
use con preferencia para llevar Ia musica clasica a los lugares de Ia Isla 
en que sea menos conocida. 

En Ia actualidad, Ia guitarra clasica cuenca con un repertorio de 
grandes dimensiones, capaz de deleitar tanto a! amame de Ia musica 
antigua como el de Ia moderna. Estoy en Ia completa seguridad que 
nuestro campesino escuchada con placer "pavanas" o "diferencias" 
de cualquiera de los grandes vihuelistas del siglo XVI espafiol, 
maxime, cuando estas piezas tienen tanta similitud con nuestros 
seises folkl6ricos. Ejemplo de estas similitudes con Ia musica criolla, 
son el "seis mapeye" y el "seis de Ia enramada". Los mismos hacen 
usa de Ia llamada "cadencia frigia", popularmente conocida par 
"tonica andaluza", Ia cual fuera tan usada par los vihuelistas. Aunque 
esta importance musica renacentista, antes aludida, fue compuesta 
mayormeme para Ia vihuela, es Ia guitarra Ia que posteriormente, al 
caer en desuso Ia vihuela, Ia incorpora a su repertorio. Esto resulta 
facil de enrender dada Ia gran analogia que existe entre ambos 
instrumentos. 

En mi opinion, Ia musica contemporanea, cuando es 
imerpretada en Ia guitarra, obtiene mayor comprension por parte de 
nuestros campesinos y obreros, que cualquier otro instrumenro de 
concierto. Indudablemente esto obedece al inmenso amor de que 
disfruta el instrumenro en nuestra tradicion musical. No podemos 
olvidar que Ia guitarra es Ia compafiera inseparable de nuestro cuatro 
aut6ctono. 

En el Puerto Rico de hoy Ia guitarra es 'el instrumento que goza 
de mas alta matdcula. Algunos de los cenrros donde Ia encontramos 
como materia de estudio son Ia U niversidad de Puerto Rico, el 
Conservatorio de Musica, las Escuelas Libres, Ia Universidad 
lnteramericana y varios centros privados. 

Paralelamente a esto, resulta interesante observar como este 
instrumento no limita su popularidad o fuerza creadora a una clase 
social en particular. Tenemos instrumemos tales como el violin y el 
piano, cuya popularidad se cemraliza mayormente en las clases 
sociales privilegiadas. En cambia, Ia guitarra se hace semir con 
similar fervor tanto en las comunidades pobres como en las ricas. 

La unica limitacion que poddamos decir que padece este noble 
instrumenro, de amepasados milenarios, tan facil de tocar mal y tan 
dificil de tocar bien, es su reducido volumen. Respecto a esto, 
permitame el lector citar Ia ingeniosa frase que el gran maestro Igor 
Stravinskly dedic6 a Ia guitarra: "La guitarra no es que se oiga poco, 
es que se oye 'de lejos' " 
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ROGER MARTINEZ, clarinetiJta. Obtut•o Ju Bachil/erato en arteJ en Ia 
UniverJidad de Puerto Rico y Ia MaeJtria en el School of ArtJ and ScienceJ, 
New York UniverJity. Hizo eJtudioJ en Ia EJcuela de MuJica Longy en 
Cambridge. Ha Jido director del Departamento de MuJica, Facultad de 
HumanidadeJ, Unit·erJidad de Puerto Rico y director muJical de Ia 
televiJora nacional ( WIPRTVJ. Fue miembro fundador de Ia OrqueJta 
Sinf6nica de Puerto Rico y tambien frmd6 y dirigi6 Ia OrqueJta de Acci6n 
MuJica ( Ateneo Puertorriqueiio), y el Collegium MuJicum ( Unit•erJidad de 
Puerto Rico) dedicado a Ia ejecuci6n de muJica antigua en inJtrume1ltoJ 
hiJt6ricoJ. 

PRELUDIO• 

El mas notable composicor que haya surgido en Ia Edad Media, y 
e1 primero cuya produccion abarca a Ia vez obras sacras y seculares es 
Guillaume de Machaut. Su Messe de Nostre Dame constituye el 
primer ciclo cqmpleto de Ia misa hecho polifonicamente par un 
mismo composicor. En ella se inaugura Ia forma de Ia misa que se 
hara definitiva en el renacimiento, Ia que usa los textos del ordinaria 
en vez de los del propio del misal. 

AI cultivar las formas fijas de Ia poesia lirica -rondeaux, virelais 
y baladas- que Machaut hereda.de los trovadores del siglo trece (pero 
que el encauza par sendas polifonicas), alcanza un nivel de encanto y 
elegancia cortesana sin precedence en aquella epoca. Justamente en 
estas obras Jiricas, Machaut se adelanta unos tres siglos al usar 
formulas cadenciales que prefiguran las progresiones de dominance a 
tonica en do mayor, caracteristicas del barroco. Dice jacques Chailley1 

que " ... no obstante sus estremos, el Ars Not•a quizas sin darse cuenca, 
tuvo Ia sabiduda de no querer destruirlo todo; veremos en su maestro 
cumbre, Guillaume de Machaut, el equilibria perfecto entre ... Ia 
tradicion y las adquisiciones del arte nuevo, por lo cual justamente su 
revolucion no resulto efimera: solo los extremos desaparecieron. En 
su "Remedio de fortuna", el mtsmo habla de Ia 

"Musica que los cantos forja 
en Ia vieja y nueva forja'." 

" 

Nos interesa tambien que Machaut independiza Ia poesla de Ia 
musica, siendo uno de los primeros en hacer versos no cantados. Y en 
ambas artes alcanza igual importancia. 

• En abril de 1977. para conmemorar el uxlo centenario de Ia muerte de Machaul, Je ofreci6 
est a conferencia, iluurada por ei"Collegium musicum " de Ia Unit·ersidad de Puerto Rico ba;o Ia 
direcci6n del aut or. Con ella Ia Biblioteca General jose M. l.Jzaro present6 por t ez prim era en 
Puerto Rico una ponencia publica sobre un tema de muucologla mediet·al. U. Secci611 de Musica 
preunt6 una bibliogra/la en apoyo de eiJa conferencia. y utla exposici6tt de libros y partituras 
para ilustrarla. "' 

1 En ;u HiJtoirl! musicale du Mo)'t.'ll A~:e. 2a. ed., (Paris, 1969), pig. 257. 
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PARTE I: SU JUVENTUD. 

Los medievalistas se h~~ tropezado, en documentos de los siglos 
XIII Y XIV, con dos famtltas de apellido Machaut (6 Machau 6 
Ma~hault): una procede de Brie, y otra de Champana. Nues;ro 
~utllaume pertenece a los de Champaiia, y el nombre de Machaut 
vtene de un pueblecito que hoy se encuentra en el departamento de 
Ardenas, entre las ciudades de Chalons-sur-Marne, Rethel y Reims. 

Armand Machabey,2 que hasta ahora es el bi6grafo principal de 
Ma.chaut, no puede asegurar su Iugar de nacimiento, si fue Machaut 0 
Retms. Pero Ia fecha aproximada esta entre 1300 y 1302. 

N~~a sabemos de su niiiez ni juventud hasta 1323, cuando entr6 
a! s~rvtoo de! co~de .~e Luxemburgo y rey de Bohemia JlamadoJuan 
el Ctego, a quten strvto durante una buena veintena de aiios en calidad 
de ~scribano, secretario,. administrador, oficial pagador, y cosas por el 
e~ttl?: con una lealtad mquebra.ntable. At6 su vida a Ia de este rey, 
stgut~ndole por donde fuese y, ftnalmente, dejandole en su Iugar a su 
propto hermano Jean de Machaut. 

Juan de Bohemia 

Juan de Bohe.mia, _para .l~s franceses, y de Luxemburgo para los 
al.~manes -co.mo s1 todos qutsteran desligarse de su procedencia- era 
htJO de Ennque VII, emperador del Sacro Imperio, coronado en 
Roma en 1312 y enterrado en Pisa un aiio despues, cuando alii Je 
envenenaron. Juan habia heredado de su padre el titulo de conde de 
Luxemburgo, Y en 1310, cuando a los catorce aiios se casa con Isabel 
de Carintia, entra en una guerra que demuestra su interes por los 
asuntos de Ia politica centro-europea. En ese mismo aiio el 
parlam~nto de Praga lo elige rey de Bohemia, prooablemente para 
congraoarse con su p~~re y asegurar el apoyo de los Luxemburgo 
frente.a otra gra~ famtlta ~ue los presiona: los Habsburgo. En 1316 
luch~ JUnto a Lut~ de Bavtera contra Federico de Austria, a quien 
veno~~on en Eslmgen, asegurandole a Luis Ia corona imperial. 
Tam?ten en esta fecha nace Wenceslao, su primer hijo var6n, que 
habna de ser luego el emperador Carlos IV. 

Pero en 1320 su vida ha de cambiar radicalmente cuando 
desc~bre que su propia esposa conspira contra eJ. Obliga a Isabel a 
~onfma~se en un convento por el resto de su vida. y una noche, de 
tmprovtso, sale a galope con un punado de fieles amigos, cabalgando 

1 
Guillaume de Machaut. 130.'· 1377. La t•ie et I 'oeur re murical. (Paris, 1955). 
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en marcha forzada de unos ochenta kil6metros por dia, hasta llegar a 
Luxemburgo, donde habria de quedarse por un ano emero de vida 
licenciosa. Evidememente la traici6n de su esposa fue para el un 
golpe rudo. En adelame el gran polo de su vida sed. Francia, y clara su 
lealtad, aun a riesgo de su vida, a los reyes Carlos IV (el ultimo de los 
Capeto) y Felipe VI (el primero de los Valois). Entre sus nuevos 
amigos estci el arzobispo de Reims, quien puede haberle recomendado 
a Machaut como secretario. 

En 1322 cas6 a su hermana Maria de Luxemburgo con el rey 
Carlos de Francia (Charles IV le Bel). Y despues de nuevas cabalgatas 
con su puiiado de diez fieles (que ames parecerian Ia guardia de un 
correo que el sequito de un rey), vuelve a Bohemia, vence a Federico 
de Austria en Miihldorf y regresa presto a Francia. Pero esta vez lleva 
consigo a su hijito Wenceslao, de seis aiios, para que sus reales dos en 
Paris le den una educaci6n francesa . 

Lo primero que hizo su rio Charles fue quitarle ese nombre, para 
el imposible, de Wenceslao y darle el suyo propio de Charles, sin 
sospechar que este hijo de crianza luego, al ceiiirse Ia corona del 
imperio, llevaria tambien su propio numero IV -justicia poetica, ya 
que Charles le Bel no logr6 hijo var6n en ninguna de sus tres esposas. 
Casaron al nuevo Charles con Ia pequena Blanche de Valois, hija de 
un sobrino del rey frances, el duque Felipe de Valois, que esraba 
destinado a suceder a su rio en el trono de Francia. 

La reina Maria sufri6 un accidence de viaje en 1324 que, estando 
embarazada, Je provoc6 un aborto que le cost6 Ia vida. Muri6 a los 
dieciocho aiios de edad. En ese mismo ano ya Machaut compone un 
motete Iatino (Bone pastor Guil/erme) para Ia instalaci6n en Reims 
de Guillermo de Trie como arzobispo -quien ames habia sido 
preceptor de Felipe de Valois y andando el tiempo habria de cororfar 
el mismo a su discipulo a Ia muerte de Charles le Bel. 

Machaut comparee las cabalgatas de alta policica con su senor a 
quien adoraba. En 1327 Juan de Bohemia hace una campana en Silesia 
y vence a crece duques rebeldes en Breslau. Pero el rey Juan era el 
esdndalo para sus vasallos checos que lo consideraban demasiado 
frances y resentian sus dispendios del cesoro nacional en francachelas 
y orgias en Paris y Luxembu~go. Cuando vaciaba las areas del tesoro 
en Praga, emonces exprimia a sus vasallos judios, para volar con sus 
intimos a Paris a seguir Ia buena vida. 

En mayo de 1328 Juan tiene que dar una de sus ya celebres 
cabalgatas para asistir -junto con Machaut- a Ia coronaci6n en Reims 
de Felipe de Valois, su consuegro. El nuevo rey le regala a Juan de 
Bohemia el palaciego Hotel de Neele en Paris. El 6 de diciembre 
inicia una campana militar en Licuania, en apoyo de los Caballeros 
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Teuc6nicos, y despues de pasar por Polonia y Silesia, emra triunfante 
en Praga el 25 de mayo de 1329. Trece dias despues se encomraba ya 
junto a Felipe VI en Paris, cuando este recibia el homenaje de 
Eduardo III de Inglaterra, jurandole su fidelidad de vasallo. Y de todos 
e~tos detalles Machaut da fe y asegura que ellos vio con sus propios 
OJOS. 

Fue en esa campafia invernal de 1328-29 que Juan de Bohemia 
comenz6 a sufrir los graves problemas ofdlmicos que acabarian por 
dejarle ciego. En 1330 fallece su esposa enclaustrada Isabel de 
Carintia, yen 1332 casa a su hija Bona (Gutha) de Luxemburgo con el 
duque de Normandia y heredero al trono de Paris, que reinara con el 
nombre de Juan II el Bueno, cimemando asi su familiaridad con Ia 
casa de Valois. 

Visita al Papa Juan XXII en Avifi6n, y le consigue a su 
domesticus Guillermus de Mascaudio varias canongias y capellanias 
en expectativa en lugares del norte de Francia. Pero el Papa 
indispone a Juan de Bohemia contra el emperador Luis de Baviera, y 
Ia fortuna militar del rey comienza a declinar. A partir de 13 31 ya 
Machaut no da detalles algunos de sus campafias para no empafiar su 
gloria. Desde 1333 olmos mencionar a Jean de Machaut, hermano del 
poeta, que tambien sirve al rey de Bohemia y a su vez recibe 
prebendas de Juan XXII. Las campafias del rey en ltalia, sin ser 
desastrosas, no afiaden lustre a su nombre. En 13 34 se casa Juan de 
Bohemia con Beatriz de Bourbon y recibe una herida en un torneo de 
las bodas. AI subir Benedicta XII al trono papal, cambia codas las 
canonglas en expectativa a favor de Machaut por una mas 
importance, Ia canongla en Reims. Y por fin en 1337 surge una 
vacante en el capitulo de Reims, que Guillaume acepta 
inmediatamente. 

Pero Machaut recibe su canongla in absentia, ya que el rey de 
Bohemia le tiene cabalgando por los hielos de Lituania otra vez. 
Como Juan sigue empeorando de sus ojos, le opera un cirujano 
frances en Breslau, y como resultado pierde su ojo derecho. El medico 
perdi6 algo mas ya que fue cosido en un saco y echado al rio Oder. 
Pero Machaut apenas si menciona Ia ceguera, y por supuesto nada 
dice sobre el ahogado. 

En ese mismo afio de 1337 Eduardo III de Inglaterra invade los 
Paises Bajos y se pone en campafia contra Felipe de Valois 
reclamando su derecho al trono frances, asi comienza ese proceso 
degenerativo del feudalismo medieval que se conoce como Ia guerra 
de los cien afios. El rey Felipe VI nombra a Juan de Bohemia su 
lugarteniente plenipotenciario en el Languedoc -que siendo provincia 
inglesa es zona de peligro para el frances. Juan aprovecha su estadia 
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en el Midi para que le vea Guy de Chauliac, ilustre cirujano de 
Montpellier. 

Pero su ilusi6n qued6 tronchada. A partir de 1340, el rey Juan 
quedara totalmente ciego, aunque se obstinara en cominuar su 
actividad politica, y aun militar. Recibe a los extrafios con un libro en 
Ia mano, como si interrumpiera su lectura ... 

Entretanto, Guillaume ya tiene su canongia y se instala en Reims 
dejando a su hermano Jean junto al rey ciego. Aunque pasa sus dias 
dedicado a Ia poesia y Ia musica, nunca se negaca a ofrecer al rey Juan 
todo el asesoramiemo que le pida. Pero con Ia ceguera, su estrella 
declina, y ya s6lo le queda al rey morir con gallardla. 

En 1346 los ingleses invaden entrando por Honfleur y dan 
batalla al frances en Crecy. Alii estaba el ingles Eduardo III con su 
hijo, el Principe Negro, y el frances Felipe VI de Valois con su hijo 
Juan, el duque de No rmandia. Tampoco podia faltar Juan de Bohemia 
con su hijo Carlos, quien al ver Ia empresa perdida se retir6 
prudentemente del combate. 

Su padre, sin embargo, aguardaba esta ocasi6n. Ordena a sus 
eternos fieles que le lleven hasta lo mas crudo del combate y alii le 
dejen para asestar aun unos cuantos golpes. Pero sus fieles no le 
abandonan y atan todos sus caballos con Ia misma cadena (segun se 
dice) para no volver arras. Los ingleses (pensando quizas que se 
trataba de un mensajero y no de un rey) les masacraron sin el menor 
escrupulo. AI dia siguiente, hallaron sus cuerpos que aun yada n to?os 
atados a Ia misma cadena. Y narra Desmond Seward3 que alit el 
principe de Gales qued6 tan emocionado que adopt6 el blas6n y Ia 
divisa del rey ciego: tees plumas con el mote lch dietz -estoy para 
servir (literalmente yo sirvo). 

Esta heroica leyenda, digna de un Epaminondas y Ia legiem 
tebana, corona Ia vida de este personaje, quizas uno de los que mas 
colorido despiden en coda Ia historia. Asi Jo describe Thomas Carlyle: 
" ... era un hombre inquieto, ostentoso, muy abarcador y de mano 
fuerte, que ponia al mundo en constante sobresalto dondequiera que 
iba". Y ya sabemos que iba desde Iealia hast a Lituania y desde Polonia 
hasta Francia 

PARTE II: MADUREZ DEL CANTOR. 

Por los cinco manuscritos que conciene sus obras, y que se 
conservan en Ia Bibliotheque Nationale en Paris, puesto que escan 
abundantemente iluminados, nos enteramos de algunos detalles 

1 The Hundred Yeari War (New York, 1978), pig. 66. 
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fision6micos y de vestuario que pueden interesarnos. Como 
Guillaume ha cumplido Ia cuarentena el M.M. Fr. 1587 le presenta 
maduro, de cara redonda, afeitado, Ia frente ancha y Ia nariz recta. 
Viste sotana larga de mangas anchas con hordes de pie! de petit-gris. 
El pelo largo le cae sobre Ia espalda y cubre los !ados de Ia cara. A 
veces Ia sotana es azul y a veces roja. 

Sabemos que vivia en una casa c6moda, en Ia cuadra frente a Ia 
catedral de Reims, que llevaba el nombre de Ia Pourcelette y que 
forma parte de su prebenda de can6nigo. Desde su llegada a Reims en 
1340 residira en Ia misma casa, donde se le uniran su hermano Jean -a 
partir de 1355- y luego su "sobrino" el poeta Eustache Deschamps, 
que fue su alumna. Tenia un caballo -Grisart- y dos perros de caza con 
los que soHa correr las liebres del vecindario en dias de buen tiempo. 

Poe lo vista, no se trata de una vida miserable, aunque s6lo 
ganaba sesenta Iibras parisienses y algo mas que le llegaba de otra 
canongia en St. Quentin (mas alia de Laon). Pero a un hombre tan 
acostumbrado al lujo esto le quedaba algo modesto. Sobre todo le 
pesaba no tener excusas oficiales para salir de Reims con alguna 
frecuencia. Decide ofrecerse como secretario a Bona de Luxemburgo, 
Ia esposa del que a partir de 1350 sera el rey Juan II el Bueno. Esto, 
ademas, le pondria en contacto muy intima con los hijos de Bona, 
futuros reyes y duques. 

Pero Ia mala fortuna trajo Ia plaga de Ia peste negra (epidemia 
mortal, anterior a Ia peste bub6nica pero muy relacionadas), que en 
1348 y 49 se llev6 a casi Ia mitad de Europa -y esto no es mucho 
exagerar. De ella muri6 su senora Bona, y tambien Ia reina de 
Francia, Juana de Borgona, como tambien Juana de Evreux, reina de 
Navarra. Esta ultima dej6 en el trona de Navarra a su hijo de 
dieciocho anos, Carlos II ( llamado Carlos el Malo poe razones que ya 
veremos), a quien Machaut se ofrece desde Reims. 

En su largo poema 'Juicio del rey de Navarra" nos da Guillaume 
algunos detalles sabre Ia peste y sus estragos: 

en mil trescientos cuarenta y nueve 
de ciento quedaban nueve, 

y tambien: 

muchos fueron los amigos 
muertos y en tierra metidos. 

A Ia peste se sum6 Ia hambruna producida poe Ia carencia de 
manos en las labores de transportaci6n y mercadeo, y hasta de 
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cosecha, en ciertos lugares. Ese invierno (del 48 al 49) Machaut dice 
que no sali6 de su casa para evitar el contagia. Yes maravilloso que se 
salvara. 

Dice que e1 pueblo se desquit6 persiguiendo a los judios, a 
quienes se acusaba de envenenar las fuentes de agua. Describe a los 
flagelantes, que se fustigaban unos a otros, a tal extrema que Ia iglesia 
tuvo que prohibirlos. 

AI cabo de dos anos Ia peste se agot6 tan inesperadamente como 
vino. Pero al ano siguiente muri6 el rey Felipe VI de Valois, y malas 
lenguas dedan que muri6 de los excesos, porque al enviudar, se cas6 
con Ia adolescente, Blanca de N avarra, hermana de Carlos el Malo. 
Con su 6bito, qued6 en el trona Juan el Bueno, su hijo mayor, ya viudo 
y vuelto a casar. 

Carlos el Malo 

La rivalidad entre Juan II de Francia y Carlos II de Navarra, 
ademas de atizar las brasas de Ia sonolienta guerra de los cien anos, 
domina Ia politica del occidente europeo en Ia decada de los 1350. 

Carlos de Navarra y Eduardo III de Inglaterra, al igual que Felipe 
VI y Juan II eran todos parientes cercanos (primos y sobrinos) de los 
ultimos Capetos. Pero a Carlos y Eduardo les venia su sangre capeta 
poe linea materna, y segun Ia ley salica las mujeres no podian reinar, 
ni sus hijos heredar el trona. Poe eso el parlamento de Paris 
reconoci6 sin titubeos a Felipe de Valois como e1 rey legitimo. Aun 
asi los pretendientes repudiados continuaron sus reclamaciones y sus 
guerras contra los Valois. En esto Carlos y Eduardo estaban llamados 
a sec aliados naturales contra el nuevo rey, Juan el Bueno, como lo 
fueron contra su padre. • 

Carlos el Malo gan6 su apodo intrigando con los Lancaster 
ingleses (Juan de Gante y sus hijos), que ya entre sf se repartian con el 
a toda Francia. Ademas, a este maximo politicastro le ayudan su 
gallarda juventud y simpatia, para quedar ante el pueblo bajo de Paris 
como Ia desgraciada victima de las injusticias de los Valois, que le han 
privado de sus derechos. El pais entero se divide. El propio Machaut 
oscila en su lealtad entre Carlos y los hijos de Juan y de Bona de 
Luxemburgo. Pero ya en 1357 se resuelve en favor de los Valois. 

Entre sus muchos manejos, Carlos manda asesinar al 
condestable de Espana, favorito de Juan el Bueno, que a su muerte 
solo contaba veintid6s anos. Esto ocurria a comienzos del 1354, y ya 
en noviembre Carlos estaba en Ia corte papal de Avin6n, en traros 
con el ingh~s. pero sin olvidarse de sus servidores los Machaut. 
(Consigue para Jean de Machaut una canongia en expectativa en 
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Toul). Por su instigaci6n los ingleses hacen un desembarco en 
Cherburgo en el 1355. Pero Juan el Bueno, que ya lo habla casado con 
su hija mayor Juana de Francia, consigue que Carlos retire su apoyo a 
los invasores, y estos se retiran a su vez a Inglaterra. 

A Ia larga, el rey de Francia acabara por perder toda paciencia 
con el rey de Navarra. Cuando esto ocurre, en 1356, muy 
dramaticamenre va en persona con cien hombres a prenderlo por 
sorpresa mientras Carlos daba una gran fiesta. Encierra a su yerno 
por dieciocho meses en el castillo de Arleux en e1 Cambresado, hasta 
que al fin Carlos logra evadirse en noviembre del 57. Sabemos que un 
mes antes -en octubre- Machaut le hace llegar a Ia prision su poema 
Confort d'ami (Coniuelo de amigo). 

Carlos, tramoyista inveterado, al evadirse vuelve a las alianzas 
con los ingleses, y aun mas, da su apopo (inicialmenre) a una 
insureccion de campesinos que asolan las comarcas del norte del pals, 
Ia celebre ]acquerie de 1358. El populacho de Pads, acaudillado por 
Etienne Marcel, tambien se une a esta causa de visos socialistas, y 
Carlos compite por el favor de Ia turba. 

Sin embargo, ocurre lo inesperado: e1 primogenito del rey Juan 
II, Carlos, duque de Normandla (mozalbete de gran prestancia que 
ejerda Ia regencia en ausencia de su padre), salva Ia situacion para los 
Valois cuando se dirige personalmente al pueblo de Pads, apela a su 
patriotismo y convence a todos. Carlos e1 Malo corre a congraciarse, y 
Etienne Marcel muere asesinado por uno de los suyos. 

Mienrras tanto, los ]acquei, acampados cerca de Pads a las 
afueras de Meaux, reciben una visita que tampoco esperaban: Ia de 
Carlos de Navarra, que al mando de un ejercito, sofoca Ia rebelion 
pasandolos a todos por las armas. Froissart, celebre cronista de Ia 
epoca, asegura que las aguas del Sena corrieron rojas de sangre. El 
pdncipe Carlos y toda Ia nobleza agradecio sus servicios de verdugo, 
pero en su fuero inrerno ya nadie pudo volver a confiar en Carlos el 
Malo. Murio en 1387. Paso sus ultimos dlas casi en el anonimato 
aunque logr6 casar a su hija Juana con Enrique de Lancaster: 
primogenito de Juan de Ganre, destinado a reinar en Londres como 
Enrique IV al destronar a su primo el rey Ricardo II (hijo del Principe 
Negro) en 1399. 

Juan el Bueno 

Pero hemos abandonado a Juan el Bueno jus to al comienzo de su 
calvaria. Desde octubre de 1355 Eduardo, pdncipe de Gales, (mejor 
conocido por el Principe Negro por el color de su armadura) monta 
una exitosa cabalgara en el sur de Francia. Esta aventura gloriosa para 

52 

el ingles culmina con Ia batalla de Poiriers, el 18 de sepriembre de 
13 56, don de el rey Juan II con su gran ejercito esruvo a punro de 
derener al Principe Negro. Justo en el momenro esperaba. Aun asl, 
oblig6 al Delfin a firmar Ia terrible paz de Brerigny, donde Francia le 
cede Ia soberanfa de sus provincias de Guyena, Lemosln, Poiruo, 
Angulema y arras mas -un rercio del reino de Francia- a cambia de lo 
cual se reduce el rescare del rey Juan por un mi116n de coronas, y 
Eduardo cede sus prerensiones a Ia corona francesa. 

A su regreso a Londres, y habiendo recibido una fuerre porcion 
del rescare, Eduardo III permire a Juan II regresar a Ia patria, 
condicionado a que le deje tres de sus hijos (los duques de Anjou, 
Berry y Borgofia ) como rehenes en Inglaterra hasta cobrar el resro del 
rescate. El cambio se hace en Calais, y el 31 de ocrubre de 1360 zarpa 
Eduardo de regreso a Londres con sus tres rehenes. 

Machaur habfa esrrechado su inrimidad con el duque de Berry, 
joven recien casado destinado a ser uno de los mas celebres mecenas 
de las arres, apasionado bibli6filo que habra de coleccionar por igual 
castillos y codices. Suyo sera uno de los mas floridos cOdices de obras 
de Machaut. A instancias del duque, Machaut le acompafia a Calais 
cuando va a enrregarse al ingles. Y en su exilio le envfa su obra El 
dicho de Ia fuente amorora ( Le diet de Ia fontayne amoureie). 

El rey Juan, aprovechando Ia habil regencia de su hijo Carlos, se 
dedica a levantar fondos para su rescate. Caso a su hijita Isabel, de 
once afios, con el duque de Milan -de mala fama- Gian Galeazzo 
Viscomi, y se dijo que el rey de Francia vendla hasta su propia sangre. 
Pero aun asl no lagro rescatar de Londres a sus hijos. Ya habla 
perdido Ia esperanza, cuando el duqyue de Anjou, que tambien estaba 
recien casado, Je empefio su palabra al rey Eduardo para que le dejase 
venir a ver su esposa. Una vez en Francia, el de Anjou reneg6 de s1J 
palabra y rehuso regresar a Londres. Su padre, en su Iugar, acept6 el 
compromiso y retorno cautivo a su residencia del Savoy (palacio de 
Juan de Ganre, duque de Lancaster). 

Perdida ya del todo su esperanza, como un real jilguero en su 
jaula de oro, Juan el Bueno enferm6 y muri6 en abril de 1364, diz que 
de causas desconocidas. Pero nuestro jlbaro dida sin titubear que "se 
le cayeron las alas del corazon". Tenia cuarenra y cuatro afios. 
Eduardo, que le habfa cobrado gran carifio, le hizo un gran requiem 
en San Pablo de Londres, y envi6 su cuerpo, como el de todo rey de 
Francia, a Ia abadla de Saine-Denis, al norte de Pads. 

Carlos el Sabio 

El Delfin y regenre fue coronado en Reims el 19 de mayo de 
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1364, y ha pasado a Ia historia con el nombre de Carlos V el Sabio, 
por su gran amor a las artes y los libros -aunque en esco le aventajaba 
su hermano Juan de Berry. Es de notar que, aun estando su padre en 
el reino, en ningun momento abandona Ia regencia del escado desde 
Ia derrota en Poitiers hasta su muerte en 1380. 

Nos inceresa en particular un documento suyo de 1361, cuando 
(siendo codavia el Delfin) quiso inspeccionar personalmente las 
defensas de Reims. Escribe al consejo municipal dandole instruc
ciones para que le procuren 

en su hospedaje en casa del Maestro 
Guillaume de Machaut ... 

Mejor prueba no podria darse de Ia confianza y familiaridad que tenia 
con el anciguo secretario de su madre, Bona de Luxemburgo, y de su 
abuelo Juan de Bohemia. 

Por otra parte, el mejor tributo de reconocimiento que podemos 
ofrendar a Carlos V el Sabio, son estas palabras de Seward (autor 
ingles): 4 

El reinado Carlos V es Ia hiscoria de Ia derrota de Eduardo 
III y del Principe Negro. . .. Por vez primera los 
Plancagenet se encararon con un enemigo superior a ellos. 

PARTE III: MACHAUT EN AMORES. 

La penultima obra de nuestro canonigo poeta fue una novela de 
amor autobiografica que intitulo el Vero dicho (Voire diet). Cuando 
Guillaume tenia unos sesenta afios recibe una carta de amor de una 
joven poetisa, un tanto alocada. Peronne d' Armentieres tendria 
como dieciocho a veince afios y era de excelente familia. Tan excelente, 
que Barbara Tuchman~ sugiere que su verdadera identidad es Ia de 
dofia Ines de Navarra (Agnes de Navarre), hermana menor de Carlos 
el Malo, luego Casado con Febo, conde de Foix. ( Se non e vero, e ben 
trovato.) 

La carca concenia unos versos que comenzaban asi: 

La que nunca le ha visco, pero que le ama 
lealmente, le da todo su corazon. 

• Ibid .. p:lg. 103. 
' En su nuvela feminis[a A Diuanl Mirror. (New York, 197!1). 
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Y con esta comienza una larga correspondencia poetica que sugiere Ia 
forma epistolar en que esta escrito el Vero dicho. Escas carcas nos dan 
detalles de interes, no solo biografico, sino de las costumbres de Ia 
epoca. He aqui algunos: 

Guillaume, que lamenca haber comenzado ran tarde, sugiere que 
aprovechen para gozar lo que les queda. Se ponen de acuerdo para 
encontrarse en una peregrinacion o romeria -Guillaume era ya 
grueso, sufria de Ia gora, y de un fuerce estrabismo en el ojo derecho. 
N aturalmence temia que al verlo perdiese ella coda su ilusion. 

Pero no fue asi, puesco que ya Guillaume de Machaut tenia un 
nombre famoso y sus poemas y cantos se conocian en codas partes. 
Ella se moscro muy entusiasmada, y el desbordante de alegria. En una 
escena bajo un cerezo ella se duerme con Ia cabeza sobre sus rodillas. 
El discipulo del maestro que lo acompafia coloca sobre los labios de Ia 
joven una hoja e insta al maestro que Ia bese. Cuando e1 viejo se 
decide, el mozo retira Ia hoja y los amances se besan. Luego, en misa, 
se besan orra vez en e1 momenco de Ia pax, oculcos eras un pilar. Y asi 
se consuelan de que hayan de separarse al fin de Ia romeria. 

En una proxima gira por Saine-Denis y Ia feria de Lendic, se 
encuentran y pasan varios dias -supuescamente huyendo de un brote 
de Ia peste que hubo en Paris para 1363. Corda el mes de junio, y al 
llegar al poblado de La Chapelle, alguien les alquila una habicacion 
con dos camas donde pasar e1 fuego del mediodia. Bajan bien las 
persianas, y Ia cufiada de Peronne que los acompafia esta vez, junta 
las camas y se echa sobre una de elias. La joven coma Ia otra y le 
inviran a que se coloque entre las dos. En el juego que sigue Machauc 
exclama, "iMe violan!" Hay besos, pero el alega que concilia los goces 
con el honor. El resto de Ia gira se pasa asi, en gran incimidad y bu!n 
humor. Y asi comprendemos el dicho de Thomas A. Kempis de que 
los que mucho peregrinan raras veces llegan a sancos. 

Es cierco que en el poema los amances se querellan, y acaban por 
lograr una amistad muy esretica. El jura serle fiel hasta Ia muerte, y 
ella acaba por casarse con un joven de su edad. 

La muerce de Machauc ocurrio en abril de 1377, afio en que 
muere tambien Eduardo III de Inglarerra. La del Principe Negro ya 
habia precedido al obi to de su padre en el 76, y curiosamente tambien 
el hermano de Jean de Machaut habia fallecido en 1374. 

POSTLUDIO 

La influencia directa de Ia obra de Machaut fue muy extensa. 
Segun hemos dicho, llegaba desde Francia o Espana hasta Rusia, y 
desde Polonia hasra Chipre. Chaucer se consideraba su disdpulo y 
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pudo haberle conocido cuando sirvi6, del !ado ingles, en el cerco de 
Reims en 1359. Cronol6gicamenre, su fama sonaba aun a fines del 
siglo XV -cien aiios despues de su muerre- y eso, en aquella epoca, 
resulca mucho decir. Dice Chailley: 6 

Por largo riempo Ia gloria de Guillaume de Machauc 
eclips6 a Ia de sus conremponineos. 

Una larga enumeraci6n de composicores se encuenrra 
en dos moreres larinos [de Ia epoca]; pero no podemos 
poner una sola obra bajo el nombre de ninguno de ellos ... 

En riempos moderno su fama de poeca ya se habla revivido en el 
siglo XVIII, pero su obra musical hubo de esperar hasca nuescros dlas, 
y Ia debemos a Ia edici6n complera de las obras musicales hecha por 
Friedrich Ludwig enrre 1926 y 1929. Es curioso nocar que Ia misa de 
Notre Dame no esraba inclulda en Ia edici6n compleca hasca 1954, 
cuando sali6 un cuarco volumen edicado por H. Besseler. Sin 
embargo, aparecen rres ediciones de ella entre 1948 y 49: las de 
Jacques Chailley, Armand Machabey y Guillaume de Van, codas elias 
muy mericorias, aunque muy diferenres en sus mecodos de nocaci6n. 

En cuanro a los rexcos lirerarios de Machaur, escos fueron objeco 
de dos ediciones a comienzos de esre sigJo. Uno es de Ernesr 
Hoppfner, en rres volumenes (Pads 1908-21), y conciene los largos 
poemas narrarivos: los llamados Dichos -EI dicho de Ia fuente 
amorosa y el Vera dicho-ei Remedio de fortuna y los dos juicios- El 
juicio del rey de Bohemia y El juicio del rey de Navarra- La toma de 
Alejandrla, ere. La orra es de V. Chichmareff, en dos volumenes 
(Pads 1909) y conciene Ia obra Hrica -los lais, rondeaux, vi~elais, 
baladas, ere. Gilberr Reaney (en Musica Disciplina XXI - 1967) 
publica una cronologla en sus obras musicales que es lo mas ucil que, 
en esre respecro, haya salido hasca ahora. 

AI concluir, quisiera cicar a Siegmund Levarie,7 que nos dice al 
hablar del siglo XIV: 

La visi6n del Dance inici6 el siglo. Petrarca, Boccaccio, 
Chaucer y Giocro alcanzaron una expresi6n individualizada 
del cal poder espiricual que ... nunca ha perdido su impacco 
direcro sobre nuescra civilizaci6n. A escas filas perceneci6 
el poera y musico Machauc, que, enrre los composicores de 
nombre conocido, no ruvo igual en ningun pals. 

• Ibid .. pag. 257. 
' Siegmund Levarie, Guillaume de Machaul. (New York, 1954). 
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