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Hay una parte muy importante de la historia de Provenza y de Italia,
íntimamente ligada, con España a la leyenda de las tres fuentes que descri-
be Mistral en un discurso hecho en Montpellier en 1878 con motivo de los
juegos florales que nos ha parecido muy interesante y nos ha llevado a
investigar el porqué Dante habla en su obra inmortal la Divina Comedia de
varios trovadores y porqué sitúa a Hertran de Born en el infierno.

La leyenda a que se refiere Mistral, recuerda el martirio de un cristiano
provenzal de Nimes cuya cabeza, al ser separada del cuerpo, botó tres
veces en tierra haciendo brotar tres fuentes.

Construyendo un paralelismo con esta leyenda, Mistral apunta como
mártires a los trovadores decapitados (7) y de cuyas cabezas brotan también
tres fuentes: España, que acoge a los trovadores decapitados; Italia, que
acoge a estos trovadores simbolizados en Dante y Petrarca; Francia que
acoge esta cultura y la aniquila.

La segunda fuente nos planteó la necesidad de verificar esta afirmación
de Mistral dentro de la Divina Comedia, pues sabemos que Dante era un
gran admirador de los trovadores provenzales.

Hay alusión a varios lugares geográficos tanto en el Para (so como en el
Purgatorio o en el Infierno. Las mayores alusiones las encontramos en el
Purgatorio y en él vemos dispuestos a la ascensión celeste a varios de nues-
tros trovadores provenzales: Guiraut Borneihí; Arnaut Daniel2; Marseil¡&;
provenzal4.

En el Paraíso5 junto con los ‘Sorgues” encontramos al Ródano. La
ciudad de Arles y el Ródano, de nuevo, aparecen en el Infierno6. Al Róda-
no van a parar los condenados que arderán en el Infierno (suicidas ahoga-
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dos), pero el Ródano es también camino de salvación para las almas de
aquellos cadáveres que en su féretro, descienden por el Ródano, y si tiene
la suerte de encontrar en alma caritativa que los entierre en el cementerio
de “Aliscamps” situado en la ciudad de Arles su salvación está asegurada.

En el Infierno está Bertran de Born7 que fue de Limousin, vizconde de
Autafort, conde tenía 1.000 hombres, tenía hermanos a los que se proponía
desheredar... Esto nos dice la “Vida” de este trovador.

Bertran era un hombre hábil y cortés, Apodaba Rassa al Conde de Bre-
tafla y Sí y No al rey de Inglaterra y Marinero al Joven Rey. Su costumbre
era fomentar la guerra entre los Barones y así hizo combatir al padre y al
hijo, rey y heredero de Inglaterra respectivamente, hasta que el Joven Rey
murió.

Bertran se vanagloriaba de tener tanto valor que pensaba que nunca
necesitarla su espíritu. Más tarde el rey le hizo prisionero y una vez captu-
rado le dijo: Retiran en adelante tendrás necesidad de todo tu espíritu. A
lo que Bertran respondió: Que habla perdido todo su espíritu cuando el
Joven Rey encontró la muerte. Entonces el rey lloró a su hijo, perdonó a
Bertran y le dio vestidos, honores,

Dante tenía motivos para situarlo en los diferentes círculos en que divide
el Infierno.

Born lucha contra su propio hermano Constantino, a quien quita el casti-
lío, o mejor dicho la parte que por herencia le pertenecía. Se salta a la
torera las mínimas normas de convivencia y de cortesía, le interesa la gue-
rra. Y le interesa la guerra por los grandes beneficios que le proporciona.
Robar y saquear son sus principales ocupaciones después de una batalla
ganada y lo dice en su sirventés Miel sirventes vuolh far deis rei amdos.
Después de adelantar a la lucha, dice: lo perdre’er grand e.l gazanhs er
sobriers y en la cobla III del mismo sirventés dice:

-Trompas, tabors, senheras e penos
er entrrsenhs e chavals blancs e niers
velrem en brieu, que.l segles sera bos
que orn Loira i’aver sís usuricra,
e per eharnis noii anam saurn,ers
bm af,atz ni borges ses doptanza
ni inerehadiera qui venha ded ves Eranza;
anz sera ries qul loIra volontiers
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Hertran siempre ganará porque como dice en las tornadas de este mismo
sirventés: si sobrevive, será su gran suerte y si muere descuartizado, será
su gran liberación.

Si Dante, representante de los trovadores, como le llama Mistral, conde-
na a Born al sitio peor del Infierno, no es por su posición de guerrero, ni
siquiera de incordiante, o mejor, de discordante, de sembrador de discor-
dias.

Con sus artimañas logra que el Joven Rey luche contra su padre Enrique
II y contra su bermano Ricardo Corazón de León. Y cuando el Joven Rey
adopta una aptitud conciliadora, Bertran de Born escribe el siguiente sirven-
tés de exaltación a la lucha contra su padre:

Ieu chan, que.! reys ¡new a preguat,
A lauzen del non n,enassat
De lafar dáquesta guerra,
D’aquest juec que vey entaula!;
E sabrem, quan! lauran jogual,

Deis quals deIs fsihs er la terra.

Tost l’agm.l Reys Joves matat,
Si,lcomns no.l nagues essenhat,
Mas aissi.ls clau cis enserra
QuEnguolmes a per fmi cobral
E tol Centoge deliurat
Tro ini pan Finibus-Ten’a.

Si.i coms pot far Sa voluntar,
Que no.I vendon dyst afiat,
Ni del tot si dezenferra.
Qu’anc cynglar no vim pus ini
Quan lan brocat ni hin cassat
Qu’elh er; amis sos cora nos lerra.

De rnossenhor lo rey anna!,

Conosc que an siey peccat,
Que del sojorn d’Anglaterra
L’an ahora,. dos ans lunhaí.
De tota IO.n tenh per enguanat
Mai quan de Johan-ses-Terra.

Li Guizan si son acordat
En!ro.lhs e ves lui revelat
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Quon aissiih de Lombardia.
Mal volon essem be menal
per rey que per conite forssat;

D’aiusn lar tmac guatenlia.
Aquesí juec tenc per guazanhat
Deyes nos e per envidat,

Que deis pezos de valia
Averniescachier deshora!,
Que tug naneron esfredat
Ses comjal qus non predia.

En Leniozi fon eomensat,
Mas de ial lur cm af,nat.
Qu’ntrc Fransa e Nonnandia,
Vcs Giortz. e ves Nuoumercat,
Vuclh quen aujon eridar ‘Arral!

E Monjoy! e Deus nia!”

Lo sen venserem ab foudat,
Nos, Lemoasin, el enveza!,
Que volem qu’om do e rin;
Que.i Nominan en son enuial,
E dizon, si.s neron torna!,
Q’uns mais d’cihs sai non vcnr,n.

Lo rey tenc per mal cosselhat
De Fransa, e par piegz guizal;
Quar vey uc sos fagz estanha
Que II vairion rnais daumat;
E si no val a son conha!;
Sens e pmetz 1cm quel sofranha.

Francas, si quon es aMure!
Sobre toiz e Ii plus prezat,
Paresca qus non remanha
Cunipanh quel meys sin mandat;
Que ja mais no serctz honra!
SI non e!z en la ineselanha.
Lo dux de Bemguonh’a l’cstat
Ab lo secar,. dc Campanha,
On vcnmam tal cinc cen annat
Que, quant lug screni niustal,
Non cm Peiticus no sen pianha.
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Reys qul son dreg si combar
A mielhs dreg en Sa eretat.
E quar conqucree Espanha
¡Caries, ns hosn tos ternpz par-Ial.

Qu’ab trebalh ct ab larguatat
Conquier reys prrtz e.I guazanha.

SenhEn Rassa, aquest conitas
vos cresea.l reys ab Bretanha!

Lo Reys .Ioves sa prctz donas
Dc Burcx troquen Alemanha.

Este sirventés demuestra que Dante conocía perfectamente la problemáti-
ca dinástica en que se devolvía Bertran de Born con la familia Plantagenét,
y que le pareció suficientemente grave como para situar a Bertran en el dr-
culo de los Discordantes en la siguiente situación:

Om vedi la pena molesta
tu che, spirando, val veggendo i rnorti:
vcdi salcuna é grande como questa.

E perché tu di me novella pon..
sappl ch’i’son Bestran, dal Horno, quelli
che diedi al Re Giovane i maconfortí.
lo feci u pafre a” figlio in sé ribelli:
Achitofel non fe p¡i¡ dAbsalone

e di David eoi malvagi punzdfli.
Perchio parti’cosi giunte persone,
partito porto II srio ccrebm, iasso!,
dal suo rincipio ché in questo troncone
Cosi s’ossesva in me lo contmapassoA

Dante no siente misericordia ante este trovador arrepentido, que después
de haber llorado la muerte del Rey Joven en Si tuit Ii doil e.u plor e.il
marrimen con un sentimiento de amor desconocido en dicho trovador y de
su arrepentimiento final en Quan mi perpens ni m ‘albire que escribe inme-
diatamente antes de su entrada en el Monasterio de la Orden de Dalon.

El que hubiera estado casado por dos veces y hubiera tenido hijos no le
impide que llegado un cierto momento, reflexione sobre su pasado y quiera
borrar, en lo que pueda y con penitencia, sus errores. Abjura de sus rique-
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zas y de los ricos, ¿de qué sirven?, pero no quiere abjurar de aquel, que
pres per nos martire.

Tan imperdonable es para Dante la postura de Horn en el problema
familiar de los Plantagenét, como sugerente es el amor que Dante siente
por aquellos que han sabido escribir en su hablar materno. Y cómo no, la
Lengua Provenzal, que aparece citada varias veces en la Divina Comedia,
no podía estar ausente ella misma, por ello Arnaut Daniel, situado en la
cornisa de los Lujuriosos, debido quizá a sus canciones amorosas, tiene la
obligación de decir:

Tan mabellis vostre cortes denjan,
qu’ieu no me pucsc no voilí a vos cobrire.
leu sui Arnaus, que plor e vau canta
consideros vei la passada folor,
e vel jausen lo joli quasper, denan,
Ara vos prcc, par aquella valor
que vos guida al son, de lescalina,

sovenha vos aternps de ma dolor!
9

La presencia de Guiraut de Bornelh en el mismo canto que Arnaut Da-
niel y también en la misma cornisa de los Lujuriosos nos lleva, de alguna
manera, hacia dos conclusiones claras: de una parte la admiración de Dante
por aquellos trovadores que utilizaban el trobar chus, y de otra, a la conde-
na de estos mismos trovadores que en sus poemas cantaban temas amorosos
que frecuentemente rayaban, lo que solemos llamar, la pornografía. Ade-
más de canciones amorosas compone, como Bertran de Horn, poemas polí-
ticos y satíricos, temas que, a veces, no gustan a las personas a las que van
dirigidos o a los que critican, poniendo a dichos trovadores en situaciones
un tanto peligrosas.

Estos tres trovadores son contemporáneos y parecen estar marcados por
los sucesos de la familia Plantagen6t. Hay una cierta relación entre ellos en
la vida real, sin embargo, para Dante hay un abismo entre ellos, el abismo
señalado entre el Infierno y el Purgatorio.

Para los otros dos trovadores, que aparecen en la obra de Dante, está
reservado el Paraíso: Raimbaut d~AurengaíO y Polco de Marseille”.

Uno se pregunta por qué Raimbaut d’Aurenga está situado en el Paraíso
y no en el Purgatorio, cuando es un cantor de temas amorosos desvergon-
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zados y en otros casos es un irreverente para con Cristo a quien, parango-
nando al demonio, ofrece el mundo si logra a su amada.

Le encontramos junto con Reonardo, pagano convertido parece ser que
por Raimbaut, Godofredo de Bouillon y otros entre los Espíritus Militantes.

Folco de Marselli está situado entre les Espíritus Amantes un grado más
sublime que el de Raimbaut, quizá por ser genovés, aunque escribiera en
provenzal y hubiera frecuentado las cortes de Occitania.

Tenemos que integrarle dentro del grupo de trovadores que abandonan
su profesión tarde o temprano para meterse monjes. El caso de Folco es
digno de tenerse en cuenta, pues llega a ser obispo de Marsella, diócesis
que destacó como una de las más feroces perseguidoras de los albigenses.

Es insólita la situación paradisíaca de Folco. Si Dante amaba la Lengua
Provenzal y parece ser que así fue, uno no se explica la situación de este
trovador, porque una de las causas más importante de la decadencia de la
Lengua Provenzal, fue precisamente la guerra contra los Albigenses. A
partir de este momento la lengua empieza a languidecer. Las Cortes Occita-
nas pierden su poderío, político y económico It> que permite la diáspora de
los pocos trovadores que quedaban, que se veían amenazados, además de
por ¡a guerra, por las hogueras de la Inquisición, a otros paises más recep-
tores.

Dante debió conocer perfectamente toda esta problemática, pero como
sucede frecuentemente con los grandes escritores, modula a su antojo la
historia, para dar un balo personal que hace que la Divina Comedia sea lo
que es.

NOTAS

1. “.. . che quel di Lemosi credon ch ‘avanzí” (Purg. C. XXVI, y. 120).

2. “0 frate,” disse, “questi ch ‘io ti cerno 1 col dito” (Purg. C. XXVI,
y. 115).

3, “punse Marsilia epoi corse in Ispagna” (Purg. C. XVIII, y. 102).

4. “Mentre che la gran doto provenzale” (Purg. C. XX, y. 61).
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5. “...di Rodanopoi ch’? misto con Sorga” (C. VIII, V. 59).

6. “. . Si come ad ,lrhi, ove Rodano stagna” (¡nf C. IX, y. 112).

7. “...sapp¿ ch’i son Bertram dat Bornio,...” (¡nf, C. XXVIII, y. 134).

8. ¡nf, C. XXVIII, y. 130-142.

9. Purg, C. XXVI, y. 140-147.

10. “Poscia trasse Guiglielmo, e Reornado” (Par., C. XVIII, y. 46).

11. ‘folco mi disse quella gente a cul” (Pan, C. IX, V. 94).
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