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                                                     PRESENTACIÓN                               (volver al índice) 
 
 
El presente documento acompaña el montaje y realización de la obra FESTINO 
del compositor Adriano Banchieri desde el estudio y análisis de la obra hasta la 
presentación en concierto. El documento está dividido en dos grandes capítulos: 
El Contexto histórico, (Historia del género, Biografía del compositor, historia de la 
obra misma) y el  análisis estructural (análisis macro y micro). 
En el primer capítulo se hace una reseña y una descripción del género Comedia 
Madrigalesca, una breve biografía del compositor donde se mencionan también 
otras obras del mismo género y un breve resumen de la historia de la obra misma, 
con información útil para el análisis posterior. 
El segundo capitulo contiene el análisis macro y de cada uno de los 20 
movimientos que conforman Festino, con los motivos importantes de cada sección 
y las decisiones de interpretación con base en dicho análisis. 
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                                                     JUSTIFICACIÓN                                 (volver al índice) 

 
 

!"#$%&'() de Adriano Banchieri es una obra cómica, ligera y poco conocida en 
nuestro medio musical. Para un director coral esta obra representa retos tales 
como:  

- Interpretación (tan ligera como fue concebida)  
- Explorar recursos expresivos vocales buscando variación tímbrica. Por 

ejemplo diferenciar voz redonda de voz chillona logrando la afinación grupal 
con ambos recursos. 

- comunicarle al cantante estos recursos expresivos y lograr que este lo 
aplique a su técnica. 

- Así mismo aprovechar la técnica de sus cantantes para lograr un sonido 
homogéneo 

- Explorar la instrumentación de la época variando los formatos en su 
interpretación ya que no ha sido especificada por el compositor. 

-  Lograr la disciplina de trabajo en el coro para que este se apropie de la 
obra y pueda volverla cómica. 

 
 
 
 

 
 



9 
 

 
 

                                                      OBJETIVOS                                       (volver al índice) 
 
Objetivos Generales 
 
Analizar, &.#"@"') @) <'&#&.("') &.) &#$&.") 1") $2-&*/") -"*'/4"1&#$") AB&#(/.2C) *&1)
compositor Adriano Banchieri. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

- Analizar el contenido musical de la obra.  
- Investigar sobre su contexto histórico. 
- Hacer análisis estilístico de la obra para tomar decisiones de interpretación. 
- Convocar cantantes e instrumentistas que participen en la obra. 
- Aplicar en el montaje los conocimientos adquiridos en mi carrera de 

Dirección Coral en aspectos diversos tales como técnica de ensayo, técnica 
de dirección y técnica vocal. 

- Presentar la obra en concierto. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 
1.1  La Comedia Madrigalesca                                                            (volver al índice) 

 
Es un género que nace en Italia a finales del siglo XVI con la aparición de Selva di 
varia recreatione (1590) del compositor Oratio Vecchi y culmina en los inicios del S 
XVII con Trattenimenti da villa (1630) de Adriano Banchieri, que fue la última 
publicación de este tipo de obras1. Estos dos autores no fueron los únicos 
exponentes del género, también lo fueron Alessandro Striggio y Giovanni Croce. 
El nombre Comedia Madrigalesca ha sido muy polémico desde que fue usado por 
primera vez por Alfred Einstein2. El diccionario de música Grove define por 
comedia madrigalesca:  

A:D'-/.2) 3#"*2) <"'") *&#$'/=/') -E#/$") *&) &.('&(&./-/&.(2)madrigalesco del 
F&."$/-/&.(2) G("1/".2) ("'*H2) I7J) 52.#/#(&) &.) 3.") #&'/&) *&) </&6"#) #&$31"'&#)
vocales unidas por una no bien definida historia en la cual la música describe las 
acciones *&)12#)<&'#2.">&#)@)1"#)#/(3"$/2.&#C?)3 

El término resulta confuso a la hora de comprender y analizar este tipo de obras 
tanto en nuestros días como en la época misma de su creación. Aún sus 
compositores las denominaron de diferente manera: comedia harmónica, 
raggionamenti comici, genio madrigalesco1 etc. Oratio Vecchi esbozó el nombre 
en el prólogo de !"#$%&'()*(+,, uno de sus trabajos mas conocidos en el género, 
refiriéndose a su obra $2-2)K$2-&*/")%"'-2./$"+);)K$2-&*/")-3#/$"1&+?)  
Se ha llegado a decir que puede ser ópera madrigalesca, pero este término resulta 
aún más confuso puesto que este tipo de obras no tienen el desarrollo escénico ni 
musical de la ópera. Por el contrario, Oratio Vecchi aclara que las comedias 
madrigalescas no se deben actuar, razón por la cual Vecchi no se dedicó a 
componer óperas. 
 

AAdemás, la música no está entremezclada con aquellos placeres para la vista que 
pudieran darle mas importancia a un sentido que al otro. Sin embargo, tales deseos 
de más acción pueden referirnos a todo aquello que es presupuesto e 
implícitamente expresado, y entonces ellos (el público) serán capaces de hacerse 
3.")/*&")$2-<1&(")*&)1")2='"C? 

 

                                                 
1 FARAHAT, Martha. On the Staging of Madrigal Comedies. 
2 Musicólogo y crítico musical.  

3 (Grove Dictionary of music online) David Nutter. ("Madrigal comedy." Grove Music Online. Oxford 
Music Online. 20 Feb.2009http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/17409) 
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Un factor determinante en la comprensión del género es que las comedias 
madrigalescas no se componen enteramente de madrigales. Así como vimos en la 
definición del diccionario Grove, las obras del género se componen de diferentes 
piezas seculares vocales pero no necesariamente todas son Madrigales. De hecho 
en la comedia en cuestión encontramos, además de madrigales,  Villanellas, 
Giustinianas, Canzonettas y Morescas. ¿Por qué entonces se le llama comedia 
madrigalesca? G.(3/(/L"-&.(&)#&)<3&*&)<&.#"')M3&)&1)(D'-/.2)A!"*'/4"1&#$"C)(/&.&)
que ver con que la música pinta las palabras del texto exagerando la intención, tal 
como ocurre en los madrigales. Este argumento sería apropiado según la 
*&N/./$/;.) *&1) */$$/2."'/2) 0'2L&O) A-./0 1(0 $2+&3(0 45+3)&650 1(+0 (33&,*5+0 450 1,+0
'5)+,*(75+8.  
Del género propiamente dicho y sus características se conoce muy poco, en parte 
por la confusión que genera el término como por el creciente interés que la ópera 
despertaba por esta época (recordemos M3&) P+Q'N&2) *&)51"3*/2)!2.(&L&'*/) N3&)
compuesta en 1604). Dicho interés fue marcado por el atractivo musical que tuvo 
la ópera gracias a la inclusión de Arias y partes recitadas, al contraste entre partes 
instrumentales y vocales y al impacto escénico del cual carecía la comedia 
madrigalesca4.  Adicionalmente el género no tenía una forma predeterminada ni 
reglas de composición establecidas lo cual dificulta su caracterización y 
clasificación. La disimilitud que hay entre las piezas de cada comedia e incluso 
entre las comedias mismas es una muestra de ello. Sin embargo dentro de estas 
diferencias podemos encontrar algunos elementos similares que nos permiten 
entenderlas mejor. Uno de estos intentos de clasificación y por lo pronto el más 
notable es proporcionado por Cecil Adkins quien clasifica las comedias 
madrigalescas en cuatro categorías: 1) La continuidad o hilo conductor de toda la 
obra la proporciona solo el título. 2) la continuidad está dada por el título y el uso 
de los mismos personajes en toda la obra 3) la continuidad está dada por el título y 
el uso de los mismos personajes, basado en temas pastorales (favola pastorale). 
4) La continuidad está dada por el desarrollo de los personajes. Para esta última 
categoría se encuentra más apropiado el término Comedia Madrigalesca, sin 
embargo solo 6 composiciones pertenecen a esta categoría5.  
Otro punto en común que tienen las obras de este género lo propone también 
Martha Farahat cuando dice que 1"#)$2-&*/"#)*&)9".$%/&'/)@)&1)P+,.N/<"'."#2)*&)
Vecchi consisten en aproximadamente 20 composiciones. La mayoría comienzan 

                                                 
4 Existe un discusión sobre si las comedias madrigalescas deben actuarse o no, de la cual Martha Faharat hace 
un estudio en el cual incluye las opiniones de otros estudiosos del tema como Cecil Adkins, Alfred Einstein, 
Nino Pirrotta, Laura Detenbeck, Carlo Perinello y Ernest Newman. En este estudio concluye que las comedias 
madrigalescas de Oratio Vecchi  no deben actuarse porque el mismo compositor así lo pidió expresamente en 
!"# $%&"'('#)!#*+,-./$0%-011'# !-# !"# 230"#4!-2/'-0# 53!# )/260#471/20# 8!1# $0%0# "'1# '9)'1# -'# $0%0# "'1# ':'1;<#

mientras que algunas de las comedias madrigalescas de Adriano Banchieri (La pazzia senile (1598), Il studio 
dilettevole (1600), Il metamorfosi musicale (1601), La prudenza giovenile (1607) y la saviezza giovenile 
(1628)) dejan una amplia posi=/"/)0)#$0%0# ""!>0%"01#0#!12!-0?# @A!%#)!B0""!1#!-# 8"0# 2'4!)/0#40)%/(0"!120#)!#
Adriano Banchier/<#13#>/)0#C#13#'=%0;D? 
FARAHAT, Martha. Early Music History. Cambridge University Press. 1991. Vol. 10 pp. 123-143. 
5 Martha Farahat. 
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con un prólogo y terminan con una licenza y están organizadas en actos y en 
escenas. 
¿Se actúan las comedias madrigalescas de Banchieri? 
Como se mencionó anteriormente, Banchieri deja una amplia posibilidad de llevar 
sus comedias de madrigales a escena por las siguientes razones: 1) El compositor  
no niega explícitamente la posibilidad de hacerlo como lo hizo Vecchi (a pesar de 
su cercanía con él) aunque tampoco deja clara su intención de hacerlo. 2) Se 
encuentran muchas especificaciones escénicas en sus partituras tales como la 
*/#<2#/$/;.)*&1)12#)$".(2'&#R)/.#('3-&.(/#("#)&)A/.(&'$".(2'/C)(mezcla entre cantores 
e interlocutores), la disposición de algunos objetos en el escenario y las 
indicaciones de aparición de personajes. 3) la presencia de prólogos hablados 
entre pasajes musicales. 4) Los prólogos son escritos a manera poética tal como 
lo hacían los dramaturgos renacentistas (de hecho Banchieri también fue escritor). 
En la opinión de Laura Detenbeck, Banchieri deja imágenes teatrales implícitas 
que incitan a la puesta en escena.  Tal es el caso de La prudenza giovenille obra 
en la cual Banchieri deja instrucciones teatrales muy elaboradas:  
 

ASi usted desea interpretar dicha comedia musical, debe escoger entonces una sala 
que no sea muy larga y tan cerrada como sea posible (solo así las voces y los 
instrumentos pueden percibirse plenamente), y en una esquina de esta sala ponga 
un par de tapetes largos en el piso ambos con dos construcciones firmes; esto hará 
9*(05+35*(0(:)(3:&;(0-./8  

 
Otras comedias madrigales de Banchieri no tienen este tipo de especificaciones 
teatrales tan descriptivas como es el caso de Festino, pero esta posee otro tipo de 
elementos que describen el género como veremos a continuación. 
 
 
1.2  La Comedia Madrigalesca de Adriano Banchieri,                         (volver al índice) 

 su vida y su obra. 
 

Adriano Banchieri nació en Bologna en 1568 y murió allí mismo en 1634. Fue un 
monje Benedictino, escritor y músico. Estuvo casi toda su vida en el monasterio de 
San Michel in Bosco. Colaboró con la fundación de la Academia del Fioridi en 
Bologna, la cual Monteverdi visitó en 1620. Como músico, se desempeñó como 
organista, compositor y teórico. Entre sus trabajos más importantes como teórico 
musical se encuentran los tratados: !",)<(*,0 +9,*()&*, en el cual describe la 
realización del bajo figurado, provee instrucciones para acompañar cantos 
litúrgicos y muestra diferentes registros del órgano, Cartella Musicale dividida por 
capítulos, donde provee nuevos apuntes sobre el método de lectura musical 
propuesto por Guido de Arezzo, enseña a comprender el séptimo grado y sus 
mutaciones (Bemol y becuadro), muestra conceptos de armonía, modos, ritmo, 
proporciones, compases, articulaciones y sobre la práctica del contrapunto y 
=,*319+&,*&0*510+9,*,04511"organo. Entre sus composiciones sacras se encuentran 
12 misas y libros de motetes que siguen las bases dispuestas en el concilio de 
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Trento. Una de sus obras sacras y tal vez la mas sobresaliente es Concerti 
ecclesiastici (1595). A pesar de ser un hombre religioso no dejó de escribir música 
profana, entre estos trabajos se encuentran 12 volúmenes de piezas polifónicas 
seculares de los cuales seis volúmenes contienen piezas a cinco y los otros seis 
contienen piezas a tres voces entre canzonetas y comedias madrigalescas.  
Entre las comedias madrigalescas de Banchieri se encuentran Il studio dilettevole 
(1600), Virtuoso ridotto (1601), Il metamorfosi musicale (1607), Festino nella será 
del giovedi Grasso avanti cena (1608), La pazzia senile (1598) y  La prudenza 
giovenile (1607) que después fue La saviezza giovenile (1628) estas últimas 
fueron escritas a tres voces, la textura convencional de la giustiniana6, las demás 
fueron escritas a 5 voces.   
 
1.3  Festino.                                                                                          (volver al índice) 
 
Festino  es una de sus comedias madrigalescas compuesta en 1608. Consiste en 
una colección de 20 piezas que recrean un festín presentado antes de una cena, 
en un lugar y a un público desconocidos. Es una obra dinámica y divertida, en la 
cual la música fue pensada para describir las acciones de sus personajes y los 
sentimientos contenidos en cada uno de estos 20 cuadros. La obra es satírica no 
solo por sus textos cómicos sino por que cada pieza es una burla al lenguaje 
musical de la época. Si bien usa formas definidas como giustinianas, villanellas, 
canzonetas y madrigales, no lo hace siguiendo las reglas de composición de cada 
uno de estos estilos (ver adelante en la descripción detallada de cada pieza). Este 
carácter cómico lo proporciona inicialmente el anfitrión y creador del festín quién 
nos aporta algunos detalles de su creación en el prólogo (ver ANEXO B). 
Esta obra de Banchieri no es tan mencionada por los teóricos modernos como 
otras de sus comedias madrigalescas, de hecho no es del todo fácil encontrar 
información histórica de esta obra pues parece ser una de las más sencillas. 
Además Banchieri  no nos aporta mayor información sobre su interpretación como 
si lo haría con las comedias anteriormente mencionadas. A pesar de esto la obra 
incluye muchas de las descripciones de las comedias madrigalescas que nos 
ayudan a estudiarla y comprenderla: 
-  Está compuesta por veinte números. 
-  Comienza con un prólogo y termina con una licenza (ver análisis 
macro) 
-  El hilo conductor esta proporcionado por el título (esto corresponde 
a la primera categoría planteada por Cecil Adkins). 
-  Tiene una pieza central que funciona como intermedio, porque rompe con el 
tema anterior. 
- Tiene pequeños prólogos hablados entre cada pasaje musical, escritos a manera 
poética. Son una breve descripción de lo que ocurre en cada número. 

                                                 
6 A!%#E0$#F?G?G#8H31B/-/0-0#)/#A!226/!BB/#E6/'II'BB/;? 
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2.   ANALISIS ESTRUCTURAL  Y DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
 

i.  Análisis Macro y Generalidades                                                    (volver al índice) 
  
Festino consta de veinte movimientos de música vocal a cinco voces y solo una a 
tres voces Capriciata a tre voci. Ninguna de estas piezas tiene especificación  
alguna sobre acompañamiento instrumental. 
La obra se divide en dos grandes partes: 
1) Del 1º número Il Diletto moderno per introduzzione hasta el 9º Li, Amanti 
cantano una Canzonetta. 
2) Del 10º La Zia Bernardina racconta una Novella  al 20º Il Diletto moderno 
Licenza, et di novo invita. 
La división se debe al cambio de temática: en la primera parte la música gira en 
torno al amor (las villanas y los amantes cantan al amor)  y en la segunda parte se 
encuentran los animales cantando, los juegos, el brindis en torno al festín y a la 
cena.  
 
Tabla 1. Forma Macro 

1. Il Diletto moderno per introduzzione INTRODUCCIÓN 
 2. Justiniana di Vecchieti Chiozzotti 

3. Mascherata di Villanelle Las Villanas 
4. Seguita la detta Mascherata 
5. Madrigale a un dolce Usignolo 
6. !"#$%&'"(")*+,-".(/ Los Amantes 
7. Gl, Amanti moreschano 
8. 01+),-".(/)$"."(".2)3.)!"*'/4"1& 
9. Li Amanti cantano una Canzonetta 
10. La zia Bernardina racconta una Novella INTERMEDIO 
11. Capriciata a tre voci Los animales en acción 
12. Contraponto bestiale alla mente 
13. Gli Cervillini cantano un Madrigale 
14. Intermedio di venditori gli fusi vendedores de husos en el festín 
15. Gli Fusari cantano un Madrigale 
16. Gioco del Conte Los preparativos de la cena 

 
 
 
 
LICENZA 

17. Gli Festinanti 
18. Sproposito di Goffi (pero di gusto) 
19. Vinata di brindesi, e ragioni 
20. Il Diletto moderno licenza,  

et di nuovo invita 

 
TONALIDAD Y MÉTRICA. 
El presente análisis se basa sobre una paritura editada y adaptada a la notación 
moderna, de manera que para referirnos a la tonalidad y métrica que Banchieri 
quiso proponer, se usarán los términos armadura, notas accidentales y figura 
rítmica básica. Este último se refiere a la figura rítmica que marca el tactus o la 
batuta del compás.  
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN. GENERALIDADES 
Para los siguientes aspectos se tomaron las siguientes decisiones: 
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TEMPI: Dado que la música de esta época está determinada en gran medida por 
el texto, así mismo los tempi dependerán del carácter que el texto defina. Otras 
pautas serán la habilidad de los cantantes para ejecutar el fraseo correcto y para 
pronunciar el texto, las figuras rítmicas mas cortas, las proporciones métricas y el 
carácter de las danzas. 
ARTICULACIONES: Se definieron según cada línea melódica, el texto y el 
carácter de la pieza en conjunto dentro del estilo. En la edición estudiada las 
líneas melódicas se encuentran llenas de indicaciones de fraseo y articulación que 
no son de Banchieri y que además no siempre están de acuerdo con el carácter 
de la música, los acentos prosódicos ó incluso con la manera de frasear del estilo. 
Por esta razón se adjunta una partitura con las indicaciones sugeridas para esta 
presentación omitiendo las sugeridas por el editor.  
TIPO DE ENSAMBLE: Idealmente, cada voz en el Festino debe ser ejecutada por 
un solo cantante, teniendo en cuenta que para la época no habría mayor numero 
de ejecutantes por línea, sin embargo, dado que se busca darle una interpretación 
más acorde al público de nuestros días, se quiso variar cada número modificando 
su formato para exaltar aquellas partes donde Banchieri sugiere algarabía y 
reunión, y reservar los ensambles más pequeños para los números que aborden 
temas más delicados,  sutiles y sobre todo que sean más contrapuntísticos.  
INSTRUMENTACIÓN: Banchieri no sugirió ningún tipo de doblamiento 
instrumental, pero dado que Vecchi si lo hacía y probablemente Banchieri seguía 
muchos de las tendencias de Vecchi, se podría acompañar siempre y cuando no 
atente contra la idea que el texto propone sino que ayude a resaltar la intención de 
este. Por estas razones se escogió 3.)&.#"-=1&)*/#$'&(2)M3&)"@3*"'")")A$212'&"'C)
ciertos pasajes siempre con la idea de que el texto determina que sucede con la 
música. El ensamble consiste en: 
Bajo continuo: Instrumentos de fundamento tales como: Tiorba, Guitarra Barroca 
(porque no hay renacentista) y Viola da Gamba. Idealmente también se incluiría el 
Bajón pero no hubo bajonistas disponibles para la fecha de presentación, de 
manera que se tuvo que prescindir de este instrumento.   
Instrumentos melódicos: 4 flautas barrocas que doblarán soprano I, soprano II, 
Alto y Tenor. Percusión: Bombo, Daf, panderetas, y cascabeles. 
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ii.   Análisis Micro  
 
1. Il Diletto Moderno Per Introduzzione                                    (volver al índice) 

IS1)KT/1&$(2)!2*&'.2+)$2-2)/.('2*3$$/;.J 
 
Esta es la danza que abre la obra con una invitación a participar en el Festín.  
 
FORMA ,))))))))))))))))))),+)))))))))))))I$"*&.$/"J 

24 (8+8+8) +22(8+8+6) +5 
                                             
 

TONALIDAD Fa mayor 
METRICA 3/2  nota base: redonda con punto 

Compás partido. Nota base, redonda (dos redondas 
por compas, una redonda por batuta) 

TEXTURA Homofónica  
 
MOTIVOS 
RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
 
 
 
 

!Il moderno diletto tutti invita   
a un opera di gusto e favorita". 
Chi brama havere spasso e piacere 
 per un tantino entri al festino. 
Gioveni amanti tra suoni e canti, 
inamorate con essi entrate. 
J/#=!""/#634'%/#1+3)%0-#.3%'%/<# 
in buona vena avanti cena. 
Scherzi ballate con mascherate  
trattenimenti sospiri ardenti. 
Feste allegrezze e contentezze  
1+60-'#0#1!-B/%!#B'%-/04'#0#)/%!? 
Chi brama havere spasso e piacere  
per un tantino resti al festino. 
 

 !#$%&'($)*+,%-,.)/0,1%(02(+3%3%+,.,4 
5%603%,7)/3%.)%864+,%9%:32,/(+3" 
Quién ansía tener diversión y placer, 
Por un instante entre al Festín. 
Jóvenes amantes entre sonidos y cantos, 
Enamorados con ellos entrad. 
De bellos humores se escucharán furores, 
Todos contentos antes de cena. 
Bailen juegos enmascarados, 
Entretenimientos, suspiros ardientes. 
Fiestas alegrías y algarabías, 
Deberán oírse! Volvamos a decir: 
Quién ansía tener diversión y placer, 
Por un instante quédese en el Festín. 

Los motivos 1 y 2 tienen como función exaltar la rima del texto dentro de su 
carácter danzable de la siguiente manera: 
Motivo 1: acentúa la sílaba de la palabra, marcando además los primeros tiempos 
de la danza cada dos compases. 
Avanti cena; con mascherate, tratenimenti; sospir ardenti. 
Motivo 2: presente en todos los finales del verso. Este motivo siempre tiene el 
mismo comportamiento para exagerar la intención de la rima, dejando además el 
acento silábico en el primer tiempo. 
 
Havere U piacere: 



17 
 

 
 
De la misma manera: tantino U Festino; amanti U e canti; humori U furori; etc. 
Esta introducción se desarrolla en tres planos: 1) Tutti, 2) voces femeninas y 3) 
voces masculinas. Hay un dialogo entre las voces masculinas y las voces 
femeninas el cual prevalece en casi todos los números de la obra. 
Otro elemento que cabe 
resaltar es la construcción de 
la melodía, que es un 
entretejido de soprano I y 
soprano II, como resultado 
del cruce de voces. Este 
recurso es usado en todos 
los movimientos de Festino. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: blanca = 252; A uno, es decir redonda con punto = 84. En las palabras 
Resti al Festino, en los últimos 5 compases donde la métrica cambia a compás 
partido, la proporción que se utilizará es sesquiáltera (donde antes el tactus era 
redonda con punto y se subdividía en tres ahora el tactus es blanca y su 
subdivisión es de 4), siendo la blanca = 63. 
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Teniendo en cuenta que la textura es homofónica, 
esta articulación y este fraseo aplican para todas las voces. (Ver partitura 
marcada. Anexo A pgs 1 - 3) 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Por ser un tema introductorio, y 
además de carácter festivo, se deben presentar todos los músicos que van a 
intervenir en la obra tanto cantantes como instrumentistas, de manera que los 
instrumentos doblarán las voces en su totalidad: Cuatro flautas, cubriendo soprano 
I, II, Alto y Tenor Todo el bajo continuo (Tiorba, Guitarra, Fagot y Viola da Gamba); 
percusión (pandereta y bombo) y todo el coro. 
Los instrumentos inician la obra y el coro entra en la repetición, para presentar de 
antemano los instrumentos que van a acompañar las voces durante todo Festino y 
para que los cantantes tengan la tonalidad para afinar. 
 
Attaca el siguiente número. 
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2.   Justiniana di Vecchietti Chiozzotti                                                 (volver al índice) 
(Justiniana de viejitos de Chioggia) 

 
En esta segunda sección de la obra, los personajes del festín quieren hacer una 
demostración de baile pero los tres elegidos para esta demostración se 
arrepienten diciendo excusas concernientes a su vejez. El grupo se burla de ellos 
y escogen entonces a otros dos personajes Simon y Jandon. 
 
FORMA A                 B              

     Intr   a(3/2)           b       a+IVWXJ) 

20 (6 + 14) +33(13 + 20)  
 

TONALIDAD Fa mayor 
METRICA Compás partido y 3/2  

Nota base: blanca y blanca con punto respectivamente 
TEXTURA Homofónica 3 (mujeres) + 2 (hombres) 
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
Mot 1.  
 
 
 

!;,0.,$()/<%4,%=,>73/)<%)%?30+3$,0% 
@300,%($%A3$$)++,%.)$%A3/A3%B30.,0"C 
Da spuo che semo zonti, in sto Festin. 
Ballemo saltemo un balletin. 
Scomenzè mio compar:  
84!#1!#4'"0#!+"#20BB0%; 
Scomenzè Gondolier: 
 84!#1!#1"0%(0#!+"#=%aghier; 
Scomenzè Pantalòn:  
8K"+#4!#)/'"#3-#(0""'-; 
Moia moia  
Che cattar che braghier che gallon? 
Barba Simon col barba Jandon  

!;,0.,$)/,<%46%=,>73./)%9%?30+3$D0% 
E3*)0%)$%A3($)%.)$%+F,%B30.,0" 
Como ya estamos mareados en este festín, 
Bailemos, saltemos un bailetín. 
Comienza mi compadre:  
84!#43!"! !"#20B0%%'; 
Empieza Gondolero:  
81!#4!#!-10-260#!"#131$!-1'%/'; 
Comienza Pantalón:  
84!#)3!"!#"0#$/!%-0; 
¡Maldición!  
¿Qué catarro que suspensorio y que pierna? 
Tío Simón con Tío Jandon. 

 

El texto nos habla de tres viejos Compadre, Gondolero y Pantalón, que se 
arrepienten de bailar por tres diferentes razones concernientes a su vejez 
mientras que el resto del grupo se burla de ellos. La música nos retrata esta 
burla en pasajes como A-2/" -2/"C)*2.*&) la textura homofónica hace parecer 
que todos gritan maldiciendo las excusas de los viejos. Probablemente por 
esto es llamada Justiniana, porque el género Giustiniana ya era considerado 
viejo para entonces. Fue un género que floreción en el S XV, pero reapareció 
hacia mediados des S XVI como un madrigal a tres voces que Banchieri 
explotó en la Pazzia senile su primera comedia madrigal, en la cual también 
aparece el personaje de la comedia dell arte Pantalón. 
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El motivo 1 acentúa las silabas balemo, saltemo usando notas largas. Más 
adelante ocurre lo mismo con col Barba Jandon. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: blanca = 110 (mas o menos el doble del tempo del ritardando del 
número anterior). En el c.4 cuando el texto dice in sto festin el tempo cambia a 
blanca = 75 aprovechando que las figuras rítmicas se hacen mas largas como 
resultado de el ritmo agitado anterior en el $3"1)&1)(&8(2)*&$H")A-"'&"*2#)&#("-2#C)
y ahora están desubicados por el mareo. El 3/2 siguiente es al mismo pulso de la 
blanca anterior (redonda con punto =  75) siendo esta proporción tripla (Donde 
antes había 1 ahora hay 3). Cuando regresa a compás partido regresa al primer 
tempo blanca = 110 y al reaparecer 3/2 la proporción métrica para el cambio es 
sesquiáltera (la subdivisión en 4/2 es igual a la subdivisión en 3/2, o sea, negra 
igual a blanca) negra = 220, blanca = 220 o sea redonda con punto = 73 
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver partitura marcada. Anexos A, pgs 4-6.  
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro. Los 
fragmentos donde cantan los tres viejos lo harán tres hombres del coro. Los 
instrumentos acompañantes empiezan a colorear con timbres en ciertos puntos:  
c.1 U 5 Tiorba; 3/2 Bajo Continuo y Flautas; cc. 20 U 32 sin instrumentos 
acompañantes; 3/2 dialogo entre guitarra + flautas+voces femeninas y tiorba + 
viola + voces masculinas. 
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3.   Mascherata di Villanelle                                                                   (volver al índice) 
      (Mascarada de aldeanas) 

 
Dos aldeanas solteras se roban el show haciendo gala de su belleza. Cantan una 
melodía ornamentada con el acompañamiento de los hombres que imitan el oboe 
y la lira. 
 
FORMA ritor  A  B  ritor  A B  ritor  A  B  ritor  A  B  ritor  final 

         a-b a-c           a-b a-c           a-b a-c            a-b a-c  

6 +   10+     6+   10+   6+   10      6+   10+   6+    2  
TONALIDAD Fa mayor. 
METRICA Compás partido. Nota base: blanca 

Dos blancas por compas, una blanca por batuta 
TEXTURA Melodía (2 voces en terceras paralelas) + 

Ritornello (3 voces en contrapunto)  
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
Mot 1 
 
Figura 1                Figura 2                           Figura 3 

 
Canta una ottava rima, molto bella,  
col Biobò e la Lira una Zitella. 
Bio, biri beu ba...  
Ciascun mi dice che son tanto bella, 
E6!#1!4=%'#"0#./("/'"0#)+3-#1/(-'%!? 
Bio, biri beu ba...  
Chi mi somiglia a la Diana stella, 
Chi mi somiglia al pargoletto Amore. 
Bio, biri beu ba...  
Tutto il contado ognor di me favella, 
E6!#)/#=!""!II0#$'%B+/-#.%'-B!#/l fiore. 
Bio, biri beu ba...  
Mi disse ier mattina un giovinetto,  
Per chè non ho tal pulce nel mio letto 
Bio, biri beu ba...  
 

 !=30+3%603%,*+323%/(>3<%>69%A)$$3< 
=,0%)$%,A,)%9%$3%$(/3<%603%4,$+)/3" 
L/#=/#%/#=/'M 
Cada uno me dice que soy tan bella 
Que parezco la hija de un señor. 
L/#=/#%/#=/'M 
Hay quien me aemeja a la estrella Diana, 
Hay quien me asemeja al pequeño amor 
L/#=/#%/#=/'M 
Todos en el condado siempre hablan de mi, 
Que llevo en la frente la flor de la belleza. 
L/#=/#%/#=/'M 
Me dijo ayer por la mañana un jovencito, 
¿Porqué no tengo tal pulga en mi cama? 
L/#=/#%/#=/'M 
 

 
Esta pieza es una forma típica de Villanesca por el texto humorístico y por la rima 
que define la forma. Se compone por cuatro estrofas de dos versos 
endecasílabos, con un refrán entre cada estrofa. La stanza ó refrán se compone 
por tres voces masculinas que imitan el sonido de los instrumentos (oboe y lira). 
Este refrán siempre es igual: entra cada voz haciendo el motivo 1 en imitación a 
un pulso (blanca) de diferencia la una de la otra. En los dos últimos compases se 
"4'&4")3.")&#<&$/&)*&)A$21"C)"1)'&N'Y.)<"'")$2.$13/')&1)-2L/-/&.(2?) 
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Las estrofas son cantadas por dos mujeres (sopranos) que interpretan la melodía 
en terceras paralelas. La melodía es anacrúsica (ver figura 1). Se compone por 
notas apuntilladas,  melismas (ver figura 2) y particularmente por silencios que 
interrumpen algunas palabras (ver figura 3). La melodía es idéntica en cada 
estrofa,  por lo que podría pensarse que melodicamente tiene la forma ABABABAB 
que corresponde a la Ottava siciliana. Pero en la última estrofa cambia la rima y la 
aparición del silencio en el verso 7(ver diagrama), lo que hace pensar que la pieza 
tiene la forma  ABABABCC  que corresponde al strambotto toscano. Parece haber 
una contradicción puesto que en el pequeño prólogo de este número Banchieri 
-&.$/2.") 1") Aottava rimaC) M3&) <3&*&) #&') 3.") -&.$/;.) ".(/$/<"*") *&) 1")ottava 
siciliana. Puede ser que esto sea una pista falsa para que lo que suceda al final 
sea sorpresivo aunque los versos finales en la forma Strambotto eran 
imprevisibles porque hacían un comentario ocurrente al final que consistía en un 
cliché ó en un proverbio popular recordando el aire humorístico de los cantantes 
populares. S.)&#(&)$"#2)&1)$1/$%D)&#)AZ[2'M3D).2)(&.42)("1)<314")&. -/)$"-"\C 
 
Tabla 2. Analisis de la forma respecto al texto 

1 A A Cias/cun/  mi/  di/ce/  che/  son/  tan/to/  bel/la/, 
2 B B Che/  sem/bro/  la/  fi/glio/*la/  )+3-N# si/gno/re/. 
3 A A Chi/  mi/  so/mi/glia a/  la/  Di/a/na/  stel/la/, 
4 B B Chi/  mi/  so/mi/glia al/  par/*go/le/tto  A/mo/re/. 
5 A A Tut/to  il/  con/ta/do  o/gnor/  di/  me/  fa/vel/la/, 
6 B B Che/  di/  bel/lez/za/  por/*B+/-N# fron/te il/  fio/re/. 
7 A C Mi/  dis/se/  ier/  mat/ti/*na  un/  gio/vi/net/to/, 
8 B C Per/  chè/  non/  ho/  tal/  pul/*ce/  nel/  mio/  let/to/. 

 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: Blanca = 52 (mas o menos la mitad del inicio del movimiento 
anterior). En este tempo la imitación de los motivos se hace mas clara y se 
puede jugar con el tempo de la melodía en los melismas. También se puede 
usar para contrastar con el número anterior. 
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver partitura marcada. ANEXOS  
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: El refrán lo cantan todas las voces 
masculinas del ensamble y la melodía dos solistas sopranos. Con esto empieza a 
haber variedad de formatos. No tiene instrumentos acompañantes para que no 
vayan en contravía a la idea de que los tenores y los bajos están imitando la lira y 
el oboe. 
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4.  Seguita La Detta Mascherata                                                    (volver al índice) 
(sigue la dicha mascarada) 

 
Las aldeanas le cantan al amor, pero se dan cuenta que el deleite no esta en 
cualquier amor sino en el verdadero. 
 
FORMA A                       B 

a                b     abc 
19(10+9) + 9 + 20(8+12) 

TONALIDAD Fa mayor. 
METRICA nota base: blanca. Dos blancas por compás, una 

blanca por batuta 
TEXTURA Contrapunto imitativo. Dentro de este se encuentran 

texturas como (2+1) y (2+2+1) 
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 
 

a 
motivo 1 
 
 
motivo 2 inv   
 
 
motivo 3                                  
 
b 
melodía:   
 
 
motivo 4   =  
 
c 
motivo 5   
 

G)%2($$30)$$)%60(+)%(0%A)$$14,88)++,% 
esortano Cupido haver nel petto. 
Chi cerca posseder sommo diletto,  
segui Amor giovinetto. 
K#)+04'%#1!%>'#1/0#26/#)/#(/'/%#)!1O0 
Amar non è dove si trova Amore 
Ne prova il mel se non è amante il core. 

Las aldeanas unidas en una bella idea  
anhelan tener a Cupido en su pecho. 
Quién quiera poseer el máximo deleite 
Siga al jovencito Amor. 
Y de Amor sea servidor quién gozar desea. 
Amar no es donde se encuentra Amor, 
Ni prueba la miel si no es amante el corazón. 

 
La forma está dada por la aparición de los motivos. La pieza se divide en dos 
grandes partes:  
Sección 1 (del c.1al c.28): 
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 Subsección 1 (del c.1 al c.10): Se presentan los motivos 1 y 2 que 
consisten en notas cortas, el motivo 2 está ligado a la palabra Amor, que en 
imitación representa lo que dice el texto sigue al Amor.  

 Subsección 2 (del c.11 al c. 19): Se repite variado el material de la 
subsección 1, presenta el motivo 1 invertido en el tenor 1(cc.14 y15). La 
textura imitativa se agrupa en (2+1+2) S1yS2+T1+T2yB en los cc. 15 a 19. 

 Subsección 3 (del c.20 al c.28) Aparece una nueva melodía que usa parte 
del motivo 2 y parte del motivo 1 (la síncopa), el motivo dos está sobre la 
palabra Amor .3&L"-&.(&)AY de Amor servidor seaC?)]/guen los motivos de 
notas cortas, esta vez es el motivo 3 que representa gozar (quién gozar 
desea) acompañando la melodía. 

Sección 2: del c.29 al c.48. 
Aquí aparece el motivo 4 de notas largas, haciendo contraste sobre la sección 
anterior donde predominaban los motivos de notas cortas, a manera de antítesis. 
El texto sugiere justamente Amar no es donde se encuentra Amor. Vemos que 
sobre las palabras Amar no es esta el motivo 4 y sobre las palabras donde se 
encuentra Amor está el motivo opuesto motivo 2. ¿Porque este contraste entre 
Amar y Amor? Probablemente el compositor nos estaba dando un mensaje oculto 
en la música que nos ayudaría a entender el texto. Amar no es donde se 
encuentra Amor si reemplazamos Amor por la palabra de otro motivo similar como 
gozar, podría entenderse como Amar no es donde se encuentra el gozo, es decir 
el amor juvenil que también está presente en la primera sección. De manera que 
Amar es diferente de gozar. Este mismo motivo 4 de Amar no es lo encontramos 
en Ni prueba la miel, en contraste con el motivo 3 de si no es amante. De manera 
que tenemos de nuevo la diferencia entre probar la miel y ser amante. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: Marcación a 2. Blanca = 73 para que la intención de los motivos de notas 
cortas sea mas clara. 
FRASEO ARTICULACIÓN: Esta diferencia debe ser evidente entre cada motivo. 
En la primera sección , la articulación es mas corta y marcada, para mostrar la 
perspicacia del Amor pícaro y juvenil, mientras que en la segunda sección, sobre 
el motivo 4 la articulación debe ser mas legato para sugerir calma. Ver partitura 
marcada Anexo A pgs. 11 U 13. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Se ejecuta por cinco voces solistas 
con acompañamiento de la Tiorba.  
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5. Madrigale a un Dolce Usignolo                                                      (volver al índice) 

(Madrigal a un dulce Ruiseñor) 
 

Las aldeanas cantan al amor triste que deja la ausencia del ser amado, usando la 
figura del ruiseñor que con su canto llama a su compañera. 
 
FORMA 
 

A                                 B            C 
21 [14 (8+6)+7] +17 (4+8+5) +13 (6+7) 

TONALIDAD Sol menor 
METRICA  nota base: negra. Cuatro negras por compás. 
TEXTURA polifónica  con secciones homofónicas 
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
Melodía 1 
 
 
 
 
Motivo 3                                 Motivo 4 
 
 
Melodía 2 
 
 

!Cantano al lor partir le Villanelle  
un madrigal tutte vezzose e belle". 
Dolcissimo usignolo 
Tu, sovra i verdi rami  
tutta la notte a tu amica chiami, 
e con soavi accenti,  
fai dolci i tu oi lamenti. 
Io tra più folti orrori  
di miei pensier sospiro sospiro la mia Clori  
da cui lungi mi vivo, 
J+'(-/#$/02!%<#)+'(-/#)'"2!II0#$%/>' 
 

 !=30+30%3$%73/+(/%$34%3$.)3034 
u0%>3./(83$<%+,.34%8/3*(,434%9%A)$$34" 
Dulcísimo ruiseñor 
Tu en las verdes ramas, 
Toda la noche a tu amiga llamas. 
Y con suaves acentos, 
Vuelves dulces tus lamentos. 
Yo en los mas densos horrores  
de mis pensamientos suspiro por mi Clori. 
De la cual lejos yo vivo, 
Privado de todo placer y toda dulzura. 

El texto es un poema de nueve versos organizados por parejas según la rima, con 
excepción del primer verso que no hace rima con ningún otro. La forma del poema 
es ABBCCDDEE donde cada verso tiene entre 7 y 11 sílabas combinados entre si 
(esto era común en los madrigales de la primera mitad del S XVI). Musicalmente, 
cada pareja de versos finaliza con una cadencia como se muestra en el Tabla 3. El 
verso 6 consiste en un pedal sobre la triada de la mayor (C# alterado 
probablemente tomada del motivo 1). El verso 7 tiene una cadencia juxtapuesta al 
verso 8 lo que difumina la división. Esto puede ser una representación del texto 
que habla de una confusión en los pensamientos del personaje que habla 
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tácitamente en el poema. Los pensamientos densos son representados con los 
motivos 3 y 4 en la subsección del los compases 25 al 29 donde la textura es 
igualmente densa, empleando la técnica Scheinpolyphonie7. 
 
Tabla 3. Relación de texto-secciones-cadencia. 

compases Texto cadencias 
c.1 U 21 Dolcissimo Usignolo 

Tu sovra i verdi rami 
Tutta la notte la tua amica chiami 
E con soavi accenti 
Fai dolci i tuoi lamenti 

Bb  
 
G  
 
Gm  

c. 21 U 37 Io tra più folti horrori 
Di miei pensier sospiro la mia Clori 

A (se sobrepone a  
      la sección anterior) 
 

Bb 
c. 38 - 50 Da cui lungi mi vivo 

 
Dogni piacer dogni dolcezza privo G 

 
Asi como la confusión del sentimiento del poeta es expresada con la textura 
en esta sección, igual ocurre en todo el madrigal con diferentes elementos 
musicales. En el primer verso de la sección A *2.*&)&1)(&8(2)*/$&)Adulcisimo 
)9&+5>,)8 el ruiseñor es ilustrado con la melodía 1. Los dos primeros 
miembros de esta frase muestran el giro cromático C#-D-Eb que es un 
ornamento único en todo Festino. Solo las tres voces mas agudas interpretan 
esta frase en imitación a cuatro blancas de diferencia la una de la otra. El 
siguiente verso ?@9A0+,6)501(+0;5)45+0)($(+BBB80sigue en textura de tres voces 
(2+1 2 hacen melodía en imitación y la mas baja hace un piso armónico)8. 
Banchieri quería mostrar el ruiseñor también con los timbres, imitando su 
agudo canto. Luego las 2 voces masculinas dibujan el verso ?C0 3,*0 +9(;5+0
(35*:,+0 ;951;5+0 49135+0 :9+0 1($5*:,+80 haciendo una melodía de contorno 
suave por grado conjunto y formando entre si disonancias de segundas 
mayores como elemento embellecedor. Esto ocurre cerca del final de la 
sección B entre Alto y Tenor, cuando las dos melodías muy estrechas entre 
si, se acercan por grado conjunto y forman segundas mayores en ciertos 
puntos para embellecer. En la sección C se emplea la melodía 2 primero en 
textura homofónica (3+2 sop2, alto, tenor + sop1, bajo) y se va volviendo 
progresivamente polifónica 7 compases antes de la cadencia. 

                                                 
7 Este término se refiere a una técnica avanzada de madrigalismos (pintar las palabras con la música) aplicada 
a los madrigales del S. XVI tardío, en la que se toman pequeños motivos siempre triádicos, se reparten en 
todas las voces y se juntan en imitación polifónica muy estrecha. El resultado es una textura polifónica tan 
densa que parece homofónica. Tomado de: Kurt von Fischer, et al. "Madrigal." Grove Music Online. Oxford 
Music Online. 03 Apr. 2009 <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40075>. 
8 La textura a tres voces utilizada en esta sección es tomada de las formas iniciales del madrigal que 
eran mas parecidos a la canzone a l la vil lanesca , y que fueron retomadas a finales del siglo XVI (cerca 
de la publicación de la seconda prat ica) para crear madrigales mas sofisticados.  
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Este es el madrigal mas elaborado de Festino por la variedad de texturas que 
hay en cada sección,  por los ornamentos melódicos y por los contrastes 
armónicos. Todos estos elementos fueron característicos de la evolución de 
los madrigales de fin de siglo. 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: idealmente sería negra = 72, pero las voces no pueden hacer el 
fraseo correcto a ese tempo, porque las líneas no se sotienen y muchas veces 
la respiración no alcanza, de manera que se hace blanca = 45 marcado a 2. A 
este tempo igualmente se pueden articular adecuadamente los motivos.  
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver partitura marcada en Anexo A pgs 14 - 17. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro y tres solistas 
mujeres cantan los siete primeros compases. La tiorba y la viola da gamba entran 
en el c. 25 donde empieza la textura densa. 
 
Hay una pausa pequeña antes del número siguiente. 
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6. !"#$%&'"(")T+"-".(/                                                                      (volver al índice) 

(Mascarada de amantes) 
 

Con esta danza se anuncia la entrada de los amantes y el fin de la sección de las 
aldeanas. Las voces imitan los sonidos de los instrumentos que tocan en este 
baile.   
 
FORMA 
 
Enlaces de acordes 

A             ,+                     cadencia 
13    +    15          +          5 
Gm F Gm  D Bb F Gm F Gm  Gm-D-Gm 

TONALIDAD Sol menor 
METRICA Compás partido  
TEXTURA Homofónica 3+2 

 
MOTIVOS RITMICO 

MELÓDICOS 
relacionados con el 

Texto. 

  
Frase 1  
 
 
 
motivo 1                                motivo 2 
 
 
 
motivo 3   
 
 

!#0+/30,%46$%@)4+(0%+6++(%.13*,/.,% 
*,0%60%G(6+,%(0%+6,0,%.)$$15/7(*,/.(,". 

!#0+/3n al festin todos juntos 
=,0%60%G36.%)0+,03.,%*,>,%60%=$32(*,/.(," 

 
Este movimiento es una mascarada. Este subgénero era representado en las 
procesiones de los carnavales. Su forma es sencilla al igual que su construcción 
melódica porque era música netamente de entretenimiento. Utilizan elementos 
musicales y visuales caricaturescos. En este caso este elemento es la imitación 
del sonido del Laúd con sonido de clavicordio. Se presenta como un diálogo 
constante entre las voces agudas (femeninas que imitan las cuerdas agudas del 
Laud y del clavicordio) y graves (masculinas que imitan las cuerdas graves) el cual 
es liderado por los hombres en la sección A y luego por las mujeres en la 
!"##$%&'(). Las voces graves comienzan la sección A con una frase tésica (Bajos 
frase 1, tenores hacen el contrapunto) a lo cual las voces agudas responden con 
el motivo 1 que es anacrúsico. Esto ocurre dos veces. A la tercera intervención de 
las voces graves, aparece el motivo 2, que también es anacrúsico, en vez de las 
frases. Est&) $2-<2'("-/&.(2) <'&L"1&$&) %"#(") &1) N/."1) *&) 1") #&$$/;.) ,+?) ["'") 1")
cedencia todos entran al tiempo: las sopranos muestran un último motivo (3) y las 
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voces graves junto con alto acompañan en figuras blancas, negras y luego 
corcheas. 
Al inicio de la sección ,+R)%"@)3.)&.1"$&)*&)"$2'*&#)"(H</$2)&.)&1)N&#(/.2)D U Bb. 
Este cambio de sonoridad de fa# - Eb tiene explicación en la danza siguiente.  
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: blanca = 110. Este movimiento se va a hacer con repetición.  
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver partitura marcada en Anexo A pgs 18 y 19. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Todo el coro hace la imitación de 
los instrumentos, sin embargo la guitarra barroca acompaña rasgueando las voces 
femeninas, la tiorba y la viola da gamba punteando las voces masculinas. 
 
Attaca al siguiente baile. 
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7. 01+"-".(/)!2'&#$%".2                                                                    (volver al índice) 
(Los amantes bailan una moresca) 

 
Los amantes comienzan a bailar una moresca siguiendo con el carácter de la 
danza anterior. 
 
FORMA 
 
 
Enlaces de acordes 

A                            A     
24 (16(8 + 8)+8) + 21 (16(8 + 8)+5)     
     
             Bb   Gm                       Bb   Gm 

TONALIDAD Sol menor. 
METRICA Compás partido. Nota base: negra. (dos negras por 

batuta) 
TEXTURA Homofónica 

 
MOTIVOS RITMICO 

MELÓDICOS 
relacionados con el 

Texto. 

  
motivo 1                                 
 
 
 
motivo 2 

Cessano gli stromenti e con diletto Morescano 
cantando il Spagnoletto 
Quivi siamo per dar diletto,  
Morescando lo Spagnoletto. 
Tutti gioveni inamorati,  
Su la gamba lesti e garbati. 
P0BB+/-#17<#P0BB+/-#(/7<# 
Ben trovati cu cu ru cu. 
A/>0#,4'%!#2'-#"+0%2+!#1B%0"/<# 
Q"#B3%2011'#"0#2'%)+!#"+0"/. 
Viva Vene%+#/-#2'4$0(-/0<# 
E chi segue sua monarchia. 
P0BB+/-#"R<#P0BB+/-#53R< 
 Bona sera fa la la la. 

!=)430%$,4%(04+/6>)0+,4%9%*,0%7$3*)/ 
-,/)4*30%.30H30.,%)$%#473I,$)+,". 
Aquí estamos para dar deleite 
Morescando el Españoleto. 
Todos los jóvenes enamorados 
Con pasos ágiles y elegantes 
Hacia arriba, hacia abajo, 
Bienvenidos cu cu ruc u. 
Viva el amor con el arco y las flechas 
El carcaj, las cuerdas y las alas. 
Viva Venus en compañía 
Y a quién sigue su monarquía. 
Hacia allá, hacia acá. 
Buenas noches fa la la la. 

 

 

 
Este número de Festino es una Moresca: danza y género vocal usado en las 
procesiones de los carnavales. La danza no tenía una forma predeterminada de 
métrica, A(2."1/*"*C ni coreografía. Se trataba de una imitación de los moros en su 
jerga y acento (en esta época los moros habían sido comercializados como 
siervientes a algunas ciudades europeas, por eso tenían una relación cercana con 
ellos). La representación de las morescas incluía también una representación de 
pelea con espadas como referencia a las batallas entre moros y cristianos.  
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El formato en que se escribían las morescas era 3 voces, tomado del formato de la 
villanella aunque P"##3#)&#$'/=/;)"143."#)-2'&#$"#)")^)@)_)L2$&#)A$2-2)<"'(&)*&)
#3)."(3'"1&6")=3'12."C9 y probablemente eso fue lo mismo que hizo Banchieri al 
escribir una moresca a cinco voces.  
Esta moresca siempre tiene el mismo ritmo (motivo 1) excepto donde el texto dice 
%(::"&*0 +DA0 %(::"&*0 <&D0(hacia arriba, hacia abajo) y %(::"&*0 1EA0 %(::"&*0 F9E (hacia allá, 
hacia acá) donde se usa el motivo 2. En esta subsección aparece el giro melódico 
Eb - F# que se anticipó en la danza anterior G(+3H5)(:(04"($(*:&, cuya armonía 
es el enlace Bb U Gm que aparece insistentemente en las estrofas 1-2 y 3-4 de 
este número. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: blanca = 110 (igual que la danza anterior) 
FRASEO Y ARTICULACIONES: La articulación depende en gran parte de la 
dicción y del tempo. Ver partitura marcada en Anexo A pgs 20 - 23.  
DINÁMICAS: El editor sugiere f y para todas las repeticiones pp. Esa sugerencia 
se tiene en cuenta para hacer el contraste en dichas repeticiones.   
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro acompañado 
por el bajo continuo con voces mas resonantes que en los otros movimientos para 
tratar de imitar el sonido de estas danzas carnivalescas y alejar el tema de lo 
serio. Adicionalmente 4 flautas tocan las líneas de las voces en un interludio entre 
estrofa y estrofa. Esto evoca las representaciones de las morescas que también 
eran acompañadas por instrumentos de viento. 
La percusión esta conformada por daf  (instrumento de percusión árabe) y 
pandereta para darle un timbre mas exótico que en las danzas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Tomado de Alan Brown and Donna G. Cardamone. "Moresca." Grove Music Online. 
Oxford Music Online. 24 Apr. 2009 
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19125>. 
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8. 01+"-".(/)5".(".2)`.)!"*'/4"1&                                                    (volver al índice) 
(Los amantes cantan un madrigal) 

 
Después del baile los amantes cantan con despecho al amor no correspondido.  
 
FORMA 
 

A                       ,+            
      "))))=))))$))))))))))))"+))"=+ 
33(12+11+10)+ 24 (3+21(10+11)) 

TONALIDAD Sol menor  
METRICA Nota base: negra. Dos negras por battuta. Cuatro 

negras por compás. 
TEXTURA Polifónica con algunas secciones homofónicas 

 
MOTIVOS RITMICO 

MELÓDICOS 
relacionados con el 

Texto. 

melodía 1 
 
 
 
 
-2(/L2)a+   es la disminución de mot 1.   
 

                  
motivo 2 
 
 
motivo 3 
 
 
motivo 4 
 
 
motivo 5                                       tomado de a 
 
 
motivo 6  
 

F inita la moresca per riposo,  
cantano un madrigale artif icioso. 
,%)'#1/#40#-'-#B+04' 
Perfida e dispietata,  
indegnamente amata 
Da si fedel amante,  
piú non sarà che del mio amor ti vante. 
Poi che libero ho il core,  
!#1+0%)+0%)'#)/#1)!(-'#!#-'-#)+04'%!? 

!+)/>(03.3%$3%>,/)4*3<%73/3%/)7,43/< 
=30+30%60%>3./(83$%3/+(:(*(,4," 
Ardo si, pero no te amo 
Pérfida y despiadada 
Indignamente amada  
por tan fiel amante. 
Que de mi amor ya no podrás jactarte 
Pues cuando libre tenga el corazón 
Si yo ardo, arderé de indignación y no de amor. 

 

motivo 1 
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Este madrigal se divide en dos grandes secciones: la sección A que va del c.1 U 
34 y la sección () que va del c.34 U 57. Es característico el uso exagerado de 
motivos en imitación, pues cada motivo representa un verso del poema aunque 
algunos versos son variaciones de motivos anteriores.  
El poema tiene la forma ABBCCDD (también alterna versos de 7 y 11 sílabas 
como en Madrigal a un Dolce Usignolo). Ardo y pérfida son las palabras más 
resaltadas y estas son las que definen los motivos más importantes de este 
madrigal: motivo 1 que es la presentación y motivo 2 que muestra el texto a 
manera de declamación. De estos dos motivos sale el motivo 6 que es 
determinante en la construcción del clímax. 
La división de las secciones y subsecciones se debe a la exposición de los 
motivos. En la primera sección los motivos aparecen casi de manera recitada 
desde c.12 cuando es presentado el motivo 2 (esto afecta a los motivos 3 y 4 
correspondientes a los versos 3,4 y 5). La imitación de estos motivos no es 
desarrollada como ocurre &.)1")#&$$/;.),+?) 
La segunda parte !"##$%&'() /./$/")$2.)3.")#3=#&$$/;.)*&)K('".#/$/;.+)M3&)*3'")V)
compases usando el motivo 5 también en imitación. El motivo 6 se presenta en el 
compás siguiente en homofonía a tres voces, comportamiento que se repite tres 
veces. Las repeticiones son estrechas pues cuando está terminando un bloque ya 
ha iniciado el otro. Esto incrementa gradualmente la tensión %"#(")K&8<12("'+)&.)1")
cuarta repetición (c.44) donde el pasaje es homofónico a cuatro voces y la 
distancia entre los sonidos de cada voz es más amplia. Se repite exactamente lo 
mismo excepto porque las sopranos intercambian las voces como ocurre en la 
mayoría de las piezas de Festino. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: blanca = 55, a la mitad del tempo de las danzas anteriores. A este tempo 
son mas claras las articulaciones de cada motivo y además va de acuerdo al 
carácter que propone el texto. Los primeros tres compases se ejecutan a 50, como 
frase introductoria. 
ARTUCULACIÓN, FRASEO Y DINÁMICAS: Ver partitura marcada con 
indicaciones en Anexo A pgs. 28 - 30 . 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Cinco voces solistas sin 
doblamiento instrumental. 
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9.  Li Amanti Cantano Una Canzonetta                                           (volver al índice) 
(Los amantes cantan una canzonetta) 

 
La despedida: Los amantes se van. Bireno se despide de Olimpia y ella le 
reprocha su partida, pues no quiere quedarse sola. 
 
FORMA 
 

A                               ,+ 
22 (6+4+12(6+6)) + 22(6+4+12(6+6)) 

TONALIDAD Sol menor 
METRICA Nota base: negra. Una negra por batuta. Cuatro 

negras por compás. 
TEXTURA polifónica  
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
motivo 1 
 
 
motivo 2                                                                              
 
 
motivo 3 
 
 
-2(/L2)V+ 
 

 
-2(/L2)V++ 
 

O quanto piaque il Madrigale in f ine  
cantano alquante note peregrine. 
Bella Olimpia mi parto  
e il core constantisimo ti resta. 
A rivederci vita di mia vita 
Troppo mi sa crudel la mia partita 
Pur ti parti e mi lasci ingrato e crudelissimo Bireno. 
Et io qui resto in questo lido sola 
Chi mi da aiuto? Ohimè! Chi mi consola? 

Oh, cuanto gustó el Madrigal al f inal  
cantemos algunas notas peregrinas. 
Bella Olimpia me voy  
pero el corazón constante se queda contigo. 
Hasta luego vida de mi vida,  
Demasiado cruel es mi partida. 
Si bien partes y me dejas ingrato y cruel Bireno. 
Y yo me quedo en este lugar sola 
Quién me ayudará? ay de mi!  Quién me consuela? 

 
Esta obra fue denominada por Banchieri como una Canzonetta. Para los 
compositores de la época significaba una canción muy simple y corta, que 
fusionaba las rimas de 1") b/11".&11") $2.) 1") (&8(3'") @) &1) A</.("') 1"#) <"1"='"#C) *&1)
madrigal. La forma poética es simple, consiste en solo una estrofa de 3 a 6 versos 
entre 7 y 11 sìlabas. El término fue introducido por Vecchi aunque en esa época 
los términos eran muy génericos. Un poco antes de 1600 empezaron a parecer las 
conzonettas de 4, 5 y hasta 6 voces, como respuesta a que la Villanella estaba 
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pasando de moda. En medio de todo la canzonetta seguía siendo una forma 
simple. 
Esta canzonetta se divide en dos partes exactamente iguales en su elaboración, 
excepto porque las líneas de soprano se intercambian en la segunda parte y 
porque el texto cambia. Las rimas del texto van emparejadas y las dos líneas 
iniciales sin rima en ambos textos.  
Tiene tres motivos importantes, los dos primeros acompañan los versos sin rima 
(versos 1 y 2) y el tercer motivo acompaña los versos con rima (versos 3 y 4).  El 
motivo 3 viene del motivo 3 planteado en Madrigal a un Dolce Usignolo y su 
contexto es similar. Este motivo tiene dos variantes en esta canzonetta, el motivo 
*) que es la aumentación rítmica y el +,-$.,'*)) cuya variante es la melodía. A 
parte de los motivos, ocacionalmente aparecen blancas  que aveces están ligadas 
haciendo notas mucho mas largas que los motivos. Esto para disminuir la 
densidad motívica en ciertos puntos haciendo el texto más comprensible. 
Los motivos son imitados en cada verso por todas las voces a una blanca de 
diferencia. Solo en una pequeña sección hay homofonía. Ocurre en el c.14 
inmedia("-&.(&) ".(&#) *&) 1") K$"*&.$/") '2("+) *&1) $?a_?) [2') &#(2) &#)el clímax del 
movimiento que además está a dos terceras partes de la obra, o sea, en la zona 
Y3'&"?) P3&42) *&) &#(2R) 1") &#('2N") $2.$13@&) $2.) &1) -2(/L2) V+) $3@") "3-&.("$/;.)
asemeja un ritardando implícito en la última sección. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: negra =85, favoreciendo el fraseo  del motivo 2 que tiene la figura rítmica 
mas pequeña.  
FRASEO, ARTICULACIÓN Y DINÁMICAS: Ver partitura marcada en Anexo A, pgs 
28-30. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Dado que es una obra simple por 
lo anteriormente visto, se hace como melodía y acompañamiento. De manera que 
4 flautas tocan las voces internas, Guitarra barroca y Viola da Gamba tocan el bajo 
continuo y la línea superior por un cantante. En la primera sección canta un tenor 
(porque el texto es Bireno quien canta a Olimpia) y en la segunda sección es una 
soprano (por que es Olimpia quien responde a Bireno. 
Así se busca variedad en los formatos.  
 
Hay una gran pausa antes de iniciar el movimiento siguiente, para marcar el final 
de la primera parte. 
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10.  La Zia Bernardina Racconta Una Novella                                     (volver al índice) 
(La tía Bernardina cuenta una historia) 

 
Para ofrecer más entretención a los invitados al festín, algunos chicos piden a la 
tía Bernardina que les cuente un cuento, lo que no saben es que el final del cuento 
los decepcionará.  
 
FORMA 
 

introd                                                                      conclusión 
                   inicio             nudo          desenlace    
 26(13+13)  + 20 (7+13)  +   20(11+7+2)   +         3                +       9 

TONALIDAD Sol mayor 
METRICA figura rítmica base: blanca (dos blancas por compás) 
TEXTURA Homofónica 3+2 
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
motivo 1 
 
 
motivo 2 
 
 
motivo 3 
 

!Quivi udrassi contar della Gazzuola,  
una ridiculosa e industre fela". 
Non havendo per hor trattenimento 
per far honor a compagnia si bella, 
zia Bernardina dite una novella. 
Dirola senza farmi strapregare,  
pero silentio e statemi ascoltare. 
Si si silenzio si si silenzio O la tacete! 
Dice, che fu una volt1603%@,/03/3% 
*E)%32)21603%;3HH6,$3 
E si? O che gusto! Seguitate! 
E si, questa Gazzuola  
E32)23%*,4(%A)0%/,++1($%:($ello 
che ragionava come fa un puttello. 
E si? E ben? Che diceva? Che parlava? 
Diceva: ¡Putta porca porca putta  
fa la torta fa la zuppa qua qua qua! 
Hihihohoha mò chi non rideria 
E ben? E si? Che successe? Seguitate? 
J6**)44)%*E)%>308(30.160%.K%$)%HuppeL% 
cadde in terra la gabbia e si si ruppe! 
Che fù della Gazzuolla? 
Un stronzo vi sia in gola 
        MMM 
O buono in >!%'#>!#"+60#23220B0 
Mo stiamo attenti a questa capricciata. 
 

!Aquí oirás el cuento de la Garza,  
una ridícula e increíble fábula". 
No teniendo por ahora entretenimiento  
para honrar a tan bella compañía,  
Tía Bernardina cuéntanos un cuento. 
Lo contaré sin hacerme rogar 
Pero silencio y escuchadme. 
Sí, sí silencio ¡Oh Callad! 
Dicen: que había una vez una panadera  
que tenía una Garza. 
¿y bien? Seguid. Oh, que gusto. 
Y bien, esta Garza  
había roto su frenillo. 
hablaba como lo hace un niñito. 
Ah si ¿y bien? ¿Qué decía? ¿Qué hablaba? 
Decía: ¡Puta Puerca, puerca puta! 
¡Haz la torta, haz la sopa qua qua qua! 
Hihihohoha  ahora quién no reiría 
¿y bien? ¿Ah, si? ¿Qué pasó? Seguid... 
Sucedió que un día comiéndose la sopa 
La jaula se cayó y así se rompió. 
¿Qué pasó con la Garza? 
Alguno tendrá un excremento en su garganta. 
        MMM 
Oh, bien en serio les ha burlado 
Y ahora vamos a escuchar esta caprichada. 
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Este movimiento es una historia recitada que rompe con el estilo de los 
movimientos anteriores, puesto que el contrapunto y el desarrollo de los motivos 
en imitación son anulados. Por esto puede ser considerado como el intermedio de 
la obra.  
El texto en si es un cuento con un final absurdo, el cual es contado de manera 
homofónica <2')]2<'".2)aR)X)@),1(2)M3/&.&#)<&'#2./N/$".)1")K6/")9&'."'*/."+?)Este 
relato es interrumpido en ocasiones, como si fuera un diálogo, por tenor y bajo 
quienes personifican los oyentes interesados en la historia. 
Cada voz de Bernardina recita el texto sobre las mismas notas siempre, en torno a 
Sol mayor para llevar la atención a la recitación del texto. Esta triada resuelve en 
una cadencia al final de cada una de las cuatro parejas de versos que tienen rima. 
Todas resuelven al acorde de sol mayor con excepción del último verso que 
termina en el acorde de do mayor. 
  
Las figuras rítmicas van de acuerdo a la inflexión de la palabra, de manera que no 
hay motivos rítmicos durante el cuento, el ritmo está supeditado a los acentos 
prosódicos. 
La historia abre con una introducción que usa pequeñas imitaciones donde tenor y 
Bajo presentan los motivos 1, 2 y 3, en los diez primeros compases del 
movimiento. Así mismo la historia concluye con un fragmento no recitado a 3, cuya 
función es también presentar el siguiente movimiento. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: En la introducción el tempo es blanca = 97 (negra = 195 aprox.). Sin 
embargo en las secciones recitadas el tempo puede ser flexible, acorde al 
discurso. En la ultima sección donde el tempo cambia a 3, la proporción es negra 
igual a blanca, o sea redonda con punto = 65 (blanca = 195). 
ARTICULACIONES Y FRASEO: Ver Paritura en Anexo A, pgs 31 U 35. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro sin nigún tipo 
de acompañamiento instrumental. En los fragmentos donde canta la zia 
Bernardina, las mujeres del coro cambian su timbre vocal a uno chillón y 
penetrante. Luego vuelven a una postura vocal redonda en la conclusión. 
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11. Capriciata a Tre Voci                                                                      (volver al índice) 
(Caprichada a tres voces) 

 
Este número es la presentación de los animales que van a mostrar sus dotes 
como improvisadores de contrapunto. Con esto se abre la sección de los animales 
que abarca tres números. 

 
FORMA  

música 
versos 

  A:||     B:|| 
 a  b     c  d 
A  A     B B 

TONALIDAD Do mayor  
METRICA negra nota base. (2 negra por battuta) 
TEXTURA polifónica al estilo villanella (dos sopranos en imitación 

mas un bajo que marca la armonía). 
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
motivo 1 
 
 
motivo 2 
 
 
motivo 3 
 
 
motivo 4 
 
 
motivo 4 invertido:  
 
 

M6(%%41,.)%603%47344)2,$%N3/H)$$)++3% 
di certi Cervillini usciti in fretta. 
.Nobili spettatori, 
Udrete hor hora quattro beli humori. 
Un Cane, un Gatto, un Cucco, un Chiù per spasso  
far contraponto a mente sopra un basso. 
 

Aquí se escucha un ligero cuento  
de ciertas aves  que escaparon rapidamente. 
Nobles espectadores 
Oiréis ahora mismo a cuatro personajes.  
un perro, un gato, un cucú, un búho por diversión  
hacen contrapunto de memoria sobre un bajo. 
 

Este movimiento es la introducción a la segunda parte de Festino, que empieza 
con la sección de los animales. El contenido musical de este y los demás números 
de la segunda parte es ligero a diferencia de los movimientos de la primera parte 
que en su mayoría son contrapuntísticos, probablemente porque el festín se va 
volviendo más ligero a medida que avanza el jolgorio.  
Cada verso del texto está dibujado con un motivo. El primer motivo es imitado 
exactamente igual en las tres voces. Primero soprano 2 imita a soprano 1 a dos 
blancas de diferencia y luego Bajo imita a soprano 2 a tres blancas de diferencia. 
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El motivo dos en cambio, solo es imitado en el ritmo, las alturas varían para cada 
voz. La imitación es mas estrecha: soprano 1, soprano 2 y Bajo a una blanca de 
diferencia. 
En la parte B del movimiento, soprano 1 y 2 hacen el motivo 3 homofónicamente a 
terceras paralelas, y son imitadas por el bajo. Este motivo aparecerá 
recurrentemente en los dos movimientos siguientes. Finalmente el verso far 
contraponto a mente está construido sobre la imitación del motivo 4 cuya inversión 
aparece en todas las voces desde el quinto compás después de iniciada la 
subsección. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: blanca = 85. Negra = 170 
ARTICULACIONES Y FRASEO: Ver Paritura en Anexo A, pgs 36 y 37. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Lo ejecutan tres solistas sin ningún 
doblamiento instrumental, para que sean solo tres los que presenten al grupo de 
animales que canta a continuación. La idea de Banchieri al reducir la textura en 
este número era probablemente diferenciar los presentadores de los animales y 
variar además los timbres de cinco voces que han prevalecido durante toda la 
obra. 
 
Attaca el siguiente. Negra igual a negra. 
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12. Contraponto Bestiale Alla Mente                                                    (volver al índice) 
(Contrapunto bestial de memoria) 

 
Los animales muestran sus dotes artísticos en el festín, pero definitivamente esto 
no es lo suyo. 

 
FORMA 
 

introd         contrapunto          final 
   A                    B                     A 
  12      +      32(16+16)     +    12 

TONALIDAD Do mayor 
METRICA   3/2                   2/4                  3/2 
TEXTURA Homof       contrapuntística     homofónica 
 
MOTIVOS RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados con el 
Texto. 

 
motivo 1 

 
motivo 2  

 
 
motivo  3                       =  
 
 
motivo 4                                                                                                                   

 
motivo  5 
 

!Un Cane, un Cucco, un Gatto, e un Chiù  
per spasso  
far contraponto a mente sopra un basso". 
Fa la la la la la la 
(cucu, miau, bau bau, chiù) 
Nulla fides gobbis  
similiter est zoppis, 
si squerzus bonus, bonus est, 
super annalia scribe. 
Fa la la la la la la 

!Un perro un gato, un cucú, y un búho, 
por diversión 
 hacen contrapunto de memoria sobre un bajo" 
Fa la la la la 
(cucu, miau, bau bau, chiù) 
Ninguna fe en los jorobados, 
Igualmente para los cojos 
La burla es buena, buena es. 
Escríbanla en los anuales. 
Fa la la la la la 

 
Empieza y termina con una sección a 3 (3/2), en la cual aparece el motivo 2 que 
es tomado del motivo 3 de la Capriciata anterior. La técnica de este contraponto es 
explicada por Banchieri en su tratado Cartella musicale, en un capítulo que el 
llama capriccio nuovo facile, por eso este movimiento es llamado capriccio 
naturale. En este capítulo, Bachieri proporciona una serie de reglas para 
improvisar un contraponto alla mente sobre un bajo dado. Por ejemplo:  
-ponga sobre el canto firme (el bajo) una voz de cantus (soprano) haciendo un 
&N&$(2)*&#$&.*&.(&)*&)-/./-"R)#&-/-/./-")2)$'2-")I7J a una décima del bajo.  
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- Asi mismo sobre el canto firme componga un tenor que haga un efecto 
"#$&.*&.(&)$2.).2("#)#/-/1"'&#)")1")#2<'".2)I7J 
- La contralto hace notas sincopadas 
- Al final observe que las voces hacen intervalos de tercera, quinta, unísono y 
octava en perfecta plenitud @)"'-2.H")I7J)&($? 
Esto mismo es lo que sucede en Contraponto bestiale alla mente:  
A un canto firme (ver imagen 1) se agrega un tenor que hace motivo 3 imitando el 
ladrido del perro cada dos compases. Paralelamente la voz de soprano hace el 
mismo motivo rítmico del tenor con las notas mi Udo imitando el sonido del cucú. 
Este motivo es agregado solo cuando el bajo canta do, mi y la, creando así 
intervalos de décima, octava y quinta con el bajo para evitar disonancias. A esto 
se le agrega la Contralto que hace un motivo sincopado motivo 4 y en ocaciones 
solo un miembro del motivo que es introducido cuando soprano y tenor no están 
cantando, creando una serie de sonidos alternados: (babau, miau, cucú). Por 
último, Banchieri agrega otra soprano haciendo motivo 5 cantando las notas sol y 
la cada dos compases (simultáneamente con el tenor), cuando el bajo hace do Ufa 
ó do - la creando intervalos de quinta, décima y octava con este. 
 
Imagen 1. Bajo Contraponto bestiale alla mente. 

   
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: Tomando el motivo compartido como unidad entre los dos movimientos 
(capriciata y contraponto) el tempo queda blanca con punto = 56, en la primera 
sección de 3/2 y blanca = 85 en la sección de 2/4. La proporción es negra = negra. 
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver Anexo A, pgs 38 U 40. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: 
En la primera sección que es de carácter danzable y alegre, las voces serán 
acompañadas por todos los instrumentos (4 flautas, bajo continuo y percusión 
(pandereta y bombo). En la sección del medio el bajo continuo reforzará la voz del 
bajo. 
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13. Gli Cervillini Cantano un Madrigale                                            (volver al índice) 
(Los chorlitos cantan un madrigal) 

 
Las aves quieren demostrar que no solo pueden hacer contrapunto de memoria 
sino que podrían cantar un madrigal serio. 

 
FORMA  

música 
versos 

A      B                  C                      D 
8  + 15(4 + 11) + 19 (7+  4+ 8) + 10 
a b      (c   d d)         (e f   f) (g h     h)  

TONALIDAD Do mayor 
Cadencias: 7 (5 cadenicas en acorde de Do mayor y 2 
en acorde de sol mayor). 

METRICA Nota base: blanca (2 blancas por battuta) 
TEXTURA Polifónica con pasajes homofónicos. 

 
MOTIVOS RITMICO 

MELÓDICOS 
relacionados con el 

Texto. 
 

 
motivo 1  
 
 
motivo 2   
 
 
motivo 3 
 
 
motivo 4 
 
 
motivo 5 
 
 
motivo 6 

O che Bestial capriccio naturale,  
mò stiamo attendi a un serio Medrigale. 
a. P3%'-#1/-#53/#"+03%0B!#!#=!""!#26/'4!# 
b. duri lacci e catene a questo core.  
c.Che sotto bianco velo  
d. in mille nodi avolte,  
d.stava no in se raccolte. 
e. S'%#1'-#530)%!""0#)+'%'<# 
f. 26+/-#53!"#(%0-)+0%2'#!%ette, 
f. Vengon quasi saette  
g. per saettarmi il core. 
h. E'-#B0"#)'"2!II0#26+io  
h. godo nel lor ferir del languir mio. 

O que bestial capricho natural,  
ahora vamos a atender a un serio Madrigal 
Fueron hasta ahora las doradas y bellas cabelleras 
Tenaces lazos y cadenas para este corazón. 
Que bajo blanco velo  
en mil nudos envueltas 
Estaban entrelazadas. 
Ahora son flechas de oro  
que en aquel arco apuntadas 
llegan como saetas 
a herirme el corazón. 
Con tal dulzura que yo  
gozo por las heridas de mi languidecer. 
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La forma de este madrigal esta definida por las cadencias mas importantes que 
ocurren en los compases 9, 23, 42 y 51 (final).  
La introducción o sección A  contiene los dos primeros versos que no tienen rima, 
presentados en una textura homofónica a tres voces, heredada de la escuela de 
Arcadelt. Esto marca un estilo determinado en la construcción de este madrigal, 
pues Banchieri usa esta y otras características de los madrigales de Arcadelt tales 
como la juxtaposición de los versos musicales y poéticos y la coincidencia de la 
forma musical con la forma del poema de la siguiente manera: 
 

 Sección A homofonía a tres voces a manera de introducción con los versos 
a,b. Aparece el motivo 1 tomado de Capriciata a tre voci (motivo 3) y de 
Contraponto bestiale (motivo 2). La siguiente sección se superpone por la 
intervención anticipada de soprano 2. 

 Sección B: El primer verso c es homofónico a cinco voces y los siguientes 
versos f, f (agrupados por la rima) son dibujados simultáneamente por los 
motivos 1 y 2, en imitación polifónica. El final de la sección está marcado 
por una cadencia en el acorde de Do mayor sin la superposición de otra 
sección, por esto es una cadencia fuerte.  

 Sección C: Esta sección es agrupada por la parición del motivo 3 y el 
motivo 4 cuyo ritmo dibuja las flechas de las que habla el texto (e. ahora 
son flechas de oro/ f. llegan como saetas/ g. a herirme el corazón). Esta 
sección se superpone a la siguiente por el uso del motivo 3 en los dos 
primeros versos (g, h) de la sección siguiente. 

 Sección D: Contiene el último verso con los motivos 5 y 6, que son 
presentados simultáneamente en imitación.  

 
Con este movimiento se cierra la sección de los animales. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN 
TEMPO: El motivo compartido no puede ser el punto de partida para tomar 
decisiones de tempo, puesto que este número es claramente diferente en carácter 
y fraseo a los dos anteriores, diferencia dada por el texto que es un poema 
amoroso y por las líneas melódicas de contorno suave por grados conjuntos. Por 
tanto el tempo es blanca = 75, para lograr que el fraseo sea acorde con este tipo 
de madrigales. 
DINÁMICAS, FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver Anexo A, pgs 41 U 44. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Es ejecutado por 5 voces solistas 
extraidas del coro de animales anterior a este. 
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14. Intermedio Di Venditori Gli Fusi                                                      (volver al índice) 
(Intermedio de vendedores de husos) 

 
Unos vendedores de husos entran intempestivamente al festín a ofrecer su 
producto mientras los demás personajes se mofan de ellos poniéndole el doble 
sentido a lo que están vendiendo. 
 
FORMA ,))))))9)))))5))))9+ 

14 + 10 + 8 + 11 
TONALIDAD Re mayor (transpuesto) 
METRICA C nota base: blanca. Una blanca por battuta 
TEXTURA Contrapunto imitativo. (2+1) y (2+2+1) 
 
MOTIVOS 
RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados 
con el Texto. 
 

 
Frase 1 (motivos 1, 2 y 3)  

 
Frase 2 (es igual ritmicamente al segmento II. De la frase 1) 

 
Frase 3 

 
 
Motivo 4                                    Motivo 5 
 

Al partir delle bestie gionse al pari,  
un intermedio lesto di fusari. 
*Chi vuol filare, belle donne  
comprate fusi 
Chi vuol filare, Donne eccovi il fuso. 
*Che le rocche son buon mercato 
J/#53!%I0#=/0-20#)+02!%'#!#201B0(-'? 
*fusi sodi bianchi nè son storti 
Girate sopra il palmo come è uso, 
*Belle donne comprate fusi 
Lo trovarete sodo fisso e stagno. 
T+60>%!B!#530BB%+0"#1'")' 
*fusi sodi bianchi nè son storti 
O grande abuso 
Sappiate certo non si fa guadagno. 
Girate dritto acciò vostri consorti 
*Che le rocche son buon mercato 
Non dichi no facciate i fusi storti, i fusi storti. 

Al irse los animales, de imediato se inicia 
Un agil intermedio de vendedores de husos. 
*Quienes quieran hilar, bellas doncellas,  
comprad usos 
Las que quieran hilar, doncellas, he aquí el huso. 
*Que las ruecas están baratas 
De encina blanca y de castaño 
*Husos blancos fuertes, no están torcidos. 
Rodadlos sobre la palma como es costumbre 
*Bellas doncellas comprad husos 
Los encontrareis firmes y fuertes 
J!#!""'1#B!-)%!/1#230B%'#80"#1'")';10  
*Husos blancos fuertes, no están torcidos. 
O gran ganga 
Sabed, en realidad no hay ganancia. 
Traed aquí a vuestros esposos 
*Husos blancos fuertes, no están torcidos 
Que no se diga que no hacen husos fuertes. 

                                                 
10 (moneda de cinco céntimos) 
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Este movimiento es un madrigal escrito sobre un cantus firmus cantado por el 
tenor (frases 1, 2 y 3). Las demás voces (Sop 1 y 2, Alto y Bajo) hacen 
contrapunto sobre y bajo esta línea tomando motivos basados en las primeras 
frases del tenor y los presentandolos en imitación: En la primera sección A se 
presenta el motivo 1 en imitación en tenor dos compases después soprano 1 y un 
compás después soprano 2. Casi simultáneamente el tenor presenta la segunda 
frase, en seguida Alto y Bajo entran en imitación con el motivo 3. El segmento II. 
de la frase 1 cuyo ritmo es igual a la frase 3 es usado por el bajo hacía la cadencia 
que marca el final de la primera sección.  
El motivo 4 aparentemente no es tomado del cantus firmus. Sin embargo es el 
mas usado en todo este madrigal en diferentes secciones con textos distintos: 
sección A T/) M3&'6") =/".$") A450 5*3&*(0 61(*3(BBB8I0sección B lo trovarete  ?1,+0
encontrarei+BBB8I0c+%"L'&(&)M3"(('+"1 Atendrei+039(:),BBB8 y sappiate certo ?+(6540en 
)5(1&4(4BBB8. Estos textos tampoco son cantados por los tenores lo que lleva a 
pensar que este motivo hace <"'(&) *&1) A*2=1&) #&.(/*2C) M3&) 12#) <&'#2.">&#) *&1)
festín ponen a lo que los vendedores intentan vender. Lo mismo ocurre con el 
motivo 5 M3&)#/&-<'&)&#(Y)"$2-<"d".*2)1")<"1"='")AgirateC)M3&)#/4./N/$")Agiradlo80
(girate soppra il palmo ?J&)(41,0 +,6)50 1(0 '(1$(80K girate dritto acció ?:)(540 (F9L0
;95+:),+05+',+,+8/B 
A medida que va avanzando la obra las imitaciones van siendo cada vez mas 
estrechas y el resultado sonoro mas denso. Todo este movimiento rítmico 
resultante desemboca en la sección C donde la textura se vuelve homofónica 
excepto el tenor y el bajo (textura 3+1+1). La figura predominante es la negra con 
puntillo del motivo 4 de manera que la sección no pierde impulso rítmico gracias a 
la prescencia de esta figura.   
El resultado total es toda 3.")K"14"'"=H"+)*&)-2(/L2#)M3&)/.(&.(".)("<"')1")1H.&")*&1)
tenor. Probablemente esta sea la intención de la música, tapar la voz del vendedor 
de usos con bromas de mal gusto. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN. 
TEMPO: blanca = 85. Basados en las notas cortas para que el texto pueda ser 
bien pronunciado y para que los motivos sean claros. 
ARTICULACIONES: Son el aspecto musical mas importante de este número 
porque son estas las que definen cada imitación y cada motivo. Deben ayudar a 
exagerar las notas cortas y los acentos métricos. (Ver articulaciones Anexo A, pgs 
45 - 47). 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro. Dos tenores 
cantan la línea del vendedor. No hay acompañamiento instrumental para no 
sobrecargar las imitaciones con timbres adicionales. 
 
Los vendedores van delante del coro para resaltar el volumen de la línea del tenor.  
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15. Gli Fusari Cantano Un Madrigale                                                (volver al índice) 
(Los vendedores de husos cantan un madrigal) 

 
Antes de irse los vendedores lanzan algunos piropos que son correspondidos. 
 
FORMA A               B     C      D 

10(5+5) + 10 + 13 + 12 
TONALIDAD  E menor  (transpuesto) 
METRICA C figura base: blanca. Dos blancas por compás 
TEXTURA Contrapunto imitativo. (2+1) y (2+2+1) 
 
MOTIVOS 
RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados 
con el Texto. 
 

Frase 1  

 
Motivo 1  
 
 
Motivo 2 y variaciones 

 
Motivo 3  

   
 
Motivo 4 
 
  
Ornamento escrito:  

Partono gli fusari, e al lor partire  
cantano un Madrigal grato al sentire. 
Felice chi vi mira  
ma più felice è chi per voi sospira. 
Felicissimo poi  
chi sospirando fa sospirar voi. 
O bene amica stella  
chi per Donna si bella 
U3V#.0%#2'-B!-B'#/-#3-#"+'26/'#!+"#)!1io 
E sicuro può dir quel cor quel cor è mio. 

Se van los vendedores de husos y al irse 
 cantan un madrigal grato al oirse 
Feliz quién os mira 
pero más feliz quién por vos suspira. 
Felicísimo además  
Quien suspirando te hace suspirar. 
O buena amiga estrella  
quien por ser mujer bella, 
Puede complacer al tiempo los ojos y el deseo. 
Y con certeza puede decir aquel corazón es mío. 

 
Este madrigal está compuesto a la manera de los madrigales tardíos a diferencia 
de Gli cervillini cantano un madrigale. Banchieri inicia el madrigal con dos duetos 
(S 1 y 2; T y B) que cantan una melodía (Frase 1) introductoria en modo menor 
con su contrapunto. Después de introducir el motivo 1 en homofonía (4+1), inicia 
una sección de textura reducida a tres voces (lo cual era típico de los 
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madrigalistas de fin de siglo quienes retomaron texturas de madrigales tempranos 
y los incorporaron a los madrigales mas elaborados como secciones centrales 
para crear contraste) en la cual pinta con el motivo 2 la palabra sospirar y lo 
elabora de diversas maneras (ver mutaciones del motivo). Luego contrasta esta 
sección reducida con un tutti haciendo el motivo 3 homofónicamente en todas las 
voces, sobre un acorde de sol mayor. Finaliza con una imitación del motivo 4 en 
contrapunto imitativo. Banchieri también escribe los ornamentos en esta última 
sección sobre la palabra cor (corazón), que también era una de las innovaciones 
del madrigal de final de siglo, introducida por Lucca Marenzio. 
 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: blanca = 60. Este tempo favorece la interpretación de las líneas 
melódicas que son muy expresivas. También se pueden ejecutar con precisión los 
ornamentos sin que suene sobrecargada la textura.  
DINÁMICAS, FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver partitura marcada en Anexo A, pgs 
48 U 52. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Cantan 5 solistas. Guitarra barroca 
y Tiorba entran en c.21 donde la textura es homofónica, y acompñan las voces 
hasta el final. 
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16. Gioco del Conte                                                                            (volver al índice) 
(Juego del Conde) 

 
Despues de irse los vendedores de husos, estando acalorados en el festín, los 
hombres proponen un juego a las mujeres: ellas deben repetir un trabalenguas, si 
no lo hacen ponen prenda. Se salvan por la campana. 
 
TONALIDAD Fa mayor 
METRICA nota base: blanca en C y redonda con punto en 3/2. 
TEXTURA Homofónica por grupos de 2+3 
 
MOTIVOS 
RITMICO 
MELÓDICOS 

 
Motivo 1  
 
 
Motivo 2   

 
Motivo 3   

?/,7,0)%60%A)$$1%N(4+(**(,%($%.,$*)%E6>,/)<% 
poi lascia star sonando le tre hore. 
Per seguitare il spasso in questo loco 
L!""!#W/(-'%!#13#.022/04+3-#(/'2' 
Tutte concordemente unite siamo 
Voi principiate e noi vi seguitiamo 
Su su faccianne un bello,  
per chi starà in cervello. 
Che gioco sarà questo? 
Spediteci su presto 
Quattro versi dirò speditamente 
Voi replicate senza intoppar niente. 
Dite su che siam leste 
 per rispondervi e preste. 
W'$%+/"#$'-B!#0#.%'-B!#)!"#.'-B!#>/#10B0>+3-#E'-B!< 
20))+/"#$'-B!#-!"#.'-B!#!#/"#E'-B!#1/#%3$$+/"#.%'-B! 
 
Sete troppo vivace, più adagio se vi piace. 
W'$%+/"#$'-B!#0#.%'-B!#)!"#.'-B!... 
Sopra il ponte 3%:/,0+)%.)$%=,0+)%2(%4+31260%7,0+) 
T'-#1!B+in segno ponete un pegno 
Sopra il fonte a ponte Conte . 
Ponete un pegno  
Don! E una. Don! E dùa. Don! E trè 
(tutti) Tre hore sono a fè, tre hore sono a fè! 

Propone un juego de palabras el buen humor, luego 
termina repicando las tres horas. 
Para seguir con la diversión en este lugar 
Bellas damas, ánimo, hagamos un juego. 
Todas en común acuerdo unidas estamos,  
empezad vosotros y nosotras os seguimos. 
Vamos ya, hagamos un juego bello 
Quién sería capaz de hacerlo. 
¿Qué juego sería este? 
Enviadnos, ya pronto. 
Cuatro versos yo diré a toda prisa 
Contestad vosotros sin demora 
Decid ya que estamos listas  
para contestaros rápidamente.. 
Sobre el puente frente a la fuente estaba un Conde 
Cayó el puente en la fuente y el Conde se rompió la 
frente. 
Sois demasiado vivaz, mas despacio si os gusta 
Sobre el puente frente a la fuenteM 
Sobre el puente una fuente del Conde estaba un puente 
8K1B0/1#.3!%0#)!#B/!4$'<#$'-!)#$%!-)0; 
Sobre la fuente un puente Conde.  
¡Poned prenda! 
Don! y una, Don! y dos, Don! y tres.  
(todos) ¡Tres horas son en verdad! 

 
El juego es presentado de manera recitada (como en el 10º movimiento). Es un 
diálogo entre los hombres y las mujeres que están en el festín, de modo que el 
ritmo está supeditado a la inflexión del texto. 
Los motivos 1 y 2 tienen como función adornar las palabras que los acompañan. 
El motivo 1 se presenta de manera homofónica en el compás 4 en tenor y bajo y 
luego en los compases 9 y 10 en las tres voces superiores (Soprano 1, 2 y Alto). 
El motivo 2 aparece en imitación primero entre Tenores y Bajos en los compases 
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23 y 24 y luego en Sopranos y Alto en compases 29 y 30. No son motivos que 
representen lo que dice el texto como hemos visto en los madrigales anteriores.  
Por otro lado el motivo 3 aparece cuando los hombres repiten el trabalenguas 
más despacio para que ellas puedan aprenderlo. Banchieri cambia la batutta en 
vez de indicar un cambio de tempo para este fin. 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: negra = blanca en los cambios de C a 3/2. 
FRASEO Y ARTICULACIONES: Ver partitura marcada Anexo A, pgs 51 U 55. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro. En las 
secciones de 3/2 el bajo continuo acompaña.  
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17.  Gli Festinanti                                                                               (volver al índice) 
(Los festejantes) 

 
Después del juego llegan los manjares a la mesa para iniciar la cena. 
 
FORMA A         A         A       A 

r   e     r  e    r   e    r   e    r  
4+8 + 4+8 + 4+8 + 4+8 + 4 

TONALIDAD Fa mayor 
METRICA C figura base: negra  

3/2 figura base: blanca 
TEXTURA homofónica 
Con voce assai brillante, et Asinina  
4(%4)0+)%603%A)$$13/(3%3$$3%O,/*(03C 
O o o To-no-no-no            
Non comparendo qui piú mascherate 
Sará ben fatto ritirarsi a cena. 
O o o To-no-no-no           
Sendo tre hore giá certo sonate 
U!%&#02'1B/#0-2/#B3BB+/-#=3'-0#>!-0? 
O o o To-no-no-no           
*0>/04'2/#"!#40-#26!#"+/-10"0B! 
Giá son condite di vivande piena 
O o o To-no-no-no          
Ecco la mensa noi per un tantino 
Cantiamo viva viva il bel Festino 
O o o To-no-no-no         

Con voz muy brillante, y Asima  
se oye una bella aria e la Porcina 
O to no no 
No presentándose aquí mas mascaradas 
Será oportuno irnos a cenar. 
O to no no 
Ya que las tres horas han repicado 
Acerquémonos todos a buena vena. 
O to no no 
Lavémonos las manos puesto que las ensaladas  
ya están condimentadas y llenas de manjares. 
O to no no 
Aquí ya está la mesa, y por un ratito  
cantemos que viva el bello Festín 
O to no no 

 
Este movimiento demuestra el carácter teatral de festino, pues con muy pocos 
elementos musicales construye una pieza pequeña muy divertida. Cuando 
9".$%/&'/)&#$'/=&)&.)&1)<';1242)A$2.)L26)='/11".(&7)")1")<2'$/."C))&#(")#34/'/&.*2)
un timbre de voz para interpreterla, de manera que todos los elementos musicales 
giran en torno de ello. Esto está relacionado con el prólogo inicial de Festino 
cuando el compositor menciona la discusión del cocinero y la criada sobre si la voz 
del asno es consonancia mixta etc, la cual, sin conlcusión nos demuestra que 
Festino en realidad no se trata de una composición para disertar en ideas 
musicales sino para el entretenimiento de todos, y aquí, en este movimiento se ve 
claramente. La melodía es estática en todas las voces, por lo tanto la armonía 
también, el ritmo se conforma por las mismas figuras siempre enfocando la 
atención en lo que dice el texto y en la manera de cantarlo. 
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18.  Sproposito di goffi (pero di gusto)                                                 (volver al índice) 
(disparate de tontos, pero de gusto) 

 
Antes de empezar la cena el anfitrión decide hacer un brindis, pero es 
interrumpido por unos vendedores de chancletas. 

 
FORMA ,))))9)))5))))9))))5)))),+ 

8 + 6 + 5 + 6 + 5 + 10(8+2) 
TONALIDAD Fa mayor  
METRICA Compás partido. Figura base: redonda. Una redonda por battuta. 
TEXTURA Homofónica (3+2) 
 
MOTIVOS 
RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados 
con el Texto. 
 

 
Figura rítmica 1 
 
 
Motivo 1  
 
 

O che pazzi babioni, o che cervelli, 
 che hora é  questa vender solfanelli. 
Strazz e zavatt s'".0-!/#J'--+.  
Nu fem baratt  
In le zavatt 
Q-#>/)%/#%'BB+<# 
Q-#.'-)+#)!#='BB 
E6!#>'""+!#0/# 
pan e formai! 
E chi volefs comprar con i quatri 
Ghe ne darem tri mazz per un sesi.  

Oh, que locos bobalicones, oh que volubles, 
 que hora es esta de vender Fajuelas. 
Arrastre las chancletas como fajuelas.  
Cambalachamos  
Las chancletas  
con vidrios rotos. 
En el fondo del barril  
si necesita,  
hay pan y queso. 
Y quien quisiera comprar con cinco céntimos,  
le daremos tres bastones por medio dinar. 

 
Este movimiento al igual que el anterior es muy simple. La música se mueve solo 
por acordes de Fa y Do mayor, no hay complejidad rítmica, ni polifonía pues todo 
ocurre en bloques de 3+2 (s,s,a+t,b) o 4+1 (s,s,a,t+b). Predomina el ritmo del 
motivo 1. Al inicio apaece la figura rítmica 1 que acompaña y dibuja la palabra 
strazz (arrastre). 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO: redonda = 68. 
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19. Vinata di brindesi, e ragioni                                                        (volver al índice) 
(Brindis con vino y discursos) 

 
Se acerca la cena y el anfitrión ofrece un brindis. Uno por uno van cayendo 
borrachos. 
 
FORMA   A          ,+)))))))),++))))     ,+++)))))))")))))) final       

abcd   "=+$*)) "=++$*)  "=+++$*))))) a 
  18 +    18  +   18 +      16   +    10  +  17 

TONALIDAD Fa mayor  
METRICA C figura base: negra  

3/2 figura base: blanca 
TEXTURA Melodía sola alternada con pasajes homofónicos. 
 
MOTIVOS 
RITMICO 
MELÓDICOS 
relacionados 
con el Texto. 
 

 
Frase a  
 
Motivo  b  

 
Frase c 

 
Frase d  

 
Motivo e  

Canto, falsetto, Alto, Tenor e Basso 
=,$%*30+(0()/%A)2)0.,<%E300,%60%A)$$147344,C 
*L%/-)!1/#0"#L011'<#E0-B+!B#,"B'#2'"#P0"1!BB' 
Coro:  Che vino è questo Messer Covello? 
Cantiniero: Questo da noi viendetto vin chiarello 
Cantus: Chiarello buon Chiarello io ti chiarisco mo. 
Faccio ragione 
Coro: Bon pro Bon pro Bon pro Bon pro. 
*L%/-)!1/#0"#L011'#2'+"#.0"1!B#B+!B#/"#E'-B%0"B' 
Coro: Che vino e questo o cantinero? 
Cantiniero: Questo da noi viendetto vin versiero. 
Falsetto: Versiero buon versiero io ti riservo mò. 
Faccio ragione. 
Coro: Bon pro Bon pro Bon pro Bon pro. 
*Brindesi al Basso col Contralto beli humori. 
Coro: Che vino è questo bon compagnone? 
Cantiniero: Questo da noi viendetto vin trincone 
Alto: Trincone buon trincone ecco ti trinco mo. Faccio 
ragione. 
Basso: Bon pro Bon pro Bon pro Bon pro. 
*L%/-)!1/#0"#L011'#X0"0-B+63'4+!#=3'-#2'4$0(-' 
 
Basso: E6!#>/-+Y#53!1B'#4!11!%#X'B0"!Z 
Cantinero: Questo da noi viendetto codriale 
Basso: O dolce codriale entrami in corpo mò 
*Brindesi 
Basso: Brindesi 

Canto, Falseto, Alto, Tenor y Bajo, con el cantinero 
tomando, gustosamente se entretienen. 
*Brindemos por el Bajo, Canto, Alto con Falseto 
Coro: ¿Qué vino es este, messer Covello? 
Cantinero: K1B!#"'#""0404'#>/-'#82"0%/B'; 
Canto: 8E"0%/B'<#=3!-#2"0%/B'<#C'#B!#02"0%'#C0; 
 voy razonando. 
Coro: Buen provecho, buen provecho. 
* Brindemos por el Bajo, con el Falseto y el Alto 
Coro:¿Qué vino es este cantinero? 
Cantinero: K1B!#"'#""0404'1#>/-'#860="0)'%; 
Falseto:860="0)'%<#=3!-#60="0)'%#C'#>3!">'#0#4!I2"0%B!#
06'%0; voy razonando. 
Coro: Buen provecho, buen provecho.  
*Brindemos por  el Bajo con Contralto jóvenes alegres 
Coro: ¿Qué vino es este, buen compañero? 
Cantinero: Este "'#""0404'1#>/-'#8=!=!%&-; 
Contralto: Beberón, buen beberón, yo te bebo, ya voy 
razonando. 
Bajo: Buen provecho, buen provecho. 
*Brindemos por el bajo, hombre honrado y buen 
compañero 
Bajo: ¿Qué vino es este, Don Gotal? 
Cantinero: K1B!#"'#""0404'1#>/-'#82'%)/0"; 
Bajo: 8[#)3"2!#2'%)/0"#!-B%!#!-#4/#23!%$'#C0; 
*Brindemos 
Bajo: Brindemos!  
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*Basso: A tutta la compagnia 
T enor: Che ne dite di questo vino? 
Coro: È buono a fè, cantiniero gran mercè.  

* y  Bajo:  por toda la compañía 
*¿Qué opinas de este vino? 
Coro: Está bueno de verdad, Cantinero, gran merced. 

En este brindis, el anfitrión y el que dice el discurso es el Tenor, quién brinda por 
cada una de las voces (Canto, Falseto, Contralto y Bajo). A medida que el anfitrión 
va brindando (frase a), las demás voces se van emborrachando (frase d) 
progresivamente desde la mas aguda hasta la mas grave. Las voces que van 
M3&*".*2)1&)*&#&".)A=3&.)<'2L&$%2C)I-2(/L2)e). 
Hay otro personaje igual de importante al anfitrión (que también está escrito en la 
línea de tenor), el cantinero. Este le responde a las voces del coro que tipo de vino 
están tomando (frase cJ) $3".*2) &112#) 1&) <'&43.(".) AZQué vino es este 
4,*BBBM8(motivo b). 
A medida que se emborrachan, van desapareciendo incluso en el pasaje en 3/2 
(motivo b) donde todos le preguntan al cantinero. 
El orden de suscesos es el siguiente: 
Brindis (frase a), pregunta común (motivo b), respuesta del cantinero (frase c), 
comentario de la voz que se emborracha (frase d) y el coro le desea buen 
provecho (motivo e). 
Esta secuencia se repite cuatro veces, habiendo en cada repetición una variación 
melódica de la frase d según sea la voz en turno, es decir, si la voz es contralto 
por ejemplo, canta la misma melodía transportada y adecuada a una tesitura mas 
baja. 
Entre la pregunta del coro y la respuesta del cantinero siempre hay rima. 
En el último brindis, para sorpresa del anfitrión, el bajo no se ha emborrachado, 
pues el vino no era sino una bebida revitalizadora. Esto ocurre donde el Tenor 
pronuncia el motivo a por quienta vez y el bajo le responde enseguida con el 
mismo motivo, iniciando esta vez el discurso. El movimiento finaliza con un pasaje 
")V)*2.*&)(2*2)&1)$2'2)$".(")A&#(")=3&.2)*&)L&'*"*C)'&N/'/D.*2#&)"1)L/.2? 
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
TEMPO:  El tempo en las líneas solistas es flexible, pues no tienen un piso 
armónico ni acompañamiento alguno que impida su movimiento libre. Además la 
libertad en su interpretación hace parte del discurso cómico tanto del anfitrión y del 
cantinero como de los que se van emborrachando. En las secciones homofónicas 
el tempo es redonda con punto = 70. 
FRASEO Y ARTICULACIÓN: Ver partitura marcada en Anexo A, pgs 65 U 67. 
INSTRUMENTACIÓN Y TIPO DE ENSAMBLE: Canta todo el coro. Dos tenores 
solistas cantan las líneas correspondientes al anfitrión y al cantintero. Hay 
acompañamiento instrumental únicamente en las secciones en 3/2.  
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20. Il Diletto Moderno Licenza, et di Nuovo Invita                             (volver al índice) 
(El dilecto moderno se despide y de nuevo invita)  

 
La despedida 
 
P$%&.($)++,%>,.)/0,1%(0%A6,03%2)03<% 
promette spasso mentre et doppò cena. 
Chi brama havere novo piacere,  
di nuovo invito al Fior Gradito 
Gioveni amanti lesti e galanti, 
 innamorate con lor tornate. 
Vi  parlo Tosco a cena nosco,  
-'-#>+/->/B/04'#26!#B%'$$'#1/04'? 
W+3)%0-#E0-B'%/#1.'(0%#0%)'%/<# 
con stil novello gustoso e bello. 
Intanto andate felici siate,  
voglio finire torniando a dire: 
Chi brama havere nuovo piacere,  
di nuovo invito al Fior Gradito. 

!#$%&'($)*+,%-,.)/0,1%)0%A6)03%2)03% 
7/,>)+)%)473/*(>()0+,%.6/30+)9%.)476Q4%.)%*)03" 
Quién ansía tener nuevo placer, 
J!#-3!>'#/->/B'#0#8*0#P"'%#X%0B0;? 
Jóvenes amantes listos y galantes, 
Enamorados con ellos regresad. 
Les habló Toscazo: a cena con nosotros, 
Les invitamos ya que muchos somos. 
Se oirán cantores desahogar ardores, 
Con nuevo estilo gustoso y bello. 
En tanto vayan, felices sean. 
Voy a terminar volviendo a decir: 
Quién ansía tener nuevo placer, 
J!#-3!>'#/->/B'#0#8*0#P"'%#X%0B0;? 

 
Este movimiento es idéntico musicalmente al primero, lo único que varía es el 
texto que antes se refería a una invitación ahora es una despedida. 
La Flor Grata se refiere a una obra similar a Festino que se encuentra en el cuarto 
libro de Madrigal (esto lo menciona el propio Banchieri en las últimas líneas del 
prólogo) pero también puede referirse en efecto a otro lugar donde puede 
continuar el festín durante y después de la cena, esta vez con otros enfoques mas 
picantes. Si nos detenemos a revisar el texto Se oirán cantores desfogar ardores 
relacionado con Jóvenes amantes listos y galantes, enamorados con ellos 
regresad claramente vemos el doble sentido de los textos que estuvo presente en 
la mayoría de los números de Festino.  
 
DECISIONES DE INTERPRETACIÓN: 
Como el -2L/-/&.(2) #&) ('"(") *&) 3.") *&#<&*/*") A1/$&.6"C, la instrumentación de 
nuevo estará completa y así como empezó la obra con los instrumentos tocando 
solos, así termina. El coro y los instrumentos empiezan juntos, luego los cantantes 
se retiran para que los instrumentos hagan solos la repetición del movimiento. 
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Traducción realizada por Giorgio Gatti 
(traductor oficial de Italiano, Instituto Italiano di Cultura) 

Bogotá ! Enero de 2009 
 
 

! " # $ % & ' ( ) ' ! $ * + ' (
!"#$%&&'()&*$"+#*,'-.'(*(/+#($+-0"1*1+#(*/(2'#."-3(

 
!"#$%&'(! )(! *&! *+! (,+-.(! /.*&$-+-#-0(#! 1(&2-'%'(#3! '*!
*&1(&$4%40*!1(&!5#$*'*#!6%4%!*+!.(1*!'*!*#$*! 7*#$8&9!*&!
*+!*&$4%4!6(4!+%!%&$*65*4$%!6%4%!#5,-4!+%!*#1%+%!/(-.%&!+%!
*:$4%2%.%&1-%3! 0*! *&1%4;! 5&! 2-*<(! 2*#$-'(! *&! #-&.5+%4!
.5-#%=! .(44%! 1(0(! 6%4%! >*42-4! 4*6(++(#9! $56-'%! ,%4,%9!
1>%?5@!6*'%&$*#1(9!++*2%&'(!*&!,%&'(+*4%!)!,%<(!*+!%+%!
-A?5-*4'%9! .4%&! 4%1-0(! '*! 1%4$%6%1-(#! %>50%'(#! )! %#8!
1(&2*4#B&'(0*C!!
DB4%$*9!E-+*1$(9!&(!#%+.%#!%!&-&.@&!%1$(!)%!?5*!*+!%5$(4!
&(! >%,-@&'(0*! %1*6$%'(! 1(0(! #5! F%*#$4(9!

>%,-@&'(0*9!)(9!(74*1-'(9!?5*! #()!&(0,4%'(!6(4! +(#! $*;4-1(#! ! !GH*2*4(G! !%! 74*&$*!
%,-*4$%9! 4*+*.%'(#! *&! *+! (+2-'(9! +(#! I@&*4(#! J4(0%$-1(#! *! K&%40;&-1(#9! ?5*!
L40(&-1*!)!4%A(&%,+*!4*#5+$%!+%!75&'%'%!0M#-1%9!#-*&'(!%#8!7-40*!)!64(6(41-(&%+N!



2 

 

!"#$%&'()*+&'(),)-.(%"/'(),)0#('%"$'0'()#()1')23+#(%')*"'%4$"/'5)6#&2)7(")%+)#&#()#1)
8#&0'0#&2)*"1#/%29:)3;&'%#:)32&+<#:)'<+=:)#(%'()>+#&')0#)1+?'&@)
A)#(%#)"!3#&%"$#$%#)>12&#2:)/2$)2B2)%2&82:)1#)/2$%#(%C)732&)'(=)0#/"&9)#$)%2$2@)
D2) &#'1!#$%#) (2,) #1)*"1#/%2:)3#&2)!20#&$2:) (#3'()-"?2&#)<+#) (") #1)A+%2&) 7#1) /+'1)
3'&')<+#)%#)#$%#&#()(2,),29)$2)E')<+#&"02)!"&'&)')$"$?+$2)0#)%+()/'&%'3'/"2(:),)
3"#$(2) E'F#&) 0"/E2) !'?$=>"/'!#$%#:) ,') <+#) %+) <+"("#&'() /2$) %20'() %+()
(2>"(%"/'/"2$#(),)/'8"1'/"2$#(:) "!32$#&)<+#) 12()/2!32("%2&#()!20#&$2()3&'/%"/'&'$)
%+() '$%"?+'11'(5)!"&') #1) 6"$%2&:) 1#') #1) 62#%':) 2"?') #1)G.("/2:) H$2) 3#&/"F#() #$) (+()
!20#&$'() 8#&("2$#() +$) ?&'$) F+#$) ?+(%2I) H*"!#) <+"C$) /2$8#&(') %20'8=') ') 1')
>"12(4>"/':)/2!2)%+I)J2)%#)/2$>+$0'(:)0'%#)/+#$%')<+#)0#)12()"$%#1#/%+'1#()0#)E2,:)
!"#$!%&' (")*$' +,$!' ($' +"-./&+$!' 0$' &12$//&' 3*&!' -45,-&' 12$' 67"0"' /"' )2$!"'
32(%&8'9'$!'.&*%,+2/&*'&/':"-."(,%"*'+2&!0"'(2';,!'$('0$/$,%&*'9'&/'<*&0"*'+2&!0"'
<+"#&#)3#&(+'0"&)')12()<+#)12)#(/+/E'$@)A(=:)%#)'/2$(#B2)2)-"?2&)A$%"?+2:)8#$0')%+()
/'&%'3'/"2()'1)'F'/#&2)<+#)#$)1')3&4K"!')(#!'$')(#&;$)#K/#1#$%#)#$821%+&')3'&')
12()F2/'/E"/2(:)('&0"$'(),)'&#$?+#L)
M#)0"(32$=':)#1:)0#)$+#82)/2$)(+()"!32&%+$'()&C31"/'(:)/+'$02)')!")(#)!#)8"$2)')1')
/'F#N':)#$)+$)&#1;!3'?2)0#)?#$"2:)1#)E#)0#B'02)#(%#)&#?'12))

)
=32&)(+)F#$#>"/"2O)0#)$2%'()$#?&'()#1#?"0'()32&)M3#N"'1"),)/2&&"#$02)0#)3&"(')32&)1')
#(/'1#&':)E#!#)'<+=:)M#P2&#()3'&')/+!31"&)/2$)12)3&2!#%"02)#$)#1)Q2%#)0#)R#$#/"')
3'&') 6'0+':) (#?.$) #1) 1"F&2) 0#) G'0&"?'1#() ') S) 82/#(:) '$%#/#(2&#() 0#) 1') &#>&"%')
(#$%#$/"')<+#)%20')3&2!#(')#()0#+0'5)<+#&=')%&'#&1#()+$')/'$'(%')0#)&2(<+"11'(),)
?'11#%"/'(:)3#&2)3'&')$2)0'P'&1#()#1)'3#%"%2:)1'()E#)3#0"02)3'&')1')/#$'@)
*'&C)32&)%#&!"$'0')#(%')/'3&"/E2(')0"/E'&&'/E#&')<+#)#$)#(%')$2/E#)%'$)!28"0')
2"&;$)32/2)T#4&"/'5)<+#)!'1)/2B'$)1'()/+#(%"2$#(),)1"%"?"2(:)<+#)$2)!#)E'$)$")E#&"02)
$")!#$2(/'F'02:)3&28"$"#$02)0#)?#$%#)2/+3'0')#$)$'0'),)<+#)$2)!#&#/#)#K"(%"&@)
U$)1')/2/"$')#1)/2/"$#&2),)1')/&"'0')E'$)#$%&#?'02)#$)0"(3+%')32&)(")1')82N)0#1)'($2)
#() F'(%'&0') 2) /2$(2$'$/"') !"K%':) 1') /&"'0') 6211"/&'%#(/'!#$%#) 0"/#) <+#) #()
/2$(2$'$/"')!"K%':) 1') ('&&'/"$') ("?+#)/'11'0"%':),)E'F&;)<+#)E'/#&) 7/2!2)0"/#)#1)
U(3'P219) 3'&') %202(:) E'(%') 3'&') 12() #(3#/+1'%"82() !20#&$2(:) (") 3"#$('$) <+#) 1')
23"$"4$)61'%2$"/')/'+('&;)3#$'()!'#(%&'()')1')6211"/&'%#(/'@)M#P2&#()'%C$?'$(#)')
#(%')/'0#$/"') >"$'1)<+#) 1#()0#B2V) (#) /'$%#)'1#?&#!#$%#) 1#,#$02) 12() %=%+12()3+#(%2()
(2F&#) 12() /'$%2() ,) '.$) <+#) 1'() /2!32("/"2$#() >"$'1#() ?+(%#$) ') 1') !',2&=') 0#)
+(%#0#(:) %C$?'$(#) &#(3#/%2)32&) 12()0#)23"$"4$) /2$%&'&"'5)!20#&'$02) 12() &#?"(%&2(@)
W2$/1+,2) (") #(%+8"#&'$) '1?.$) 0"(?+(%'02) 4) G+B#&) ?&;8"0') 12() /+'1#() %+8"#&'$) #1)
?+(%2)3#&8#&%"02:)(#)&#%"&#$)#$)1')W2/"$')3'&')32$#&)<+"#%+0)#$%&#)#1)/2/"$#&2),)1')
/&"'0') '(=) <+#) 1') /#$') $2) (#) 8',') #$) !2B"?'$?':) ,) #$) ?&'/"') !=') &#3"%'$) #1)
#(%&"F"112:)!"#$%&'() (#) /#$':)') 1')X12&)Y&'%':) /+'&%2) 1"F&2)0#)G'0&"?'1) ("?+"#$%#)')
'<+#1:)12)<+#)7("$)0+0'(9)E'&;)?+(%2(2)#1)#$%&#%#$"!"#$%2)3'&')%202(@ 



!"#

(volver al índice) 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 
 



!!"#$%&'())**
+,-./01*2/034.5-.*

*
!"#"$%"&$'#()*)$!"#$%&'%()#*#+,%-$'),%#%.#/,%&'%0112%

$ $ +,-./0%+1$ 2340.5.16$ 748'!095$
':8+;0<'7'$

=> /8','-+$7.$<.1'$ 3 4,$&',%&'"%'5(#&,%'$%'"%67'%'5(89%
3 :*);)%'"%('<(,=%>#7(;?#)%@#&#%$AB'),%CD#)('E%
&'"%F'5(;$,%@,$%7$#%D#"#*)#%@"#G'%67'%",%
@#)#@(');@'9%

H,&,%'"%@,),%
C;$@"7;&,5%5,";5(#5E%

I%5'B#$#5%

?> 1<'8/$ 3 JB#K;$#)%",%67'%",K)#B,5%#*);'$&,%'"%('<(,%
B;'$()#5%@#$(#B,59%

3 .'B,);?#)%"#%,*)#%B;'$()#5%5'%()#*#+#%@,$%"#%
BA5;@#%/%'"%('<(,%CD),$7$@;#@;L$%/%5;K$;M;@#&,%
'5%&'@;)N%'$%;(#";#$,%/%'$%'5D#O,"E%

H,&,%'"%@,),%
C;$@"7;&,5%5,";5(#5E%
%
4,";5(#5%P%&;)'@(,)%

I%4'B#$#5%

@> /'AA.8$7.$!A+B5$ 3 Q'M;$;)%'"%D')5,$#+'%67'%B'%G#%#%@#)#@(');?#)%
&7)#$('%(,&#%"#%,*)#9%-5('%('$&)8%7$#%
@#)#@(')R5(;@#%67'%",%S#)8%&;M')'$('%&'%",5%
,(),59%

H,&,%'"%@,),%
C;$@"7;&,5%5,";5(#5E%

0%5'B#$#5%

C> 1<'8/$ 3 T,$(;$7#)%'$%"#%B'B,);?#@;L$%&'%"#%,*)#%
()#*#+#$&,%'$M8(;@#B'$('%5,*)'%"#%BA5;@#%/%
5,*)'%'"%('<(,%C5'%()#*#+#%('<(,%'$%;(#";#$,%/%
'$%'5D#O,"E9%

H,&,%'"%@,),%
C;$@"7;&,5%5,";5(#5E%
%
J$5()7B'$(;5(#5%
#D#)('%

I%4'B#$#5%

D> /8','-+$7.$
0<:8+%01'!0+5$

3 -"%('<(,%/%"#%BA5;@#%&'*'$%'5(#)%&'%B'B,);#9%
3 JBD),G;5#)%5,*)'%",%67'%&;@'%'"%('<(,%
)'D)'5'$(#$&,%",5%G')*,5%@,$%#@@;,$'59%%

3 !#)#"'"#B'$('N%",5%5,";5(#5%()#*#+#$%@,$%'"%
'$5#B*"'%;$5()7B'$(#"%

H,&,%'"%@,),9%
%
4,";5(#5%'%
;$5()7B'$(,5%

U%5'B#$#5%
C:*);"%VU%!
.#/,%VE%

E> !+<:+10!095$
!+8.+F8GH0!'$

3 W'@;@"#B,5%",%67'%5'%B7'5()#%/%",%67'%$,9%%
3 H)#*#+,%5,*)'%'"%'5D#@;,%)'#"9%
3 4,";5(#5%/%T,),%'$5#B*"#$%@,$%;$5()7B'$(,5%
3 -$5#/,5%X'$')#"'5%5'B#$#%&'"%VY%#"%0I%&'%
.#/,%

T,),%
4,";5(#5%
J$5()7B'$(,5%

.#/,%U%300%

!+5!0.8/+1I%% % % Z7'G'5%0Y%/%[;')$'5%02%&'%.#/,%&'%0112%CD,)%@,$M;)B#)E%



!

"#!

(volver al índice) 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 




