
EN TORNO A 
ARONDETA DE T O N  CHANTAR M'AZIR 

por  M A R T ~ N  DE RIQUER 

H a  publicado recientemente don Ramón Ar.imón un notable estudio 
sobre la poesía trovadoresca, en lengua provenzal, que se inicia con el 
verso A~ondeta,  de ton chantar ni'aeir '. En él resume las diversas opinio- 
nes que los provenzalistas han emitido wbre esta composición, y tras ejei- 
cer una ceñida crítica, llega a determinadas conclusiones sobre el  autor de 
la poesía, su fecha y circunstancias en  que fué escrita. Las vicisitudes por 
que ha pasado esta poesía (PILI.ET-CARSTENS, 210, 2.) pueden resumirse 
del siguiente modo: conocida solamente a través del texto que ofrece el 
cancionero O (de la  Biblioteca Vaticana), donde .aparece sin nombre de  
autor y entre otras dos canciones de Folquet de Marselha, Miiá y Fonta- 
n a l ~  la atribuyó a alguno de los caballeros que acompañaron a Pedro el 
Católico en el desastre de Muret (1213), y sugirió el nombre de  Uc de Mata- 
plana como presunto autor. Años después se descubría el  manuscrito 
Cimpori (a', de la Biblioteca Estense de Módena) en el que aparecía un 
nuevo texto de la mencionada poesía con la atribución explícita a Guiihem 
de Berguedán y copiada entre otras composiciones de este mismo trovador. 
Admiremos el certero juicio del maestro Mili que, a base de unas indica- 
ciones levísinus, llegó a la consecuencia de  que el autor de Arondeta era 
catalán, lo qne se veía confirmado por el hallazgo de  este nuevo manuscrito. 
Pero la explícita atribución a Guilhem de Berguedán tropezaba con una 
seria dificultad cronológica, pues Miret y Snns había consignado que el 
conocido trovador murió bacin el año 1202. Ante esta difiparidaa de fechas, 
Massó Torrents llegaba a la conclusión de que nuestra poesk había sido 
compuesta en 1213 por otro Guilhem de Berguedán, del que t a m b i h  se 
tenían noticias, hipótesis que fué luego acogida por eminentes provenza- 
listas '. Más recientemente, en 1939, Francesco A. Ugolini devolvía al 

1. R. A I ~ A Y ~ N  I S ~ I I B A ,  Sobre 1'et"bucij d'A7oiidetn de toli c h n n t ~ v  ~n'aril. oEstudia 
Rornhnic$n, 1, Barcelona, 1947-4s, uks .  49-81. Se enwntrar.in en este trabajo las referencia. 
bibliogriifleas $obre los rlivcrsaa eetit<lios que se ban publicado ~~elativos s nirbtri  goejis, gor 
10 011e c r e ~  indtil repetirlas nqul. 

4. Del mismo modo, frente n Is dis~etidod eronol6gica que presentan la$ dos a t r e s  
pocsisl ilel troi.ndar entalAn Ue de hfataglana. Adriana Cobani señala dos poetas #el mismo 
nombre y linnie: iino muerto eii Muret (1213) y otro que en 1200 se registra entre 10s scolareg 
illiistrer de Boloiiin; v4sne A. CAoani, Lc poeaie di Uc dc Mataslano, .Cultura Ncolatina~, 
1, 1041, P'LCQ. 218-211. A pesat. (le este tiahsjo iio creo ilue el protilema se pueda dar por re. 



más famoso Guühem de Berguedin la paternidad de Arondeta, al propio 
tiempo que hacía llegar la vida y la producción del poeta a tiempos más 
próximos, o sea hasta los primeros treinta años del siglo XIII. 

Detenida la cuestión en este punto, Aramón estudia minuciosamente 
la poesía y llega a la conclusión de que es obra del conocido trovador 
Guilhem de Berguedán y que fué escrita en el año 1181 (fecha ya sugerida 
por Jeanroy y por Bertoni, pero que luego se decantaron por 1213), for- 
mando parte el poeta de cierta expedición sobre Toloca que habría realizado 
en este año Alfonso 11 de Aragón, el rey trovador. 

Para fechar nuestra poesía se ha reparado, casi exclusivamente, en sus 
versos 25 y 26 : 

Arodkta,  &1 rei n0.m posc partir 
g'a Tholoea no1.m convaga seguir. 

 golondrina, no puedo separarme del rey, pues debo seguirlo a Tolosa~i.] 
Con esta frase el trovador se excusa de no acudir al lado de su dama, la 
cual le envía un mensaje por medio de la golondrina. En la poesía no se 
halla ningún otro elemento que nos precise quién era este rey. Milá creyó 
que se trataba de Pedro el Católico, que fué derrotado en Muiet, cerca 
de Tolosa del Languedoc, en 1213.; Aramón, en cambio, sypone que es 
Alfonso, su padre, quien, según deduce de un pasaje de las Gesta comitum 
Barcinonensium, yendo a entrevistarse con el rey de Inglaterra, en 1181 
atravesó los dominios de su enemigo el conde d e  Tolosa, devastó sus tierras 
y atendó frente a la capital, en la que causó daííos. 

Al fijar en 1181 la composición de Arondeta quedaría establecido que 
su verdadero autor es el trovador Guilhem ih Berguedán, ya que Ar,amóu 
ofrece una serie de datos que hacen verosímil que aquél formara parte de 
la citada expedición a Tolosa de 1181. 

1. CBON-ECPERD EN ~ A R o N D I ~ T A ~ ~ .  LOS dos problemas fundamentales 
que se han planteado en torno a Arondeta, o sea el de su atribución y el 
de  su fecha, pueden vulver a ser examinados desde un punto de partida muy 
distinto, que Aramón ni  tan sólo alude. Me refiero al estudio de los senhals 
o seudónimos con que los trovadores escondían el nombre de las damas 
que celebraban, de altos y de otros poetas contemporáneos. En 
nuestra poesía aparecen dos senhals .que creo conveniente poner de relieve 
y estudiar a fin de averiguar a qué personas encubre el trovador con ellos. 

suelto. Es preciso es tab i so  si el U$ de Mataplana que tenso116 con Raim6n de Miraval ea 
el mismo cuya mrtc describe Knim6n Vidal de Reailú cn su poema Eti oauel temps c'om 
em joia, qiio gcneratmente se fecha a n t e  de 121s por creer que Ue murid en eate año. Ahora 
bien, el citado poema ha de ser bastante posterior, ya uue en 61 se citan nueve versos de 
la eancidn Nulhs om no vol (PC. 2x5, 10) de Guilbcm Mantnnhagol (lo co7ioieaena Molitninlio- 
p.out., dice Raimdn Vidal. y "fase el extracto en Mhs6. La can& pminpol en lo literot~iro 
cotolona, &. 864). la cual ha sido fechada entre 1252 y 1258 (cfr. J. COULhl, Le tmubodour 
Guilliem Montanhavol. Tolosa, 1888, &e. 28 y 1141. Recuérdese, además. que en el -o En 
opuel tmne se m ~ i s n  d i e ~  fragmentos de mnOones de Raimdn de Miraral. Es de riotlir. 
tcmbi6n. que en la er6nica del rey Jaime 1 se dice que Uc de Mataplsnn fud uno de los 
caballeros que Iiiiyemn en Murct. abandonnndo a Pedm el Cnt6lim (8 9). dctnlle que es de 
sosmbni aue el sobereno cronista Iiubieiera <aliada n scr cierto que Uc hubiese mucrto a 
eonsauuicia rle hendus recibidas eu auueua triste ocei6n. 
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El primer smltal se halla en el verso 6:El poeta increpa a la golondrina 
que no le deja dormir con su parloteo, y le dice : 

e qar no.m dite o salute o messatge 
de Bon-Esper, non eneent ton lengatge. 

[%Y pues no nie traes salutaciones ni mensaje de  ni Buei~a-&psperanza, 
no presto atención a tu iengu.nje>i, o ca tus pdabras~] .  h lo que el pájaro 
replica que va a visitarlo porque Este es el deseo de su señora. Queda con 
ello cliro que bajo el seudónimo de Bon-Esver se esconde el nombre de 
una dama, la cual es precisamente la que celebra el autor de la poesía. 

2.  «BoN-Espea» Y P w o r c 6 ~ .  En la producción del trovador Perdigón 
hallamos el mismo senhal, aplicado también a una dama de la que el poeta 
es t i  enamorado. Una de sus canciones (111 de l a  edición de Chaytor '), 
empieza : 

Trorp ai estat mon Bon-Esper no wi. 

[*He estado mucho t.iempo sin ver a mi Buena-Ebperaníau.1 En la tornada 
el trovador menciona a Belhs Ilai~liers, que es un senhal empleado también 
por BertrBn de Born, Peire Vidal y Aimeric de Pegul'hán a para designar 
al vizconde Barra1 de Marsella, que murió a fines de 1192. En otra de sus 
canciones (ed. Cliaytor, 1) Perdigón acaba el tercer verso de cada una de 
las cinco estrofas con las palabras bova esper. Como el tema de la poesía 
es la esperanza, en casi todos los casos es posible no ver un senhal en estas 
dos palabras. Stronski, al editar la canción ', nunca las pone en mayúscula, 
lo que demuestra que no ve en ellas un seudónimo, 3- Bergert niega 
que, en esta poesia, sean un senhal. Cbaytor, no obstante, emplea las 
mayúscdas en los versos SO, 39, 41 y 43 (en estos dos últimos, en el 
interior del decasílabo), con lo que da a entender que en estos casos cree 
en una denominación personal, Mi opinión es que el trovador, que  con 
toda claridad emplea en otras dos poesías Ron-Esyer como senhal indis- 
cutible, en la presente juega con el significado de estas palabras, lo que 
demuestra que dedica la canción a la misma dama. 

Finalmente, Perdigón es autor de otra poesía (ed. Chaptor, IV) en cuya 
ton~mda leemos : 

d i !  Bel-Esper, pros dmnpm eisser+tida, 
k n t  F a n s  &gs es si d'amor mal m'en pren. .. 

[ai  Ay, Bella-Esperanza, dama noble y distinguida, es muy justo que me 
llegue algún mal de  amor ... u] Observemos que el senhal se repite nueva- 

l. A. J. C~Anon, Les cliansons de Perdigon, "01. uLm Classigues Pranqsis du Mosen..4~c*, 
n: 58, París. 1020, p&g. S. 

a. Vdnse C. S~namrr, Le tmubadoar Polgaet da anradlle, Creearia, 1810. 066.. JF: P 
para lo fecha <le l a  muerte de Barral. p8g. 18.. 

8. Ibid.. págs. 101.105. 
4. F. BenoenT. Die von den Tmbadors p.enenten oder gefeielten Domen, Beihefta zur 

szcitsehrift iüi romanisclie Philologien, n.' 40, Halle. 1918, p6g. 80. 



mente, a pesar del cambio de  Rol6 en Be/, atribuible si11 duda s los anxa- 
nuenses, como veremos al tratar del mismo caso en el párrafo siguiente. 

Ernest Hoepffner, comentando estas poesías, escribe: nVoici donc, 
groupé autoiir du norn de Bon (Bel) Esper, un petit cgcle de  chansona. 
Elles traitent chacune un motif littéraire différent. L'tine (n.' 1) est une 
déclaration d'amour du poite dont les voiux n'ont pas encore été exaucés. 
Dans I'autre (n.' 1111, écrite en terre h a n g i r e  (v. 18), le troubadoiu exprime 
les craintes que lui cause pour son anlour une séparation prolongée. Dans IV, 
enfin, il se plaint des rigueurs de sa dame e t  se désole d'avoir quitte son 
amie pour une autre encore plus impitoyable (str. VI)» 

Chabaneau ', seguido por Chaytor ' y otros, colocó la actividad de  
Perdigón entre los años 1195 y 1220. Jeanroy ', en cambio, la sitúa entre 
1190 y 1212, aproximadamente. Ya hemos puesto de  relieve que la mención 
del senhal de  Belhs Raixkrs nos lleva a una época anterior a fines de  1192, 
que es cuando tenemos que situar el ciclo de [mesías a Bml-Esper. Añada- 
mos que este senhal, en Perdigón, no ha sido objeto de ningún intento de 
identificación, que yo sepa. 

5. ~BON-ESPERB Y GAUCEL~I FAIDIT. En tres composiciones del tro- 
vador Gaiicelm Faidit volvemos a encontrar nuestro senhal. En la canción 
que empieza Mo~l t  m'eilajd 0gai1 lo coindete nzes ' el poeta lo encuentra 
todo triste y desapacible, y s  que las cosas agradables que le rodean 

780 smt lai, mi. ai n~ml Bon-Esper, 
que senes lkis n o m  pot nnills jois plazer. 

[uno están allí Ilnnde tengo a mi Buevia-Espern~iza, pues sin ella no me 
puede gustar ninguna alegria~,  versos 6 y Y]. La ausencia es debida a que 
el trovador es retenido por su señor el c o m  Ja<lf7es (verso 19), personaje 
que ha sido identificado por Robert Meyer ' con Jaufré de la Marcha, 
Iiermano de Hugo IX, y con Jaufré, con* d e  Bretaña (que murió en 1186), 
como recoge Jeanroy 3, lo que parece niás lógico, pues Gaucelm Faidit 
vuelve a citar al conde en el planh que escribió por la muerte de su hermano 
Ricardo Corazón de  León. 

En otra canción (Sblote e cha?~tav *) Gaucelm Faidit celebra con ale- 
gría que su dama le haya rogado que vuelva a cantar y que le haya com- 
pensado con un beso los males que le causó ; a lo que añade : 

5. E. IIOIPI.INPR, La biagropliic de Psvdiaoli. tcRonianinv. LIII. ln27, oágs. 310-041. 
o. C. Ciiasr~uu,  Les biooranhice des tro%badoulrs en lonotbe provmcole, en Histoire gdnd- 

rolo d e  Lonuibedac, vol. J .  Tolosa. 18S5, púg. 875 (10: de La tirada aparte). 
7. Les chansorir de 2erdigoti. dg. vi. 
5. A. JIANI(OY, Lo poinibie IVRRUB des t l0ubod0~78,  1, ToIo.uL-PRII~, 1084. 1)Q. 412. 
1. Edicidn en A. Korsr~, l'robnriowediclite. nSarnmlung romanircher Obung~textes, n: s 

Hrlle. 1925, p6g. n. 
2 .  11. Nrvrn, Dos Leben des Tmbadols Garbcelwt Foidit, tleirlelberg. 1870, DSg. 60. 
s. 1.a podaie ivtiouo. 1, p6s. %as. 
J. KOLSW, Tvobadorgidichtr, p6g. 19. 



Mos Bos-Espers nz'a tan 
d m a t  qu'ieu íio.1 poi& 

la m y t a t  gm~ir,  
si per tostemps uivia. 

[<Mi Ruclia-Erpcra~iza me ha dado tanto que no podría agradecerie ni 
Li mitad, aunque viviera para siempre)), versos 85-38.] La canción es  
enviadi a unos protectores del poeta que esconde con los senhals de Me- 
Capa y de Ric-de-Joy, del cual dice que está en Lombardia. 

Por tercera vez menciona Gaucelm Eaidit nuestro senhai en la canción 
L'onratz, jnuzens seTs5". E n  ella recuerda aquella agradable tarde en que 

Venc ntos Ros-Espers 
gen comrplir mlalei~<le?isa. 

[avino mi Buei~o-Esperanza a acabar gentilniente mi espera>, versos 8 y 41. 
Hay que observar que en !os manuscritos D y N se le Bos-Espers, al pasa 
que en los demás (A, B g a) consta Bels-Espers. L a  primera lectura se 
impone por corresponder con la forma en que aparece el senhol en las otras 
dos canciones que hemos visto; y ello explica que esta confusión, que ya 
advertimos en una canción de  Perdigón, ha de achacarse a los copistas. 
A1 propio tiempo, la existencia de manuscritos con la corrupción Bels jus- 
tifica que los autores de las ~azo's que ahora vamos a ver sigan esta lectura 
equivocada. 

A base de las tres menciones de las canciones citadas de Gaucelm 
Faidit, el renhal de  Bm-Esper ha sido objeto de dos identificaciones. L a  
más antigua se encuentra en el texto de  dos raeós. La primera pretende 
explicar las circunstancias en que se compuso la canción L'm@ate, jaueens 
rew, o sea a raíz de  iina aventura amorosa que el trovador tuvo con una 
domm del ewesqiat de Gap e d'Ebreun, la guulseuila nom Jordana d'Ebreu?~; . . 

y acaba: Goucelnis si  appellavn rnadomna Jordnna nRels-Espersn '. La 
segunda rmd, que encabez3 la canción Mof~t m'ewojet, vuelve a mencionar 
a Jordana d'Ebrcun, y dice que el trovador se cJa*n.aua co~s ella nBcJs- 
Espersn, lo q u e  parece suponer un senhol recíproco, e insiste al  final eri 
que esta dama era Bel-Esper '. Es muy arriesgado decidirse a aceptar esta, 
primera identificación de nuestro senhal, ya que, como es sabido, los datos 
que- nos suministran las antiguas iiidas y raeós de los trovadores sobre sus 
amores y dam.ns que celebraron hay que examinarlos con sumo cuidado. 
Robert Meyer hizo suya la identificación con Jordana d'Ebreun, y fechó 
estos amores entre 1204 y 1209 ', lo que no pndríamos admitir si aceptá- 
zemos decididamente que el coms Jauf~es  citado en Mout m'en,oiet es 
Jaufré de Bretaña, muerto en 1186. Adolf Kolsen, por su parte @, iiieg.8' 

6. Ibid. ,  !dg. 20. 
O. CHABANELU, Les L i ~ g r n ~ h i ~ ~ .  u&. 245 (88 de la tirada eval.te). 
7. rbiii., u~gs. 215 Y 246 LBB Y as). 
s. Dos Leben dee Tmbadors Causelm Fnidit, pica.  P851. 
s .  lndiee de ilombres pmpios dc TrobadoloedicLte, p. 71 (cfr. "Areh. f .  neu. Sprnclier, 141, 

p k g  2i8 y aArehiriini Romaniciimn, XVIII, 1035. pA8~. 368 y 882; Xx,  1086, diig. 1001. 



que se trate de aquella dama e identifica a Bon-Esper con María de  Venta- 
dorn, tantas veces celebrada por Gaucelm Faidit. A esta tesis puede opo- 
nerse un liecho significativo, y es que en la canción L'onvate, jauac?rs sers, 
donde aparece el senkal de Bon-Esper en el verso 3, en el 79 se cita el 
nombre de I\'U Maria, que es precisamente la aludida señora de Ventadorn, 
y no deja de ser raro que eri una misma poesía se niencione a la misma 
dama primero con seudónimo y luego con su nombre verdadero. Ello nos 
hace sospechar que Bon-E,~pe?- puede ser u-3 dama que tenía cierta relación 
con María de Ventadorn. 

Recordemos, finalmente, que Jeanroy hace empezar la actividad lite- 
raria de Gaucelm Faidit Iiacia el año 1185 'O.  

4. ~BoN-ESPERD Y R A I ~ I ~ N  J O R D ~ N  DE SANT AKTON~N. En otro trova- 
dor, por último, aparece el senhal de Bon-Esper. Se trata de  k i m ó n  JordHri 
de  Sant Antonín, quien en su canción Ben es coniote ara mos pessamens, 
escribe : 

Car de las t ~ e s  melhors eta plus calens, 
Per que n o m  p a ~ t  de vos, *non. Bon-Esper '. 

[<Sois de las tres mejores la más valiosa, por lo que no me aparto de  vos, 
mi Buena-Espe~anzan. versos 28 y 29.1 Nos conviene ahora tener en 
cuenta que Hilding Kjellman coloca la prodoccibii poética de  Raimóu 
JordPn en dos etapas, la primera entre 1182 y 1183, y la segunda iniciáii- 
dose entre 1183 o 1185 '. A esta última, según el mismo provenzalista, 
corresponde la canción Ben es caniate. 

Nuestra rebusca tia llegado a un punto concreto que nos permite av.sn- 
zar con cierta seguridad en la identificación de Bm-Esper, s e n l d  que fué 

10. LR 1,048ie l ~ r i ~ ~ i ,  1, gag. 310. 
1. Texta de  IIILDINC KlErLUIN, Le t70ubodolir Ro<monJordori, vicomte de s n i n t - ~ n t o i i n ,  

Upusala-Paris. luz?. o. 103. Conviene advertir ouc A. Jeanrov. en s i i  rccensi6n dc  cste liblr . . 
(oRornaiiin~. L. lozr. pigs. 114-1181, progane una interpretari6n de  este vssaje m u r  ditliiita 
de la, dc Kjrlliiinn, que es la que yo sigo. Scgún el iliistrc provenzalista el primer verso liay 
quc traducirlo cvoua vnlrz mieur que les tmis mcillcures (di8 monde)o. pues "ara significar 
arous vnlcz mieux A vas deux mursa el leito tendria que ofrecer e ts  IR plui voleris. EUo no 
es absolutamente necesktrio, pues Stroiiski registr6 la exislenein de nlua, sur>crlativo. 'in ui-iic8ilo 
lPolrlz4et de Mnrseille, p(iss. 25s y ?101, bien clara también eti el siguiente paEuic cle Matieu 
d e  Caersin: si Que aobre-1s revs lots Que ham oua io trobats e% Esponho. em [Jaime 1 dc  
Arae6nl plus uilz per valor cowuerer (1'-C, 2W.1; rChse en C. AIWEL, Pmueiualiaclio lneditn 
atts no7irei Woiideclitijte?i. Leiurig, lsuo. p i ~ .  1~81. En el s o o n d o  d e  niccstros dos vrrror citn- 
dos, Jeanroy ddlende ¡u lcctura nn que non po7t de %os mon bon esne7 tupor Lo que no separo 
di VOS mi biiinn esperatiuin). Ob~6rvese que n o ~ r  e ~ t h  atestiguado gnr seis n>anii.~ci.it.oi 
(C. 1. K, M, R, 8).  y non por tres (A, D. fl, Y que Bon-Esner. voeatiuo. en vea de Bos-E8yer8, 
puede ier defciidido no tan  súlo por las aiiormalidades que be ohsirvan cn la dcelinneioit dc 
los nombres propios (cfr. C. B ~ C N U ,  Jat~flC, 1. Pnris, Is4.3, p6g. LXII). sino tambieu Eoraue, 
como es sabido, n pesar de In greecptua<lo por gran>ht.icos mmo Uc Fuidit y Rcimdi, Vidsl 
de Iiesald, no er raro que el voentiva igarczui bajo La fama del caso oblicuo ( d r .  V. Cnss- 
cllil, Manuole p r l  L'avvioinoito agli slridi provmtaoli, Mil6n. 1826, U ~ F .  O3 y 1s b ib l i og~~f l a  con- 
sipiiada eii 10 nota 21. Fini~lmenle, en los verior de La tomada de  In canciún Iv dc Perdigdii, 
uue cito en el p6rrnf6 2, encontramos, tanibi4n en uoeatiro: Ai! Bet-Espcr (no Bel8-Espera]. 
En iuiestro caro, todavia, Ln desmrteafu que ~ U W I I C  Jcanroy rio cnirtc, ~>ues  entonces lo tendrla- 
mos que admitir tambil'n en 10s versos de  BertrSs de Borii que se citan ni68 adelante. Adcniiis 
no tendrle niiigino razbn rle scr decir: «Sois m6s rslioaa que las tres mejores del mun<ioa. al 
Daso que. si admitimos una a1us16n a tres &mas concretas. eF perfectamente 16giw decir a 
une de ellas, que. siendo tina de las tres mejores, ella es l a  que vale niss. 

2. LB Lro?&bn&ur RoimonJordon, pág. 21. 



utilizado por Perdigón antes del año 1192, por Gaucelm Faidit, que 
escribía desde 1185 y en una canción posiblemente anterior a 1186, y por 
Raimón ,Tordán, que hacia 1183 empieza la segunda etapa de su actividad. 
Se trata, pues, de tres trovadores contemporáneos qiie versifican eii años 
próxinios, y que además estahin en mutua relaciún, ya que Gaucelm Faidit 
tensonó con Perdigón (ed. Chaytor, X), y IRaimón Jordán y Gaucelm se 
aplican mutuaniente el senhal de Dcair '. 'Lodo ello nos obliga a creer que 
bajo el renhal de Bon-Esper se esconde siempre la misma dama. 

Prescindamos de las indicaciones de i~i t iguas  vidas y ranós, e incluso 
de parte de las sugerencias de la crítica moderna, y reparemos en el unico 
pasaje de todos los citados hasta ahora que nos ofrece un camino. Se trata 
de los dos versos d e  Raimón Jordán en los que dice que Ron-Espe? es la 
más valiosa de nlas tres mejores», sin que antes haya dado ninguna refe- 
rencia concreta respecto a qué tres damas se refiere. Y no le precisaba 
a nuestro trovador darla ni ser mrís explícito en su alusión, pues en su 
tiempo todo el muiido sabía quiéries eran aquellas tres hermanas de las 
que Bertrán de Born decía: 

De  tota beutat t e r r e ~ ~ a  
an pvete las tres de Tnre~ia 

fk, verais ". 
[«Las tres de Turena tienen el mérito leal y verdadero de toda belleza te- 
rrenan, versos 17 a 19.1 Gracias a un precioso libro de Stanislaw Stronski ', 
lleno de erudición y de ingenio, sabemos que lar tres de Ture.tta eran las 
hijas de Raimón 11, vizconde de Turena (1143-1191), llamadas Contors 
(que casó liacia 1184 con Elías de'comborn), María (que casó hacia 1190 
con el virconde Ebles de Ventadorn) y Elís (que en 3214 consta casada con 
Bernat de Casnac, señor de hlontfort). Los tres versos citados de Rertrán 
de Born fueron escritos en el invierno de i182/3, ciiando ninguna de las 
ties habja cumplido los veinte años y (tal vez exceptuando a Contors) aun 
eran solteras '. Parece evidente que la canción de Raimón Jordán que alu- 
de a l i s  atres mejoresn sea contemporánea de la de Bertrári de Born en que 
cita a las tres de Turena. Ambas referencias, por su carácter colectivo, 
parecen cuadrar más mientras Contors, María y Elís eran solteras, pues 
así que empezaron a casarse se impuso la separación de las hermanas y 
entonces, más que de los tres de Torena, había qlie hablar de la señora de 
Comlwrn, de la señora de Ventadorn y de la seiiora de Montfort. 

3. Le trauuotlou7 Folqiiet de Morseille. ~ i g n .  30% y si*. A pesar de las razones erpiicstas 
en contra por Lewent, y remgidas por KjeUmun (066. lea). queda en pie la relaci6n entre 
Roiiii6n Joidiin y Gsiicelni Faidit. 

1. Poedo Ciiori~te su¡; d a s e  en A ~ o w i r  Sniaiawo, Bcrtran von Bom, oRamanisehe nibiio- 
thekn, Halle, 1913, "Sg. 12~. y en ClnL APPWI. Die Lieder Bertrons uon Bom, &ammlung 
iomanischer üIi?inastextrn, n: 30-2B Halle, lU2, p6g. 20. 

5. S. SI.IIUNS~I, La lgoendi omouriusc de Bertran de  Born. Parir, 1914. Vense, tambien. 
del misnia Slno~sñi, Lo nodaie e t  lo rdalite ous totips de* trotibodouvs, nThe Taylorian Lee- 
tiiren, Oaford. i a e ,  pdgs. 18-22. 

s. La >doenda, d8s .  8141. 



La antigua vida de Raimón Jordán nos lo hace enamorado, en  la se- 
gunda et.apa de su actividad poética, de Elis de Montfort, debido a lo cual 
Kjellman ' identifica decididamente a esta dama con Bon-Esper. vinios 
antes qiie, según Kolsen. Gaucelm Faidit llamaba Bon-Esper a otra de 
las tres hermanas, o sea .a Maria de Ventadorn. A mi ver el senl~al, tanto 
en iin trovador como en otro, sólo puede indicar a una de ellas, pues si 
fuera posible que dos de las de Turena hubiesen sido denominadas del 
mismo niodo, el pasaje de Raimón Jordán no tendría ningún sentido y se 
prestaría s la mayor de las confusiones, ya que afirma que «de las tres],, 
la que más vale es Bon-Esper. Indicaba antes que Gaucelm Faidit. en 
L'onratz, jrmzens sers menciona a Na Ma~io,  o sea la de Ventadorn, y cita 
nuestro senhal, lo que hace suponer que no son la misma persona, sí en 
cambio dos damas entre lascuales hay cierta relación: Ello queda en cierto 
modo confirmado por la canción de cruzada Ara nos sia gt~ i t z  (escrita en 
mayo de 1202 ') donde Gaucelm Faidit se dirige, en la tomlula, a Ara 111. a- 
ria ... P rnn domna Elis, o sea a las dos hermanas. 

IDe todo ello deduzco que Bo%-Esper no puede ser otr,a que mis, hija del 
iri-onde de Turena, celebrada con este senhal por cuatro trovadores: Gaii- 
celni Faidit, Raimón Jordán ' O ,  Perdigón y el autor de Arondeta, en  un 
lapso de tiempo que puede concretarse entre 1183 y 1192. Tengamos en 
cuenta, aden~ás, que Elís nació hacia el año 1165 ". 

En otros trovadores se encuentran refereucias explícitas .a Elis de Tu- 
rena, es decir, menciones de su nombre, sin esconderlo con selaha1 alguno. 
Ya l~emos advertido nn caso de éstos en la canción de criizada de Gaticelm 
Faidit. Bertrán de Born la cita en su poesía de la dorima miseubudn: 

hfido~>s N'Aelis dernax 
smb adrech parlar gaban, 
piwrn do a rnidmls aiicda; 
ptcois nma e r  fada nt muda 12. 

7. Le trotib~dour Roimon-Jordon, dn.  13%. 
8. V. Di: UhnnioLowsrs. PocsG umrenauli sloriche relatiue aU7tnlfa. 1. Ranin. 1831. ~. 

~ 6 g .  104. 
u. A. ITLRROY, La uod8ii ly*<rzre, 11. p6g. 881, la fecha en 1108; DE UIRTHOLOUAE~S. o. C.. 

P ~ B .  106, noto. Cn mayo de 1202. 
lo. Aduii.tanios. de i>aso. que en las rúbricas de sur puesias Y en su antiaiin vida s i  aeLeiio- 

mina n este tmvulor Raiinon Joldan. vesmrna de Soint dntoiiin, aunque ei dudoso que 
ostentara este titulo; en cambio lo usehan 3"s primos Iiermanos Irnrn y Frotnrt (r6asc el 
eiqiieniii geneal5gim en KJELLMIU. ag. 161, i ~ t c l u ~ o  i l ~ u ~ ~ l l ~  veces Hmultiine~~ncnte < n i l n l i  
'C. BIIUNEL, Lea plus olicie?iaes choltas s?i lnngue v7oi:cncnle. Poris. 1910. dueuiiients niiiiir. 815 
Y 310. ninbas de febrero de 110s. doridc eonsbiii rn el prinieio lmrii y un tal Arcrnane como 
rihcuridca, y eil el aegundo Fmtnrt ostentuido el niirnio titulo). Este aspecto irnprcciso y 
mnfuso justifica la tiliilaci6n del trovador. quien no es imposible ~ i i e  en alguna ocaíi6n ae 
denominara vizeondc. EL pmpio C. BnusEL. Les tmuhodoihra Asemor Jordon et  Uc Briinenc< 
<iRoniaiiiun, LII, 1928, propone identincar al trovador N'Ainiar Joriliin ( P r ~ ~ r . r . C n n i i ~ ~ s .  2) 
ceii e l  ~leen>ar  Jordb que en 1212 defendi6 5snt Antoiiin eontrn las crilzn<los. Y hnce csto 
O ü ~ ~ a c i 6 n :  n l l  apparait ... que le titre de rieornte de Saint-Antonin 6Wit porte par ~lulusieurp 
sei~neurs & h mis. 1.1 vieomlt dcvait etre tciiu en poiiiieca ipig. 608, nota 81. SOI . :~  ncee- 
'681i0 esdareier el parentesco entre los trovadores Aimsr Jorddn y Reimdn ,lord&". 

11. CI.Srnn,-sri, La 1Evcnde. 06n. "0. 
12. I'oeeln Domno, piioUi da niz nous cliol; rease ed. SToiuiaG. pig. 12-2. ed. APi,ri., ~ b r .  lo. 
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[.A mi seíiora Elis pido su acertado liablar bromeando, a fin de que preste 
su ayuda a mi dama para que no sea sosa ni mudan, versos 27-30.] En una 
tensón fingida, el Monje de Montaudón (1194-1213) discute con Dios so- 
bre las damas que usan pinturis y afeites en la cara, y escribe al final : 

A Na Elys devete graeir 
de Montfort, qu'anc 7to.s volc forbir 13. 

[«Debéis dar gracias a Elís de Montfort, porque jamis se quiso pintara, 
versos 70 y 71.1 Esta ten& del Monje de Montaudón es posterior al 
año 1196 ". 

Verosímilmente nienciona también a Elís el tro~7,gdor Uc de  la  Bacala- 
ría en  su alba que empieza Per graeir la bona estrena. Según el texto de 
Carl Appel, en la segunda estrofa escribe el poeta : 

Qu'ie.zcs jfir pele sams eoa*tgelir 
Que anc A~idvJei~s de Paris, 
Floyjs, Tristaas ni Ame1.i~~. 
no f o  m amur tawt fis. 
I>epus moic cor li '' ... ... ... 

y sigue una palabra evidentemente corrompida en los manuscritos, pues 
C presenta do~e l i s  y R doneris. Jean Audiau restituyó el siguiente texto: 

Depus moii cor dei Ar'E1is 16, 

[cdepuis que j'ai donné mon coeiir Dame ElisuJ. Hay en ello una evi- 
dente falta de  acentuación ", pero conlo sea que entre Uc de. la Bacalaría 
y Gaucelm Fadit existió una relación estrecha (intervienen en  dos parti- 
melis), no es inverosimil que en el alba de aquél se Iiaga alusión a niiestra 
dania. 

Elís de Turena, esposa del señor de ivIontfort, tan celebrad; y elogiada 
por los poetas, aparece diseñada con negras tintas por el cronista Pedro 
des Vaiix-dexernay cuando rel.ata la campaña de los cruzados de  Simón 

1s. P a a i u  Autm Getz irii o porlamen: vease el texto y In trnducciáii de Rcnd Lsraud 
ui Dur DE LA SLLLB oe KorHsabuBe. I,es troubodours Oolitniiena. 11. Auriilac, 1010, ~ii.. 205; 
y el texto solamente en E. L o i i ~ r r z s ~ i i .  pmveneolisches r.iede7buch. Bcrliti, 1917. uis. !<s. 

i r . .  Estn tensdn es mntinuaeióii. de  otra (L'alitder fui ei i  pomdlsJ. la eiiil es fcelinda mr 
Lnvaud (Tmzibadoi&rs Contaliana. 11, pis. 288, not i  1) hacia 1100. 

15. C. A P P ~ L .  Pv~~etreniisclio Chreatomathie, Leipzis, 1902, pis.  02. 
18. J. AUDIAU y R. LAV~UU, Nouuelle nntlinlogie des troubodotrr.~. Paris, 1928. piia. 262,: 

L ~ v n u d .  en la D~S. 8011, ideiitificn decididomcrite a N'Blia ron Elis dc  Turenr. 
17. ;%dviPrta%e que cl csqii~mii <le los veiros citados. es. según re desprende <le lar otrna 

eptmias, os bu o8 bs a... (o sea los versos primero, tcrcero y quinto' con rima fcmenina 
o Ilniin. loa demds con ~ i m a  msrculina o aeu<lnl. Aiidiau. oiie en el primer" riipvirne la unlsbri  
aons y en el tercero lee n'Amelis. c"eyc sin duda qiic estos eineo eran asudos y rimaban 
todos entre si; ello no e3 licito. pues M texta postula evatipdlie y AmBlis, lo que obligarh. e 
lcer N'Eiia, y el  nombre propio es Ella. Esta secnti!aeidn esti< confirmada por una canei6n 
(Bela Monnrel.~, PIU.BT€IRS~ESS,  70, 111 en In oue el nombre E1.b rima ron lis, oucis, sois, paro- 
dis, etc. Esta misma cniiciúli, que es bellisima. cs d e  otribiicibn muy disiiitible: tal  rca 
aebrh tcner en cuenta que cn los rnricionerol C Y R se adjudica n Perdig6n. qiiien, mi110 
liemos visto. eelcbrsbl n Boit-Emer (Ciievmn, Les chonsona de  Penliooi~, vzps. rii y siil, 
n i w  que Pste sea el auta i  de esta wesis :  x r o  como sea qiie no identifica a Bon-Ealier mn 
E l i ~  <le Turcna, no tul-o en cuenta cl agiinienlo que aliors s i i i r r o i .  



de Moiitfort, en 1214, contra el castillo de  Montfort (la homoiiimia es 
puramente casual). Tras hablar de las criieldades de  sil marido, pasa a 
tratar de Elis: E t  cum talis esset, praour&at ei diabolus adkitoriun% 
si,mile sibe, urorcm uidelicet qnzae erat swor uiceconútis Torenae. Haec 
altera leeabel, immo longe peior et crudelior quiim lezabel, olnnium ma- 
lnnbm erat pessima feminarum et u i ~ o  in crudelitate non impar el mnli- 
tia "... p a continuación explica una serie de  atrocidades, sin duda exage- 
radas por el parcialisimo cronista. 

5 .  <r !$ fo~-Jo~nÁ~o  EN ~ARONUETAD. En el verso 27 de Aro~uieta 
aparece otro selikal. F,I troxador da a entendcr a la golondrina que no 
puede acudir al lado de su dama, o sea Boli-Esper, porque no debe sepa- 
rarse del rey;  p añade : 

Mar ben sapchate Mon-Jordan, czii rlcw gronda, 
evb mei lo pmt,  v e s  1'Uig.a de Garmzda, 
derocarai davant totz en l'erbatge, 
e nont cug dir orgoil n i  uilnnatge. 

[<Pero sabed hien que, aunque haya quien gruña, en medio del prado, 
cerca del río Garona, derribaré en la hierba verde, delante de todo el mun- 
do; a MiJordún: y no creo decir fanfarronada n i  vilezau.] Giulio Bertoni 
comentó estos versos del siguiente modo: aQii'est-ce que Mon Jordnn? 
D'abord, qu'il me soit permis de  faire observer que nous avons 1a un com- 
plément direct de derocarai, antrement ce verbe resterait sans régime, et 
que les termes employés par le troubadour paraissent désigner pliitdt un 
dnel qu'un véritable combat. J e  crois que Mon-Jordan est un senhril de 
paria, dont l'auteur se sert pour nommer un clievalier avec qni il a l'inten- 
tion de  se mesurerdans un tournoi. Notre auteur fsit alllision, mon avis, aux 
ébats y aux délassements que les guenriers prenaient dans les prés e t  les 
champs, losqii'ils en avaient le loisirn '. 

Nuestra anterior pesquisa en busca de la personalidad de Am-Esper nos 
lleva de  la mano a la identificación de Mon-Jordan. Éste no puede ser otro 
que Raimón Jordún de Sant Antonín; y no es preciso recordar que era 
costumbre de los trovadores designarse entre si con senhals. IRaimón Jor- 
dán nos h a  dicho que de las tres mejores, o sea las tres de Turena, pre- 
fiere a Unn-Esper, que identificaremos con Elis. Ésta, según dice el trova- 
dor en los versos inmediatamente siguientes al que menciona nuestro 
senhal, se muestra tan nltiva con él que preferiría que fuera menos her- 
mosa : 

Mas lm d'orgilli faite coqztra m i  p m ? ,  
per qu'eu volpa  vostra beutatz fos mendre '. 

El autor d e  Armdeta, en cambio, no tan sólo es correspondido por Bon- 
Esper, que como prenda de amor le entregó la hebilla de la túnica, el 

18. V ~ Q S C  C ~ R O ~ S B I ,  I.R 14oet~de, D~C. 45, nota L. 
1. G. BFRMNI, nAlondeta d e  i o n  ehontav m'ozirn, oAnnalcs du Midio, XXV, 1918, pbg. 82. 
2. Ed. Kjellman, ~ $ 6 .  108. 



anillo de  oro y lo besó (versos 21-24), sino que ésta le envía la golondrina 
mensajera para que acuda pronto a su lado. A lo que contesta el trovador 
que tiene que derribar por la liierba del prado, en una justa caballeresca, 
a 511 rival en amores M o n J w d n n ,  o sea a Raimón Jordán, que suspira por 
Elís de  'Tnrena. Tal vez esto pueda parecer propio de una mentalidad mo- 
derna, pero creo difícil demostrar que los caballeros del siglo x i r  no tuvie- 
ran celos si otros requerían a sus damas y que no sintieran el vanaglorioso 
deseo de derrotar a sus rivales, frente a todo el mundo, y de comunicar tal 
propósito a su señora. 

Y por si quedara alguna duda respecto a k identificación de Mm-Jor<la?i 
con Raimón Jordán, recordemos que este trovador, en su tensón fingida con 
el Amor, escribe que éste le fncrepa del siguiente modo : 

Raimmt Jvrda,  ges aissi d'un eslais 
lto pot esser acnbate tan gran fais, 
enaissi lett com s'es uoiita l ' i~oi ida 3 .  

[~Raimón Jordán, así, en un solo lance, no  se puede acabar Iiecho tan gran- 
de, con la misma facilidad como ha vuelto la golondrina "B.] Es evidente 
la relación entre esta tamada y la canción de la Aroadeta, en la que no tan 
sólo figura el verso : 

e s'ella fos ,  si cmn ieu sui, yronáa (v. 9), 

sino que coincide en la rima en -onda, para 1s que anibas canciones ofrecen 
tres consonantes comunes (responda, esconda e ironda). 

6. Es evidente que Raimón Jordán, caballero de alcurnia, intervino 
en  acciones militares y en empresas políticas, Su antigua vudn dice lo si- 
gniente sobre este particular: Et avenc si que'l vesconis [de Sant Antonin, 
o sea Rainión Jordán] s'en a9tel una vete  en garnimen en una  e?i.cmtrsda 
dels seus enernics, e si f o  una WIS batalha, e.¿ vescolns si fo nafratz a 
mort  '. Kjellman, por su parte, escribe: a11 me semble en effet tres pro- 
Imhle qu'il a pris part au soiili.vement du Jeune Roi contre son p h e  Hen: 
ri 11 Plantagenet. Une des biograpliies de Bertran de  Born énumhe l o  
vescoms de Vekl~rdorn, lo vcrconzr de Torema, lo vescoms de Comibovn ei? 
lo senl~or de Montfort parmi les barons qui prirent le parti du Jeune Roi. 
Saint-Antonin n'étant pas tres loin, IRaimon-Jordan a trhs bien pu se join- 
dre a eux. J e  suppose donc que c'est pendant cette guerre, qui finit en 
1183 par la mort suhite du Jeune Roi, qu'il a reGu la hlessure ... 11 m e  
semble nussi probable que c'est pendant la guerre, qui avait précisément 
porir théatre le pays ofi étaient situés les chateaux de Venhdor, de  Turenne 
e t  de Montfort, qu'il a vu Elisu '. 

3. Poesía Raimoii Jo~dun, de I;aa cis vo l l~  a~renrlre; ed. Kjellman. V111. pjg. 93. 
4. El Petit Dictio?zlmire ~irovetiiol-f~cncais, Ileidelberg, 1923, de Wmil Levr, en la voz 

irondn (pdg. 216), etiuia n xorondo, himndellen (pig. 281. 
1. Vesse en KJELLIAX, p68. 16. 
2. P68. 98. 



El Joven Rey aludido es Enrique, llamado el del Curt iMa?itel, hijo pri- 
mogénito de Enrique 11 de Inglaterra y de Leonor de Aquitania (hermano, 
por lo tanto, de  !Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra y de Jaufré 
de Bretaña), el cual tomó las armas contra su padre y su Iiermaio Ricardo, 
que ya era duque de  Aquitania, y sublevó a muchos nobles occitanos. En- 
tre ellos se contaba Bertrán de  Born, que siempre llamó rey (Joves ~ e i s )  
a Enrique y al  que fué fiel hasta que éste murió en Martel el 11 de junio 
de  1183. 

7 .  GUILHEM DE BERGUEUÁN Y BEILTR:\N DE BORN. Gracias a unos ver- 
sos de  Bertrán de  Born liemos podido identificar a las tres damas citadns 
por Raimón Jordán y así llegar a saber quién era Bon-Esper. Nuestra re- 
biisca Iia de tomar ahora un camino muy distinto a lin de poner de  relieve 
liechos de otra íridoie que nos conviene relacionar con las adquisiciones que 
hasta ahora hemos logrado. 

Que el autor de  Arondeta es  el trovador catalán Guilliem de  Berguedhn 
parece cosa iridiscutible dada la explícita atribución que consta en el ma- 
nuscrito Chmpori; y que no se tr.sta de il men famoso G u i ~ l i e l m o  queda 
demostrado no tan sólo por los razonamientos de Aramón sino también por 
las fechas en que vimos que otros trovadores celebraban a Bon-Espev y 
porque a fines del siglo XII se pierde todo rastro del poeta Raimón Jordiii, 
o sea nuestro Mo?hJwdan. 

Debemos repasar ahora las relaciones ya de tiempo señaladas entre 
Guilliem de  Berguedán y Bertrán de Born. En el sirventés Qumz uei pis 
verg"e7s desplegar, que todos los comentaristas fechan en 1184 ', Bertrán de  
Born hace uns serie de alusiones malévolas, más o menos calumniosas ', a 
Alfonso 11 de Aragón, y en una de ellas dice que el rey se deshonró cuando 
puso al jugLar Artuset en venta a los judíos (versos 39 y 40). Este Iieuho, 
de  cuyo rigor histórico no liemos de tratar aquí, v a  ilustrado, en la antigua 
rasó que precede a la citada composición, con una estrofa de un sirventés 
perdido de Guilliem de Berguedán en la que el trovador se refiere cl.ara- 
mente al mismo suceso. Ello obliga a suponer que, en 1184, existía ya 
cierta relación entre los dos poetas p que verosímilmente el lemosin tom6 
del catalán este argumento de  difamación de Alfonso. 

En la primavera de  este mismo año 1184, según Stimming, Appel y 
Kastner, o en  la de  1186, como quieren Clédat y Thomas ', Bertráu de  
Born compuso el sirventés Q m n  la novela flors p m  el ve?.jan del que nos 
interesa hacer resaltar dos aspectos: l.', Qiie en el verso 2." se alude a Ri- 
cardo Corazón de León con la perífrasis ha s e i i l i ~  de Bordel, o sea Burdeos, 
dato que más adelante nos será útil ; Z.", Que en su estrofa séptima, diri- 

i .  VEiise Iii tnuu cronol6gicn de S~iaiili~o, Bertrn*~ vmi Born, ,&s. 52 y 58. 
2. No eonoeea el trahaio de L. E. Ic*srnsn. Rertrnn de B o d s  Sineaites aoaimt Kina 

Allonso of Arnooil. n ~ o d e r n  Phiblogyo, XIXIX~, 1930-87, ~ B g s .  225248. citado i n  Anrr6N. 
pBg, 01,  nota M .  SuQongo que hnbrli advertido la reliici6ii quc existe entre la aeusnci6n que 
hace el trnvndor ol rey- mn motivo dc N'Es~snhol do Cnrtellat ron lo que mnsigna J. Mlnm 
r Snxs, Itiiiemrio del rev Alion80 1 de Catal%flo. 11 eit A7og6ri. oRolctfn de la Real Academia 
de Buenas Letras <Ir Hnreelons~. 11. 1~08-M. dli. 411. ~ ~~ . .  - 

8 .  V ~ ~ S C  18 citada tabla cmioiigiea de srinriso, s ARAHÚN, pss. me. nota so. 



gida al ciballero catalán Ramón Galcerán de  Pinós y en la que se cita 
a Marquesa, esposa de Pon$ 111 de Cabrera (dama elogiada en poesías 
d e  Guilhem de Berguedán), se encuentran los siguientes versos : 

A mo Fraire en ?en p a t e  e rnerces 
de Bergneda, del fi ioi que m'enques, 
que tot moli cor mi twiret jazraion, 
qunn nos pbrtim amdui al cliap del pon. 

[aDoy gracias a mi hennano de Berguedán por la leal alegría que me 
procuró (que llenó de  júbilo nii corae6ii entero) cuando ambos nos separa- 
mos en la cabeza del puente»; versos 53-56.] Como puso de relieve Strons- 
k i  5 ,  Iiraire es un sel~l~nl con e l  que diferentes trovadores denominaban a 
nuestro Guilhem de Berguedán. A mi ver en los versos citados no se trata 
de  un senhal sino de una expresión de afecto y camaradería, que muy bien 
pudiera ser de armas, pues si nos las hubi&rainos con un seudónimo s e r -  
trán de Born no hubiera escrito nw fraire de R e w e d a ,  sino simplemente 
mo fraire. Lo que sin duda ocurrió es que de esta frase nació el senhal, 
que utilizl ya en este sentido el propio Bertrán de Born hacia 1195 "v que 
emplearon también Peire Vidal p Pons de Capduelh, siempre refiricndose a 
Guilhem de Bergadán 7 .  Lo que importa es que, según se desprende con 
toda claridad de los cuatro versos de Bertrán de Born, éste en la primavera 
de  1184 (fecha más probable del sirventés que la que le dan Clédat y Tho- 
mas) era cordial amigo de Guillieni de Berguedán, pero ambos hacía iin 
tiempo que estaban separados, pues el primero recuerda cierta acción agra- 
dable que aquél realizó al despedirse de éste. Podría conjeturarse que tal 
acción fuera de índole caballeresca, que eran los Iiechos que mayor satis- 
facción podían producir al poeta leiiiosin. 

Finalmente tenemos que detenernos en otro sirventés de Bertrán de  
Born : el que se inicia con el verso Moi~t  m'es dcissendre charcol, que Clé- 
d a t  y Thomas fechan en el- invierno de  1186/87 y Stimming en 1185/86. 

4. Mnrqucsa de  Urge1 estoba easodo mii PanC 111 de  Cnbrcrn. vizconde de  Gerana y de  
Agev; era. por lo tanto. iiiirrs ( y  no esposa coiiio ae repite con trreuencial dcl trovador 
Guirnut de  Cabveira, o sea o1 ilacoiide Guerau 111 Pailc de  Cabrera (cf. L. NROLLU "'O~lvm, 
Clorlcies per IB histdna dala Vescmtes de  Gimna-Cabrero. ahnunri HerBldie~. Bareeloiin. 1817, 
p e ~ .  102-104. Y 1. WANY. Pom de lo Guardia, en este vol. <Icl BOLEITN, 8 11 y 18). 

5. S. Smousni. Bolquet de Mnlseille, dlig 31'. 
O. En l a  pucsis Ouon mi nelnnis ni m'olhire (P-C. n. ID). qiic Stronski demoStr6 ser de  

ilertrbn de Born (Folpuet de MnvseiUe, pbgs. 55*58'), ntriliueiiin que  refueria Mmrr Di-rirn~scu, 
PoCsies di'' trouhodoiir Aimeric de  Belonoi, rSoei6tf dcs Aiicicns Textes Francaia*, Paris, 
1985, p 6 ~ .  31, nota 2. 

7. ra ra  fraile en Peirr Viclnl rCare E. HOEPFFNYn, L'Espnn~te dniw In vie et I 'm~ure  du 
traubndotiv P e k  Wdol, nMjlange5, 1115, 11, Etiidcs. litlérairesa, Publicatians dc la Faeul t i  
dw Lettrcs de l'Univw8itf dc  Straslaiirc, fase. 105. Paris. 1016. d g a ,  57 y 58. Estoy conven- 
cido, contra In or>iiiibn d c  Stmnski, generalmente admitida, de qiic Rnimhaut d'Aurengn, 
Rue niuiiii en 1173. no hncc referelicin n Guilhem dc  krgucdi in  en su mesla No chont PW 

.auacl iii par flof (véase en Ko~s&v, l'robodorgodichte, pb& 57, o en M. os Ripu~n. L a  lkico 
de loa troi;adovis. 1, Hiircelonn, 1948, 06g. 140). pues preciesmcnte toda 1s grnciu del pasaje 
(versos B4) estriba cn que Rnimbnlit llsme Qem%nno n Mst;in de Leonis wqiie acaba de  
C O ~ D B T O ~  il BU ~Isnia con la rubia Iscut. Ti.ii~nse eii curnta  que La relnei6" entre Alfonso 11 
Y Raimbaiit d'Aureiign, m n  In n taneik  de  este en Cataluña, se mlaca MI los anos 1170 y 1171, 
rcgiin JJ'ri.rEn T. P~misou, Tlie T~oiibodotirs of Peire d'Alvenihe's catire io Spoin. «Public% 
tioiis oP llie 'Madern Languape A~3ocintion of Americao. L. 1985, nbgs. 14-21. 



Hay en él una violenta estrofa contra Alfoilso 11 (la sexta), y nos ofrece 
los siguientes aspectos: 1.' Ricardo Corazón de León vuelve .a estar rela- 
cionado con Bordel, Burdeos, eii el verso 34; ?.O, En su última estrofa y en 
la primera to.rnuda aparece el senhal de T r i a t m .  Es  de notar que se trata 
de  un sewlral recíproco que Bertrán de Born da a una dama de la que está 
enamorado, la cual le denomina a él con el nlisnio seudónimo, )-a que el 
poeta dice ab cui ieu m'apel Tristan [acon quien yo me llamo Tristánn, 
verso 801. En la twnada  el trovador manifieste que por el amor de la citada 
dama 

nre weiran t0711~iad07 

en i'eitau, qzii q u e i n  n'esquerna 

[aMe verán torueador en Peitieu, aunque haga quien se me burle>i, versos. 
66 y 671, frase que no puede menos que recordarnos a Guilliem de  Bergue- 
dán cuando en la Arondeta dice derocarai Mon-Jorhn,  cui qe:n brrof&. 
["derribaré a Mi-Jordán, aunque haya quien griiila~]. 

Iíemos recogido, pues, el siguiente dato: Bertrán de  Born y Guilhem. 
de  Berguedán ya eran amigos-en 1184. Sabemos, ademhs, que Bertrhn d e  
Born era llamado con el senhal de T ~ i s t a n ,  pues éste era un seudónimo que 
empleaba recíprocamente con una dama. 

8. GUILHEII DE BEROUED~N Y RICARDO (IORAZÓN DE L E ~ N .  Guilhem 
de BerguedQn también encubre con el senlinl de lristavi a una persona a , 
In que envía la composición U n  sirventes ai ea cor a bastir, que dedica al 
rey de Castilla. F.n la primera tornada escribe : 

A Mon-Tristüii, qui ben a e tnielr aia, 
t r p m t  r m s  chal?, e sed guierdolr pcrt, 
seythit aurei lo traix del liisert '. 

[«A Mi-Tristán, que bien tiene y mejor lo tenga, transmito mi canto, y 
si éste pierde su guía, habré seguido el rastro del lagarto,, (traducción de  
Mili).] No creo inverosímil suponer que Mon-Tristan sea Bertrán de Born, 

.el  gran amigo de Guiltiem de  Berguedán. En cierto modo puede confirmar 
esta hipótesis la scgunda tornada de este mismo sirventés, que sigue inme- 
diatamente a los tres versos citados, y en la que nuestro trovador, dirigién- 
dose al rey de Castilla, dice: 

Chastelas bos, Deur me lazs far qile.us plaia, 
ab quews membre del8 catre fils N'Alberl,  
c'om non es pros p e  ses colp tema pert.  

[<rBuen castella~io, permita Dios que haga cosa que os agrade, con tal que 
recordéis a los cuatro hijos de  Alberto y que iio es valeroso el que sin dar 
golpe se deja despojar de lo suyoa.] Mili y Fontanals comenta los catre 
fils N'Albert del sigu'iente modo: <La alusióii parecería convenir a los cua- 

l. Poesla Un ñimeritoa ni e l l  CDT 81 but i ,  (P.C. 210, 20); v 4 s ~ e  en h l i d  s Fos~~xr l . 3 ,  De 
ioa trorodore8 eri EIJRRII", Ba~.cclona, 1889, k g .  307. 
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t ro hijos de  Aimórr, si el consonante le permitiese una sustitución». Pero 
es, precisamente, Bertrán de Born quien nos guía para comprender este 
verso. En su sirventés Piiois als baros enoia e lm  pesa, .unánimemente fe- 
cliado en 1187, atacando a Felipe Auglisto de Francia, escribe el trovador 
en la quinta estrofa : 

Lo sors Gverics dis pwaula cortesa, 
quan so aebot vi torruat en esfrei: 
que desamtatz vo1gra.n fos la fis presa, 
qiran fo  amoate, no volc penre p6aidei '. 

[aEl rubio Gueric dijo palabra cortis cuando vió que su sobrino perdía los 
ánimos; pues si desarmado quería que se acordara la paz, cuando estuvo 
armado no quiso llegar a un acuerdos, versos 29-33.] Una raeó comenta 
estos versos del siguiente modo: E cmn lo veis Felips avia anat plaidekn 
sobre la ?iba de l'ai*, e com el iuon avk vo lpda  Ea pate, pzlali fo d e w -  
mate e, si tost com el fo nrniate, perdel per aiufat l'mdimen e Ea f y z a ,  e 
que mal remblave lo so7 Gaeric, l'oncle de Rool de Cambrair, que desarmate 
volc que la pate si fezes de Raol, so nebot, ab  los quatre fillis N'Albert e 
depuois que fo armotz, no volc pote ni concqrdi '. Efectivanrente, se trata 
de  una aliisión a la canción de  gesta francesa Raoul de Cun~brai, en la que 
le sor Geerri y los cuatro liijos de Hebert son personajes iniportantes '. 

Es muy posible que Guilliem de  Bergueddn tuviese presentes los versos 
citados de  Bertrhn de Born al escribir la Última tomada de  este sirventés, 
inmediatamente después de  ehviarlo a Mon-Tristan, selihal que ya vimos 
que padía encubrir el nombre del gr in  trovador lemosín. 

Precísanos ahora fijar un poco nuestra atención en otros aspectos de  
esta composición de Guilhem de Bergiiedán (Un sirumites ai  en cor), y 
determinar la fecha en que fué escrita. Va dirigida a un rey de  Castiila 
(verso 33:, a cuya esposa, a la que trata con gran respeto y siimisión, deno- 
mina emperarits (verso 30). Este rey, como ya supiiso Mili ', ha de  ser 
forzosamente Alfonso VI11 (1158-1214), a quien otros trovadores, como 

3. S&SC en !+mruix<;, Bcrtmir uoii Boni, p5g. 99, y en APPZL. Die Lioder Bertrovia r o i i  
Borii, 1)". OS. 

S. VUise en STIMIISC, pRg 94. 
4. Y é n ~ e  J. D ~ D I E R ,  Leo ldgendea 4niniiea. 11, Pgris. 1817, piigs. 338-352. Del misnio t i m  

es, sin duda, In referencia a un tal Robsr t  que Giiilhem de Berguedún Iiaee en el verso 8. 
Un Robe l t  cr mencionado eii el snsenhoment de Guiraut de Cabreirn ( M i ~ d ,  De los T~oundorea. 
066. 270,. sobre el *que eserihi6 Garton Paris: opeiit-itre r'acit-il de eet écuuei Rohert e t  de 
68 tenme Enguel.8, Si ~ ~ V O U ~ S  B leur seigneur Oiiuier, doiit Garnicr <e Kanteuil se Inisait 
ehnnter la elbiirison; ros. Aie d'Avi@~to7~, p. 5011, nRomnnian, VII. 1878, ~ 6 g .  459. Como ohserun 
Jeanros (La Dotsie lvt i~ue,  1, ~ 6 g .  104 y iiotn 11 les la168 eran recitndae por loti itiglares, i n m s  
diataniciite antes de la pursia que xcxplieans, y ello era casi necesario cuando se trataba de 
sirrwit& con alusiones wlitieas. Eii algunos casos creo que tal vez no estaría drreneaminsdo 
suponer quc el núcleo primitiva de alguna de las mids arronenrn de explicaciones e instruc- 
ciones que el mismo trovador diera a los Judsrcs que debian cantar sus pocsíns. 1.8 presente 
irlcntitirnei4n de tina aluti6n al Rootil do Combmi, por muy ilirulga<la que rrtuiiem esta 
gesta, podría apoyar cstn ronjctiila, giie a q i i i  Iiiiiro con toda siicrte <le saiveda<lca. 

s. MILA u F o s r ~ ~ r i s ,  De loa tml;odo7es, !Ag. 807. Eii nlgiinos mss.. mr ejemplo A ,  se be 
trnmotroi on Sonclioli. wrrupei4n cvidcnite. La iilentiRcaei6n de esta emvoronb de Guilhem 
de Ilcrettedúii mii Lmiior de Inglaterra ae halla tiimhién en S. STnoNssi, 1.e tvoirbodaiir Elios 
da Bariola, <iOiblioth+oiie MCridionalen, serie 1, tomo X, Toloia, 19W. psg. 8s. 
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i'eire Vidal " llamaban emperador, y del que el propio GiiilUiem de Ber- 
guedán dice, en otro sirventés (Reis ,  s'anc ~ ~ ~ 1 . 9  temps): .Re& castellans, 
qu'eta e+L /?lec d'empcraire 7 .  Nuestra emperarits, por lo tanto, no es 
otra que' Leonor de Inglaterra, hija de Enrique 11 y hermana de  Ricardo 
Cor.azón de Lwn.  Guilhem de Berguedún se queja de que su señor (es 
decir, Alfonso 11 de Aragón) no lo admita en su buena compañia, inducido 
por el Arzobispo; y ya que el  rey (verso 14) cree a la gente malvada, el 
trovador deci<le.abandoiiar su tierra y marcharse a los turcos, referencia que 
luego se precisará. ,Pero le retiene eii sil tierra una dama, cuya contempla- 
ción tiene más poder que sus desavenencias con el rey : 

E se 920 fos la be& c ~ c i  dezir 
que oascun jont conquier pretr: e.1 gundairiga, 
e.l be1 ~ e m b l a n  que% fai quant la ~en i i v ,  
vej;aire m'es jamais joi riii.m soffrainga; 
cinc ane aura a la oalenda maia 
que m'agrn'l reir que ten  Bordels í: Rlnia, 
m a l p a t  d'aiiccls q<ue.m volon mal cubert, 
dcls &es seignws e d'& Dalmatz de Bicrt '. 

[<<Y si n o  fuera la hermosa que deseo, que diariamente conquista p gsna 
n;érito, y el bello semblante que me pone cuando la contemplo, me parece. 
que nunca me faltaría alegría; ciiico años se cumplirán para la ca1end.s 
de  mayo que me tendría el rey que posee Burdeos y Blaya, a pesar de  
aquellos qiie encubiertamente me quieren mal, de los tres señores y d e  
Dalmau de  Biertn, versos 17-24.] Se desprende d e  esta estrofa no tan 
sólo que el trovador no puede abandonar sil tierra por estar retenido en 
ella por cierta dama, sino que, también por el amor de ésta, cinco años 
antes se apartó del lado del arey que posee Burdeos y Rlayan. Ya repara- 
mos en que Bertrán de Born llama a Ricardo Corazón de León lo se71,hoi 
de Borde1 en niomentos en que está en relación explicita con Giiilheni de 
Berguedán; y acabamos de ver que éste, en la mismn poesía en que n w -  
rece la estrofa anterior, es posible que aluda al trovador lemosin con el 
seudónimo de Mm-Tristan y que se inspire en él para sil referencia a los 
ciiatro hijos de Albert, ambas cosas atestiguadas en composiciones de 
Bertrán de Borii que se fechan entrc 1185 y 1187.  El siroenths de  Guilhcm 

U. Vesse .l. AR~IADE.  Les nndsi~s  d e  Poire Vidol, 021. %Les C13ssique~ Fr&ncsis du Moyeii 
AC-, n." i i ,  Parls. 1n13. ",Ag. 179, donde, en el iiidiee de i>i>tiibres mouios, sc seRalan Ins 
veces que cste trovador llama elnperndor a Alfonso V l l l  de Cnstills. Vease también 
E. I~UIFYPIK~, Peiw Vidol e t  ~ ' E B I I ~ O I L B .  P ~ C S .  4a Y 41. Asinli~n~o CI trot,sdor Per<lig6ii cita 
n Alfanso VI11 <le Castilla del riguientc modo: e . l  rei h"Awjoa cisao>neri, Qu'nb n'rs ioití  
d'írnvevndor Cseis s'olior (nincibn Entv'omor c gesaoinen, versor 5 ~ 5 4 .  d. Cbaytor. pág. 17). 

7. 1'-C, 210, 17; v b s e  eii 1. PIIANX. Polzs d e  la Ci<"mlia, cn t i te  i.01. del Bo~erlh.. P 25. 
8. Isnaro Oui6nes son estos otres siñcreiu (en olsunoi. mas. adosui: cn riiniiio. Dalmnu 

rle Uiert nsilra como testigo dc un uaelo celebrado entrc Allon~o 1 1  y Guillem de Crhlera 
el l.' <le enero de 1179 (viase, F. MIQUEL ROSCLL, Liber i%tidoriim E<<iiar, 1, Bsrcelona, 1011>. 
uáo. 2001. Lii lo8 mss. del sirvrnt.4s este noiiibre oparece mrroiiipida (d<(lmns di?itibirt, en w :  

dairiou de ticrt. en H. rl«bnnz de tucrt. rn A, etc.). Bxistcn dos Lacolidiulca llamadas Biert: 
un8 agruui<ln n Cniiet dSAdri, n poca <listancir al noroeste de Giruna; otra eii cl retiial 
departaluento frane4~ dc Arii.;.". (distrito ilc Saint-Girons, crritbii de \lassnll. 
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ha de ser posterior a estos aiios; no tan sólo por estas razones sino por 
el hecho de llamar rey al señor de Burdeos y Blaya (o Blaye, en el estila- 
rio del Giranda); y Ricardo Coraeón de León no fué rey hasta julio de 1189, 
,al morir su padre Enrique 11. Pero podemos' precisar más todavía: en 
noviembre de 1187 Ricardo Plantagenet habia recibido la cruz de manos 
del arzobispo de Tours y habia prometido i i  a recobrar Jerusalén, conquis- 
tada por Saladino un mes antes. Tal promesa oaiisó verdadera impresión 
entre los trovadores, y sobre este hecho Folquet de Marseha escribió 

. , tina poesía, hoy perdida " y un anónimo' compuso iin mignifico sirventés, 
atribuido erróneamente a Aimeric de Belenoi, en el que pide a Dios q u e  
a' aquel qcc'es corns et er reys opel?ate [que es conde y serh llamado reyr, 
verso 481, Él lo guit e'l farsamparansa Sobre-ls fals tzcrcs desbatejate [do  
giiíe y le dé amparo contra los falsos turcos desbauti~adoso, versos 58 
y 541 'O. Cuando Guilhem de Berguedán dice en el sirventés que esiamos 
comentando vow rn'ela 01s t i~rcs (verso 15), pwa desdecirse al punto, no 
cabe duda de que alude al proyecto de cruzada de Ricardo Corazón de León, 
ya que si esta ya se hubiese iniciado no podría usar estos términos, pues 
la expedición ya habría zarpado, y no emplearía para mencionar al soberano 
18 perífrasis de re1 que posee Burdeos y Blayan, porque los dominios. del 
cruzado el ausentarse fueron usurpados por su hermano Juan Sin Tierra. 
l'odo ello nos lleva a concluir que la composición 111~ sirventes.. ai en coi  
Eué escrita por Guillieni de Berguediín entre julio de 1189 y junio de 1190, 
cuando Ricardo partió para Ultramar. Por la alusión del verso 21 nos ente-' 
ramos de que el sirventés se compuso antes de mayo (o sea de 1190, pues 
en mayo de 1189 Ricardo aun no era rey) ; y precisamente en abril de  1190 
hallamos a Alfonso 11 rle Aragiin celebrmclo una alianza con el conde y 
obispo de Urgel contra el vizconde de Castellbó ", quien, como es sabido, 
era gran amigo del trovador con el que formaba bandería política. Ello 
puede explicarnos la actitud de Guilbem contra Alfonso 11 en el presente 

. . sirventés. 
La calenda de mayo a que se refiere 'Guilhem de Bergnedán tia de 

entenderse como los dias comprendidos entre d 14 de. abril y primerii d e  
mayo, nunca más tarde de esta fecha. Sabemos, pues, que en este lapso 
de quince dias de 1190 se cnmplirian cinco años que <re1 rey que posee 
Burde'os y Blayan tendría consigo a nuestro trovador. Ello nos lleva a la 
conclusión de  que, cinco años antes, en abril de 118.5, Guilhem de Ber- 
giled6n se encontraba en presencia. de Ilicardo Corazón de León, duque 
de Aquitania, conde de Peitieu y heredero de ' la  corona inglesa, a cuyo 
lado Iiubiern podido seguir si no s e  lo Iiubiese impedido el amor de cierta 
dama que reside en Catalufia. No olvidemos este dato, que luego nos.ser5 . - . . 

P, Cfr. S. STROXSII, i?olq!iet de dfarseille, 06gs.  19'28". 
10. V&isi! en M. DUMITIICICU. Podsies du trowbad0~1 Ainie~io de Boienoi. &s. 158-155. . ~ 

Gaucelm Fsidit. en su plolila w; la muerte <le Ricardo Coriaó~ de Lriin, dice que ya ilunco 
m6s temer&" a nadie los snrrnei, tlirc, ~ioumi e versan !rerso 39; v6nse ni C. APPES, Pmven. 
mlische Clir@atom«thie, ~ 6 6 .  1111. . 

11. V6ase hlinrr u S r ~ s ,  Itinerario, dig. 451. 



de gran utilidad: Guilhem de Berguedán, en abril de  1185, estaba junto 
a Ricardo Corazón de León. 

9. L i ~ ~ o s  BUH NOS OFRECE RARONDETAD PARA SU LOCALIZACI~N.  L.as 
consideraciones hechas hasta ahora parten del estudio de los dos senhals 
que aparecen en Arondeta, punto sobre el que nadie había reparado. Debe- 
mos examinar de nuevo los demás elementos de la poesía que han servido 
a otros para fecliarla o precisar sus circunstancias, y ver si de ellos se 
desprenden resultados que coincidan y se acuerden con los que hemos 
reunido a base del estudio de  Bma-Ever y Won-Jordan. 

Según el texto de Armadetu establecido por Bertoiii, en el verso 35 la 
golondrina dice al trovador que cuando la dama sabrá que éste está en un 
reino o país extranjero (e qant .abra q'es e* estrangr~ zegruatge), lo sentirá 
y estará triste. Este verso &lo se encuentra en el manuscrito O (de la 
Biblioteca Vaticana) y su texto aparece allí manifiestamente corrompido 
( e  quant sabrai que rei enstrang reglape). Bertoni dice que en un prin- 
cipio pensó en la siguiente reconstrucción: E qziant sabra qie[m] fetz 
estranpn cúratge, pero que al comunicarle A. Jeanroy la enmienda q'es 
e n  entmgn regnatre, la encontró más acertada y la incorporó decidida- 
mente. .al texto de la poesía l .  Evidentemente la lectura de Jeanroy es 
ingeniosa y correcta, pero no pasa de ser una conjetura de un crítico 
moderno, lo que nos impide, en rigurosa crítica, tener en cuenta este verso 
para nuestras investigaciones. 

En la primera estrofa el trovador increpa a la goloiidrini, que no le 
deja dormir, y le dice que no sabe aué contestarle q'ieu non fui .sal~s Po3 
qe passei Girmtda [npues no he estado contento desde que pasé Gironda~]. 
i Qué hay que entender por Gironda? Bertoni y Massó Torrents pensaron 
en la ciudad catalana Gerona, y Ugolini sugirió que fuese el estuario del 
Gironda; en Burdeos. Aramón comenta ambas interpretaciones, y no de- 
cantandose decisiv.2mente por ninguna de ellas, escribe: CIJO m6s aviat 
posaria creure que aci, com en tants d'altres textos trobadorescos, es 
tracta d'un mot o d'una forma imposat arhitrhriament per la riman a. 
Tal hipótesis es, a mi ver, inadmisible, por la sencilla razón de que la 
rima en -onda no e8 dificil ni r,ara ; exceptuando las palabras que aparecen 
en Arondeta, al trovador le quedaba un buen número de posibilidades 
(como onda, torw~da, jmueionda, bonda, xeaconda, .mrgonda, aprianda, 
segolada, s o b l < d ,  confondo, amda, etc., palabras todas ellas que se 
encuentran en rinia en Marcabrú y en Bernart de Ventadorn). Las menci* 
nes arbitrarias y a veces ripiosas de ciudades y paises que con freciienc'ia 
aparecen en los trowdores expresan que la riqueza de tal estado o ciudad 
no tiene comparación, para ellos, con los favores de su dama ', lo que en 
modo alguno encaja con la idea de nuestro pasaje. Hay ademis otra razón : 

l. G; BPRMNI. Amndeta da ton chantar m'ofir, a~nnales du Midiii,  XXV, 1013, p6g. 61. 
2. Anrubx. dg. 56. Adviertase Que d manuscrito O urrsenta la evidenle earruliei6n dn 

iid gnsaei monda. 
a. Vease IsrrL~ Parsr.  Ln nliis ancienne nlluion <> l'Ito6e dane I n  no68ie des houbodoiira. 

"Cultura Nmlatinno. VI-VII, 1018.~l1. da. M Y nots  S, donde se dnii numeioros cjemulor. 
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si realmente el trovador no iiahia pasado, poco antes, por ~ i ~ o i i f i f i  -sea 
lo que fuere -, difícilmente podía afirmar ante su público que no estuvo 
mntento desde que pasó por allí. No se trata, pues, de un ripio sino de  
nna referencia geográfica concreta que debemos tener en cuenta en nuestra 
búsqneda. 

Pero podemos ir más allá todavía. Si nos fijamos bien repararemos en 
que el sentido de la primera estrofa de Armideta es el siguiente: ~Golon-  
drina, no me molestes porque nada tengo que decirte, si no me vienes a 
hablar de Ron-Esper, pues desde que pasé Gironda no estoy contento». 
Evidentemente, la pena del trovador es la aiisencis de  sil dama, lo  que 
Iiace suponer que se separó de ella precisamente en Girmida. Por el 
verso 10, en el que el pájaro dice que la mencionada dama, si fuera golon- 
drina, haría dos meses que estaría al lado (literalmente cal borde de  la 
camal)) del tro\.ador, averiguamos que la separación de  Guilhem de Ber- 
guedán y Bon-Esper tuvo lugar dos meses antes de la composición de  
Arondeta. Desgracfadamente es muy difícil que lleguemos a averiguar 
dónde estaba Elis de Turena en aquella época; no es arriesgado asegurar 
que no estaba en Geroza, si, en cambio, es posible que estuviera en el 
Gironda, o sea en Burdeos, corte de Ricardo Corazón de León, al que 
muerto el  joven Rey, f u i  afecto Ramón II de Turena, padre de Elis, quien 
en 1191 acompañó a Ricardo en la cruzada de  Tierra Santa, donde muri6 ". 
Además, como atinadamente observa Aramón ', nos tienta a identificar 
Gimida con el estuario del Gironda el uso que hace el poeta de la  expre- 
sión passei G+mida, donde passar puede significar aatravesar el mar o i i r i  

rioa. A lo que yo añado que abona esta suposición el verso 3688 de la 
Chanson de Rolnnd: 

h s e t  Girimde a mnlt gran2 nefs qu'i snnt. 

Finalmente, los versos 25 y 26 son los más fundamentales para nues- 
tro propósito, y en ellos han reparado todos los críticos que se han ocupado 
d e  A rondetu. 

krondeta, del rei n o m  posc parti7 
q'a  Tholoza n o l w  concen~ga seguir 6 .  

[«Golondrina, n o  puedo seprarme del rey, pues debo segiiirle a Tolosau.] 
Fiémonos en que el  itinerario del poeta queda bien establecido: l.', hace 
poco tiempo pasó por Gironh,  o sea el Gironda, donde dos meses antes 
se separó de  Bon-Espe~; 2.', está ahora con un rey, cuyo nombre y corona 
ignoramos, que piensa dirigirse a Tolosa; 3.' por lo que se desprende de  
los versos 27 y 28, que tratan de la futu1.r contienda. caballeresca c'on 
Moii-Jordan, nuestro autor no se Iialla lejnno del río üarona, y est6 pr(rximo 

1. Cfr. CERONSIII. LO Iioende, pis. 168. 
S. Pbs. 58. 
B. En esto9 versos no ha de extrafiar l a  violenta rontrrrci<in nolm, propia ile un trovador 

tan d~scuiirado como Ciiilheni de Ilerrueddn. En ruante n la con~truceióii rinfíctien no es 
raro en provenrsl el ea.w dc un verbo perifrPstim roti ~iec~ciúr i  seguido d i  aue m6s un 
subjiintiuo con olra negseidii, tioo Ni non <iiir<i iii ji n i  trwa Qiie I'elmerlllas non la aeoa 
(Peirc \'idal); "<<ase S. S~~oasui ,  Folgiiet de Malssille, DAS. 225. 



a la persona de Raimón Jordán d e  Sant Antoi~iii. La localizaciún cronoló- 
gica p geográfica de Arondeta tia de encajar con eitos tres puntos. 

10. LA E X P E D I C I ~ N  A S n 1 . o ~ ~  DE 1181. Según Ar,smón, la canción 
de la Arondetfl fué escrita por Guilhem d e  Berguedán en 1181, forniando 
parte el trovador d e  cierta expedición que en  este año hizo Alfonso Ib 
contra Tolosa. El único testimonio antiguo que se posee sobre la efectividad 
d e  esta expedición nos lo dan las Gerta comitunz bfl~ci?&oize?isium. De esta 
crónica existen, como es sabido, tres redacciones, dos latinas y una cata- 
lana. Nos conviepe releer los textos referentes a aquel hecho, no aislada- 
mente sino tal conio aparecen situados en las tres redriccioiies, a fm de ver 
si la fecha qiie comúnmente se asigna es cierta. En  la primera redacción 
latina n o  hay fecha de ninguna clase, y el texto reza así: 

Postea uero Rniniundo Bercngarii fretri suo [de Alfoiiso 111, inclito iuueiii, L'ro- 
iiincic ducatum pro portiane tribuit; qui liberalissiiiio teni!it dum uixit, sed e 
qiiibusdam proditoribus sub die sancto Pasclie occisus fuit, et deportatus ac tumu- 
latus in Magalonensi monasterio. Post eius necem Ildefonsus rex Aragoneiisis frater 
eius eastrurn illariirn proditoriim, quod dieitur iMtirus uetus, obsedit et fortit,?r ex- 
pugnnuit, eepit sc desolsuit ct erahile reddidit, ot ex illis proditoribus quosctiinque 
inucnire potuit, in ore gladii interfecit. Post hec autem Ildefoiisus rex Arugnncnsis 
ornnen Prauincinni recupereuit ac tenuit dum uirit, iisque pro  poltione ad regen-. 
dum Ildefonso filio suo tradidit '. 

Ipse uero Ildefonsus rex Aragonelisis iiohilissiiiius et armis strenuissinius et 
aeri ingcnii fuit. Saneiam reginarn, prudentem e t  illus*rissimaiii dominsm, lilinin 
Idelforisi msgiii, imperatoris Castelle, in uxarem duxit. Copitatuiii Rassifionensem 
ac Pillcarensein regiio silo addidit, et patenter omne regnuni cuum rerit duin uirit. 
Chrn Raimundo iam dicto coinite Tolosc quamplures seditiancs semper duin uixit 
habuit; et curn magnis exercitibus ente Tolosnm Iiospitatus edt, ct niillta i b i  deiins- 
tauit, trnnsiens potentw per fines illos duni ad ttisendum rogeiii Anglie perrexit, et 
ipse ~uiniu~dusconies nunqusm ausus fuit por totam terram siiairi iliuiu mpugiiare '. 

Prestemos atención .a estas líneas. El cronista narra el asesinato de 
Rambn Berenguer. conde [le Provenza, ocurrido el? Pascua de 1181, .y  el 
castigo que su hermano Alfonso 11 de Aragón irifligió a los culpables. TIXL 
ello, el rey reconquista toda la Provenza. El cronista pasa iiiinedistarnwte 
s temas totalmente distintos : retrata epigramáticainente la persona de 
Alfonso; nos dice qiie casb can Saiiclia de Csstilla, la cual tiivo lugar en 
e! aíío 1171, 3, que incorporó a su corona los coridaclos de Rosellón p de 
Pallars, hechos .acontecidos en ll'i2 y 1192 respectivamente '. Se trata, 
pues, de referencias de tipo general, en modo alguno enlazadas cronoló- 
gicamente con e! asesinato de Ramón Berenguer, narrado al final del 
p á r r a h  anterior. Estas refereiici.is de carácter general siguen: Alfonso, 
mientras vivió (duna i i ix i t )  tiivo muchas rencillas con el conde Ramón -de 

- 

l .  Este riiiiito y ansrte entie estos dos pasajes de Iss Gestm se Iialla en 1s e<liciÓii Dnii-sii 
Uihi~o, lo illle lace ver qiie cl editor considera qiie eii In rrdnics Bay squI iin ORno de una 
m a t ~ r i a  n otra. 

2. Gesta eoriiit~im barci,>ioniizsiam, ed. L. B R I . I . ~ ~ ~  Oilliso, y J.  Mass6 Towents. D>ireelonn. 
1825, eác. iS. 

3. Cfr. F. SOLDEVIL.,, H i s t Y ~ i o  dc Catnltiitvo, 1, Bareeloiia, los&, mig, 188. 
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Talosa, ,u cmno ejemplo de estas discordins explica que el rey de  AragOn 
realizó cierta expedición y alarde militar frente a la ciudad de  Tolosa. 

Ni el más ligero indicio nos permite suponer cuándo se realizó tal 
expedición; tal vez lo que podríamos deducir es que, precisaniente, no. 
tuvo lugar en 1181, piies el asesinato de Ramón Berenguer ya se vengó 
suficientemente en Miirviel (BIu~u8 uetzcs), p si el cronista hubiese sabido 
o creirlo que la expedición a Tolosa era motivada por los mismos deseos 
de ver,ganza, nos la hubiera relatado tras la devastación de  Murvicl, y 
jamás se le liubiera ocurrido hablarnos, entre un hecho y otro, de  aconte- 
cimientos que tuvieron lugar en 1171, 1172 y 1192. 

Pasemos a la segunda redacción latina de  las Gerta conútunt Larcino- 
nensizcm. No olvidemos qiie ha sido fechada entre los aíios 1303 y .  1314 ', 
o sea más de cicnto veinte años más tarde de los acontecimientos que ahora 
nos interesan. El texto en esta segunda redacción es como sigue: 

Raimundo Berengarii fratri suo, inclito iiiueni, Prauinciae ducatuiii pro portione 
tribuit; qui libemlissirne tenuit dum uixit, s d  a quibusdam proditoribus fu;t OC- 

cisus dio' sancto Pascliae, et deportatus sc tumulatiie in Magalonensi sede anno 
Christi MCLXXXI. Post cuius neeem Ildefonsiis res Aragonuin castrum illorum 
prditoriim, quad dicitur Mi~rils i~etus, obsedit, eepit se destruxit, et ex illis prdi- 
toribiis quosciimque inuenire ~otuit ,  in ore gladii intcrfecit, et omnem Prouinciam 
recuperauit, ne dum uixit potente, tcnuit. Raimundum dcnique dictum conlitem 
Toloseniim liahuit scmper ingratum; et cum excrcitibus ante Talosam Iiaspit8tus 
est, ii~illtaque ibi deuastauit, transiens potente? per illos fines dum ad regem per- 
rexit Aiigliae ad uidcndi~m, et dictus comes per totam terram suam illum expugnare 
niillntenus fuit susus '. 

Comparada con la prirnera redacción, esta segunda se limita a dar la 
fecha del asesiiinto de Ramón Bercnguer (1181), a suprimir el fugaz retrato. 
de Alfonso y a trasladar doce líneas antes las referencias a su inatrinionio 
con Sanclia <le Castilla y la incorporación del :Rosellón y del Pallars. 

El proceder de  este segundo redactor es claro : advierte que tras iin 
hecho que realmente ocurrió en 1181 (el asesinato de Ramón Berengiier), 
el primero pasa a acontecimientos sucedidos diez años antes (1s boda con 
Sancha de Castilla y la incorporaciún del Rosellón), y para ordenar mejor 
su texto traslada las frases que se refieren a estos últiinos sucesos unas 
Iíiieas antes. Debido a ello - y no a otras razones - el relato de  la. 
ex~edieióii de  Alfonso a Tolosa queda i:on~almel~te a continuació~i de  las  
frases dedicadas a la destriicción de Murviel g recuperaci6n de Provenza. 
Porqiie íijémorios bien en que el tardío autor de esta segunda redacción 
tanipoco indica, ni tan sólo implícitamente, que la expedición a Tolosa 
ocurriera en 1181 y tuviera el carácter de venganza del asesinato. Tras 
narrar éste, !; sil auténtica venganza en Murviel, pasa a otra materia, o sea 
a la animadversión entre Alfonso II y IRaeiún de Tolosa. La frase omnem 
I>~~t&iliciam reeuperauit, ac dum uixit potente7 temiit cierra iin concepto. 
Lo que sigue es una consideración de carácter general (Rain~antfimz d'e!nlque. 



dictum coliaitem Tolosan~im habuit semper ingratum), que v a  ilustrada con 
un ejemplo, no precisado cconológicamente, que es la expedición a Tolosa. 

E n  la redacción catalana de  las Gesta comitum barcinoliesiuvn se ofrece 
e1 siguiente relato : 

E hac tota Prahenca la qual tencli poderosament. Lo dia perb do Pasclia baares. 
del rey ueieren En Bertran de Bals, aiino Domini MCLXXXI; e £o soterrnt a 
Magalona. Mart aquest, lo rey N'Arnfós assetji e pres c destraul Mirrvell inri e?& 
108 m8s. C Y D; en el tezto de Massó Marvell], qui era aels davant dits basres, 
e tots aytants corn ne poch pendre, destrolii e ocis. E axí cobrarla Proheiicn, tcncli- 
la podorosnment. 

Al rey N'AmfÓs davant dit no oblidi los desplners quc li haiia feti lo davant 
dit comte de Tholoss, del qual fo tots tenips enemieh. E com anuve a veer lo rey 
d9Ang1ntcrra, a oota d'ell paí& per sa terra e alberga denant Tliolosa on féu gran 
mal e gran destiucció, passant per tota sn terra, meiitre nn$ veer lo dovant dit rey, 
mo.1 gosi combntro ni embargar de son vintge a. 

El autor de esta redacción no habla de  Rimóu Berenguer, y confunde 
la muerte de éste con la  de Bertrán del Baus, error que ya nos Iiace poner 
en guardia. Luego narra la venganza de Alfonso en Murviel, y tras la 
frase E cri cob~nda Yrohe?~~a  telueh-la poderosament, pasa a materia dis- 
tinta, lo que ya entendió perfectamente Massó Torrents, que seguidamente 
pone punto y aparte en el testo e inicia con las palabras Al re?/ N'AmfÓs 
el  párrafo 3 del capítulo XXIV de la redacción catalana de la crónica. 
La expdición catalana a Tolosa ocurrió -según la redacción catalana- 
no a consecuencia delasesinsto de  1181, sino E0731 [Alfonso] maun a veer 
lo rey d1Amhgleterra. 

Los historiadores catalanes que luego vuelven a narrar estos Iierhos 
siguen el testo de las Gesta, adornándolo más o menos pero sin añadir datos 
nuevos, y soii además tardíos (la Crh ica  dels +eys d'Avugo' e comter 4a 
Rarcelona, conocida con el nombre de San Juan de la Pciia, es de 1359, 
e n  cuanto a su redacción latina, y de 1375 en cuanto a la catal.ana; las 
demás ya son del siglo sv al xvri, y entre ellas la de  Tomicli, por ejemplo, 
considera qiie a continuación de la expedición a Toloss Alfonso casó con 
'Sanclia de Castilla, lo que ocurrió en 1171). 

Creo que se impone en buena critica histórica llegar a la consecuenc'ia 
.de que ninguna de las tres redncc~m~es de las Gesta fecha e n  1181 la expe- 
dición de Alfoaso I l  co?~tta Tolosu. Sólo una lectura muy poco atenta de  
la segunda redacción latina o de la catalana puede liacer suponer tal cosa; 
y por lo que se refiere a la primera redacción latina no existe la más 
remota posibilidad, aunque la leamos medio dormidos, de llegar a esta 
conclusión cranológica. 

Miret y Sans, siguiendo los pasos de Alfonso 11 en el año 1181, escribe: 
=Nada sabemos con precisión acerca del paradero del rey, desde últjmos 
d e  marzo hasta julio; y solamente aceptando lo consignado en Gesta romi- 
tum barei~zo~iennium [que acabamos de ver que no es cierto en cuanto a 1s 
fecha] y ln Histoire Fénérnle de Languedoc [que solamente se apoya en 

s. Gesta, I>&. 180. 

1221 
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el testimonio de Ias Gesto], sin docunientos justificativos, se puede decir 
que don Alfonso quiso tomar venganza de la muerte trágica de  su hermano 
Ramón Bereriguer, conde de Provenza, miierto en las cercanías de  Mont- 
peller por Ademar de Mirrviel y otros partidarios del conde de  Tolosa, y 
al efecto saIió.de dicha ciudad de Montpeller, acompañado del otro hermano, 
Sancho, en junio, para ir  a sitiar el castillo de  Murviel, que destruyó y 
arrasó. De allí se dirigió a orillas del Garona, presentándose frente a la 
misma ciudad de  Tolosa y apoderdndose de algunos castillos y trasladándose, 
por último, a Aquitania, llegando hasta Burdeos, según Zurita [el cual 
se basa indirectamente en las Gesta, véase nuestra nota 10, más adelante], 
donde celebró tina entrevista con el rey de  Inglaterra. Nos parece p o c ~  
verosímil ests expedición a Tolosa y Burdeos, dentro del nies de junio, y 
mediando acciones de guerra durante ella, porque es lo cierto que, en ,jiilio, 
aparece ya nuestro monarca en el castillo de  Gardeny, junto a Lleyda. 
Allí otorgó, el día 18 de julio de 1181, la donación perpetua de1 castillo 
d e  Montornés a los templariosn '. Vemos, pues, que 1181 también cfrece 
dificultades, dentro del itinerario de Alfonso 11, para consider.arlo como 
la fecha en que tuvo lugar la expedición a 7010s~. 

No está de más recordar que las Gesta, precisamente en lo que se 
refiere a Alfonso 11, no constituyen un testimonio seguro. Escribe L. Ba- 
rran Dihipo: «C?,lii han comes errors; per, exemple, el comte San$ iio va 
Gsser p i s  deliberadament deixat de banda, com diu aquí, n i  tampoc la pos- 
teritat femenina dlAnfós 11 d1AragÓ no es va reduir a dues filles; per 
altra part, i é s  exacte afirmar que, obeint les ordres del papa Celestí 111, 
Anfós, al capvespre de  la seva vida, va voler reunir totes les forces crisd 
tianes de  1.a Península per combatre els musulmans, que va deixar el seu 
reialme, que va fer el pelegrinatge a Sant Jaiime i va recórrer el riord-oest 
de I'Espanya predicant aquesta mena de creuada? El  paper del rei d'Aragó 
hauri estat exagerat i, mslgrat el testimoiii categbric de les Gesta, aquesta 
aventura és  dubtossn '. 

Pero a fin de proceder con la máxima cautela posible, hagamos toda 
suerte de concesiones. Concedamos que en las Gesta se dice claramente que 
la  expedición a Tololosi. tuvo lugar en 1181 (lo que las Gesta no dicen n i  
tan sólo implícitamente); concedamos que ello se avenga con el itinerario 
de Alfoiiso 11 .de Aragón (que, según Miret y Sans, no es verosímil), y 
concedamos que las Gesta son fuente autorizada y segura para el reinado 
de nuestro momren (y no lo es, según Rarrau Dihigo). Concedido todo 
esto, iiitentenios reconstruir el itinerario de Alfonso 11 a fin de  ver si 
corresponde con el del- autor de la Arondeta, según los tres puntos que 
hemos señalado al 'final del párrafo anterior. En febrero de  1181 el rey 
Alfonso estaba en Lérida, y en  marzo en Perpiñán: esto est i  atestiguado 
por documentos de  valor irrevocable '. Según las Gesta el 5 de  abril (día 
de  Pascua) fué asesinado sil hermano Kamón Berenguer, y luego (post eius 

7. MTIET Y SANS, liitlemrio, PAK. 411. 
s. Gsato, ~6%. XXIV. 
D. MIRm Y SAWS, Itinerario, pAg. 414. 
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tuve que deseeliar esta liipótesis, ya que el itinerario del Joven Bey estd 
eii completa contradicción con el que tan claramente refleja Arondetra. 
Enrique Plantagenet. rompió con su padre, Enrique II de Inglaterra, en 
navidades de  1182, estando ambos en Caen. Luego se dedicó a perseguir 
a su hermano Corazón de León por el Poitou; del 2 de febrero al l.' de 
marzo de 1183' coiista en Limoges; eii abril ocupa Angulema; el  26 de 
niayo se encuentra con el duque de Borgoña y el conde de Tolosa en 
Uiercha; al día siguiente se traslada a Doneenac y el  30 del mismo mes 
de  mayo llega a Martel, donde cae enfermo y muere el 11 de junio 'l. 

Como se ve, jamás se acerca a1 estuario del Gironda, ni al río Garona ni 
a la ciiidad de  Tolosa. Por otro lado, durante todo este tiempo su padre, 
Enrique 11, no se mueve de L.imoges, ora como sitiido, ora como sitiador. 

Sabemos también que Ricardo Corazón de León atacó al conde de Tolosa 
a principios de 1186 y luego en 1188 ; ,pevo en ambas fechas este príncipe 
todavía no era rey, y en el verso 23 de Aroiadela se alude claramente a 
un rei. 

11. I,A EnTRevrsTA DE NAJAC EN 1185. En páginas anteriores (al 
final del pirrnfo 8) hicimos una adquisición importante : en abril de 1185 
Guilliem de Berguedán estaba junto a Ricardo Corazón de  León. Nos 
preguntamos: Y dónde estaba Ricsrdo Corazón de León en esta fecha? 
L a  respiiesta nos la da un documento de valor iiicontrovertible, o sea el 
pergamino a87 (de Alfonso) del Archivo de la Corona de Ar,2gón. E1 14 
de abril ?e 1185 Alfonso 11 de Aragón celebraba, en  el  castillo de Najac, 
iina alianza con Ricardo Corazón de León contra el conde de Tolosn '. 
Zurita,, que vió el citado pergamino, escribe tras hablar de  la concordia 
d e  Gernica : <<Pero no fué tan cierta y segnra esta concordia que el rey de 
Aragin no tuviese su confederación muy estrecha con Ricardo, conde de  
Poytiers, Iiijo del rey de Iiiglaterra, con el que se vió en  Najach por 
e l  mes de  abril del mismo año [1185], y allí se confederaron y unieron 
para valerse contrae l  conde don Ramónn '. Esta noticia es recogida en 
l a  Hirtoirr Gé*ir:rnlc de Langtcedoc.de Devic y Vaissete '. 
.-u 

1 1 .  Veasc OAusnrui Pntonis VOsiersis, Pare altera CLvonic~  Lrinouicewls. eaD. S V I ,  en 
"Recueil des Iiistoriens dcs Giiuler et de la Franeeo, XVIII. 1879. púg. 217; y OLIN H. ?,looae. 
.Tlie Ióting Eing Hejiry Plantwenot, 1 I P 5 - 1 1 u ~ ,  in History. Literatule oiid Tladitio71, «Con- 
tributions in I.an8uGgeF and litera tu res^, Ohio, 1026. p6gr. 23-25. 

1. Vúise M~nm v SAas, Iti?ieratio. eifi. 421. Ni Miret ni Zurita precisan el d(s en que 
toro Iiiger In reuni6ri de Najsc; la primera l inü i  d d  p e r ~ ~ m i n o  ektii. realmente. algo borrosa, 
pero yo lie mnseguillo leer lo qiic sigue: Aniio MCLHXXV ~ninae a@IUI dominica mmis p d -  
manw npud Naiaclie monifestum Rt oln,zib"a utmd ego I l d e f o n s ~ ~  Dei wacio re% Aragmium, 
terne8 ifovchinone et nrnlchio [pasa a la linen 21 Pmvirr~ie et  en0 RicmdZIB, c0m<?8 Pictavie 
,et f i l i u~  legis Anolie ... El Dominpa dc llainaa de lis5 a y 6  el ir de abril. Sobre el cartilla 
de Najac el pmicsor 0. Maehieot, de Montulbain. ha tenido la amnhilidad dc mrnuniearuie 
los ripiiients datos. Fue ennrtruiilo iiaeia 1100 por Los seíiores de Najac (cfr. Da Blnneru, 
Docunie?tte hbtotiaues rt oénddagiauea sur les familles du Rouemue, 11, p8p. m); en febrero 
de 1182 Fclipe Augusto rle Francia di6 el castillo, en calidad de feudo, a Ramón V <Ir To- 
losa (cfr. Da~r3r.e. Cntaloovc des actas de Philinn~.Auuuste. n: 82): en 1185 ea76 en ~oc le r  de 
Rienrdo Corazón <le León. y es de creer qur~volviera n pasar a los condes de ~ i l o s a  una 
v a  cstnbleeida In rinz entre Cstos y Los ingleses (e*. A. y E. Mori~im, Monop.raiihie de Nojac- 
e n - R o ~ e r ~ o ~ .  oBibliothb4ile de I'Eeolc des Chartes~, XLII. 1m1, p6p. 1%). 

a. ZuniTA. Aiinrea de I r  Comrio de dragón, 1, Zarsgoza, 1585. lil>ra 11, cap. XL, fol. 81 v. 
8. Vol. VI. Tolosa, 1870, p&. 114. 



¿Y dónde está Najac? Pues muy cerca de Vilafranca de  Roerguz. en 
la orilla del río Avairón y, precisamente, a unos diez kilómetros en línea 
recta y treinta y cinco por camino de Sant Aiitonin, residencia del trovador 
Ramón Jordán de  Sant Antonin, o sea Mon-Jordán, con el cual, según 
los versos 27 p 28 de  Arondeta, Guilhen~ de Berguedán está a punto de  
medir sus fuerzas en una justa caballeresca. 

2 Cómo encajan estos hechos,. de valor 'histórico decisivo, con la canción 
de la Arowdeta? El rey del verso 25 es, indiscutiblemente, Alfonso II de 
Aragón, seííor natural de Gnilliem de Berguedán. Durante el mes de  abril 
de 1185 el nionarca viajó incesantemente, pues se le encuentra'en Ltrida, 
luego en Barcelona y en San Martin de Riudarenes; de aquí se dirige a 
Najnc, eri el norte del Languedoc, donde deberia llegar a mediados de mes. 
Desde h a l e s  de este mes de abril perdemos la pista de Alfonso 11, que 
en junio aun estaba e n  tierras occitanas, seguramente en Beziers '. 

En los versos 25 y 26 Guilhem de Berguedán dice que no puede sepa- 
rarse del rey, o sea de Alfonso, porque lo tiene quc seguir a Tolosa. No 
olvidemos que el verbo segre o seguir puede tener, en provenzal, el signi- 
ficado de rsuivre le seigneur dans une expédition militairen ', que es el 
que evidentemente reviste en  nuestro pasaje. Pues bien, la  confederación 
de  Najac tiene por finalidad, precisamente, la acción contra Toloss, que 
a los caballeros que se encontraron el 14 de abril en aquel castillo deberia 
parecer inminente. De hecho, t a l  empresa E retrasó unos ocho meses y 
la llevó a cabo Ricardo de Inglaterra a principios de 1186 '. 

Ricardo Corazón de León, al que Bertrán de Born llamaba por aquel 
tiempo (entre 1185 y 1186) lo se*ihor de Borde1 en poesías relacioiiadas 
con Guilhem de Berguedán (el cual, cinco años más tarde le denoniinsrá 
el reis que ten Bordels e Blaia), tenía su capital en Burdeos, ciudad que, 
como la  misma Blaia, se halla en el estuario del Gironda. Nuestro trovador, 
pues, llegó a Najac con el cortejo de Ricardo, no con el de Alfonso '. Ello 
está apoyado por otras rawnes: l.*, la  amistad de Cuilhein de Berguedán 
con Bertrdn de Born desde 1184; y sabemos que Bertrán de Born estabñ 
en aquel tiempo junto a IRicardo; 2?, la relación con Elis de Turena, hija 
de un magnate que por entoncesformaba al lado de Ricardo Corazón de León 
y que luego le siguió a Tierra Santa; S.', la clarp preferencia de la com- , 

posicióii U ~ L  s i r ~ e n t e ~  ai en cor que nos ha guiado hasta Najac. 
La  proximidad del castillo de Najac con el de Sant Autonin refuerza 

la identificación de Mon-Jordan con Raimón Jordan de Sant ~ n t o n i n ,  y 
justifica la. relación de este trovador con Giiilhem de Berguedán. 

Con los datos adquiridos podemos intentar Ix explicación del sentido y 
alusiones de la aanción Arow!etn, de toii cha~itnr ~n'azir. 

4. MLBBT Y 51115. Itine70li0, ~ 6 8 %  121 g 422. 
5. E. Lrrv. Petit Dictioniinire yroue~lwl-fzaizwia. s. s.  sealc. 
6. DBYIC-VAISSETE, Histoiri GCndmla de Langiuedoc, VI, Tolo.%a, 1879. 1x4~. 111. 
1. .A. R I C I I * ~ ~ ~ ,  Hintoire des Carltcs d e  Poitou, Peris. 1908, no Iiace mcneidn rle los he. 

chos hist6rims O U ~  a<lui >los interesan. Y, drsgrneiadanielite. el itinerario de Ricsrdo Corneb 
de I.edii <le la I'ilie Holl Sociotu Ee itiici:~ cudndo esto ernpead n reinar, muerta Eiirique 11. 



E 8  TORNO .% "ARONDETA DE TON CHANTAR M ' A Z I R ~  225 

En 1184 Guilhem de Berguedán tiene cordial amistad con ~ e r t r i n  de 
Born, quien en el invierno del año anterior mencionó a las tres de Torena. 
E l  poeta catalán conoce por este tiempo a la menor de las tres hernianas, 
Elís, a la que da el senhal de  Bon-Esper (y no olvidemos que si ella es 
hija del vizconde de Turena, nuestro trovador es hijo del yizconde de 
Bergadá). La Última ves que se ve con esta dama es en Burdeos, y segu- 
ramente en febrero de 1185 (como lo indican los dos meses mencionados 
en el verso 10 de la Arondeta). Desde Burdeos parte con. el cortejo de 
Ricardo Corazón de Lwn hacia Najac, donde conoce a Raimón Jordin, 
señor del próximo castillo de Sant Antonín, o s i  le conocía ya, se entexa 
de que este trovador también celebra a Elís de Turena. 

En Najac se encuentra Alfonso 11, el cual había hecho cncarce!ar a 
Guilhem de Berguedán posiblemente hacia 1183 ', o sea dos años antes, 
lu que puede justificar que nuestro trovador se hallara al servicio de un 
príncipe extranjero. Guilhem viene con Ricardo en son de paz y para 
firmar una alianza militar,; y Alfonso le perdona sus antiguos agravios y 
le invita a incorporarse a su séquito : el trovador ya no se pot partir del rei. 
Ello, naturalmente, supone volver, tarde o temprano, a Cataluña, y desde 
luego abandonar toda idea de seguir en tierras de Ricardo Corazón de  León, 
en cupos dominios vive Elis de Turena. 

En esta ocasión, y en el castillo de Najnc, Guilhem de Berguedán escribe 
la canción de la Arondeta. Finge e n  ella que Elis le envía un mensaje por 
medio de una golondrina, cosa perfectamente lógica porque ello ocurre a 
fines de abril o primeros de mayo, &poca en que las golondrinas están por 
nuestras tierras. El trovador manifiesta que está triste desde que pasó el 
estuario del Gironda, o sea desde que salió de Burdeos, y sólo le interesa11 
las noticias o mensajes de Elis (estrofa 1). El pájaro le dice que su dueña, 
o sea Elis, si fuera golondrina ya haría dos meses que estaría al lado del 
trovador, cuyo paradero ignora (estrofa 11). El mensaje de la dama se 
rediice a recordar al trovador los juramentos de amor que ella le hizo y -las 
prendas que le dió en gaje (estrofa IV), en lo cual notamos que Guilhem 
gusta de envanecerse por el afecto que le profesa su señora, lo que da a 

8. HiMtcsis de K. Ilrn~rcs. GuiUem uoti Ber~uedan. dabrbueh iür mmanische und 
englisehe Li ters tur~,  VI, 16i15. &S. 251-278; vdzse AAIK~W, Amndeto, ~ 6 6 .  04. MIES Y SLYS, 
Los vescomtea de Cevdanva. Contlcnt r Beraodd. *Memorias do Lii Real Academia de Buenas . .  . . ~. 
Letras de Baredonan, VIII, 1001, p4g. 100, sitúa el encareelamienta dc Guilhem dc Bergued6n. 
ordenado por Alfonso 11, en fmha posterior a 11%. Por otro lado, erm posible que eii 
diciembre de 1112 nuestro trovador formara Darte del ammpañamiento de Alfonso 11 en su 
viajc s Provenza. Me lo hacen siiponer aquelloa famosos versos de Guilhem mntra Ponc de 
Msbplana e" los qiie bendice las ~ i e d r n s  de Malniira depres Somciraa donde este cobnllero 
wrclió tres dientes (Chonaorietn leu e plano, verso o ;  "&se en A. S E ~ B I - B A L ~ ~ ,  ELB tvobodora. 
Barcelone. 1084, &. 110, donde sc anota que estas loealidsdcs iio Iian sido identi8esde.s con 
certeza). Se trata, evidentemente, de  Mdgueil y Someiras, lugares próximos n klontpdier 
(actual dmartsmento de HDault). Pues bien, cuando Bertmndus, comes JleZgohi tiieo dono- 
ción a Alfonso 11 de su castillo. en aiciembre de 1172. uno de los testiaoa fue Poncius d e  
Motaplano, y unas días ante. -entre Los l~aminea Melaotiensis oiie preitamn hanienaje a 
nuestra rey, Bpiira un G e m l  dc Someire (i-4-e F. IMIWEL ROSEL&, Librr Feridoruni Moiol, 
11. 0 . 4 ~ ~ .  BU Y 848). Es de presumir Que fue en esta ocasión cunndo Ponc de Matavionn se 
rompió los tres dientes. Claro que eahe Ir posibilidad de que Guilhem de RergueiAn no se 
hallara presente y que alguien le relatara s t n  andedota. ~ u e  apm~eehó  oara astirirer a su 
enemigo. 

15 



toda la canción cierto aspecto de  gap, o sea avanton. A todo lo cual res- 
ponde Guilhem que no puede separarse de sn rey, o sea Alfonso, y que 
le es preciso seguirle en su proyectada .acción contra T ~ l o s a ;  cuando lleguen 
a las proximidades d e  esta ciudad, en un prado, a orillas del Garona, justará 
con Raimón JordAn de Sant Antonín, que también está enamorado de  
Elis, y lo vencerá delante de  todo el mundo (estrofa V$. La golondrina se 
despide deseando al trovador que pueda realizar sus deseos, se va antes 
de  que a alguien se le ocurra plumarla y pelarla (rasgo humoristico muy 
propio de Guilhem de Berguedán) y añade que su damn quedará triste, 
apesadumbrada e indignada, sin que sepamos exactamente por qué pues 
f,slta un verso y otro presenta corrupción en su texto (estrofa VI) O .  

Aunque cortés, y desde luego vanaglorioso, no  se ha mostrado muy 
enamora20 Guilhem de Berguedán en sus respuestas. Lo que más le ha 
interesado hacer resaltar es aue Elis le ama anasionadamente (estrofa IV). . . 
sin duda para hacer rabiar a Raimón Jordán y para quedar niejor que él 
ante el auditorio. 

Pero es  que además creo ver en Arolideta cierto matiz no expresado 
por el trovador. La  reconciliación con Alfonso da a Guilhem de Berguedán 
la posibilidad de volver pronto a Cataluña, y allí reside otrs dama por 
13 que el poeta siente más afecto que por Elis. Esta otra dama es ln bella 
cui dezir, aquella por cuyo .amor - n o s  lo dice en el tan citado Un si?.uentcs 
ai en cor- Guilhem dejará de estar al lado de IRicardo Corazón de León. 
Cinco aíios más tarde, cuando Ricardo ya será rey, recordará todavía que 
por el amor de 13 dama catalana abandonó al gallardo inglés y 
se incorporó al séqiiito de  Alfonso. Así entendemos mejor aquellos versos: 

E se no fos la bella cui desir ... 
c i ~  anz aurn a ln cderddo main 
que r n ' a p . 1  veis que ten Rordels e Blafa. 

Claro está que todo esto no pasa de ser una conjetura que mientras 
otros pasajes del propio Guilhem de Bergiiedán -trovador que conozco 
de  un modo muy superficiai r. incompleto- no la apoyen, carece de valor. 

De todos modos, ciñéndoine a mayor rigor, creo que las adquisiciones 
hechas en el presente trabajo se pueden resuniir del modo siguiente : 

I?. C o ~ c ~ u s i o s ~ s .  a) 1.0s trovadores Perdigón, Gaucelni Faidit y 
Raimón Jordán de Sant Antonín, celebran en sus canciones, entre los años 
1188 y 1192, a uno dama cuyo nombre esconden bajo el setiha1 de  iion- 
Esper, que también aparece en la canciún de la Arondeta l. 

9. Si admitimos IB  tsii verorfmil reconstiuccibn que da Jeanroy nl verso eorromoido. la 
golondrina dice al t~oua<lor que la damn se poncid triste cuando sr.*% que b1.e crtii cir un 
rcino extranjero (en ostrannn regnotne). Ello se avicne perfectaniente con mi tesis, porque, 
como ddo dicho en la anterior ~iota 1, Najac pertenecía al res de Francia, auien lo di6 en 
feudo al conde de Tolosn, wii !o que er8 rluhlemente extianimo tunto nsrn Ricairlo de In: 
alaterra Y 10s SUVOS - ~ n t r c  ellos el rizconde de Turiiia-. como oarn Alfonso de Arecón Y 
¡os si iyoi -entre.ellos Guillieni ile Biiergue<lii&. 

l. De poso, C ~ W  <le iiitciEs anolar lo riouieiite. Como es zabiilo. lo eanci6n A1 t e m n  
u'eatiu, aan s'olegron I'orise! iP,i.w%Cnnsízss, 12* 0 .  oiie algunos mnrideraii mmo riiente 
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b) Esta dama es Elis de Turena, hija del vizconde Raimón 11 de Tn- 
Pena, que naciótiacia 1165 y que en el invierno de  1182/3 fué mencionada 
por Bertrán de Born juntamente con sus dos hermanas. 

c) Con el senhal de MonJordon se esconde en la canción de  la Aron- 
deta el nombre del trovador Raimón J o r d h  de.Sant Antonin, con el cual 
.su autor dice que está a punto de  luchar en una justa caballeresca. 

4 Guilhem de Berguedán y Bertrán de Born eran amigos ya en 1184. 
Aquél denomina a éste con el renhal de Mon-Tristan en una poesía escrita 
e n  1190 (Un sinie7ttes ai  en C M )  por la que se desprende que en abril de  
1185 el propio trovador, Guilhem de Bergiiedán, estaba jiinto a Ricardo 
Corazón de León. 

e )  IRicardo Corazón de León en abril de 1185 estaba en el castillo de  
Najac, muy próximo al  de Sant Antonin, residencia del trovador Raimón 
Jordán, celebrando i1n.s alianza con Alfonso TI de  Aragón contra el conde 
d e  Tolosa. 

f )  En esta ocasión, es decir, a finales de  abril o primeros de mayo de  
1185, y en Najac, Guilhem de Bergiiedán escribió la canción de  la Aro7i- 

d e t a .  
La validez de estas conclusiones podrE ser comprobada o refutada el día 

que don IRamón Aramón publique su anunciada y esperada edición de obras 
d e  Guilhem de Berguedán, empresa ardua, difícil y complicada, pero que 
tenemos el convencimiento de que este insigne provenzalista la llevará a 
cabo con una competeiicia indiscutible. 

13. EL TEXTO DF. ~ARONDETA~. A fin de  que pueda verse que he pro- 
curado no soslayar ningún aspecto de la canción de la A~onde ta  que pudiera 
ayiidar en las anteriores pesquisas, la publico a continuación según el texto. 
d e  Bertoni l .  Me mueve a ello, además, el Iiecho de  que lo que tiene más 
importancia en todo este asunto es, precisamente, que se trata de una can- 
ción bellísima, llena de gracia y de originalidad. 

.de iiispiraci0n del soneto dc Prtrnrca Zdim lania) sc atriiiuye rn i : ~ i  c*inr.iolicia (H) ii Guil. 
'hem de BueueCUn: en otro (C). n Daude dc Prrdas  (atribueidn rechazada mr A. H. S r ~ w r .  ~~ ~ . .. 
PoC8ic.q do Doude de P r o d ~ n .  ~~BiblioiiiE~iie Méiidion~leo. 1. tomo 22, Tolosa-París. 1088, PQ 
s i n n  XXV): r rii otros dos (L., S).  Azur8 cuiiio anóninin. Tul vea podrla dcfenrleree 1s ~ t i r -  
nidad <le Guilhem de  Bermed6n. o i i i  celebra a Ba?l-Bsper en Arolideto. haciendo bincaPiC 
e n  108 versos 28 Y ?9 dc oquelln canei6n: 

PFT d1es l'es srea nios cara e ?nos rozos 
q'opres moins mols jovsir d'un bon esner. 

Sehiiti, loro citoto. niesa n Guilhem de Berguediii la pateriikiad de esta eaneidn hsiiindoqe 
.en sic verso 11: au'en Poiü'onri, pues, dice, ni1 est ertrEmnnent doutcux que cdui-ci ait  
lOyaS6 en Jtalics. Creo que no so triitii <le Auulia y que, iirecisamente. cstn referencia em- 

grfificn puede eon l ims r  qiie In poesía seo de C.uill>ein, nues éste, eii su Chanson o¡ conisviandn 
(.-C. 210,í. estrofa 3). cseribe: Jo Dieim 7iocB.ni rlon Poilla N i 1  jort  casto1 d'Anoillo Ni:l ~ o l o i t n  
d'Ostabic, (SC t ra ta  <le Esgolla (con rleraglutinaci6n de   resun unto artículo cs), loenlidad dc  
paso al atravesar LOS Pirineos? 

1 .  F.11 la r i t sds  edieidn dc las aAnnnles du hlidi», XXV, 1913. &s. 60 Y 01. FuC repiodu- 
d d a  en .l. ANDr.hnr. Antliolooie des trabodouri. París. 1927, p6p. 140; y en A. Clvnicnr, Cnito 
Lidche wouerinnli, nolo~iia, 19.88. ~ 6 8 .  109. En el ieciente libro dc PiEnne Le OESTIL, La poesie 
i%!rioirr oaiino7iole e t  noiticoniae o lo iiii ~ Z L  afov.11 4"s. 1 ,  Rennes. 1048, piigs. 105 y 504, sc 
den noticias Y bitAiu~rniia sobre el t rma liteiurio del p6iaro rninsnjero de amor. 






