
GIRAUT DE BORNELH 
EN LAS OBRAS DE RAMON VIDAL 

DE BESALU Y JOFRE DE FOIXA. 

Entre finales del siglo xn y principios del XIU el escritor catalán 
Ramon Vidal de Besalú redactó el primer tratado de poética en lengua 
vulgar destinado fundamentalmente a enseñar a los catalanes aficiona- 
dos a la poesía «la dreicha manera de trabar» (1.2) en «la parladura 
de Lemosínn (ii.72-73), la lengua de los trovadores provenzales. Las 
Razós o Regles de trobau' son, en realidad, una introducción gramati- 
cal al arte de trovar con autoridades de algunos trovadores que ya se 
consideraban clásicos, por medio de la adecuación de modelos latinos 
a la lengua vulgar y a la poética trovadoresca a la que prácticamente 
iguala. Esto condujo a que algunos trovadores, como por ejemplo Gi- 
raut de Bornelh, estuvieran presentes varias veces en las citas de Ra- 

' Fn 11 iom.i,i:?ción q ir [prc<ntr ir 21 3:: Corp!:;~ 1niern.i:ioml dc l i  .\ 1 E O .\:;o- 
cixio, Inrc:r.arii,cde irude: ,>c:irlr.ci , 'r!on:p:llicr 70.26 & Ipi-.iro ?e 1 ,)O, .o" el r i t ~ l ~  
(;r>a.r dc Butr!.? cbrz h,r dr,nitni:rrr.o r,r /C.. rrr. i ,bduín ' ~ r n l o > i i  JA X l l l r  riirlr. ,r rrcu:in 
~I;iinur r;pnco, > ; ~ i  ciiudiadus ,C ,&di adc-ii.i'!: iiii!.cr.c.a de (2 ue Llurriclli cn rl croiador 

critor cuando las lecturas ron diferentes. 
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mon Vidd y en las de los demás tratadistas y que recogidos sus versos 
en los cancioneros incidieran en los últimos trovadores y en los poetas 
catalanes más importantes de la Edad Media, aquellos que no hicieron 
caso de las normas de la Escuela de Tolosa y tuvieron como modelos 
a los trovadores del medio siglo de oro de la lírica provenzal. 

En la época de Ramon Vidal el núcleo de la lírica trovadoresca 
estaba en las cortes del mediodia de las Galias y ,  a imitación de ellas, 
en algunas de las pertenecientes a la Corona de Aragón. Durante los 
ochenta o noventa años que llevaba divulgándose la lírica provenzal 
algunos trovadores del otro lado de los Pirineos habían visitado la Co- 
rona de Aragón siendo siempre bien acogidos, escuchados atentamente 
y alabándose sus canciones. Antes de empezar el siglo XUI ya había 
habido trovadores catalanes que, abandonando conscientemente su len- 
gua materna, compusieron sus canciones en correcto provenzal: Gue- 
rau de Cabrera (c. 1165), Berenguer de Pdou (c.1164), Ponq de la Guar- 
dia (1154-1188), Guillem de Bergueda (1138-1192) y el mismo rey 
Alfonso de Aragón «aquel que trobet* (1154-1196). Todos ellos y los 
que vendrán después pertenecen también a la literatura provenzal, no 
sólo por la lengua y el estilo sino por la relación personal y cultural 
con los trovadores ultrapirenaicos; y la extraordinaria personalidad poé- 
tica de algunos de ellos, GuiUem de Berguedi, Guitiem de Cabestany 
y Cerverí de Girona, hace que sean considerados entre los trovadores 
más importantes.' 

Ramon Vidd aparece documentado sólo una vez en el año 1216, 
con motivo de la venta de unas casas al Hospital de Besalú.' Y pare- 
ce ser la misma persona que da su nombre en las Razós de trobar: «Per 
so qar ieu Raimonz Vidals ai vist et conegutn (1.1 en todos los manus- 
critos). Atribución ratificada por Jofre de Foixh al empezar las Regles 
de &bar, «Co en Ramons Vidals de Besuldu, en art de trovar savis 
e entendens» (Ms.H 11.1-2). También le son atribuidas a Ramon Vidal 
tres composiciones narrativas escritas en novas rimadas: Abrils issia,' 

2 .  M.de Riquer, Le Iiltéralureproven~nlii lo courd'Alphonre 11 d'Arogon, rCahiers de Civi- 
iisation hlédiévalen, II,nQ 2,1959. M.AureU, Ler Tmubndouti er lepouvoir r o y ~ l ;  I'euemple d'A6 
phonre ler (1162-11961. uRevue des Langues Romanes», 1981. Un reciente estudia de los trova- 
dores catalanes se h d a  en: Ferran Gadea, En so ve11 i nniic, Edicions de La Magrana, 1990, 
Barcelona. 

3 ,  Field, Abnlr, 1989,17-21. Véase nota 4. 
4. W.Bohs, Abnlr irri'e moyr Innova: Lehrgedicht uon Roimon Vidal v.Beraudun, «VallmLil- 

lerr Romaniache Fairchungens, XV, Erlangen, 1903, ieeditada en: Raimon Vidal dc Bczaudun, 
Abrilr irri'e moyr i n n m .  Emenhoment ou jongler, édition du tente critique de Wilhem Bohs, 
1904; piésentation nouveUe de Roger Teulat, Univeisité de Clermont et d'Annick Puygreniei, 
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So fo e.1 tems' y Castia-gilós.* La anécdota que se narra en cada una 
de ellas sirve para exponer un conflicto social y cultural que entra de 
lleno en el terreno de la psicología y en el de la sociología: la relación 
del juglar con la corte, es decir entre el artista y el público o los proble- 
mas entre enamorados; aspectos, por lo tanto, muy concretos en aquel 
momento y en aquel ambiente de las cortes feudales, pero que, sin 
embargo, podrían circunscribirse a todas las épocas. 

En la Bihliographie der Troubadouvs de A.PiUet y 13.Carstens se le 
adjudica a Ramon Vida1 el número 411 y el cancionero C le atribuye 
cinco poesías. Tres de ellas, 411,1, 411,4 y 411,5 son estrofas inserta- 
das en Sofo e.ltems. La crítica ha considerado que la 41 1,2, Belh m'es, 
es de Arnaut Daniel. El cancionero C también le atribuye Tal chanso- 
neta faray (406,41) que podría ser de Raimon de Miraval.' Y, como 
veremos más adelante, también se atribuye a Ramon Vida1 la dansa 
Plazens phzevs, 461, 193a. Todo ello parece indicar que el escritor ca- 
talán gozaba de cierto prestigio literario y debido a ello los recopilado- 
res del caricionero C no dudaron en atribuirle estas canciones de trova- 
dores tan famosos. 

A la vista de lo que hasta aqui se ha expuesto hay que destacar 
que no es muy frecuente encontrar entre los trovadores obra poética, 
narrativa, didáctica y antológica a la vez. Algo parecido será el caso 
de Jofre de Foixi y, sobre todo, y con producción más numerosa y 
más diversa el de Uc de Sant Cúc. Y ya a finales del siglo xrv Jacme 
March.' 

éditionr Orionis, 1988. Ramon Vidal de Beralú, Obro poetico. (Vo'olum primer). Introducció i 
edició a cura de Huhg Field, Barcelona, Curial, 1989. Edición que sustituye a la anrerior del 
mismo nutor: W.H.W.Field, Roimon Vidal. Poetry nndProre, 11, Abn'liiria, Chapel Hiii. Univer- 
sity of Noith Carolina, 1971. Todas lar citas son de Field, 1989. 

5. M.Corniccliua, «,So fo e l  temr c'om era ioyr». Nouellc von Roimon Vidal, Berlln, 1888. 
Rnmon Vidal de Berdú, Obro poetico (Volum regon). Introducció i edició a cura de Hugh Field, 
Barcelono. Curial. 1991. El ~ ro f e r a r  Field me ha permitida aeneroramente consultar Y trabaiar 
con sus ediciones antes de que sdicran d públi;o. 

- 
6. I.M. Cluzel, L'Pco[P der jnlorrx, París, 1958; R.Lavaud y R.l\'elli, Les tmubndoun, 11, 

Bruges, 1960-1966. El profesor Field piensa que R.Vidal no es el autor; Field, Abnlr, 1989,5 y 50. 
7. Field, Abnlr, 1989, 42-45. 
8. En un estudio reciente Uc de StCirc orrteur du «Donok Proenrols,>? (~Zeitrchrift für 

Romanische Philalogie», 105,314, 1989, págr.264-275) su autor DJanzarik, recogiendo opinio- 
nes de algunos provenzalistar (Greber, Jeamoy, Riquer, Rancaglia y Folena) ha senalado que 
el trovador Uc de Sant Circ, redactor de "ida trouadorercar, autor de canciones, debates Y 
sirvenths, impulsor dc la lírica trovadoresca en Portugal y que a partir de 1219 se encuentra 
en el norte de Italia, «faiditz», en donde recopila la antología trovadoresca Iib-er Albehci para 
la corre Da Romano, podría ser el Ug Faidit redactor enrre 1234 y 1236 del Dona* Pmemlr. 
Para el escritor catalán Jacme March véase: Jorep Pujo1 Gómez, L'obra de Jncme March. Edició 
i estudi, teri doctoral. Univeisitat Autbnoma de Barcelona, 1990. 
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En  las Razós de trobar, quizá la primera de  las obras de Ramon 
Vidal, aparecen los nombres de diez trovadores provenzales, todos 
ellos ultrapirenaicos y anteriores a 1200. Esto podria indicar que a prin- 
cipios del siglo eran tenidas como autoridades las canciones de trova- 
dores que aún estaban en el pleno ejercicio de su arte. Algunos versos 
de sus canciones son citados como ejemplos de aciertos y también de 
errores, sobre todo en la rima. Es, pues, Ramon Vidal el primer crítico 
de la lírica trovadoresca. 

No están tan alejadas las Razós de las novas Abrils issia y So fo 
e.1 tems. Los tres textos del escritor catalán nacen en el mismo ámbito 
geográfico y en un momento de saturación literaria; y el mismo interés 
altamente didáctico de enaltecimiento y conservación de la lírica tro- 
vadoresca emerge en estas obras, ya que las tres están estructuradas 
a base de citas de trovadores, uso que tendrá una prolongada tradición 
en posteriores tratados gramaticales y en poemas narrativos provenza- 
les y catalanes.' Las citas en las Razós son atgumentos de autoridad 
respecto a errores gramaticales; su selección ha sido, pues, por motivos 
objetivos y pragmáticos. E n  las novas, las citas tienen otra función: 
la de apoyar el discurso narrativo con la autoridad que da un fragrnen- 
to elegido de un trovador determinado. La historia, la anécdota, que- 
da, por las citas, elevada a la categoría de universal. Ramon Vidal po- 
dría haber utilizado, como los demás recolectores de citas en obras no 
«técnicas», muchos otros fragmentos porque en la tradición trovado- 
resca hay ejemplos que atañen a todas las situaciones de la ética cortés. 

Ramon Vida1 escribe en la misma época, principios del xm, en que 
se empiezan a redactar las vidas y las razós, otra manera de mantener 
el recuerdo de los trovadores. El entorno histórico y social verdadero 
se mezcla'en estos textos en prosa con aspectos extraídos de las poesías 
de manera que en algunos casos el discurso metafórico se interpreta 
al pie de la letra. De la misma manera en las Razós de trobar (razós?) 
y en las novas las normas gramaticales y la narración sirven de razó 
de los textos líricos.'" 

Abrils issia ha sido considerada como un ensenhamen de courtoisie" 

9. Para los poemas con citas cn la literatura catalana medieval, vtasr J.hlnssó Torrents, 
La c o n ~ ó  pprouenpl en lo literatura eotaloao, «iMircellhnia Prat de la Riba*, Barcelona, 1, 1923, 
págs. 341-460. 

10. uDie literarische Fiktion ali crlcbtc Wirklichkeit gedentetu, UMoIk, Trobododynk, 
München, 1982, pág.114. Versión italiana, Ln liricn dei n u ~ t o n ,  Bologna, 1986. A. Limentiini, 
L'ecceiione nrirriiiuo. La Prouenm medievale e I'arte del racconto, Turín, 1977, pág.57 

11. Don Alfred Monson, Ler «enrrnham~ns» occitanr. E n ~ i  de dé/inition du genre, Paris, 
1981, págs.90-94. 
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y más concretamente como un ensenhamen au jongleur;" pero con res- 
pecto a otros ensenhamens al juglar en los que sólo parece que interesa 
dar cuenta de un repertorio de textos, en Abrils issia se destaca la fun- 
ción didáctica de la juglaría (vv.956-963) y su importante papel en la 
corte. Abrils issia es también una magnífica y espectacular galería de 
reyes, nobles y trovadores de finales del siglo XII de ambos lados de 
los Pirineos; un panorama exacto de unas cortes de una edad de oro 
que está acabándose, que presiente Muret. Parece que fue escrita entre 
1209 y 1213." So fo e.1 tems fue compuesta entre la primera década 
del siglo xm y después de 1252. Resumo aquí las conclusiones de su 
último editor H. Field: el poema es un ejercicio colectivo de dialéctica 
del amor cortés efectuado por diversos autores durante unos cuantos 
años. Consta de tres partes y cada versión sucesiva adopta la versión 
o versiones precedentes como punto de partida y por medio de la habi- 
lidad narrativa y utilizando citas de otros trovadores apropiadas a la 
situación, consigue la inversión del desenlace de la versión anterior. 
Por ello el resultado de la primera parte queda anulado por la sentencia 
de la segunda la cual, a su vez, es obligada y (presumiblemente) revoca- 
da al final de la tercera parte que queda incompleta. Ramon de Mira- 
val sería el autor de la primera versión, Ramon Vida1 el autor de la 
segunda y la tercera, escrita después de 1252 recogería la sentencia 
emitida por Hug de Mataplana." Abrils issia y So fo coinciden no sólo 
en citar versos de trovadores y en algunas particularidades temáticas 
apuntadas anteriormente, sino también en otros aspectos. Ambas nar- 
raciones alaban los valores de generosidad y cultura de determinadas 
cortes relacionadas con el mundo trovadoresco: la de Enrique 11 Plan- 
tagenet (Abril5 vv.188-195; 272-281; 860-863), la de Alfonso VI11 de 
Castilla (Abrils vv.765-771), la de Alfonso 11 de Aragón y la de su 
hijo Pedro 11 (Abrils vv.733-738; 870), la de Blacatz (Abrils v.782) y 
la del Dalfin d'Alvernha (Abrils vv.139-618). Pero es quizá la de Hug 
o Huguet de Mataplana la que se cita más extensamente, señalando 
que todavía brilia en ella la cultura trovadoresca cuando en otras cortes 
ha decaído (Abrils vv.637-648); y en So fo (vv.1104-1189) el castillo 

12. Bohr-Teulat, Abnlr, 1988, págs. 19-20; FPirot, Rechercher rur kr connoirr~ncei iiffP- 
mires der noubadoun occiknr ef c~rnúinr des XIIe et XIlle ri8clrr. *Memorias de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona», XIV, 1972, págs.17-38 y Field, Abril$, 1989, págs. 51-52. 

1 3  Fcchada por Bohr entre 1212 y 1213 (Bohr-Tculat, Abnir, 1988, págs. 44 y 45), por 
M. de Riquer <por abans de I'any 1 2 1 3 ~  en M. de Riquer, Hirtdno de h Literatura calohno, 
Barcdona, 1964, 1, pig. 115 y por Field, Abriir, 1989, págs. 59-61, entre 1209 y 1213. 

14. Field, Abnlr, 1789, págs. 77 y 78. 
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de Hug de Mataplana es el escenario en donde se resuelve el «Judici 
d'Amor». 

Huguet de Mataplana fue también trovador y las tres composicio- 
nes que se conservan de él son debates.'' En el sirventés dirigido a 
Raimon de Miraval (454,1), defendiendo a su mujer Caudairenga en 
su calidad de trobairitz, este trovador le replica siguiendo la métrica 
y las rimas impuestas por Mataplana (406, 30); tiene también una ten- 
só con el juglar Reculaire (417, 1 = 454, 1) y otra, muy original, con 
Blacatz (454, 2 = 96, 5 )  en la que Mataplana finge ser el diablo que 
le propone un joc partit y en la que se han observado algunas incorrec- 
ciones gramaticales. Su esquema métrico 731:l es el mismo que el de 
'unos versos de Ramon Vidal (411,4; 731:2) incluidos en So fo 
(vv.469-479). Estas dos últimas observaciones y los elogios a Matapla- 
na antes aludidos en Abds y So fo parecen indicar que Ramon Vidal, 
que frecuentó la corte de Mataplana que describe con tanto detalle, 
quizá pudo haber enseñado a Huguet a componer correctamente en 
el provenzal poético, como lo demuestra su sirventés a Raimon de Mi- 
raval. La vocación pedagógica de Ramon Vida1 aparece en todas sus 
obras, por lo que podría haber sido también la corte de Huguet de 
Mataplana el lugar de la redacción de las Razós y de sus otras composi- 
ciones.'" 

Estas cortes aludidas por Ramon Vidal fueron también visitadas 
por Giraut de Bornelh. Entre 1168 y 1173, y quizás también antes 
de 1191, parece que este trovador frecuentó varias veces la Corona 
de Aragón y que compuso allí tres canciones. La tensó con el rey Al- 
fonso 11, Be.m plairia,senh'En reis, (242,22 = 324,1),17 Era,qan vei re- 
verdezitr, (242,15)18 y A b  semblan, (242, 2).19 En otras canciones Gi- 
raut de Bornelh alude a esta o estas estancias y también a alguna otra 

15. M. de Riquer, El rrauador Huguel de Matophna, uStudia Hirpanira in honorem R. La- 
pera., Madrid, 1972, 1, págs. 455-494. 

16. J.Rubió i Balagucr, Hirt6nB de in Literatura critriinn~, Publicacions de I'Abadia de Mant- 
serrat, 1984, 1, págs.44 y 45. 

17. Ediciones: A.Kolsen, Simtlichc Lleder der Trobodori Gir~rr t  de Bomelh, Halle, 1910, 
1, 59, pág. 378 y Ruth Veriry Sharman, The conros nnd riwenlei of thc tmubodour Girnut de 
Bomeii o criticnledition, Carnbridge Univrriity Prers, 1989, LVIII, pág.389. M. de Riquer,Lor 
muodorrr, Barcelona, 1975, 3 volr. págs. 571-573. 

18. Kalren 70, pág.440; Sharman LXIX, pág.443. 
19. Kolsen 31, pág.174; Sharman X pág.83. Esta autora señala también arias menciones 

a Alfonso 11, pág.4, e indica que quizá fuera aludida con el renhal Sobre-Ton, pág.8. 
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corte hispánica, como la de Alfonso VI11 de Castiüa y la de Sancho 
el Sabio de Navarra." 

Giraut de Bornelh aparece en relación, por lo menos poética, con 
el Dalfin d'tilvernha en Cardalhac, per un sinientes, (242,27)" en don- 
de alaba la generosidad del Dalfin con los juglares. Dalfin le respondió 
en su sirventés Pos sai e h  uengutz, Cardaillac, (119,7) cuando le dice 
al desengañado juglar: «Guirautz sa us mandet ben en van /qan vos 
dis que a mi vencsetzn." También alude a él en Leu chanronet'e uií 
(242,45)13 y el último verso de Per solatz reuelhar (242,55) dice «So 
di.1 Dalfis, que conois los bons chans» v.83." 

¿Se conocieron Ramon Vidal y Giraut de Bornelh?. ¿Coincidieron 
en alguna de estas cortes que ambos visitaron?. Nada hay que nos lo 
indique por parte del uno ni del otro. Pero aunque quizá nunca Uega- 
ron a verse personalmente advertimos en ambos algunos aspectos e in- 
tereses comunes. 

Uno de ellos es el deseo de que las canciones de los trovadores 
sean bien entendidas, no sólo en las palabras sino en el sentido de cada 
una de ellas. En las Rarós advertimos las constantes alusiones al públi- 
co que escucha a los trovadores: «li auzidor» (11.33;40), «sil qe enten- 
don» (U.37-38), «Sil1 qe cuion entendre et non entendon, per otracuia- 
ment non aprendron et en aisi remanon enganat» (U.43-44). Esto impulsa 
a Ramon Vida1 a hacer su gramática para «Totz hom qe vol trobar 
ni entenhe» (1.59).25 Ramon Vidal es consciente de que ésta es una 
poesía en la que todos deben participar. Este deseo de encontrarse ante 
un público que comprenda la intencionalidad de la canción y su rela- 
ción entre fondo y forma se advierte desde el «primer» trovador, Gui- 
llem de Peitieu, «E tenhatz lo per vilan qui no !'enten». Un público 
que se comunique con el autor, que se establezca un diálogo entre am- 
bos. La aprobación o el rechazo del público influyen en gran manera 
en el trovador, y ali auzidorn, el público, no ha de fingir que entiende 
pues de esta manera engaña a los trovadores (ll.32-36). Por ello en 

20. M. de Riquer en Los tmvndorei, págs. 463-473 recoge lar aportaciones s este tema 
de Kolrcn y de Panvini. Sharman, Los C B ~ S Ó S ,  1989, pdgr 3-4,s y 20. 

21. Kalsen,75, pág.474; Sharman LX, pág399. 
22. Riquer, Lor tmuadom, 111, págs. 1248 y 1249. 
23. Xolseo, 48, pág307; Sharman XLVIIl pág.283 yJ .  J .  Salverda de Grave, Obreni~tionr 

sur l'ort lyrique de Girout de Bomeii, Amsteidam, 1938, págs.40-41 y 103. 
24 .  Kolsen 65, pág.412; Sharman LXXIV, pág.469 y el comentario de la pág.356. Riquer, 

Los trovadores, 1, pág. 490-494. 
25. J.Grubcr, Die Ddektik der Tmber, Tiibinga, 1983, págs. 22-24. 
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Abrils isria advierte al «joglaretz» de lo difícil que es mantener la aten- 
ción de un público poco preparado, que 

al ters de mot de la cansó, 
cal que digatz, ilh gronirnn 
e josta vos cosselharan 
O'S metran novas a contar. 

(vv.1451-1454). 

Las inquietudes del tratadista catalán coinciden con algunas de las 
opiniones que aparecen en la tensó entre Giraut de Bornelh y Raim- 
baut d'Aurenga acerca de sutiles cuestiones de poética: 

Giraut, no voih qn'en tal trepelh 
torn mas trobars quez om am tan 
I'avol co.1 bon e.1 pauc co.1 gran. 

Ja per los fatz 
non er lauzatz; 

car no conoisson ni lor chal 
so que plus char es ni mais val. 

Linhaure, si per aisso velh 
ni mo sojorn torn en afan, 
sembla quem dopte de mazan! 

A que trobatz, 
si no vos platz 

c'ades o sapchon tal e cal? 
Que chans no port'altre chaptal. 

Era'm platz, 242,14 = 389,lOa vv.15-26." 

El deseo de acercar al público su mensaje le impulsa a hablar de 
las dificultades de su canción: 

E vos entendetz e veiatz 
Que sahetz mo lengatge, 

S'anc fis motz cobertz ni serratz, 
S'era no-1s fatz ben esclairatz. 

E sui m'en per so esforsatz 
Qu'entendatz cals chansos eu fatz. 

No posc sofnr cá la doior, 242,51 vv.71-76." 

26 .  Kolsen 58, pág.374; Sharrnan LIX, pági94;  Salverda, Obremationr págs. 87 y ss; Ri- 
quer, Lor nouadorer, 1, págs. 455.458. 

27. Kolsen 40, pág.228; Sharrnan XXXVII, pág.216. 
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y de la necesidad de la colaboración del público: 

Mas be cre 
Que ges chans ancse 

No val al comensamen 
Tant com pois, can l'om l'enten. 

La flovr el vergan, 242,42 vv.27-30." 

Giraut de Bornelh es consciente de que su arte es minoritario, «la 
élite como público», pero a pesar de ello ofrece sus canciones a todos 
aunque a veces se encuentre, como el joglaret de Abrils issia: 

qu'en loc de solassar 
auch en cortz los critz, 
c'aitan leu s'er grazitz 
de I'aucha de Bretmar 

lo comtes entre lar, com us bos chans 
dels rics afars e dels tems e dels ans. 

Per solntz veuelhar, 242,55 vv.55-60.2Y 

Otro aspecto en el que también coinciden Ramon Vidal y Giraut 
de Bornelh es en el interés en que ambos están comprometidos por am- 
pliar el número de los que compongan canciones en el estilo y la lengua 
de los trovadores. Ramon Vida1 con su gramática y su función pedagógi- 
ca en la corte de Huguet de Mataplana, que ya hemos señalado, y con 
sus reiteradas alabanzas en las novas a aquellas cortes que protegían a 
los trovadores y cuyos señores también se dedicaron en alguna ocasión 
a componer poesías. Giraut de Bornelh, «Maestre de trobadors», como 
le llama su uiúa referiéndose muy posiblemente a su actividad como pro- 
fesor de trovadores o como modelo de trovadores. Su paso por determi- 
nadas cortes no sólo sinrió para que allí creara y divulgara sus canciones 
sino que impulsó también a algunos de sus protectores, el rey Alfonso 
de Atagón y el Dalfin d'iuvernha, a componer canciones, a ser trovadores. 

En el texto del manuscrito B de las Razós de trabar el trovador 
que aparece más veces citado es Bernart de Ventadorn: doce veces que 
corresponden a cinco de sus composiciones. El siguiente en el <can- 
king» del gramático catalán es Giraut de Bornelh." 

28. Kolren 26, pág.138; Sharman XXVIII, pág.168. 
29. Kolsen 65, pág.412; Sharman LXXIV, pig.469; Riqucr, Los rrovadoxr, 1, págs. 490-494. 
30. Mr.B GdelBomeiII, 1.205. En G, dcHomeill,1.386. Ms.H En Guerou de Bome11,1.212. 

Mss.CL En G,De BomeiLGuirnud de Bomnl,1187. Véase la Table V de Marshall, 1972, xnii 
y xxiii en donde apareccn los trovadores citados en todos los mss. dc las Rorór. 
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Primera cita: 

193 Et pos del mal nom fui le fans 
194 Et conosc cal seri.1 bes 

Ejemplo citado por haber empleado correctamente el nominatiu singu- 
lar alongat (1.195).j1 

Pertenece a Can creis la frescha folh e.1 rams (242,58 VV. 45-46), 
15 mss. 

SHAIUIAN XXVII, pág.162. Ms.1 Can 
KOLSEN 33, pág.184. Mss.ABDNT creir la fresca fueil'els rams 
45 E pos del mal nom part la fams 45 E puois del mal nwm fui l'afams 
46 E conosc cals seria.] bes. 46 E conosc cals seria.1 bes. 

fui v.45, es también la lectura de CMRSgV. 

Segunda cita: 

207 E t  si.1 fag son gentil 

Como ejemplo ... del nominatius plurals com s'abreuion. (1.201)." 
Pertenece este verso a Leu chansonet'e vil, (242,45 v.41), 16 mss. 

KOLSEN 48, pág.300. Mss.CRUa S ~ A N  XLVIII, pág.283. Mss.CUa 
41 E si.lh fach son gentil 41 E si.] faig son gentil 

Tercera cita: 

Gen Manten Ses Fallimen En un chan valen 
De no eu 
Mi vauc meten 
Per sobrardimen 
En bruda 
Men taguda 
Qe.m trai 
Vas tal assai 
Q'a la mia fe 
Ben cre 

l .  Texto de B. CL 11. 174-176. Véase n.1 
32. CL. l. 188. 
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En H De no; L Den noen M'en vau C Seu noai." Este verso pertene- 
ce a Gen M'aten (242,34 vv.1-3 y 49-57), 13 mss. 

KOLSEN 23, pág.114. Mss.CIKMQ SHARMAN XVI, pág.108. Ms.1 
1 Gen M'aten 1 Gen M'aten 
2 Ses falhimen 2 Ses fa i l l ien  
3 En un chan valen; 3 En un chan valen; 

49 Den, No men, 
50 Me vauc meten 
51 Per sobrardimen 
52 En bmda 
53 Mentapda; 
54 Quem trai 
55 Vas tal assai 
56 C'a la mia fe 
57 Be cre 

49 Den-nomen 
50 Mi vauc meten 
51 Per sobrardimen 
52 En bruda 
53 Mentaguda, 
54 Quem trai 
55 Vas tal assai 
56 Q'a la mia fe 
57 Ben cre 

La lectura del v.1 Gen Manten sólo aparece en Razós BHL. La lec- 
tura correcta m'aten la da Razós C y los 13 manuscritos en que está 
la canción, por lo que la lectura de C podría ser el resultado de una 
deliberada corrección." Para las diversas lecturas del v.49 de Giraut 
de Bornelh que aparecen en los mss. de las Razós y en los de la can- 
ción, véase el comentario de Marshall y las ediciones y traducciones 
propuestas por Kolsen, Salverda de Grave y Sharman." 

En Abrils zssia Giraut de Bornelh es el primer trovador que aparece 
citado, ya que el «joglaret» (v.23) declara que tiene en su repertorio 
«...e d'en Guiraut vers e chansos» (v.44). El simpático «joglaret» de 
Abvils issia podia haberlo tomado «prestado» Ramon Vidal de la can- 
ción Per solatz revelhar de su admirado Giraut de Bornelh, como lo 

33. H.ll.213-223; CL 11.355-364. Según Marshall, 1972, Roiór págs. 118, en esta canción 
aparece el único juicio de valor <En G. de Barneill i failli en una bona chanron que ditza 
(11.186- 387) y que es debido al deseo de mitigar la crítica par el error de haber puerto cre 
en vez de crei (11.379-385) el Moerhe dck nob~don. Me parece que «bona chansons es esta fór- 
mula tan frecuente que aparece en lar vidar de muchos trovadores. 

34. Marshall, Rnzór, 1972, Table VIII, xviv y nxv. 
35. Marshall, Rnzár, 1972, Sable VI, xxiii. La confusión y perplejidad que indican tanto 

lar diversas lecturas de la llnea 388 de lar Raidr como las que ofrecen las cancioneros en que 
se encuentra también parece que existe en los editores modernos. Kalsen traduce los vv.49->3 
arriba mencionedos: aDann bringe ich sicherlich noch die Betreffende duich allíu grafse Verwe- 
genhcit ins Geredc*, pág.119. Salverda, Obrenintionr, «En suir-je cspeble?. Ne vais-je pas par 
ma trop grsnde hardiesse faire trop parler de moi?n, piig.101, n.43. Sharman: nWhen,too bodly,I 
utter her name, 1 am mixing myself in public gossipn, pág.112. 
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confirma el escritor catalán al citarnos poco después los versos de la 
canción borneliana en donde aparece: 

Primera cita: 

94. e membret mi qu'en Guiraut dis 
95 .  que tan se fes a tot pregar: 
96. Eu ui per cork  anar 
97. us joghrek petit 
98. gen catrssatr e uertih 
99. sol per donar lauzar 
(Abrils isria, vv.94-99) 

La atmósfera de desaliento y pesimismo de Per soiatz revelha~,'~ 
quizá la última canción de Giraut de Bornelh, se transparenta en algu- 
nas de las palabras del «joglaret» de Ramon Vidal y en otros momentos 
del relato, al dar cuenta de la poca aceptación que tienen en las cortes 
los hombres «avinens ni savis* (vv.52-53) y el rápido ascenso de los 
«jangladors» y de los «hufaniers» (v.59). En  Per soiatz vevelhar el últi- 
mo verso (83) va dedicado al Dalfin d9Alvernha y en Abrik issia apare- 
ce su corte, junto a la de Hug de Mataplana (vv.637-648), como ejem- 
plos actuales y vivos de lujo y cultura (vv.138-618). 

Per soiatz reuelhar 242,55 vv.31-34, 15 mss 

KOLSEN 65,pág,412.MssDIK, SHARMAN LXXIV,pág.469.Ms 
orden de las estrofas R. (D) K. Ortografía K. 

31 E vitz per cortz anar 41 E vitz per corz anar 
32 De joglaretz formitz 42 Mainz ioglaretz formitz 
33 Gen chaussatz e vestitz 43 Gen causatz e vestitz 
34 Sol per domnas lauzar; 44 Sol per domnas lauzar; 

La lectura del verso 97 de Abrils issia coincide con la del cancione- 
ro V en la palabra us y con SgV (entre otros) en la palabra petitr. 

La lección de R de Abráls issáa para el verso 90 es «Veni.I. per corsa 
maniar*; según el editor Field esta lección errónea puede ser debida 
a mala memoria y repetición mecánica del verbo manjar que aparece, 

36. Una alusión inrerernnte a este aspecto puede vcrre cn A.Limenrani, L'eccerione narrati- 
vo, 1977, págs. 55 y 56. 
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en rima unos versos antes (v.76) o a una deliberada intención humorís- 
tica. Enmienda el verso en Eu vitz per cortz anar de acuerdo con la 
Iectura de los mss. U (eu ui) y CKQR ( E  vi) de la canción borne- 
liana." 

Segunda cita: 

1549 Ni no tenh a dan si.m destrenh 
1550 amors nim dechay; 
1551 c'una vetz n'auray 
1552 man bon esdevenh. 

Versos que corresponden a Gen Máten 242,34 vv.68-72, canción 
que ya sabemos que Ramon Vida1 conocía porque otros versos de la 
misma estrofa 111 aparecen citados en las Razós. 

68 Ni n0.m tenh 
69 A dan,si,m destrenh 
70 Amors nim dechai; 
71 C'una vetz n'aurai 
72 Mo bo esdevenh! 

68 Ni nom teing 
69 A dan sim'estreing 
70 Amors nim dechai; 
71 C'una ves n'aurai 
72 Mon bon endeveing 

Destvenh y esdaienh son también las lecturas de CMVSg. 
El texto de Abrils issia, sólo en un manuscrito, el R, y las nueve 

citas de cinco trovadores que aparecen en el relato no revelan demasia- 
das dificultades." En cambio So fo e..! tems presenta algunos proble- 
mas que requerían una edición que tuviera en cuenta todas las versio- 
nes que se conservan, advirtiendo las reelaboraciones, y que las analizara 
escrupulosamente pues Sofo  se encuentra en seis manuscritos RLNral 
y a2." En So fo nos encontramos con cincuenta citas de diecinueve 
trovadores y las citas de Giraut de Bornelh pertenecen a la parte que 
redactó Raimon de Miraval," según el editor Field. 

37. Field, AbRLr, 1989, págs. 132 y 146-147. 
38. Field, AbRLr, 1989, págs. 50-51. 
39. Véase el detallada análris de le transmisión manuscrita que da Field, Abril$, 1989, 

págs. 61-78. Field estudia hs peculiaridades de R [So /o) que se aparta muchas veces de lar 
demás versiones y de los cancioneros, incluso de R, pucr no siempre R (So fo) compulsa sus 
citar con R. 

40. Véase en Field, AbRk, 1989, las Tables de las págs.116-135. 
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Primera cita. Mss.LN 

Auja~ $0 quen dis Giraug, 
que mais saup d'amor que Tristang: 

nE com ja semblaria engang 
aitals baiang, 
c'om ben ames e no soiris?» 

E s t e  fragmento pertenece a la canción Can creis la frescha folh e.1 rams, 
242,58 w.48-50, que  ya había sido citada e n  las Razós." 

48 E con?-Ja semblari'engans 48 E com?-Iam semblari'enianz 
49 Aitals baians 49 Aitals balaoz 
50 C'om ben ames e no sofris. 50 C'on ben ames e non sofris. 

Segunda cita. Mss.LNr 

E cujat~ c ' a i~o  sia clams 
ni qu'ieu men rancur? Non fag ges! 
Tata ma rancuta es merces 
si bes passa.1 ditz lo garang 
non sui claman$ 
mas ben volgra qu'e1a.r chau~is 
que no-n fa&, 
tant es plasentz e ben estan$ 
que1 majers pan$ 
del pretz caira si no.1 sosten vertatG 
e sera grieu uns fins cors vas dos latz. 

También corresponde a la canción 242,58 d e  la  cita anterior, estro- 
fa 111, vv.23-33." 

41. Observa Field en 1s pás.123 op. cit. que la lectura del manuscrito R (So fo) del "262 
bobanr sólo está en C. ~~ ~ ~~ 

42. Sólo discrepa de las lecturas de todos lar manurcritor de So fo y de los cancioneros, 
el verso 294 de R (So fo). Field, 1989, págr.125-127. 
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E cudatz c'aisso sia clams 
Ni qu'eu m'en rancur? No fatz ges! 
Tota ma rancur'es: «Merces!» 
Si be.s passal dichs los garans, 
No'n sui damans, 
Mas be volria'ela chauzis 

E cuiatz c'aisso sia dams 
Ni que m'e rancur? Non fas ges! 
Tota ma raucur'es: «Merces!» 
Si bes passa.1 ditz los garanz, 
Non sui clamanz. 
Mas  hen volera au'ella chauzis -. - .~ 

29 Que non falhis; 
A 

29 Que nom faillis; 
30 Tan es adrech'e benestans! 30 Tant es adrech'e benestanz! 
31 Que-1 maier pans 31 Que1 maier pauz 
32 Chaira del pretz,si no.1 soste vertatz, 26 Del pretz caira,si nol sosten vertatz, 
33 Et a greu fis 'Or dos latz. 33 E sera greu us fis cors vas dos iatz!. 

Tercera cita d e  G . d e  Bornelh Mss.LNr 

q'en dis en Girautz de Borneii 
e membre-us afortidamen: 

«Que-n pag e sufren 
vi ja quem jaufira 
d'un' amor valen, 
si leugeramen 
per fol sen savai 
n0.m feges esglai 
so que-m aijudera 
si.n fos vegiag 
mas feisi-m ira5 
per c'autre senatg 
quan m'anei tarfan 
pois e pres enan 
e pois sufert era 
majors torq asay 
quau m'en fui loingnat~ 
man fui.n esfreidatz 
per qu'ie.us prec eu.5 man 
que sofratf aman. 

Be-m platg, que.ii aman 
amon sufertan, 
car cii venceran 
que ben sufriran. 
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Corresponde a la'm vai revenen 242,39 vv.85-106 

85 Qu'en patz e sofren 
86 Vi ja qem jauziria 
87 D'un' amor valen, 
88 Si leugeramen 
89 Per fol sen savai 
90 N0.m fezes esglai 
91 So que m'aiudera, 
92 S'eu fos veziatz, 
93 Mas fezim iratz 
94 Per c'altre senatz, 
95 Can m'anei tarzan, 
96 Pois e pres enan. 

IX 
97 E pois? Sofert era 
98 Maior tort assatz. 
99 Can m'en sui lonhatz, 

100 E sui n'esfredatz! 
101 Per queus prec eus man 
102 Que sofratt aman. 

Qu'en patz e sufren 
Vi ai qem iauziria 

D'un amor valen, 
Si leugieramen 
Pel fol sen savai 
N0.m fezcs esglai 

So que m'aiudera 
Si.n fos veziatz. 
Mas fe2i.m iratz 
Per c'autre senatz, 
Can m'aniei doptan, 
Pois e pres enan. 

E pueis? Suffert era 
Maiors tortz assatz 
Can m'en h i  loignatz, 
E soi n'esfreidatz, 

Per queus prec eus man 
Que suffratz aman! 

X 
103 Be.m platz que l'aman Be.m platz que I'aman 
104 Amon sofertan. Amon suffertan! 

XI 
105 Car cilh venceran Que cil venseran 
106 Que be sofriran Qui ben sofriran! 

E n  las Rarós, Abril8 issia y So fo el tens aparecen citados nueve frag- 
mentos de cinco canciones de Giraut de Bornelh. 

Gen m'aten, (242,34 vv.1-3,49-57 y 68-72). Razós, B n.386-396; H 
11.213-223; CL 11.355-364. Abrils, vv.1549-1552. 

1a.m uai revenen, (242,39 vv.85-106). So fo vv.322- 343. 
Leu chanronet'e vil, (242,45 v.41). Razós, B 1.207; C L  1.188. 
Per solatr revelhar, (242,55 vv.3 1-34). Abrils vv.96-99. 
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Can cveir la frescha foZhe.Zrams, (242,58 w.23-33 45-46 y 48-50). Ra- 
zós B 11.193-194; CL 11. 174-175; So fo w.261-263 y 291-301. 

Así pues sólo hay dos canciones comunes a las Razós y a las novas. 
Tanto en las Razós como en las novas hay unos trovadores que son 

más citados que otros; el orden es el siguiente: 
- Bernart de Ventadorn 16 citas. 
- Raimon de Miraval, 10. 
- Giraut de Bornelh, 9. 
- Folquet de Marselha, 8. 
- Arnaud de Maruelh, 5. 
- Gaucelm Faidit, 4. 
- Bertran de Born, Peirol, Peire Ramon de Tolosa y Hug Brunenc,3. 
- Y sólo citados una vez Peire Rogier, Raimbaut d'Aurenga. Gui- 

lhem Ademar, Gui d'Ussel, Peire Bremon, Guiraudet lo Ros, Gui- 
lhem de Montanhagol, Cadenet y Jausbert de Pueicibot. 

Un orden de preferencias muy parecido se mantendrá en las citas y 
alusionesdelos poetas y tratadistas catalanes medievales hasta finales del 
siglo xv." 

Fuentes de las citas 

Dice Ramon Vidal en las Razós que si omite alguna cosa o se equivoca 
puede ser «Per oblit, qar ieu non ai ges vistas ni auzidas totas las causas 
del mon, o per failhimen de pensar* (B,U.9-ll), eenfalagament de pen- 
sar» (H,1.11); «en falla granmen de pensar» (CL,1.9). 

No podemos dudar de la capacidad de memorizar de trovadores y ju- 
glares, profesionales de la recitación. El mismo Ramon Vidal en Ahrils 
issia vv.38-47 10 reconoce, y en todos los «ensenhamens de joglar» se in- 
siste en ello; e incluso algún error en el cómputo silábico del verso de algu- 
na cita parece indicarlo, aunque podría ser una alteración debida al co- 
pista.44 

Pero también creemos que esta memoria estaba ayudada por antolo- 
gías de canciones enteras o de sólo algunas estrofas o por colecciones de 
citas de trovadores. Quizá fueron compiladas por el mismo Ramon Vidal, 
como hicieron Uc de Sant Circ, Miquel de la Tor y Ferrarino de Ferrara. 
Aunque también podría haber empleado una copia de una antología que 

43. Véase: Mussó Torrentr, Ln conp5provenp1, 1923, pág. 458-460; MarshaU, Rnzór, 1972, 
Tablc V, xxii y niiii; y Field, Abrilr, 1989 Tauli 1, págs. 117 y 118. El profesor G. Hilty en su 
artículo Elpoema iberonomónico citada por el noundor Romon Vidol, en «La Corona de Aragón y 
las lenguas románicas. Miscelánea de homenaje para Germón Colónn, Tubinga, 1989, anuncia la 
próxima publicación de la tcpir doctoralde unaalumnasuya, JPreitig, enlaque estudialar 49 citas 
provenzales en la obra del escritor catalán. Ignoro U ya está publicada. 

44. Field, Abriir, 1989, 130-131. 
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ya existiera y que hubiera podido ser una de las fuentes para los can- 
cioneros copiados en Cataluña. 

Las diferentes lecturas que hemos observado de las citas de Giraut 
de Bornelh en las obras de Ramon Vida1 y que hemos señalado coinci- 
den con las de los cancioneros copiados en Cataluña, V y Sg, que, ade- 
más, son los que conservan mayor número de canciones de este trova- 
dor; o como el C, el R y el M copiados en una zona próxima y cuyas 
fuentes pudieron ser conocidas en tierras catalanas, y más aún por un 
teórico y ávido de poesia trovadoresca como Ramon Vidal.45 

También es posible que en algunos casos las novas hayan sido fuen- 
te para poemas con citas u otros florilegios debido a su antigüedad." 

En el manuscrito de la Biblioteca de Catalunya 239 (H) después 
de las últimas palabras de las Razós de trobar aparece sin ninguna clase 
de separación la dansa Plazens plazers, 461, 193a; 44:2, y a continua- 
ción la Dochina de compondre dtc tat~.  Ya se había atribuido esta dansa 
a Ramon VidalL y su último editor, Field, que la considera compues- 
ta por el gramático catalán,' justifica su inclusión en el manuscrito H 
no por la necesidad de rellenar un espacio3 sino más bien a la inten- 
ción didáctica del preceptista y trovador Ramon Vida1 de alertar sobre 
ciertos aspectos fonológicos, lingüísticos, gramaticales e incluso semán- 

45. Para Avalle, Lo ldiemtum medieunle in l ingu~  d'oc nelh rua tmdiiione manorcntta, Tu- 
rin, 1961, pigs.112-116 y 127-128, «Fra i manorcritti trobadorici gii utilizzati da artigrafi, 
grammatici e poeti medievali e poi-andari perduti ricorderemo . roprattutto a Raimon Vidd 
per le sue novelle ed il discorro r d a  poesia, Loi rnzdr de h b o r  (dove si rerve de mareriali risa- 
lenti in gran parte alla tradizione y e VI*. (...)...y es la amatricca de una acostelliizione importan- 
te»: los cancioneros CGMRTt, y no parece ser un códice único sino varias manuscritos iocdiza- 
bles en la zona de Béziers y Nnrbona, y como demuestran los que descienden de él debió tener 
un cierro prestigio aun fuera de aquella región. Para MarshaU, Rnzdr, 1972, xxiii y xxiv, algunos 
de 10s rasgos de lar rnzór demuestran una relación con el cancionero M o can un grupo de cancio- 
neros en los que está incluido el M (el v de Grhber) y que también er fuente de V; pero este 
manuscrito no es su única fuente. Véanse en las Tsbler VI, VI1 y VIII, los rasgos que contrndi- 
'en a M. FZufferey, Rechezhei lingrriniquer rur l a  chanronnierr provenpux, Ginebra, 1987, 
pig. 132, expone que nR n'a pas dU se constituer daní la mCme région (Narbonne- Béziers) 
que C, avec lequel il cnt retient pourtent des relatians tres érroitenn, y localiza al copista «dan$ 
le Toulousainn. Para V, págs.227-247 y para Sg (2)  págs. 248-274. 

46. Véase en Field, Abrili, 1989, pág. 135, las concardanciaa entre las citas de las "ovar, 
lar antologías DCFJ y el Bnvran d'ornor. 

1. Riquer, H.L.C., 1964, 1, pág. 112. 
2. H.Field, Rnmon Vidnl de Berolú. Obre poeticn, Barcelona, 1991, 11. 
3 .  Marrhdl, Rorór, 1972, Ixxv. 
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ticos en que pueden equivocarse aun los más experimentados trovado- 
res catalanes. 

Y a continuación de la dansa, sin que tampoco haya ninguna tran- 
sición, empieza la Dochina de compondre dictats que complementa el 
tratado gramatical anterior, pues enumera y define los géneros y sub- 
géneros poéticos. No se le da ninguna atribución, aunque se ha conje- 
turado que podría ser también de Ramon Vidal.' 

Marshall opina que no puede ser del gramático catalán por motivos 
cronológicos y de tono literario. Podría ser de un contemporáneo de 
Jofre de Foixi o de1 mismo Jofre de Foixi de quien ve ciertos paralelis- 
mos con las Regles.' 

Aunque para nuestro propósito de ir siguiendo a Giraut de Bornelh 
entre los ambientes literarios catalanes la Doctrina no aporta ninguna 
cita ni alusión a este trovador, ni a ningún otro, sí que se puede señalar 
la distinción que hace la Dochina entre cansó y vers (U.7-21), distinción 
que ya aparecía en las Razós (B 11.73-74 y en todos los rnss.) y que 
también hace el «joglaret» de Abrils issza al presumir de que tiene en 
su repertorio «d'en Guiraut vers e chansós* (v.44). Continúa la Doctri- 
na enumerando toda una serie de términos referidos a géneros y subgé- 
neros poéticos, que también aparecen en Abrils vv.40-46. Ven y cansós 
son precisamente los géneros más cultivados por el «Maestre dels tro- 
badors*, así como otros de los que en la Doctrina y en Abrils se 
citan." 

El ampurdanés Jofre de Foixh, autor de algunas cansós entre las 
que destaca Be m'a lonc tems menat a guiza d'aura, 304,1,' compues- 
ta por siete estrofas, cada una de ellas acabada con un verso proceden- 
te de canciones de algunos de los mejores trovadores, redactó las Re- 

1 1' 11;)~:. Tr~tre~  ~ i u k n .  ir, !r;mm.im, i r  l . . p o + t i y ~ e  . Ronln ia> ,  187:. pip, >:l->jX 
j >lar,t~.dl, R u i s  1?:2, IXX$~. .YXUL~~ y h c t i ~ . ~ ,  
6 Dirr I d  \/do ddc I'c:ir d'Alvernh3 u (:an,uii no iciz. .i<- iiuo rr.3 soonrr neviii i i i i i i r ,  " 

appellatz canros,mas vers: qu'En Guirautz de Borneill feta la premeira canson que anc for fai- 
can. Boutiere-Schutz-Cluzel, BiogrBphier des tmubadoun, 1964, pág. 268. La distinción entre 
ven y camó era bastsnre com~leia en la época de G.de Bornelh Y $leo más clara cn los trovadores 
de la segunda mitad del sigio &u. ~r t id ian  erre aspecto en'digrentes épocas ~ovadarcncas 
y desde diversos puntos dc vista: U M d k ,  Guirout Riquier Lnr c~nrór, Heidelberg, 1962, en 
el capitulo «Riquiers censos und uen. Ein Beirrag zum Problem der altprovcníalischen lyrirchen 
Gsttungsbeieichnungenu, págr. 121-133; Riquer, Los hov~dorei, 1975, 1, págr. 49-52; E. K6h- 
ler, Zum Verhrilmir uon <merr» und annion bei den Trobadorr, nEtudes de philologie somane 
et d'histoire littéraire offerter a J. Harrentn, Li8gr, 1980; P.Bec, Le pm6IPme der genm cher 
les premien tmubodoun, «C.C.M.u, XXV, no 1, 1982, págs. 31-47; G.Gonfroy, Ler genrer iyñ- 
quer occiranr et les tmitér de poétique, «Actes du XVIIIe Cangres Internationd de Linguisti- 
que et de Philologie Romanes, iJniv.de Treves, 1986u, Tübingen, 1988, VI, págs. 121-135. 

7. E .  Li Gotti, Jofre de Foiui. Ven e q l e r  de rrobor, Mádena, 1952, pág .  55. 
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gles de trobar en Sicilia por orden del rey Jaime 11, entre 1289-1291," 
es decir unos ochenta años después de las Razós. En una época en la 
que el esplendor trovadoresco había declinado, el rey catalán, que tam- 
bién se había dedicado a la poesía,' impulsa desde su trono de Sici- 
lia la redacción de las Regles para enseñar a los catalanes «la art de 
gramatica» (1.6) de la lengua provenzai reglamentada y fijada, distin- 
guiéndola de la lengua hablada, la que «usan». Esto refleja la realidad 
lingüística de Cataluña en el siglo xm; y la distinción entre «art» y 
«ús» para la poesía durará hasta el siglo xv." 

Jofre de Foixh siguiendo el ejemplo de Ramon Vidai, al que quiere 
mejorar, introduce en su gramática citas de trovadores." Ni entre los 
siete trovadores citados, ni en los versos que no tienen atribución ve- 
mos a Giraut de Bornelh. Y sin embargo está presente con nueve paia- 
bras suyas, nueve palabras de las que aparecen con rima en -2~s en 
la canción Er auziretz enchabalitz chantaus." 

1 11 111 IV v VI VI1 VI11 IX 
sers envers vers fers despers Bezers travers enquer enders 

sofers esmers esters mers quers refers convers Lers mers 

Regles de trobar, Ms.H 11.640-641; R 11.514-515 (omite quers) 

enver~,revers,convers,pervers,esmers,Besers,sofers,fers,quers, es- 
ters,mers." 

De las once palabras que aparecen en las Regles nueve pertenecen 
a la canción borneliana: envers, convers, esmers, Bezers, quers, sofers, 
fers, esters y mers. Parece, pues, que el gramático catalán tiene presen- 
te esta canción para componer su rimario. Pero también observamos 
que dos palabras de las Regles no pertenecen ai rimario de Er auziretz: 
revers y pervers. 

8. Marshd ,  Razór, 1972. a . c u  En lauftes de Fuxa, per rnanament del noble e alt senyor 
En Iacme, per la gracia de Deu rcy dc 3tcilia, qui en rrobar pensa es delita granrmen ..m, pág. 56. 

9. Riquer, H.L.C., 1964, 1, págs 171-171. 
10. Véanse lar opiniones entre nart» y «úsn de Riquer, H.L.C. , 1964, 1, págs. 181-182 

y Marshd ,  Razór, 1972, pág. 134. 
11. Véase la Table XXII de Marrliall, op. cit., xli-xlii. 
12. 242, 17. Kolsen 30, pág. 166. Riqucr, Lor tmvodorei, 1975, pág. 495. Sharman VII, 

pág. 71. 
1 3  Marrhall, 1972, págs 88 y 89. 
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El tratado denominado Donatz proensals, redactado entre 1234 y 
1236 por un tal Uc Faidit" -que pudiera ser el trovador Uc de Sant 
Circ; (véase nota 8 del anterior apartado)- está constituido por una 
gramática y un extenso diccionario de la rima donde las palabras van 
acompañadas de traducción latina. Las rimas en -en hvg que apare- 
cen en el Donatz son las siguientes: 

En -ers hrg: 

2170 cers 
sers 
sers 
guers 

2174 vers 
vers 
envers 
travers 

2178 convers 
pervers 
revers 
pers 

2182 fers 
fers 
fers 
Bezers 

2186 Lumbers 

cervus 
servus 
servis 
strabo 
versus 
ver 
inversus 
obliqus 
conversus 
perversus 
reversos 
genus panni 
ferrurn 
ferus 
feris 
civitas Biteris 
proprium nomen castri 

Siete palabras del Donatz pertenecen a EY auziretz: ser (servus), vers 
(versus), envers, travers, convers, fers (ferrum) y Bezers. Pero hay tam- 
bién otras tres, cers, guers y fers (ferus), que pertenecen a otra canción 
de Giraut de Bornelh, Can lo glatz el frechs e la neus, 242-60," rela- 
cionada en muchos aspectos con Er auziretz; y algunas de sus rimas 
en -&s. También aparecen en Er auziretz: sers, Bezers, fers, despers, 
envers, sofers. 

14. J.H.Marshal1, The Donotz proenrolr a/ Uc Fnidii, Oxford University Press, 1969. 11. 
2170-2186, págs206 y 207. 

15. 242,60; Kolsen 12, pág. 58. Riquer, Los tmuodorer, 1, pág. 482. Sharman XII, pág. 92. 
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Can lo glatz. 

1 11 111 IV v 
cers sers fers fers envers 

profers Bezers despers gers sofers 

A estas rimas, que podríamos llamar bornelianas, el Donatz añade 
tres más: sers (servis), vers (ver) y fers (feris) que son homónimas a 
algunas de las utilizadas por el trovador. Amplía la serie envers con 
revers y pervers y añade pers y Lumbers. 

Vemos pues que las Regles, escritas unos cincuenta años después 
que el Donatz incluyen, para ampliar su relación de palabras con rima 
-en, las dos palabras del Donatz que no pertenecen al rimario de Er 
auziretz ni al de Can lo glatz: pervers y revers. 

Ninguno de los dos gramáticos emplea: enders, enquers, despers, 
Lers, refers, travers de Er auzirek ni profers de Can lo glatz. Quizá 
no aprovecharon enders por no ser una palabra con -e abierta." Uc 
Faidit utilizó para sus listas de rimas antologías o florilegios con las 
composiciones de trovadores como Arnaut Daniel (rimas en -aura, 
-ecs, -&S, p.ej) o Peire Vidal (-elha) entre otros." Suponiendo 
que sea cierto que Uc Faidit sea Uc de Sant Circ, este trovador compu- 
so durante su estancia en la corte de Alberico da Romano el Liber Al- 
berici, antología de trovadores que conocemos por una copia en el can- 
cionero Da." Hay en él dieciocho canciones de Giraut de Bornelh, 
entre eUas Can lo glatz, pero no está Er auziretz. 

Jofre de Foixi pudo conocer el rimario del Donatz, no sólo por 
las razones, algo vagas, que dan en sus respectivas ediciones Li Gotti 
y Marshd,'\ino porque incluye revers y pervers que son aportacio- 

16. Levy, Petit Dictionnoire, pág.145. 
17. Este «vaciado» de cancioneros que hizo U E  Eaidit es ahora mucha más fácil dc contro- 

lar con el Rimano irobadonco pmuenzaie.1. Indici del «R?pertoire» di i Fronk, a cura di Pietro 
G.Beltrami con la cpllabarazione di Sergio Vatteroni, Pisa, 1988. 

18. D'A.S.Avullr c Caramarrima, 11 canrionere provenrok ertenre, riprodotto per il centeno- 
no delb narcito di Giuiio Bertonr, Modena, Instituto de FRomanza dell'universitb di Roma, 
Módena, 1979, vals. 1 y 11. El cancionero Da está en los folior 1S3rA-2llrB dcl vol. 11. Parn 
Uc de Sunt Circ/Uc Faidit: GEolena, Tmdiiione e cultura troh~donco nel& corti e nelle ciitd 
venete en Siorio deiia cultura veneta doile ongini al trecento, Vicenra, 1976, págs. 518-537; el 
articulo de D.Janzari1r ya  citada y Mn Luisa Meneghetti, Ii fionlegto trobodoko di Fevanno 
da Fmm, uMisrellanea di rtudi in more di Aurelio Roncaglia a cinquant'annni dalla sua lau- 
rean, Módena, 1989, vol.111, pági. 851-871. 

19. Li Gotti a...il Foixi davette conascere rl rimario che senue il Donal, se re ne rcrve 
per derivarne erempi, tia cui, carattrrrisrico, quello di  Bezerr, nonche la distinzione rra en largo 
e stretta, c i d  npeito e chiiisoa, pág. 17 n.22. MarihaU, Donoti, 1969, pág. 64 ,  dice: nNar 
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nes del Donatz. No utiliza ninguna palabra que sólo esté en Can lo 
glatz, como hace el Donatz, y su serie de palabras denota una mayor 
utilización de Er ami-retz, canción que se encuentra en todos los ma- 
nuscritos que se copiaron en Cataluña o en una área próxima.'" 

Er ainirek + 
1 Sers o/ 

Sofers o- 

11 Envers o/- 
Esmers - 

111 Vers / 
Esters - 

IV Fers o / - 
Mers - 

V Desprrs o 

Quers - 

VI Bezers o / - 
Refers 

Re& de mbar - 
Envers / + o 
Revers / 
Convers / + 
Pervers / 
Esmers + 
Bezers / + o 
Sofers + o 
Fers / + o 
Quers + 
Ester3 + 
Mers + 

Donafz / 
Cers o 
Sers (servus) + o 
Sers 
Guers o 
Vers (versus) + 
Vera 
Enve1.s + a 
Travers + 
Convers + 
Pervers 
Revers 
Pers 
F e r ~  (ferrum) + o 

FCTS (fem~) o 

Fers 
Bezers + o 
Lumbers 

Con lo glatz o 
1 Cers / 

Profers 
11 sers + / 

Bezcrs + / - 

111 Fers t / 
Drspers i 

IV Fers / 
Guers / 

V Envers + / - 
Sofers + - 

IX Enders 
Mers - 

La recepción de la lírica de Guiraut de Bornelh en Catáluña duran- 
te el siglo xnI no sólo se puso de manifiesto en las citas, numerosas 
y elogiosas, de las gramáticas, rimarios y las novas que acabamos de 
estudiar, sino también a través de la imitación o préstamo consciente 
por parte de algunos trovadores que estuvieron en la Corona de Ara- 

is it pos~ible to prave ...] ofre de Foiza made use o f  thc Donotr in his Regler de trobnr, again 
despite itr editar's opinion. In boih these cases, cornmon rubject-matter rufficiently accounts 
for the pardela which can be esinblished. On the othcr hand, thc Dona* cantinued to be 
known in Iraly after the mid-rhirteenth cenrury,,. Y cn las Regler, pág.luriv, "4.  

20. Shniman, Lar cnnrdr, 1989, págs 308-310. Con lo g k t z  no está en V ni en R. 
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gón durante la segunda mitad de aquel siglo. Paulet de Marselha y 
sobre todo el gran trovador catalán Cerverí de Girona aprovecharon 
modelos estiiísticos y métricos del ((Maestre dels trobadorsn. Los can- 
cioneros copiados en Cataluña, el V en el siglo x n ~  y el Sg en el XIV, 
recogen, sobre todo el primero, gran número de las poesías bornelia- 
nas, algunas de ellas en transmisión única (242,9 y 242,101. Todo ello 
contribuyó a consolidar la presencia literaria de este trovador en los 
tratadistas y poetas catalanes más importantes de la Edad Media. 




