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Matin le Franc; Le champion des 

Dames (París, BNF, ms Fr. 12476)
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L E  C H A M P I O N D E S  D A M E S

• Terminado en 1442 por Martin le Franc, por aquel entonces secretario del antipapa Félix V
(Amadeo VIII de Saboya), el poema Champion des dames constituye un extenso alegato a favor
de la causa femenina.

• Con una narrativa de carácter onírico y alegórico, el poema cuenta el virulento combate
verbal que enfrenta al malvado del Roman de la Rose, Malebouche, asistido por sus colegas,
con Franc Vouloir, el campeón de la causa de las damas.

• Presentado al duque de Borgoña Felipe el Bueno, el libro es uno de los hitos importantes del
debate literario conocido como la querella de las mujeres, y una defensa del concilio de
Basilea y de sus tesis, cuya difusión entonces estaba prohibida en los territorios de Borgoña.



• El texto de Champion des dames se conserva en siete manuscritos, de los 
cuales cinco están iluminados. El segundo manuscrito ofrecido a Felipe el 
Bueno, objeto de esta presentación (París, BNF, ms Fr. 12476), inaugura la 
creación de un ciclo de imágenes del que derivarán todos los conjuntos 
posteriores. Copiado en Arras en el año 1451 por Barthélemy Poignare e 
iluminado por el maestro del Misal de Paul Beye (Jean de Namps?), el 
manuscrito presenta sesenta y siete imágenes que celebran los talentos y 
las virtudes de las damas. Extraídos de la mitología, la historia antigua y 
contemporánea, la literatura y las Sagradas Escrituras, los temas 
desarrollados en las iluminaciones son muy variados y algunos de ellos 
inéditos, como los de Juana de Arco o el robo de las brujas, que 
encuentran aquí sus primeras representaciones.
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R E F L E J O  E L  A R S S U B T I L I O R



R O D E R I C U S :
A R S S U B T I L I O R



• Estilos improvisados:

• 1-Sonido inglés: ¿FaBurden?

• Ulrich von Richental, cronista del concilio de Constanza (en lo que hoy es Alemania, 1414-1416) escribió sobre un 
servicio interpretado por cantantes ingleses en 1416 en la catedral de Constanza dijo que tenían un “dulce Canto”. 
Parece que a Le Franc también le pareció que los ingleses sonaban distintos en las primeras décadas del siglo XV.

• -No sabemos si se refería a su forma de cantar dulce, o a su estilo musical. Lo más típico de los ingleses es lo que 
llaman Faburden..o algunos “discantus inglés”, que parece ser la práctica generalizada europea de cantar polifonía 
improvisada a 3 voces a partir de una melodía canto llano. …característica siempre es un estilo muy nota contra 
nota. El tratado The Sight of Faburden que copio John Wylde entre 1430 y 1440 o más tarde, lo describe:

•

• Parten de un canto llano que se sitúa en la voz intermedia, el faburden se relaciona con ella a través de 5as o 3as, 
como se imagine, pero empezando siempre por 5as y en los lugares de final y principio de frase también. Sobre el 
canto una voz aguda que canta a distancia de 4ª. HAGAMOS UNA PRÁCTICA.



2-El Fauxbourdon: 1425-30 tenemos testimonios del fauxbourdon continental. Ponen 
la melodía gregoriana en la voz aguda, la transportan hacia arriba una 8ª y a veces la 
adornan algo, luego componen el tenor, de nota contra nota casi con 6as y 8as. Y la 
voz intermedia anotaban fauxbourdon, que hacía una 4ª grave. 

3-Fabordón: melodía en superius, pero luego componen el bajo. Como señala Murray 
C. Bradshaw, fauxbourdon y falsobordón ha provocado numerosas confusiones por 
ello hay que recordar que son dos términos distintos: el fabordón está escrito para 4 
voces y no para tres, escrito en voces mixtas y no iguales, usa la posición fundamental 
y no su inversión de la tríada, y deben escribirse todas las voces.





Montecassino 
Codex

https://www.
youtube.com/
watch?v=NhA
gfue84cI





https://open.spotify.com/track/5gRjFm23RGknToKOoR9
RCE?si=7cf9399468d54214



Cancionero de Palacio

https://www.youtube.com
/watch?v=Cue7fJIjLJs



VAMOS A IMPROVISAR:

El Conde Claros ha sido uno de los temas más empleados por los vihuelistas a la 
hora de escribir juegos de diferencias. Encontramos variaciones sobre Conde 
Claros en las colecciones de música para vihuela de Luis de Narváez (1538), 
Alonso Mudarra (1546), Enríquez de Valderrábano (1547, tres juegos), Diego 
Pisador (1552) y, para tecla, en la colección de Luis Venegas Henestrosa (1557)1. 
Tal y como podemos apreciar en la versión “llana” de Conde Claros proporcionada 
por Henestrosa (Ej. 1) o en la primera de las setenta y cuatro diferencias de 
Valderrábano (Ej. 2), este tema destaca por su brevedad, por la sencillez del 
esquema armónico (I-IV-V) sobre el que se basa cada diferencia, así como por el 
marcado ritmo de hemiolia.












