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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se estudiará a la música desde un punto de vista semántico que 

permitirá analizarla como un lenguaje; permitiendo a 10 largo de la misma, establecer un 

cuadro comparativo con el lenguaje articulado (nuestra habla común), donde se podrán 

apreciar las semejanzas entre ambos universos, así como el poder comunicativo de uno y 

otro. Recordando que sin la comunicación, no se podría explicar la cultura contemporánea. 

De esta manera, haremos un viaje a través del tiempo; explorando en los ámbitos de la 

gramática, la sintaxis, la fonética y la ortografia, desde un punto de vista que llega a escapar 

a nuestros ojos, e inclusive a nuestros oídos. En un mundo donde la literatura reposa sobre 

cinco lineas paralelas equidistantes (pentagrama- fig. 4), Y va más allá del papel. Grandes 

compositores han marcado la historia con los sonidos y el silencio, dejando con esas notas 

mensajes en el aire que trascienden hasta nuestros días. Contextualizando también, la 

situación de la música en México y su repercusión social. 

Encontraremos así, que la música tiene todas las características de un idioma, y por lo tanto 

la capacidad de comunicar y transmitir ideas de una manera tan completa como con el 

lenguaje coloquial. Además de las diversas ap1icaciones que le atribuyen dentro de la vida 

cotidiana tales como en medicina, psicología, pedagogía, comunicación, así como su 

interrelación con otras artes (cap.3). Este ensayo esta basado principalmente en la 

investigación documental y en entrevistas hechas a especialistas de distintos ámbitos, que 

confinnan la aplicación del lenguaje musical en la realidad como un vehículo 

comunicativo. 

Seria verdaderamente imposible y ambicioso, querer abrazar toda la historia del lenguaje y 

de la música en un sólo documento, pues son temas tan ricos en contenido que no existe 

enciclopedia alguna que los pueda abordar del todo; sería como querer hacer un 
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compendioso resumen de la historia del hombre desde su origen hasta nuestros días, 

matizándolo con cientos de biografías, anécdotas y sonidos; que harían de m,lestro tiempo 

insuficiente. Por eso es, que para este trabajo han sido considerados autores y obras muy 

específicas dentro de los periodos más representativos de la evolución del hombre y la 

historia del arte. 

El mensaje, la intención y el sentimiento que se manifiestan en la música, muchas veces 

dicen más de lo que creemos; con la música podemos transmitir sentimientos, ideas e 

incluso conceptos. Hay que aprender a interpretar los símbolos de este arte que vulnera 

nuestros sentidos, da color a 10 invisible y puede hacer permanente lo efímero. La disciplina 

de bien combinar los sonidos y el silencio en el tiempo. nos descubre un nuevo mundo en el 

campo de la comunicación. que pesar de su trascendencia en la humanidad. no ha sido muy 

explorado, debido a su carácter de arte. 'Pero algo es seguro, sólo hay una ciencia l
' a la que 

se le ha llegado a considerar el alimento del alma; la música, 

La presente investigación se desarrolla en tres capítulos; en el primero se abordarán las 

definiciones de los elementos, ciencias y disciplinas que nos abrirán el campo de estudio. 

En el capítulo segundo se explorará 'el tema, estableciendo cuadros comparativos entre la 

música y el lenguaje, además de utilizar analogías que despejarán las diferencias 

lingüísticas y gramaticales de ambos ámbitos. Finalmente en el capítulo tercero, veremos 

como se han aplicado los conocimientos adquiridos, en nuestra vida' cotidiana y cuáles son 

sus alcances, además de dar una breve ojeada a algunos momentos relevantes de la historia 

musical; para entonces dar cabida a las conclusiones. 

Así podemos decir que desde el principio de los tiempos y para poder vivir en sociedad, el 

hombre fue buscando los medios y elementos para poder transmitir sus ideas. 

conocimientos y sentimientos, dando así lugar a la base de toda civilización, lo que hoy 

conocemos como comunicación. 

1 En el capitulo I abundaremos en las características de la música que la pueden definir como ciencia. 

4 



Para lograrlo fue necesario establecer un conjunto de reglas y ·nonnas que crearan la 

hegemonía en las distintas comunidades, surgiendo entonces los primeros lenguajes, que 

con el pasar de los años darían lugar a los dialectos y a los idiomas; estas fonnas de 

expresión fueron en un principio fonéticas, es decir, sonidos; que producidos con el cuerpo 

(incluyendo la voz), o con instrumentos ajenos a este, por su entonación y duración 

adquirían significados específicos; era también, el origen de la música. 

Con el desarrollo del hombre, se fueron adoptando los idiomas que por convencionalidad 

eran más sencillos; al igual que la música, que a pesar de tener cierto carácter de 

universalidad en relación con otros esquemas comunicativos, su estructura era más 

compleja; por lo que su evolución fue adoptada por muy pocas personas, las que lograron 

darle carácter de arte, distrayendo la atención de los oyentes,' dejando a un lado el poder y 

profundo contenido comunicativo, de esta manifestación humana. 

A lo largo de la investigación se pretende demostrar el contenido semántico de la música y 

sus aplicaciones como medio de comunicación en periodos representativos, así como la 

trascendencia que puede tener en la sociedad actual tan sublime arte. Algunos la consideran 

una ciencia, otros inclusive una religión, el origen del universo, un sentimiento o una 

ventana a la imaginación. Siempre presente en la vida e historia de los hombres, más 

completa que el lenguaje mismo, compleja, indecible ... la música, el lenguaje de lo inefable. 
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CAPÍTULO 1 

TAN ANTIGUO COMO EL HOMBRE MISMO 

(lenguaje, comunicación y música) 

"LA MÚSICA PUEDE NOMBRAR LO QUE NO TIENE NOMBRE Y 

COMUNICAR LO DESCONOCIDO" 

Leonard Bernstein 
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1.1. EL LENGUAJE 

En el más simple de los significados, el lenguaje es el conjunto de signos articulados por 

medio de los cuales el hombre se expresa; una de las ciencias encargada de estudiarlo es la 

lingüística. que en otros ténninos Se define como el estudio comparativo y filosófico de las 

lenguas. Roman Jakobson' la define como la ciencia de la lengua y de los lenguajes, 

enfatizando así su doble objeto: " ... es sobre los lenguajes que trabaja el lingüista, y la 

lingüística es ante todo, una teoría de las lenguas." 

Podemos decir entonces, que el lenguaje es una facultad consecuente y a la vez causal de 

las relaciones sociales; y no necesariamente una habilidad privativa de los humanos, ya que 

estudios recientes muestran que el vuelo de las abejas, el grito de los chimpancés, los 

decibeles en los ladridos de] perro, o el sonido que emiten los delfines, podrían ser 

manifestaciones de lenguas específicas; pero esto se desvía ya un poco de nuestro campo de 

estudio, por lo que se lo dejaremos a los "etólogos". 

Con el transcurrir del tiempo han surgido varias definiciones y teorías acerca del origen del 

lenguaje; por ejemplo, el filósofo griego Demócrito sostenía que era una invención del 

hombre, mientras por otra parte Crátilo atribuía su creación a una fuerza sobrehumana. Max 

Müler, creía que era la revelación de la conciencia; y Alexander van Humboldt sostenía que 

era el lazo natural anterior a toda experiencia que une las palabras y las ideas. 

Cabe destacar, que el lenguaje fonético no es la última ni la única manifestación del 

lenguaje articulado, también existe el pictográfico, el escrito, el estético, el poético, el 

artístico y el ideográfico entre otros; gracias a algunos de los cuales podemos constatar y 

estudiar la evolución y desarrollo del lenguaje, corno la del hombre mismo, muestras 

permanentes y tangibles del progreso de la vida. 

2 Roman Jacobson. El marco del lenguaje. 
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Esto demuestra que desde el inicio de la humanidad, ha prevalecido la necesidad de 

comunicarse; desde las pinturas rupestres, que describen la cotidianidad prehistórica, hasta 

los códigos ascci de las computadoras, que facilitan la vida, respaldan la ciencia y 

desarrollan la tecnología. Desde el sobrio y preciso teorema pitagórico, hasta el complejo y 

adornado inglés "shakespeariano", son tan sólo algunos matices del amplio universo del 

lenguaje humano. 

Dicho menester de transmitir los pensamientos y sentimientos, llevó a los hombres a crear 

símbolos y signos que les pennitieran unificar sus ideas, surgiendo así los alfabetos y los 

idiomas, que con el curso de los años se les ha intentado dar un carácter de universalidad; 

de ahí que algunas de las lenguas antiguas, se encuentren hoy perdidas en las arenas del 

tiempo. 

Teniendo establecidas las unidades lingüísticas y enfocándonos particulannente al lenguaje 

articulado, se ha llegado a la conclusión de que éste se desarrolla en dos etapas; la primera 

que corresponde a la intuición, donde se imita el comportamiento verbal (y que 

profundizaremos en el próximo capítulo), y la segunda que corresponde a la convivencia, 

donde se aprenden la lógica y la gramática. 

Esta convención social depende y varía respecto de la ubicación geográfica y la 

temporalidad de su creación, originando cambios entre el significado y el significante; lo 

que nos pennite hablar con todo el sentido de la palabra, definiendo estos téffilinos, de la 

comunicación. 
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1.2. LA COMUNICACIÓN 

Podemos resumir entonces, que el proceso mediante el cual se transmiten significados de 

una persona a otra, es la comunicación; entendiendo por "significado" a la interpretación de 

los signos socialmente constituidos, códigos o lenguas pertenecientes a la misma 

comunidad. En dicha facultad se fundamenta el desarrollo de la vida misma, ya que la 

comunicación aumenta las posibilidades individuales de supervivencia. 

Pero es lógico que en nuestros días, con tanta tecnología, y en un mundo sustentado en las 

telecomunicaciones y en la multimedia, no nos detengamos a analizar este básico, común y 

a la vez complejo proceso de transmisión de ideas, que conocemos como comunicación, y 

cuyo esquema se conforma de un emisor un mensaje y un receptor. 

Se ve sencillo, pero para que la comunicación se dé, es necesario que se genere una 

respuesta por parte del receptor para cerrar el ciclo, cosa que sólo será posible si el mensaje 

está manejado en un código común, pues de no ser así, se requerirá de un decodificador que 

transfonne los signos y los pueda retransmitir .de una manera comprensible; para aterrizar 

esta concepción, podemos ejemplificar con el código binario de las computadoras, o con 

algún interprete bilingüe. 

Con el pasar de los años, la comunicación se convirtió en más que una simple herramienta 

de integración de la sociedad; ha sido un anna ideológica, la base del desarrollo, la 

prop~gación de cultura y de las noticias relevantes; el cimiento de las artes y un arte en si 

misma, recientemente atribuyéndosele el carácter de ciencia social. Hoy por hoy, la 

comunicación humana ha dejado de ser la simple conducta animal de emisión de ruidos y 

movimientos corporales; transfonnándose en algo más sutil y delicado, la combinación de 

voces y sonidos, que gracias a nuestra capacidad de aprendizaje, podemos articular, 

expresar y comprender, hasta donde los límites de nuestra imaginación lo pennitan. 
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El desarrollo de la comunicación trascendió a tal grado que superó las expectativas de su 

alcance, a partir del siglo XV cuando la imprenta y los tipos móviles hacen su aparición, el 

esquema emisor- mensaje- receptor, parecia obsoleto, el impacto del mensaje llegaba a más 

personas y la respuesta no era directa para con el emisor; la evolución del nuevo medio crea 

un nuevo concepto, la comunicación de masas, que siglos más adelante adoptarían los 

medios electrónicos como la radio y la televisión; la comunicación y el hombre, ahora son 

uno dependiente del otro. 

Así, para entrar en materia, y recordando que para comunicamos establecemos símbolos 

convencionales, retomaremos el concepto de Peirce3 "El lenguaje es un sistema de signos 

en su carácter fónico, gramatical y léxico; pero no sólo el lenguaje es campo de la 

semiótica, pues también lo son muchos fenómenos significativos; que van desde un golpe 

en la puerta, la huella de un paso, la música, una meditación silenciosa, un diagrama 

geométrico o un simple signo, manifestaciones mentales en diversos grados". 

Hemos entonces, abordado la semiótica, materia en la que profundizaremos en el siguiente 

inciso, no sin antes dejar bien establecida su relación con la comunicación, que definiremos 

~ora como un par constituido por un signo producido por un emisor, interpretado luego 

por un receptor; considerando que en todo fenómeno semiótico existe el traspaso de un 

signo para comunicar una fonna o figura. 

3 Virginia López Villegas. La semiótica como disciplina dimensional. 
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EJEMPLOS DE ESCRITURA EGIPCIA Y MAYA PARA ILUSTRAR 
LA CONVENCIONALIDAD DE SIMBOLOS PARA COMUNICAR 
IDEAS Y CONCEPTOS. 
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/.3. LA SEMIÓTICA 

La semiótica, también conocida como "semiología" en la tradición europea, es la doctrina o 

teoría de los signos; de la raíz griega [[simeion=signolJ. y que constituiría una de las tres 

ramas de la medicina, ténnino que se retomaría más tarde, para volverse parte fundamental 

de la lingüística, definiéndola Saussure como "La ciencia que estudia la vida de los Si!,lflOS 

en el seno de la vida social'>4 

Es importante hacer la distinción de los signos naturales o señales, que son aquellos que no 

tienen un productor humano, y serán calificados por el grado de infannación científica que 

tenga el interprete, es decir, es una conexión entre un objeto determinado y lo que 

representa; por ejemplo el par marea-luna, donde ver en la marea un signo de la luna, 

presupone un conocimiento de las leyes de gravedad que no está dado por la experiencia 

común, que se refleja en pares más simples como el de fuego-humo; es decir, los binomios 

al volverse más complejos penniten un mayor desarrollo. 

Así entonces considerando el saber científico como el medio para vincular los fenómenos 

naturales con ciertos objetos establecidos por teóricos especialistas; así podemos ya en 

términos de comunicación definir los fenómenos semióticos (incluyendo los signos 

naturales); donde deberemos evaluar siempre la posición del interprete con respecto a una 

institución social ya existente, que conecte representante y representado, signo y objeto. Es 

el pasaje entre lo real y la razón. 

Resumiendo desde un punto de vista "peirceano" podemos decir, que la semiótica toma 

como objeto de conocimiento las interpretaciones realizadas por actores sociales en 

circunstancias históricamente datadas, dicho de otra manera: Un objeto presente en el 

campo de la experiencia de un individuo produce en la mente del mismo la presencia de 

~ IBIDEM 
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otro objeto ausente en dicho campo, esto es lo que llamamos "Fenómeno semiótico". Es la 

relación entre el objetivo y un ser subjetivo. 

Analizando otras tendencias y vertientes de investigación, descubrimos que la importancia 

de los signos lingüísticos, ha llevado a la confusión entre semiótica y semiolingüística, es 

decir no se sabe si la lingüística es parte de la semiología o viceversa, es la dependencia 

establecida 'históricamente de los signos en general con los signos lingüísticos. Para este 

concepto tomaremos la definición de la .~emiolingüística5 que la describe como toda teoría 

que hace de la lingüística el "patrón" de todos los sistemas de signos no-lingüísticos; es 

decir, tomar solo en cuenta objetos convertidos en lenguaje, es el único paso que franquea 

sin muchos escrúpulos epistemológicos la Escuela de París, donde solo las lenguas 

naturales se consideran sistemas de signos restándole importancia a los signos no 

lingüísticos. 

Al" hablar de semiótica, signos e interpretaciones, se vuelve inminente hablar de 

significaciones; y la ciencia encargada de esto es la semántica que estudiará aquello a lo 

que remiten los signos. En la conceptualizacion saussureana del signo, la significación es 

inherente al significante; si cortamos el significante en el ámbito fónico, cortaríamos al 

mismo tiempo los significados en el ámbito' conceptual, dejando fuera nuevamente a los 

signos no-lingüísticos, hecho que Hjelmslev a tratado de conciliar distinguiendo, en cierto 

modo, la cosa que representa y su significación y, consecuentemente la relación que los 

une. 

Completando la definición peirceana, podemos decir que la semiótica se constituye de tres 

momentos: la sintáctica, que trata de aquello que representa, la semántica, que trata de 

aquello que se está representando, y la pragmática, que extrae las reglas de uso que 

gobiernan, en cada contexto de interpretación, las confluencias de esos momentos; es decir, 

esta última une la sintáctica y la semántica; dando sentido a las significaciones elaboradas 

fuera de las realidades de las que surgen y pretenden configurar esas mismas realidades; es 

s Infonnación obtenida durante las asignaturas de la carrera. 
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la concepción de todos los efectos prácticos quc puede producir un objeto, para crear una 

concepción completa del mismo; es la relación entre el signo y sus usuarios. 

Ahora podemos entender que la señal está constituida para comunicar, y que la 

significación que se le da a la misma la introduce al campo de la semiótica. Todo aquello 

que se produce en la mente del interprete al percibir algo y que puede llegar a establecerse 

como institución social, dependiendo de la trascendencia de la significación; con cuidado 

de no caer en el error de considerar a la semiología como la ciencia normativa que prescribe 

las significaciones en lugar de describirlas. 

A manera de conclusión, diremos que la semiótica es la ciencia encargada de estudiar las 

estructuras y los sistemas de signos, así como la noción genérica de signo y su relación con 

los sistemas particulares comparando todas sus variables; y bajo este esquema trabajaremos, 

manteniendo la línea que relaciona la experiencia humana con la idea como signo y la 

interpretación que se le da, es decir su significado. Las palabras, la música, los símbolos, 

los sonidos, la naturaleza, todo lo que pensamos y todo lo que somos; vivimos en un 

mundo de signos, constituido por ideas e interpretaciones, y ¿Quién sabe?, tal vez el 

hombre mismo sea una simple significación de algo que jamás entenderemos. 
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1.4. EL ORÍGEN 

Sería aventurado y ambicioso, querer precisar el momento cuando nace la música, pues 

inclusive hay teorías que la vinculan con el origen mismo del universo (teoría de las 

esferas); pero algo es seguro, la música existe al igual que el hombre, ya la par de éste ha 

ido evolucionando, manifestándose como arte, como ciencia, como reflejo de la manera en 

que percibimos el mundo y la vida, y evidentemente como un medio de comunicación. 

Por su carácter efimero, intangible y etéreo, se ha buscado la manera de sintetizarla en 

signos y símbolos que permitan su interpretación y le den a la vez una significación 

específica, lo que ha permitido su trascendencia y desarrollo a lo largo de la historia, y que a 

pesar de las diversas connotaciones culturales, se le ha considerado un lenguaje universal, 

pero mucho ojo, es universal sólo en lo que a estructura básica se refiere, pues como 

veremos más adelante en la música también hay "idiomas", 

Apostando por que el origen y desarrollo de la música se da a la par del surgimiento del 

lenguaje articulado y del hombre mismo, hablaremos de la teoría de la "monogénesis,,6, que 

sostiene que todos los lenguajes se derivan de una misma fuente, y aquí mismo 

rescataremos el concepto de aprendizaje del lenguaje por medio de la imitación; en un 

principio, todo fue monosílabo que de alguna manera al conjuntarse daba lugar a 

significados nuevos, matizados con cierta lógica, 

Leonard Bernstein7 para ejemplificar esta teoría y amarrarla al origen de la mÚSica, 

presupone un bebé homínido experimentando su nueva voz: ¡MMM! ¡MMM!- llamando la 

atención de su madre para expresarle que siente hambre, y así abre la boca para recibir el 

pezón - MMM-AAA-; ahí estaba ya la palabra primaria: MA, madre; o alguna variable 

fonética de ella. 

6 Leonard Bcmslein , The unanswered queslion 
7 0 b,Cit 
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Esta sin duda alguna es una de las primeras proto-palabras utilizada por el hombre, y que 

actualmente es la raíz de la palabra madre en mas de un idioma, y para esto basta echar un 

ojo a las lenguas romances: mater, madre, mére; o a las gennánicas: mutter, moder; a las 

eslávicas: mat, mattka; en hebreo: ima; en navajo: shi-ma; e inclusive en swahili, chino y 

japonés: mama. 

Esta teoria no termina aquí; agreguemos a nuestra proto-palabra una L: MAL, y observemos 

sus derivados latinos mal, mouvaise, male, etc. todos relacionados con algo malo; y en la 

familia eslávica con lo pequeño: maly, málenki. Y nos remitimos nuevamente a la hipótesis, 

buscando el origen común de malo y pequeño; y sorprendentemente encontramos un 

estrecho vínculo entre estas dos palabras confirmando nuevamente la monogénesis, esto es, 

el concebir lo pequeño como débil, ese hombre indefenso ante el poder de la naturaleza y de 

una Tierra mágica llena de misterio, regida por la fuerza de los dioses. Por lo tanto, ser 

pequeño, tener poca fuerza, poca estatura y poca energía, deja al hombre expuesto e 

indefenso completamente dominado por su entorno, esto sí es malo. 

y del lado opuesto, la raíz fonética que denota poder y grandeza, el rugido del temible tigre: 

¡GRRR! ; ¿Y qué encontramos? : Grande, Gross. GReat, GRow, y así sucesivamente en lo 

que a lenguas latinas y gennánicas respecta; y en eslavo, donde la G se guturaliza como H y 

encontramos palabras como HoRóshi (bien) o Hrabrii (valiente), y así hasta generar 

palabras como: Big. brave, good, god (dios). Por supuesto, no debemos olvidar que esta 

teoría está basada en especulaciones, pero que aún a la fecha, no deja de intrigar a los más 

apasionados estudiosos de la lengua. 

Envuelta también en este misterio fonético, encontramos a la música y su origen en su 

forma más elemental: las notas mismas. Retomando el ejemplo de la proto-palabra MA, 

cuando el niño pide alimento, ataca la nota en un primer tiempo (ictus) y tennina deslizando 

la A' de manera descendiente (fig.I). o de manera ascendente si se trata de una pregunta 

(tig.2). Y así es como hablamos: ataque al ictus y deslizamiento. 

15 



· 

Fig, 1 

Fig, 2 

" 
.. ,.. . \ 

~ .'. ~' . 

16 



La sílaba se convierte inmediatamente en una nota, al omitir el deslizamiento (fig.3), es un 

morfema que se reescribe como un evento de lanzamiento; lo que nos lleva al famoso cliché 

que sentencia a la música como 'un discurso elevado y "universal", pues puede transmitir 

aquellas manifestaciones psicológicas intrínsecas al hombre, sus emociones y afectos. 

Pero debemos tener cuidado con la ambigüedad del ténnino "universal", que califica a la 

música en lo relativo a su innata competencia gramatical (como Chomsky la llamaría); ya 

su lenguaje facultativo, del cual fue dotado genéticamente el hombre para proclamar el 

poder de su espíritu. 

Así pues, no es universal en cuanto a su composición, a sus marcos referenciales, a su lugar 

y a su tiempo; si en efecto a lo largo del mundo comparte sus fonemas y sus unidades 

básicas, no hace lo mismo con su cultura y sus mensajes; además de tener el gran adjetivo 

calificativo de "Arte", lo que la vuelve completamente subjetiva. No será lo mismo para 

nosotros en el occidente escuchar música hindú, que algunos ritmos mesoamericanos, o 

alguna interpretación de Beethoven en piano; y por supuesto el significado será cuan más 

diverso; y aún así, siempre nos deja un mensaje. 

Aaron Copland8 para explicar este fenómeno puntualiza que escuchamos la música en tres 

planos distintos que dependen de nuestra condición personal: el plano sensual, donde se 

escucha la música por placer; el plano expresivo, donde se le da a cada nota un significado; 

y el plano puramente musical(instrumental). que comprueba la verdadera existencia de la 

música en cuanto a las notas mismas y su manipulación. 

y la pregunta sigue latente, si tiene todo y es tan universal y completa ¿Por qué no nos 

comunicamos con música?, Y la respuesta puede parecer sorprendente, pero sí nos 

comunicamos con música, como se explicó anterionnente, cada fonema que producimos al 

hablar, es una nota musical, a la cual le damos una entonación y duración detenninada para 

expresar cosas diferentes; pero como diría Richard Wagner "Cuando las palabras del 

JI Aaron Copland. COMO ESCUCHAR LA MUS/CA. 
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hombre no son suficientes, entonces comienza el arte de la música." Y esto es lo que 

conocemos ya con los instrumentos, las orquestas, las variaciones, los coros, ese sistema 

complejo, abstracto, íntimo de pocos y añorado por to~os. 

Aquí destacamos también las características de la música como ciencia, en tanto que está 

regida por ciertas normas y produce un conocimiento partiendo de las unidades de medida 

que conforman su escala, mostrando así un silogismo de unidad lógica que nos permite 

crear teorías que se reflejan en una sociedad determinada. 

La música ha forjado su propia historia, trascendiendo los umbrales del espacio y el tiempo, 

moviendo y conmoviendo a la humanidad, prevaleciendo ... el lenguaje de otros poetas que 

ya no tienen palabras ... fue la voz, fueron piedras y pieles; fueron cuerdas y metales, fue la 

electrónica; y fue ese deseo de querer decir más" lo que hace de la música un arte tan antiguo 

como el hombre mismo, donde ..... después del silencio, es lo que más se acerca a expresar 

lo inexpresable".9 

9 Adolph I-Iuxley 
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J.S. LA MÚSICA Y SUS ELEMENTOS 

Para un melómano, resulta dificil poder darle una explicación técnica, desvinculada de la 

pasión y la emoción, a la música; y mucho menos, quererla razonar y estacionar como un 

motivo de educación estética con un orden lógico estructurado y capaz de compararse con 

su expresión misma. Sin embargo. en el carácter de investigación que encierra el presente 

trabajo, es indispensable concretar detenninados conceptos. Proveniente de la voz griega 

[[musikóslJ que significa musical, el ténnino "música" presenta un significado relacionado 

con las musas, que en consecuencia designa el vínculo del espíritu humano con cualquier 

fonna de manifestación artística conocida en Grecia. 

En el vasto conjunto de obras publicadas e investigaciones hechas acerca de este tema, nos 

enfrentamos a un sin número de definiciones, aplicaciones e interpretaciones (Polisemia), 

que nos lleva a un lugar común, donde se sentencia a la música como "el arte de bien 

combinar los sonidos y el silencio, sujetándolos a una medida de tiempo en un lenguaje 

dotado de infinitas variaciones". (Porque recordemos que estamos estudiando a la música 

como un lenguaje)1O 

Juan Arturo Brenan 1I considera que no es importante saber la definición precisa de la 

música, sino saber lo que la música puede hacer en nuestro oído, en nuestra inteligencia y 

en nuestro espíritu; esta inquietud lo llevó a buscar definiciones de música, dadas por 

personajes relevantes de la historia, poetas, compositores, críticos, etcétera; de las cuales 

me permito citar algunas a continuación: 

- "La música es aquella de las bellas artes que se ocupa de la combinación de sonidos, 

buscando la belleza en la fonna y la expresión de las emociones". Diccionario Inglés 

Oxford. 

10 Carlos Cortés. IlIIroducción a la mlÍsica. 
11 Juan Arturo Brennan. Cómo acercarse a la música. 
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- "Es aquella de las bellas artes, que utiliza el fenómeno del sonido para los propósitos de la 

poesía". Enciclopedia Británica. 

- "Música es el arte de los sonidos en el movimiento del tiempo". 

Anónimo 

- "Es la teona o ciencia de los sonidos, considerados bajo el espectro de la melodía, la 

annonía y el ritmo". 

Anónimo 

- "La música es una agradable annonÍa para el honor de Dios y los deleites pennitidos del 

alma". Juan Sebastián Bach. 

- "La música es la cuarta gran necesidad de la naturaleza humana, después del alimento, el 

vestido y el techo"." Christian Nestell Bevee. 

- "La música es una especie de arquitectura en sueños, que pasa como entre nubes y 

desaparece en la nada". Percy Scholes. 

- "Todos los sonidos de la Tierra, son como música". Oscar Hammerstein. 

- "Todo el placer de la música consiste en crear ilusiones, siendo el sentido común de la 

razón, el mayor enemigo de la apreciación musical". Stendhaal. 

- "La música es como la luz de luna en la obscura noche de la vida". Jean Paul Ritcher. 

Una ciencia, un arte, una religión, un lenguaje universal, diría Ned Rore!ll: "el único arte 

que provoca nostalgia por el futuro"; eso es la música, y podríamos seguir buscando 

ténninos y palabras para definirla sin llegar nunca a nada preciso, buscando a explicarla con 

la misma música, o dicho de otra manera, parafraseando a Eduard Hanslick "La música es 

su propio significado". 

12 Desde un muy personal punto de vista, yo diria que es la quinta, ya saben a que me refiero. 
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En la actualidad conocemos varios tipos de música, a los que llamamos géneros, sobre los 

cuales abundaremos al hablar de la historia de la música más adelante. Sin embargo, cabe 

aquí destacar las definiciones de música culta, música popular y música clásica con sus 

respectivas clasificaciones para despejar cualquier confusión. 

Podemos empezar con la puntualización de que toda música clásica es culta, pero no toda 

música culta es clásica, o del periodo clásico (1750 - 1800 aporx.); por eso también se 

define a la música culta, como seria o de concierto; así podemos dejar tranquila a la música 

clásica hasta el próximo capítulo, que dicho sea de paso se le denomina como clásica por 

atender a detenninados cánones que no perecen a pesar del tiempo y sirven de modelo. 

La música culta o de concierto la confonnan todas aquellas piezas que caben dentro de la 

siguiente clasificación: l
) 

Músic:a sinfónica: Es la que se ejecuta en los conciertos con una orquesta sinfónica o 

filannónica, con 30 o 40 músicos, hasta más de 120 según la dotación musical de la obra. 

Música de cámara: Se interpreta con un número mínimo de instrumentos. Por ejemplo. un 

piano con un violoncelo y un violín, dos violas un violoncelo y un contrabajo, tres violines, 

cuarteto de cuerdas, quinteto de metales, etc. 

Música programátic:a o descriptiva: Donde el compositor intenta describir con música 

situaciones o ideas específicas, como paisajes. Por ejemplo La Sinfonía Pastoral de 

Beethoven o Muerte y transfiguración. 

Música absoluta: Es lo contrario a la descriptiva. No intenta contamos ninguna historia, 

sino que busca la música por el placer. A veces la música descriptiva sugiere abiertamente 

temas, pero la absoluta deja volar la imaginación del escucha. Es el caso de los poemas 

sinfónicos. 

Música sacra: Se escribe como complemento al rito o ceremonias religiosas. 

Probablemente los católicos y los protestantes son los que más música religiosa han 

producido. Con muy pocas excepciones, esta música se canta de acuerdo a la liturgia de la 

religión. Verbigracia La Misa de coronación de Mozart. 

n Miguel Ángel Salmón del Real. Curso de apreciación y cultura musical. 
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Música incidental: Era la música que se utilizaba para acompañar las situaciones en una 

obra teatral (artilugio retornado por el cine), para enfatizar una escena o acción. Un ejemplo 

es Egmont o Las ruinas de Atenas de Beethoven que acompañan la acción de las obras 

teatrales del mismo nombre. 

Música coral: Es la que está destinada para una agrupación coral donde se puede incluir la 

fOfila de cantata donde intervienen solistas y el coro. Ejemplo de la cantata escénica 

Cármina Burana de Carl Orff. 

Música para ballet: Sirve para acompañar las coreografias como en el Cascanueces de 

Tchaikovsky. 

Ópera: En latín significa obra, y es la música destinada a representar una historia con 

diálogos cantados y donde son acompañados por una orquesta. Las partes de lucimiento del 

solista se llaman arias; el ejemplo Cafilen de Bizet. 

Oratorio: Obra donde se incluye un coro y solista donde se desarrolla regulafilente un tema 

bíblico y no se representa en el teatro. 

Canciones: FOfila donde solo interviene un soJista y un acompañante al piano. Se ha 

desarrollado en Alemania como Lieder. en Francia corno Chansons. y en Italia como 

Frottole. En su mayoría están basadas en poemas. 

Finalmente definiremos la música popular, que deriva de la culta, pero con un carácter más 

ligero y sencillo, que trata temas coloquiales, con melodías fáciles de apreciar, y 

relacionadas con la vida cotidiana, son el reflejo de la cultura y de la sociedad de donde se 

derivan los géneros contemporáneos, y que finalmente es lo más comercial, pues su 

lenguaje es más accesible; ejemplos el rock and roll, el jazz, los soundtracks, el mambo, el 

tango, los musicales tipo "Broadway", etc. al fin y al cabo música; y para abordar este tema 

es necesario precisar de avanzada algunas de las principales características del sistema de 

signos utilizados en la música, mismos que han contribuido para su permanencia a través de 

los tiempos. El pentagrama es un sistema de cinco líneas paralelas equidistantes (fig.4), 

que facilita la lectura musical, y junto con las claves dan nombre a las notas, que en 

principio se escribían arriba o abajo de una sola línea haciendo muy dificil su 

interpretación. 
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Fig. 4 El pentagrama 
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Fig. 7 Ritmos 
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La nota, es la unidad básica y se confonna de una neuma (fig. 5), Y dependiendo su 

carácter, de una plica (fig.5), esta unidad indicará el valor de tiempo de la nota, y su 

posición en el pentagrama, el nombre de la misma, dependiendo en qué clave o l/ave esté 

escrito; estos signos además indican en qué Índice está escrita la música, y para qué 

instrumentos fue hecha, siendo las ·más comunes, las claves de sol, fa y do (fig.6). Las 

unidades musicales son doce pero se pueden acomodar en varios índices, nueve para ser 

preciso pues son los que puede oír y distinguir el hombre; dándonos un total de 108 

unidades fonéticas, a las que se les puede dar tanta variedad, como tonos existen: mayores, 

menores, disminuidos, aumentados, etcétera. 

La música consta de cuatro elementos esenciales: el ritmo, la melodía, la annonía, y el 

timbre, de los cuales es su efecto combinado es el que apreciamos. El ritmo es el encuadre 

de la melodía en un tiempo determinado, y aunque es la base de la música, no es el punto de 

partida, los historiadores incluso consideran que el origen primitivo de la música esta en la 

percusión de ritmos, los cuales tienen un efecto tan inmediato y directo sobre nosotros que 

instintivamente distinguimos sus orígenes prístinos. 

Pasaron muchos años antes de que el hombre aprendiese a escribir los ritmos, aún hoy día 

nuestro sistema de notación rítmica no es tan desarrollado corno para captar todas las 

sutilezas de una buena interpretación ritmica, confonnándonos con separar en compases y 

barras los signos rítmicos, que actualmente se distribuyen uniformemente en base de las 

unidades métricas medidas; siendo las más comunes las binarias, las ternarias y las 

cuaternarias (fig.7). Por ejemplo en un desfile las pisadas mismas parecen decir UNO-dos, 

UNO-dos, etc. Lo que equivale a la unidad métrica binaria 2/4; en caso de ser ternaria 

UNO-das-tres ... la equivalencia es de, si doblamos el primero de estos rionos tendríamos 

4/4, si se dobla el segundo 6/4, y no es regla acentuar necesariamente el primer tiempo, se 

puede acentuar cualquiera de ellos (fig.8), pero al acentuar la nota prima lo que obtenemos 

es la métrica; el ritmo se obtiene al acentuar de acuerdo al sentido musical, es como decir 

un poema. 
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UNO - dos - tres uno - DOS - tres uno - dos - TRES 

Fig. 8 Cambio de acentos 

J Q 

Fig. 9 Valor de las notas y sus silencios 

Fig. 10 Equivalencias 
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En nuestro sistema de notación Se utilizan ciertas figuras arbitrarias para determinar la 

duración de las notas: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa (fig.9), 

las cuales son equivalentes en su respectiva unidad (fig.IO), siendo el valor temporal de la 

redonda algo completamente relativo, puede durar dos o veinte segundos, todo dependiendo 

del lempo que es la velocidad a la que se ejecuta la música; pero la división de valores sí 

será estricta; si la redonda dura cuatro segundos, la negra deberá durar uno. De este 

principio y sus variaciones se derivan cualquier cantidad de ritmos que darán más tarde 

origen a los géneros musicales. 

La melodía, si bien la idea de ritmo va relacionada al movimiento fisico, la de melodía debe 

ir rel~cionada al intelectual, siempre habrá una melodía para cada estado de ánimo y juega 

con nuestras expectativas; si es buena, nos debe mantener en suspenso, damos momentos 

de incertidumbre, seguidos por una sensación de solución, y es melodía aquella música que 

se puede tocar sin adornos, incluso sólo con la voz humana. 

La melodía es lo que permanece en nuestra memoria, y para lograr este objetivo y 

considerarse buena debe cumplir con ciertas normas: ser sencilla, fácil de recordar, que 

juegue con notas cercanas en secuencias ascendentes y descendentes, de manera que formen 

un clímax en una dirección y vuelvan a caer como una forma natural. Pero no nos dejemos 

engañar por el termino de "simplicidad" como con las que trabajaba Mozart, que observaba 

la vida y la cristalizaba en una melodía; hay otros compositores como Elgar, que desafían 

estas reglas de sencillez creando productos igualmente bellos saltando entre notas extremas 

llevándonos de un clímax a otro. Desde un punto de vista técnico, todas las melodías 

existen dentro de los límites de algún sistema escalístico, que no es otra cosa que la 

disposición determinada de una serie de notas. 

Se conocen cuatro sistemas principales de construcción de escalas; el oriental, el griego, el 

eclesiástico y el moderno; todos basados en cierto número de notas escogidas entre un 

sonido dado y su octava; que en el caso del sistema moderno, este trecho de una octava está 

dividido en doce intervalos iguales llamados semitonos los cuales en conjunto comprenden 
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la escala cromática, aunque en realidad nuestra música se basa en siete sonidos escogidos 

de entre esos doce, dispuestos en el siguiente orden tono-tono-semitono-tono-tono-tono

semitono, o para que suene más familiar: do-re-mi-fa-sol-Ia-si-do, mejor conocida gracias a 

esta distribución tonal como la escala diatónica del modo mayor. 

Como dentro de cada octava hay doce sonidos, a partir de cada uno de los cuales se puede 

formar la misma escala, por lo tanto habrá doce escalas diatónicas diferentes pero 

construidas de manera semejante; y otras doce del modo menor dándonos un total de 

veinticuatro escalas, donde cada una de las siete notas representará un grado distinto, 

teniendo diferentes contrastes y atracciones con la nota principal, básica o tónica de nuestra 

melodía; por ejemplo el quinto grado será dominante, el séptimo sensible o el cuarto grado 

subdominante; esta es la base de la melodía, el esqueleto de la música, con lo que nos 

quedamos al final. 

La armonio pareciera la encargada de definir y contextualizar la melodía, es el elemento 

artificioso; es la producción simultánea de varios sonidos, es la que engendra los acordes y 

estudia sus relaciones; basándose en la teoría de que todos los acordes están formados por 

una serie de intervalos de tercera: 1-3-5-7-9-11-13 aunque este acorde es teóricamente 

posible, en la práctica, la mayor parte de la música conocida se basa en 1-3-5 mejor 

conocido como acorde perfecto o triada, los sucesivos al agregar los intervalos se 

denominarán como séptima, novena, oncena y trecena respectivamente. 

Si los acordes llevan el intervalo, no es preciso que lleven el orden, es decir, es posible 

invertirlos creando así un nuevo sonido en base al mismo acorde. Al no ser sonidos simples, 

su relación será mayor, y a partir de nuestras escalas jugando con los intervalos podremos 

crear una cantidad irunensa de armonías que matizarán nuestra música. El fenómeno de la 

armonía lo retomaremos nuevamente al hablar de la fonética musical en el próximo 

capítulo, donde ilustraremos mejor los intervalos para que así sea más fácil su asimilación. 

27 



El timbre es el cuarto elemento, también conocido como el color del sonido, es la cualidad 

producida por algún determinado agente sonoro; son los matices, corno distinguir lo negro 

del blanco, así el bajo de la soprano O la tuba del violonchelo. Con respecto al timbre hay 

que tener siempre dos objetivos principales; aguzar la conciencia a los diferentes 

instrumentos así como a sus características sonoras, y adquirir la percepción de los 

propósitos expresivos del compositor al usar algún instrumento específico. 

Toda oración tiene tono, ritmo y timbre. por eso las palabras y la música son compañeras 

por naturaleza, y por eso mismo algunas de las palabras mas inspiradas han dado origen a la 

música más hermosa y viceversa, la melodía es un medio para transmitir ideas y 

sentimientos al ritmo de nuestros sueños; mientras el cerebro tiene que ver las notas y los 

elementos para confonnarla, el corazón simplemente la deja fluir. 
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1.1. LAS FUNCIONES ESTÉTICA Y POÉTICA DE LA MÚSICA 

Una vez dados los puntos anteriores, se vuelve entonces necesario e imprescindible, antes 

de abordar la música desde cualquier otra perspectiva inclusive como lenguaje, retomarla 

como el arte que es, la más sublime de todas, efimerd, intangible e invisible; COn su fin 

último, en los campos de la estética y la poética que transgrede la materia y explora en los 

umbrales del espíritu mismo. Una manifestación humana tan pura como la existencia y tan 

rítmica como el tiempo. 

No hay maniobra de artillería ni operación de taller que aventaje en combinaciones y 

equilibrio geométrico los movimientos de una orquesta, regidos por el álgebra meticulosa 

de una partitura, la cual conduce a la creación de un universo de sugestión mental. "La 

música está en los poemas y los sonidos que imitamos hablando no son sonidos "líricos", a 

pesar de la melodía en las frases de un poema, este no lo cantamos, aunque lo solfeamos 

interiormente y por eso decimos que sólo hay poema, cuando hay canto .. .',14 

Si nos ponemos a analizar, la música, como arte, es parte fundamental de nuestra vida 

cotidiana, en la calle hay música, en los eventos sociales, en los camiones; basta con girar 

un botón para encender la radio y escuchar música, a veces para olvidamos de nuestros 

problemas, otras tantas para relajamos, cuantas más para divertimos, y ¿Por qué no? al 

entrar a una sala de conciertos simplemente para gozarla, para alimentar el espíritu, para oír 

y escuchar música por música, por su esencia, por lo que nos transmite, por como la 

vivimos. 

El latido de nuestro corazón es el beat que marca el ritmo de nuestras vidas, que lo 

armonizamos con nuestro entorno, y volvemos nuestros días melodías, algunos allegro 

andante, otros más pianos y algunos que inclusive tienen matices de algún requiem. Esta es 

la función principal de la música, nadie puede aseguramos, si los grandes compositores 

clásicos como Beethoven o Mozart, sabían de la trascendencia de sus obras; ellos lo hacían 

I~ Camillc Mauclairc. La religión de la música. 
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por amor al arte, era su manera de pintar el mundo, de recitar la vida, de esculpir los deseos, 

y curar los males, era su pasión simplemente de decir algo para lo que no había palabras, 

para entretener, o para decir un simple "te quiero" o "perdón", era lo que hacían para ellos, 

y tal vez para el mundo. 

El universo de la música es tan inmenso como la imaginación misma; que el hecho de 

querer sintetizarlo en palabras podría ser una tarea infinita, que a la postre no rendiría 

frutos, como describir la mente, la historia de la existencia y la inexistencia. Decir que la 

función de la música es estética y poética, es redundar; la música es poesía en su más pura 

expresión con cadencia, tiempo, ritmo e intención; y es estética porque sin importar el 

género engrandece el alma y exalta los sentidos; hace bello lo que suena, annonía lo que 

toca y misterio lo que somos. 

La música es un reflejo de la irrealidad, es el significado y el significante al mismo tiempo, 

es un don de pocos que todos entendemos; que a pesar de ser algo tan inmanente y 

sensorial, es también un fenómeno cultural de grandes repercusiones sociales; es aquello 

que mientras más tenemos más necesitamos; y en las palabras de Federico Nietsche .. La 

vida sin música sería un error". 
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2.2. POLISEMIA MUSICAL 

Entraremos ahora al campo de la sintaxis; es decir, la estructura actual que materializa y 

sintetiza a la fonética (los sonidos), en este caso a la de la música; estableciendo a lo largo 

de este capítulo su similitud e injerencia con el lenguaje hablado, otras artes y otras 

ciencias, para poder entender entonces su importancia en nuestras vidas. La versatilidad en 

nuestro tema de estudio, nos lleva a hablar de Polisemia, es decir, que se le pueden dar 

diversas interpretaciones; varios significados a una misma cosa. 

Como lo hemos mencionado anteriormente, la música es un lenguaje natural, lo que le 

atribuye detenninadas interpretaciones a los sonidos que producimos. inclusive al hablar; 

pero también en cuanto a su notación y simbología, es un lenguaje artificial como el de 

cualquier otra ciencia, por ejemplo el álgebra; lo que ya conlleva de por sí, lo que Lambert 

denominaría "una especie de doble traducción"; donde la estructura interna se funda en 

relaciones de similitud. 

Por lo tanto, como hemos visto, podríamos abordar a la música desde cualquier perspectiva, 

como una ciencia, un arte, un medio de comunicación, así como una consecuencia del 

momento histórico e inclusive como una especie de meta-lenguaje (concepto que 

desarrollaremos más adelante); y hacer un extenso análisis no solo de su estructura. sino 

también de su contenido. de su ejecución y de los instrumentos que se utilizan para ésta; 

pues estos últimos jugarán un papel preponderante en el mensaje que se pretende dar, no es 

lo mismo un solo de piano, que uno de violín. 

Esto será más fácil de comprender al adentramos en los incisos ulteriores, pues 

estableceremos un cuadro comparativo con un lenguaje tan complejo como la música 

misma, e igualmente polisemántico, pero que nos es más familiar y comprensible (a ve~es) 

pues es con el que nos comunicamos; la siguiente analogía pretende demostrar la equidad 

entre la música yel lenguaje articulado, considerando la utilidad que tiene partir de algo que 

nos es común, para entender algo nuevo y que además, está al alcance de todos. 
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2.3. EL SENTIDO DEL OÍDO Y EL OÍDO CON SENTIDO 

(FONÉTICA) 

Ya analizamos que el sonido, esa manifestación de la realidad misma en una dimensión de 

tiempo y espacio, viaja a través del aire por medio de vibraciones que generan ondas 

sonoras; estas ondas al penetrar por el conducto del oído externo se condensan y se dirigen 

al tímpano que vibrará lento con los tonos bajos y rápido con los agudos, concentrando 

estos sonidos en nuestro pabellón auditivo dirigiendo los al primero de tres huesecillos 

denominado "martillo" que por medio de los otros dos el "yunque" y el "estribo", llevan 

los sonidos hasta el oído interno, donde las ondas sonoras llegan amplificadas en forma de 

energía mecánica. 

Aún considerando todos los elementos definidos en los incisos anteriores, queda latente la 

duda del origen de las notas, y de ¿Por qué? Nuestros oídos seleccionan unas y no otras; 

esto debido en parte al fenómeno fisico explicado anterionnente de cómo percibimos las 

ondas sonoras. Si nos volvemos un poco analistas, podremos percatarnos que desde niños 

utilizamos tonadas para llamamos unos a otros, tonadas que son tan simples que se fonnao 

con dos notas (fig. 11), y que así mismo utilizamos en nuestros juegos agregando una tercer 

nota simple (fig.12) ¿No les suena familiar? 

Pero estas notas y su distribución responden a un ¿Por qué? ; investigaciones han 

demostrado que esa misma constelación de notas (con la variante repentina de la tercera), se 

repite en todo el mundo, siendo un caso claro delo que Bemstein define como 

musicolingüística l5 universal; y estas mismas tres notas aparecen nuevamente en las obras 

de Mozart, Copland, Sch6mberg, Ives, etcétera, quienes seguramente formularon la 

pregunta de otra manera: ¿Por qué esos sonidos en el discurso humano? 

I~ Leonard Bernstcin. The unanswered queslion. 
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Para ellos la conclusión fue sencilla, este fenómeno se deriva de la serie annónica y de la 

serie de sobretoDos; cuyo hecho sustenta que todos los sonidos se producen por la vibración 

de cuerpos; retomando aquí el concepto del elemento de la música que concebimos como 

annonía, y ahora explicaremos de manera más detallada. 

Al golpear y hacer (consecuentemente) vibrar un objeto produciendo ondas irregulares, 

nuestro oído lo percibirá como ruido; pero si la fuente de las vibraciones tiene una 

estructura y consistencia como la de la cuerda de un piano emitirá ondas regulares que 

oiremos como un tono musical; aclarando que la fuente no tiene que ser estrictamente una 

cuerda, puede ser una columna de aire, de acero, o algún pedazo de cuero estirado. 

A la activación de este sonido se le conocerá como "energía en movimiento vibratorio", y 

retomando el ejemplo de la cuerda del piano (fig.I3), veremos que ésta tiene una longitud, 

una tensión, un grosor y una densidad detenninada, que al golpearla con el martillo produce 

ondas sonoras a una frecuencia específica, si es de 64 vibraciones por segundo estamos 

hablando de lo que se conoce en el mundo como "Do [C]" (fig.14). 

y aquí empieza lo interesante, si sonamos en un piano ese "Do" grave, podríamos pensar 

que sólo estamos escuchando ese Do, pero no es así; simultáneamente escuchamos una 

serie de tonos más altos que suenan al mismo tiempo distribuidos naturalmente y regidos 

por las leyes universales de la Física. Estos segmentos de vibraciones separadas, son a su 

vez infinitamente divisibles, que mientras más pequeños, sus vibraciones serán más rápidas 

produciendo frecuencias cada vez más altas originando tonos y sobretonos, a los que 

conoceremos como armónicos. 
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