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LA ESCRITURA NARCISISTA DE JEAN RENART: 
LIRISMO Y N A R R A C I ~ N  EN EL 011 DE L'OMBRE Y 

GUILLA UME DE DOLE 

Meritxell Simó 

Linivcrsidad di. Harcclona 

(;uillaunie de Lorris. en el Kor~rlrri de Ir /  Kosr, intenrcí dar un desarrollo narrativo al discur- 
so lírico de la c .cr~l . sc í .  pero tuvo que ~ 1 ~ j a r  SU obra iriacabada y al amante atrapado en el lamerito 
trovadoresco. Jean Renart. en una obra homónima. aunque habitualmente se la conoce como 
Giiill(rirtric~ c/c Dolc. fue inás allá c intentcí superar el itripas.c.r al que había llegado su conicni- 
poráneo elaborando un relato a partir de la hibridación de situaciones plasmadas en dilkrentcs 
gclneros poéticos que intentcí combinar hábilmente. 

Si bien Grrillrrririlc t k ~  Dole es la obra clue inqior revela el sustrato lírico de la narracicín. 
pues la interferencia de registros aparece te.\-r~ltr1i:rrcl~r a travks de la presencia de insercioncs 
líricas. podría aplicarse a toda la produccicín de Jean Renart la afortunada expresión de M.Zinh 
al calificar su Griill~riinrc dr Dolr corno relato construido sobre la literatura.' 

La irituicicíri de Zink ha sido conlirmada por diversos estudios que han puesto de nianif'ics- 
[o. pero sicinprr de una manera parcial. la presencia en la obra de Jean Renart dc lo que 
Liiiicntani denominaba electos de especularidad.' Así, se ha resaltado 111 similitud entre los 
personajes de G~iillnririic ( I r .  Dolr y las exccnas evocadas en las composiciones líricas quc 
interpretan. e incluso la siriiilitud enirc la propia Iigura del autor y algunos de sus person~!jcs. 
coiiio Jouglct o el protagonista del Lcri c/c 1'01116r-e. La pregunta que nos hemos planteado es si 
estos efectos de cspecularidad revisten u n  carácter puraniente Iúdico. una muestra mlís de la 
bien conocida ~.r.lirrlr/io del autor. o si. por el contrario. obedecen a una estrategia oculta. 
Av~i~i/aiiios la respuesta a niodo de hipótesis de trabqjo: lo que Jeaii Renar-t preicndc es con- 
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centrar la atención del público en su labor de escritura presentlindola conio un singular dcha- 
rrollo narrativo de motivos de procedencia lírica. La5 constantes ~~lubiones iritcr-e i~rtt-ure.vtilrrlcs 
que salpican la obra de Jean Renart tendrían. p~ies,  una doble I'inalid~id: por- una parte. iiiostrlir 
al lector el rostro del autor implícito. resaltando su virtuosisnio artístico: por otra. insinuar el 
universo lírico que nutre la trama arguriiental de unos relatos cluc. curiosamente. 111 crític;~ ha 
calil'icado de realistas. Nos ha parecido oportuno hablar dc nar-cisisiiio. puesto que éste con- 
cepto se adapia a la expresicín de ambos oh.jetivos si lo situamos en un doble plano: uno. 
rcí'ei-ido al autor y más prcíximo a la acepcicín iiioderna. design;iría la orrinilircscncia del autor 
implícito en el texto. la complacencia con que Jcaii Renart recurre a todo tipo de estrategias 
para exhibir su talento de narrador; mientras que. rclkrido a sus per\on;~jes. cl ii~ircisismo 
apuntaría a la identificación del protagonista con el su.jcto lírico de la cancitin trovadoresca. 
esto es. a su vinculación a una experiencia aniorosa. la~fiti 'crtrlot:~. clue la crítica ha tildado de 
narcisista. 

Al calilicar maliciosan~ente a Jean Renari de autor niircisista apelarno5 LI la acepcicín hahi- 
tual del término, derivada de la interpretación que da del iilito la psicología moderna. Sin 
embargo. debemos dedicar un breve paréntesis a recordar que. al hituarnos en el universo 
lírico de la,firl 'crrtlor.~. el narcisismo reviste un signil'icado distinto y nos lleva a1 terreno del 
amor por una imagen. Como ha señalado Giorgio Agamhen. < c i l  niedioevo \ede i l  tratto salien- 
te dell'iní'elice vicenda di Narciso non riel suo essere un ;iniore di s i  ( l a  ,filcruricr n o n  L= 
nccessariamente riprovevole per la mentalita nicdioevalc). rna. riel suo essere Limore di 
un'imrnagine, un "innamorarsi per ombra"».' 

No en vano Guillaunie de Lorris sitúa en el c o r a ~ ó n  de su jardín alestirico la fuente de 
Narciso y la convierte en la l'uente de Anior. De hecho, la vinculacicin de la I'ucnte de Narciso 
a la lírica amorosa nos remite a la recreación medieval del relato o\kiiaiio. el Loi c/c Ntrr,c,i.s.se. 
que aparece como una auténtica adaptación del mito a la concepcitin trovadoresca del amor. 
El autor del Lcri no sólo convierte a Eco. la ninii repudiacia por Nrirciho. en la h ~ j a  de un rey y 
hace de Narciso su vasallo sino que modifica sustancialmente el desenlace. Narciso no se 
enamora tanto de sí mismo como cle una imagen. de una hplr c.ho.rc de belleza períkcta pero 
ilusoria. Su orgullo y su inexperiencia le llevarán a la muerte. pues repara demasiado tarde en 
la esterilidad de su pasión y. lo que es más importante ya  que dilkrencia el relato medieval de 
su I'uente ovidiana. en la siniilitud entre la seductora imagen y la doncella que él ha 1-echa/ado. 
Percatríndose. Narciso la I lama desesperado. 

Ilius! s'or venoit par a\.rnt~ire 
ja porroit rstre bien seure 
que ele conqueroii rn':irnor 
et mc grteroit de I~ in~o r  

Ltri r / c '  N r ~ / ~ . i . c . c c  ( \ , \ .  057-9(>0).' 
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pero cuando ella acude el suti-iiiiiento ya le ha herido de muerte. El Narciso medieval concibe 
demasiado tarde la posibilidad de proyectar esa imagen de belleza perfecta que sólo existe en 
su iriiaginacicín sobre el rostro de una mu.jer. para decirlo en tériiiinos ti-ovridorescos. de llegar 
al conociiniento de uno misiiio a través del amor a otro. Aleccionado. el aniante de Guillaume 
clc Lor-r-i\ se a1~resurar3 a reconocer en el propio reflejo la imagen del otro. y descubrirá a la 
rosa al contcniplarsc en las aguas de una fuente. La centralidad de la aventura de Narciso en la 
Iíi-ica trovadoresca ha sido destacad~i por F. Goldin. que ha estudiado las alusiones al persona- 
je iiiitico así coiiio los numerosos casos en que los trovadores llaman a la dama nlir-crlh. rnir-u- 
c l o ~  j se c(~itemplan en sus ojos.' La iiiiagen de Narciso emblematira la esencia de la lírica 
cortesana: el caráctei.,fír~~tt~.s~~~cíti(.o de I;i experiencia amorosa: la arrogancia despiadada de la 
daiiia, rctlqjo del orgullo del !.o irovacioresco: la idealización de la aniad~i. inherente a la 
naturale/a platcíiiica de la simbología riicdieval del espejo: y, sobre todo. la imposibilidad de 
coniiiover a LI~I;I daiii;~ inalcan/able cor~io un r e t l ~ j o  en el agua. Paradójicamente. de la mano 
de los troviidorcs. u n  riiito clásico de prohibición. vinculado a un amor asocia1 y transgresivo 
e inscrito cii uti \,a\to repertorio de fábulas que condenaban el amor por irnigenes. estatuas e 
ídolos.' dcveiidr:i clciiicrito cle educación y de inte~ración social. Un trovador corno Daude de 
Prtidas. en;i11101.;1c1o de una clama ideal que nunca llegar5 ri alcan7ar. convierte el planto de 
Narciso en eu;ilt;icicín go/osa dcl,jo\. trovadoresco: 

Hcri ;iy'Ainors. qiiiir anc ine IL's chiiu;tir 
licys CJLIC' iio~rii \o1 rii.rn dciihii rii rii'acuclh.' 

Pero ac~ui nos intcres;~ resaltrir sobre todo la inaccesibilidad del rc t l~ jo .  La postracicín fatal 
de Narciso trtiducc en una iiiiagcn plástica el imposible desarrollo narrativo de la cancitíri 
tro\~adoresca. Esta iri1;igcii cs la ~ ~ L I C  exhiben los relatos dc Jean Rcnart. cluc al intentar dar una 
exprcsitjii riarraiiva al disc~irso lírico de la,firi 'crrilor:~ conduce a sus hCrocs masculinos a un 
c~illciciri sin salida para a coritinuacicin. recurriendo a diversas estrategias. indicarnos que la 
supcracitin del iriil~rr,s.sí~ es uri logro de su habilidad como narrador. 

l. Si nos proponernos hablar de narcisisiiio c1uC mcior ejemplo que el Lui clr I'Orrrhr-P. El 
protagon1st:i es u n  seductor que .janlis ha conocido a Ainor. Un día el dios se venga y le pide 
su tributo haciendo que se enamore de una iiiia2cn: el retrato verbal de una dania ri la que 
nunca \,isto. pero cuyi be l le~a  le c:iutiv;i. Decidido a conquistar su amor. irá a su encuentro. La 
obra n o  es más que 1;i csccnif'icacicín de la siiuacidn tópica de la,firl 'a111or.s. pues. recurriendo 
a1 registro lírico de 1;i ~u>clri<;to c,olir.toi.sr. el protagonista intentará conmover a una danla que 
~~e r r i i an~e r~ i i i i p l i \ i b l c .  ;i sus súplicas. Cuando todo esfuerro parece inútil. el ,iovcn logrará 
ganar su amor con u n  gesto gal~intc: arrc).jando su anillo al fondo de un polo donde dice q ue se 
ericucntra la c.llo.sí~ (/11í1 p11i.5 crrrlot. La dariia se inclina sobre el p o ~ o  clcseosa clc conocer a su 
riv;il j .  al conteiiiplas ~ L I  propia iriiiigcn rellqjada en las aguas. cae rendida ante tal cortesía y 
oiorga su ariior al ~ o ~ c r i  caballero. 
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L. F. Coopcr. en un artículo precisamente titulado "The literary retlcciivcncss ol'Jean Renart's 
L~ri do 1 ' 0 1 1 1 1 7 r - ~ ~ " . ~  ha explorado Iris alusiones inrel.te\-tiicrles del Lrri centrándose sohre iodo en 
las tres ocasiones en que el autor se refiere a la leyericla de Tribtán. Cooper concede una 
especial atención a la nietál'ora náutica de los versos 356-459. donde el ht;roe cri su desespera- 
ci6ri sc coinpara con Tristán: 

Si me sui inis en nier san/ m~ihi 
Por noier aussi coi1 Tristans. 
Conmcnt que j'aic este Ioric. ten\ 
Sires de mn volente ferc. 

Ltri </e / ' O I I I ~ I - ( ~  i \ v.Aíh--ií9 J." 

y la relaciona con los versos del prólogo en que el autor habla de \u trabalo de escritura cor11o 
de un arte de la navegación: 

Mout par me torne a yrarii delit 
quant nia \,olente;. cst esliic 
a fere ce qui inc deliie. 
une aventure a nicitrc en rinic. 
L'en dit: "Qui bien nayc. ci hicn ririic": 
qui d'haute rncr vient a rc i~c .  
qui a post de bien dirc ~irrivc, 
plus I'cn proiseni ct roi ct conte 
que dirai. s'anuis nc rii'ciicoiiihsc. 
en cest Liii que jc fa/ dr I 'on1111.c.. 

Ltri tlr 1'01irhi.c~ (v\.A3-5 I ) 

Para Cooper. el vínculo entre los dos fragmentos establccc la aiialogía entre la habilidad 
rctórica dcl personzijc y la capacidad artística del autor. y sugiere cl~ic 1:i pcrscvciancia en el 
uso del propio talento tracrcí el 6xito. referido tanto al kxito anioroso del personaje coiiio al 
éxiio liicrario del autor. No obstante. resulta dil'ícil ver en el laincnto desesperado del amante 
la cxpresi<ín confiada en el propio talento. pese a que Cooper- alega que su aparente desespc- 
racitin no es más que una estratagema. 

Sorprende que no haya llamado más la atención la presencia del Llri (Ir Ntrr-ci.s.cc como 
ir~tc~r.tc.vto del Lcri de 1 'Olizhr-62. sugerida ya por el mntico del rellcio cluc da título a 1:i obra. pero 
sobre todo por la utili~acicín que hace Jean Renart de la iiiiapcn del 1n:ir. 

La inetál'ora aparece en el L~ri cle Nrrr-ci.s.vc en idéntica posición. pues la cncontratrios en el 
prólogo: 
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Qui I O L I ~  \.ci~t t'airc suns coriscl. 
Sc iiiaus I'en vieni nc ni'en niervcl. 
En toute riens est bien droture 
C'on i esgart sens et mesure. 
Bien doit cil qui en mer se met 
(;arder que li tans li pramet 
Et quant i l  voit qu'il a bon vent, 
Si peut nagier seürement. 
Ausi yui s'entremet d'amer 
Et par savoir se veut mener, 
Bien doit yarder aii cvnicncicr 
Qu'il ne h' i  Iaist trup enlacier. 
Car des que s'eri est entremis 
Et i l  en est auques liq~iis. 
puis n'est i l  pas a son plaisir. 
Soit biens. soit maus. n'en poeut partir. 

L ~ l i  C / P  N ~ r ( - i , s . ~ c  ( \(l. 1 - 1 (3 1: 

t~imbil;n m i s  adelante. expresando la desesperación del amante ante la pasividad de la i i i~a-  
gen amada: 

Parolc :I nwi. si \ ient avant ! 
Lryieremeni i puPs passer: 
Entre nos deus n'a nule mer 
lllais un peu d'iaue qui m'ocit. 
Las! cnterit clc quej'ai dit? 
Ncriil. cspoii-. trop est parfont! 
Par Iliu! si h i t  et si rcspont: 
Jc l i  \,o¡ Ics le\,rc\ riio\oir 
klais I'oi'c n'cn puis a\vir: 
L'iaur iit. Iaist 13 vais \,enir 
Et fait que ne la puis oii. 

Llli (10 N(l~.(.is,\o ( v \,.690-700) 

N o  obstante. en el 1 ~ 1 i  r l(~ 1'0111171.0 advertimos una modificacicín sustancial: 1:i metál'ora del 
mar. que en el prcíloyo del Lui ( 1 ~  Nnr-c.i.s.sc. expresa los avatares de la pasicín aniorosa. reviste 
cn cl pr(ílop-~ de Jean Rerinrt otra acepción. también documentada en la literatura clásica y 
coiicre~aincntc en la obra de O\~iciio.l" con\,irtiandose en imagen de la escritura a trriv6s de la 
hr,iiiotoriia en fr~incés antiguo entre 1.irrlí11.y ~.errlrrt-(vv. 45-36).'' Si bien el lamento del amante 
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que terne morir ahogado es perl'ectarnente equiparable en ambos casos. Jc:tri Rcnart sustituye 
la solución que propone el autor del Lcli de N~lt-ci.s.sc~ para no naut'ragai- e11 las aguas tiirbulcritas 
clue amenazan a su pcrsonqjc. el ser1 y la r?~e.sltr-cJ de los enainorados (\ . .  3) .  por otra: Iti riina. 
imagen de unión. del arduo y laborioso trahqio de joirlr~ir-o que se logra a tra\'és clc 1;i escritura. 
Lo que acudirá en ayuda de su personqie no es la prudencia zirio el talerito dc Jcari Rcri:irt 
conlo escritor. su habilidad coino rimador. 

La misma dislocación advertinios en la reuiili~acicín de la oposicitin .seti / fi)lie. El nutoi. del 
Ntrru,i.vst. i-ecomienda .serl a los amantes para e\iitai- el final trágico del pcrsoiiii.jc. Jcciii Rcnart 
retorna la oposicicíri .ser1 l , f i ) l i e  pero no la rcl'iere a la conciuctri del aniantc. siiio iiuevaincntc a 
su propia persona. distinpi6ndosc del insensato clue por niiedo al escarnio clcja cle narrar. 

Nc me vuril pas desaüer 
de bien dire. ainqois vuel user 
mon sens a el qu'a estre oihcus. 
Jc ne vueil pli\ resamblrr ceus 
qui son1 garqon por tout dcstruii-c. 
quar. puis que j'ai le sens d'estruire 
aucun bien en dit ou en fet. 
\lilains est qui \es gas cn t'et. 
sc ma cortoisie s'aoevrc 
a kre aucune plesant oevrc 
oii i l  n'ait rampoxne nc lait. 
Fols est qui por parole lait 
bien a dire. por qu'il le sache: 
et s'aucuns tel sa langue en saclic 
par deri-irre. tou~ cc l i  do¡(. 
quar nient plus que je piii\ c,est doii 
t'erc ausi Ioiic comnie ccstui. 
rie cuit je cluc on peiist hui 

kre  un f'elon dchoriere estrc. 
et mirx vient de bone cure rit'strc 
qu'estre de bons. c'est dii piep. 
Par Cuillaun-ie qui depicqii 
I'escouile et ari un 3 un nienlbre. 
si com l i  contes nous rci-iicmbrc. 
pcier savoir que je di \oir ... 

Ltri (Ic I 'OIII~IIY '  ( \  \ 1-25 1 

Si bien Cooper ve en los versos citados una alusión a Tristáii. cluc n o  tu \o  iiiicdo al escar- 
nio y. dixl'r.a~ado dc loco. se gancí el arnor de In reina contando SLI Iii\tori;i en público: esta 
analogía entre el kxito y la habilidad de un narrador que rio teiiic a las hiirlii\ nos rciiiitc iiilis 

i~lt'go dts pa l i lhr ;~~ dc 'ru ~ I ~ C ' C I C C C S O I ~ ~  Ciyl.hers de M O ~ I C I . L I ~ ' ~  defiiit'l dt' 1;i V i o l e i ~  \o11 C.OII~C'.  I I I ' C I ~  \el! plii\ I':rire lo i ic  
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bien a L'E.oc,oi~fll~. q ~ i e  adeniás es el texto que cita cxplícitamcntc Jean Renart en este monicn- 
to. introduciendo iiiia alusicín a Guillermo. el protagonista de dicho relato (vv. 22-25). en el 
iiiarco de urin rc1'lcr;icín sohre su propio oficio de ~~)lm~llci t ) l . .  

Scría intcrcsarite rastrcar las huellas de Narciso en L'E.sc~)lifle, dado que en algunas vcrsio- 
nc\ del mito Narciso se enamora de su hermana. y que en esta obra Jcan Renart narra 10s 
amores de C;uillcriiio y Aelis. dos Jóveneh idhticos: han nacido el misi-iio día. se han criado 
juntos. llevan los niisnios \,estidos. son de igual belleza. se llaman , f i ~ ~ r  y sile,.. y. por sil 
parecido. todos hubieran dicho que eran hermanos. Como en el Llri. sólo les dil'crcncia el 
rango. pues la doncella es hi-ia de un emperador y 61, el hi.io de un vasallo. Sin embargo. para 
lo que ahora nos ocupa. critender el valor de la alusicín quc aparece en el pr6loso del Llri de 
1'011lh1.r.. nos iiitcrcsa recoi-dar únicamente el conflicto y el desenlace de L'E.sc.ortfio. Un día. 1;i 

pareja protii~onista se detiene en un bosque junto a una bella fuente: la joven entrega un anillo 
a SU aiiiado co~iio prenda de amor y se duerme a su lado. Imprudenteinente. Guillermo olvida 
poncrsc el anillo en el dedo porque. al inclinarse sobre el rostro de su amiga para protegerla 
del sol. cae en un estado de cnsoñacióri. absorto en la contemplación de la c1lo.s~~ qur pllrs anlot 
cri la que. como clicc el texto. un hombre podía contemplarse como en un espejo (VV.  48 12- 
18 13: v i .  7620-762 1 ). El amante se pierde fatalmente en la irnasen de su amiga. pues entre 
tanto i in  r.sc~)iif/e (iiiila~io) le roba el anillo. La crisis de Guillerrno recuerda los versos del 
tro\,;icloi. Rigaut de Berbe/ilh. que dice mirarse en su dama como la tigresa. que al contemplar 
\u bcllc/a en ui i  cspcio cae en un olvido extático que los cazadores aprovechan para robarle 
los c ; I c ~ c ) ~ I . c ) ~ . "  El 1 1 1 0 t 1 ~ 0  de1 rctle.io coirlcidc nuevamente con la expresicíi-i de la dolorosa 
scp;ir;ici~in c1e los arnan~cs. eiiihIciiiatir.ada en el título el relato. pues Guillermo corre en busca 
del anillo y no hallará a su aiiiiga al regresar. Mientras que la joven. gracias a su talento conio 
niirracioi-;i cjc historias. Iogrririí encumbrarse socialmente y convertirse en el centro de una rica 
tertulia litcr~iri~i donde acuciían c,let.c,.o y caballeros seducidos por sus corteses relatos. muy 
distintos soti lo\ a\,atares dcl pobre Guillermo. Tras una búsclueda de siete años Ilegari por 
;i/;ir al lugur doridc vive su ainiga pero. sumido en el más absoluto mutismo. no se dará a 
conocer ni  obteiicir;~ noticias de ella. u11 día. en un acceso de Ioc~ira. despeda~a a un milano 
ante los o,ios atcínitos de los honibrcs del lugar. Jcan Renart recurre de nue\.o a la metáfora del 
riiar  par;^ cxprcsu- 1;t dc\cspcr;ici(ín del joven: 

Qu'en mliins dc . i i .  arpcns dc tcrrc 
Estoit la sale et Iri maisons 
1' cele ei cil dont nous disons 
S-iorneni et sont 11 cstligc'. 
Cil iGirillern~o) resamhle celui qui nage. 
Quant i l  vient a rive, si naie; 
3l; i ih  l i  pitiCs c't la miinaic 
I k l  siiirii c l ~ i i  Jti I'a 111 conduit. 

-- 

17 Sc 1r;il;i de I:i coriipci\iziori Hc i oli.rrr \ r r l~r i .  (/'.4irror (42 1. 5 ) .  La riiiziiia labula. sckricla al iiarcihi\iiio JcI 
;iiii;iiiic. c\ cil:ida par I<icli;irt tlc Fouriii\ ;iI ( liichiird L ~ L .  Foiirrii\ al. 11 IIcc./itri.~o rl'trriroi.i, (, L.rr 1.1 \ / )o \ /< /  (11 Br..\tr~ci /o .  

ctl ilt. i- %:iiiihoii. Pnriii:i. Pi-iitichc kdiiricc. 1'187. p 54. 3'1-34 y p. 56. 1-6.) 



S'aucuns vi& pechik rie l i  nuit. 
Se Ilieu plaist. 1c menra Lrbant. 

L 'Ia'~(~oirfic, í \'L. 1 h-6074 i '  

Tenemos otra veL al amante en peligro niorir ahogado. veamos ccímo se salva. 7'1.n\ la 
salvaje dcsiiiembracitin de I'e.~c~oilfie. Guillerino está a punto de contar su historia pero por 
\lcrgiien~a se calla ívv. 6963-6967). No obstante. cl incidcriic llega a oídos del liieceiias de SU 

amiga cluc. intrigado. le convoca a la corte y Ic incita a contar su i-clnto. El Joveri. por riiiecfo n 

las burlas. toma su manto para marcharse. pero t'inalnientc. cediendo a las corteses palabras de 
su anl'itricín y a una iniportante suma de dinero. cuenta su aventura en público y es reconocido 
por su aiiiiga. 

El contexto en que Jean Renart cita L'ELsco~!f7r. ref'iriéiidosc a su propio talento de narra- 
dor. icdiniensiona la historia de Guilleriiio y le otorga un ~ a l o r  iiietatextual. Ciuillermo logrará 
salvarse. llegar a la orilla, para utilizar la inctáfbra de Jean Renart. sracias a sus dotes de 
narrador: el protagonista del Lui de I ' O n i h r ~  sc saltsarlí de niorir ahogado gracias al talento 
narrativo del autor. La instrun~entalizacicín que hace Jcan Renart cle la liisioria de Gui llcriiio 
para hablar de su propia labor de escritor viene asirnisiiio rcl 'or~ada por la a n a l o ~ i a  destacada 
cri rima entre la antítesis "destruir 1 construir". rctCrida a la creacicín literaria de Jean Renart. 
y la cluc unos versos m5s aba.jo opone la salvaje dcsiiic~nbracii,n del c~.s<~orlfir, que es t amh ih  
el título del /-orrz¿lrl. a la r~er~zer~ihr~aric~e del cuento: 

Je nc \,ueil pas rcsambler ceus 
qui sorit garqon por tout destruire. 
qiiar. puis quc j'ai le sens d'estruire 
aucun bicri en dit ou en tet... 

Llli ( 1 ~  1 '0111111.c ( \ .  4-7 

Par Guillaunic qui depicq~i 
I'cscoiitlc et art un a un mernbre. 
si con1 l i  contcz nous remembre. 
poc/ savoir que jc di \ oir ... 

La; r l ~  1 '01trh11, i \,v. 77-7.í 

En el L ~ l i  ¿lo I'Orirhr~~. Jean Renart plasma la situaciríri ttipica dc la,fi'rl '(irrror.~: i i n  ainanili 
cnariiorado de un reile.io en el agua. encarnado en 1;i dcspiadada ciciiiiiri:~ tro\/aclorexca: y a 
través del juego de palabras rimar / remar y de la aIiisi6n a L'Esc~)irfic~ insinúii cliic la eleg:intc 
scilucicin que encuentra el protagonista es en realidad un logro de su i.rrpirl de i~o/rinrl(~icr. Se Ii;i 
\;ixto cn la habilidad retcírica del persona,je un rcllcio especular del hic~rr t1ir.c. del autor. , p o r  
cluC no prolongar la ¡maten y ver en la elegante solucicin del c~ib:illei-o una rrii.\o cJ r l  nh~~rrrc~ de 
I:i poéiic;~ del lrri'! La economía del gesto galante podría ser una mctlíl'or~i textual de la est6ticci 
cicl cuento. dcl'inida por 13 brevedad. la corideiisacicín sinibtilic:~ 4 la elicti\.iciad del último 

13 L ' E \ ( . ( I I I / I ~ , .  K/~ttrtrtr  r l ' t i \ , l ~ t i ~ / / ~ ~ .  ed. de Fi.;inhlin S~cctsci. .  Ginehrii. I> i . (v .  1974 <TLF. 2 I I J .  



fragmento en el que converge toda la l'uerzu dcl rclato. El misiuo Jean Renart parece querer 
apropiarse del ?esto ingenioso dc su personaje exhibiendo su rostro al final del Lcii. esa firma 
que por unri sola ve/. no criinulla entre juegos de paliibras. y diciéndonos que abandona a los 
amantes porque ya no necesitan de sus trucos. pues de los juegos restantes sabrán ocuparse 
ellos: 

De te1 geu corn I'en let des mains 
estoit ele dame ei i l  mestre: 
nies du ycu qui or ne puet esti-e. 
de celui loi- couvendra bien. 
N ' i  covient mais baer de rien 
Jehtiii lieii:ii~ a lor afere: 
\ ' i l  n niile ;iiitre chose a fere. 
hieii P L I ~ I  soti pznssé metrc aillors. 
Qiiur puis que lo1 sens et Amoi-s 
orii 1ni4 andeus cuers ensamble. 
dcl ge~i clui reinaint. ce n ~ e  samble. 
\cri~lrorit i l  hieii a chief andui: 
et or me tais atant nicshui. 
1 ,. . ci tcnist l i  Lais de I'oinbre. 

Conte/. cou\ qui save7 de rioinbre! 
L(ii 1 ' O I I I / I ~ ( ~  ( v\, .  l)48-002 

2. Si el ingenioso gesto del protagonista del Ltri rlc I'Olrrhtx~ sugiere la pirueta tornial del 
relato brcvc. cri C;riill~rririir rlr I)olcj el rostro del autor iniplícito aparece cifrado en una imagen 
tnás acoi-dc ri In c.oiiipl<i;i arcluitecturn nnrrati~ta dcl 1.orrrciti: la tela. 

Jcan Reiiari rcciirrc al niodelo arcluctípico de 111 nietál'ora textual. la irnagcn del tejido. p3rr1 
destacar la iiovedosa rircluitcctura del relato: 

cai- i111shi con1 l'cn rnct 121 gri~irle 
e\ dri~s por a\oir los cl pris, 
einsi a il chans et sons mis 
eri cc\tiii "Roniirns de la Kosc" 
qiii cht une novele chose 
el \'es1 des autres si divers 
et hrodez. par lieus. de hiaus vers 
cliu \ ilains nel porroit savoir. 
Cc siichic,/ de I'i ct de \()ir. 
hicn ii c.ij~ les iiiilreh passc~. 
Gr~ i l l o r~~ i~c~  tlo Dolo ( v \ .  8- 17)'' 



La rnctáfora del t-jido no scílo concentra la atención en el enti-amado del r.orirclrr. borclado 
con poesías líricas". sino que apunta a la artif'iciosidad cie l*u construcción. en 111 rnedida cii 
ilue va asociada a la incomprensión del i-ilcliri. incapar. de reconocer la coriiple~a red de rela- 
ciones irltr.rrte.vtuulP.s que conecta el discurso narrativo y la diversidad de gt!neros Iíi.icos intci-- 
calados en la obra: c1iari.rori.r clr toile. canciorics trovadorescas. i.orlclrí~~r.t-. pastorela s... Lo qiic 
mis Ilania la atencicín en el Korircrrl ( /e  ILI Koso de Jcrin Renai-t. si lo coiiiparrinios con los 
r.orrltrrl.s posteriores clue introducen inserciones líricas. es la variedad de géneros i-cpresenta- 
dos. Jeari Renart nos dicc clue se propone hacer una r l o i ~ l c  c,ho.vc. Dado cluc I'ue el prirnero en 
introducir canciones en un relato. sus lectores modernos pensamos. y probahlerncnic taiiihién 
sus imitadores. que se refería a eso. Sin einbargo, tal ve/. he proponía rilgo iiiuclio m i s  a u d a ~ :  
una verdadera labor de ensaiiiblaje de los géneros líricos cortesanos: y acaso esa t.aiiiol*a 
1 t r z c 1 1 1 1 - ~  clc~s clztrr~(.orr.c de la que tanto sc jaciaba ( V V .  1-7 ) deba entenderse. mrís cluc 
conlo un nostálgico intento de rescatar unas canciones del ol\.ido. en consonancia con la inia- 
gen del tciido, esto es. del mismo inodo que interpreta Dragonetti la 1~c.r~rc~rir11r~ar~t.c. de María de 
Francia: corno una hábil labor de c'or!joiirtrrru. de articulación de acluello que se halla separa- 
c10, desinembrado. '' 

Hemos visto que el Lni (Ir 1'Orrlhr.c. empie~a  con una al~isión irlrc~~~tc~.ltrrrrl clue convierte al 
protagonista de L'E.sc.o~!fle en doble ficcional del autor implícito con el objetivo de r-eal7ai- el 
talento de Jean Renart como narrador. En G~~il l tr~rrlro clc 1)olc~ el detonante de la accicín es el 
relato que cuenta el ministril Jouglct a su mecenas. el emperador Conract. y que F. Lecoy ha 
identif'icado con el Líri (le 1'Orirhr.c~. Jean Renart hace que un personqjc de ficcicín cuente n otro 
una de sus obras. Coiiio puede intuirse. este I'raginento. en tanto clue eniinciado reflexivo. 
reviste una gran complejidad. que he anali~ado con niis detalle en otro lugar.'- Ahora iiic 
limito a lo esencial: Jouglet narra al eiiiperador un rclato que. como sabeinos. poiic en escena 
al ,fi11 t l r l l ~ l r l t  y a la dorrlirln de la C(IIIJ.(~. El eniper-ador clueda fascinado. se cnaiiiora de la 
C ~ O I I I ~ I I L I  trovadoresca y de I:i cortesía del ,fi'rr I I I I IL [ I~~ .  y lamenta que en 1:i realidad no existan 
seres sem~jantcs.  El escepticismo del emperador suscita un interesante debate con Jouglet. 
que le cuenta que todavía existen caballerol* y doncellas que se aseni<jan a los seres de t'iccicín 
y le incita a comprobarlo hablándole de dos hermanos. Guilleriiio 1 Leonor. cluc son el vi\,() 
rcllqjo de los protagonistas del cuento. Conrad se cnamora al instante de 1-eonor, esa rnu,jer 
cluc tanto se pai-cce o la imagen ideal cluc Ic ha seducido. 

Dillenbach subraya coiiio procedimiento habitual p;ir;i la crcacitin de uii doble ficcional 
del autor la introducción en la trama de un personaje clue tenga una prol'csicín anilogii ( Jou~ lc t  
es un profesional de la literatura. como Jean Rcnart) y la ~itribucicin al pcrson-je dc t'iccidn de 
una obra anterior del autor (en este caso sería el Llri  el<^ I ' O I I I I I ~ P ) . ' ~  Si Jouglet es una proyec- 

I h I < .  I ) i<  11 ,i ~ \ i  i i i .  "Le Iiii iiassaiif de hliisic tle F~iiiice". I , r r rc ; i . i r~r~ i .c , .  H i r rorr~~.  I . r i i c i c / . \ ~ ~ < / r ~ r .  , 2 l i l t r i i ; eJc  I h , i - ~ i t r ~ . c l  

O ~ c / ~ r i c l ~ i r r .  L:i~i\;inii. 1973. p .  37 

17 hl S i \ i o .  l.tr t r r . i / ~ r r r c ~ i ~ r ~ c i . t r  t / ( , /  " i z ) r ~ r r r i i  , . o r r i . r o i \ "  I .OI I  I I ~ \ ~ ~ I . I ~ I O I I < ~ ~  /,'i-l,-tr.\. Hcrii:i-Hrii-celo~~;~. Pctes L ~ I I ~  hl 
bC1H. ICN9 r Puhlicatioii~ L~iii\cssii;iiscs Eiii-opi.eiiiic\. St;sie I ? .  Lanpiie c.1 littei-:itiisc tl.;iii<iii\e. \ol. 23 ) i .  pp. 02-08. 

I X L. I)II i I \ i {  \ (  ii. l.(, i.c;(.ir ~p< ;c , r r l t r r i . ( ~  L.c.c-erl s r i r  I t r  IIII.\C c.11 t r / ~ \ . i i i t .  Pasi\. Seiiil. 1977. 11. I O I  



citín de 1;i I'igura autorial e incita a su público rfi~gérico. el enlperador Conrad. a buscar una 
s e n ~ c j a n ~ a  entre la rcaliciad y la l'icción. Jean Renart está invitando a su público a buscar en los 
textos lilerarios que salpican la obra. Iris insercioncs líricas. un retrato de sus personajes. 

Enamorado de una itiiagcri lejana e intérprete de canciones trovadorescas que salpican la 
ohra. Conrad aparece desde el principio coiiio el sujeto lírico de la c*círlscí. Sin ernbar_«o. la 
situacicín narrativa no reprocluce plcriariicnte el universo de la,fi'ri 'anior-s. puesto que la dama 
ha sido suplantada por una donccl la. la lcjana Leonoi-. El autor, consciente de ello. nos indica 
a continuación el arcluetipo lírico que ocupa cl lugar de la dortlirl~l trovadoresca. Una mañana 
el eiiipcrador se queda exlasiado 111 contciiiplar su lu.iosa colcha bordada con rosas de oro. y 
sienic deseos de cantar. Lu concxicín entre la visicín de la hermosa tela y la evocación de 
Leonor que Ile\,a a la cl'usicín lírica es subrayada por la rima. que enlaza el bello nombre de la 
ioven. el canto ~rov~idoresco y el tcjidn bordado con rosas de oro (riorl-ccrri(~hor~. t.o.ro.v rl'or- 
LiCrior-): 

ot co~ertoir a r04e4 d'or. 
Por 1':irnor bele Lienor. 
doni i l  a\ oit el cucr lc, non. 
a comenciC C Y S I ~  chanyon: 

Li iio\.iaus tens ct mais [et vicilete] 
ct ~~)i.s.siqrlo.~ iiic .rrriiorit c/c c.hcrrltc~~-: 
et mes fins cuers tile [et d'une amorete 
1 / 1 1  clo: I > I . ~ ~ . S O I ~ [  q u ~  ,q(' n 'osr(:/i~.rc~~'. 
0 1 -  111  'rri rloi~it Lje.1- en tc.1 Ironor- inonrc.~-. 
cele o u  j'ai rnis mon cuer et mon penser 
q'cnti-e mes br:is la tenisse nuete 
~li11: L/ ' t r l í i . r . s (~  olrt~.orirrr-. 

Gl(i/ltr~t~rio t /c  Dolr. í vii .  9 19-930) 

I,a aiiiada es designacia como hcle Lii.rlor-, al igual que las protagonistas de Iris cl~~~ri.sotl.s tlc 
roilo C I U C  aparecen en la obra (Rclc AIILILJ. Br~l~j A\'(' ... ) e incluso no son inocentes diminutivos 
como rrrrrotr'rr o r~itctr. propios del registro popularizanle y por lo tanto extraños al I6xico clc 
la c . l r r l . s ( ; .  La doncella dc la c~llríriso~l toilc ocupa. pues. el lugar de la dorrlirlcr. sugiriéndose 
;isi iin claro vínculo entre la rosa. síinbolo del plic.rlag~ dc la doncella.'" y la clausura de ese 
cspacio I'ciiieiiino clonde las mu,jeres nobles. encargacias de la transn~isicín dcl lina,je. vivcii 
apnrtadas dcl riiundo enti-cgntias a las labores de agu.ja. Tanto es así ~ L I C  innlediataii1cnte el 
nlirriidor nos transporta a una lcjana tome donde viven encerradas Lconor y su niadrc tciicndo 
lo\ hordados de oro que han cicspcrtado las Iantasías del emperador y cantando c~1l~1risori.s (Ir 

19 Lcoiioi' ticiic eii iii~i\lo ~iriii iiirirca de iiiiciiiiiciito cn torina dc i-oha. Lo rosa. quc M.  Zink ha calificado dc 
;il~i\iciii iiictoiiíiiiii;i .il \ex() IIO de'\Ilorado dc In doiicellri ( M .  Zink. o/>. I ' I I . .  p. 5 0 ) .  dcsenca(lcn;rri el cciiiflic~o. plie, 
el \ciicscal del eiiipci~:iclos dt.scuhrisii acciclcnt:iliiieiite \ti cxictericia y utili/ai.á dicha inh>i.iiiacicín coi~io prucha LIC 
que hii ohtciiiclo I c r \  Iii\ ose\ \c\113ie\ cle la ioveii. 



roile que ponen en escena a una joven tejedora en circuristaricias ~inálogas a las cluc vivirá 1;i 

propia Leonor a lo largo de la obra (textos tr y h del apendice). 
Pero la rosa es tainbién el título del i.oirlírt~. niencionado en los versos del prcílogo en cluc. 

como hemos indicado. e1 autor encuentra precisamente en la iiiciál¿~ra del tc,iido una iiiiiigcn 
de la narrativización del discurso Iírico. Veamos. pues. cciiiio en toi.iio a la doiicella cfc I:i roxa. 
la bella t<jedora Leonor. se construye el complejo entramado de géneros I ísicos bordados cri el 
I-oI1ILltI. 

Convocado por el emperador, el caballero Guillermo se traslada a la cortc. doridc su hri- 
Ilantc actuación en las justas hará que Conrad acabe de decirse a contraer riiati-iinoiiio con su 
hermana olvidando la diferencia de rango. Pese a que Leonor pcriiianece rrusentc hasta el finiil 
de la obra. con iiioti\lo de las celebraciones cortesanas. Jean Ren~irt inserta una serie de rntrtlelrir.~ 
que, exaltando la gracia y bcllcra de personajes tradicionales como la Hrlr Aoli:. 1105 ot.rcccri 
un nuevo rctlqjo Iírico de la protagonista (apéndice. (1). Lo\ fcstcicis cluc accirnpaíían Ins.jiistas 
sirven asimismo de niarco para la introducci(ín de la i.oiirc~ric-e clo Ht~le Aiglt~rrtitic~. la insercicín 
lírica niás larga de toda la obra. donde se narra la peripecia de otra.io\jcn tqjcclor;~ cliic. abaii- 
donada por un arnantc Ic.jano. el conde Enri. no dudará en presentarse en la cortc para lavar su 
honor y reclarnar un matrimonio honesto. actitud nuevamente análoga a la cluc adopt¿ii-ri Leo- 
noi- al I'inal de la obra (apéndice (. ). 

Guillernio y el eniperador forniarán en lo sucesivo un cui-ioso biiiomio Iírico. piici\. inscpa- 
sables. buscarán situaciones de aparte para interpretar y escuchar caiici»iics trovadorcscr~x. El 
desarrollo de la intriga nos indica el porque de esta extrañ~i siinbiosix. !,a que el ti\/or de cluc 
goLa Guillermo dará lugar a la enviclia de un nialvado scnescril. Conrad. cnaiiiorado de loirlr. 
cievendrá el su.jeto Iírico de lo5 sentirnientox evocados en las canciones y Guillcriiio cnc;irnará 
esa faceta dcl,f~rr arirarit clue más se presta a un desarrollo narrativo. pci.o cluc rcsiilt:i incoiiip:i- 

('SOSOS tible con el rango del emperador: la ascensicín social que suscita las en\ iclias de los pcli, 
lí~ir:r~l,qi~i..~. 

Tras ver al emperador y a su inseparable Guillermo dclcitánclosc con incloclias trovadorcsc;~~. 
el ccloso scnescal se aleja de la corte y con una valiosa joya logra coiiiprai- la coiif¿.sitiri de Iii 
madre de Leonor. cluc Ic revela la existencia de uria rosa en uria parte íiitima del cuerpo clc la 
,jo\len. La doncella de la c,lilril.sorl dc  roilc se ha convertido en la incauta protagoriist~i de la 
pastorela seducida por un cortesano (apéndice. e. f ) .  El scnescal no ha cnriipi-ado cxactaiiicntc 
sus lavores. pero sí  algo clue le permitirá probar que ha goZ;ido de cIl(3s. Con una trniiip:i. ha 
desplazado a la doncella c~l~crir.soii de toile del polo de la cloiiiirir~ colocando en \ i i  lugai. u Iii 

tacil y frívola pastora. Cuando Ic cuenta a1 emperador cluc ha ~ecluciclo a Leonor. el protago- 
nista se desmorona: el ideal l'enienino del quc está enamoracio n o  existe. 

Si la expectativa de un riiatrimonio hacía difícilmentc creíble el laiiiei-iio trovadorcsco en 
boca de Conrad. ahora Jcan Rcnart puede plasmar no scílo la situacicín [(\pica clc la,firi 'trriroi..~ 
sino el discurso Iírico del trovador más f'amoso: Bernart de Vcntadoi-n. Hrlc Lii.rroi:\. no es 1;i 

dania ausente de la lírica tr~vadoresca sino una irii~igen espectr:il cluc s(í1o csistia cri la iiiiiic«i- 

nación del amante. 
Corno el bello Narciso. el einperador se ha cnarnoi-aclo cie iin~i iiiiagen cluc por i i i i  ,luego de 

csp-10s coincide con el rostro de la dania del Lcri dc I'Oirrl>~.c~ >. pese a cluc rio existe una ~iiii~jcr 
i-eal cluc se pa rc~ca  a ella. no puede de,jar de suspirar por 1t1 c.lro.s<~ qrrc ~>lrr.v rrrrrot. Dos coblai\ 



de Ccrrl i,ci Icr 1crlr:~~ta rllo\-rr.. donde Bernart de Ventadorn recurre al mito de Narciso para 
expresar su muerte poética ( t ic  c~hcrr~terr rrlcJ gic r.111 r-ecrz~). coronarán emblemáticaniente el 
final del relato: sin eiiibrirgo. lo que no tarda en llegar es la muerte trovadoresca: Conrad 
renuncia a1 canto. 

La i-enuncia ril canto de Conrad corresponde en el plano narrativo a la incapacidad de 
accicín del personaje. Nuevaniente el narcisismo de la~firl'trr~lnr.s conduce a un callqjcín sin 
salida. ¿.Cuál será la solucicín a1 irrlplr.v.rc~ en este caso? La irrupcicín de Leonor en la corte. 
Esperamos que la joven aclare lo sucedido. explicando que el senescal sa valió de una estrata- 
gema para obtener una infbrtiiación conipronietida. Sin embargo. el desenlace es muy distinto. 
Leonor. aclamada por el pueblo corno la reina de mayo. aparece luciendo prendas inasculinas. 
aconipañada a su paso por una cancicín trovadoresca (apkndice, 1 1 ) .  y narra una extraña menti- 
ra: Lin día ella cosí:i cuando apareci6 el senescal y la ultrajó robándole su virginidad y sus 
joyas. por eso h:i venido a reclamar justicia y a restituir su honor. En el plano narrativo. 111 

iiientira surtirií ctkcto: e1 seiiescal confiesa que nunca ha visto a la joven y que todo ha sido un 
vil cngario. Sin embargo. si otorgainos a la escena un valor n~erutext~ial descubrimos que la 
iiientira cie la bella 1-jedoi-a reproduce las estrategias del denso tciido narrativo construido por 
Jean Kenart. La trainposa puesta en escena de Leonor reúne todas las imágenes femeninas 
diseininadas en las inscrciones líricas que salpican el relato: la domina de la catl.stí (llega al 
soti de una cancicín trovadoi-esca clue rjlorrt l7ierl .sclii.st c~licrriter.). la ingenua tejedora de la (~1~crrl.sor1 
tlr roilr (el senescal la sorprcnditi iiiientras cosía). la niusjer sensual de la pastorela (el senescal 
la violó). la reina de la fiesta de iiiayo de los r.oridc)au.u (como tal la aclaman las gentes). la 
protagonista cícl toro.11oi tí(-' dtlrrlt~s (llega luciendo un yelmo y con unas.joyas comprometedo- 
ras).'" la ,io\.en ultr:!iada que acude a la corte para salvar su honor en la t.orrlnrlc.r de Belc 
Aiglcritine ... Todo4 los ~ é n c r o s  dispersos a lo largo de la obra se articulan en la calculada 
iiiciitira de 1ii protagonistu ~ L I C  ac;ibará SU relato proclaniando enigmáticamente: c.r .slri Itr 

h f ~ l r  Lii.rlo~:\~. 
Si lcíaiiios en la estr;itagciiia del protagonista del Lcri dr I'Orrlht-c~ una indicacicín sobre el 

principio CIC t'iincionaiiiicrito del relato breve. la bella te,jedora tarnbi6n se pert'ila corno un 
dohlc I'iccional del autor iiiiplícito. pues hi i  ingeniosa mentira es. como la obra dc Jean Rcnart. 
el result~ido de un ciilculado cnsaiiihl¿~jc de todos los ghero:, líricos. Leonor. en realidad una 
liábil I~ibor dc c.or~joirltrrr.c~. salvará de rnorir rihogado en la fuente a Conrad. que. ariiarrado al 
cxtiitico narcisismo dcl,ffrl trrrr~rrl t .  no ol'r-cce posibilidades de acción más allá del lamento y de 
la el'usicín lírica. La rosa se pasa todo el ~.orrltrri encerrada en una lejana torre y cuando f'inal- 
iiientc nos rnuestra 411 calido\ccípico rostro descubrimos que. una ver. mis. rio es otro que el de 
Jcari Rcnart. 

2 0  b I  coiiteiiiclo de la co i i ip (>~ i~~ó i i  (;ipendice. y ) .  centrada cii toriio a 13 belleza de ~ J C I ( J  / i l ~ r r : e i r o . ~ r ( , .  e\oc;i I;i 
ii-i-iipc.itiii I'iii:il de I I ( ~ I (  / . I ( , I I O I . \  eii hla~iiiicia. Joiiile estri reunida la coiíe i11ip~ri;il. Leoiioi-. en iin;i e\ceii;i qlir3 
~~cei i~i-~I ; i  I;I Ilt'y;icI;~ ;11 toi.iieo de 511 Iieriiiaiio Giiillei-riio. tariibiiii dexpeií:1i-a Ir i  eii\,idia de toda> las qlie I;i coiitciiipleii 
f , . l j \  / / c l l / / í  \ ( / ~ l l l / ~ ~ \ .  ( / L / /  1 / ~ 1 ~ 1 1 1 /  c , \  / { I ~ C , . \ .  í , I /  1,1111~ C 2 /  011 ~ l ~ l . \ ~ ~ l l l l ~ l , s . \ ~ ~ l l ~  l l / ~ ~ l l t  1111 ( / ( ,  S(,\ 1.15. 4í49-43i l  1 > lle\ar;í 
coii\iyo iiii;i\ ~o!;I\ que 1i;ihrnii cle clc>ciiipeñ~ii. 1111 papel decihi\ o eii el desenlace de la obra. 



Fillc c'i la incre se sicent a l'orfrois. 
~i un fil d'or i h n t  oiieulx ci-ciiz. 
Parla Iii mere qiii le cuei- oi cortois. 
Tan1 bori'arnor Iist bele Aude en Ilcicin! 

«Aprcne/. fillc. a coudrc, ct a filer. 
c't en l'orl'roix oiiex croix leves. 
L'anior Doon vos covieni oublier.>~ 
Tani hori'anior fist bele Audc. en Iloon! 
(vi,. 1159-1 160) 

Sict soi bele Ayc 21s pie/ xa male iii¿ii\tre 
aor ses geiiouls un pailc d'Eiiglctcrre. 
et a un fil i fct c o ~ ~ s t u r c s  
Hé! HC! amors d'autrc pai's. 
mon cucr avcr ct 1'1'6 ei houspris. 
A\al la face l i  couscnt cli¿iudc\ Icriiies. 
cl'el es1 hatuc el au riiain ci au iesprc. 
por ce qu'el aiiric soudoicr d'iiuirc icrre. 
He! HG! amors d'aiitrc pai'x. 
mon cuer ave7 et 116 el xousprix. 
< \,v. 1 18.3- l 193) 

Bcle Aiylentine en roial chamheriric 
debant .ra dame cousoii u~ i c  cheniiw 
............................................ 

Ainc n'eri sot moi quant hone ;l~ilor I';itisc 
Or  orrc7 .¡a 

conment 1;1 hele Aiylentiiie c ' sp l~ i t~ i .  

De\'ani sa dame cousoit et si tailloit: 
nies nr  coust mic si coin coudrc soloit: 
el s'cntr'oublie. si se poini en son cloii. 
1,a soe mere mout iosi r'eri al>crqoii. 

O r  (me /  j i ~  
conmcni ( la  belc Aiylentine esploitit. 1 



Jc \ oil \cciir des07 vos~re gent cors. 
- Y  o11 I'ei.:ii. dairic. la iroidurc esr la n io r7 .~  

Or orrcf ja 

1 corinieni la belc Aiglcntine esploiia.] 

............................................ 

1 Or orrcl j;i 
conriicni 1;i hcle Aiglcriiiiic csploita.] 

->>Ma do~ice  d;irne. ne le vos pui noicr: 
ic* :ii ami. un cortois soudoier. 

1'- picu Henri. qui tant kt a proisier. 
S'onqes m'amasieh. ;tie/ de moi pi~i6.), 

Or  orreL ja 

conmeni 1 I;i belc Aigleniine esploita.] 
.t Hele Aigleniinc. or vos prendra i l  Hcnria ? 

-%e $:ii \ ( i r .  diin~c. c;ir onqes ne l i  quis.>, 

............................................ 

[Or orrez ja 

connient la bcle Aiglentine esploita.] 

Hele Aiglentine. or vos torncz de ci. 

tot ce l i  dites que ge l i  m;ini Henri 
s'il \ o s  prendrii ou vos Iera einsi. 
-Voleniiers. d;i~nt'>>. I;I hele respondi. 

Or  oirc/ j:i 

(coiin~eiit l;i hele Aiglcntine esploita.I 
Hele Aielt'ntiiic s'est tornee de ci. 

ei ?si \eilut' dioit ;I I'ostcl Henri. 
Li ~liieii\ Hcnris se gisoit en son lit. 

Or  orrc7 j ~ i  
I ~ O I I I I I C I I I  1;i hele Aiglentine esploita.] 

->>Si re Hciii-i. \cllier \,os ou dornier ? 

J i i  \ o s  iequieri Aiylrntine aii \ is clei- 
4e I;I 1~rciiClre7 :1 iiioulliei- et a per. 



- (111. dit i l .  onc joic n'oi rncs tel. 
Or orrel jii 

[coninent la hele Aiylentine csp1oit:i.J 

Oit Ir Henris. inout joiaii/ cii Jevirit. 
II fet nionter chc\,alier trusq'ii . x x .  

si rnporta la belc eii son p:ii\ 
et cspousa. riche contessc cii fist. 

Gran joic en a 
l i  qliens Henris quant bclc Aipleniiric a 

c v \ .  2235-2794 

Aalii niain se leva. 
Hon jor ait qui mcin cuer ii! 
Hiau sc vcsti et para. 
Deso/ I'aunoi. 
Hon jor ait qui mon cuer a! 
N'cst pab o moi. 
( \ . . L . ]  579- 1584) 

Quant gr l i  donai Ic blaric. pclivon. 
elc iimast inoui iniex IL' bii~u Tierrion. 
H I ~ !  HC! ge disoic bien 
que la piistorclc ric m'en kroit ricn. 
(v\..330?-3306) 

Qurint revient la sesons 
que I'erbe reverdoir. 
que d r o i ~  est et resoris 
que I'en drduirt. doie. 
seuls aloie. 
si prnsoie 
as noviaus son\ 

que ge soloir. 
Toute gaic 
o srs nloutoris 
trova¡ sarii cornpcyrions. 



('cle d'0issei-i 
ne n1ci cii oiibli 
cluc ii'aillc LILI cc. i~~hcl .  
Tal11 ;i bien en l i  
C ~ L I C  I ~ O L I I  e~libeli 
IC  giei1 so/ l~~>l-illel. 
Eii 4011 chiet' (71 chilpe1 
de roses t'rcs rlo\ cl. 
Fiicc iol t'resche. colorie. 
\,:iir\ oils. cler \'is sirliple et bel. 
Por le3 iiutres IL.re en\  ie 
i porra iiiaint hcl joel. 
( \ \ . . u  18-3430) 

Hclc ni'rst la \,ni/ ~iltlirie 
del roissillol el piiscor 
L ~ L I C  1'ocl le csi c e r ~ .  hlariche Ilor. 
el I'crhc nest rii I:i sane 
dorit ra\erdisserit cil bei-gier. 
Ei joi 111'31 roii te1 mesties 
que ~ ~ ) r s  111r yarist ei sane. 
( \ \,. 4653-4(>50 ) 


