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Una seriede libros en torno a los trovadoresprovenzales~,sus poesias,su épocay
su musica hansalidoa la luz en estosúltimos años fruto de las investigacionesde
profesoresde universidadesde todo el mundo. Se han renovadoantiguasediciones,
han vuelto a tratarsealgunostemasde los queparecíaque ya estabatododicho, se
hanutilizadomodernosmétodosy sc hanabiertonuevoscamposen el estudiode la
música. En todos estos libros aparecemás o meos explicitamenteuna misma
palabra,la de poesía«viva».

La fijación de los textos literarios y melódicos en los Cancionerosno su-
puso su fosilización, sino que gracias a ellos siempre se volvieron a leer, a
transcribir, a puntuar,a comentar y a cantar.Es quizá en esta segundamitad del
siglo xx ci momentoen que es másrigurosasuinterpretación,puesa los filólogos y
musicólogosque siempresehabíanocupadodeello se hanunido ensusinvestigacio-
nes filosofos, historiadores,bibliotecarios,psicoanalistas,matemáticos,periodistas,
expertosen iconografia y en cibernética.Todos ellos no sólo van enriqueciendoel
estudiodcl fenómenotrovadoresco,sino queexponencon evidenciaquela lírica de
los trovadoresen lenguaprovenzales unamateriaviva y siemprerenovablepara el
investigadory que nuevospuntosde vista y originales especulacionesson posibles
todavíay siempreen este campo.

EDICIONES

El trovador Bertrande Born ha sido objeto de dos ediciones.La de Gérard
Gouiran. L’Anwur el la (Juerre z, toma como punto de partidaestosdos grandes
temasen la obradel señorde Autafort. Paraceñir la cronologíade sus poesíasel

Se recogenalgunaspublicacionesaparecidasentrelos años1984 y 1987. Indudablemente
hay otrasmás a las que no be tenido accesoni tampocoaparecenaquí los articulosde las
revistasespecializadas.mélanges.actasdecongresos,coloquios,etc.

2 Gérard (joniran, L ‘arnoar c/ la guerre. L oeuvrú ~k’Beríran dc Ram. Édiuion eri/ique,
¡radat/,<nz él moles, Aix-en-Provence.Publications Université de Provenee,1985. 2 vals.

Filología Románica. V~ 198.7.88. Editorial Universidadcomplutense.Madrid
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editor se ha servidono sólo de Las cancionesde contenidopolitico, sino tambiénde
las deamor, ya quelas alusiones,envíosy sen/misque aparecenenellasvan dirigidas
al mismo público de señoresy de damas de estos señoresque eran los que
interveníanen la política y en las guerrasy ante los cualesel trovadorno podía
alterarexageradamentealgunoshechos.Lascomposicionesestán,pues,clasificadas
por centrosde interéso ciclos con lo que el ordense ve a]go modificadorespectoal
de anterioresedicionesen buscade una mayor fidelidadcronológica.Precisamente
paraesto se prestaespecialatencióna las diferentesversionesde algunascanciones,
por ejemplo,la núm. 34 cuyasegundaredacciónlechadapor G. Goniranunosdos
añosdespuésdela primerasupusounaactualizaciónde la intenciónquequeríadarle
Bertrau de Born a aquellacanción de cruzada.

El estudiohistóricoa travésdel cotejodirectode cartulariosy crónicasrelaciona-
das con el trovador y los Plantagenetsirve para contrastarlocon la «opinión
pública»representadapor las variables ideaspoliticasqueEertrande Born transpa-
rentaen sus canciones.

Los esquemasmétricosdelas 47 cancionesaparecenen paginaciónseguidalo que
proporcionaunacómoday completavisión global de las combinacionesestróficasy
del rinrario del trovador. La transcripciónde cinco melodíasredondeael aspecto
formal de la obra.

El texto de cada una de las cancionesva acompañadodc un aparatocritico
claramenteexpuestoen las lecturasde los manuscritos,de los queofrece todas las
variantes,prefiriendo muchasvecesconservarla lectura de éstoscuandopresenta
una correctasolución tanto gramaticalcomo de sentidoy proponiendoenmiendas
fundamentadasen la proximidada la lecturadel manuscrito,la métrica,la lengua y
el sentidoque le quisootorgarsu autor,como por ejemploen la número31, Srsde
prirn tersois Tornaíz., y en la número38, l~ieIha la enc duna, pus wpd algo. El
estudiode las familias dc los manuscritosjustifica la eleccióndel quese ofrececomo
texto.

Un tercerapartadoestudiaun grupo de sietepoesíasque el editorcalifica como
morales; en ellas y bajo diferentesformas aparecenlas mismas ideasmorales y
religiosasqueenel sirventés.En un capituloaparteconstanlasdc atribucióndudosa
que también se editan y en donde se exponen los criterios dc exclusión del
cancionerodel trovadorde Autafort.

Ademásdel rigor en el aspectohistórico y filológico hay quedestacarque en la
ediciónde O. Gouiranquedanpuestosde relieve claramentelos grandesvaloresde
Bertrande Born: el de político, el dc hábil versificador y másico y su notable
capacidadde adaptarel tono de sus poesíasal tema queaborda.

La otra edición del trovadorBertrande Born corre a cargo de tres profesores
americanos~. El estudiointroductorioa la obrapoéticadel trovadorestábasadoen
un completo trabajode exhumaciónde cartularios.cronícasy manuscritosrelacio-
nados con el entorno geográfico y familiar del trovador y los acontecimientos
políticos de su tiempo. También se estudia ampliamentela figura del señor de

William D. Padenir., Tilde Sankovitchy Patricia 1-1. Stablein. [1wPoenisof Trou/,ado,,r
Beriran de Bern, editadapor L’nivcrsity of California Press.Berkeleyy LoasAngeles.Londres.
986.
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Autafort en su actividadtrovadorescadentrode unarica tradiciónliteraria y sobre
todo la influencia que ejerció en los trovadoresy poetas posteriores; en este
apartado,los editoreshacen un auténticoredescubrimientode Eertran de Born.

Las cancionesestán agrupadascronológicamente,en la medida que puede
determinarsesiguiendolas etapasde la vida y de la actividadtrovadorescay política
de Bertran de Born. Las de dudosadataciónestán agrupadassegún los temas
dominantes.Señalariamosquesonlos primerosen no incluir el famosoplanh por la
muertedel joven rey, Si luir ti dol, queatribuyena Rigaut de Berbezilb.

La edición decadaunade las 47 poesiasva encabezadopor el esquemaestrófico
y la justificaciónde la eleccióndel manuscritobasede acuerdocon la calidad del
texto y procurandodar homogeneidada la edición. El aparatocritico es muy
reducidoen cuantoa variantestextualesy a notaslingúisticas,históricasy literarias.
Tambiénse incluyen la transcripciónmusicalde nuevecancionesy cinco mapasde
los lugaresque aparecenen los textosdel trovador. La edición está cuidada al
extremo:un solovolumeny unaprácticay cómodadisposiciónde las poesías:en la
páginapar la traduccióny en la imparel texto en la columnaa y las notasen la h,
todo ello encarado.

En II sirveníese le canzonedi ,4rnaut Daniel t Mario Eusebi nos ofrecela obra
lirica del trovadorperigordinoúnicamentebajo el aspectotextual. Cada unade las
18 poesias va precedidadel estudio de los manuscritos en que aparecey la
justificación del texto que edita está basadaen cl .sremma.El aparatocrítico no
registra las variantes gráficas ni las morfológicas triviales, pues ya constanen
edicionesanterioresy las notas lingúísticas y la traducción tienen la finalidad de
orientar al lector en el intrincado lenguajepoéticodel trobarnc de A. Daniel. El
orden de edición de las poesíassigue el establecidopor Canello segúnmotivos de
métrica. Entre las nuevasy sugestivasconjeturassiemprerazonadasfilológicamente
que presentaM. Eusebiestá la de la tornadade la sextinaque se alejade todas las
edicionesprecedentes,y sobretodoel último verso:son <les/datquapresdins cambra
mIra (canlo con/esto a gratu<to <he, appreso in cameraentra).

Con la edición de La.~ poesíasdel trovador Cují/em de Cahesíanv Montserrat
Cots continúa sus investigacionesacerca de la identidad y de las circunstancias
históricas del trovador catalán. Tras exhumar documentosprocedentesdc los
archivos de PerpiñánsobreG. de Cabestany.Ramónde CastelíRoselló y los tres
matrimonios de Saurimondaparece que podian haber concurrido en estas tres
peronasde existenciarealunaseriede circunstanciaspor las que se les atribuyerala
leyendadel «corazóncomido»,la másfabulosae inverosimil de las Vidasprovenza-
les.

Ahora para presentarla obra poéticadel trovador la editorajustifica, tras el
cotejo directode los manuscritos,la elección de los que ha escogidocomo baseen
cadapoesia, y estudiala lengua y los ternasque concurrencomparándoloscon la

Mario Eusebi Arnaul Dante/, 1/ siruenu.<ee te can:oni, Milán, A lii nsegnadel pescecloro,
¡984.

MontserratCots. Laspoesíasdel 1ro vador Gui1/en, de (‘ahestani. Barcelona.Boletin de la
Real Academia de BuenasLetrasdc Barcelona.XL. 1985-1986,
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producción de los trovadores coetáneos.Todo ello le sirve para destacarla
originalidad de algunos esquemasmétricos, la variedad en el rimario, la gran
densidadléxica y la ausenciade rasgoslingáisticos catalanesdel trovador.

Trasla edición de las ochopoesiascon la anotacióndelas variantestextualesy el
completo aparatocritico sigue en Apéndice las obrasque la editoraconsiderade
abribucióndudosa,peroque en algunosmanuscritosconstancomo de Guillem de
Cabestany.

(iiorgio Chiarini en su edición de .laufre Rudel< presentaen primer lugar una
revision cíe las diversasteormasacercadel amor dc btu y de los enigmasde la poesia
rudelianamotivadosquizápor la escasaveracidadquese puedeotorgara susbreves
referenciasbiográficas.El editor abogapor unaconcepcióndel amor sustancialmen-
te unitaria aunque con dos niveles, uno literal y otro simbólico, que discurren
paralelamente,sin dejarde teneren cuentaunaintención lúdicapropia del estilo del
deí’inalh cuyo modelo habríaencontradoRudelen Guilhem de Peitieu.

Paraelegir el texto base, el editor ha seguido los criterios de la metodologia
neolachmanianatrasel escrutiniointegro de la tradiciónmanuscritay suconsiguien-
te racionalizacionque sintetiza en cl s/emmade cadapoesia sin preferir a priori
ningún manuscrito. El aparatocritico registra el estudio de las familias de los
manuscritosy todas las lecturasque difieren del texto, incluso las erróneasy las
rechazadaspor razonesstemmáticas.

El orden de las cancionesque se apartadel de las edicionesprecedentessugiere
una lectura seguida de los temas dominantesen la obra rudeliana que van
enlazándoseunoscon otros sin intentarpor ello haceruna reconstruccióncronológi-
ca. En el completo glosario también se incluye eí texto de las estrofasapócrifas.

La edición de las Epístolas de Guiraul Riquier realizadapor J. Linskill viene a
unirsea la de las Pastorelasde Audiaud(1923),a la de las Cansósde U. Mólk (1962)
y a la de los Vers de M. Longobardi(1983). Confiemosen queno sehaganesperar
demasiadolas ediciones(le las Te,ívásy (le los otros géneroscultivados por el
prolílico trovadornarbonéscon estoscriterios más rigurosos,actualesy accesibles
que la sin embargoimprescindibleedición de la S.L.E. Plafí de 1853. -

El ordende las Epístolasen la ediciónde Linskill escronológico.Cadatexto,con
las notas a las enmiendas,va acompañadode una presentaciónque explica la
estructura,eí contenido,el estilo y las circunstanciasde la composición.Despuésde
la traducciónun minuciosoaparatocritico recogelos aspectoslingáisticos,literarios
y de identificación de los personajesy lugares queaparecencitados. Completala
edición cuatro indices: onomástico,de particularidadesdialectales,de gramáticay
versificacióny el glosario.

Entre 1259 y 1282 Guiraut Riquier redactóen las cortesde Narbona.Castilla.
Rodés y Astaracquince composicionesen versospareadossiguiendoel modelo de
las irIs Dicíanclí medievalesde evidente inspiraciónclásica al adoptarel género

(iiorgio Chiarini. II canzonicredi bu/te Rutie!. Edizione critica.con i nt roduzione,notee
glossar¡o.Roma. LAquila, 1985.

JosephLinskill. Les Epitrés de Guiraul Riquier tronbadour du x¡ir sic/e, Édirion critique
aiy’c trt,dz,c/ion el no,e.v. Assoeiau on J nlernationale d ‘EtudesOccitanes.1985.
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epistolarcomo forma de expresiónde temas filosóficos o de comunicaciónde
noticias y consejos.En susEpistolarel trovadorsedirige a las personasde las queen
aquel momentodependesu fortuna profesionaldándolesa conocer en medio de
generalizacionesabstractasdiversosaspectosde su situaciónpersonal.susaspiracio-
nes y sus temores.

Vemospuesen la 1 que trasunaseriede alabanzasa las virtudesde la condesade
Lautreese ínsínuael deseodel trovadorde seracogidoen su corte.Utiliza el mismo
recursocuandoalabala generosidadde Aimeric de Narbonaen las EpístolasII, VI y
VIII paraque le hagadc introductoren la cortede Castilla y tambiénen la V en que
encomiendaal caballeroSicart de Puylaurensquehablaen favor aí rey de Francia
Luis IX (recomendaciónque si se llevó a cabono dio ningún resultadodadala poca
afición de San Luis por trovadoresy juglares).

Durantesu estanciaen la cortede Castilla. entre1272 y 1278,Guiraut Riquier
redactalas Apis/olas IX, X, Xl y XII en las queaparecenaspectosde la politica. las
costumbresy la historia literaria de aquellosañosdel reinadode Alfonso X el Sabio.
Destacamosla Suplicatio y la Declaratio, Xl, por su vinculación con la actividad
trovadorescay la delimitaciónde susfunciones(los dostextosya habiansido objeto
de edición y estudioparticularpor partedey. BertolucciPizzorussoen 1966 y de C.
Alvar en 1978). En las restantesEpistolasaparecenconsideracionesde tipo religioso
IV. desahogospersonalesacercadel amory de las dificultadesparael desarrollode
su profesiónIII y XIV, o su amarguraanteel éxito de los poetassatíricos(los de las
cantigasdeescarnio)frente a los quecantanel leal amory los noblesideales(XII).
En 1280 Enrique II de Rodésencargóa cuatro trovadoresun comentarioa la
canción de (Iuiraut de Calanson(‘deis cvi aH? de cor e de sabers,Guiraut Riquier
envió al conde su respuestaen la Epistola XIII en donde opta por una nueva
orientaciónpoéticade tipo moraly religioso abandonandolas cancionesprofanasde
amor, posturaque tambiénadoptaronalgunostrovadoresde su época.

Con este libro de Linskill no sólo disponemosde la edición critica de todas las
Epíslolas de Guiraut Riquier sino también de un importante estudio sobre los
interesesy las preocupacionesde los últimos trovadoresprovenzales,su aflinosa
búsquedade protectores,el deseode reconocimientopúblico de su profesión y el
importante papel de estoscírculos literarios de las últimascortesfeudales.

La nueva edición de las obrasde Ealquetde Romans completay soluciona
algunos importantesaspectosde la de Zenker de 1896. La cronologia de este
trovador habia planteadosiempre serios problemasa pesar de las referencias
históricasqueaparecenen algunasde suspoesias;ahora,R. Azveiller y O. Gouiran
fijan en 1219-1220susprimerascomposicionesy en junio de 1228 las alusionesmas
tardías.La revisión de los cartulariosdeCluny anteriormenteestudiadosy la nueva
documentaciónexhumadaíes permitellegar a la conclusiónde que es Hugues V dc
Berz.éy no ¡logues IV el trouvéreque le envio una canciónde cruzadahacia 1220-
1221, hipótesisya de Bédicr en 1906.

Falquet de Romansfrecuentólas cortesde Guillermo IV de Monferrato.de Otto
del Carretoy quizátambiénla de Guillermo Malaspinay en contrade lo querelata

Rayii~ osd Arvei [lcr et (Thrard Gou iran, L oc,’ ‘re po¿tiqIle de Ea/q;~ct ¿te Ron,an.~ Irou/,o—
<loor. Fújí ion crilique traduction. ¡‘o te,s< .41v—en— Pro íc¡;ce. P,,/,/ieoíion.’ da (1ti.E. ,R.41.4 - , /9>\ 7
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su Vida en la queaparececomosólo «un buenjuglar, presentableen lascortesy de
agradabletrato», Falquetde Romansestádocumentadoen 1233 en Provenzadentro
del circulo de FedericoII de Sicilia (a cuya coronaciónhabiaasistidoen Roma en
1220) con un elevadorango social y buenaposición económicalo queconfirma el
trato familiar, Falquel, bíausdol: amis, quele otorga Huguesde Berzéen la canción
de cruzada.

Catorce son las poesíasque se editan como segurasy aunqueel corpuses
reducidolos temas,o sealos géneros,sonmuy diversos:cansós.debates,sirventés.
sírventés-cansó,un salut damoren octosílabospareados,unacansóde cruzada,un
albareligiosay poesiasreligiosastodasellascon un estrofismomuy variadoy rico en
sutiles combinacionesmétricas. La labor de critica textual de los editores ha sido
largay complejapues laspoesiasaparecenen veintisietecancioneros,en muchosde
los cualessólo hay un texto dc Falquet lo queda algunosproblemasde interpreta-
ción quequedandebidamenteresueltos.Las poesiasde atribución dudosason tres
en lasqueno apareceningún factor determinantepara afirmar queFalquetes o no
es su autor y por ello no seexcluyen sino queseeditanofreciendolos argumentosde
la critica.

Muy interesantees el último capitulo: Falquel prosaleur (Y). Son dos cuentos,o
un cuentocondoscapítulos,cuyo texto sedaen francés,quenarraunabella historia
de amor conunos rasgosrealistasmuy sugestivos.El texto procedede los Documeníi
damore de Franeescoda Barberino(1264-1348)queparece.segúnThomas.quees la
traducción abreviadaen latin de un texto provenzalperdido que Barberinoofrece
dandoel nombredel autor,Folqucí (sic)y quesi tuviéramosel original seriauno de
los textosmásbellos de prosaprovenzal.Z.enkerabogapor la paMrnidadde nuestro
trovadorcon razonamientostopográficosy cronológicos.

La edición concluyecon un Indice Gramatical, Indice Onomástico.Glosario,
Hibliografia y lista de los huipil.

ESTUDIOS MONOGRÁFICOS

Como «fenómenovivo» caracterizaa la lirica trovadorescaMaría Luisa Meneg-
hetti en scí libro II puhblico dci Irava/oH querecogeampliamentetoda una seriede
aspectosde relación trovador/público. En los capitulos dedicadosa la transmisión
de las poesíasdistingue tresetapas:la primera, oral, en la quecasi se confundeel
momento de la creacióncon el de la divulgación y en la queel autor llega a una
plenaidentificación con su público. En unasegundaetapa, la oralidad va apoyada
por unainformaciónsobreel texto lírico, la cazó,y Lina notabiográficadel trovador,
la vida, comogarantíade autenticidadindependientede la presenciadel autor. En
una terceraetapadomina la difusión escrita a travésde las compilacionesde las
poesíasq tic aparecen en los cancíoiieros por 1o cl ue la lecturaseria la nuevamancra
de recibir los textos poéticos.

En los restan¡es capi t tilos seestudianalgunosaspectosparticulares:la incidencia
de la leyenda trisianiana en los trovadores, los aniecedentesde las vidas, la
movilidad dc los tcxtos. la íntertexttíalidad.la luncion educadorade la lírica cortés,

Munítí tuisa Meiseglíctti. /1 pu/’hli~ o le, ¡ro valorí. Ri¿í’ziunee rius,> ¿/e¡ íe=íi¡ir/e! vrle.c¡
Ion’ cii XIJ «i.. Mcsdeirí. M ucchi cclii ccc. 1984.
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etc. La reproducciónde 30 miniaturasde diversoscancionersoy unacompíetisima
bibliografia completanel ejemplartrabajo de Maria L. Menegheití.

Dos de los ensayosde Mario Mancini en La gaía scienzadeltrovaron O analizan
dos cancioneroscalificadospor su autor como emblemáticos,En el de Bernartde
Ventadornel <han adquiereunafuerzaprimigenia y terriblementenatural al plasmar
la obsesivafidelidad de su autoral /oi cortéscomo únicovalor verdaderofrente al
poderrepresentadopor el principe.La paradojade la fin amorsse descomponeen el
chan de este modo: por un lado, el senhorwgede la dama y por el otro la
interiorización de este procesoen el ámbito del «yo»; y como figuras de esta
fascinanteambigúedadlascomparacionescon animalesy plantashastallegar a la
completametamorfosisdel trovador: «... chaní e m esbaudei/erefioríse e reverde0e
/ólh segonma nalura».

El otro trovadores Guilhem IX, espril /dcí. A partir de los rasgosnegativosque
dieron de él los historiadoresde su tiempo, Maneiní nos presentaal múltiple y
diversoduquede Aquitania. El podery la fascinaciónquesientepor él, su audacia
ene1tomar y tambiénen el perderafiora en suscancionesal lado de un sentidode la
Nada como aniquilación del placer. En su obra se advierte una especie de
presentimientode la crisis histórica queestá viviendo; concienciaarislocráticapor
un lado de su presencia,pero tambiéndeseode zafarsede ella por medio de un
espacioverbal quele aisledel restodel mundo y le mantengainmune a lasagresiones
y a los cambios.

En los otros dos ensayos,M. Manciní trata de reconstruir la historia de la
recepciónde la precozcivilización provenzalpor partede filósofos y escritoresdelos
siglosxix y xx. Sus lecturasy comentariosdieron lugar a todauna seriede fértiles y
paradógicasopiniones acercadel amor cortés. Ficción literaria quenecesitócrear
unaspalabras(el ritual del lenguaje),unas relacionesde dependencia(dama/trova-
dor> y desdoblar unos sentimientos (el diálogo con uno mismo) ante una real
situaciónsocial, personaly sexual.Serviciocaballerescoespiritualizadoen el servicio
amorosocomoneutralizantede tensionessociales,comonostalgia,comorenunciay

comoconquistaética.

La lírica dci <roca/crí es la versión italiana conalgunasadicionesde textosy cte
bibliografia de la excelenteintroduccióna la poesíatrovadoresca,Trobadorienieh,de
Ulrich Mólk. Si en el primer capitulose da cuentade la recuperaciónde los textos
provenzalespor parte de los filólogos alemanesa partir del romanticismo, los
siguientesvan recorriento todos los aspectosde la lírica trovadorescadeslacarido
quedesdesusprimerasmuestrascuidaextremadamenteel aspectoformal por medio
de la originalidad en los esquemasmétricos, los juegos fonéticosy la variedad y
riquezade las rimas. Todo ello derivaráen unadiversidadde génerosy estilos y en
la orgullosa y merecidaautoafirmacióndel autor como artista de su obra. Poesía,
pues,de alta exigenciaartísticaquetiendea exaltar los valorescortesesa travésdel
anior y constítu ir una ríoí’mzt de comportamiento.

Marío Manc’ o - j.c, ~í¡¡c¡ .rc ¡e/wc, le’! 1ro i•’a/ol’i. Parol; i . Pr¿í¡ mc’he Ecl it rice. 1 984.
¡ Ijlriclí Mélk. (cx br!>>, ¿lii írova¡’’ri. Bologna. II MuLino, 986.
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El estudio de la tradición manuscritade las vidasy las razo7s, su función y
relacióncon los textospoéticosdemuestranla oportunidaddeestostextos en prosa
corno guin dc la diferentecomprensiónde la lirita’a travésdelos añosy el interésen
relacionarunacanciónseapolítica, satíricao amorosacon el principio estilistico de
la «verdad»de una épocapasadaen la que las virtudes corteseseran una viva
realidad.

El encuentrodecisivoentrePetrarcay Arnaut Daniel tuvo lugar en Valelosapor
medio dc una poesiafalsa. Así concluyeel libro de Maurizio Perugi Trovatorí a
¡“ti/ch ius<t

Petrarcacreyó queel verso Díez el rciV.S’Ofl es cíu ‘ka cictnt e nl demopíque tomó
prestado para la primera estrofa de Lasso roe era de su admirado A. Daniel.
Tambiénlo creyóAppel y otros filólogos, mientrasqueen unode los manuscritosen
que aparece la canción se atribuye a Guilhem de Sant Gregorí. A partir de la
reconstruccióny edición del texto deestacanción.Peruginos lleva hastasu autor,su
época, sus infuencíasy susmotivaciones.Paraeíío empiezaestudiandoverso por
verso Rccó e ¿¡revi. Su autor tenía que ser un gran conocedor del trovador
perigordino de cuyo cancionero saquearimas y expresiones,pero toma como
modelo de métricay de ordenen lasrimas el sírventésde CerverídeGirona En hreu
sazó, fechado por M. de Riquer en 1269 con ocasión de la cruzadaque quiso
cmprenderjaime 1. Enetian(o al con tenido aparecenen Rozóe cirecl unasalusiones
deordenreligioso y espiritualalgo oscurasmuy de acuerdocon el lenguajecifrado y
místico delos beguinos.Expresionesquetambién se encuentranen laspastorelasde
Guiraut Riquier, Joan Estevey Guilhem d’Autpol y en los poetasde la Escuelade
Tolosa dcl siglo xiv. En la última estrofa, el autor se alude con eí setilíal de
Sanguiniersenel quePerugi ve una alusión a la breo <le .s’anguincorno seconocíaa la
región del norte de Aviñón en eí área de Valclosa. i’ambién estudia el núcleo
geográficoy la épocadc los manuscritosque noshan transmitido las obrasdc los
autoresanteriormentecitados.

Todo ello le coí3dncc al ambientecultural en que debió nacer la canción: la
influyente corte de Rodés de finales dcl siglo xní y a los novadoresque la
frecuentaron:Folquetde Lunel, Cerverídc Gironay GuírautRiquier queen algunas
de sus poesíasvierten unosconceptosmoralesy religic)soscon un particular estilo
retóricoquetreinta añosdespuéspasóa la Escuelade Tolosay a las Leys d’Amors.
Hastala página 194 no apareceel nombre y la personalidaddel trovadorquePerugí
ha cío buscando:Guilhem de Murs. natural de Valelosa que entre 1270 y 1300
frecuentóla corte de Rodés,que sostuvo cinco lensós con Guíraut Riquier, que
conocióa Jaime1 en Monpellier al quealudeen unacansocompuestaantesdc 1266
y que tambiénconoció a su hijo Pedroel Grande quizá en 1274 y a Cerverí de
Gírona. el trovador de más prestigio en aquel momento.

Perugi reconstruyeasísu biografia. t)espuéscíe estarun tiempo imprecisoen la
cortede EnriqueIi de Rodésparticipandoen lensósy íorne¡aníensen los quea veces
es zaherido por Guiraut Riq uier que se complacía a veces en molestar a ¡05

trovadoresqueparticipabanconél en los debatespoéticos.Ci uilhem de Murs quiete

2 Mau ri . i o Perugí . Ytu calor! o ¡‘al¿’hií.í.s’a (Ji, /i’anmnuí’,ítu ¿le/la <‘uit ‘.,r¿¡ pro ceozcile ¿leí
PeIrcirca. Padova.Edil rice A otenore,1985. e
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demostrarsu superioridadpoética y su despegohacia la escuelade Rodéspropo-
niéndose escribir entre 1280 y 1281 en una canción ambiciosa y original su
manifestaciónprogramáticaen materiade amor y de moral. Paraello no dudaen
saquearlas poesíasde Arnaut Daniel y de otros grandesautoresdel trobar clus
(Marcabrá,Raímbaut¿Aurenga)y en utilizar el esquemamétrico y algunassutiles
imágenesde Cerverí. Rozó e dreyí es unacanciónllamativa y algo petulantehacia
estadamanomino/ira por la que sienteun amor sin esperanza.Con estacanción
respondea los que le hanaconsejado(6. Riquier) que tire al fuego sus poesías;él
abandonaráaquellacorte llena de engañosy vistiendo hábito de fraile se alejaráde
estemundo mediocreparaemprenderen Provenzaunacruzadapoéticay moralmuy
personal.

Perugícontinúatrazandola trayectoriapoéticadeGuilhem de Murs. Podríaser
aquel que se hace llamar Sancinersen una tensó entre Lo Bort del Rei d’Aragó.
Rostanh Berenguierde Marselhay Dios y el autor de P Pelh beulal nominativo,
modestoejercicioretórico, y de otra lensócon Rostanh Berenguiery quizáde dos
más. Si así fuera, Guilhem habría vuelto a los debatesy a la lírica en aquellos
pequeñoscírculos poéticosentre Aviñón y Marsella de finales del siglo xiii de los
que habíaquerido escaparcuandoabandonóla corte de Enrique II dc Rodés.

CuandoPetrarcase estableceen Valclosaentre 1337 y 1340, llegó a susmanos
unanuevacanciondel queél creíasu trovadorpreferidoen uno de aquellossencillos
manuscritosquecomoel/recogíanlascomposicionesde la escuelade Rodésparael
público de Provenzae incluyó el primer verso de Rozó e dreví en el manifiesto
poético que proyectabaen Rime LXX. Lasso¡nc.

Antes de llegar al nudo del libro, el estudio de la forma en lascancionesde los
trovadores,JaequesRoubauden La/Icor inversei3 hace un examende los interro-
gantes que aparecentanto en algunos axiomas trovadorescoscomo en textos
narrativos; preguntasque no tienen respuestao cuya respuestaes es: dretí nien.
Nuevossignificadose intencionesparapalabrasmuy conocidas:joí, cors, cor, con,
dona.pretz. etc.,y unanuevamanera«rítmica»de leerel texto del «amorde lonh»
cuya representacióngráfica demuestrauna uniformidad estructural entre los tres
componentesesencialesde la cansó:palabras,sonidosy fórmulas rimariasen los que
se acumulande maneraafirmativa las semejanzasy las repeticiones.

La parte «técnica»del libro es la dedicadaa las rimas. A partir del Réperloirede
Frank, J. Roubaudestudialas fórtnulas métricasy la multiplicidad de rimasde un
modo que le lleva a componeruna fórmula «modelo»para la cansó. Del mismo
modo, la sextinade Arnaut Daniel estambiénobjeto de un estudiomuy personal;su
forma: espiral, tela de araña,estrellade seispuntas.«nautílus»,es ahoraun caracol,
mejor dicho seis.

La ideade quelos cancionerosal conservarlaspalabras,la forma y las melodías
de los trovadoresfueron la c<memoría»de estefenómenoliterario para los que no
vivieron en su época,haceconcluir a J. Roubaudsu libro con algunospoetasque.
corno Jordi de SantJordi, fueron herederosdirectosde ellos, aunqueen otro lugar.
en otro tiempo y en otra lengua.

‘3 JacquesRoubaud,Lafleur inverse.Ecca!sur /ar4hrnmel ¿les lrouhac/ours,París,Ramsay,
1986.
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El libro de J-Ch. Huchet LAmaur discouríois 4 se centra en mstudío de la
relación trovador-damay su evolución desde Guilhem de Peitieu a Bernart de
Ventadorn,desde 1070 a 1170.

La mujer se transforma en objeto literario por obra y gracia del trovador
impulsadopor el deseode descubrirel enigmade la feminidad y por ello todos los
textos son una continua paradojay contradicción. El erotismo más casto de la
culturaoccidentaltienesusraicesen lascancionesmáscrudasy másmisóginasdel
primer trovador quetransformael gocecarnal en deseoy en promesaimposible.

La poesíaamorosaal difundírse oralmentecuida extraordinariamentelas pala-
brasque le dan consistencia.El trovador quecantaante su auditorio un texto se
otorgaasímismo un lugar en el interior de estetexto, es el «yo» cuya súplicaespera
suscitar en «ella», ma donmo (aunqueel sexo vacile cuando aparecetmn mic/ons
masculino)un eco y una respuesta.Como el auditorio está reunido en torno a la
dómínapuedepensarsequecadatrovador/intérpretehablade unamujer presentede
Otra mujerausente.descorporizada,sin signosindividuales, queacabapor desvane-
cersey que sin embargoes el objeto del canto.

Burlesque ci obsceniíé<‘hez les’ íroubnclours de Pierre Bee ¡ es una singular
antologíabílingúe querecogeunoscincuentatextosde unos treinta trovadoresque
deliberadamenterompen con el estilo dc la cansóy el vocabulariocortés.El editor
los llama contra-textosseñalandoqueestelenguajeaudazy groseroya apareceen el
primer trovadory queposiblementetendríael mismoauditorio queseembelesabay
gozabadel lenguajede la fin amors y que podría intuir el mensajey entenderlas
variacionesy las parodiasburlescas,groseraso misógínas.No sólo el texto es una
calculadaprovocación,pues en muchosde ellos se adivina un tono polémico, sino
quea vecesel contenidodesaparecepararesaltarel juegolingíiístico, los enigmas,las
incongruenciasy los malabarismosfonéticosy léxicos. Estascancionesno fueron
compuestaspor trovadoresanónimoso de tercera fila, sino que encabezadospor
Guilhem de Peitieu, duquede Aquitania, no desdeñaronen poner su maestriaen
estascancionesArnaut Daniel. Guíllern de Berguedá,cl monje de Montaudon,Peire
Cardinal o el mismo rey Alfonso el Sabiocomo provocacióno comodemostración
de su dominio del arte trovadoresco.

La poesía dellanli¿’cí Provenzade GiusseppeE. Sansone 6 es una antología
singularporqueestáhechapor un filólogo que tambiénespoeta.En la sucintapero
completaintroducción. el autor ofrece una visión panorámicade estemovimiento
poéticoquees dehechoel fenómenode mayory másrápidapropagaciónliterariade
la civilización modernano sólo en la madurezdel actopoético.sino ensusfiligranas
verbales.‘¡rata también los aspectosde versificación, estilos, generosy música y
cadauno de los cincuentay seis trovadoresqueedítagozade unapresentacióndel

eau —CharlesH uehet, 1. Aníoor ¿/ís’c’ou,’¡ o!>’. i.o Fin ‘A o o,’” cheslcr /?r<’nlicreá’ 1 r<)U/lal/i)Ut’s’.
Toulouse,Bibliothéquehistorique Privat. 1987.

Picrre Bec. Burlesque el ohs’í‘en ité c’l,¿’z les’ l,’onhac/oíIr”’ - 1 ~c’cotí ¡¡‘e— ley/e att Mcii ‘en Age.
París, Stock Moycn Age. [984.

Gi usseppcE. Sansone.L¿¡ poesia¿¡<II ‘¿¡¡ti!c’¿¡ Procenso. Teví! e .1’ Ior!¿, dii 1ro ‘cito,’!. 2 veIs.
Milán. Ligo Guanda. 1984.
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momento histórico y de su actividad literaria. Esta Antología, la más amplia
publicadahastael momentoen Italia, recoge 120 poesiasde lasquese da la versión
original quedemuestrala fidelidad al texto del filólogo y la traducción,encarada,
qtíe insiste en el ritmo del versoy en la circularidad melódicade la estrofa con el
lenguajeelíptico propio de la poesiacomosólo un poetapuedeofrecer.

Cuando en 1953, Frank M. Chambers publicó Imitation of jórro in Ihe oíd
provenyal lvri<.’ abrió una serie de perspectivasy posibilidadesa los provenzalistas
sobretodo sí setiene en cuentadequeeraun trabajoindependientedel Répertoirede
1. Frankqueaparecióel mismo año. Porestoserecibecon verdaderointeréssu libro
.4n Iníroduclion to Oídproven<’al Versijh’aíion en el quedemuestraa travésde tín
recorrido cronológico que la lírica de los trovadoresnunca constituyó un bloque
uniforme, sino quefue evolucionandoen todossus aspectosformalesy de conteni-
do. Paraello vuelvea considerarlos estilos,el trohor Ñus y el tratamientoquele ha
dadola critica,ye1 Irohor lea comomuestrade habilidady talentoparano caeren la
vulgaridad.

A travésde algunosejemplosde los trovadoresmás representativos.Chambers
da especialrelievea los génerosmenoresy al nombrequeseles dio: escondich,enueg.
desean,derinalh. serena. sírvenlés/oglaresc’, estampida,donsa, balado. reíroenú’ha,
etc., así como a los génerosno lirícos como los cantaresde gesta, lasnovasy los
ensenhanien.Frentea la habitualafirmaciónde quela poesíadidácticay satiricano
es lirica, Chambersla considerafruto de unaemocionadainterpretaciónsubjetivade
los hechoshistóricos. No es,pues,un mero repertoriode versificación,sino quecada
ejemplo aparece comentado,cada trovador relacionadocon su obra y, si es
oportuno,compradacon la de otros, pues la imitación fue algo conscienteque no
sólo no supusoinmovilismo, sino queprecisamenteestacadenade repeticionesy de
préstamosfue algocreativoy un retoquesehabíade sostenery a la vezsuperarpara
queel final del procesofuera un corpusde cancionescuyaeleganciay perfecciónen
la forma marcó la futura poesíaeuropea.

El musicólogocatalánHíginí Anglés antesde los añossesentahizo 64 transcrip-
ciones de melodíasprovenzalestrovadorescasmonódicasen ritmo modal con la
intención de publicarlas.Pero no lo hizo a petición de F. Gennrich que estabaa
punto de presentarsu célebretrabajo sobre la música de los trovadores.Ahora las
edita Antoní Rossell en su libro Mono¿lia cortesana Irohacloresca t en donde se
hallan recopiladaslasobrasde 16 autores,algunosde ellos de raraaparición tanto
en publicacionescomoen grabacionesdiscográficas,comoGui d’Ussel, Guílhemde
Saint Leidier, Pístoleta o Uc de Saint Cire.

Los trovadoresestán presentadospor orden alfabético y las transcripcionesde
sus canciones cuentan con una ficha técnica previa donde se da noticia del
manuscritode cadamelodía,numeracióndeltrovador y de la poesíaen el repertorio
bibliográfico de Pillet-Carstensy en el repertoriométricode Frank; edición del texto

‘~ Frank M . Chambers,A n inírocluelion ¿o 01<1 Proven~al I’ersific’alio¡í. American Philo—
sophiealSociety, Phíladelphia.1985.

‘< Antoni Rossell, Monodia o’oníes¿¿natraboclarezca.Seixoníe-quaírelransc’ripc’ions inédiles
<le Mn. Higin! Áng/é.v. Barcelona,Diputació de Barcelona.t986.
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y de la melodía,forma musicalpartiendode los análisis de Gennrich,asi como un
esquemamusicaly métricode la canción seguidode la primeracoblade la canción.
Cadatranscripciónva anotadacon el modo en que estátranscrita,así como las
apreciacionesanotadaspor el autor del original, 1-1. Anglés, y por el autorde la
ediciónA. Rossell. Finaliza cl libro con un útil apéndicequeincluye tres indices:el
primeroes de las transcripcionespor modosrítmicos, el segundode las transcripcio-
nes por génerosliterarios y el tercerode las transcripcionespor formas musicales.
Las cancionesque transcribe Anglés pertenecena los cuatro cancionerosque
recopilanla mayorpartede las melodiasde trovadoresprovenzales:el ms. G de la
Biblioteca Ambrosianade Milán y los minss.R, W y X de la BíbliothéqueNational
de París.

Antoní Roselíjustifica la publicaciónde unastranscripcionesen sistemamodal,
musicológicainenteinvíable y descartado,como estudiode la trayectoriaepistemoló-
gica del musicólogocatalán;así,tanto las continuasfluctuacionesde modosen una
misma melodiacomo la posibilidadde transcribiruna inelodiaen modosdistintos.
muestranunaconcienciapor partede Anglés,ya en su tiempo,de lo frágil queera el
sistemamodal, y tambiénsu honradezal dudarsistemáticamentedel patrón modal
que destruíala musicalidaddel texto y cercenabaen muchoscasosla estructura
métricadel verso.Las melodias,pues,no hansido presentadascomo partituraspara
ser cantadas,sino como base de estudio historiográfico musicológícoy como
precedentede las transcripcionesactualesen ritmo libre. Es de destacarque las
transcripcionesreproducenel texto del manuscrito,hechoinusual,ya quenormal-
mentese presentael texto de la edicióncon el consiguienteperjuicio parael estudio
de las relacionestexto-música.Observamostambiénque en las transcripcionesdel
manuscritoR hay cambiosde clave injustificadospor partede Anglés de clave de fa
a clavede do. y aunqueen un principio sepodríapensaren unavoluntaddecambio
de tesituras,se trata, sin duda alguna.de un error de copia o de interpretacióndel
manuscritooriginal por partede Anglés.

En el Répertoiredes traducííons desoeuvreslyríquesdes troubadours. Marcelle
d’Herde-Heiliger~ revela la realidad de un auténtico fenómenoliterario a escala
mundial, ya queunagranpartede la obrapoéticade másde 400 trovadoresha sido
traducidaa una o más lenguas.Trabajoesencialmentetécnicodel quese haexcluido
toda opinióncrítica sobrelas obrasconsultadasy quepuedeinseribirsedignamente
en la linea de repertoriosanteriores.La lista de los libros y revistasvaciadospor la
autoraproporcionaya por sí sola una abundantey útil documentación.

La Cromática I’Iisíóric’a Provnezalde Antonio FernándezGonzález presenta
una pormenorizadaexplicación de la evolución de esta lengua desdesus más
antiguosdocumentoshastael estado actual y sus relaciones con las diferentes
lenguasrománicas.El autor califica al provenzal,hoy lenguaoccitana,de «lengua

~ Marcelle d’Herde-Heiliger, Répertoire des íradu¿’uians de.,’ ocurres’ /yriques cíes trauha-
dours des XIe an XIIJe.í’iéc’/es. Beziers: (711)0; Liége: IPERB. Publieations du Centre
Internationalde DocumentationOccilane, 8, 1985.

20 Antonio FernándezGonzález.Granúlica hi.síóric’a provenzal. Universidad de Oviedo.
Servicio de Publicaciones,1985.
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viva», esto es, una lenguacon sistema,norma y hablas. Ningún aspectoqueda
soslayado:los primeroscapítulosnossitúanen la problemáticade la dialectologíay
situaciónactualpararetrocedera los inicios de la formaciónde la lengua,fonética,
t’onologia y morfosintaxís.Un índice de todaslas palabrasque aparecenen el libro
prestavaliosa ayuda,así como la extensabibliografia y los mapasrelacionadoscon
los análisis lingúístieos.

DISCOGRAFíA

por Antoni ROSSELI.

Tan interesantees la producciónbibliográfica en la música trovadoresca
comola discográfica,ya queesta última es la quecumpliríael objetivo último
de la lírica cortés.

Cuatro producciones recientes merecen un comentario particular por
diferentes razones. Me refiero a las grabaciones de Paul Hillier, Zoltan Falvy.
y una producción discográfica local de la provincia de Gerona.
TRoIJBAr)OURs SaNOS AND MEDiEVAt. LYRi(’S

Paul Hillier: barítono
StephenSturs: laud
Lenna4, Kieseil: órganoportativo
(1984)

Cara A
(;UiRAuT BE BOI&NELH

Rei.c glorias. ‘erais lurnio e e/cirIo!:
iiERNART DF VENTADORN

Be ‘van per¿li¡t /ai enves Ventc,darn
Con 1~‘rbcíftesc’h ~‘ lb /ólhcí par
(‘clv ¿‘ej la lauzetamover

Cara B
“‘¿NONIMO)

Woi’/c/es bus
PEDRO ABELARDO

Planetas David
A NÓ Ni 5-1(3
Es’ te lux aritur o ¿la/cts’ Sc’oeic¿

Con una caradedicadaa cancionesprovenzalesy la segundaa melodiasmedievales
inglesas,francesasy de Noruega.Paul Hillier ofreceunainterpretaciónmuy correctade
las melodiasprovenzalescon un gran respetoa) texto y buenadicción, exceptuando
algunaspronunciacionesvocálicasa la francesa.Con un timbre vocal interesantey un
trabajo musicológicoen la cuestiónrítmica más que correcto, es de destacarla gran
sencillezdel acompañamiento,y por tanto muy loable, que se muevesiempredentro de
los patronesmusicalesde cadamelodia a la que acompaña.

Es. pues. una grabación recomendable,aunquees de lamentar que el trabajo
dedicadoa esteLP no se haya realizadocon otrasmelodíasmenosconocidas,pero no
por ello menosimportantesni interesantes.

PEIRE WDAL SONCs (Traubadaur musie ¡‘ron~ thc l2th-l3th ccnturies) (1984) obra
musical completa.
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(jAl (‘1AM FAJuiT sa~o;s (1roubudaur inasie f’rom dic 1 2¡ h— 3 th centuries) (1986) obra
musical completa.
Reconstruccióny edición de manusentos par Zoltao F’alvv. K ekskés Ensetable.

Es muy interesanteel esfuerzo realizadoen Za edición de estosdast. 1>. tanto en el
aspectomusical como en el de la documentacióny por supuesta.el rnusicológico.
TrabajasCama el rea izado par Ft•i lvv son las que presentan y consigueninostrar Itt
tuusíca1 ravttdorescacomo algo viva. El tiempo pasadaentrela preseotucíandcl primer
1.1> ded¡cada a Peire Vida ¡ ~ el s egtínota clcdleada a (ja tice1 m I”a 1 clii. m tíesiran ciii a
madtiración considerableen cuaita a la ¡nterpret1íción así el primer LP estádentro de
lo que sc podrla líani ar las iii terpretaciOoes t radie

1analesde m fis cii an tigti~í . pero
usandoen demasíacierfos tiní bres i ustrument~tles poco icorcíescan la que’ Se pretende
en una reconstrucciónarqueológicade estetipo de música.

Podemosapreciaralgtínos timbres vaca¡es pros masa la músicapopular que si en
ci o principio eamo esel caso clel plíí¡¿¿’ío.s it la mce rt e deR carol o Corazónde Leóu de
(it ueelmFaidil y mucho ni~’ís acentiludasen el LP oled¡cadaa PeireVida1 nos pueden
parecerextraños a las tinibres vocalesí nidicianalesen interpretacionesde ni úsica
medieval, no por el lo dejan de ser menos interesantes.fil primer LP ni uestra una
1 cii cl ene¡it ti iíc la lasini erp ‘elacionesornti ni cntalesa ‘abizan tos. tencíencia que sc s uitvi/~í
en el segundaLP. La ¡ucarporaciónal segunoio t.P del ni usicólogae intérpretefrancés
Gérard Le Vot. ha dado a la grabaciónun particular estilo con interpretaciones,en
algún caso, a cape/la,que muestrangran nivel de interpretación.Con el LP se presenta
una carpetaole documentaciónexhaustivay ini ingilo. sobrelas textos y su traducción.
níancíscrítosy versiolies, de gran utilidad tanto puní público en general como parii
especiatistasen el temis. Aunque tasacampaitan’sieoíosimiscruníentalesen algunoscasos
son excesivosy poco acordescon el ambiente trovadoresco,es cíe dest~ícar la importan-
cia deestare~íli’zaeión po~cíe haconseguido~íunarestufias y esfuerzosdemusicólogas.
fijó logase intérpretes.Paracompletaresteesfuerzo.7.altanl-’alvv acabade publicar su
estcid ¡a sobre las das trovadores: Mc’diíerrc¡nec,n (‘u/unes ¿¡tic! Troííhac/our ‘ti usic’.
Stud¡es ¡ n Contra uncí Furstan Europeao M usie. Budapest. 1986. Obra que por su
reciente aparielan aún ita licinas podida consultar, peri) íue esperaoías cantarmuy
pronta con ella por ser de gran interés m usicalógica.

Mt: SR‘A Rl Li)l l:vA L A Ci RONA “ t’ROitAi)ORS

Caotoriail’urba Musici (1984).

Cara A
Cicle de la mi ssa segonsmanusents de la (‘u tedral de Gi rona. seglesXII f i XIV

Cara B
Música trobadoresca
ANONIM
.4,’a lc,u,s’e1:.

tE RLNO tF R t)E PALau

‘¡‘ant ,n ‘aPeló’

‘ALMON DE MiIOAVAI.

ff1 ni ‘e.>’ c~ ‘ieu ehc¡nt e c’omnck’!

o’LRvii Rl >1: (ti RONAAi .¡0N5 5 El. SAVI

.4 ix! ea/a <‘c’1 o’ ‘anca, e/ra la tic,

De gran ufjI idtid resultaesteLP tanto porcueslionesdeestricta interpretacióncomo
por eí repertoriode obrasmedievalesque presenta.Así, la caDí A es digna deelogio
tanto por los das aspectos mencionadoscania par el trabajo íiiusícalógíco que
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representala interpretacióndeobrasque no figuran normalmenteni enconciertosni en
grabacionesde músicamedieval.

Más interesantees la cara B del LP interpretadapor la «orquestina»Turba M usici
que presentauííií seleccióndemúsicatrovadoresca,y digo interesanteporqueenesteLP
quedaejemplificadotodo lo que NO debehacerseen la interpretacióndeeste tipo de
musica,tanto en el aspectomusicológicodetranscripciónde melodías,camaa nivel de
la interpretaciónvocal e instrumentalcomo el estrictamentefilológico en cuantoa la
pronunciacióndealgunostextos, sobretodo el de Cerveríde Girona. Quedapatenteel
descanociníientosobremúsicatruvadarescapanpartedc la «orquestítía»sobretodo en
sus interpretacionesen el máspuro y caducosistema modal -desechadodesdehaceya
niuchotiempo tanto por musicólogascamapor intérpretes llegandoa extremostales
como interpretar la bella melodía de Berenguerde Palau Janí nl ‘ahelis a ritmo de
sardana.Asiníisma. la interpretaciónde la monodia cortesanacon gran profusiónde
instrumentos, con relevantepapel de flautas y percusión, nos transportanmás al
ambiente bélica que al cortés. Toda esta experienciaqueda culniinada con una
interpretacióndel alba de Cenveríde Girana..41v! con ce! <‘ano,, <‘rra la Da. con lo que
se suponectn Contrafactumde Alfonso X el Sabio. qtme suponemospor excesode celo
«naciomíal-tingúiscaís,estácantadacon tonéticacatalana salva algún que otro grtmpo
consanantíco- y en homenajeal autorde la n~úsica--—--suponemostambiémi—‘ terminala
grabacióna ritmo demuáeina interpretadacon dulzaina, panderetay tambor.
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