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MARTÍN AIJRELL: La vigile eÍ Mpét Troubadours et po/ñiqueen Provena’ au
XIII siécle. Aubier. Collection Historique. 1989.379págs.

Dentro de la 1 inca proven ¿al se conoce como xii- renios a la canción de conten ido político
o moral que se divulgó durante los siglos XII y XII!. Algunos de los trovadores más impor-
tantes se dedicaron a exponer en sus canciones desde los problemas personales y domésticos
del señor feudal hasta momentos trascendentales de política internacional. El sirrenuh surje
por lo tanto, a raíz de una situación o acontecimiento concreto, y como se ha ríe componer y
divulgar enseguida para man tener vi va su ectual ida rl. se «si tve» del estrofisnio y ríe la
melodía de una cansóya conocida, que Facilite el aprender con rapidez la nueva letra y que
no cueste de recordar. La canción se transforma en un eficaz instrumento para la difusión
de ideas actuales. y si por un 1 arlo es cfi mera. por otro constituye un testimonio lt istórico.

Los trabajos de los romanistas. concreta mente de los provenzalistas. ya babia o insistido
en la ayuda que aportaba el .ón’en/és para cefi ir una cronología y compren rier determinadas
alusiones y actitudes políticas. Trabajos rigurosos, para los ‘-J ne se habían consultado fuentes
históricas y arel, ivisticas, pero que quedaban aislados en las ediciones de determinados 1ro—
vadores o en estudios particula res, por lo que constitu a’, el testimonio cíe tina sola voz y
además quedaban reducidos al ámbito de la filología. FI libro de M. Milá y Fontanais De los
trovadores en España (1861> ofreció una serie de datos importantes y nuevos iteerca de la fun-
dación de algunos trovadores que. en determinadas cortes. dieron a sus canciones un conie-
nido político y circunstancial de acuerdo con las ideas de su señor. Se evidenciaba, pues. que
eí trovador no representó únicamente una diversión o un lujo sino que también ejerció la
importante mision de portavoz de la corte. Esta nueva visión de algunos textos trovadores-
cos quedaba recogido, entre otros, en el libro de NL De Ea rtholomaeis Jtesic provenzail siorí-
che re/atoe alt Italia (1931) que, significativamente, formaba parte dc la colección «Font per
la sioria ditalia,>. Pero, en general, el sirve,aés no había sido valora do por la mayoría de los
historiadores pues consideraba,, poco fiables las fríen tes literarias, y menos aún las cancio-
nes.

Martín Aurelí con su libro La vid/e cii 0ée. Trouhadaurscipo/oque en &aveiíce no XHIe
siá-/e rompe con estas reticencias. Su formación de historiador medievalista, primero en Bar’
celona y luego en Aix-en-Provenee y en París. le ha animado a acercarse al sirventts como
apoyo en la investigación histórica y demostrar su excepcional interés con valentía y seguri-
dad, pero también con cautela y rigor. Como poesía que se cantaba ha visto la fuerza psico-
lógica de las palabras —rima, el valor descriptivo de los adjetivos, y La eticacia de la música
para ayudar a la memorización. Pero sin dejarse engañar por el atractivo de la poesía y del
prestigio de sus autores ha irlo comprobando las afirmaciones de los textos líricos con la
documentación archivística: tic la lectura di recta de los cancioneros a la cte los cartularios,
de las ediciones y ensayos de los filólogos al documento de cancillería. Este compromiso con
las fuentes históricas ha obligado a M. Aurelí a variar alguna fecha, alguna identí ficación y
el sentido de algunos versos.

Martín Aureí 1 ha escogido para su investigación un importante periodo de la historia de
Francia que tuvo gran repercusión en la Corona de Aragón. tan vinculada a los señoríos del
mediodía (le las Galias y con importantes compromisos con la corona ríe Francia. A partí
de los primeros años del siglo XIII los franceses, es decir, las tropas del rey de Francia. se
dirigieron a los territorios del sur. enmascarando los saqueos, incendios y combates con la
excusa de .-ruzada contra la herejía albígense. Si la primera irrupción fue rechazada, aún a
costa de grandes pérdidas. en 1226 con la conquista cíe Aviñón. Tolosa y la anexión a la co-
rona francesa de va ríos prínciparlos.c1 dom in ic francés fue ya un hecho. Pero no sólo fue la
guerra quien logró que en 1262 la incorporación ríe los terri torios riel merliodia de las Galias
a la corona francesa fuera clefi nitiva, sino también un a hábil política matrimonial por la que
los hermanos del rey cíe Francia. Alfonso cíe Poitiers y U a ríos cíe Anjou. se desposaron con
las hijas rIel eonde de Tolosa y del de Provenza. respectivamente.
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Los trovadoresde aquellosaños,algunosnobles como(ini de Cavaillon. Bonifacio de
Castellanao BerirandeLamanon.no sólo secomprometieroncon sussinien¡es a la defensa
de Provenza.sino queademásconlas armas:y tambiénlo hicieronlos trovadoresdeoficio.
adscritosaalgunacorredeterminada.corno Pauletde Marseiha.Aimeric dePégulhano Pci-
re BremonRicasNovas,entreotros. En suscancionesincreparona los franceses,animaron
alos provenzalesa luchary tambiéna resistir,acusaronala Iglesiadeexcesivapolitización.
entreotrascosas:presionarona los reyes(le la CoronadeAragón y de Inglaterrarecordán-
dolessuscompromisos,a vecescon duraspalabras:silenciaronsignilicativamentealgunos
nombresy personificaronlasactitudespolíticasparaqueel puebloseidentificaramejorcon
los partidarios.Sus cancionesson.pues.vibrantesy apasionadastinasveces,desesperadasy
amargas.otras,porqueessu pais.su lenguay sus intereseslos queestánen juego. También
se observaalgunasveces, ciertas incoherenciasen las ideas politicas. fruto, quizá. de la
urgenciade la composición,lo queplanteaproblemasde comprensión.

Paraaclarárnoslos.pararesolverlos,ha escritosu libro M. Aurelí. El historiadorlo divide
en tresperíodosquecorrespondena otrostantosen la historia de Provenzay de Francia.y
quetambiénsupusieronunaimportanteevoluciónen el estatussocialde los trovadores.

El primero<PP. ~3l-94).correspondea la regenciade SanchodeProvenza(1209-1216>y la
llegadade Simón de Montfort y sus«cruzados»al mediodíade Francia.paracombatirla
herejiaalbigense.En estaépocase alza la voz y la espacíade(i. de Cavaillon. vizcondede
Cavaillon.defendiendoa RaimonVI y a la casadeTolosa.y las de Torniery Palazí.caballe-
rosdeTarascón,especialistasen la guerrillaurbana,queanimana losprovenzalesa mante-
ner la independenciadesustierras y a combatira las huestesde Simón de Moíí tfort. Pero
tambiénnosrevelan sus,sin’uíuwes losconflictos internosde Provenza:la prematuradesapari-
ción de AlfonsoII y de Pedroel Católico,el confinamientodelos futurosJaime1 y Ramón
BerenguerV y unacrecientehostilidadhaciael regenteSancho.al queresponsabilizande
las incesantesluchasinternaseincitan a los Provenzalesal levantamiento.En estaprimera
etapaya seobservaen las cancionesel sentini iento cíe aversióny desconfianza haciala Igle-
si acomoinstitución, y hacialos clérigosqtic nl vi dandosu vocaciónespiri tt¡al hacenpol itica
a favor tic los franeeses.

El seguido periodo f pp. 95—15<)), correspondeal (leí reinadocíe Ramón Berengtter V
(1216-1245)quefue degranesplendorparala lírica provenzal.Trovadoresprocedentesde la
pequeñanobleza,como8. deLamanon.Sordelo Blacassei.alternanlos elogios conlascriti-
casal rey. manifestandounasvecesdecepción,otrasagresividady tambiénunaadmiración
cada vez mayor hacia el conde de Tolosa. Ramón VII. «Libertaddc expresión» llama
M. Aureí1 a estavol ubil dadenlas iticas. ptíesno dudanen criricara su señorcuyastácticas
políticas lían decepcionado.y en elogiaral tie Tolosaen el queencarnantodos los valores
caballerescosy corteses.

Los trovadoresde oficio, acogidosgenerosamejí te en la corte cíe Provenzay a veceslía—
niadosjuglares f dcli ni ilación terniinológicaque causóentoncesy sigile causandoalgunos
problemas.semuestrantambiéndurosen las acusacionesa su señor,perono hacenoías
cíuedeciren vozalta<cantar)lo quetodo el muocio murmura por lo bajo. El gran i ¡ile rés de
estecapituloestácii quese ‘nuestracon evitíenciaqtíe.a partir del sigloXIII y precisamente
en la cortede RamónBerenguerV. apareceun importantegrupo de trovadoresprofesiona-
les, es decir. remunerados.de origen modesto,que llevaban una vida errante y que están a
nerectí cíe sus protectoresSerán los sustitutos cíe los señores-trovadores.cíe los caballeros.
conío Ci. deCaval ciii y los ao tenormentecitados ii quieneslos cambiospolíticosy sociales
hatí arrebatacto una buenapartede su poder y cíe su fortu tía.

El capitulo tercero (pp, 151-232).estáocupadopor el reinadoen Provenzatic Carlosde
Anjou fI 241.1281)Cotí la 1 legadaen 1246 del angevinoa Provetíza.gobernadadurantesiglo
y medio por los condescíe Barcelona. icis i titeresescíe la política Irancesasedirigen a la ex-
pansiónen el Mediterráneo.Las vocesde los trovadoresson unániííiesen ir contrael de
Anjou: y si algunos.cotno GuirautdEspanhao PeireCastelnou.creyeronenalgón niomen-
lo dicte el níonarea framícésserodearia cíe trovadoresy juglares,seviercn defraudados.Guil—
líení de Momitatíhago.Ci ranet.8. de Laníation i tís sIen en la falta cíe generosidaddel fran—
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ces,en las presionesceotiónícas a las que sevetí sometidaslas ciudades,los recortesen las
pensionesde los grandesseñoresy su total indiferenciaantelosproblemasprovenzalesque
cielegaen susbailes franceses,Las criticasa la acímiii istración atigevítia.a la pasíviciad cíe
algunosprovenzalesy su cotícretasituaciónpersonal,incitan a Bonifaciotic Castellanaa
componersuss¡n’e,,frsesty tambiéna empuñarsri espadapara apoyarla sublevacióncíe
Marsella en 1262 y defendersu castillo asediatio.

La biografia y la trayectoriapolítica cíe E. (le Lamanonestánsegucíasptín tualmentepor
M. Aurelí. Si en un principio el trovatiorseadherióal séquito(leí angevinoy participóen la
campaña cíe italia luego critica clu rameore la atlmin istración capeta.como tambiénhabia
hechocon la de RamónBerreoguerV. Stís caocio0es.quealodien a una edad dic Oro pasada.
presagianuna reatídad:la clesaparición tambiéíí de los trovattorcscíe las cortesquea[iota
estao ocupacíaspor la casacapeta.

Despuéscte la batalladeHeneveuto(12663.Carlosde Anjon, siempreapoyadopor el pa-
pa Urbano IV. sc convierte cii rey cíe Nápolesdesposeyentio a la dinastia1-lohenstau len tan
admiradapor provenzalesy catalanes.Este hechotambiénlevanta las vocesairadascíe los
trovadores:Rai rs> on tic Tors. P. de Marse!ha. y Pereival Doria (lan ni tiestrascíe ti n iii lenso
gilíelitíismoal altertíarlos elogios a M atífredocíe Sicilia y su aversiónal angevinoy las criti-
casa la falsaclerzia Lo Tagí acoazo(1268).la rebelión de los sicilianos quccla apiastacia por
lastropascíe CarlostIc Anjou cjuc scconíporíamuy crucíníetítecon los cabecillas.Los cati-

tos cíe los trovadoresse elevatí. sobretodo, parapedir la libertad del infatíte clotí Enrique cíe
Castill a. líen ano cíe Al fonso X. en el qtíe veian ci ideal cíe tocía tina época.y en Carlos la
iííiagen cje todo lo opuesto.

Estemal estan e i osegtíriciaci que se traospareota en las eanciones cíe estos trovadores
haceque.algutíos cíe el los, tenganque cxii iarse y acogenseconio/aidi¡z cii la corte cíe Raree—
boa. conio hicieron G. cíe Montati hagol. E. cíe Gaste1lao a. R cje Marseiha y Ranion cíe
Mira val. Desdeel temítono cíe la Corotía cíe Aragón los t rovacioresprovenzales reivindican
los derechoscte esta Casaen el Mecíiterráneo y jusíi ticao cualquier hcísti1 iclací cotítra los
capelosy el Papa.

Aciemásdel angevinootra cíe lasolísesionesen lascriticas cíe estosni isniostrovadoreses
la de los clérigos,Estecaplínlo. escropu losameoteesttícl acio por M. Aurel1. estodoun eíísa—
yo sobrelas acusacionesdirectasy concretascíe los trovadores contra[os fi’~~ ckr<x. y cdiyas
raicesestánen la reforma gregorianaque los predicadoresya habíanexplotado.Criticas al
afán dc Itícro. a la hipocresíay a los vicios de lcss clérigos. Percsestevirulento anticlericalis-
nio tío suptíso nunca i rrei igios ciad ni adhesióií a aIgutía herejíaparticular,sólo conciernea
la corrnpcion delos clérigos por cl ejercicio directodel poderpolítico. De la iii isnía manera
quelas cancionesdeanior. las decontenidoanticlerical tuvieron tambiénunaamplia ditú-
Sión por el Languedoccii el siglo XIII. La icleología politica y religicisaseaclecuarcinal len—
gtiaje si iii pie. pero cii rectoy máso menosforninlarío. del sirvenlés. géneropanleíarío por
exceleocia: las cancionessobrevivierona susaulores.el pueblolas pasabadeboca cii lícíca.
los procesos¡ nc~nisicíriales que ha cx h ornadoM. An re! 1 dan buenapruebacte ello. Las can—
etotíescontribuyeronal ciescrécíi lo de losclérigosy a la ciesconfianza cte la Iglesiaq nc carae—
terizó las ideasreí igiosas cíe la Haja Riad Mectia,

La vi cla del .si¡íenús,pero tani bi é ti la cíe los <it rosgéneros.canso, alba,pastor-ela. y dtcbates
poéticos.empiezaa extinguirsea fitiates del siglo Xlii. cuaiiclo la cliiíastía fraiicesa triunfo
dcli ni ti vametíte enel sur(le las(ial ias. Se ini potie la lenguacíe oil. iii a la corteni a la iioble—
za les i titeresa a poesia : la épocade los trovacioteslía pasado.

Pero tic> acabaaquí el libro cíe Martin Au nelí. El h istoríaclori ud uye conio Anexos.diez
caucionespolíticas del siglo XIII en eciicióíí liilííigíie: son el testimoitic, literarir, cíe titios
setentaaños de i títensay crucial actividad politica y poéticaen ci sur cíe Francia.A cotití—
nuaclón ulí valioso y coííipieto indice: las iitirrtelosas mentesiiiéciitas exhumadaspor el
autorparaesteesítidio. y paracuinos cíue ha realízadcícon atiteriorídací.y las impresas.diví—
clicias cii literariasy clipioniáticas.La completabibliografía y tui útil Glosariocíe ¿ticuncistér—
mrnos provenzalesy latinos que líatí aparecidoen el libro: y los iticlices Ononí¿isticos y
ToPOOtm1 cos.
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Pero.aciemás. a lo largo del libro aparecen cuadrosgenealógicos,listas de personajes
citadosealos textos líricos, reproduccionesde sellos,epitafios,etc.,quedemuestranla inten-
ción cíe facilitar cíe unamaneraaparetíteníetítesimpleal lector,el trabajoniguroso(leí itíves—
tigatior experimentado.

Comí La <¿elleci) éptecíe Ni ani iii A tui-el1. cl ti 1 ól ogoconti rm¿u la ini portancia del t rovaclon

cc)OiO eticaz po rtavoz cíe estadoscíe opio ióuí. y el historiadorpuedever en estascanciouíes
comprometidascon un m orneoto cicterníínacío de la historia, u u cani po tic i o vestigacióui
ni uy tiigno cíe teneren Cneota.

ISABEL DE RiQutiR

CIPLiJAUSKALTÉ. Biruté: La novela femenina contemporánea(1970-1985j
Hacia una tipología dela narración en primerapersona,Anfhropos,Barcelo-
na, 1988.

La literaturaescritapormujeresdc los últimos añoshasido a la vez unámbitodeexperi-
mentación.un temadepolémicay deteorización.Su actualidad.el propioperiododegesta-
ción, lasaportacionesal uso y la prácticade la literaturareviertencii el atractivodel tema.
no sólo por la nuevaopción literariaque representa,sino comomanifestaciónsocial.La his-
panistaB. Cipiijauskaitépresentaensu estudioun panoramade lo queha llegadoa produ-
cm en estosúltimos quinceañosla literaturaescritapormujeresen los paiseseuropeos(Es-
paña. Francia.Inglaterra.Italia. Portugal.Alemania),sin dejarde aludir a un puntoesen-
cial: ¿Existealgo quesepuedallamarescriturafemenina?La cuestiónescontestadasincera
y directamentepon la autora:«el problemasigueaúnsin nesculver»(p. 9). Peroeste«impedi-
mento»ofreceun mayor itírerésa estaproducciónliterariaque. en periodotic evolucióny.
por rauto. cíe teOrizaciótí.tiene el atractivotic la pc>lémica,cte lo vivo.

El métodode estudio«paraformular observacionesgenerales»,estáfundamentadoen
dosacertadaspremisas:la primeraesel repasodela críticaexistentesobreel tema:la segun-
da es abarcarel mayornúmerodc obrasde ficción (unas600obras),lo quele permitea la
autorareflejarla evolucióny poseerelementosdejuicio suficientes.Las novelasqueforman
el corpusnovelísticotic1 estudiocompartenunaseriecíe caractenisticascomunes:han sido
escrítasen primerapersona.promulganaspectosinnovadores.son escritaspor niujeresque
escribenconseicoteníentedescrío:a la vez queestándentrodel limite temporalde los últi-
mos q ni tice años y hansiclo ciclas en su iengua original por la autora.

La lectura del libro ofreceun campoabierto al esrudio: la divulgaciónocupaun lugar
destacado,indicandoa la vez un posible camino a seguir:«Másquesugerirsolucioneshe
intentadoapuntaralgunosfenómenosen procesodeformación,conla esperanzadequelas
pregunrasqueseplanteany la bibliogratia reunidapuedanserútiles paratrabajosulterio-
res»(p. 9). La autoraa travésde losinnumerablesdatosrecogidos,ha ido dandoturma y
sentidoa su exposiciónsin dejarde lado la constatacióna travésde los textosseleccionados
y apoyándoseo simplementerecogiendootrasopiniones.siempreremitiendo,mediantelas
notasy de forma clara,a la bibliografíaconsultada.Estaapareceal final de cadacapítulo,
agrupándolaasí portemas,facilitandola consulta.Ofreceotrabibliografia generalal final
del libro, subdivididaCo: 1. Obrasde ficción y 11. Teoríay estudiosgenerales.To<Joello faci-
lila la labordeposiblestrabajosque la disponibilidaddel temasugiere,a pesardela dilicul-
tad advertida:«Ahoraestánempezandoa escribirhacíael futuro, lo cual hacela tareade
definir esteestiloaúnmásdificíl, ya queno sólo no seruedeadivinarquécaminosseguirá
la escritura,sino tampocose puedepreveera quécaminosse someterála estructurade la
sociedad,quela literaturahabráde reflejar» (y>. 224\

En el desarrollode su exposiciónB, Ciplijauskaitépartede la novela femeninacomo


