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Enrique Encabo e Inmaculada Matía Polo regresan de nuevo sobre la copla, 
como ya hicieron en Copla, ideología y poder (2020, Dykinson). Esta vez 
preocupados por la intersección artística entre la canción española y el 
flamenco o, como se apunta en el título de la monografía, los flamencos, en 
una apertura del concepto extendido más allá de la pureza teórica y la 
fijación. Con ello, pretenden establecer una suerte de genealogía paralela de 
la copla y el flamenco desde su origen a la actualidad a través de diversos 
estudios caracterizados por la multidisciplinareidad. 

La publicación comienza con un prólogo de Francesc Cortés, quien 
incide en que se trata más de un aplauso o un reconocimiento a la labor de 
compilar estudios que vienen a demostrar una realidad conocida pero poco 
demostrada. Ya en él Cortés plantea la hipótesis de partida de todos los 
capítulos: la fuente común de la copla y del flamenco que repercute en su 
posterior evolución. A continuación, Encabo y Matía Polo presentan las 
tesis de partida que sintetizan el libro. Destacan, por ejemplo, los editores la 
progresiva escenificación del arte popular del siglo XIX a partir de finales 
de siglo en zarzuelas y otros espectáculos con su consecuente independencia 
en el siglo siguiente. Inciden, pues, en la curiosa confluencia de copla y 
flamenco en el repertorio de un mismo artista, así como en los mismos 
circuitos, lo que afianza esta perspectiva interdisciplinar y novedosa. La 
presencia de copla y flamenco en los mismos espacios y cuerpos favoreció 
que, en última instancia, también compartieran mutaciones, hibridaciones y 
relecturas de acuerdo con la influencia del devenir histórico. 
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3. Reseñas 

El primer capítulo lo firma Faustino Núñez, quien se centra en la 
«música aflemancada» y el origen de algunos estilos flamencos en 
canciones del folclore andaluz, español o hispanoamericano. Este proceso 
de aflamencamiento señala el autor se produce en una breve sincronía como 
consecuencia de un momento de libertad creativa. Ejemplifica los casos a 
través de las seguiriyas, el tango flamenco, la petenera mexicana o la guajira 
cubana. A continuación, Elena Torres Clemente reflexiona sobre los 
intercambios entre lo popular y lo culto en la escena a través de la cantante 
Elena Fons, cuya carrera evolucionó de un repertorio operístico —sobre 
todo en la interpretación de Wagner— a una preferencia por cantes 
regionales y el flamenco. De esta manera, la investigadora señala cómo la 
preeminencia de la ópera Carmen, de Bizet, en el repertorio de Fons 
responde más a su vínculo con lo popular que a un simple y estereotipado 
«predeterminismo geográfico». Por su parte, Tatiana Aráez Santiago analiza 
la relación entre Isaac Albéniz y Joaquín Turina y cómo este último cambia 
su visión para con el canto popular, gracias especialmente a la suite Iberia. 
Asimismo, reflexiona sobre este interés popular que se refleja en la 
producción intelectual y ensayística, así como en la inspiración libre que 
luego ejecutó Turina en su propia producción musical. 

Manuel Antonio Broullón-Lozano realiza un ejercicio de 
arqueología cultural a partir del Archivo de la Fundación Federico García 
Lorca en Granada para releer la documentación conservada en relación con 
las redes e intersecciones musicales del poeta de la Edad de Plata. El 
capítulo se acompaña de cinco tablas exhaustivas donde se indican los 
manuscritos catalogados, los originales sin catalogar, las partituras sin 
catalogar, los libros y folletos y los discos que acumuló el artista para 
entender su vocación lírica. Asimismo, se complementa con las menciones a 
los epistolarios con aquellos artistas con los que compartió intereses 
musicales, como Encarnación López Júlvez, la Argentinita, o Rafael de 
León, o con la crítica lorquiana. Dentro del periodo contemporáneo a García 
Lorca, Enrique Encabo se ocupa del pasodoble Mi jaca, de Ramón Perelló y 
Juan Mostazo con el fin de reflexionar sobre las difusas fronteras entre el 
cuplé y la canción española. De esta manera, estudia la influencia de la 
interpretación de Estrellita Castro, denominada por el autor como «vedette 
flamenca», para comprender la hibridación que caracteriza a esta canción, 
que ha sido entendida como uno de los eslabones de la copla. Julio Arce se 
detiene en los términos «flamenco», «canción española» y «espectáculos 
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escénico» para ahondar en los procesos de negociación a distintos niveles 
que se desarrollaron en los años cuarenta. Para ello, reflexiona sobre 
Embrujo y Zambras, de Lola Flores y Manolo Caracol, y los intercambios 
entre música popular, escena y pantalla. Inmaculada Matía Polo parte de la 
figura de Rocío Jurado para entender su construcción artística a nivel 
iconográfico, en la que tensionan la espectaculización, la modernidad, lo 
flamenco y la canción española. A partir de la misma artista, Dácil González 
Mesa estudia la mimetización de la Jurado con Manuel de Falla a través de 
El amor brujo, donde interseccionan copla y flamenco. 

Arturo Tello Ruiz-Pérez, a través de un exhaustivo trabajo 
acompañado de reproducciones de segmentos de partitura, propone una 
protohistoria de la copla a partir de la influencia trovadoresca. Con una 
intención semejante de aportar una nueva perspectiva sobre la canción 
española, Inés María Luna indaga en las conexiones entre flamenco y copla 
a partir de la zambra orquestal de los años treinta y cuarenta que deviene en 
el «cuplé por bulerías». Por su parte, David Pérez Rodríguez se centra en la 
popularización de la copla en otros campos culturales, en los que se adapta y 
versiona los grandes éxitos, para lo que presta atención a la traducción y 
acomodación a la cultura de destino. Además, se acompaña de portadas de 
partituras y publicidad que aportan información no solo del patrimonio 
musical que llega a otros países, sino que también se observa el impacto 
visual de los imaginarios españoles. Con objetivos semejantes, Vinciane 
Trancart aborda las traducciones y recepción de coplas y letras flamencas al 
francés. De igual manera, incide en las fuentes de partida, que configuran, 
en definitiva, el canon que desde el país vecino se tenía de estas creaciones.  

Repensando la recepción extranjera de la copla y el flamenco, 
Argibel Euba escribe sobre el músico y divulgador Daniel Grenholm, quien 
desarrolló una extensa labor documental a lo largo de su vida en España. 
Euba profundiza, precisamente, en su interés por la música andaluza y el 
flamenco en los documentales Fandango y Flamenco y a través de los 
programas radiofónicos, con lo que supone un archivo transmedia de interés 
que, sin embargo, no se ha valorado por enfocarse en una audencia sueca. 
Judith Helvia García Martín realiza un detallado análisis de la bailarina 
estadounidense La Meri dentro de las tensiones internacionales de la 
configuración de la danza española de los años treinta. Para ello, se 
acompaña de unas tablas con información precisa del repertorio que bailó 
que permiten entender el perfil artístico de la artista. 
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3. Reseñas 

Pablo Espiga Méndez y Marco Antonio Juan de Dios Cuartas 
estudian la cuidada producción de El mal querer, de Rosalía, para explicar 
este fenómeno que recupera la copla y el flamenco desde la hibridación y la 
libertad creativas, características que se han repetido en los creadores 
precedentes. Por último, Francisco Bethencourt Llobet se aproxima 
etnomusicológica-performativamente a lo que se ha denominado el 
«flamenco-fusión» para aventurar los cambios que se han materializado en 
la copla y el flamenco actuales. Estos dos últimos capítulos inciden, en 
definitiva, en la hibridación de género y en los considerables cambios en la 
producción musical al utilizarse técnicas digitales y nuevas tecnologías. 

En definitiva, Entre copla y flamenco(s). Escenas, diálogos e 
intercambios se acerca desde diferentes perspectivas a los puntos de 
conexión entre copla y flamenco para abordar su evolución paralela y 
simbiótica. Copla y flamenco se tejieron y se tejen en los mismos cuerpos, 
en los mismos sujetos y lugares de enunciación 


