ .~~na mel~clfa co~o. 
inicio de una sccUenciO· en el ~~nda.dor; ílsf, cada v·Cz;qu~·~e··¡~~~e ~,~·~~.~~~ón~ ~~ S:er~- ~cce~·a·~io 
ajustar de nuevo los ge~~~aJ~;cs ele t;,no ~~·~ue Ía info~~ación~~~~~erid~)e encuentra 

almacenada al inici~ def3 ;~¡~~~~¡·~':=~ ej~~~~la;:.:t~ -~~t~,¡~¡~:-5~-~r~~lii~·;fO~i:a1a~b;ar ~i sis~t~ri,a -
·-J~•I r --,-,-, -;; o,---- ·.•--

gracias al selector de'enlra~as,MIDI: '., , · ~·,::'' 
Se puede observar que' et ~~cu~rÍ~iadoi ~d~;nás control~' d~s ~rild~des:de ef~chis' (com'o eco, 

.. ·• »'•.',·• .. ··" •.• <--··.''.".-/·.··.··.•.,:e-· ... • -, ,_·.:_ . ' 

compresores, reverberadóO::c·t~.) el. ~e~-C-rléiDd~;-p·U~de·~-~~far. CRinbió~· de. Pro&r~lna-,~. ~ita d. de . 
. . '.,. - . .'- -'.: ·_ - - •;-· . :· . . . :. -. -. ·. - '. : ·- . ·_:: ·:" .:· ,;- ', . ': . - '_ ' -. : : . ' ' . ~ " : .: . ' . 

una secuencia que sele.,;,i~~e ~ierto:cfe~lo o ~1mdif1,qÜen ~i~rtos pará,.;,etros en las ~nidades d~ 
\ --.-.•;,-,:·-·- •_.-. --.'.C'•;"'···'· - .·' '·, •O-v •• ¡.•,·' ·.·-.· .. -. ·, 

efectos. Existen cierto~ tlpos <Í~ ~~~cl~dor¡ ~ap¡ée~ de ser'cont;~l~d~~,p~~ s~Ílat~s r:.1101. 

Cuentan con un determinado número de memorias qÜe almácenan el ¡;Íado de la rneicládora, de 
' . . ' "' . . ' ·. ' . ' . ' -. . ~ . - . . .. - . , . ' 

esta forma, al enviar un mensaje de cambio de progr~niií d¡;sde el secúe'ncindór. ~~ pu~den variar 
:. • .. :·:.,<. =~ ::- :. -', ·,,_ ,,_;,, "' .. .,'"'" '. ._ ... ;_ ~ 

todos los parámetros de la mezcladora, con ,'éllo se logrará~ 'efocÍos 'diffcilllle~Íé lo.grados 

manualmente. 

Los 16 canales de MIDI podrlan ser insuficien1.$, por ello .los secuenciadores e interfases con 
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equipo de cómputo cucnlan con dos o más salidas, y gracias a ellas, el sistema se convierte en 

varios subsistemas, evitando una sobrecarga de información. 

Actualmente ha surgido una gran cantidad de Hardware y Soft,,·are que permiten que una 

computadora personal pueda realizar toda!li las funciones de control de un sistema como el 

descrito aquí. 

4.2 Análisis de un estudio MIOI, con secuenciador y generador de tonos. 

En éste otro ejemplo, se estudiará ill secuenciador y generador de tonos de Yamaha TQ5 como 

centro de conlrol para un esludio MIDI ulilizando los siguienles disposilivos MIDI: 

·Programador Digital de l<itmo RX120. 

·MT2X Mullitrack Casselle Recorder. 

·Teclado PF 1500. 

·Expansor YMF.·8 MIDI. 

Obsérvese la figura siguienle. 

RX120 

MT2X REPRODUCTORA DE 
CASSETTES MULTI TRACK 

MIDllN 

MIDllN 

EXPANSOR 
YME·B 

TOS 

Figura 4.2 Pequeño estudio MIDI 
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Las capacidades de secuencia y generación de sonido del TQS se llevan hasta el llmile 

cuando funciona romo centro de control de todo éste sistema de estudio MIDI, el cual proporciona 

un ejemplo del enorme potencial de la música digital. 

-El Piano Electrónico PF 1500 es un teclado MIDI que proporciona las voces instrumentales. 

-El Programador Digital de Rilmo RX\20 afiado sonidos de percusión y tambor al 

desempeño de la música MIDI. Es posible grabar en él hasta 20 canciones diferentes (partes de 

percusión programadas como 500 patrones de ritmo para formar una canción completa), usando 

cualquiera de las 38 muestras de sonido reales del RX120. El inicio y detención de la 

reproducción pueden controlarse aulomálicamenle desde el TQ5 y, el RX120 tocará en perlecta 

sincronía con los dalos musicales grabados en el TQS. 

-El Expansor YME-8 MIDI con dos terminales MIDI IN y ocho MIDI THRU, permite 

controlar hasta· 4 instrumentos MIDI dilerentes simultáneamente. En éste caso se necesita el 

YME-8 con el linde enviar datos grabados MIDI desde el secuenciador de TQS hasta e( RX120 y 

el PF\500. 

-El Grabador de Cassette Multipisla MT2X (con co~verUdo; YMc2\i101), da la opor

tunidad de combinar.tres pistas de música gr_abad~_en'~l~t~.~~~ l~~ o~h~ pistas de música . .• - ·-· -.-.- •. --,'---.-,---:-'·----- -----

grabada en el TQS, más la pista de ritmo tocada por.el RX\20. Por-'ejemplo; ·la composición del 
,- ;- ' ··--·' 

sintetizador de 8 pistas (con voces tocadas. en· elTQ_S y el_ PF\500) puede acompañarse de los 

sonidos de percusión del RX\20, más g~llarra, .piano y vocales grabados en el MT2X, repro

duciéndose el conjunto en perlecla sincronización; 

En éste sistema, el YMC2 convierte.las _señales de lerrninal MIDI del secuenciador del TQ5 

en señales que pueden grabarse en la pista 4 de la cinta. Cuando se graben éstas señales de 

tiempo MIDI, debe ajustatse el parámetro Sync del trabajo del secuenciador "cnd" (condición) en 
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"interno", Al reproducir, se debe volver a ajustar el parámetro Sync del TQ5 en "MIDI". 

Estas senales aseguran que la música grabada en cinta siempre estará en tiempo con las 

pistas grabadas del secuenciador. 

4.3 J>escmsión general de la lnve§tigación del control lumíniropara una ejl'tudón instrumental. 

dgsarrollada oor Louis--Philippe Demers. miembro del Canada Arts Council. 

fBasada en el MIDI y en el lenguaje de nrogramaclón gráfica interactivo FU. 

Louis·Philippe Demers ( miembro del Concilio de Artes de Canadá ) presentó este artfculo 

de investigación en el lomo publicado por la Conferencia Internacional de Música por 

computadora (lntemational Computer Music Conlerence) llev,ida a cabo en Montreal, Canadá, 

en 1991. 

En el se hace alusión a lo siguiente: 

Se utiliza la herramienta de programación llamada FL, la cual es un lenguaje 1.nteracUvo 

de medio ambiente gráfico de un objeto que envíe Información digital (en éste caso, un utensilio o 

unidad MIDI). · 

Tomando como bas~ I~ cúe's (~~;;,bi;,aciones de iúc~y sonido), él coÍnput.idor Macintosh, el 

lenguaje FL, la interfase MIDI y el pro;ocoio i),Mxs\2 s~ reaÚ~·. el.~lste~;d;~~C)nlr~l liimlnico 

para una ejecución musical en vivO. 

Se explica, que el cue (combinaciones de luces y so.iidds) no~; ·s~ficien;~ para lograr un .. ·-. ' '•, ··: - ' -, ., 

control más fino de los efectos Jumlnlcos en url'esconarlo,.;s1·~~mc> lácr~~ciónd~ deler~lnados 

ambientes, en base a lo que la músiC:1 estil.realizandó'.·· 
•,'::. 

Para ello es necesario conjuntado~ i~i:toreianie~omiente lll~nci~naJ~5;. 
El MIDI fué recientemente lncluicÍo ~n la; ~o~s~los d~;¡;;;nti~l l~mfniro, su protocolo consiste 

sólo en una Imitación de las acciones ~~l op~rado~ h~
0

~a~~ pa;/;¡ei:iítar el control remoto 

lumínico, así como la sincronizaciód ~xa~t~ de I~ eseena visual~~ 1~ ;ell~¡¡;;uslcal. > 
MIDI acceso todas las acdonés de inÍ~r..tpción y"i:rea ,;~ ;,..,;~;, 'de¡;pera~ión Idóneo para 

lograr lo deseado en un e5cenarlo, 
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La ej<cución en vivo se convierle en un dúo entre el músico y el diseñador lumlnico. 

El FL proporciona algorilmos de cue's como descripciones de aclividades lumlnicas, por 

ejemplo, puede desearse que exista un brillo repentino en la escena seguido de un 

desvanecimienlo lumlnico progresivo, lo cual se describirla en FL: 

"fla,11 @ + 20 '!ó all ligl1ts > 50 % wirl1 wl1rre also fadi11g 0111 d11ri11g tlit last 211 "'co11ds" 

Esta orden se realizará independientemente de que esté corriendo otro cuc 

simultáneamente. De esta forma, el computador hace el trabajo, y el operador humano decide 

olros parámetros, como colores, etc. 

El FL inlerprela a un objelo o utensilio MIDI (sinletizador, guilarra, ele.) como una caja que 

procesa información, ésta caja posee entradas y salidas que se interconedan entre st enviando 

información digital. 

Es necesaria la adquisición del soltware y hardware MIDI correspondienle para un 

resullado satisfaclorio de la realización de ésla aplicación de investigación. 

Toda la información procesada por los ulensilios MIDI de cada ej<culanle, y el compulador 

logran los efectos lumlnicos deseados en el escenario, en base a dalos enviados como: 

Tonalidad. 

Secuencia de Acordes. 

Velocidad. 

Presión, etc. 



..... ,' 

APLICACIONES EN SOFTWARE 
Y PROPUESTA PARA El. USO·· 
DE LA INTERFASE MIDI 
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CAPJWLOS. APUCACJONE§ EN SOf!WARE Y PROPUESTA PARA EL USO pE LA 

INTERFASE MIDI. 

5.1 Referencia dyl software comercial ~eneral que utilit..a a Ja interfase MIDI. 

Actualmente existen toda una serie de paquetes y programas en software que se han 

disei\odo con el propósito de cubrir un número muy alto de diversos aplicaciones musicales vía 

MIO!. 

Se clasifican en: 

a) Grabación y edición digital. 

b) lnslrucción musical y enlrenamienlo oudilivo. 

c) Secuenciación. 

d) Edilores de limbres. 

e) Edilores de Noloción musical. 

f) Creación algorilmica. 

Esla es una forma sencilla de clasificación, aunque actuafmente exlslen disdos y programas 

para Jo menos imaginable en cualquiera de éslas dreas, ademds de olras mds. · 

A continuación se mencionan algunos de estos paquetes, algunos de ellos con una pequei\a 

descripción de lo que realizan, otros simplemente el drea a la que pertenecen. 

1.-Pro Tools: Sistema de grabación multitrack a disco duro, distribuido por Dlgidesign. 

2.·Digidesign para Atari: Diseñado por C-Lab Software, distribuido por Dlgldeslgn, 

programa de secuencioción que permite cargar una secuencia mienlras se ejecula otra. 

3.-Paquetes de Edición Digidesign. 

4.·Sluder Dyaxis 2+2 : Ejecución continua de 4 canales, opción de sincronización y código de 

tiempo, distribuido por Studer Revox. 

5.·Magi 11: Basado en Macinlosh, ofrece caraclerislicas como mezclas con acceso alealorio, 

edición MIO!, efectos., dislribuído por Cooper Electronics. 

6.·Mozart: Edición de mezclas asistidas por compuladora, incluye (unciones MIDI, cambios 
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en el nivel FADER, permite el control de varios sistemas de audio y video, distribuido por 

Amek Syslems and Control Lid. 

7.-Akhemy: Edición y muestreo de audio digital para Macinlosh, es un editor esl.Úeo de 16 

bits con Interfase grá,fica,se pueden c~e~r sonidos de Instrumentos y efectos~ mezcla de un di;tlogo 

muestreado. DlslribÚfdo po~ Passport H~IÍMoon Bay, .CA. 

8.- Overture 1.02:SoÚivare'd• Noiaclón M~skal paril l\la~i~tosh. 
9.- Pracli~a Musica : Enlren~~f.ento 1~~itlvo p~;a Macinl~sh. 
JO.- Songworks; Ed;tir m~sical p~ra Madntosh~ . 

'···- '--·'··· _- :'- - ; 

. . ' . -

-Instrucción Musical y 'Ent;:.,namlento auditivo: 

-Porceive.(Mac( 

-Palestrina' (Cont~apunlo).(Mac). 

-The enr para Atarl ST. · 

-Cuitarlstlcs. 

Seaien<!adón: 

-Q-base para Atari y Mac. 

-Secuencia Plus COLO para PC. 

-Vission y Performer (Mac) 

-Master tracks para Mac y Atari sr. 

Notación Musical: 

-Finale para Mac. 

-Nolator para Atari sr. 
-Personal Composer para PC. 

-Score. 

-Logic para PC, Atari o Mac. 

-Logic para PC, Alari o Mac. 



Cieaci6n Algorítmica: 

-"M" para Mac y Alari sr. 

-Jam. Factory 

-Real Time de t\lari ST. 

-Band in a Box para Mac. 
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-Ludwig para Atari ST. 

!i.2 Propuesta 50bre un simulador deafinadordc piano guc utiliza menyjes MIDl.essritoen CFA 

BASIC 3.0 Pª!! el Atari ST. 

·Tipo de programa: Se clasifica como de cnlrcnamiento auditivo. 

-Objetivo: Diseñar un programa que tenga por objeto la simulación de un problema de 

afinación de plano lo más cercano posible a la realidad, asl como los pasos necesarios para 

obtener una gufa de aprendizajC' para la realización de la afinación correspondiente. 

El programa se compone de 35 procedimientos realizados mediante la instrucción 

Procedure, tal y como se muestra en el siguiente esquema general: 

f'rocedure Procedure P....,,.fure 

~ Cicloprin Cuadros Relativo so 

Procedure Procedure P....,,.ture 

Sonido Editec Resultados 

Procedure Procedure Procedure 

Edivol Estadistica Entrada 2 

Procedure Procedure 

~ Definiciones Ediusul reso 
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Procedure Procedure 

Teclado Edlataf 

Procedure Procedure 

Muevesprit Ediusur 

Procedure 

Posiciones 

Procedure 

Octavea 

anteriores: 

correrlo. 

3.-Procedure Teclado: Dibuja un· P"'lueño .1.~d~dri ~rÍ la "ra~l~n~ l~lcial •. 

S.·Procedure Posiciones: Asigna a las m~tricesdé variables l~s._datonequcridos para el 

funcionamiento del programa. 

6.-Procedure Cuadros: Dibuja cuadros de ref~ren~la en· l~s p~nt~U~;. 
7.-Procedure Editec: Controla el.col~; y'.;.'~vi;;;ié~;~·de. IJna Hech~ de indicación.de 

afinación de acuerdo a lo recibido en el mousé. 
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8.·Procedure Edivol: Cambia el volúmen de las referencias que no son del usuario en un 

pequeilocuadro. 

9.·Procedure Ediusuf: Edita y cambia l~s valores de afinación del usuario, nota o intervalo. 

10.·l'rocedure Ediataf: Edita y cambia l_os valores de afinación del computador Atari sr. 
11.·Procedure Ediusur: Edila los valores de afinación relativa del usuario. 

12.·Procedure Ediatar: Edita los valores de afinación relativa del computador Alari sr. 
13.·Procedure Relativo: Define que la afinación se dará de manera relativa, control de unas 

barras rojas y su posición de acuerdo al intervalo al que se procederá a afinar. 

14.·Procedure Resultados: Despliega una pantalla de afinación o desafinación gráfica 

dibujada en un teclado en cada nola, mediante barras de color rojo o amarillo. 

15.·Procedure Esladlslica: Despliega una pantalla con un cuadro de esladfslicas, que indica 

cuáles son las notas afinadas, cuáles las desafinadas y qué lan abierto o cerrado se encuentra el 

intervalo de desafinación. 

16.·Procedure Regreso: Menú de lennino o reinicio del programa. 

17.·Procedure Cajrelac: Mensajes que indican qué lan abierto o cerrado debe estar un 

intervalo, de acuerdo a la técnica de afinación temperada. 

18.·Procedure Colores: Define colores en pantalla. 

19.·Procedure Defaulls: Define las variables y puntos de arranque, como Indice 5 de 

afinación, pilch, etc. 

20.·Procedure Pulso: Define el número de balimenlos por segundo, redondea el valor 

promedio de afinación. 

21.-Procedure Entrada: Define rellenos en pantalla, cajas, teclado, ele. 

22.-Procedure Entrada 2: Cambia las variables y puntos de arranque con el mouse. 

23.·Procedure Ayuda: Despliega los l••los de ayuda en pantalla. 

24.·Procedure Pilchbend: cambia el pilchbend en la 2a. pantalla. 

25.·Procedun! Presels: cambia el lipo de timbre. 

26.·Procedure Asesoría: Define el color de una flecha que aparece en pantalla, sobre la nota 

que se esld afinando de acuerdo a la certeza de la afinación. 
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27.-Procedure Octavea: Realiza el proceso gráfico y digital para igualar sonidos por 

octavas. 

28.-l'rocedure Afina: Mina la sección indicada por el usuario a través del mouse, de 

iZ'quierda a dere<:ha. 

29.-Proredure Desafina: Desafina la sección indicada por el usuario a través del mouse, de 

izquierda a derecha. 

30.·l'rocedure Escala: Realiza gráfica y audilivomente la ejecución de una escala 

dialónica, partiendo de la nota indicada por el usuario ascendente y descendente. 

31.·l'roredure Acorde: Ejecuta una cadencia de acordes (l-IV-V-1) auditiva y gráficamente 

de acuerdo a la escala diatónica definida anteriormente, ademds de definir en pantalla la 

velocidad de ejecución de la escala y los acordes. 

32.·l'roredure Pseudunis: Despliega un mensaje en pantalla cuando se trata de afinar una 

nota ya afinada previamente: u ¿afinando unrsonos contra referencia usuario?'~. 

33.-Procedure Reloj: Indica el tiempo transcurrido desde que comenzó Horre,r ~.1 programa.' 

34.-l'rocedure Cuenta: Registra la sincronización entre los balillle~t;,.·'p<)';,.;gund~ y un·a 

tecla presionada por el usuario. 

35.-Procedure Cicloprin: Comienza un ciclo en el que de acue,rdo a -la posición del mouse, 

llama a los procedimientos: 

·Pulso 

-Edilec 

·Edivol 

·Ediusuf 

·Ediataf 

-Ediusur 

·Ediatar 

·Reloj 

-Sonido 

Repite el ciclo cuantas veces sea necesario de acuerdo al número de corridas que se realizen. 



98 

·Descripción de la corrida del programa: 

En la pantalla aparece un menú para seleccionar los casos de problemática de afinación 

correspondientes al gusto del usuario, éste puede seleccionar diíerentes combinaciones de 

dificultad en la afinación, en base a las variaciones posibles en el pilch de un sintetizador 

KAWAI, las cuales varfan desde 1/2 tono (que será el caso más dificil de afinación, debido a lo 

pequeño de las variaciones de desafinación las cuales serán del orden de los 2.5 cents es decir 

división en 100 diferenciales de un tono a otro) hasta 2 octavas de desafinación, lo cual es menos 

difícil de resolver. De esta manera el usuario puede ir paso a paso, practicando desde este nivel 

de desafinación, hasta el más fino, para entrenar su oído. 

. Además, es posible seleccionar una nota de referencia para llevar a cabo el proceso, tal y 

como los afinadores de piano profesionales lo realizan, esta nota podrá ser la nota " la" de 440 

Hz, o el "la" percibido por el usuario a partir de un diapasón. 

El proceso de afinación podrá realizarse por medio de intervalos seleccionados por el 

usuario (8a, SaJ, etc.) o podrá trabajar de manera tradicional afinando por Sa. justas, incluyendo 

un proceso de aprendizaje para que además logre aprender a realizar afinación temperada. 

El programa también presenta menús de ayuda, y una tabla estadfslica en la que 

desplegará una serie de relaciones interválicas de desafinación, o de afinación, además de 

mostrarlo también gráficamente en un teclado en pantalla. 

Se incluye el listado de algunos de los ciclos principales del programa, por ser este 

excesivamente largo. 



DIM usuar(40) ,compu(40) ,xl(4D) ,yl(40) ,nombre$(37) ;inter$(40) ,dosaf(37) 
DIM pornota(l2) ,pornota$(12) 
CRAPHMODE 2 
@colores 
(ldefaults 
(!entrada 
@entrada2 
@teclado 
@definicionos 
(lposicioncs 
@cuadros 
@cicloprin 
PROCEDURE cicloprin 

DO 
MOUSE m>c,my,mk 
@pulso 
(leditec 
@edivol 
(lediusuf 
@ediataf 
(iediusur 
@ediatar 
@reloj 
IF sprl>37 OR sprl<l 

sprl•JS 
uno= O 

ENDIF 
IF apr2>l7 OR spr2<1 

spr2e1JB 
doscO 

ENDIF 
IF my<Sl 

@sonido 
ENDIF 

LOOP 
RETURN 
PROCEDURE sonido 

IF (poslant<>posl OR volant<>INT(my/2) OR pitchl<>usuar(posl)) ANO my<51 
verpulsol•TRUE 
suena Ja.TRUE 
volant•INT (my/2) 
pitchl•usuar(posl) 
OUT 3, 128, poslant+oct, 127 
OUT 3 1 224 1 0,pltchl 
~~~.~;.!~~!~oel+oct, 127-CmY*2. 4) 
poslant•posl 

ENDIF 
IF v~~~!~~~~~~~rl OR voll<>vollant OR suenal 

pitch2•uno 
OUT 3,129,aprlant+oct, 127 
OUT 3,22S,O,pitch2 
OUT J,145,sprl+oct,voll 
sprlant•sprl 

ENDIF 
IF v~~~:~~~:~~~r2 OR vol2<>vol2ant OR suonal 

pitchl•dos 



OUT 3,130,spr2ant+oct,127 
OUT 3,226,0,pitch3 
OUT 3,146,spr2+oct,vol2 
spr2ant=spr2 
suena 1 =FALSE 

ENOIF 
IF sprl>37 OR sprl<l 

OUT 3,129,sprlant+oct,127 
sprlant=sprl 

ENOIF 
IF spr2>37 OR spr2<1 

OUT 3,l30,spr2ant+oct,127 
spr2ant=spr2 

ENDIF 
RETURN 
PROCEDURE definiciones 

FOR X=l TO 37 
compu (X) =64 
usuar(x)=compu(x) 
desaf=RAND(porc)+l 
subaja=RAND(di) 
IF subaja=l 

usuar(X)=usuar(x)+desaf 
ENDIF 
IF subaja=o 

usuar(x)=usuar(x)-desaf 
ENDIF . 

NEXT X 
IF ocl$="/" 

FOR X=l TO 12 
usuar(x)=compu(x) 

NEXT X 
ENDIF 
IF oc2$=11/" 

FOR X=l3 TO 24 
usuar(x)=compu(x) 

NEXT X 
ENDIF 
IF oc3$="/" 

FOR X=25 TO 37 
usuar(x)=compu(x) 

NEXT X 
ENDIF 
voll=60 
vol2=0 
voll$="6" 
vol2$="0" 
usul=22 
usul$=LEF'l'$(nombre$(usul),4) 
usu2=22 
usu2$=LEF'l'$(nombre$(usu2),4) 
ata1=22 . 
ata1$•LEF'l'$(nombre$(atal),4) 
ata2=22 
ata2$=LEF'l'$(nómbre$(ata2),4) 
ofs=O · · · · 
of sl=l2 · 
of s2=7 
tmin=l.665938161883 
tmay=l.225031980264 



TEXT 269,153,"AYUDA" 
DEFFILL 9, 2, l 
BOUNDARY O 
PBOX 36,140,265,149 
DEFTEXT 7, l,0,6 
TEXT 96,148,"S I L E N C I 0 11 

DEFFILL 6, 1 
PBOX 36,150,117,159 
BOX 36,150,117,160 
DEFFILL 11, 1 
PBOX 117,150,197,159 
eox 117,150,197,160 
DEFFILL 9,1 
PBOX 197,150,265,159 
BOX 197,150,265,160 
DEFTEXT O, O, ,6 
DEFTEXT O, 0,,4 
TEXT 38,157,"PITCH BEND:"+STR$(factor) 
TEXT 129,157,"TIMBRE:"+STR$(preset) 
TEXT 199,157,"ASESORIA:"+STRS(ayudal 
eox 36,140,265,160 
DEFFILL 10, l 
PBOX 0,160,310,188 
eox 0,160,310,199 
DEFTEXT 7,1, 0,6 
TEXT 80,172,"R ES U L TA DOS" 
DEFTEXT 7,0,0,6 
TEXT 80,184," (PAUSA)" 
DEFFILL 12 
PBOX 0,189,310,199 
eox o,189,310,199 
TEXT 64,197,"E STA D I S T I CA S" 
DEFFILL 7,1 
PBOX 151,60,159,140 
DEFTEXT 14,0,0,4 
cadencia$= 11 +CADENCIA-" 
FOR X=O TO 9 

TEXT 153,x•8+66,MID$(cadencia$,x+l,l) 
NEXT x 
GET 150,61,160,139,caden$ 
DEFTEXT 13,0,0,6 
BOUNDARY l 
SETMOUSE 100,50 

RETURN 
PROCEDURE editec 

IF my<51 
IF INT((mx+9)/8,2)<>posl 

poslant=posl 
posl=INT((mX+9)/8.2) 
IF posl>37 

posl=37 
ENDIF 
@relativo 
@muevesprit 

ENDIF 
IF MOUSEK>O ANO BIOS(ll,-1)=2 OR BIOS(ll,-1)=1 

@oc ta vea 
ENDIF 
IF MOUSEK>O AND BIOS(ll,-1)=4 

@afina 



ENDIF 
IF MOUSEK>O ANO DIOS( 11, -1) •B 

@desafina 
ENDIF 
IF MOUSEK•2 ANO usuar(pos1)<127 

INC usuar(posl) 
IF ( (sprl•posl ANO voll>O ANO unlsl•l) OR (spr2:cspos1 ANO vol2>0 ANO unit 

1)) 
@pseudunis 

ENDIF 
IF usuar(posl) <64-ayudreal 

COLOR J 
ELSE 

IF usuar(pool) >64+ayudrcal 
COLOR 2 

ELSE 
COLOR 4 

ENOIF 
ENOIF 
DEFLIHE 1 1 2,0 1 1 
LINE Xl(pos1)+4,yl(posl) ,xl(pos1)+4,yl(pos1)-11 
PAUSE J 

ENDIF 
IF MOUSEK•l ANO usuar(posl)>O 

DEC usuar(posl) . 
IF ( (sprl•posl ANO voll>O ANO unisl•l) "1R (spr2•posl ANO vol2>0 ANO uni1 

1)) .· 
tpseudunis 

ENDIF 
IF usuar(posl) >G4+ayudroal 

COLOR J 
ELSE 

IF usuar{poal) <64-ayudreal 
COLOR 2 

ELSE 
COLOR 4 

ENOIF 
ENOIF 
DEFLINE 1 1 2,0,1 
LINE xl(pos1)+4 ,yl(posl) ,xl(pos1)+4 ,yl(posl)+ll 
PAUSE 3 

ENDIF 
ENDIF 
IF my>60 ANO my<l40 ANO mx>l50 ANO mx<160 ANO MOUSEK•2 

escala•2 
@escala 

ENOIF 
IF my>60 ANO my<140 ANO mx>l50 ANO mX<160 ANO HOUSEK•l 

escala=l . 
lescala · 

ENOIF 

IF v~r~!~~-o 
vol2ant•O 
OUT l,12s,poslant+oct, 127, 129,sprlant+oct,127, llO,spr2ant+oct, 127 
DO . , 

lreloj 
EXIT :[F HOUSEY<l40 OR HOUSEY>160 OR HOUSEK 

LOOP 
ENOIF 



IF mk>O ANO my>141 ANO my<159 ANO mx<JS 
lregreso 

ENOIF 
IF mk>O ANO my>lSO ANO my<159 ANO mx>JS ANO mx<117 

lpitchbend 
ENOIF 
IF mk>O ANO my>150 ANO my<159 ANO mx>117 ANO ~X<197 

l!presets 
ENOIF 
IF mk>O ANO my>150 ANO my<159"ANO mx>l97 ANO mx<267 

lasesoria 
ENOIF 
IF mk>O ANO my>141 ANO my<l59 ANO mx>267 

SGET ori9$ 
@ayuda 
SPUT ori9$ 
PAUSE 20 

ENOIF 
IF my>l60 

SGET ori9$ 
pan2 l •FALSE 
pan3 l•FALSE 
SETMOUSE mx,161 
REPEAT 

SELECT MOUSEY 
CASE 160 TO 189 

@resultados 
CASE 190 TO 199 

l!estadistica 
CASE O TO 159 

SPUT ori9$ 
salel=TRUE 
TIME$=tiemp<,$ 

ENOSELECT 
UNTIL sale! 
salel=FALSE 

ENOIF 
RETURN 
PROCEOURE edivol 

IF my>BO ANO my<lOO ANO mx<SO 
OEFTEXT 2 
IF MOUSEK=l ANO voll>=l 

vollant=voll 
voll=voll-10 
PUT 1,81,re11$,o 
vo11$=STR$(INT(voll/10)) 
OEFTEXT 2,0,0,6 
TEXT 2,92l"vol:"+vol1$ 
l!muevespr t 
@sonido 

ENOIF 
IF MOUSEK=2 ANO voll<=ll6 

vollant=voll 
voll=voll+lO 
PUT l,Bl,rell$,O 
vo11$=STR$(INT(voll/10)) 
OEFTEXT 2,0,0,6 
TEXT 2,92l"vol:•+voll$ 
l!muevespr t 
@sonido 



ENDIF 
ENDIF 
IF ay>BO AND ay<lOO AND ax>l60 ANO mx<210 

DEFTEXT 13 
IF llOUSEK•l ANO vol2>=1 

vol2ant•vol2 
vol2•vol2-10 
PUT 161,ll,rell$,O 
vol2$•STR$(IHT(vol2/10)) 
DEFTEXT 13,0,0,6 
TEXT 162 1 92,•vol:•+vol2$ 
tauevesprit 
faonido 

EHDIF 
IF MOUSEK=2 AND vol2<=116 

vol2ant=vol2 
vol2-vol2+10 
PUT 161,81,rell$,O 
vol2$sSTR$(IHT(vol2/10)) 
DEFTEXT 13,0,0,6 
TEXT 162,92,•vol:•+vol2$ 
t11uevesprit 
fsonido 

EHDIF 
ENDIF 

RETURH 
PROCEDURE ediusut 

IF ay>lOO AHD my<l20 ANO mx>50 ANO mx<lOO 
DEFTEXT 2, , , 6 
IF MOUSEK=l ANO usul>=2 

usulant•uaul 
OEC usul 
PUT s1,101,rell$,O 
usul$=nombre$(usul) 
TEXT 55,112,LEFT$(usul$,4)+STR$(IHT((usul-l)/12)+octor9) 
uno=usuar(usul) 
aprl•usul 
unislal 
@muevesprit 
fsonido 
PUT 101,101,rell$,3 
PUT s1,121,rell$,3 
PUT 10l,121,rell$,3 
tijrell=O 

ENDIF 
IF MOUSEK=2 AND usul<=36 

usulant=usul 
INC usul 
PUT 51,101,rell$,O 
USU1$=nombre$(USU1) 
TEXT 55,112,LEFT$(usul$,4)+STR$(INT((usul-l)/12)+octor9) 
uno=usuar(usul) 
sprl=usul 
unial=l 
tmuevesprit 
@sonido 
PUT 10l,101,rell$,3 
PUT 51,121,rell$,3 
PUT 101,121,rell$,3 
tijrell=O 



ENOIF 
ENOIF 
IF my>lOO ANO my<120 ANO mx>210 ANO mx<260 

OEFTEXT 13 , 1 , 6 
IF MOUSEK=l ANO usu2>=2 

usu2ant=usu2 
OEC usu2 
PllT 211,101,rell$,O 
usu2$=nombre$(usu2) . 
TEXT 215,112,LEFT$(uau2$,4)+STR$(INT((usu2-l)/12)+octorg) 
dos=usuar(usu2) 
spr2=usu2 
unis2=1 
@muevesprit 
@sonido 
PUT 261,101,rell$,3 
PUT 211,121,rell$,3 
PUT 261,121,rell$,3 
fijrel2=0 

ENOIF 
IF MOUSEK=2 ANO usu2<=36 

usu2ant=usu2 
INC usu2 
PU~ 211,101,rell$,O 
uau2$=nombre$(usu2) 
TEXT 215,l12,LEFT$(usu2$,4)+STR$(INT((USU2-l)/12)+octorg) 
dos=usuar(usu2) 
spr2=usu2 
unis2~1 
@muevesprit 
@;onido 
PIJT 261,101,rell$,3 
P'IT 211,121,rell$,J 
PtlT 261,121,rell$,3 
fijrel2=0 

ENOIF 
ENOIF 

RETURN 
PROCEDURE ediataf 

IF my>lOO ANO my<l20 ANO mx>lOl ANO mx<150 
OEFTEXT 2 1 ,, 6 
IF MOUSEK=l ANO ata1>=2 

ata1ant=ata1 
OEC atal 
PUT 101,101,rell$,O 
ata1$=nombre$(atal) 
TEXT 105,112,LEFT$(atal$,4)+STR$(INT((atal-l)/12)+octorg) 
uno=compu(atal) 
sprl=atal 
unisl=O 
@muevesprit 
@sonido 
PUT 51,10l,rell$,3 
PUT s1,121,rell$,J 
PUT 101,121,rell$,J 
fijrell=O 

ENOIF 
IF MOUSEK=2 ANO atal<=36 

ata1ant=ata1 
INC atal 



PUT 101,101,rell$,O 
ata1$=nombre$(atal) 
TEXT 105,112,LEFT$(ata1$,4)+STR$(INT((atal-1)/12)+octor9) 
unc.-compu(atal) 
aprl=atal 
unial=O 
l!auevesprit 
l!aonido 
PUT s1,101,rell$,3 
PUT 51,121,rell$1J 
PUT 101,121,rell~,3 
fijrell=O 

ENOIF 
ENOIF 
IF •Y>lOO ANO •Y<120 ANO mx>261 ANO mx<310 

OEFTEXT 13,,, 6 
IF KOUSEK=l ANO ata2>=2 

ata2ant=ata2 
OEC ata2 
PUT 261,101,rell$,o 
ata2$=nombre$(ata2) 
TEXT 265,112,LEFT$(ata2$,4)+STR$(INT((ata2-1)/12)+octorg) 
dos=compu(ata2) 
spr2=ata2 
unis2=0 
l!muevesprit 
@sonido 
PUT 211,101,rell$,J 
PUT 211,121,rell$,3 
PUT 261,121,rell$,3 
fijrel2=0 

ENOIF 
IF KOUSEK=2 ANO ata2<=36 

ata2ant=ata2 
INC ata2 
PUT 261,101,rell$,O 
ata2$=nombre$(ata2) 
TEXT 265,112,LEFT$(ata2$,4)+STR$(INT((ata2-l)/12)+octorg) 
dos=compu(ata2) -
spr2=ata2 
unis2=0 
l!muevesprit 
@sonido 
PUT 211,101,rell$,3 
PUT 211,121,rell$,3 
PUT 261,121,rell$,3 
fijrel2=0 

ENOIF 
ENOIF 

RETURN 
PROCEDURE ediusur 

IF my>l20 ANO my<l40 ANO mx>SO ANO mx<lOO 
DEFTEXT 2,, ,6 
IF KOUSEK=l ANO ofsl>=-35 

ofslant=ofsl 
OEC ofsl 
PUT 51,121,rell$,O 
ofsl$=STR$(ofsl) 
ofsln$=inter$(ABS(ofsl)) 
IF SGN(ofsl)=-1 



ofsln$a"-"+ofsln$ 
ENOIP 
TEXT 65,129,ofs1$ 
TEXT 52,137,ofsln$ 
quien=O 
IF ofsl=O 

unisl=l 
ENOIP 
PUT 51,101,rell$,3 
PUT 10l,101,rell$,3 
PUT 101,121,rell$,J 
fijreJ.1=1 
PAUSE 3 

ENOIF 
IP KOUSEK=2 ANO ofsl<=35 

otslant=of sl 
INC ofsl 
PUT 51,121,rell$,O 
ofs1$=STR$ (ofsl) 
ofsln$=inter$(ABS(ofsl)) 
IF SGH(ofsl)=-1 

of sln$="-"+of sln$ 
ENOIP 
TEXT 65,129,ofsl$ 
TEXT 52,137,ofsln$ 
quien= O 
IF Ofsl=O 

unisl=l 
ENOIP 
sprl=ofsl 
PUT 51,101,rell$,3 
PUT 101,101,rell$,3 
PUT 101,121,rell$,3 
fijrell=l 
PAUSE 3 

EHOIP 
ENOIF 
IF my>l20 ANO my<l40 ANO mx>210 ANO mx<260 

OEFTEXT 13 , , , 6 
IP KOUSEK=l ANO OfB2>=-35 

ofs2ant=ofs2 
OEC of s2 
PUT 211,121,rell$,O 
ofs2$=STR$ ( ofs2) 
ofs2n$=inter$(ABS(ofs2)) 
IP SGN(ofs2)=-1 

ofs2n$="-"+ofs2n$ 
ENOIP 
TEXT 225,129,ofs2$ 
TEXT 212,137,ofs2n$ 
quien=o 
IP Ofs2=0 

unis2=1 
ENDIP 
spr2=of s2 
PUT 211,101,rell$,J 
PUT 261,10l,rell$,3 
PUT 261,121,rell$,3 
fijrel2=1 
PAUSE 3 



ENOIF 
IF MOUSEK=2 ANO ofs2<=35 

Ofs2ant=ofs2 
INC ofs2 
PUT 211,121,rell$,O 
Ofs2$•STR$(ofs2) 
ofs2n$=inter$(ABS(ofs2)) 
IF SGN(ofs2)=-l 

ofs2n$="-"+ofs2n$ 
ENDIF 
TEXT 225,129,ofs2$ 
TEXT 212,137,ofs2n$ 
quien=O 
IF ofs2=0 

unis2=1 
ENDIF 
spr2=of s2 
PUT 211,101,rell$,J 
PUT 261,J01,rell$,3 
PUT 261,121,rell$,3 
fijrol2ml 
PAUSE 3 

ENOIF 
ENOIF 

RETURN 
PROCEOURE ediatar 

IF my>120 ANO my<l40 ANO mx>lOO ANO mx<lSO 
OEFTEXT 2,, ,6 
IF MOUSEK=l ANO ofsl>=-35 

ofslant=ofsl 
OEC ofsl 
PUT 101,121,rell$,O 
ofsl$=STR$(ofsl) 
ofsln$=inter$(ABS(ofsl)) 
IF SGN(ofsl)=-1 

ofsln$="-"+ofsln$ 
ENDIF 
TEXT ll5,129,ofsl$ 
TEXT l02,l37,ofsln$ 
quienml 
unisl=O 
PUT Sl,lOl,rell$,3 
PUT l01,101,re11$,3 
PUT 51,121,rel1$,3 
fijrell=l 
PAUSE 3 

ENOIF 
IF MOUSEK=2 ANO ofsl<=35 

otslant=ofsl 
INC ofsl 
PUT 101,121,re11$,0 
Ofs1$=STR$(ofsl) 
ofsln$=inter$(ABS(ofsl)) 
IF SGN(ofsl)=-1 

ofsln$="-"+ofsln$ 
ENOIF 
TEXT ll5,129,ofs1$ 
TEXT l02,137,ofsln$ 
quien=! 
unisl=O 



PUT 51,101,rell$1J 
PUT 101,101,rell~,J 
PUT 51,121,rell$,3 
fi1r•ll=l 
PAÚSE 3 

ENDIF 
ENDIF 
IF ay>l20 AND my<l40 AND mx>260 AND mx<JlO 

DEFTEXT 13,,,6 
IF MOUSEKcl AND ofs2>=-35 

ofa2ant=ofs2 
DEC Of &2 
PUT 2~1,121,rell$,O 
ofa2$=STR$(ofs2) 
ofs2n$=inter$(ABS(ofs2)) 
IF SGN(ofs2)•-1 

ofa2n$=•-"+ofs2n$ 
ENDIF 
TEXT 275,129,ofs2$ 
TEXT 262,137,ofs2n$ 
quien=l 
unis2=0 
PUT 211,101,rell$,3 
PUT 261,10l,rell$,3 
PUT 211,121,rell$,3 
fijrel2=1 
PAUSE 3 

ENDIF 
IF MOUSEK=2 AND ofs2<=35 

ofs2ant=ofs2 
INC Ofs2 
PUT 261,121,rell$,O 
Ofs2$=STR$ (ofs2) 
ofs2n$•inter$(ABS(ofs2)) 
IF SGN(ofs2)=-l 

ofs2n$=•-"+ofs2n$ 
ENDIF 
TEXT 275,129,ofs2$ 
TEXT 262,137,ofs2n$ 
quien=l 
unis2=0 
PUT 211,101,rell$,3 
PUT 261,101,rell$,3 
PUT 211,121,rell$,3 
fijrel2=1 
PAUSE 3 

ENDIF 
ENDIF 

RETURN 
PROCEDURE relativo 

IF fijrell=l 
aprl=posl+ofsl 
IF quien=O AND sprl>O AND sprl<=37 

uno•usuar(sprl) 
ENDIF 
IF quien=l AND sprl>O AND sprl<=37 

uno=compu(sprl) 
ENDIF 

ENDIF 
IF fijrel2=1 



SETCOLOR 11,7,6,4 oro color 14 
SETCOLOR 13,7,6,0 amarillo color 15 

RETURN 
PROCEOURE deraults 

t:actor•l2 
preset=O 
porc•lO 
di=l 
oc1$•"x" 
oc2$="x" 
oc3$="x" 
octorg=5 
ayudaa64-(factor*5) 
ayudreal=64-ayuda 
quien=l 
OUT 3,224,0,64,225,0,64,226,0,64,227,0,64 

RETURN 
PROCEDURE pulso 

IF posl>=sprl ANO sprl>O AllD verpulsol 
verpulsol=FALSE 
SELECT posl-sprl 
CASE 3 

pulsacada=tmln*(2.({sprl+octpos)/12)) 
obl$="CERRAR" 
ob2$=" (armónicos 6 y 5) 11 

arm=xl(HOD(spr1+31,36)) 
arml=sprl+3l+octpos 

CASE 4 
pulsacada=tmay*(2.((sprl+octpos)/12)) 
ob1$="ABRIR" 
ob2$="(armónicos 5 y 4l 11 • ·, 

arm=xl(HOD(sprl+28,36) 
arml=sprl+2P~octpos 

CASE 5 
pulsacada=cuar*(2.((sprl+octpos)/12)) 
ob1$="ABRIR11 

ob2$="(armónicos 4 y 3)" 
arm=xl(HOD(sprl+24,36)) 
arml=sprl+24+octpos 

CASE 7 
pulsacada=quin*(2.((sprl+octpos)/12)) 
obl$="CERRAR" . 
ob2$="¡armónicos 3 y 2)" 
arm=xl HOD(spr1+19,36)) 
arml=sprl+19+octpos 

CASE B 
pulsacada=smin*(2.((sprl+octpos)/12)) 
obl$="CERRAR11 

ob2$="(armónicos a y 5)" 
arm=xl(HOD(sprl+36,36)) 
arml=sprl+36+octpos 

CASE 9 
pulsacada=smay•(2•((sprl+octpos)/12)) 
ob1$="ABRIR11 

ob2$=" (armónicos 5 y 3) 11 

arm=xl(HOD(sprl+28,36)) 
DE;~t;sprl+2B+octpos 

pulsacada=O 
ENDSELECT 



ENDIF 
IF posl<sprl AND sprl<JB AND verpulsol 

verpulsol•FALSE 
SELECT.aprl-posl 
CASE 3 

pulaacada•tmin*(2.((posl+octpos)/12)) 
ob1$•"CERRAR" 
ob2$•"(armónicos 6 y 5)" 
arm•xl(KOD(posl+ll,36)) 
arml•posl+ll+octpos 

CASE 4 
pulaacada•tmay*(2.((posl+octpos)/12)) 
obl'i•"ABRIR" 
ob2$•"(armónicos 5 y 4!" 
arm•xl(KOD(posl+2B,36) 
arml•pos1+28+octpos 

CASE 5 
pulsacada=cuar•(2·((posl+octpos)/12)) 
obl$•11ABRIR" 
ob2$•"(armónicos 4 y 3)" 
arm=xl(KOD(posl+24,36)) 
arml=posl+24+octpos 

CASE 7 
pulsacada=quin*(2.((posl+octpos)/12)) 
ob1$•"CERRAR" 
ob2$="(armónicos 3 y 2¡ 11 

arm=xl(KOD(posl+l9,36) 
arml=posl+l9+octpos 

CASE 8 
pulsacada=smin*(2.((posl+octpos)/12)) 
obl$•"CERRAR 11 

Ob2$•11 (armónicos 8 y 5) 11 

arm=xl(KOD(posl+J6,36)) 
arml=posl+36+octpos 

CASE 9 
pulsacada=smay*(2.((posl+octpos)/12)) 
Ob1$="ABRIR" 
ob2$•"(armónicos 5 y 3)" 
arm=xl(KOD(posl+2B,36)) 
arml=pos1+2B+octpos 

DEFAULT 
pulsacada=O 

ENDSELECT 
ENDIF 
IF pulsacada<>pulsant AND voll>O AND my<lOO 

pulsant•pulsacada · 
DEFFILL 7,1 
PBOX 0,51,310,59 
DEFTEXT O, ,,6 
TEXT 2,58,ob1$ 
DEFFILL 15,l 
PBOX 54,51,95,59 
DEFTEXT 1,,,6 
TEXT 55,5B,LEFT$(STR$(pulsacada),5) 
DEFTEXT 0,,,4 
TEXT 100,57,"batimentos/seq, "+ob2$ 
DEFTEXT 1,,,6 
pulsal=TRUE 

ELSE 
IF pulsacada=O OR sprl>l7 OR sprl<l OR my>60 OR voll=O 



DEFFILL 7 1 1 
PBOX O,Sl,Jl0,59 
pulsal=FALSE 

ENDIF 
ENDIF 
princ$=INKEY$ 
IF princ$=" " 

princ=O 
ENDIF 
IF princ$="\" 

@cuenta 
ENDIF 
IF princ$="s" 

clickl=TRUE 
ELSE IF princ$="q" 

clickl•FALSE 
ELSE IF princ$="t" 

TIHE$="OOOOOO" 
ELSE IF princ$="a" 

FOR x=l TO 12 
usuar(x)=INT(ROUNO((usuar(x)+usuar(x+l2)+usuar(x+24))/J)) 

NEXT X _ .. 
usuar(L)=INT(((J*usuar(l))+(usuar(37)))/4) 
FOR x•l3 TO 37 

usuar(x)=usuar(x-12) 
NEXT X 

~~F . . . . 
IF pulsal=TRUE ANO TIMER-princ>=l94/(pulsacada+l.OE-15) 

princ=TIMER . 
IF pulsacada<=4 ANO clickl 

SOUND 1,15,MOO(arml,12),INT(arml/12)+2 
WAVE 1,1,0,1000,0 

ENDIF 
OEFFILL 15,l 
PBOX arm+3,l,arm+5,12 

ENOIF . 
IF pulsal=TRUE ANO TIMER-princ>=97/(pulsacada+l.OE-15) 

DEFFILL 2,1 
PBOX arm+2,l,arm+6,12 

ENOIF 
RETURN 
PROCEOURE entrada 

DEFFILL 1,3,l 
PBOX 0,0,50,20 
CLS 
DEFFILL 9,1 
PBOX O,O,Jl9,199 
BOX 0,0,319,199 
DEFFILL 15,1 
PBOX 60,25,120,50 
BOX 60,25,120,50 
PBOX 190,25,250,50 
BOX 190,25,2501 50 
DEFFILL 10,l 
FOR X=O TO 4 

PBOX 1J0,60+(X*25),1B0,80+(x*25) 
BOX 130,60+(X*25),180,BO+(X*25) 

NEXT X 
GET l30,60,179,79,rell$ 
DEFLINE 1,1,0,l 



IF pos3<•37 
IF eacala•l 

OUT 3 1 226,D,usuar(poal) 
ElSE IF escala•2 

OUT 3,226,o,compu(posl) 
ENDlF 
PBOX Xl (posJ) ,yl (posJ), xl (posJ) +B,yl (posJ) +14 
OUT 3, 146,posl+oct,BO 
pos3ant .. pos:J 

ENDlP 
IF pos4<•37 

IF eacala•l 
OUT 3,227,0,usuar(pos4) 

ElSE IP escala•2 
OUT 3,227,0,compu(pos4) 

ENDlF 
PBOX xl(pos4) ,yl(pos4) ,xl(pos4)+B,yl(pos4)+14 
OUT 3, 14 7, pos4+oct, 80 
pos4ant•pos4 

ENDIF 
FOR y•l TO MOUSCY•l2 

IF HOUSEX>l60 OR HOUSEX<150 OR MOUSEY>l40 OR MOUSEY<Sl 
PUT 150,61,caden$ 1 8 
DO 

IF HOUSEX<160 ANO KOUSEX:..-150 ANO MOUSEY<140 ANO MOUSEY>Sl OR MOUSEK 
PUT 150,61,caden$,3 
SETMOUSE 155, 100 
GOTO fueral 

ENDIF 
LOOP 
tuera3: 

ENDIF 
NEXT y 

RETURN 
PROCEDURE pseudunis 

OEFFILL 15,l 
PBOX 0,51,310,59 
OEFTEXT 1,0,0,4 
TEXT 9, 57, •¿¿¿AFINANDO UNISONOS CONTRA-REFERENCIA USUARIO???• 
PAUSE 20 
OEFTEXT , , , 15 

RETURN 

PR~~E~~~$!~~:ioj $ 
reloj $~TIME$ 
DEFFILL 12, l 
PBOX 3,192,43,196 
DEFTEXT 1,0,0,4 
TEXT 3, 196, RIGKT$ (TIME$, 7) 

ENDIF 
RETURN 
PROCEDURE cuenta 

cuenta=TIHER-cuental 
cuental .. TIHER 
cuenta•l/ (cuenta/200) 
IF cuenta>•cuenta2 *l • 3 OR cuenta<•cuenta2•0. 7 

tot•cuenta 
numal 
promacuenta 

ELSE 



tot=tot+cuenta 
num=num+l 
prom=tot/num 

ENDIF 
cuenta2=cuenta . 
prom$=" " 
LSET prom$=STR$(prom) 
DEFFILL 12,1 
PBOX 273,192,307,196 
DEFTEXT 1,0,0,4 
TEXT 273,196,LEFT$(prom$,5) 

RETURN 



CONCLUSIONES .. 



CONCLVSIQNES 

-La lnteñase MIDI representa al momento de ser reali1.ado este trabajo, una herramientn 

poderosa de comunicación digital para siste!Tlas de redes musicales, coordinadas por equipos de 

cómputo, asl como implementadas pordiver,;os utensilios MIDI. 

-Menor mlmero de ejecutantes pueden realizar interpretaciones musicales, reduciéndose el 

costo. 

·Gracias al avance actual en ~microprocesadores p11ra computadoras con velocidades 

superiores a los 100 MHz, nuevos y diversos aparatos MIDI, equipos periféricos especiales, 

MIO! puede dar ahora mu~hó ~de lo que antes se realizaba. 

-La d~alldad: Interfase MIDl-sislema de cómputo, ofrece un sinnúmero de posibilidades 

a los usuarios, desde pequeftos estudios de grabación, hasta s«Uenciación, edición musical, ele. 

-Su versatilidad permite trabajar en sistemas muy simples, asl como en complejos. 

-Un lenguaje musical innovador se está forjando a través del lenguaje de comunicación vla 

MIOI. 

-La aparición de cada vez más instrumentos musicales MIO! amplia grandemente el 

horizonte de aplicaciones. 

-La precisión en sincronla permite ahorrar tiempo y dinero. 

·Un reto interesante que presenta MIDI, es establecer un lenguaje común de comunicación 

entre ingenieros y músicos. 

-El otro reto es llegar a dominar una inteñase que presenta Ún mundo complejo y vasto de 

información, aplicaciones, ventajas y desventajas. 

·MIDI tiene aún un largo camino en el área de la lngenierla Electrónica y la Música, 

ademds de otras áreas cienllficas o arllslicas. 
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Códigos de voz de rana!: 

Todos los mensajes de canal, tienen el ~it más si¡¡nificativo del byte de encabezado i¡¡ual a 

1 y el cuarteto menos significativo lleva el valor del canal MIDI. N!' hay que olvidar que el 

valor utilizado para sele«ionar un canal es una unidad inenos que el nú·Rl~ro d~ ca~a.1, pon1ue 

los canales se numeran del 1 al 16, pero se seleccionan por valores del O al15. Hay .tres bits para 

especificar el tipo de mensaje, y por tanto se puede designar hasta un mil•imo de 8 mensajes 

dilerentos. La tabla 1 da detalles sobre los. valores binarios y decimales utilizado; para 

seleccionar cada mensaje de voz de canal. 

En la columna correspondiente al códiso binario, "««" representa los bits que portan el 

valor de canal. Para obtener el número decimal que se debe enviar al puerto MIDI, se tomará el 

valor en la columna d~ri;i1a/,·.'se s~mará el número de canal y se restará una unidad. Por ejem

plo, un .mensaje de acif~acfd1;'d• 110Ía en el canal 8 requerirla un valor de 151 (144~=152, 152-

1=151). 

Es importante r;,;!~;darque uno instrucción de aclivació11 dr Ilota con un valor de velocidad 
• , _ .. _.. ¡_ '. • . - - . ~ - - ·- -_ - ··-. 

de o se puedé utilizarco;,:.o i;;.tru~ción de desactiwci611 de 11ota. 

La tabla 2 ~~ I~~ i~'~~i,~nes de los bytes de datos para los mensajes de voz de cano(. Todos 

los bytes ·de dato~. p~;t~ne~~~ al .interValo de O a 1'27.,E~ el mensoje d.e modificación del pitch 

los dos bytes de datbs 'se co~bi~~n rara dar. uri solo número de 14 bits. El verdadero valor a 

enviar se obtie~e ¡Íor.tanto ~'i.ltipliC,,n<lo el prime~ byte por 128 y sumando después el segundo 

byte de datos. P~; efc~pÍo, í''l.;i~;.··J.; dat~ de 28 y 79 proporcionan un valor de cambio de 

pitch de 3.663 (28x128:3.584, 3.584+79".'3.663). Un valor de 8.192 (bytes de datos de 64 y O) 
. , ........ -., ,···;:_¡::¡ -·: 

proporcioña un cambio de
0

pitch .de O •. Como se explicó previamente, se puede usar el mismo 

sistema con los co~tfoleS vari~~~s. emparejándolos para formar 2 bytes de datos. Para los , . 

controles que solamente per.n'it~'ri activación/ desactivación (por ejemplo, los controles 64 a 95), 

solamente son válidos los val~ies de o (desactivado) y 127 (activado) y cualquier otro valor 

será ignorado. Nótese que los ~;;troles se numeran de O .a 127, y no de 1 a 128. Por lo tanto, a 

diferencia de la selección d~ canal, .;I valor que se usa es el mismo que el número de control. 



Tabla 1 

Byte de memaje Binario Decimal Num. de d•tos 

Desaclivación de nota JOOOro:c 128 2 

Activación de nota 1001cccc 144 2 

Pulsación de teclado polifónico lOJOcccc 160 2 

Cambio de control 1011cccc 176 2 

Cambio de programa 1100cccc 192 1 

Pulsación de lecla global 110Jcccc 208 1 

Modificación del pilch 1110cccc 224 2 

Tabla 2 

Memaje Byte 1 Byte2 

Desadivación de nota Valor de nota Valor de velocidad 

Activación de nota Valor de nola Valor de velocidad 

Pulsación de teclado polifónico Valor de nota Valor de presión 

Cambio de control Númerodeconlrol Nuevo valor de control 

Cambio de programa Número de programa 

Pulsación de teclado global Valor de presión 

Modificación del pilch Byte menos significativ1 Byte mds significativo 

Mensajes en modo canal. 

Los mensajes de modo canal usan el mismo código de encabezado que Jos mensajes de cambio 

de control, y se accede• ellos con un primer byte de dalos de valor entre 121 y 127. Los detalles 

de los mensajes de modo canal aparecen en Ja tabla 3. 



Tabla3 

Número de control Funcilln Byte de datos 

121 Reajusle de lodos los controles Siempre O 

122 Conl;ol local O=inac., l 27=act. 

123 Desa~livación de todas las notas Siempre O 

124 Modo omni inadivo Siempre O 

125 Modo omni activo Siempre O 

126 Modo mono activo Número de canale! 

o O para usar lodos 

los canales 

127 Modo poly activo Siempre O 

Obviamente, cuando el modo mono está activado, el modo poly está desactivado, y 

viceversa. Un cambio de modo desactiva todas las notas, pero activar o desactivar el control 

local o utilizar el mensaje de reajusle de todos los controles no lo hace. Esta opción, y la 

instrucción todas las 1101as dtst1clivt1das se deben considerar como una opción para seguridad 

en el sistema, evildndosc que lils notas queden activas accidentalmente, no es una alternativa 

al mensaje normal de desactivació11 dt 11ola. 

De hecho, no es imperalivo que los equipos MIDI respondan a cualquier.forma de 

instrucción de todas las notas desactivadas, y muchos lnstrumentÓs ign~i~~ .,S., 11¡;.;'de IÍ!s· 

trucclón. La tabla 4 muestra los conlroles que se deben escribir para obtener cada uno de los 

cualro modos esldndar MIDI. 

Tabla 4 

l. Modo 1 (omni activo poiy) 125y 127 

2. Modo2(omni activo mono) 125y 126 

3. Modo3(omni inactivo poly) 124y 127 

4. Modo 4 (omni inactivo mono) 124 y 126 



Para estor seguro de que se selecciona un modo MIDl concreto, debe activarse la pareja de 

controles adecuados. No hoy que olvidar que el mensaje 1110110 aelivo debe incluir (en el segundo 

byte de datos) el namero de cannles que se van a utilizar en el modo mono, o un valor de O si se 

van a ulllizar todos los canales. 

Mensajes de sistema. 

Todos los mensajes de sistema en Íiempo real consisten en un solo byte con el cuarteto más 

significallvo en 1111 (240' en de~imaJ):·ó1ros mensajes del sistema incluyen un byte o bytes de 

datos, pero todós tienen todo~l~·b·i~~·'de_(cuOrteto más significativo a uno. El cuarteto menos 

significativo no se requiéré para ¡,;~pÓsiÍos de identificación del canal, y esos cuatro. blls se 

utilizan para ldenllfi<>r .la i~stru~~lón; Usto da ·~n máximo de 16 m~nsaj~s de sisté~a' 
diferentes. Los vofor~s bi~ario y d~~Ímal riecesarios pnra los mensajes d~. siste:ma.de. liempo 

real se Indican en l~:tabÍ~·s. 
Estos me~je$dé si~tcrii~d~Íi~Üipo~~al Se pued~n enviar~~ciialq~ier .;;om'~nio,in~luso en 

-. ~-- . ·-,, -.. :-,:_~ .. :.~t·:·f;''~.--·.·~:~''.:-:· ____ .. ';_": __ ,~::.,~ :·-.,~ .. -... -.. ' ·.-:.-.:·· ·-·::~ ~--·-. _-·-
.el medio de otrós ~erisajes. La Instrucción, dó renjusfo .. del sistema 1'º se. debe 'enviar al encender. 

e1 equipo n1 cuanci~ e1 cq~ipá ~.; r~afust~.Est~ pO<lrta dej;,: a1 s1~t~..;aco11lado ~¡,;;me~ .. ¡~ de 

reajuste circulando indelinidamente. Llls seftoles d~ reloj se. eiwf~n ~on u~atóderici~ de ú por 

cuarto de nota. La espera activa es op~o~ál (~ ;~~~>~tllizad~ ~n t~.i' e~ÚÍ~o~ f>lio1 aclu~les). 
. . . - .. -· ...... , . - -- .. - ' . - -.~ -. - T'- ·- ·- ~ 

Como es opcional, el equipo recepl~r no tiene iWrqué desacli~ar todas sus nota~ de formo 

automática en su ausencia. El equipo que Incorpore ésla opción so\amenle desactivará ladas las 

notas, tras haber recibido al menos un byle de espera activa, y cuando haya transcurrido un 

intervalo de mils de 300 milisegundos sin que se haya recibido otro mensaje de esle Upo (o 

cualquier otro mensaje), 

Tablas 
ª'-·-'o ....__,_ 1 Tioodemeni;aie 
11111000 248 Señal de reloj 
11111001 249 Indefinido 
11111010 250 Inicio 
11111011 251 Continuación 
11111100 252 Parada 
11111101 253 Indefinido 
11111110 254 Espera acliva 
11111111 255 Reajuste del sistema 



Menujesromwwsdesish!ma. 

El byte de estado St/tceión dt canción es seguido por un solo byte de dalos, que el número de 

canción, y su valor es de O a 127. Eso selecciona la secuencia que se va a ejecutar cuando se reciba 

en el secuenciador el mensaje de tiempo real inicio. 

El byte de estado de puntero de canción va seguido de dos bytes de dalos que combinados 

dan un número de 14 bits (con el byte menos significativo primero). Esto se puede utilizar para 

iniciar el secuenciador en un cierto punto de la secuencia seleccionada. Algunos códigos de esta 

clase están todavía i_ndeíinidos, Las instrucciones e)l;clusivas de sistema se han incluido en esta 

lisia (tabla 6). 

Estrictamente hablando no son mensajes comunes de sistema. 

Tabla6 

Mensaje Binario Decimal Byte de dalos 
Inicio exclusivo de sistema 11110000 240 Código de fabricante, ele. 

Indefinido 11110001 241 ------
Posición de canción 11110010 242 Byte menos significativo/ byle 

mds significativo 

Selección de canción 11110011 243 Número de canción 
Indefinido 11110100 244 ............ 
Indefinido 11110101 245 ------
Requerimiento de entonación 11110110 246 Nada 
Fin de exclusivo de sistema 11110111 247 Nada 

Para referencia de la espec:ilicación MIDI 1.0 ronsullar el manual de MIDI Avanzado, 

Gula del Usuario, por R.A. Penfold, Editorial Addison Wesley Iberoamericana, Apéndice B. 

3a. Edición 1993. 
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