


El �amenco y la música andalusí Cristina Cruces Roldán

1

Pro fun do es tu dio so bre la pre sen cia de la mú si ca ará bi go-
an da lu za en el can te �a men co tan to en as pec tos me ló di‐ 
cos co mo en el uso de ins tru men tos. Más de cien fo to gra‐ 
fías y gra ba dos an ti guos ilus tran un li bro, des bor dan do las
fron te ras de la mú si ca, in ves ti ga las a� ni da des vi ta les, li te‐ 
ra rias y rít mi cas en tre el �a men co ac tual y la mú si ca An da‐ 
lusí. En es te li bro la au to ra ex plo ra al gu nos de los pa ren‐ 
tes cos de la mú si ca an da lusí con el �a men co, co mo un in‐ 
ten to de su ge rir ele men tos de jui cio en sus co ne xio nes es‐ 
truc tu ra les e his tó ri cas. Los con te ni dos del tex to, con
abun dan tes no tas do cu men ta les y ex pues tos de ma ne ra
di vul ga ti va, se mue ven en tre el exa men de los sis te mas
mu si ca les pro pios del �a men co y la mú si ca ará bi go-an da‐ 
lu za, la in �uen cia de nu bas, mo a xa jas, jar chas y zé je les en
el �a men co, el es tu dio de la co pla, la eje cu ción, la trans‐ 
mi sión y la ins tru men ta ción, una apro xi ma ción a las dan‐ 
zas, la ex pre sión fes ti va y el pa pel de los gru pos étni cos
de mo ris cos y gi ta nos, y un apun te úl ti mo acer ca del sen ti‐ 
do úl ti mo de la mú si ca que com par ten. He ren cias y coin ci‐ 
den cias se po nen de ma ni �es to, con tri bu yen do así a lle‐ 
nar el va cío in ves ti ga dor que aún exis te en el aná li sis com‐ 
pa ra ti vo de los sis te mas mu si ca les y ri tua les del �a men co
y las mú si cas ára bes. Es un tex to fun da men tal pa ra re cons‐ 
truir la cul tu ra mu si cal an da lu za.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta

El �a men co y la mú si ca an da lusí

In tro duc ción

Pri me ra Par te: Los sis te mas mu si ca les

- El sis te ma mo dal y la ca den cia an da lu za

- Mi cro to na li dad y mo du la cio nes

- La he te ro fo nía

- El fra seo mu si cal

To nás y ro man ces

Los fan dan gos

- El rit mo

Se gun da Par te: Nu bas, mo a xa jas, jar chas y zé je les

- La nu ba

- Mo a xa jas y jar chas

- Los zé je les

Ter ce ra Par te: La líri ca an da lusí y la líri ca �a men ca

- El sen ti do de la co pla: las re la cio nes en tre mú si ca

y le tra

- As pec tos lin güís ti cos y li te ra rios: te má ti cas, emo‐ 

cio na li dad y ex pre si vi dad

- Ele men tos mo ris cos
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Cuar ta Par te: In ter pre ta ción, ins tru men tos, bai les y ri‐ 

tua les

- Eje cu ción y trans mi sión

- La ins tru men ta ción

- Las dan zas

- La ex pre sión ri tual

Quin ta Par te: Los gru pos étni cos, mo ris cos y gi ta nos en

mi no ría

Sex ta Par te: En cuen tros en torno al sen ti do úl ti mo de

la mú si ca

Con clu sio nes: ¿he ren cias o coin ci den cias?

- Co mo ras gos ge ne ra les com par ti dos:

- En cuan to a las es truc tu ras y de sa rro llos mu si ca‐ 

les:

- Res pec to al pa pel de lo ins tru men tal y sus re la cio‐ 

nes con lo vo cal:

- En los as pec tos líri cos, fun da men tal men te:

- En cuan to a las dan zas:

- En tér mi nos ri tua les:

- En lo re la ti vo a los mo de los de trans mi sión:

Bi blio gra fía ci ta da y de con sul ta

So bre el au tor

No tas
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In tro duc ción

Re sul ta un he cho fre cuen te atri buir al �a men co sim pli �‐ 
ca cio nes es té ti cas, es truc tu ra les e his tó ri cas que, a fuer za
de re pe ti cio nes mi mé ti cas, aca ban adop tan do car ta de
na tu ra le za. Es to ha si do así des de fe chas tan dis pa res co‐ 
mo el na cio na lis mo ro mánti co del si glo XIX y el pe rio do de
la Tran si ción De mo crá ti ca, ya en el si glo XX. Du ran te el pri‐ 
me ro, la fas ci na ción ejer ci da por la tra di ción in con ta mi na‐ 
da de los «pue blos au ténti cos» se con vir tió en pa lan ca pa‐ 
ra una gi ta ni za ción y una ara bi za ción in ter pre ta ti vas de
An da lu cía de las que se en car ga ron sin gu lar men te los vi si‐ 
tan tes ex tran je ros, que a cam bio pro du je ron im por tan tes
re fe ren cias do cu men ta les pri mi ge nias. Un si glo des pués,
en el ca mino a la de mo cra cia y en la es tra te gia de de � ni‐ 
ción de iden ti da des na cio na les, la ob je ti va ción �a men ca
co mo un pa tri mo nio mu si cal de los des po seí dos, de la cla‐ 
se subal ter na, fue uti li za da po lí ti ca men te co mo fac tor de
cohe sión pa ra una An da lu cía que tran si ta ba en ton ces ha‐ 
cia su an sia da au to no mía po lí ti ca. Es te dis cur so in ter pre ta‐ 
ba el �a men co uni la te ral men te en cla ve po pu lar-vi ven cial,
ob vian do que es ta es so lo una de sus ma ni fes ta cio nes,
com ple men ta ria al ca bo de la pro fe sio nal, co mer cial y ar‐ 
tís ti ca.



El �amenco y la música andalusí Cristina Cruces Roldán

5

Un ar gu men to sub ya cen te a otras pro pues tas ex pli ca ti‐ 
vas acer ca de los orí genes de la mú si ca �a men ca fue en‐ 
ton ces, co mo siem pre, el de su ara bis mo, hi pó te sis asu mi‐ 
da y de sa rro lla da por Blas In fan te, una � gu ra ideo ló gi ca‐ 
men te nu tri cia pa ra el an da lu cis mo.

Blas In fan te

Las re la cio nes en tre la mú si ca ára be y las mú si cas po‐ 
pu la res de An da lu cía con ta ban ya con una lar ga nó mi na
de ana lis tas a lo lar go del si glo XX y, a fe cha de hoy, no ca‐ 
be du da de al gu nas co ne xio nes es truc tu ra les en tre el �a‐ 
men co y las mú si cas orien ta les. En An da lu cía, la cul tu ra
ára be cuen ta con la evi den cia aña di da de prác ti cas his tó ri‐ 
cas di fun di das a lo lar go de si glos de con ti nui dad ci vi li za‐ 
to ria. Pe ro hay que ser cau tos fren te a al gu nas a�r ma cio‐ 
nes ex ce si va men te sim pli � ca do ras del asun to y re cor dar
que, tras el en fo que exo tis ta y su re ño del fe nó meno �a‐ 
men co for ja do en el Ro man ti cis mo — no por ca sua li dad es‐ 
tre na do a la par que la exal ta ción his to ri cis ta eu ro pea so‐ 
bre «lo orien tal»—[1] se ge ne ró un in te re san te de ba te acer‐ 
ca de las re la cio nes de unas y otras mú si cas en el Me di te‐ 
rrá neo, su afec ta ción a la mú si ca po pu lar an da lu za y la re‐ 
ver be ra ción de es ta en el uni ver so pan his pá ni co.
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Ins tru men tis ta y dan zan te de
qânûn

Fuen te: C. Po ché, La Mu si que
Ara bo-An da lou se. Ci té de la

Mu si que / Ac tes Sud, Pa ris, 1995

La gran fuer za del le ga do in ma te rial an da lusí que se
en tre veía en otros ór de nes ar tís ti cos se tras plan tó en las
pri me ras dé ca das del si glo XX a las in da ga cio nes mu si co‐ 
ló gi cas. La cues tión se cen tró, en gran me di da, en las con‐ 
ti nui da des y dis con ti nui da des con lo an te rior y con lo por‐ 
ve nir to man do co mo re fe ren cia los tiem pos de má xi mo
es plen dor de al-An da lus. Sus re sul ta dos con vier ten hoy en
un he cho co no ci do que la mú si ca an da lusí no se ges tó de
for ma in de pen dien te res pec to a la gran tra di ción mu si cal
grie ga, con la que se em pa ren ta fun da men tal men te a tra‐ 
vés de Bi zan cio, y que tam po co fue aje na a la tra di ción
cris tia na ya aqui la ta da en la pe nín su la y que per du ra ría en
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for mas mo zá ra bes du ran te el do mi nio is lá mi co. En es te
sen ti do, la mú si ca que se asen tó en al-An da lus en tre los si‐ 
glos IX y XVI fue mú si ca-puen te en tre el mun do an ti guo y el
mo derno[2], has ta tal pun to que el �a men co tam bién per‐ 
te ne ce, co mo sis te ma mu si cal, a ese mo do me di te rrá neo-
orien tal. Real men te, va rias son las de no mi na cio nes que
po de mos uti li zar pa ra es te sis te ma mu si cal — «mú si ca an‐ 
da lusí», «mú si ca de al—An da lus», «his pa noá ra be», «his pa‐ 
no mu sul ma na», y «ará bi go-an da lu za» —, pe ro siem pre nos
re fe ri mos a un sis te ma com ple jo, don de lo mo zá ra be in‐ 
tro du jo la tra di ción cris tia na en un cor pus más an ti guo,
«jun to con ele men tos de la ro ma ni za ción, las in �uen cias
de los pue blos bár ba ros y de los ri tos vi si go do y bi zan tino,
a los que ha bría que aña dir la mú si ca he brea, la mú si ca
be re ber y la pro pia mú si ca ára be tan to del Orien te Me dio
co mo del Pr óxi mo Orien te»[3].

Des de 1920 y en par ti cu lar en tre las dé ca das de 1940 y
1960, di ver sos in ves ti ga do res se ins cri bie ron en una co no‐ 
ci da con tro ver sia de cor te in te lec tua li za do acer ca de los
in ter cam bios y tras va ses his tó ri cos que se ha brían pro du‐ 
ci do en tre las mú si cas del me die vo en Es pa ña. Po lé mi ca
que ad qui rió tam bién sig no � lo ló gi co y li te ra rio con los
ce le bra dos ca sos de M. Me nén dez Pe la yo y E. Gar cía Gó‐ 
mez, en tre otros in ves ti ga do res. En lo es tric ta men te mu si‐ 
co ló gi co, es bien sa bi da la pro pues ta de J. Ri be ra: la mú si‐ 
ca po pu lar es pa ño la — pre coz en cuan to al uso de las mo‐ 
du la cio nes y el sis te ma mo dal—[4] fue un atri bu to his pano-
ará bi go, na ci do en fe chas muy an te rio res a las del res to
de la mú si ca eu ro pea, a la que se opo nía por su ca rác ter
no ecle siás ti co. Des de el do mi nio ára be, ese mo de lo mu‐ 
si cal ba sa do en un sis te ma es tró � co pe cu liar se ha bría
pro lon ga do y ser vi do de «fon do co mún» pa ra to da la pro‐ 
duc ción mu si cal po pu lar es pa ño la, de tal mo do que no
so lo el zé jel era de ori gen ará bi go an da luz, sino que por
ex ten sión tam bién lo se rían, por ejem plo, las can ti gas o el



El �amenco y la música andalusí Cristina Cruces Roldán

8

sis te ma ex pues to en el Can cio ne ro de Pa la cio (ss. XV-XVI).
Pe ro es to fue pre vio a que la apa ri ción de las jar chas con‐ 
vul sio na ra el de ba te.

Can ti gas de San ta Ma ría
Mi nia tu ras. Pa tri mo nio Na cio nal,

Ma drid

Otros pre � rie ron in ter pre tar el «fon do mu si cal» al que
se re �e re J. Ri be ra co mo un pro duc to an te rior a la pre sen‐ 
cia ára be, aun que tam bién de ca rác ter me di te rrá neo, que
ten dría su ori gen en la an ti güe dad y so bre el que ha bría
re po sa do la gran cul tu ra mu si cal an da lu za. F. Pe dre ll atri‐ 
bu yó a los ára bes un pa pel so lo con tri bu yen te, li mi ta do a
la re for ma de al gu nos de ta lles or na men ta les co mu nes al
sis te ma orien tal y per sa, de los cua les se de ri vó su mú si‐ 
ca[5]. H. Ro ssy, ya en la dé ca da de 1960, de fen dió en es te
mis mo sen ti do que «los an da lu ces y los mur cia nos» ha‐ 
brían en se ña do a can tar a los in va so res, su gi rien do en am‐ 
bos ca sos la hi pó te sis con tra ria a la ara bis ta: se rían los ára‐ 
bes los in �uen cia dos, y no al re vés[6].

La dis cu sión te nía una sig ni � ca ción po lí ti ca más allá de
su es pe cia li za ción cien tí � ca. R. Fer nán dez Man zano ha sa‐ 
bi do ex po ner la su cin ta pe ro a� na da men te, de tec tan do to‐ 
dos los in te re ses que en ella se ins cri bían al a�r mar que,
den tro de es tas des ave nen cias:

«La mú si ca ára be se con si de ra rá co mo un puen te, un hi lo
trans mi sor de las cul tu ras mi le na rias de Egip to, Me so po ta mia y el
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im pe rio sas áni da per sa. Se rá a par tir del es tu dio de los tra ta dos
mu si ca les… cuan do se da rá ma yor im por tan cia al pe so de la � lo‐ 
so fía grie ga co mo mo tor de de sa rro llo de la mú si ca ára be, con to‐ 
da la car ga sim bó li ca que el mun do grie go ha te ni do pa ra Eu ro pa
co mo cu na ci vi li za to ria. La Edad Me dia eu ro pea se rá con ce bi da
co mo un tiem po de bar ba rie, el mun do is lá mi co to ma rá la an tor‐ 
cha del co no ci mien to clá si co y ser vi rá de es la bón en tre es te y el
or be oc ci den tal, trans mi tien do los sa be res en la Ba ja Edad Me dia
lo que po si bi li ta rá el re sur gir eu ro peo del Re na ci mien to. Eu ro pa
se reen cuen tra con sus orí genes y so lo tie ne que agra de cer al
mun do ára be ha ber le ser vi do de vehícu lo.

Apli can do esos pa rá me tros al ca so es pa ñol, se pro du ce un fe‐ 
nó meno cu rio so, don de se mez cla la ideo lo gía con el di fu sio nis‐ 
mo y la cien cia. La per vi ven cia du ran te to da la do mi na ción is lá mi‐ 
ca de los mo zá ra bes… jus ti � ca rá la ideo lo gía de re con quis ta, y
se gún al gu nos in ves ti ga do res, in �ui rá de for ma de ci si va en el es‐ 
plen dor de la cul tu ra de al-An da lus…, co mo se ría el ca so de la
crea ción de for mas au tóc to nas: la muwa ss aa y el zé jel… Por úl ti‐ 
mo, el can to llano o can to litúr gi co de la igle sia de ja ría su hue lla
en los mo dos de la mú si ca an da lusí.

En la ca ra opues ta, y con ti nuan do con el mi to ro mánti co de
fas ci na ción por lo exó ti co, la mú si ca ára be ha bría si do la fuen te
del de sa rro llo de la mú si ca eu ro pea, ju gan do la Pe nín su la Ibé ri ca
e Ita lia un pa pel des ta ca do. El es plen dor de la vi da ur ba na del Is‐ 
lam, la ri que za del co mer cio y la fas tuo si dad de las cor tes, pro pi‐ 
cia rán un gran au ge de la mú si ca y los ins tru men tos mu si ca les.
Los tro va do res imi ta rían a los poe tas y mú si cos ára bes, al amor
cor tés de ri va ría del amor udrí, la muwa ss aa y el zé jel se rían el ori‐ 

gen del vi llan ci co his pá ni co o del vi re lai fran cés»[7].

El ca rác ter de «puen te» que asig ná ba mos a la mú si ca
ará bi go-an da lu za re sul ta evi den te en cual quie ra de las
dos in ter pre ta cio nes an te rio res. Por una par te, es ilus tra ti‐ 
vo que la teo ría mu si cal grie ga fue ra adap ta da en el mun‐ 
do ára be, don de se pro du jo una uni � ca ción y co di � ca ción
en «las tra di cio nes ora les de los paí ses is la mi za dos, es ta‐ 
ble cien do una cien cia mu si cal vi gen te has ta nues tros
días»[8]. Por otra, con el pa so de los si glos y ha cien do el
ca mino in ver so, la mú si ca ará bi go-an da lu za tam bién se ría
puen te en tre Orien te y Oc ci den te, pues, ex pul sa dos de
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Es pa ña los mo ris cos a prin ci pios del si glo XVII, se ex ten dió
por el nor te de Áfri ca y ge ne ró una se rie de «es cue las lo‐ 
ca les» que han per mi ti do la con ser va ción de las an ti guas
nu bas[9]. De ahí que R. Fer nán dez Man zano no du de en
a�r mar que la mú si ca del al-An da lus si gue sien do una
«rea li dad abier ta»[10].

Ta ñe dor de re bab
ma rro quí.

Fuen te: C. Po ché, La
Mu si que Ara bo-

An da lou se.
Ci té de la Mu si que /

Ac tes Sud, Pa ris, 1995

A nues tros in te re ses, con vie ne re sal tar que es ta con tro‐ 
ver sia no afec tó más que tan gen cial men te al �a men co, tal
vez por la pro ver bial des aten ción de la li te ra tu ra cien tí � ca
ha cia lo jon do, y so bre to do por el dis tan cia mien to tem‐ 
po ral — que no geo grá � co — que se pa ra los mo men tos de
na ci mien to y es plen dor de la mú si ca an da lusí y de la mú si‐ 
ca �a men ca. En efec to, en los tiem pos en que la mú si ca
an da lusí era tras plan ta da al nor te de Áfri ca, el �a men co
sen ci lla men te no exis tía. Aún le que da ban si glos pa ra ver
la luz, y en su na ci mien to con �ui rían cul tu ras mu si ca les
muy va ria das aun que en tre la za das, no ex clu si va men te ára‐ 
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bes sino tam bién he brai cas, de la li tur gia bi zanti na — que
re de � nió los mo dos grie gos — y del can cio ne ro cas te llano.
Ni tan si guie ra es tric ta men te me di te rrá neas, pues abar ca‐ 
ron des de for mas hin dúes has ta afroa me ri ca nas.

An te es tas evi den cias, ¿có mo re co no cer pro ce sos — y
no so lo ras gos — co mu nes en tre am bos sis te mas mu si ca‐ 
les? El le ga do que la mú si ca ará bi go-an da lu za ha ya po di‐ 
do de jar en el �a men co cons ti tu ye a me nu do una pro fe‐ 
sión de fe ca ren te de los in gre dien tes ne ce sa rios pa ra una
re �e xión au to ri za da. Di ver sos es tu dio sos se ma ni �es tan
es cép ti cos res pec to a la con tem pla ción de al go más que
al gu nos ras gos bá si cos, co mu nes tam bién a otras mú si cas,
mien tras que otros pre �e ren se guir vien do en el �a men co
un tes ti go de esa anhe la da y tal vez mi ti � ca da con san gui‐ 
ni dad ará bi ga. Sir van las pá gi nas que si guen, más que pa‐ 
ra ce rrar las � las en torno a una u otra pro pues ta, co mo un
in ten to de su ge rir ele men tos de jui cio en las co ne xio nes
en tre am bas.
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Pri me ra Par te:

Los sis te mas mu si ca les

Cier tos ras gos de la mú si ca ára be pa re cen ha ber si do
com par ti dos o ex pan di dos ha cia el �a men co; ras gos que,
aun no sien do ex clu si vos ni de una ni de otro, se pre sen‐ 
tan de for ma con jun ta pro du cien do una per so na li dad in‐ 
ter pre ta ti va y es té ti ca uni ta ria. M. I. Osu na los re su me en
«la mi cro to na li dad in ter vá li ca, las es ca las mo da les, la ri‐ 
que za y acen tua ción rít mi ca, to do en torno a una � lo so fía
im pro vi sato ria y aje na a to da ri gi dez me tó di ca»[11]. Es de‐ 
cir, los pa ren tes cos no son so lo es truc tu ra les, en los cam‐ 
pos de la ar mo nía, la me lo día y el rit mo, sino tam bién ex‐ 
pre si vos, in ter pre ta ti vos y crea ti vos. Nos cen tra re mos por
aho ra en los pri me ros.

- El sis te ma mo dal y la ca den cia an da lu za

Co men ce mos por el cam po de los mo dos, es de cir la
dis po si ción o arre glo de los so ni dos que for man las es ca‐ 
las mu si ca les. La mú si ca de los pue blos ára bes se ins cri be,
en ge ne ral, en un sis te ma mo dal — el mo do ma qam — cu ya
ca rac te rís ti ca prin ci pal es la exis ten cia de un or den es pe cí‐ 
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� co, una or ga ni za ción obli ga to ria del es pa cio y de los to‐ 
nos, des ta can do una tó ni ca do mi nan te[12]. El can to se di‐ 
se ña en ba se a una se rie de dis tan cias in ter vá li cas en tre
to nos y ca da uni ver so rít mi co-me ló di co par ti cu lar se de sa‐ 
rro lla y rea li za im preg na do del es ta do emo cio nal del in tér‐ 
pre te.

La mú si ca ára be uti li za las es ca las dia tó ni ca, cro má ti ca
y enar mó ni ca. La de no mi na da dia tó ni ca o na tu ral es la
que fun da men ta esos «mo dos», y es tá com pues ta de to‐ 
nos en te ros, se mi to nos dia tó ni cos y la po si bi li dad de em‐ 
plear otro ti po de me dio tono que M. Gue ttat de no mi na
«se mi tono cro má ti co o apo to me» y que se pro du ce por al‐ 
te ra cio nes ac ci den ta les[13]. Pe ro es ta or de na ción es pa cial
no se co rres pon de en el mo do ma qam con una or ga ni za‐ 
ción de ci di da del as pec to rít mi co, que es li bre y a gus to
del eje cu tan te. El ma qam com bi na pues un es ti lo im pro vi‐ 
sato rio en lo re la ti vo a lo tem po ral (el rit mo) y un nú me ro
� jo de ni ve les sin re pe ti cio nes en el es pa cio (los to nos),
que sí es tá pre de ter mi na do.

Exis ten no ta bles coin ci den cias es truc tu ra les e in ter pre‐ 
ta ti vas en tre el mar co mo dal de la mú si ca ára be y el �a‐ 
men co, don de en contra mos pro ce di mien tos aná lo gos a
los de otras usan zas orien ta les en el de sa rro llo mo dal que
ri ge la eje cu ción de los es ti los. En el gé ne ro �a men co se
di ce que se va a can tar «por» so lea res, se gui ri yas o tan‐ 
gos, co mo una in di ca ción orien ta ti va de que nos ha lla mos
den tro de mo dos di fe ren tes, de fór mu las rít mi co-me ló di‐ 
cas tí pi cas, cu yas re glas pri va ti vas hay que res pe tar. En es‐ 
to, la for ma de cons truir el can te que tie nen el �a men co,
los ra ga hin dúes, el ma qam tur co, el das ttab per sa, el ta ba
del Ma greb o el na gha mah egip cio pa re cen coin ci dir: can‐ 
tar «en el ai re de…», sin de � nir exac ta men te una cla si � ca‐ 
ción ce rra da y con una cier ta su je ción a es ta dos aní mi cos
par ti cu la res son co mu nes a to dos ellos. Lo mis mo su ce de
con la ne ce si dad de una dis po si ción emo cio nal en la eje‐ 
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cu ción: exis te una ló gi ca del «sen ti do», el «ai re», el «aro‐ 
ma» que des pren de ca da pa lo (tra ge dia en la se gui ri ya,
ale g ría en las can ti ñas, sen ti mien to amo ro so en la so leá…)
que se pue de con si de rar co mún a am bas mú si cas.

Sin em bar go, don de tal vez exis te una ma yor con �uen‐ 
cia es truc tu ral es en el dis cur so de la mú si ca a tra vés de
to na li da des pre de � ni das en ba se a una es ca la mo dal, que
en am bos sis te mas mu si ca les se ali men ta de la tra di ción
de la es ca la grie ga, la es ca la per fec ta de dos oc ta vas, cua‐ 
tro te tra cor dios y dos to nos en di ver sa po si ción, te nien do
en cuen ta la de los dos to nos dis jun tos. Es la «es ca la me di‐ 
te rrá nea»[14] o «mo do de mi» (al arran car des de es ta no‐ 
ta), que en el �a men co co exis te jun to a otras es ca las mo‐ 
da les.

La es ca la grie ga se ex ten dió his tó ri ca men te ha cia la
mú si ca mo dal del mun do is lá mi co en for ma mo nó di ca, lo
cual su po ne un pri mer ele men to de con ver gen cia con el
�a men co, que tam bién se eje cu ta mo nó di ca men te: en vez
de usar dos o más vo ces me ló di cas contra pues tas si mul tá‐ 
nea men te eje cu ta das, co mo su ce de en la po li fo nía, uti li za
una so la voz me ló di ca. En tér mi nos de aná li sis to nal[15], el
�a men co ha pre ser va do tam bién de ma ne ra prác ti ca men‐ 
te pu ra los mo dos orien ta les, que son des cen den tes (al
con tra rio de los usua les hoy) se gún los dos te tra cor dos
mi-re-do-si y la-sol-fa-mi. El te tra cor do del fri gio es de
tono-se mi tono-tono y se ba sa en la no ta re. Jun to a ellos
hay sis te mas cro má ti cos orien ta les, es pe cial men te sol sos‐ 
te ni do si-mi, que, en con jun to, con for man esa ca den cia an‐ 
da lu za, una es ca la mo dal en la que la no ta mi do mi nan te
ac túa co mo tó ni ca mo dal. J. Ro me ro des cri be es ta es ca la
téc ni ca men te co mo si gue:

«Su or de na ción mo dal… se ca rac te ri za por otra de ter mi na da
co lo ca ción de sus in ter va los… de tal ma ne ra que en tre el Iº de sus
gra dos y el IIº me dia un se mi tono; en tre el IIº y el II Iº tono y me dio
(se mi tono); en tre el II Iº y el IVº un se mi tono; en tre el IVº y el Vº un


