
EL TROVADOR CIRAUT DEL LUC Y SUS 
POES~AS CONTRA ALFONSO 11 DE ARAGÓN 

I;a pocsia política trovadoresca, que se clasifica dentro del género litera- 
:¡o denominado sirventés, constituye las iníis de las veces un documento 
histórico de gran valor. Los poetas incluyen en las coniposiciones de este 
tipo uiii serie de alusiones p de referencias a acontecimientos que ya son 
 conocido^ par otras fuentes, pero no es raro que nos hablen de lheclios de 
poca monta o totalmente ignorados por los Iiistoriadores. En este caso el 
sirventés se convierte er> un documento hist6rico de importancia que debe 
ser recogido y examinado con cuidado. 

Las do; poesías conservadas del tiovador proveiizal Cir.aut del Liic tienen 
un interes especial para el conocimiento de ciertos hechos acaecidos en los 
Últimos años del reinado de Alfonso 11 de Aragón, 1 como conde de Barce- 
lona, el rrrey  trovador^. Ciraut del Luc, acerrimo enemigo de nuestro rey, 
se hace eco de  las m i s  despiarladas acusaciones, en muchos casos calumniosas, 
que circulaban en los medios hostiles a Alfonso 11. Sus dos sirventés nos 
ofrecen algunos datos de los que ya teníamos referencia a trav&s de otras 
fuentes, pero al propio tiempo nos aclaran acontecimientos mal conocidos, 
como son cierta acción del rey contra Medioria y la conquista y pérdida de1 
castillo de Polpis del Maestrasgo. 

Las poesiss de Giraiit del L u c ,  ademds, no estin exentas de valor literario 
y gracias a una de  ellas se puede concretar la croiiologia de iini fanioss cnn- 
ción de gesta francesa. Todo ello aconseja emprender 13 edición crítica de 
los dos sirventés g el estudio detallado de  sus principales aspectos. De este 
modo kontrib~iímos, aunque ser de una nianera modesta y forzosamente 
limitada, no tan sólo al estudio de ciertos puntos del reinado de Alfonso 11 
sino también al conocimiento de iin poeta provenzal qiie hasta ahora había 
sirlo casi olvidado. 

l .  LAS P O E S ~ A S  DL; GIRAUT UCT, LUC Y LA CRITICA. Poca es la aten- 
ción qiie han merecido por parte de  los especialistas las dos poesías de Giraut 
del Liic. Entre los primeros provenzalistas baste recordar a Sainte-Pdaye y 
Millot, en cuya Histoire littéroire des troubndourr, 111, Parii, 1774, pági- 
na 402, se lee escuetamente: rrGirnud du Luc. Deux sirventei inintelligi- 
blesu. Poco adelantó Papon, que en su Ilistoi~e Générale de Provence, 111, 
París, 1784, pág. 462, se limitó a consignar que «Giraiidu fué rnatif d u  



Lnc en Provence, auteur de deux sirventes reniplis d'allusions i des faits 
inconniis, qiii les rendent inintelligibles~. En 1820 se imprimía en  el tomo V 
del Chok des poksies originales des trouhadours, de  M. Ray~iouard, pág. 170, 
la estrofa segunda del simentés 1 (según la ordenación que doy en el presente 
trabajo), s base del manuscrito 1 de París. Este manuscrito, junto con su ge- 
melo K, ofrecen la lectura equivocada Po1 en vez de Polpitz, debido a la cual 
el nombre del castillo valenciano queda totalmente desfigursdo y a consecuen- 
cia de ello no ha sido identificada esta interesante referencia hasta ahora '. En 
la Histoi~e littéraire de la F~mnce, XX, París, 1842, pág. 588, Éméric-David 
dedica a nuestro trovador una breve nota, que se inicia repitiendo un concepto 
que ya hemos leído antes: ~Gi raud  du Luc est connii par deux sirventes 
fort  obscursu. La nota se cierra con este comentario, equivocado y absurdo. 
rLa roi dont il l~arle parait &re Pierre 111, roi d'Aragon, e t  le prince qui a 
fait la guerreen Sicile, Frédéric, frere (sic) pulné de Pierre. 11 fait des vers, 
parce que la mode de son temps est encore d'en fairen '. 

En 1861 se publicaba en Barcelona el magnífico libro de Manuel Milá y 
Fontanals De los trovadores en. España. E n  él hay una breve mención a 
Giraut del Luc seguida de la traducción de la estrofa del sirventés 1 que había 
publicado Raynouard, que parece ser la única fuente de información de Milá 
sobre nuestro trovador. 1)e aquí que la referencia a Polpís queda convertida 
eii «el castillo de Polo (castrum Poli en el reino de Valencia)~ 3 .  Nuestro pri- 
mer provenzalista, no obstante, supo ver que el rey aludido por Giraut del 
Luc era Alfonso 11 de Aragón, con lo que adelsntá algo respecto a sns predece- 
sores. Siguiendo el camino abierto por Milá, Camille Ohabaneau, en LES bio: 
graphies des troubndours en langzre prouen$nle (que forma parte de la Hir- 
loim Ghadrale de Languedoc, X, Tolosa, 1885) *, d e m á s  de discutir el lugar 
de origen de  Giraiit - punto que más adelante desorrollaremos -, confirma 
que se trata de  un contemporáneo de Nforiso 11, rey al que el trovador injuria. 

E n  1891 se imprimían por vez primera los dos sirventés de Giraiit del 
Luc en la reproducción diplomática del cancionero il dada por A. Palrscher p 
C. 1De Lollis en 11 Canzonieie lirocenzale A (Codice Valica7to 6858), ~ S t u d j  
.di Filologia Romanzan, Roma, págs. 609.611. La transcripción de estas dos 
poesias es perfecta (salvo, en algunos casos, la separación de letras), como he 
podido coniprobar con las fotocopias dcl manuscrito. Gracias a este trabajo lss 
dos poesías de Giraut del Luc se hicieron osequitiles a los especialistas, si bien, 
,dado el carácter diplomático de la transcripción, quedaban todos sus proble- 
mas por explicar. El infatigable provenzalista Adolf Iíolsen, en su colección 
d e  textos trovadorescos titulada Dichtungen der Trobndors, Halle, 1916, 
pág. 193, estableció un texto crítico del sirventés 11, comentado coi1 breves 

- 
1. La estrciiii pi irici  coliiad;l rle 1 .  r iio rle R .  WiQue en el verso 25 Rax,iiouard imprime 

,mis.  qiie es la lectura del primero, al vaso quc el seoitndo afreee r*uois. Ral.iiauard conoeia 
I;, rei3i6n del sirrentes 11 d e  Girriit rlel L u i  <lue se halla en el ms. C. porquc dice que 
es te  ~ o e m e  rse tmuve ausri sous l e  noni de Giriud dc Colniirann. 

2. S i g u i f n d ~  IR 0Iisicv:~c~i611 de Kayi~ouard lnencionadn en la nota anterior. 8nt8rie-David 
dice dc Giraut del Lue: uCe pr.ete a obtcnu quelqucfois L'lioiiiieiir d'etre eonfondu avm 
'Giraud de Calensonil. De hecho. esto súlo ocilrrr iinn vez. 

S. De los tmzodores en Esnano. ed.  Barcelona, 188& pJg. 1M. 
4. PAg. 852 (16 d i  lo tirada awrte l .  
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notas. El texto se basa exclusivamente en dos manuscritos, A y B, de los 
cinco que nos han transmitido la composicióii, y las notas pecan por su va- 
guedad y por contener sorpreridentes inexactitiides (como son afirmar que 
Mediana es una localidad de Argelia, departsmerito de Orán, creer que Es- 
calono es la villa de la provincia de Segovin, etc.). 

Al reseñar esta obra de I<olsen hicieron algunas observaciones intere- 
santes sobre el sirventés de  Giraut del Luc Kurt Leivent, en nliteratur- 
hlatt für germariische und romanische Philologie*, 41, 1920, pág. 551, 
y Leo Spitzer, en rzeitschrift für romanische Miilologie», XLI, 1921, 
págs. 358 p 359. 

Salvo unas leves indicaciones en obras de carácter general, coino p ~ i  
ejeniplo La poésie lyriqile des t~oubudours, TolosaParis, 1934, de Alfred 
Jeanroy ' ,este es el estado actual de los estudios sobre el trovador Girant del 
Luc, ya que no liace especial mención de él J.  Storost en su monografía 
Urrpvung und Entwicklu+tc des nltproue~~zulirchen Sirue?ilcs bis nilf Bertr.qn 
de Bori,, Halle, 1931. 

2. ALGUKOS ASPECPOS HIST~RICOS DE LAS POES~AS DE GIRAUT DEL I,uc. 
Las dos poesías conservadas de Giraut del Luc está11 destinadas a decir mal 
de uii rey. Este rey es el mismo en una y otra poesía, ya que eiiambas se 
le acusa de cierto desafuero respecto a Polpís, de lo que luego se tratará más 
ampliamente. Por el sirventés TI, verso 5, sabemos que este rey es conde de  
Barcelona, y esta misniapoesia, en sus versos 17 y 18, nos da un dato que pre- 
cisa con toda exactitud la persoiialidad del soberano vilipendiado, ya que 
dice que "tal rey debería llevar báculo y corona de  parte de su abuelon. No 
es preciso recordar que Alfonso 11 de Aragón era nieto de Ra~iiiro el Monje. 

El  sirventis 1 reúne, en su tercera estrofa, das acusaciones contra Alfon- 
so 11 cuyo alcance hay que inedir teniendo en cuenta la mala voluntad que 
siente el trovador contra nuestro rey. Dice que Alfonso nmandó ajusticiar y 
desliacer a su tío y a su Iierrnanoo, y comenta que es vergonzoso que iiri rey 
~ d e s l i a g a ~  a su Iierrnario y atraicioiien a su tío. El Iieimnrio de  Alfonso es: 
evidentemente, el infante don Sancho, a quien aqukl le confió el gobierno 
de Provenza de 1181 a 1185. Hay serias sospechas para creer que ambos Iier- 
manos no se llevaron- bien en este asunto, p que Sancho intentara hacerse 
independiente de la autoridad de  Alfonso, lo que obligó a &te a destituirle l .  

Cierto dociimento de Alfonso 11, firmado en mareo de 1185, va fechado 
dcl siguiente modo: <Dada en Aix, cuando hemos recobrado Provenza de 
manos de Sancho, nuestro hermanon ', términos harto significativos. Esta 
rivalidad es bien patente en  la siguiente frase de las Gesta comitum barci- 
no~zensium: "Frntrem quoque suum iom dicti Ildefonsi regis A~agoneq~,qis, 

s. Tome I ,  pigs. 100, riota s. y 385. 
1.  u11 semble que le cunite Sanehc ait voulu se rendrc ind4pen<lent dc I'autorite de son 

fiere, oci iii6mc qu'il aic f t í  sur Ic ~ioirit de trsir celui-ci; ee oui eapligueiait qti'Alfoiisc Lui rit 
enlere le ciicnte de Proucneen, Ren~&~u-EucEhi. Mhnriu, Lo nolitigue Iims d2&spayna ú'A1~,)ian- 
se 11, mi d'Amoon (1102-IloO). morquia de Pvovelice, tesis de Iii Ccolc Nstional des Chnrtes, 
Maeon. looz, 0%. 7. 

2. MIRET. l t l i l~rnrio del re" Alfonso 1 de Cotolufia. 11 en Arogdn, ~Doletfn de la Real 
Academia de Biicnas Letras de Uaredonsn, 11. 1008-04, pig. 421. 



S<irzciu?ri nornine, uw,iqunm dilexit et nullam por t io l~e~r~  suá r e p i  illi dure 
uoluit" '. Dos trovadores se hicieron eco de la actitud hostil de Sancho contrn 
Alfonso cuando aquél gobernaba Provenza ; y as: Peire Vida1 escribe, en 1134: 

Fravicr reis, Proe9iso us apelln, 
qu'E;n Sa?~cho la.*is de~clavella. 
qu'el eli trui la ce~'e.1 me1 
e sai tramet vos lo fel". 

[eRcy liberal, Provenza os Ilania, pues don Sancho os la arrebata, porque él 
extrae de ella la cera y la miel jy a vos os envía la liiel.i,] Y por la misma 
época Bertrán de Roin escribe de Alfonso 11.: 

Proe?zsa pert, don es eissitz, 
que so frnir Sai~so preean ~rcais... 

[<Pierde a Provenzi, de donde ha salido, y donde apiecian más a su hcrniaiio 
Ssncho.~] 

La referencia al oncle es difícil de precisar. Los únicos tíos de  Alfoiiso Ir 
fueron Berenguer Ramón de Provenza, muerto en 1144, y Bernardo, muerko 
niño. Giraut del Luc debe de referirse .a un pariente mis  lejano del monarca, 
lo que liace mil? arriesgado determinar a qué persona alude. 

En el mismo sirventés Giraiit del Luc hace mención a cierta alianza entre 
el rey Alfonso y el rey de Inglaterra, eii la cual el iiucstro Iiabrii salido pei- 
6.iendo (versos 37-39); y en la estrofa V alude a determinada ocasión en que 
d rey de  A r a ~ ó n  pasó por Rerl>ezilh. Es sabido que Alfonso 11 manturw cor- 
dial política con 10s reyes de Inglaterra Enrique 11 17 Ricardo Corazón <Ir: 
l,eón, quienes, en su calidad de duques de Aquitania, eran unos buenos 
nlindos para su lucha contra los condes ila Tolosa. Sc tienen noticias, no con- 
firmadas documentalmente, de cierto aiixilio que en 1183 Alfonso 11 prestara 
a Enrique 11 de Inglatet.ra, ciiando se rebeló contra éste su hijo Enrique ei 
del Curt Mantel, llamado ael Joven Rey,> por Bertrán de  Born. Si hemos ;le 
hacer caso a las razós que ilustran nlgiinos sirventés de este trovador, 111- 
fonso 11 por aquella época rccorrió tierras del Peirigord e incluso tomó parte 
en el asedio del castillo de Aiitafort ', lo que nos lleva a las proximidades 
de Berbenilh (francks Barbezieux, actual departamento de Charente). Con 
las debidas reservas podemos relacionar las alusiones de Giraut del 1,uc n 1.r 
alianza de Alfonso con el rey de Inglaterra y al paso de aquél por Berbezi!li 

3. Eilici¿i~ Baiiau Diliim S hlnssb l'urrerits, Haicelani, 1995, ~ j g .  14. 
4. P.C. 804. 11, versos 75-78; vease en J. ANGLIDE, I,es nodsies de Peive V id~ l ,  L e s  clarsi- 

qucs lraticais du nloyen Agea. Parls, iuls. p6g. 8. l'ara la fecha y comentario, vease E. I io s~s~ .  
xsn, L'Eanaglte dona lo *ir; ct l'oíuvre du traubadou~ Peire Yidol, «hl&lan~es 1045 11, Etudes 
litt( .raic~~o de  las ~ublieaeiancs <le !u Fnciiltid rle Lctras de la Unirevsidarl de Rstrasbuipo, 
Parir, 1040, DAS. 45. 

J. P.C. m, 12. YCP~OS 18 y 2U: Y C ~ S P  en M. CE Rryiirii, La l<ricn <te las frouodores, Barcc- 
lona, 1048, Qdg. 414. 

6. V ~ ~ S C  I~IQu~.R,  LO Iíricc <le 10s t m l i a < l o ; ~ ~ ,  1, "Ag. 807: F ~ E .  Mniii-ii, La nolitiotii hora 
d'Esnnniie d'4l~ho2isc 11, "68. 5 ,  iiotn, iiitre 1188 y 11%: im1.c i.oi <I':\rsgoii cii P&ri~oi<l aunres 
ilu rol d'.4ndatericii. 



con estos hechos acaecidos al principio del año 1183. Por otro lado, está do- 
cumentado Iiistóricamente que el 14 de abril de 1185 Alfonso 11 se entri- 
vistó en Najac (Languedoc) con IRicardo Corazón de León, reinando to-avia 
su padre Enrique 11, para confederarse contra el conde Ramón V de ral<isn '. 
Giraut del Luc, que evidentemente era un acérrimo partidario de este ú!timo, 
puede también referirse a esta alianza, aunque ello hace más dificil de com- 
prender la alusión a Berbezilh. 

De todos modos, estos hechos nos Uevan a situar la redacción del siruen- 
t6s I con posterioridad a 1183185, fechas que debemos relacionar con la 
anteriormente estudiada destitución del infante don Sancho, acaecida hacia 
riiarzo de 1185. Pero hay otro factor que nos obliga a modernizar más.esta 
poesía de Giraut del Luc; y es el contenido de su estrofa IV, conservada 
fragmentariamente. En ella el trovador manifiesta que quiere acogerse al 
rey castellano, oque es espejo y flor de reyes y de emperadoresa. Se trata de 
Alfonso VI11 (11.58-1214), tm celebrado por los trovadores provenzales. 
Vale la pena de tener en cuenta las siguientes palabras de Miret y Sans, co- 
mentando sucesos del año 1190: <En Borja tuvo don Alfonso [de Aragón] 
la conferencia con el rey Sanclio de Navarra y firmaron el convenio o alianza 
contra el rey de Castilla, primera prueba fehaciente del cambio que en la 
orientación política de los estados de la península ibérica liabía operado el 
aragonés dos o tres años antes, separándose definitivamente del castellano y 
procurando aislar a éste. La feclia de este documento es del 7 de septiem- 
bres '. Evidentemente la hostilidad entre Alfonso 11 de Aragón y Alfon- 
so VI11 de Castilla hace oportuna la actitud de Giraut del Lucen la estrofa IV, 
y por ende nos lleva a sospechar que el sirventés 1 es posterior a los a%s 
1187 ü. 1190, basándonos en las anteriores palabrns de Miret. Más adelante 
quedará demostrado que, efectivamente, nuestra poesía es posterior a 1190,. 
lo que da cierta verosimilitud n la interpretación que vamos dando a sus re- 
ferencias p .alusiones liistóricas. 

El sirvent6s 11, de Giraut del Luc es una eniimeración de acusaciones con- 
tra Alfonso de Aragón. Algunas de ellas son vagas o difíciles de precisar, por 
aludir a hechos menudos que no han trascendido, coricedie~ido incluso que 
encierren algo de verdad, pues lo más lógico es que se trate de una sarta de 
calumnias. Asi pues, tenemos que resignarnos a n o  poder ilustrar en qué 
ocasión cl rey liizo robar a los mercaderes de Cerona (verso 15) y el signi: 
ficado exacto de los versos que se refieren al dinero que Alfonso sacó a Tarra- 

-gone y del que dijo que se le había caido en un estanque al salir! de Magalona, 
pero que en realidad lo gastó entre Génova y Saona, reducida zona de la costa 
ligur de la que no hay noticia que hubiese sido visitada por nuestro rey. En  
los versos 7 y 8 dice el trovador que Alfonso, ael otro diar, cuando partió de 
Provenza, pagó muy gentilmente a los hombres de Tarnscún. Dada la in- 
tención del trovador, es de siiponer que quiere decir todo lo contrario, o sea 
que el rey no pagó a los tarasconenses. No obstante, nos consta que Aifon- 

7. Viase ini articulo E?, tariio a irAroladeta, dc ton charitar m'azi?, en este «Iioletinl, 
X S I I ,  1949, l>&. 223. ' 

S. MIBPI, Itincvnrio, pP:. 452. 



so 11, entre los años 1184 y 1185, les liabia concedido ciertas fran~uioias 
de impuestos ? Tal vez Giraut del Luc quiera aludir ,al no reconocimiento de 
tales franquicias en un momento dado. La ironía es frecuente en este sir- 
ventés, y así hay que entender e l  verso 14 donde el trovador dice que Alfonso 
janiás conquistó con engaño Mediona, lo que significa que la conquistó eii- 
gañosamente. 

Es t i  última referencia tieiie gran valor para establecer nna fecha apro- 
ximada del sirkntés 11. 

La larnada del sirventés 11 de Giraut del Luc encierra una alusión his- 
tórica que conviene precisar. El tcxtu que nos ofret:en los cinco manuscritos 
presenta variantes de poca monta y que ahora no nos importan. Es como sigue: 

Reis upostite, Marseil1a.u~ ochaisona, 
pois que Cabreira.us dite veip de Medionn, 
de lar tres molqus qu'enpveigr~ete <a Valbona 
g v a d  agl.on dich coinpletn et oyu nona. 

lo que traducido literalmente (salvo la atenuación dc un verbo ficilmente 
comprensible) significa : alRep postizo, &larsella us acusa, giiies Cabrera os 
llama rey de Mediona, de las tres monjas que violasteis en Vallbona cuando 
hubieron dicho completa y hora nona». Inmediatamente nos preguntanios: 
<por qué  tiene que ser precisamente la ciudad de Marsella, o el señorío de 
Marsella, quien acuse a Alfonso de  un delito cometido en un monasterio 
próximo a Lérida? 

No cabe ni la nieiior sombra de duda qoe Giraut del Luc se refiere al 
monasterio de Vallbona de las Monjas, fundado en  1176 al unir Ramón de 
Anglesola los monasterios de  Colobres y Vallbona a instancias de Berenguera 
de  Cervera y entregarlo a las monjas del Cister ' O .  Sus primeras abadesss 
fueron Oria Rainirez (1177-1190), Ermesenda de Rubió (1190-1209) y El- 
diadis de Anglesola, o de  Ager (1211-1280), Iiija de la mencionada Beren- 
guera de  Cervera ". Vallbona de las Monjas está situado en la b3ja Sagarrn, 
en la actual proviiicia de Lérida, limitando con la de Tarragona, a unos 
30 Km. de Cervera. Consta que Alfonso 11 de Aragón estuvo en el monas- 
terio de Vallbona en julio de 1177, a1 año de su fundación '', visita que bien 
hubiera podido ocasionar la rcferencia, sin duda caliimniosa, de Giraut 
del Luc. ' 

La tontada de nuestro sirventés 11 contiene tudavía otras alusiones que 
convieni iiclnrn?. Sii segi~ndo verso es evidentemente un inciso: apues Ca- 
brera os llama rey de hledionan. A unos 45 Km. dc Vallho~ia, y al sur dc 
Igualada, se hallan los castillos de Cabrera y de Medionn, distantes 7 km. el 
uno del otro. Ambos pertenecían, en el tiempo que nos interesa, a Pons 111 

u. VEsSe F.-1,:. M A n í i ~ ,  T,n nolitique l ~ o v s  d'Esna8ne d'A1~honae I r .  p:ig. 7. 
10. Cfr. A .  AULESRA Y P I J O ~ N  en Albtim piatoresch-monlcmentol de Cotaluiiua. Barcelona. 

1878, pllg. 101. 
11. Cfr. C. KOCAFORT, Pvouincia d e  Lleudo, Barcelona, s. f . ,  pligs. 440.450, en nGcogralia 

General de Catalunyon dir. por Ciirrinis Caiidi. 
12. MIRBT, Itinerario. EA~. ini, y Liber Bel~rlonrm Moior. ed. F. Miqiicl Rosell. 1. Uar~eIone. 

1815, mis. 170, doc. ii.* 167 (en lo sucesiuo citamos este ~nrtulario con la sigla LFDI). 



d e  Cabrera, vizconde de Gerona y de liger, barón revoltoso contra la auto- 
ridad de Alfonso 11. Pons, en constante pugna con la corona, se desterró a 
Castilla en 1184, para regresar a sus tierras dos años después tras un pacto 
de reconciliación coñ el rey. Se expatrió de  nuevo en 1187, y meses más 
tarde caía prisionero de los lugartenientes redes. Libertado en noviembre 
d e  aquel mismo año, volvía a rebelarse contra Alfonso hasta la tregiiw de 
1189 a 1190. En 1191 la revuelta renace, lo que obliga al rey a tomar serias 
medidas cintra el vasallo turbulento. Kn el mes de agosto de aquel año, en 
la ciudad de Lérida, Alfonso 11 concluye con Armengol VIII, conde de 
Urgel, un  tratado por el que se reparten ambos los eistillos y honores de 
Pons de Cabrera (que era cuñado del citado conde). En este tratado se dis- 
pone que res  Ildefowsu~ habeat et reti,nenl ribi et ontnibus rvcceruorilius 
suis in perpetzianz quewmquem honoreni e t  caal~a  ipse Poncius habet auL 
I~abere debet ~cllra Cervarianz i7i lota Catoloi~ia cum omlz~bt~s t ~ m i i i i s  et uer- 
ti7~e.~,ciis siiis 1 3 .  El castillo de Mediona, situándose en Lérida, donde se 
firmó el tratodo, está realmente riltra Cervariam. 

Siguió a este tratado una campaña militar contra Poiis de Cabrera, 1. a 
finales de 1192 éste liabía Iiuído p su esposa, Marquesa, se rendía y se cons- 
tituía en rehenes del rey 14. Tiempo después, e1 28 de agosto de 1194, se 
acordb un tratado de 11"" en el nionnsterio de Poblet, por el que Alfonso 11, 
a ruegos del conde de  Urge1 y de  Marquesa de Cabrera, hermanos ambos v 
cuaado y esposa respectivamente de l'ons, restituía a éste los castillos de 
Santiscle, Torcafelóii, Hostalrich, Avellana y Mediona, y el vasallo rebelde 
volvia al favor real y prometía que si él o sus descendientes no cumplían 
ciertas condiciones los citados castillos pasarían de nuevo a poder del nio- 
narca lS. 

Queda, pues, explicado, el verso 14 del sirventés 11 de Giraut del L u c  
en el que el trovador dice, con retórica ironía, que Alfonso 11 conquistó con 
engaño el castillo de Mediona. El rey, realmente, estuvo eri poder de  él entre 
1191 y agosto de 1194 gracias a haberse aliado contra Pons de Cabrera cuii 
el hermano de la esposa de éste, Arinengol VI11 de Urgel. 

Pero conviene que reparemos en esta dama, a fin de esclarecer del todo la 
toviiada de nuestro sirventés. Marquesa, la esposa de Pons de Cabrera, era 
hija del conde Armengol VI1 de Urgel, y de Dulce, hija a su vez de Ramón 
Berenguer IV de Barcelona. El carácter levantisco de su marido la obligó 
a enfrentarse cori su tío Alfonso 11 de Aragón, de  quien fué velién, como 
liemos recordado. En el documento antes citado, fechado en Yolilet el 28 de 
agosto de 1194, consta su fknia tras la de Pons de Cabrera (Marquisie, zzriwi 
eitu). Marquesa de Cabrera mereció el elogio de varios trovadores de su tiem- 

18. VCase el trxto del tratado en P. "e UOI.IIIULL. C O I C C E ~ ~ ~  de docuntentas ineditoa dcl 
A I C ~ ~ V D  Geneval de lo Coronrr de Arogdn, VIII, 1851, p8g. m. 

14, Para todos estos ~ S P C C ~ O S  de la rebelión dc Pons d e  Cabrera "Case 1. Ynmr. Pniir 
de In Gilardia, troilbodour cotolon du XIIB siPcle. d o l e t i n  de In Real Acndemia de Bueiins 
Letras <le Barcelona~. XXII. IMO. D & ~ S  253-2~5. 

10. VCwe cl documento en J .  Mimr Y Slrc, Notos por l o  b io~~of io  del tmvodor Gliarau <Ic 
Cabreto. nE~turlir Universitiiris Catalansi. IV. 191% VAS. 812. y sur últiinos pirralos en 1,P'M. 
1, pdo. 484, doc. n.' 413. 



po, como ikrtrán de Born, Peire Vidal y los catalanes Guilheni de Ilerglie- 
dán y Pons de la Guardia ". 

Marquesa de  Cabrera tenía motivos, hasta agosto de 1194, para quejarse 
de Alfonso de Aragón. Varios castillos de s ~ i  marido habían pasado a poder 
del rey, a raíz del reparto de 1191. Su actitud era realmeiite difícil, pues los 
bienes de  Pons de Cabrera se distribuían entre dos próximos parieiitcs d e  
Marquesa: Armengol VI11 de Urgcl, su hermano, y Alfonso 11, su tio. La  
dama, scgún Giraut dcl Luc, se dolía de qiie su marido, Pons de Cabrera, 
tuviera que considerar a Alfonso «rey de Medionan. Y el poeta da prefereri- 
cia a este castillo, y no los otros cuatro que corrieron la misma suerte, por la 
sencilla razón que necesita una treintena de rimas en  - m a  Ir. 

Marquesa de  Cabrera, por otra parte, podia tener motivos, desde el 
punto de vista de la rnala lengua de Giraiit del Luc, para acusar a Alfonso 
de la  violación de las monjas de Vallbona. Vimos antes que este monasterin 
se fundó a instancias de Berenguera de Cervera; pues bien, una Iiermana 
de Marquesa, llamada Miracle, estaba casada con Ramón de Cervere. 

Todas estas consideraciones hacen evidente que no es la lejana ciudad d e  
Marsella quien en la tornada de Giraut del Luc acusa a Alfonso de Aragón, 
sino la dama llamada Marquesa. No es nada raro que los nmanueuses de los 
cancioneros provenzales, poco enterados de la existencia de Marquesa dc Cs- 
breca, transformaran sq nombre (que podía parecerles un títiilo de rieblcsa 
absnrdamente empleado sin artículo) en el d e  Marsella, que al fin y al cabo 
venía a ser un nombre geográfico m i s  cn una pocsi* que, como este sirven- 
tés 11, csti empedrada de  topúnimos. Sin vacilación de ninguna clase, pues. 
corrijo el Marseilla de todos los manuscritos en Marquesa, con lo que niiestra 
tomada se hace perfectamente inteligible desde el punto de vista histórico. 

De lo queantecede se concluye quc el sirventés 11 Iia d i  ser posteriur 3 

agosto de 1191 y anterior a agosto de 1194, lapso de tres años en que el cas- 
tillo de Mcdiona estuvo, por algíin tiempo, en poder de Alfonso 11. Luego 
veremos que esta datación se aviene perfectamente con la referencia al cas- 
tillo de Polpis, que figura en el verso 16 de  nuestro sirventés; ahora es preciso 
que nos detengamos rápidamente en algunas otras indicaciones que nos ofre- 
ce la poesía. Giraut del Luc nienciona ciirtos desplazamientos y estancias de  
Alfonso 11 : hace poco sslió de Provenza (verso 7), hizo donaciones a los d e  
Tarascón (8), pasó por Tarragona (9), por Narbona (10) y por Geroiia (15). 
Pues bien, siguiendo el itinerario del rey, lo encontramos: en Tarragona 
(septiembre, 1192), en Gerona (enero, 1195), y en Narbona (enero de  1194), 
y cn julio de  1193 ciertos personajes se comprometian a ponerse en su poder 
en Tarascón. En marzo de 1194 el rey abandonaba sus dominios de Provenza 
y eritrahx en Cataluña por Perpizán IB. Cinco meses después devolvía Me- 

lo. Fors lar i.clsciones de h<srqucss con 10s tt.ovrdores, r,é~st: l. P ~ A S R .  o. c. págs. 247- 
211 í 28R. 

17. Eii febrero de 1205, el virwnde Cueiau de Cabrera, hijo de I'ons. ya muerto en nqiielln 
feella, lega a su madrc Mnrqiiecn el ~ust i i lo  de Medioiiu, tintes di empreridcr un viaje a C a s  
t i l l ~ .  Este niismo Cuerau de Cabrera. el 23 s e ~ t i e m b r e  de 1220, al renunciar a sus bienes 
y profesar cama tcmplurio, cede el castiuo de  híerlioiin al Temple (cfr. XrnET. Notes, &J. 517 
y 818). 

18. Véase hlinEr, I t i~ ie~nria ,  phgs. 459, 460, 4R1, 451 y 486 para rada uno de 10s <lalos 
señalados. 
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diona a Pans de Cabrera. Todos estos ditos confirman las anteriores investi- 
gaciones, aunque no clebe otorgárseles el mismo valor dados los frecucntcs 
iiajes del rey, por un lado, p que las alusiones y referencias de Girait dcl Luc 
últiniainente recogidas distan niucho de querer reflejar iin verdadero itinz- 
rario de Alfonso :: itañeii a Iieclios de diferentes épocas. 

3. EL CASTILLO DE POI.PÍS. Un acontecimiento histórico del reinado 
d e  Alfonso 11 nos ay~ida a precisar de uii modo inequívoco el termi?rus n qzio 
d e  Iss dos poesías de Giraut del Luc. Tal acontecimiento, que constituye el 
niotivo principal del sirventés 1 p es mencionado en el sirventés 11, es la 
conquist,a y pérdida por las tropas cristianas del castillo de Polpís del Maes- 
trazgo. Polpís, actualmente municipio denominado Santa Magdalena de 
Polpis, está eii el bajo Maestrazgo (provincia de Castellón de la Plana), entre 
Benicarló y Alcalá de Xii-crt, en el interior, a la altura de Peñíscola '. Los lí- 
mites medievalcs de la castellania (le Polpis están descritos por Sanc.hez Gu- 
zalbo del siguiente modo: aSu tí-rmiiio no contenis otro lugar que Polpis y 
liiidaba por las partes E. y S. con el castillo de Peñíscola, iio teniendo acceso 
al n u r .  con el castillo de Xivert y el de Cuevits por el lado W., y al N. limi- 
taba con los tErniin3s generales dcl castillo de Cervera~ '. Desde el rño 1148 
y tras la conquista de Tortusa, esta zona fronteriza quedaba bajo la continua 
amenaza de las fuerzas cristianas. Por iin docurrie:ito firmado por Alfonso 11 
e n  Air de Provenza, conservado por lo menos eri tres copias antigiias ', sa- 
benios que los templarios habían conquistado el castillo de Polpís, del que el 
rey les hacía donación (véase el dociimento en nuestro Apéndice 11). Res- 
pccto a la fecha de esta donanóii hay qoe sdvertir que contiene datos con- 
tradictorios. Va suscrita con las siguientes palabras: L)atum apzid Aquis i>a 
P~ovincie, meme januarii, 1in9zo ab  incari~oto Domino milles.im C L S X X V I I I I ,  
a t i b  e m  MCCXXVIIII .  El mes de enero de 1189, por el cómputo de la En- 
carnación, corresponde a enero de 1190, según nuestro uso; pero en cambio, 
la era de 1229, equivale n 1101. L.oc escascsliistoriadores que han tratado de 
este piinto se ~nuestr.an disconfornies en la reducción de esta fecha. Para Mi- 
ralles de Imperial4, la donación se otorgó en 11131 ; para Miiet y Sans " en 
1190; para hlaniiel Detí ', en 1190, y para Sinchez Gozalbo ', en 1189. Las 

l. Vease  C .  Srnixou CAnnLnls, Proii,ieiu da Castclldi,. Baicelann, s.  l. ir:ig. 9u5, en .Ceo- 
nrslis Ceneral del reino de Vnlencinu. 

2. A. SINWIEZ GOL~LIIO, Notas piiro la Iiiatorin del ~ i r u ~ a l r c z ~ a  d e  Ulontssa: E1 cq8Lillo de 
P o l p I ~ ,  n k i e t i i i  de lu Socieilail Otstellonriier dc C t ~ l t t ~ i a e ,  XIV,  lBli8, PBc-.s. 457480, V h i s e  t t im- 
hién. del mismo autor, Coloccidli d e  cartas pueblas: Cartn l iuebl~  d a  Puli>ia por F I .  Berenguer 
de  Snnt Jus t ,  Maistre del  l'impla, o Iflioo d i  Znmrio~ii y otros, o 15 d e  jebrero de 1287, en 
In niisma revista.  XXIV. 1948. des. 05-00. El castiuo de Ccrvcva naui mencionado no tiene noda . 
~ I I C  ver COI, la 1>ol>i:ici6ii drl miiino iinmhir, <Ic 1s S3~.31.ril. 

a. Véase Mi3i~1 v Sms. It i~tsrnrio.  ribas. 450 y 451; Le8 C ( C B G ~  de  Te8n~lors  U Honliilulerii 
en Cotoltinvo, Barcdono, 1910, ~ ( i g .  151, y el fo1lel.o Curiarvl d s k  Ihmpl i r s  de les comondea 
d e  14o7deny y Bolbens, Barcelona, 1889, ~ 6 g .  11. 

4. hlinnLiss oe Iiircninr, Crdnicu Geneml d a  Espoli<i, Coslcll6n rli 1. Plolin, Madrid. 1868. 
pdg. 40. 

.s. M~ILRET, Itiiie7uri0, 1 ~ 6 ~ .  451. 
O .  MIBIIEI.'BLTI, pbro., Roaell. pleito qike l>or rii <loil,iiiia saatuvii lon rn e1 siglo XlII 1 .  

d a  San Juon d e  Jericsol6ii u e1 le01 monnsterio d e  Beiziinnb, Castell6n de la Plana, 
1028, 21, en u O b r a ~  de liivestigaci6n i l i s t b i r n  de la Saciedad Castellanense de Culturao. 

7. S ~ ~ ~ C I L C I  G ~ z l l . ~ ~ ,  El enstillo de  Polpis, 06s. 458. 
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razones de Miret a favor de 1190 son muy sólidas, ya qiie por el nies d e  
íebrero de aquel año hay otros documentos que nos atestiguan la presencia. 
de Alfonso 11 en Aix de Provenza, al paso que en eriero de 1180 encontra- 
mos al rey en S in t  Celorii (y en febrero en Cervera de Sagarra y Li-rida), y 
en febrero de  1191 consta su residencia en Poblet. Añadamos a csto que es 
mucho más verosímil que el redact,or de nuestro documento sufriera un error 
al calcular la era hispánica -- sistema cronol6gico tan poco frecuente en 
Cataluña -, que errara en el cóuiputo de la Encwnación, nornralniente 
usado en documentos de Alfonso 11. Podemos dar como seguro, pues, que 
nuestro ~lociimento fu i  firmado en enero de 1190. 

Los historiadores que ha11 tratado del castillo de Polpis ignoran la suerte 
de éste una vez quedó en poder de los templarios. Éstos, como nos infornia 
el docuiiiento de Alfoiiso 11, lo conquistaron de los sarraceiios, y el rey les 
hizo donación de él, como premio a su acción de guerra. Nada se sabe de la  
iilteriur historia de  este castillo de Polpis hasta el reinado de Jaime 1. Es- 
cribe Manuel Betí : =Conquistadas lvlorella y Ares en 1232, rendida Burriaua 
por julio del siguiente, entregada Peñiscola por septiembre del misriio año, 
los castillos limítrofes de Xivert, Pnlpis, Cuevas y Culla, y tambiCn el d e  
Cerver,a, no pudieron resistir el empuje de las armas cristinnas y tino a uno 
cayeroii o se entregaron, eii manos de los ejércitos victoriosos del Conquis- 
tador» O .  Cierto documento del 5 de  septie~nbre de 1225 ya prevt la con- 
quista de Polpis, pues en él, Jainie 1, desde el sitio dc Pciiíscola, concede 
a Fray Rainón de Cervera, abad de Publet, los pastos dc los términos de Pe- 
ñiscola, Cervera, Xivert, Polpis e t  in tata tewunlia i11mnz de .sai.race~zis ac- 
quirire poteri~nus Deo da9~te '. 

Así pues, hay constaiicia de dos conquistas del castillo de Polpís : tina a 
finales del siglo xrr y otra en el prinier tercio del xrri.  Tras comentar la 
primera, escribe Sánclie~ Gozalbo: =Pero luego, no pndiendo defender la 
pequeño fortaleza, rodeada de otras mós fuertes conic Peiiiscola, Xivert y 
Cervera, cayó Polpis de nuevo en manos de los moroso ' O .  

Precisamente esta nueva conquista de Polpis por parte de los moros es  
lo que nos va a documentar el trovador Giraut del Luc. 

El motivo esencial del sirventés 1 es denostar a Alfoiiso 11 porque el cas- 
tillo de l'olpis ha vuelto a poder de los pag?rrios, y n ello iledica toda l a  
estrofa segunda : 

Gaucl~  ~ ~ ' n n t  las aenr d'oltra.1 Ni1 
car lor fai tinit gen rocors, 
c'ris Jeus de lur ancesso~s 
c'auion conquist li fraile 
uendet, nias ges 11011 pres paire 
uas q'ern gran$ la &cor?i. 
Ilieus! Cal gaug li'ar~t pavt Vale?~ssn, 
car Polpite tont'en tcl~enssa 

a. BIT& Rosill. ~ i e .  7 íl)al.a las feilini tirir;lsi. cii cueiitn Is fc ilc rirntnsl 
'1. h I m ~ . z  SASS, Itincvo+ <Le , T m & ~ ~ ~ n  7, Barcclor~:!, 1!&,8, D:¡K, 50 ,  

10. S i x r ~ l a  GWAIUO, El cnstillo de Polors, ~ ú g .  nss. 



del rei nianochin, qui fai 
ron esqern delui! 

E t  a ~ i c  tant gran descreeenssa 
non uim pois la leis ebraia 
e Barba~ia.is n'apaia. 

[«Las gentes de más allá del Nilo tienen alegría porque (Alfonso 11) les da 
tan gentil socorro, pues les vendió un feudo de los antepasados de  ellas que 
habían conquistado los frailes; pero no cobró inucho si se tiene en cuenta 
que la riqueza (del feudo) era grande. i Dios, qué alegría experimentan hacia 
Valencia, pues Polpís vuelve al poder del rey niarroqui, que allí este escnrne- 
ciendn (a los cristianos)! Jamás vimos impiedad mayor desde la ley hebrea, 
y Berbería se  regocija.^] 

En el sirventés 11, verso 16, nl niencionar una serie de desafueros conie- 
tidos por Alfonso 11, Giraut del Luc lo acusa de haber robado l'olpís a los 
templarios. 

Así pues, nuestro trovador colma una lagiiria de los Iiistoriadores, los 
cuales ignoran en quE momento y por qué motivos se perdió el castillo de 
Polpis. Según el maldiciente y parcial poeta f u i  el propio Alfonso 11 quien 
desposeyó a los templarios del castillo qiie habían conqiiistado, y a quienes 
él mismo había otorgado en propiedad, y lo vendió a los sarracenos por tina 
suma pequeña en comparaciírn con la riqueza de Polpís. Guardémonos bien 
de aceptar a pies jiintillas esta acusación, de fuente partidista y calumniosa; 
no obstante, algo hemos averiguado, o sea que Polpís se perdió todavía rei- 
nando Alfonso 11 y que, por lo menos las Iiabladiirías de sus enemigos, ntri- 
huyeron al rey la pérdida. 

Los datos reunidos sobre Polpís nos permiten asegurar que los dos sir- 
ventés de Giraut del Liic son posteriores a enero de  1190, fcclia eii que el 
castillo fué donado a los tcrnplarios. Evidentemente el sirventés 1 es ante- 
rior al sirventés 11, ya que i r 1  este último se habla del asunto de Polpís de 
pgso y entre muchas otras nienciones de acontecimientos de mayor o menor 
relieve, mientras que en el primero se advierte que la pérdida del castillo por 
parte de los cristianos era un Iieclio que estaba de actualidad (Polpis es tan 
insignificante que algiin tiempo después de su pérdida ya no tenis sentido 
hablar de ella). Por otro lado, no hemos de suponer que los sarracenos se 
hicieran ducíios de Polpís inmediatamente a la donación del castillo a los 
templarios en enero de  1190: el verso 17 del sirventés 1 (c'avio?a conquist 
l i  fraire, nque habían conquistado los frailes»), da la impresión de  que la 
conquista cristiana y la conquista mora están separsdas por algún tiempo. 

Ateniéndonos a los datos más firmes, y prescindiendo de suposiciones 
arriesgadas, propongo par8 las dos poesías de Girniit del Luc 1s siguiente 
cronología : . 

Siroelitb 1: entre enero de 1190 y agosto de  1194. 
Siruentés 11: entre agosto de 1191 y. agosta de 1194. 

En todo caso, el sirventés 1 es anterior al si~veiités TI, y sin diida aquél 
fiiE compuesto sntes de que Giraut del Lnc tuviera noticia de que Alfonso se 



había apoderado del castillo de Mediana ", pues no es probable que lo 
hubiese callado. 

4. LA PERsoNALLnAn IIE GIRAUT DEL LOC. ;Quién era y dónde había 
nacido el trovador Giraiit del Luc? No podemos dar u ~ i s  respuesta concreta 
y definitiva a esta preguiita. La lectura de sus poesías nos lo revela no tan 
sólo como un acgrrimo enemigo de Alfonso 11 de Aragón sino también como 
hostil .s los rcyes de Inglaterra (cfr. sirventés 1, versos 37 a 39, antes co- 
mentados). Ello es suficiente para que lo considerenios partidario de los 
condes de Tolosa, enemigos constantes tanto del primero como de  los se- 
gundos. Oliabanean, en una nota antes mencionada, lo supone, con interro- 
gsntc, origiriario de Le Luc, actual departamento de Var, ano~idisrenient d i  
D~agii ignm, pero aííade, t,oiiiando pie en las aliisiones del trovador al río 
Botona y a la localidad de Rerbezilh (sirventés 11, verso 26, y 1, verso 53), 
que ni1 y a plusieurs localités du nom de L u c  ou le Luc dsns les Landes, la 
Gironde, le Lot-et-Garoniie, la Dordogne, la CorrZze, e t  c'est plutot, peut- 
&re, de l'une d'elles *que iiotre trohadour a tiré son sornomn '. 

Aunque ello diste mucho de ser un dato coiiclupente, vale la pena de  
citar a cierto G. del L i i c  que .aparece como testigo en dos docrimentos par- 
ticulares extendidos en bloissac en agosto y en octnhrc de 1197 a, 1,a fecha 
hace posible la arriesgada hipútesis de identificarlo con el trovador, así 
como también el hecho de  hallarlo actuando en Moissac (departamento de 
Tarn-et-Garonne), o sea en tierras dependientes del conde de Tolosa. Nad:i 
se puede precisar, tampoco, sobre i i r i  posible parentesco entre nuestro poeta 
y otro trovador posterior llamado Amorós deu Luc o del Luc, autor de un 
sirventés contra Eiirioue 11 de Inglaterra (P-C, 22 , l ) .  

Dentro del terreno de las coiijetiiras, podría sospec'harse qiie Giraut del 
Luc hubiese sido templario, apoliándonos en sus referencias al castillo de 
Polpís, pero no nie 1ia sido posible hallar su nombre en documentación de 
caballeros del Temple de aquella Cpoca. 

Personaje desconocido, Giraiit del Luc da la sensaciún de ser un peque- 
ño señor que en un momcnto deterniinado ciiltiira csporádicariiente la poesía 
para exponer sus ideas 

5 .  LA FEST.4 DI? ~ B E U V I , :  01. HAYI'OXEB Y SO FECHA. Eí sirventés 11 
de Giraut del Luc se abre con una refcrencia no exznta de interés para la 
historia de las letras roináiiicau medievales. El trovador manifiestn que se 
dispone a cantar e l  son Roves d'A?ato+ia, o sea -con la melodía de B ~ u v e  de 
H<iñtu?~en, conocido cantar de gesta francés. No es esta la única vez en qne 

11. Parece securo que el sirventas 1 sca anterior a 1.1 coriqiiistn ile Metlioiir ~>oi. Alfonso, 
de qiie se habla en el 11, Dices eii raio contrario Firaut del Luc no liiibiera dejado de mrn- 
eionar!a en aquél. 

1. C. CHLOAS~AU. Les biogiayhics dcs twuribadotirs, cn i<Hietoit.c GCiiBralc de Languedacii, 
X, Tolara, 1885, piig. 352 (145 dc Ln tirada aearte). 

2, Cb.. C. URIINXI., Lea nl?is ancien?izs cliartss mi In~iniAe grouencalz, Parir, i o ~ u ,  doce. 308 
(pip. 3011 Y 811 (i>bg. 310). En d segundo de citos doeuinentos 3610 sc lee C. di1 ..., "eio sus 
r e l ~ ~ c i o ~ l c ~  cr0110169i~as. locales y la urrsciici~ rle los mismos testisos sue zii el nnterior, hacen 
eeguro Que se trate <le1 inisinu firniiintc del primer dociimento. 
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uii trovador aprovecha la inelodis de una canción anterior para divulgar unos 
versos ', y tal costumbre persiste en poetas catalanes del siglo xrv, como se 
advierte en dos pasajes de Ramón Llull y de  Ramón hluntaner '. E n  uues- 
tro caso la referencia de Giraut del Luc es preciosa para la cronología del 
Reuue. 

Se admite comúnmente que 1;i primitiva redacción francesa del Ueuve de 
IIniltone no es anterior a1 año 1200 3 .  Se acepta que el cantar de gesta pro- 
venza1 Dauvel e t  Betoz deriva del Bezcve, y algiinos criticos adjudican a aquEl 
la  fecha aproximada de 1240; Otros, en cambio, fechan el Daiirel entre 1170 
j r  1200 " .  Por otro lado se ha puesto de relieve cierto, influjo de la lcyenda 
castellana de  la Condesa traidora sobre el Beuue '. 

Frente a estos datos, algunos de ellos contradictorios, el testimunio de 
Giraut del I.uc es precioso. Vimos antes que el sirvintés 11 de Giraut del 
Luc es  anterior a agosto de 1194, pero, a fin de proceder con la máxima 
honradez, tengamos sólo en cuenta que se escribió antes de la muerte de 
Alfonso 11 de AragSii, acaecida en abril de  1196. Ahora bien, en esta fecha 
cierta redacción de la canción de Beicve de Haritol~e estaba ya lo suficiente- 
aiente divulgda para que un trovaclcr tomara de ella la mclodia de  un sir- 
ventés y lo hiciera constar de  un modo claro (si 1s gesta no hubiese sido muy 
conocida no hubera sido necesario decirlo tan abiertamente). Téngase pre- 
sente, además, que la gesta de Beuve está escrita en lnisses de  versos deca- 
sílabos, y este es, precisamente, el metro del sirventés de Giraut del Luc 
que la menciona, lo que demuestra que is ta  poesía realmente se podís cantar 
con la melodía de la epopeya en una forma niétrica igual a la que conocemos. 

La referencia de Giraut del Luc a1 cantar de Ueuvc de Huntone no es la 
única que hallanios en el siglo xir. El t rov~dor  ;atalán Guilhem de Bergue- 
dán, en sil composición Si rve~~les  ab Taeon boqin, escribe en la segunda es- 
trofa : 

ben t e ~ n  sem Huf d'Antolin 
0.1 pros Guioi~ de l'Alitoil, 
o N'Ainieric de Nnrbwtu, 
a czii Charles ilet cnpdoil. 

Aqiii, junto a los cantares de gesta franceses de Gui de Nanteuil y de 
A y m ~ c r i  de Nnrbonne, se vuelve a mencionar el Aeuue de Hnntone. El sir- 

1, Hay e~niposicioneS trouiiborcseas escritas en el ra <'En Gxi, en el so d'En Aniout 
P¡U(IU~S, en el so de N'Alomanda; danse  las citas rcunidas en A .  S~iniinro, Bertrari.uo<~ Boni, 
Halle, 1013, ~ d l .  102. 

2. l.luil cseribio su Drscotihort en lo no ée B E T L ~ T ~ ;  Xiintanei su 8enn6 en 80 d~ C!bi 
Nontull. 

U. Pura Ln fecha eorniinmente astiiade al Bei'i;e de Hantone "&?se el estarlo de 13 cucs- 
tión resumido eii U. T. tloi.urs. A histo~u of old french litc~ot,i7e, Nueva York. lsm, p65s. 118- 
110; con posterioridad se ha iiublicsdo el libro dc Pa. A. BECKER, Bstrvc d i  Hontone iBeriehte 
Ubrr die Verhondlun~cn dcr Siichsisclirri Akaclcmie der Wi$senrchiiften zu Leiuíig. Philologiseli- 
hiStDliBclle Klassea, 1841, duridc se da al pvinier Biii i2~ frinees la fecha de 121511225 (pta. 25!, 
.a baqe del lenguqie y de personnjes <le aquella epoca c i t d o s  cn In gesta, eonia Ssraric d i  
h,s,,,d" ... 

i. H. J. CHAYTOR, Tiie grovcngal clia+ison dc  peata. aTlic Tnylorian I.c<:l?~res, Orfoi.<l, 
1010, púg. 4. canaidera el Dourel escrito entrc 1170 y 1200. 

5. V C ~ E C  R:. \,. IIICIIPHUFLV, Sttcdien ziir 7oiiionisclinz Hildrnsoge des i&;ttelolte?s, Flallc, 



ventks ' en cuestión es anterior al año 1175 7 ,  lo que deja veinte años atrás l a  
cita de Giraut del Luc '. 

En el famoso enrelihanie+i que el trovador catalán Guiraiit de Cabreira 
dirigió a su juglar Cabra, hallamos dos menciones de un Bovon: 

iVi de Berart ni de Bouon ... 
De Viciona lii de Bovon '. 

No podemos asegurar que se trate del héroe del Beuue de Hantolie, pues 
e11 otras gestas aparecen personajes con el mismo nombre (en el nolond, 
v. 1891, un Beuon); no obstante, el único que podría hacer sombra al nues- 
tro es el del cantar de  Bueues de Commarcir, que se lia fechado liacia 1273 ' O ,  

lo que imposibilita que sea citado por Guiraut de CaLreira, que escribía un 
siglo antes. 1.a fecha del ensenhnmen no está del todo resuelta, a mi ver. 
Parece demostrado que el troi7ador ha de  identificarse con el vizconde Gue- 
rau 111 Pon$ de Cabrera, documentado entre 1145 y 1166, p no con su hijo 
Ponc 111 de Cabrera (1168-1198), marido este último de Marquesa, de quien 
ya hemos tratado ". Ahora bien, fechar el ensenliamen antes del año 1166 me 
parece muy arriesgado,. dado el extensísimo conociniiento que supone de 

obras francesas, tanto gestas como rwnans bretones, y porque menciona 
entre los trovadores a un Anlos que no puede ser otro .qne Alfonso 11 d e  
Aragón, el cual en 1166 sólo contaba catorce años. Conviene recordar que 
en el ensenhamen de Guiraut de Cabreira se citan a Dauvel y Beton 12. 

De todo ello concluimos que la epopeya de Bei~ve de Hantone gozaba ya. 
de popularidad en el último cuarto del siglo x i i ,  como lo atestiguan de  un 
modo seguro la mención de Guilhem de Berguedán, anterior a 1175, y la de 
nuestro Giraut del Luc, anterior a 1196; la de Guiraut de Cabreira puede 
ser de  fecha prbxima a esta última. 

Fij6monos en  un hecho que tal vez no sea casual : las primeras mencio- 
nes del Beuve de Hantone se hallan en textos referentes a cosas catalanas 
(el sirventés de Giraiit del Luc) y en poesías de autor catalán (Gnilhem de 
Berguedán, Guiraut de Cabreira). Aliorn bien, el trovador catalán Guiihem 
de Cervera, llarnado Cerverí 13,  en sus Proverbis escritos un siglo más tarde, 
hacia 1280, h,xi una clara referencia a la leyenda castellana de la Condesa 
traidora ", considerada como antecedente de la gesta de Beuve de Hantone. 

A. I'C. ?ln. 17 a :  edieiái  d i~ lomát icn  en ~ S t u d i  di Blologin romanza», VIII. p i s .  481 
7. Vense el Aotiidiee 1, al Rnol de este trabnjo. 
8 .  1'0r lo menos: la wesli de Guillirni de Rerguerliii tie.~~.i>e a 1175 conio teri>iiiiiis nrl aliern. 
0 ,  Véase Mri.i, nn In.? troliridn7rn, i>iigp. 217 y ?SO. 

10. \'ésre J. BYuien, I,es I6ocadea Enigurs. l .  Paiis, lu14, psg. %. nnln l .  
11. Vease 1. Pnrsn. l'onr de la Guardia, "Ag. 213. nota 5 .  
1s. Mii.n. De los trorniiorcs, P&. zia. 
13. VCOEC mi aiticulo eii este tomo del rBolctinn, págs. 01-107. 
(4. Los verpos de Guilheni dc Cerwra (Cerveril, loti loa siail isitei:  

La Reuno d'Ern.91". 
vnlclt soit f iv l  matzinar, 
e fo be cntisa eat7o71un 
IICI narrasi ~ L S C I I .  

Vearo el eometitni-io de M. Cau. Aianwna, Dues rileri.ncico intereasallts diiia el8 Pl.oue7Dis 
d e  Giiille+n de Ce7ui~o ,  «Eslu<lis Unirersitaris Catclansa. x l I .  lszl. psfgs. raa~ksa. 
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¿Podemos deducir de  estos datos que fuera precisamente Cataluña el medio 
transmisor d e l a  leye~ldz castellana a la literaturafrancesa? Me guardo muy 
bien de dar a esta observación un carácter decisivo, pero creo que podría 
estudiarse este punto, que aquí sólo sugiero. 

Sin mucho riesgo se podría postular, a base de los datos aquí recogidos, 
la existencia de u n i  redacción del Beuve anterior a las francesas conocidas, 
tal vea radactada en provenzal y ya muy divulgada por tierras occitanas y 
catalanas por lo menos en el último cu,srto del siglo xii. Todo ello se con>- 
plica si admitimos, como hacen muchos críticos, el influjo de los Nibeluvgo,~ 
sobre el Beuve de Ilantoue, pues aquella gesta germánica se suele fechar 
hacia 1200, lo que está en pugna con las observaciones aquí hechas 15. 

Recordelnos, por último, que otro trovador, éste de  mediados del 
siglo xiri, Peire Cardenal, menciona tanibién la gesta dcl Beuve en la es- 
trofa quinta de la poesía que empieza L'avcivesqriea Ie Warbona: 

Ar diwn que ieu despona 
mon sirventer a la gen, 
rluais qu'iezc ai lengua b~etona 
que neyrs hom no rn'elaten; 
pro m'eiztel~dran li wzte?~dt.n, 
et a l'o,ulra gen brico?>a 
chantiirai dcls filhs N'A~se?i 
e de Bueves d'Antona ' O .  

[a&iora dirán que explique mi sirventis a la gente, como si tuviera len- 
gua bretona, qiie nadie la entiende. Asaz me entenderán los avisados; y a la 
deniás gente necia cantaré de los hijos de Arsén y de Beiive de Antena.»] 

Observemos que en los tres sirventés que henios visto (de Guillicm d e  
Berguedán, de Giraut del Liic 3: de Peire Cardenal) se emplea la rima en 
-o*ia, que puede haber inducido a los poetas a utilizar el nombre de la gesta 
como recurso de versificación. En Guilheni de Berguedán y en Peire Cirde- 
ual es seguro que la mencidn del Beuve de Ha~itone es ripiosa ; en Giraut del 
I.uc, en cambio, no lo creo. Nuestro trovador toma del cantar de gesta la 
melodía de  sil sirventgs, en el cual es de  presumir que las rimas de nombres 
propios más forzados sun Escalona, Aytonn, Maimona, salamo~ia, al paso 
que las otras, principalniente Borsalo?ia, Tarascona, Tawagona, A'arbonn, 
Mediona, Botona, Valbona, parece,, proceder de la primera intención del 
poeta. Éste, si no se hubiese visto forzado por la rima, es posible que hubiese 
escrito reir d7Aragma en vez de de conzs <le Ba~snlono (cfr. versos 17, 31 p Y2), 
y qiie hubiese empleado la forma corriente Turosco~i en vez de Tawsconu. 

6. EL DONJUANICMO DE ALFONSO EL CACTO. La tornada antes estri- 
diada del sirventés 11 de Giraiit del I.uc contiene un8 acusación contra Al- 
.- 

15. Mi buen amigo el profesor Rrikli v. Riclitholen, rie In Universidad dc Frnnkfurt. am 
Msin. me da noticia dcl libra de FHieonicir I'nwisn. Studien sum iYibelurzrieilliede. Bi.aiikturt. 
1945, en e l  que se sostiene que los Nibclungoa proceden directemcnte de  t~iei i tcs francesas. 
(iinbra que invertir la relacihi entre d pocnia cerm:iiiico y el Bexve? 

16. PC, 825, m i  "Case en Rlwoilhiii>, 1.cziriiie v~mniz, 1, ~idg. 489. 



fonso 11 de Aragón que se contradice de iin niodo decisivo con el apelatiiro 
d e  acastou con que la historia conoce a este rnonarca. Ya en la crónica vul- 
garmente llamada de San Juan de la Peña, de mediados del siglo XIV, ?.e 
habla de Alffonsus co~nominatus castus, eo p o d  supw alias virtt~tes l~abuit 
castilateiiz ', y en L ceiituria siguiente cl historiadpr Tomich dice que a 
Alfonso ufou imposvt non; de cast, per $0 que hagué aquesta virtut sobre 
totes Ics a l t r e s~  ? Es muy posible que el hecho de no conocerse hijos bas- 
tardos de Alfonso 11 fuera lo que moviera a cronistas e historiadores poste- 
riores a dar esta apelación al monarca, inducidos, tal vez, por el sobrenombre 
d e  Alfonso 11 de Asturias, llamado el Casto cri textos antiguos con~o la Pri- 
mera Crbnica General. 

El testinionio de algunos trovadores no corrobora ciertaniente la exacti- 
tud de este dictado. El pasaje de üiraut del Luc que sugiere estos conienta- 
rios es de una virulencia impresionante y hace objeto de la lujuria de Alfonso 
nada menos que a tres monjas del monasterio de V.allliona. Mucho nos guar- 
daremos de dar fc ciega a los versos de Giraiit del Liii, pero conviene .dejar 
sent,udo que no sc trata de una aciisnción aislada y Únicl en su género. 

Otro trovador enemigo de Alfonso, su vasallo Giiilliem de Bergiiedán, !o 

increpa llamándole «codicioso de las mujeres ajeiiasn : 

Reis, s'anc ntiill tenips fos francs ni ln~cs donaire 
I L ~  e~~cobitx pev las autrui moillers ... ' 

[<illtey, ya que jamás fuisteis generob y liberal dador p codiciasteis a les 
mujeres ajenas...>] Esta ac~isacián, en la que resuenan preceptos del Decá- 
logo (Noqi cowc:ipirces doinunz proximi tui; ?Lec desidevabis u r o r m  eizis), 
pecede n unos conceptos de Guilhem de Berguedán en los que recrimina a 
Alfonso 11 su conducta respecto a Azalais de  Burlatz, vizcondcsa de  Beziers, 
a la que el soberano despojó de ciertos castillos después que ella le Iiiiho dado 
«sus amores>) (qan uos <IeC sas an~ors). En la antigua vida provenzal del tro- 
vador Arnaut de  Marue!li se hace una referencia a los amores de esta dama 
con iiuestro monarca. Cuéntsse que Asaiais protegía en su corte al trovador 
Arnaut, pero el reir N'.lnlos, qu'er~tei~dia en la cumtessn, s'aperueup quee 
eln oolia ben az Arnaut de 7<farueill, e s i . i~  jo fort #elos e dolens qunn oit 
los sc+iiblai~s amovos qii'ela fazia az Ariiat~t. ñ t  atixit las ~ O ? L R S  ch~nsos qu'el 
avia fait d'ela, si la ocaieunet d'Ammtt, e di8 li tallt e tallt li fe8 di%, 
qji'eln donet con~jat az iirnaut '. 

Si los enemigos de  Alfonso 11 nos lo presentan como seductor de monjas 
y de casndas, es bien cierto que los trovadores que lo elcgian, qiie son mu- 
chos, no ofricen una contrapartida en este aspecto, ni nos dan elementos que 
nos perinilan deducir que su principal virtud fuera la castidad. El inisnid 

l. Historio de lo Corolin d i  A~aodii ... coiiaiidn oi i i i rolmar~le con el nomb~i  de ncrdnicn 
de Sovi Juan <le la Penan, ed. Siinkncr ile Kiiibún. 7,nrnloza. 1876, iiig. 127. 

2. Histodns e conouaator, Barrelona, 1SsG. !%&,Y. 147. 
a. PX, 210, 11. Vfnse en l .  Fsrita. Puns de  In Guavdio, d6. 320. 
4. Veme R. C. J o ~ ~ s ~ o x .  Lei  liod8irs :lu7i~kcr dti trm'badori~ Avi~aut d i  Maroiiil, Paria. 

ID85 p5a. SIV. T ~ n t o  lii cita de J. Dowiirir Y A . X .  SCXLT', B i o ~ ~ i ~ y h i e 8  des troiiundotws, 
TOLOÍI-!'~II:B. 1910, P:Ic. 3. 
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rey, en su bella canción Per niantns giiieas m'es datz, nos hlhla de  que se 
halla ligado a una de  las mejores damas, en la que señorean e l  buen juicio 
y la hermosura y a la cu,sl ofrece todo cuanto nace, el júbilo, el mérito y 
el honor: 

rlv~'liisri.n~ stLi a1 joi Iussulz 
ab uno de las meillors; 
en leis es renr e beutate, 
pe7 qu'eu li dou tot quan jatz, 
e jois e prets e t  honnrs. 

Y recuerda, en la última estrofa, la forzosa despedida de su amiga, cuando 
ella, con suspiros mezclados de  lágrimas, le dijo : 

3 ,  B ~ l s  arnics, tornats 
per merce vas me de cors" '. 

[<<Hermoso. amigo, volved en seguida, por piedad, hacia n~i.o] Y ante esta 
dama, Alfonso, poderoso soberano y señor de extensas tierras, gusta apare- 
ccr colno uvasallo comprometido y jiiiamentadon (homs plevite e jurate), coi1 
térniiiios similares i los que ya había empleado Guilheni de Peitieu, el pri- 
mer trovador conocido. Evidentemente, Alfonso no dedica esta poesia u su 
esposa, doña Sancha de Castilla, sino que rinde culto a los más ortodoxos cá- 
nones del amor cortés, esencialmente .antimatrimonial. 

Alfori>o 11 intervino además en una polémica duscitada en su tiempo 
sobre uii problema fundamental del amor cortes, concretamente sobre la 
validez de amorc pcr pecuniam acquisto, para emplear pslabras de Aridrea 
Capellanus. Se atacaba a aquellas damas que tenían en cuenta la alta jerar- 
qiiia feudal de sus pretendientes al otorgarles sus fa-.,ores, y tomaron parte 
en Is contienda los trovadores Guilhem de Saint Leidier, Kaiinhaut d'Au- 
trcnga, Dalfín d'Alverrilia, Peirol, Giraut de Bornelh y la trobnirite Azalais 
de  Porcairagues O.  Giraiit de Bornelh, considerado el mejor trovador de su 
tiempo, planteó el problema n Alfonso 11 en 1170, s ~ g ú n  Pattisou ', o en 
1172, según Kolsen '. Giraut pregunta .% Alfonso si cree que uiia buena 
dama consiga con su ,amor tanto bonor corno con el de otro caballero. 1.a po- 
Iémicn hn sido llevada, precisamente, a una de las partes interesadas, a un1 
rey que al propio tiempo es poeta y enamorado cortes. Alfonso responde que 
él, por razón de si! a1tX alcnrnia no vale menos que un enanlorado verdadero, 
que jamás presumió de demasiado poderoso al emprender la conquista de 
una dama y que, a pesar de que los poderosos de hoy día no amin como los 
<le antaño, él ama lealmente O .  

6. P-C. 23, 1; v 6 n ~ e  en Uiaurn. La Ilrico, 1, p ig .  31Z. 
R. V&;ISC AIMO SARAAI, A d a l ~ ~ d  de P01~ailOuua8, le JouLor de Raimbout d'oranue. aNeu- 

~iliilologirclie Mittciluncenu. L. 1940, phgs. 50-70. 
7. Wkaren T .  PAmrsor, l 'he Tlol~bndou78 of Peirs d'Aluernhe's sotire in Snain, aPubliea- 

tions oi the Modern Langunce Assaeintion of Arnerieari, L, l(135. pig.  1s. 
s. Aooi.8 KaLsea, Sümtliche Liede? dea Trobodors Girout de Bornelh, Halle. 11. 1835.. 

tabla cronol6gic~. 
9. VCase el tcxtn <le In ten86 ui K O ~ N ,  o. C. 1, 1910, ~ h g .  378, Y en R I P U ~ H .  LO l l~ ica .  

1, p i e .  315. 



Tanto la canción Per rr~niitas giLiin8 m'es dota como la tensó con Giraut de 
Bornelli nos dibujan a Alfonso 11 cotiio iin enamorado cortés típico. De ambas 
,composiciones en modo alguno podemos sacar la conclusión de que fuera u13 
don Juan en el corriente sentido del concepto, pero tanipoco podemos afir- 
mar lo contrario. 

E n  oposición .al dictado de ucastoo que le da la historia están, realmente, 
los pasajes de los sirventés de los enemigos de Alfonso : Guilhem de Ber- 
guedán y Giraut del Luc. Ambos eran capaces de  cualquier calumnia y dis- 
taban mucho de moderar la lengua. 1,s pasión política les enardecia contra 
Alfonso, a quien otro gran trovador, Rertrán de Born, también ciibrín de 
,denuestos por aquellos años. 

(Hasta qué punto son ciertas las acusaciones de  Guilbeni de Berguedán 
y de  Giraut del Luc? Carecenios de  elementos probatorios decisivos, tanto 
para defender como para atacar al rey. Los deiiuestos de Giiilhem tienen u n  
caricter vago y general en los primeros versos; luego rl mismo trovador hace 
referencia a los amores de Alfonso con Azalais de Burlatz, también trasmi- 
tidos por la vida de Arnaut de Martielh. Giraut del Luc concreta de modo 
digno de tener en cuenta, y la alusión a Marquesa de Cabrera, como acusa- 
dora de Alfonso, hace verosímil que 1% imputación tenga a ls in  fundamento. 

Ello, claro está, no pasa de una siiposición difícil de confirmar. Lo más 
posible es que Giraut del Luc, desde tierras lejanas dr  Cataluña y hostiles 
al monarca por vazones de política p de guerras, diaya recogido Iiabladurias 
malévolas que circiilarían contra Alfonso, habladurías cuya mordacidad podía 
contribuir al éxito de su sirventés. 

7. Mí i rn ic~  Y ESTILO. Giraut del Luc es un versificador hábil 17 per- 
sonal. No abundan en sil poesía los lugares comunes ni los ripios (en cuanto 

.a estos últinlos, el único parece ser a flia parvenssa, de I,50, y téngase en 
cuenta lo que se ha dicho al final del 8 5 sobre las rimas en -ona de  11). Si 
bien no busca exclusivamente los vims carr, como hacen los poetas del tro- 
bar iic, evita las consonancias fáciles y muy manidas. En sus dos sirventés 
emplea las rimas tinissonans, y en el 11 la dificultad aumenta al precisar 
.de más de treinta rimas de la misiiia consonancia. 

Sus esquemas mttricos son los siguientees : 

1. a? h l  h l  c7 c l  b7 d7 d7 e l  e5 d l  17 f7  s : il h :  07s c :  nire 
e l :  ensa e : ni j: ain 

Cinco eoblas u~iirso~intis. 

11. a l0  a10 a10 a10 a10 a10 a: ona. 
Cinco cablos tinissonans y una tor~iadn de cuatro versos. 

No sc coiiseri7an otros casos del mismo estrofismo con las mismas rimas. 
Del mismo estrofismo que 1, pero cori rimas distintas, es el sirventés Tnians 
m'es prer d'En Marques de Guilhem de Berguedán (P-C, 210, 18), Iieclio 
digno de  tenerse en cuenta por  tratarse de  un trovador catalán contemporá- 
neo de iGirant del Luc y, como él, enemigo de Alfonso 11. Debemos concluir 
que  la melodía con que se acompañaban el sirventés de Giraut y el de Guilhem 
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estaba divulgada por Cataluña. Ya antes hemos tratado de la melodía del 
sirventés 11. 

El sirventés 1 nos ha llegado fragmentario, con una laguna eii los ver- 
sos 43 a 45 y sin acabar, pues se interrumpe tras el tercer verso de la quinta 
estrofa (ya que las rimas indican qne no se trata de una tontada). El sir- 
\entés completo podría constar de cinco estrofas y una tornadu de dos ver- 
sos, con las rimas f 7  y f7, pues este es el esquema de Talans m'es pres de 
üuilhem de Berguedán. 

En las rimas de Giraut del Luc encontramos tres casos aparentes de re- 
petición de la misma palabra. En  el sirventés 1, fruire (en el sentido d e  
rfrailes del Templen) en el verso 17, y fraire (en el gentido de rlierninno»), 
en  el 30,; y vulenssa (uvalía*), en el 47, y Valensra («Valencia»), en el 20. 
En el sirventés 11 hallarnos trona (del verho trono?), en el verso 2 7 ;  y 
trona (femenino de t.ro?a, <chato»), en  el 25. En esta poesía no cuentan las 
repeticiones de ochaisona y Nediona por darse en la tomada. En el sirven- 
tés 1 liay algunas rinias entre vocablos de la misma iaiz pero con prefijos 
distintos (como tmi y estrai; fai, deffai y refui; crezensso, recreaenssa y des 
crexe?~ssa). 

El rimnrio completo de Giraiit del Luc es el siguiente : 

-a;: estrai, dechai, fai, delai, deffai, trai, refai, vai. 
-aia: veraia, braia, ebraia, apaia, Blaia, saia, talaia, gain. 
-aire: ,atraire, Isuzaire, fraire [con dos sentidos], gaire, desfaire. 
-ensa: agenssa, comenssa, recrezenssa, Valenssa, fenenssa, descrezencsa, 

crezenssa, temenssa, covinenssu, naissensa, valenssa, parvcnssa. 
-2: seignoril, Nil, humil, apil, Berbesil. 
-ona: felloiia, Antona, asona, revirona, Barsillona, persona, bona, Ta- 

rascona, l'erragona, Nerboiia, Magalona, Saona, ochaisona [dos ve- 
ces], Mediona [dos veces], Girona, Ecalona, corona, rassona, Aytona, 
razona, respoiia, confona, Maimona, salarnona, trona [femenino de 
tron], Botona, trona [de tronar], goiin, somona, Peironn, Valboia, 
nona. 

-07s: trachors, onors, meillors, socors, aiicessors, ricors, aillors, lauzors, 
dolors, flors, emperadors, amors, qors. 

En los decasílabos del sirventés 11 hallamos cesura lírica en el verso 32 
iCabreirL) y sobre el pronombre en el 12 (erpes 16). Hay cesura épica en 
los versos 18 (áui), 24 (cúpa) ,  27 (géla), 29 (óste) y 33 (mónplis, aunque 
según la lectura del manuscrito A se trataría de un caso de cesura lirica, como 
se advierte más adelante). 

Se notan algunos casos de encaballamiento (enjambenient): en 1, 1-2, 
17-18, 22-23. Es de señalar, en 11, 5-6, ei paso de es, clidido por la vocal fi- 
nal del primer verso, al principio del segundo. El caso es poco frecuente, 
pero no raro en poesía provenzal. En Marcabrú, por ejemplo, encontramos 

e ditz cada us qu'a sn mort 
x'fara de sa part de su es ti^. 



(E>npe~aire, pcr mi nzeceis, P-C, 293, 22, versos 23  y 24). Y eii la iínlenda 
?maya de IRaimbaiit de Vaqueiras (P-C, 392, 9, versos 12 y 14), con elisión 
del articulo 

e cl~aya 
de playa 

.l gelos a i ~ s  q n e m  n'estroya. 

Y en el catalán Cerverí : 

doncs desfayre e ~efnyre 
m podetz, dono de bon ayre. 

(Estempidn 111, P-C, 434, 59, versos 11 y 12). Este recurso debe considerarse 
como un aspecto de la .rima trer~cnda que registran Las leys d'nvt.ors l. 

En el sirveiités 11 es notable el empleo reiterado del tropo retúrico lla- 
mado ironia; Cuando Ciraut del Lue dice que Alfonso 11 pagó niuy bien a 
los hombres de  Tarascún, que jamás conquistb Mediona con engaño, ni robo 
n los mercaderes de Gerona, ni quitú Polpis a los templarios (estrofas 11 
y 111), hemos d i  entender precisamente lo contrario. Los leus d'amors dicen 
de este tropo: Yronk es una figura per la qunl honi. pronuncia tuzn caven 
0.1  controri enten, e f a  se ub elecntio de votz, eviayssi qtie a la nzaniera del 
pronunciar entck'hom que.1 contrari u01 dir '. El tono de voz, según este 
mismo código, es lo qiic diferencia la ironía de  la antifrasis en.oración : 
uquesta figura antifraeis s'rrcordn amb yronia, empero diferenso hn entri: 
lor, segons alqzins, qua? gvonia se fa$/ per elevatio de votz, et anthifraeis ses 
alquna elevatio 3 .  Estos datos son preciosos para la comprensión de las ac- 
titudes juglarescas frente al público, y nos podemos imaginar al juplar Ar- 
nsut, bizco g chato (sirventés 11, verso 25),  ante itn auditorio hostil a Al- 
fonso 11, recitando la violenta poesía de Giraut del Luc con adecuadas ele- 
vaciones e inflexiones de voz qne hicieran evidente la ironía de los versos. 
Lnr flors del gny saber definen estetropo retórico: 

Yronia.. . 
qzic.s als que no ditz lag entelidre 
n Ia ~naniera del rependre. 

Y como ejeniplo ponen estos versos : 

be.1 tengatz peT leal, 
per entier, jl.aiic e liberal ', 

cuando se aplican a persona que carece de estas virtudes. Santo I.as leus d'a- 
mors como Las flors del gag saber, tratan del sarcosmos (sarcasmo), del que 

l. Véase >l. oi. RiPiitn, Obras co>nrilotna del tvovodor Cemerl do Girono, Ilarceloi,n. 1047, 
~ B s .  261. nota a l  verso 11. 

2. M. GITLLN-ARSOULI. Mon~n'intB de la litthrotnwe lomn+te, 111, Tolopa, iW, 1i:ig. 258. 
3. Ibid., p66. 286. 
4. J. ANGLADP, L a 8  IZO& ~ P I  gav 8ohi7. Bnt.eelona, 1926, verroa O ~ D - O S O Y .  
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dicen las primetas que significa dewisio o escu~~iirnens qu'on~ fay a S O ~ L  elle- 
~ n i c  per g r o ~  o e i ~  qtie.1 porta, le qaals escariiimeiis pot esser u.11elate crebra- 
cor 5 ,  lo que se ejemplariza con unos versos aplicados a un tal Pons, que 
janiás llevó arnias ni estuvo en la gtieria, a quien se satirba así: 

Ile s'es portatz Po~zs si8 Ia guerra 
nvr~  las pevis del vey d'Anglalerra 
qtre tots o$jcellr í1zre.s ha f e ~ i t r  
11,a mer a m v t ,  tnil es ardilr! a 

Ambas cosas, la ironía y el sarcasmo, constituyen la nota estilística más 
destacada del sirventés 11 de Giraut del Luc. De esta suerte los ataques dei 
trovador contra Alfonso cobran una fuerza y una intención malévolas que 
ya se encargaría el juglar de poner de relieve frente al aiiditorio. 

Este sirventés 11 de Giraiit del Liic parece haber irifluído en otro del 
trovador Dslfí d'Alvernlia (P-C, 119, 9) contra el obispo de Clarmont, evi- 
dentemente de fecha posterior al nuestro (1214/1215) ". La siguiente estrofa 
del Dalfí : 

Li vestinieq~t son saigit, n,.os [nls'es s n  pewoqia, 
cona cel que ratiba e tol -e preli, e ven no*! dona, 
"izas uai grierrn inesclnn plw qice.1 t.,,.rcs de Mairova, 
e saup nticls preeicnr la conztcssn d'Artona; .. 
si fos ?¿ostre veeir lo legats de Narbo9tu, 
iiinis 1 ~ 6 ~  j~avteva nnel ni crosrn iii corona '. 

repite rimas que encontramos en Giraut del Luc : lierso+Ln (verso 6): iVa7- 
boita (lo), croz'c corona (17) e incluso Artona, que es la lectura que dan los 
manuscritos D, 1 y K ,  contra el correcto Aytoma del verso 19, lo que podría 
significar qne la corrupción de nuestro texto es antigua. 

En los versos 21 y 22 del sirventés 11 Girant del Liic, al pre- 
sentar a Alfunso 11 como un rey ar.ahieado y amigo de los sarracenos (re- 
cuérdese la estrofa 11 del sirventés 1, cuando trata de la pérdida de Polpís), 
emplea dos expresiones árabes. Los sarracenos de Fraga y de Aytona, dice 
cl trovador, han enseñado a Alfonso cómo se habla entre ellos, y da dos 
fórmiilas de salutación. La  una es su le~ i~  ala:, o sea al-salam ralaykn, <<la 
paz sobre t i r ,  sin diida a través de In forma vulgar "as-sale911 'alek. La otra 
fórmula d e  salutac'ión es indudablemente la respuesti a la anterior: ualica 
znlein, o sea ti-alaylia al-sila?7r, uy sobre ti la pazn, que pudo dar la forma 
~ ~ i l g a r  *u-alilca as-saleni. ? ((Obsérvese que para esta segunda expresión árabe 
sc impone la lectura de los manuscritos I K :  nalicazalem, enmendando la n 
inicial en u, fe~iómeno que se repite en los otros tres manuscritos, los cuales 
lian corrompido más la fórmula árabe; y thngase en cuenta, ademús, que 

a.  ~ s c ~ r o i ,  versos e45s:efil. . 
7. V f a ~ e  .4. JLINRDY, 1.0 poiiaie W ~ ~ O U E ,  1, PAPE, 357 \, 358. 
o. Tomo el texto de RirsocAno, Clioim, IV. p6g. 258. 
9. Para la interirretrcibn de estas f&imiilss he reniiei-ida el aiixilio de ini mmnaficro el 

Bi. Jt13n vel.net, ~mfesor de iiabe de la Univei.si<ls<l d e  Iloi-eclona. 



la lectura correcta de IK obliga a repartir la expresión entre los dos hemis- 
t i qu io~  y a leer uali<:ú en el primero). En el  verso 22. lo que viene tras la 
fórmua árabe parece dar a entender qiie en ésta hay u11 nombre de persona, 
.a quien Dios confundan ({Maboma?). No es de creer que Giraiit del Luc 
supiera el justo valor de  las palabras árabes que utiliza, pues lo único qiie 
pretende es dar a entender que Alfonso 11 estaba fuertemente arabizado 
y ech+ mano de  expresiones corrientes entre sarracenos que el público cris- 
tiano identificaría como fórmulas árabes. atiii sin saber exactamente qué 
significaban. 

S. MANUSCRITOS Y TRANS*ISI~S DE LOS T E X ~ O S .  LOS dos sirventés 
de Girsut del Luc han llegado basta nosotros gracias a liaber sido mpiadoa 
en cinco manuscritos. Son los sigiiientes : 

A .  Roma, Biblioteca Vaticana, lat. 5232. Copiado en Italia a fines dt: 
siglo xrri. Véase JKANROY, Bibl. pág. 1 y BRUNEL, Bibl. n.' 325. 

C. París! BibliothPqne Natioiiale, fr. 856. Copiado en Narbona en ei 
siglo XIV. Véase JEAKROY, Bibl. pág. 3 y BRUNEL, Bibl. n.' 145. 

D. Módeiia, Biblioteca Estense, o R. 4. 4 .  Copiado en Italia y fecliado 
eii el aiío 1254. Véase J~.ANROY, Bibl. pig. 4 y BRUNEL, Bibl 
n.' 314. 

1. Paris, BihliobliCque Nationale, fr. 854. Cupiado en Italia a fines del 
siglo xiii. Véase JEANROY, Bibl. pág. 8 y BRUXEL, Ribl. n.' 142. 

K .  Paris, Biblio&kque Nationale, f r .  12473. Copia'do en ;%nlis a fines 
del siglo XIII. Véase .IEA~ROY, Bibl. pág. 8 y BRUNEL, Bihl. 
n.'179. 

La situacibn de nuestros dos sirvenths y l a  atribución expresada en las 
rúbricas es la siguiente : 

SIUVENT~S 1. Si per ?nolz.ale. PILLE.I.-CARSTESS, 245, 2. 
A. fol. 197 v. Girautz del Luc. 
D. fol. iao v. Giraziz de Luc. 
f. fol. 194 v. Gziirai~te de Ltic. 
K. fol. 180 r. p 180  v. Gi~nute de Lzic. 

SIRVENTI% 11. Ges sitot. .PII.LET-CARSTKNS, 245, 1. 
A .  fol. 197 r. y 197 v. Giratttz del Ltfc. Siriieiiles. 
C. fol. 253 v. Grz. de Cala?iso [en el registro Prebost de C'olenñn]. 
D. fol. 130 v. Glrauz de Ltic. 
7. fol. 194 v. Guirauie de Liic. 

' K. fol. 180 i.. Girairte rlr Ltic. 

Existe edición diplomática del nis. A eii A. PARSCHI,:R y C. DE I.OLLIS, 
11 Caneoliiere prweueale A,  «Studi di Filologia Romanznn, IJI, IR01 ; el 
sirventés 1 se imprime en la pág. 610 ; el sirventés 11, en la pág. 609. 

El sirventés 11 ha sido editado en A .  K O L S ~ N ,  l)ichtu~ig.eii der Trobndwrs, 
Hulle, 191G, pág. 193, a base de los manuscritos A y D. 
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Para el sirventés 1 disponemos de  cuatro mariuscritos. Como de  costum- 
bre, D, 1, K, ofrecen un texto muy semejante, y los dos últimos casi idén- 
tico. Presentan lecturas comunes I y K en los versos 8 ,  21, 27 y 29 y e11 
ambos falta la estrofa IV. Lecturas comunes a L),  1 y K en los versos 11, 20 
y 39. E n  los manuscritos A y 11, únicos que transmiten la estrofa IV, falta11 
los versos 43 a 45, y ambos acnsan la laguna dejando un espacio en blanco 
para tres versos. El manuscrito A sólo presenta dos leves errores : uno en  el 
verso 13 (sin en vea de  sen) y otro en el 30, donde por distracción no elide 
la  última letia de  oncfe. Con estos elementos se puede propone'r el siguiente 
esquema : 

El mismo estado de cosas encontranios eli el sirventés 11, prescindiendo 
del m a n u ~ r i t o  C. En efecto, Z y K presentan lecturas comunes en los versos 
2, 11, 22 y 29 ;  son comunes a D, 1 y K lecturas de  los versos 3, 10, 11, 12, 
19, 21, 24, 2.5, 26, 32 y 34. El maniiscrito A ofrece dos leves errores: en el 
verso 17, crotx en  vez de cruz, y en el verso 27 cwla (con D) por gela. Pres- 
cindo de  las palabras árabes de los versos 21 y 22. Los cinco manuscritos 
que transmiten este sirventés 11 ofrecen el mismo error en el verso 81 (Mar- 
sello en v e z d e  Marquesa). En el verso 38 el manuscrito A se lia saltado la 
palabra tren (convirtiendo en  cesura épica una cesura lírica) que conservan 
los demás, pero mantiene el imprescindible que (elidido) que falta en 1, X 
y C, de modo que el verso s610 aparece correcto en L> (sin duda a causa de  
una sencilla enmienda del copista, que restituyó el texto deturpado del ori- 
ginal que tenía delante, error evidentemente muy lejano que también había 
corregido el amanuense de A). El manuscrito C, que una vea transmite la 
buena lectura contra iin error de  los otros cuatro, incluso de A (Aytona, ?o- 
rrecto, en oposición a los disparates A r c ~ n a ' ~  Artono, verso I9), da un texto 
extraordinariamente distinto al conservado por la familia italiana de ma- 
nuscritos. Ya es sabido que el copista de  C acostumbra a permitirse muchas 
libertades '. En el presente sirventés es evidente su intervención, en deman- 

1. En la revista aRoiu:ince Pliilolog~r de Caiiforitin sc anuncia como de prdrima ap~irici6ii 
e l  trabajo <le F. M. CHAMnrns, Dfathe lirriiel>oo~id alid Proiieiicol ms. C. Recuérdese qiic al co- 
pista 6 6  C sc debe haber denoniinnclo <le Girrnm iiI tiovador Guilhem de Ccrvera a Cerveii 
(ch.. mi articulo La nierso7tolidad del tmuador Ceruorí. eii este tomo del aBoletinr, psgs. 92 
y 93. nota 11). 



da de una mayor claridad del texto, a trechos redactado de un modo nmy di- 
verso al que presentaría el arquetipo. Ello me ha movido a reproducir íntegro 
el texto de C, estrofa por estrofa, en el aparato crítico. Para este siwentés 11 
se puede proponer, aiinqiie con serias reservas, el siguiente esquema: 

La rúbrica ;el maniiscrito C atribuye al sirventás a Giraut de Calansó. 
El error, motivado por la identidad de nombres de pila, es explicable porque 
el amannense acaba de copiar poesias de Calansó (inmediatamente antes de 
nuestro sirventks va !n canción Li meg dceir, P-C, 243, 8). La atribución del 
sirventés al Prebost de Valensa, que figura en el registro de  C ,  es totalmen- 
te arbitraria. 

De todo lo expiiesto se iriipone el texto del iiianiiscrito A conio básico 
cara nuestra edición, tanto en una poesía como en la otra. A es el que ofrece 
menos errores, y aun éstos no pasan de ser meras distracciones del copista 
fácilniente subsanables. Sobre A ,  pues, he establecido nuestros textos. Hago 
constar en el aparato crítico todas las variantes de  los den& manuscritos, 
excepto las mer,smente ortogrificas. H e  trabajado sobre fotocopias de todos 
los originales, incluso de A (a pesar de existir reproducción diplomática de  
este códice), cedidas amablemente por el lnstitut de  Rechercbe e t  d9Histoire 
des Textcs, de París, al que desde aquí expreso mi agradecimiento. 





1 Si per malvatz seignoril 
pert ni per juzieus trichors, 
he.m restaura.1 dan l'onors, 
car anc Iier aver atraire 
no fiii messoligiers iauzaire, 
c'ades pretz mais los meillors ; 
perque vei que pretz l'agenssa 
qui hen fenis ni coinenssa, 
mas qui.s recre ni s'estrai 

si niezeis decliui 
et esrlich de recrezenssa 
e non a valor verais 
.qui:s vol se'n crit o se'n braia. 

11 Gauch n'aiit las gens d'outra.1 Ni1 . 
car lor fai tnnt gen socors, 15 
c'us feus <le lor ancessors 
c'avion conquist li fraire 
vendet, mas ges non pres gaire 
vas q'eca grans la ricors. 
Uieus ! Cal gaug n'ant part Valeiissa, 20 
ear Polpitz torn'en tenenssa 
del iei marrocliin, qui fai 

son esqern delai! 
l;,t anc taiit gran descrezenssa 
non vim pois la leis ebraia 25 
e Bat.baria.is n'apaia. 

111 Qui qe.1 14s f rani  ni humil 
era.1 pot trobar aillorr 
fin de malvazas lauzors, 
qe.1 fetz son oncl'e son fraire 
justiziar e desfaire, 
don fo pechatz e dolors. 

1. . Y hen restaul ( - 1 )  IK ; dans 11, danz IK. 5 non IK. 1 1  esdit DIK. 
13 crit e sin A .  

11. 18 no IK. 20 naii lai par t (+  1)DIK. 21 polpils tornen D ,  pol 
torne en IR. 25 nom vim D ,  no vini IK. 26 bnrharias DIK. 

111. 27 Si que1 fraric ni Iiiiniii (-1) IK [en K Z L ~ L  espacio entre que1 
frunc]. 28 pot awlado <:o*& puntos y n conli~iuución poc K. 29 fin lau de  
inalvaisi [malvasi If] lausors IK. .?O oiicle e son ( +  1) 11. 32 fez pecchat 
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1. Aunque salgo perdiendo IWT malvado seüorío y por jucliori traidores, 
el Iionur bien me compensa el daño, ya que jamás fuí adulador mentiroso 
para conseguir dinero, pues siempre aprecio más a los mejores; porque veo 
que aquel que bien acaba y eiiipiezu.el mérito le engalana, pero el que se 
abandona y renuncia se abate a si mismo, se disculpa de  cobardía 3. no tiene 
1-erdadero valor, aunque haya quien grite y se exclame. 

11. Las gentes de más allá del Nilo tienen alegría porque (Alfonso de 
Aragón) les da taa gentil socorro, pues les vendib un feudo de  los antepasa- 
dos de ellas que habían conquistado los frailes; pero no cobró mucho si se 
,tiene en cuenta que la riqueza (del feudo) era grande. Dios, qué alegría 
experimentan hacia Valencia, pues Polpis vuelve al poder del rey marroquí, 
qiie allí está escarneciendo (a los cristianos)! Jamás vimos impiedad mayor 
defide la ley hebrea, y Berbería se regocija. 

111. Quien lo vi6 liheral 5 humilde ahora lo puede encontrar de otra 
suerte, (hecho) blanco de  malvadas alabanzas. Porque él lhizo ajusticiar y 
cles'liacer a su tío y a sil herniano, lo que fué pecado y dolor. Y no me pare- 

11. esdicli, de esdire, rnier la culpabilité de qn., disculpero, Lr:vu, Pet i t  
Dic. 

16. El lor indica claramente que los antepasados son los de  los sarrace- 
nos (las gens d'outru.1 N i l ) ,  no los del rey de Arayón. 

18. pres, de pveadre en el sentido de crecevoir, accepter),, LEVY, Pet i t  
Dic. 

19. Para v u . ~  qzte cfr.. Folquet de Marsellia : Car tont "ni s e l ~ t  aut poiate 
Vas  qzc'es petitz mos poders, 155, 27, versos 11-12 ; ed. S~RONSKI, pQg. 24. 



E n o m  par c'aia crezenssa 
ni vergoigna ni t%menssa 
reis que soti fraire deffai 35 

e son oncle trai; 
e car pres per coviiienssa 
don del rei engles part Blaia 
det presset vernieill per saia. 

IV  Al rei castellaii m'apil, , 40 
car el es miraills e flors 
de reis e cl'eniperadors, 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  45 
c'anc, pois Dieus veuc a iiaissensa, 
iio vini rei d'aital valenssa, 
qe.1 fai los sieus e.ls refai, 

e qui vas lui vai 
ben es fols, a ma parvenssa, 
si non qier tor o talaia 
dori remire sa cort gaia. 

V Anc pois passet Berhesil 
no4 destreis pretz ni aniors 
ni poc far tan avol qors. 

1. Ges sitot m'ai ma voluntat feUona 
no'm lais non cliant el son Boves d'Antona, 
q'ieii viioill la nuoich, ,qnn l'autra gens s'asona, 
d'un pessamen qe.1 cor nii revirona. 
Be.m meravill co.1 coms de Barseloiia 5 
'S poc desliurar de taiit falsa persona. 

D, fo pessat 3 ,  £o pessatz 1C. 33 no 1, non K. 35 desfai U l l i .  39 perset 
DIK. 

IV. falta e?% IK. 43-45 espacio e n  bla~tco paro tver versos AD. 51 tol 
enmendado subve un priniitivo tor A .  

V. 53 berhesill U ,  brebesil I I f .  
1. 2 heues II1. 3 veill B I K ;  gcii IK. 5 barsalona D, haraolo~ia IK.  

6 deliurar DIR. i'e;cto de esta ertrofa e r ~  C :  
Sitot s'es fortz ma volontat fellotia, 
n o m  lays no cliaiit el so Bueuves d9Antona 
d'iin cossirier que1 cor me revirons, 
don velh la nueyt, qunn aiitra gent s'nsona, 
e-m nieravelh del coms de Barsalona 
rli~os desliuret de tan falsa persona. 
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ce  que tenga fe, vergüenza ni temor rey qiie desliiice a su Iieriiiaiio y trai- 
ciono a su tío; cuando por conveniencia recibió presentes del rey iiiglés de 
más ii11á de Blaya di6 vestidura berrnejs a cambio de saya. 

IV.  Me arrimo al rey casteliario, porque es espejo y flor de reyes y de  
emperadores [...], pues jamás, desde que Dios nació, vimos rey de  tanto 
valor, que hace y rehace a los suyos. Quien va hacia él bien necio es, a nii 
pirecer, si iio busca torre o atalaya d e d e  donde conteniplnr su alegre corte. 

V. Jamás, desde qiie pasó por Berbezilh, le  preocuparon iiiérito ni 
amor ni hizo tan nialvada expedición. 

1. Auiique tengo nii voluntad irritada no por ello me abstengo de 
cantar en la tonada de Beuve de Hantone, porqiie de noclie, cuando la demás 
gente duerme, lile reviie1r.o a cailsa de  iin pensamiento qiie nie da vueltas 
e n  el corazón. Muclio nie adrnira cómo el conde de  Barcelona se piido librar 
de tan falsa persona. 

58. Rlain, ciudad eri el estuario del Gnrona, frente a Burdeos, csliital 
de  los reyes de  Inglaterra eii el contineiite. 

59. l>ei.ret (como en los mss. I)lh? o preuet (conio en A ) ,  usorte d'é- 
toffen, LEVY: i'elii Dic. O sea : canibió uno vestidura rica por otra de poco 
precio, es decir : salió perdiendo. 

53-55. F." esta estrofa el trovador viielve a referirse a Alfonso de 
Aragón. 

3. Interpreto ui~oill coino uolu, del :.erl>o voluer, <<se touriierii, LEVY, 
Petit Dic. Según los nlss. CDIX se trata de ueill, de uclhn~, uvelarx. 

5-6. A mi entender esta ufalsa personan, de  la que el conde de  Barce- 
lona se ha librado hasta ahora, puede ser el propio trovador, que escribe estos 
versos irónicaniente. 



11. L'autrier qaii iiioc de Proenssa 15 boiia 
pagrt mout gen Iiomes de Tarascona, 
que tot I'aver que trais de l'erragona 
dia qeil cazec sotz lo pon de Nerboiia 
el mar Folquier qan inoc de Magalona, 
e t  espes lo dentre üenoa e Saoiia. 

111. Mout  fai gran tort qui de reii loocliaisona, 
-c'anc ab eiigan non coiiquis Medionn, 
ni fetz raubar mercadiers a Gimiia, 
ni tolc Polpitz als templiers d'Escaloiia. 
Aitals reis deu port;ir cros'e curoiia 
de part son avi, doii totz lo mons rassona. 

IV.  1.i sarraziii de Fraga e d'ilptona 
I'aii enseignal cum entr'els si razona: 20 
snle7>i ulec, voloii que lor respoiia, 

Ir. 9 et  tot D ; taragoiia B, teragona I K .  10 que1 D I K ;  cazet DIK ; 
n a i h n a  D I K .  11 folquer que D I K ;  malagona IK [ e n  K maloagona, con 
la o taclaada]. 12 entre res e saona [sazona I K ]  D I K .  Texto de esta es- 
trofa e11 C: 

L'autrier quari veiic de Praeris;~ la bons 
pagiiet molt gent Iioriies de Carcassoiia; 
ditz quelli quazec jos lo poiit le Narbona 
el mar floqiier que moc de Magalona, 
e t  empeys lo entro iiis a Sabolia; 
piieys tornet se'ii a Iie entro Cardon3. 

111. 13 re n l I í .  1 4  coiiques IIIIi. 15 giiiroiia I K .  16 tol I K ;  pol- 
piz D ;  als temples D ; deschalona D, de scalona I K .  17 crotz e A,  corte 
r D, croz e IR. 18 lo nioii I .  Te:& de esta estrola eit C :  

Molt fai gran tort qui de re l'ocliaizona, 
qu'nnc ab enjan no conquis Mediona, 
ni fetz raiibar mercldiers a üiroiia, 
ni tolc Polpins als tenipliers d'Escalona. 
Aital iey deu portar crossa e corona 
part son avi, on rnagiita gens ressoiia. 

IV. 19 darcoiia A ,  dartona IIIK. 21 salec malec A ,  sale rnalec D I K ;  
voliin I X K .  22 nnucalem A,  nalicalem B, nalicazalé I K ;  aicel cui Dieus 
confona A ,  per cui Dieus lo coufoiia B, cui Dieiis confona I K .  23 be1 D .  
24 vest D I K ;  jupa IIIX, .  Texto de esta estrofa e7t C: 

Li  sarrazi de  Fraga e d'Aytona 
l'an ensenhat ciini eiitr'els si razoiia: 
salec rnalcc volun ilu'om lur respona 
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11. El otro día, cuando partió de Provenza la buena, pagó muy gentil- 
mente a los Iliombres de Tarascón, pues toda el dinero que sacó de  Tarrsgona . 
dice que se le cayó bajo el puente de Narboiia. en el estanque Folquier, al 
'5alir de  Magalona, y (en realidad) lo gastó entre Géiiova y Saoiia. 

111. Gran injusticia coniete quien1 le aciisa de algo, pues jamás con- 
quisth DledSiia con engaña, ni hizo robar a mercaderes en Geroiia ni qiiitó 
Polpís a los templarios de Ascalón. Tel rey debe llevw báciilo y corona por 
parte de  su aliiielo, del qiie todo el miindo habla. 

IV. Los sarracenos de Praga y de -4ytonn le Iiaii enseñado cúiiio se 
habla eiit,re ellos: rnle~a nlec qiiirren qiie les responda, por <rnlicn zi~lelii, 

10-11. , Estos dos versos se refieren al litoral de Proreirsa (departaiiieii-. 
tos de Aude y Hérault de la actiial administración francesa), en el qiie abiiii- 
dan los grandes estanques, tocando al mar. Para ir de Magalotia (hoy TTille- 
neuve-les-Magiielonnt), localidad ccro%dn por el agua de uno de  aqiiellofi 
estanques g la del mar, a Narboiia, linbía qiie pasar por un puente de niás 
de i in kilómetro de largo construido en 10:10-1060, qiie bien podría liaberse 
denominado nel puente de  Narbonan, por llevar s esta ciudad, situada a 
u~ios 90 kilón~etros al SO, siguiendo casi sienipre la costa. El rnrir Folrruiiv 
es la denominación que debería darse a algiino de  los estanques. ya citados, 
basada en un noiiibre de persona, ya que se registran individiios llamados 
Folcarii en el obispado de IvLagaloiia en el siglo si. Debo agradecer estas no- 
ticias al prooenzalista M. René Lavaiid, qiiieii me comilnica, adenitís, el resiil- 
tado de las consultas que sobre este ],articular ha hecho a M. de Daiiiville, 
:,rcliivero de  Héraiilt. 

12. En los mss. B l K :  eli11.e Res e Snoiin, lectura acelit,ida por Iiolsen. 
Res es Riee, localidad del actual departamento francés Basses-Alpes, entre 
I.~rcal<~iiier y Castellana. La proxiiriiilacl entre Géiiovn y Saona riie iiiclina 
a mantener 1s lectiira del ms. básico, al paso qiie <<entre Riez p Saona» es 
tina vaguedad sin sentido. 

16. Escolo~ia ,  o sea Ascalón, ciudad de Palestina, primera de las cuatro 
baronias dé1 reino cristiano de  Jeriisalén, fanioss por sil sitio p conquista 
por Balduiiio 111 en 11.52. 

17-18. Alusión a Raniiro el Monje de Aragóii, abuelo de .4lfonso 11. 
19. Agtona, localidad a 10 Kni. al E. de Frnga y a 19 Km. al SO de 

Mr ida ;  perteneció ,a los teniplarius. C es el único maniiscrito que nos Iia 
transmitido este nombre geográfico, qiie los deinks corronipeti en Artolia, 
sin duda por descoiiocer la localidad catalana y tener presente la llamada 
hrtonn (en frniicés ilrtoiine), eti el Piiy-de-Dfime, a 14 Km. al N. (le 1Rioni. 

21-22. VCase a1 final del 8 7. 



per iinl~ca zoleii~, cui Dieus confona ; 
mas bels ariies Ii presta Ka Maimona 
qan tiest la cupa ab I'obra salemona. 

V. Annaut juglar, nial l:uillnt, cm;) trona, 
ab ben fer teiirps passaras la Rotona, 
que la nuoich gela e l  dia plou e trona, 
e tu, non 'as enqer soiita ta gona. 
IRendetz la1 oste, anz que trop van  somona, 
q'ieiis pagarai al laus de Na Peirona. 

VI. Eeis apostitz, Marqiiesnus ochaisona 
-pois Cabrieiraus dit i  reig de Mediona- 
de las tres mongas q'enpreignetz a Valbonv 
qand agron dich completa e t  ora nona. 

per naycasaleni, cuy Dieus cofona ; 
mar belhs aycortz li presta Na Meymona, 
que1 ~ U P R  viest ab loba salamona. 

V. 25 Aruauz joglars D, Arnaiitz juglars IK.  26 bocona DIK.  27 cela 
.AD gela I R .  29 trop no l K .  Texto de esta eslrofa en C: 

Ariiaut joglsr, mal Iriillrat, cara trona, 
ob ben fer temps vols paisar la Bocona, 
que la iiueyt ve e l  dia plou e trona, 
e tu non as enquer souta t a  guona. 
Ren la-1 ostes, ans que plus tc'ii somona, 
qii'ie.iis inetrxp gunpA al dig de Ka Pcirona. 

V1. 31 marseiliaus '4, marseillans D, marsellans IK. 32 pnois que ca- 
'breiral reig de  mediona U, pois que cabreiral roig de mediona I X .  33 tres 
jaltn en A ,  q'frilta e r ~  Ili. 34 dit coiiipletr ora nona DIK.  Terto de esta 
estrofa en C: 

liey apostitz, Marsellaiis ocliaizona, 
plus que Cabreira fa1 rey de Nlediona; 
belhas tres monjas emprenlietz a Vallibona 
qnant ogron dig completa e ora nona. 
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n quien lDios confunda; pero hIaiinona le presta hermoso arnés cuando viste. 
la juba con la obra salonlbnica. 

. V.  Arriaut, juglar, bizco, cara chata : con rriuy fiero tiempo pasariís el 
Botona, pues de noche hiela y de día Iliieve y truena, y no has desempeñado. 
todavía tu  capa. Devuélvela al Iiiiésped, antes de que te  reprenda demasiado. 
por ello, porque yo os pagaré en alabariza de Peirona. 

VI. Rey postizo: Marquesa us acusa -ya que Cabrera os Ilania rey 
de Mediona - por las tres monjas que violasteis en Vallhona ctiando Iiubie- 
ron dicho completa 3. hora nona. 

23. N o  Vaiwioiin: no creo acertada la suposición (le Kolsen, qiie ve cn 
este nombre una mujer de la familia del famoso Maimónides. El nombre 
Maimoua es corriente entre los árabes (recuérdese la efrita Maimoii:~. hija 
de Domri.gtt, jefe principal de los genios s~ibterráneos, que aparece en lai. 
Mil y Z L T L ~ I  ?~oiBes, noche 176). Para Spitser (de i t s .  f. rom. Piilil.>,, XLi,  
1921, p5g. 358), aquí l)'faiaimo?ia sería el feinenino <le ~ r ~ n i n r r í ,  rilioiio, simio», 
usado l~urnoristicamente como nombre de miijer. 

24.  obra salaniona. E n  francés antiguo aparece la expresión oure Sn- 
lcmon, significando cierta labor de taracea que adoriia \,estidos, p a ñ o  o' 
guarniciones. María de Francia hnbl? de u n  lec110 Bnnt ti pccol e li l i n ~ q ~ l ~  
Fureqit <tl'oeure Snleriit i~~ (Grii,oe~i,.or, 171 y 1 7 2 ;  véase Ix exglicncii,ii de 
Y. A ~ I ~ R C R O ~ ~ B I E ,  A ?bote oii n Postige of G~rige*r~nr, <rTlie Modern Laii- 
guage Reviewl, XXX, 1955, pOg. 333). En el E,izeas se describen unas 
sillas de  montar que Fzwont de l'ovre Snlelnon 11 ei~taille Je blnmc iuoie  
(4076 y 4077). Se trata, probablemente, de  la estrella de seis puntas, o 
dos triángulos entrelazados, del llamado esciido de  David (~naguén Bauid), 
con lo que Giraut del Luc aciisi de judaizante R Alfonso 11, del mismo modo 
que en los versos anteriores lo Ii;i preseiitado como aiabiaado. 

25. nzal huillal, lo interpreto como el que tiene los ojos extraviados, 
biaco. tr0710, femenino de tron, riplat, caniiisr, LEVY, Petit Dic. 

26.  Botonn, francés Boutonne, río que nace en el departamento Deux-. 
SEvies, afluente del Cliarente. 

33. En el ms. A falta la palabra tres, lectura que podría respetarsi su- 
poniendo cesura lírica (de las nzo~igús) ; el testimonio de los otros cuatro 
niss. (incluso C) y el hecho de que en el presente sirventés haya otros cuatro 
casos de cesura épica, me han movido n aceptar est i  palabra, gracias a la. 
cual tenemos otro ejemplo de  ésta (de lor t1.e~ inó~igíis). 

r331 





que es lo que inás nos interesa en estas investigaciones literarias. IReíinu, 
pues, algunas menciones dociimentales gue nos permiten llegar a ciertas 
conclnsiones 5 

1. 1130, 23 noviembre. Homenaje prestado por Guillelmus, vicecuines 
Bergitano, filius qui fiii Guile, vicecliomitisa, ad te Ugo de Mataplana, filio 
Adaledis. Ese l  padre del trovador, y el heclio de no mencionarse a su espooa, 
conlo en los demás dociimentos, 'hace sospechar que todavía era soltero. AC.A, 
perg. Ramón Berenguer IV, n.' 2. 

11. 1141, 24 de marzo. Documento en el que figuran Guillermus de 
Bergitano, su esposa Berengaria y sus hermanos Raimundus y Petriis. ACA, 
perg. Ramón Be~engiier TV, 11.' 136. 

111. 114.1, 25 de junio. Dociiniznh en el que figuran Guillerine de 
Berguitano, vicecomite, su esposa Berenguera y su hijo Gtiillemie. El pri- 
mero en que aparece el nombre del trovador. ACA, perg. Ramón Btren- 
guer IV,  n.' 166. 

IV. 1166, 13 de junio. Documento en el .que figuran Guillelmus de  
Berguitano, vicecomite, su esposa Berengaria y sus hijos Guillelmus y Rai- 
miindiis. Archivo del Priorato de Cataluña de la orden del Hospital; 

V. 1173, 7 de octubre. Documeiitu en el que figiiraii Giiillelmus de 
Berguedan, su esposa Berengaria y siis Iiijos Guillelnitis de Aergtlednli, Rai- 
mundua, Bercngarius y Ferrariiis. Este Ferrarius debía murir pronto, pues 
no lo encuentro en documentos posteriores. Cartulario de Poblet, 11." 296. 

VI. 1182, 9 de octubre. Docuniento en el  que figuran Giiillelmiis de 
Berguedauo, su esposs Befengaria y sus hijos Gt~illelnt~ts, Raimunrlus, Be- 
rengarius y Bernardiis. ACA, perg. Alfonso 1, n.' 383. 

VII. 1183, 31 de agosto. Donacióii lieclia por Guillel~mzis <le Berfiitano, 
en la qiie firman su madre Berengaria, el hijo de ésta Berengarius y su her- 
mano Bernardus. Cartulario de Poblet, n." 818. 

VI11. 1183, 11 de octiibre. Testamento de Guillelmiis de Bergitano, eii 
el que nombra albacea a su esposa Berengaria y menciona a sus hijos Guillel- 
mus, Berengarius, Beinardiis y IRaimlindus. Archivo del Priorato de  Cata- 
Iiiiia de la orden del Hospital. 

IX. 1183, 15 de noviembre. Doiiiniento en el qiie figiiran Guillelnius 
de Bergueda, su esposa Berengaria y sus hijos Gaillehiul.~, Bercngariiis y 

- 
3. Recojo Isr notas dadas sueiiilauimte m'. M i ~ i  u Pus~rsAi.r, De los trovndores en sa- 

t<alio. Barcelona, isao, p6g. 285, nata l. que iiroeedeii de pcrgaminas reales, siempre eompill- 
sacias Y adicionadas por mi frente a los doeumnitos del Archivo de lu Corona de Arap6n. 
Otras noticias, slpiiiior procedentes del Archivo del Priorato de Cataluña <le la ordrn del 
Hospital. 196 tomo de J. M i R n  u Slas. Loa uescomtes de Cerdanya, Conflent Y Beroodb. 
~Nemarias de la lleal ~\cademia de Biienas Letras de Barcelonan. VIII, 1001. 066s. 150-162. y 
Eaguesto aobm el trovador Vilori?nt~ aiiib aloiri ic~ naves de Crcilleii~ de llorgadd. Ramon de 
Mirozi.1 i G u i U ~ n  de Mtw, ~ R e r u e  Hipanique~,  XLVI, 1~10, ~ 6 ~ s .  210-?o& g Rnnlmenle s p r o ~  
veeho 10s abundantes <latos qiie iuos ofreec el Cai.tulario de Poblet, yii ritndo. Sicmpregur 
trascribo el nombre del ti.oyrlor. lo pongo en i,<,mivn, pnm eritnr coiifusionci e o o s u  podre. 



Bernardus, y en el que se hace una donación a Raimundus, hijo de los pri- 
nleros. Cartulsrio de Poblet, u.' 814. 

S. 1187, 25 de abril. Test:imento de Gzrillelntuu de Berpadano, en e1 
oiie menciona a sus hermanos Raimundus, Berengarius ;: Beriiardus. Hace 
referencia al allater meus defunctuso. Tiene por el rey Alfonso los feiidos 
de los castilos de Madrans, de Chatserres y Espinaheto y un feiido por Hugo 
<le Mataplzna. ACA, perg. Alfonso 1, n." 4.51. 

XI. 1188, 18 de diciembre. Doci~niento en el que Raimundus de Ber- 
goeda confirma ciertas donaciones que su hermano Gtiillel?nus de n e r p ~ e d a  
i.sqiie liodie dcdit. De lo qiie se dediice que este Guillelmus vive todavía. 
Cartulario de Poblet, n." 316. 

XII. 1196, 18 de agost,o. Docunieiito en el que figura11 Berengariiis d e  
Bergitano, su esposa Galiana y sil hermano Bernat Ramoir (el BernarJus 
de los dociimentos anteriores). En él se habla de las donaciones e t  vcn.ias 
quas pater meus el fratres mei Gziillelmzrs de Bergitaiio atque IRnimuiidus 
nntecessores mei ... condnni fecerur~t. De lo que se deduce qiie Gaillelnaus 
<le Be~gitu91.0 !;a había miierto. Cartulario de Poblet, n.' 290. 

XIII. Docunieiito sin fecha. Giiillebnuu de Be~gitano, maiicip. afirma 
qiie volo pergere in percgrinncioiie Sancti Iicobi, y figuran las firmas de su$ 
~ a d r e s  Giiilaliiii de Bergitaiio y Berengiiera p de siis hermanos Raimiindus, 
Berengarius y Bernardus. H a  de ser anterior al rlocilmento S,  de 1187, pues 
aun vive el padre del trovador. e s t e  emplea la designación mascip, o sea 
j117110~, para distinguirse del padre. C:artulario de Poblet, u.' 300. 

Estos dociinle~~tos nos revela11 que el trovador es el Gzr<lleln~~~s de Ber- 
gitniio, hijo de Guillelmus ). de Berengaria, ya que el padre de este consta 
corno muerto en 1187 y la prodiicciíin <'.el poeta puede feclinrsr. hasta 1192. 
El trovador nacería entre 11.70, cuando su padre aun parece ser soltero (do- 
ciimeiito 1) y 1143, cuando aparece su nombre (documento 111). Ello se 
aviene perfectamente con la fecha que hemos dado a Chan,soneta leri e plonP 
(11:2), pues la hubiera compuesto cumplidos ya los treinta años. Vivía to- 
davía en el año 1188 (docuniento Xl), pero Uinbía muerto en agosto de 1196. 
(dociimento XII). SII Última poesin fecliada con seguridad es de  1192. Po- 
demos afirmar, pues, que el trovador Giiilhem de Berguedán, nacido entre 
1130 y 114.3, niurió entre 119% y 1196. 1.0s docunientus nos permiten asegu- 
rar que no se casó. 

Contra esta croi~ologín podría oponerse un argiiriiento J e  Fraiicesco A. 
Ugolini, basarlo en datos documentales de hlilá y en las poesías del trovador ". 
E n  el planii Co~iriros chalit (P-C, 710, 9) el poeta dice que s En P o ~ s ,  lo 
pron de Matnplnna (verso 13) l?aio?zs l'nqi mort (vei.so 14). En otra poesía de 
Guilhem (Bela ni  auzit, P-C, 210, 5) ,  se habla mal del riaarques (siilicel de 
Mataplana) y se mencioiia- con afecto a una dama llamada Na .Tzrzianm 

-- 
4. Fn.4rFEsto .4. UGOLiSl,  P o ~ s ~ .  d i  Ctlilhev~ <la B e l ~ l l e d n  iii un codiea eatnlona, rdrebi- 

vum Romanieurnn, XXl11, 193% DAS. 2% 

l36l 
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(verso 22). Según Mili " un Hiiguet de Mataplana, !marido de Luciana (léase 
.Jussiana, dice Milá apriorísticamente), murió en la conquista de Mallorca en 
1229. De todo ello Ugolini concluye que Guilhem de BerguedRn, el trovador, 
viviú hasta la primera trentena del siglo xrir ,  aunque advierte, en nota, quc en 
otra poesia de Guil:liem ( U e m  uolvia, 210, ha), al de  Mataplana se le llama 
P077.g Uge, "o Pons, simplemente, como en el pianli. Se trata de un authii- 
tico espejismo, del que tiene la culpa la conlplicada onomástica de  l i s  
familias nobles catalanas de la Edad Media y no la honrada investigaci0ri del 
romanista italiano, a quien tanto dehe el estudio de los trovadores catalxnes. 
Para poner las cosas en claro, partamos del Pone Ugz que acabamos de nien-, 
cionar. Guillieili de Berguedán escribe : 

J 0 . N  Ponz U@ non lais udurmir, 
qzce segars es qu'om l i  deman 
Rocha Moura, qlie f u i  bastir, 
e la f o r z d  de C a r m e a o n  ... 

Aliara bien, en documentos de 1121 y 1154, aparecen el castro de Rocha 
Maura y el castro de Carmasono conio pertenencia de Poncius y de Ilgo, 
condes de  Ampurias '. F.11 otro documento de  diciembre 1171 (Cartulario 
de Poblet, n.' 290), figura Ugo, Dei gr,atia comes Inpuriarnm, y tras su 
firma las d e  losiane, comitisse, y la de Poncii, filii eorum. Otro de mayo 
de 1174 (Cartulario de  Poblet 289). lo encabezan Poncius Ugo~iis, comes 
Impuritanensis, et niater mea V i s i u n a  (sic) y se firma con el signuni Poricii 
Ugonis, comitis Impuritannensis y el signum .Tusiune (sic), comitisse, ma- 
tris eiiis. Por otro documento de  1178 (Liber Feudo~um Muior, n." l44), sa- 
bemos que lusiana, comitissa de Iiripuiiis, era Iiermana de Oria, comitissa 
Paliarensis (de Pallurs). Por lo tanto, el Pona Ugz de la poesía B 6 . m  volria 
de Guilhem de Berguedán, no es el señor de  Mataplana, sino el conde de 
Ampurias, y la J u a i a n a  de Ben ni  m t ~ a i t  es la condesa <le Ampurias '. En 
cuanto al Poris de Mataplana del planh de Guillheni, pudo haber muerto en 
ciialquier acción contra los sarracenos en tiempos de Alfonso 11, pues auiique 
este rey no adelantara la reconquista, no dejó de hostilizar a los invasore:,; la 
toma y pérdida del castillo de  Polpís, aqui estudiadas, nos demuestran que 
existieron en aquel reinado posibilidades de que un caballero catalán rnui.iera 
luchando contra paganos '. 

5. oc los trovadovea, p k s .  58(i y 287, en la nota. 
B. LBM, d h .  700 y 10,. En el nZo 1ma Roca Maurn y Camensd ya wrtenccian s los 

m ~ l d c s  de Ampilrias, cfr. F. MaasrlvlrJa r Foss~s. Loa conde8 da Amniinaa uindicodaa. Olot; 
1917, p i s .  70. 

7. se6611 MorsrLvATJv, o. c., oiigs 01-102. H u s  111 de  Ampurias (1154-1178) caso con Ju- 
siana Biitrnzu, y fueron padres de  Pons Hit$ 11 (1175.12001; el nombre de Jusiana. condms 
viuda. se halla en rlocutnenlos d i  1102. Giiilhem de  Berguediin se refiere, pues, a Pons IIug 11. 

iiii8 porslii, y u su mndrc, en la otra. Para numcritar la mnfiisidn con Las noticias que rla 
Mil5 sobre Ion Matanlana, iesiiltn qiir Rug IV de Ampurinr (12(0-12m3. pnr t ie i~ó en Ln CQR 
qiiiatn di Mhillprca y muri6 en esta isla (cfi.. M o ~ s r ~ v n l r r .  ~ 5 8 .  110). 

8 .  hiiilquc en los documentos no Iie Iinllsdo niiisún Mala~iliiiln titulado Marques. cl ver- 
sotiaje tiintus veces vilipendiado por Guilhem de HergiiedBn, y tan sinceramente Uorndo en 
SU famoso elanli, se llnmnha Pona d i  Xiotunlnna (noiiibre que Ir <In en las versos 4 y 1s del 
p ~ a i I ~ I ,  única vez que el pccta e ~ c i . i I > ~  9" nombre de pila). Se trata, sin ningún genero de 



Todo lo que antecede va encaminado a precisar la feclis de la poesia de  
Guilhem de Berguedán Sirventes ab raso?¿ bma, en la que se menciona el 
Beuve de Hmutone. Sabemos que nuestro trovador ya había muerto en agosto 
de  1196, y al propio tiempo Alfonso 11 de Aragón, fallecido en abril de aquel 
mismo año, es mencionado varias veces en al misma poesía. De él se dice: 
que tomó por fuerza el castillo de  Brull, en Ausona (versos 7 y 25), hecho 
que no he logrado determinar históricamente, y que seria un buen t e ~ i n u !  
nd qziem para nuestras rebuscas. Pero podemos intentar una datación más 
precisa de Sirventes ab razon bnlia, a base de lo siguiente : en esta poesia se 
satiriza al vizconde de Cardona " el cnal, según la antigua biografí~ 9e 
Guilhem de Berguedón, fué asesilindo por el propio trovador. Ya sé hasta 
qué punto merece f e  esta indicación, e iluso seria tomarla como piinto de re- 
ferencia. Por el óbito del vizeondc Ramón Folch IV de Cardona, se sabe 
que fuit interfectiis ili Collotmt anno Domini MCLXXV, y en una carta del 
abad de Cardona al Papa Alejandro 111 se relata que a "norte dontini nostri 
Raimundi Fulchonir, felicis recordationis, tulita est guerm interhomines de 
Cardona et traditores que ezim interjecerunt, quod ?iz~llus de Ca~dona potest 
P:F~TC nisi armata monn ' O .  Evidentemente, se trata de  momentos en que el 
vizcondado está desamparado. Ramón Folch IV murió sin hijo varón, y 
consta que su nieto y sucesor Guillem Folcli confirn~ó los privilegios de los 
habitantes de  Cardona en 1185, diez años después del asesinato ". Todo 
ello confirma que nuestro trovador, en Simentes ab razoti baila, trata de 
Ramón Folcli IV, asesinado (<por él mismo?) en 1175, y con cuyo nombre 
(Folc Ea-mon) hizo retruecanos, cuando vivía el vizconde, en su poesía 
Cantareg medre  m'estazi. Debemos concluir, pues, que Sirventes ab raeon 
bona es anterior al año 1175. 

11ullas. del Yo'oriciwa de M o t u ~ i a t l ~  que cncueiitru eil documentos que se fechaii entre 1112 
y 1110 (cfr. LPM. n.oi 8511. 800, 810 y 890: r:artulal.io de  Poblet, n.o 3051 y que era hermano 
del mnyoraago Hugo de  Miit;iiilriin (cfr. documentos de  1113 y ¿118j? en E1 &libro Blo>iiho de 
Soiitos C ~ U B .  Barcrloiia, 1047, ed. F. linisr, n.o8 102 y 2741, Lu identidad de  este PonOus de  
Mataplana cuii el personaje t an  citaclo por cl trovudor queda corroborada no tan r6io parque 
ambos tiparecen atestigu~ilus eii Las mismos iiños, sino t a m b i h  Wr hallar a Pons doeument3do 
eii 1112. eri los Iiigsrcr <Ic hlclgiiiil r Sanieiras. donde, según un sirrentCs de Guilhem de  
Bergurddn (P.C. 210, a). d d i  hthlaplana se rompid ti'w dientes (cfr. mi artículo Arotideto. 
de torz chnritor m'neir, ~iiig. ?%s. iiota 81. I'onS de Mntapiaria, pues, murid posteriormente n 1170 
(última vez que lo encuentro doeuinuitadol y niites de  Li8i1 (cuando ya consta muerto Foilbem 
rlr Rsraiirrl6n\ "" -" 

0. En el verso 5 el trovador rnencioi~i iiI uiscoirili de Catdono 1. cii el 85 dice 9ue ya r e  
muerto ;il rey de Aragdli si iiu entierra viro nl Vezcoins. 

10, J. 8A~ldR6 Y CASAS y .l. S~lilll  I Y I L L R ~ .  Hietovia de Unrdann [Barrelana, 1W51, &s. il 
y 218. 

11. Ibid., pig. 55. El tn~cc~o vizeonde Giiilicni Folch tenla quc ser miiy joven al morir a r e  
sinado su abiielo Ramnn Wolch IV. Bste eas6 en 1151 coii Imbel de Urgel. de  la cual tuvo 
tina hija. Anglesa. Esta Aiislela se casd eoii el conde Ram6n Roger de  l'allars. enlaec que. 
BU" ~ u ~ o n i e l l d ~  Olle se efectuara siendo In novia muv niñn. no ouede ser siitcrior o1 iiiio 1101. 
~ n g l e s i  tuvo do; hijos, de  los cuales Roger. el priioz4nifo. f u i  conde de  Yailais, y Guilicm 
Foleh, cl segundo, viaconde de  Cardoni. Calciilnndo lo m;is ecfiido posible, Guiuem Poleli 
pudria haher nacido en 1107 (contando sil mndre quince aíios, Y siendo el segundogénita). 
AL heredar d viamndado como m6xiino debla tener unos ocho a h s .  Hago estos c&leulos pnni 
uuc quede bien claro que Guilhern de  Bcr~uediiii, cuando t ra ta  del vizconde de Cnrdoiia. ha 
de referirse forzosaniente n Rnm<in Vbleh IV, asesinado cn 1176, lo que se mn8rme con. les 
jncsod de palabras eaii vi iioiiilirr Folch Ra-m6n u que axudo en cl texto. 



EL 'TROVADOR GIIiAU'I' DEL LCC ? 4 i  

Junto  con el Beuue de Hantone este sirventks de  Guilhem de  Bergucdán 
menciona otras dos gestas francesas. E n  primer lugar cita a Guioz de I'An- 
toil, el héroe del cantar d e  Gui de Nanteuil, gesta que, con vagiiedad, se 
fecha hacia finales del siglo XII ' Y  Ahora podemos precisar que pa estaba 
divulgada e n  1175. Cuando en estos mismos versos habla nuestro trovador 
de  N'Aimeric de x a ~ b q n a  A cui Charles det  capdoil, se refiere al famoso 
pasaje del cantar d e  Aynieri de Nnrbo?ilio en que Carlomagnd otorga al joven 
Aymeri el peligroso feudo de  Narbona. Este cantar se considera escrito entre 
l l 9 @  y 1217 '? Desde ahora no  es infundado concluir que ya se conocía en  
Cataluña antes d e  11  75. 

Estas precisiones sohre la cronología d e  la producción de  Guilhem de  Ber- 
guedán tienen, como se ve, gran importancia para fijar la de  los temas de  
los cantares de gesta. Y en este sentido señalemos el trabajo de Aurelio Ron- 
caglia 14, recienteniente publicado, en el que, también a base d e  una refcrin- 
cia de  Guilhem d e  Berguedán, se precisa la cronología del Roland a Saragor.?a. 
Ahora podemos afirmar que esta mención es anterior a 1196, fecha en  que 
Guilliein ya Iiabía muerto. 

Alfouso, re$, dc Arne<jn, conde de Barcelona tj rnarque's de Pro":enea, concede 
a los e~lialleros del Temple el castillo de Polpía, por ellos i:oniq~iiulado u los 

sawncenos. B i r  de Provenso, enero de 1190. 

Ego Ildcfonsus Dei gracia rex Aragonuiri, comcs Bsrchinone et marchio Pro- 
uincic, ob remedium anime mee prcdccossorumque meorum pcr me et per oiiines meos 
dono, laudo atqtie concedo perpetuo Deo et domui milicie Tcinpli et universo 
coiiventui eiusdcm loci presenti stque fiitiiro esstrum de Pulpi~ et villsm quam 
supernc virtutis subsidio nb inimicis crucis Clirirti ndquisiveriiiit absquo rctentu 
~liquorum omnibus introitibus et eritihus suis, cum aquis, pnscuis, cum silvis, 
iiemoribiis, euni ornnihus honoribus et posse~sionibus suis cultis ct incultis, et etiam 
eum eetem jure et omnibus pertinencis suis Iiercrnis ~ i l i c e t  et populatis que pcr- 
tinet ve1 pertinere debent pmrnemorato castro ct villa, hnc modo videlicet ut pre- 
dictum eastrum et uillam st cetera omnia pertinencia eisdem libere, quiete et  sine 
aliqua mei et meorum contiad'iccionr et contrarietate hnbennt o t  teneant atyue 
possideant et ex eis pleiiaiii libcramque patestatem habeant faciendi omnem pro- 
priam vnluntatem suam omni temporo iit. ex sOo proprio. Hoc auteni donativtim li- 

- 
!fr. U. T .  HOLXY~?. A lb is to~~  of d d  ~ I S ? I C B  l i t ~ m t u ~ e .  Nueva Y0t.k. 1 ~ 8 ,  pbg. 117 






