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El amor cortesano Introducción
y la canción E ste ensayoretoma un capítulo muytrovadoresca

particularde la EdadMedia desdela
perspectivade la sociología de laEnsayo de sociología música. Examinando la Cansó o Canciónde

de la música amor, la forma másperfectade la lírica trova-doresca,nosencontramosanteun tipo de can-
ción profanaquedesarrollaunaestéticade la
mesura,de la paciencia,un tipo de nostalgia
que respondea una modalidad peculiar del
amorperpetuamenteinsatisfechoy un culto a
la mujer que representaunamodificación tal

____________________ de la configuración de los comportamientos
tradicionalesmedievalesquesehablaa menu-

MichéleDufour do de la revolución psíquica del siglo XII.
Unos valoresde cambioque se condensanen
dos grandescreacionesculturales: un nuevo
ideal del amory la nuevalírica en queéstese
expresa.

El arte no es desinteresado;hablade nues-
tros afectos.Aunqueno cabedudaquetodolo
que rodea las estructurasde los sentimientos
contieneambigUedadesinterpretativas,estono
impide quela realidadpsicológicaquesubya-
cealas artespresuponeunossistemasde valo-
res compartidosque debenser explicados y
quesólo sociológicamentepuedenexplicarse
paralograr entenderciertos tipos de cambios
estilísticos.Aunquelas reaccionespsicológi-
casno coincidennuncadel todoconlas estruc-
turassociales,las pretensionescomunicativas
del arte se alzan,si no del todo, al menosen
parte, sobre las afinidades entre modos de
vivir, de pensary de sentir en sociedad(Hau-
ser: 275).Estosignifica, cuandomenos,quelo
que se entiendecomúnmentepor sensibilidad
—tanto del creadorcomo del espectador—,que
estáen la basede todo acontecerartístico,no
puedecomprendersecomounasupuestanatu-
ralezainherenteal sujeto, sino másbiencomo
unapredisposiciónpsicológica,un campode
posibilidades,queseestableceentreel indivi-
duo y la sociedaddentro de unas circunstan-
cias históricasqueproporcionansentidoa las
accionesindividuales.

Descubrircoincidenciassignificativasentre
valoressocialesy valoresartísticosparatratar
de entendercómointeractúanconla sensibili-
daddel sujetohistórico es lo queinteresapar-
ticularmenteen este ensayo.De ahí que se
interpretelaarticulaciónemotivadelacanción

MichéleDufour
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de amor trovadorescacomo algo inseparable partit, alba, pastorela, etc.) no lo hacíancon
de la nuevaposiciónsocialqueocupansusdos un tipo musical definido sino queunamisma
únicos protagonistas-el caballeroy la dama melodíapodíaservir paramásde un poemay
cortesana—en las estructurasfeudales.La can- de unagranvariedadde temas.Se sabequela
ción de amor trovadorescatiene un alma músicade un serventéso deun tensonno dife-
didáctica;su tipologíaamorosano solo refleja ría mucho de la de unacansóo canción de
nuevosvaloresafectivosqueaparecenen los amoren suestructuramelódica(Gerold: 272).
siglosXI y XII, sino quese modelay participa Esta intercambiabilidadentre melodíasy
del espíritude lasnuevosvaloresinstituciona- textosera posibledebidoal particular forma-
les del vasallaje que contribuyerona forjar lismo musical de la cancióntrovadorescaque
comportamientossociales más pacíficos, al dependeante todo de la uniformidadmétrica
menosen el ambientelimitado de las primeras de unos versos altamentecodificados y de
cortesmedievales. formafija2. Poreso,afirmaCaldwell (89), más

La canciónde amortrovadorescanos ense- quepor su forma musical propiamentedicha,
ña el sentimientoambivalentede unasociedad una adecuadaapreciaciónde las formas del
en fasede cambiosimportantesdondecoexis- cantomedievaldependesobretodo de su cía-
tenemocionesopuestas.Supropiaestéticanos sificaciónen funcióndel temadel poemao del
lo indica. Se trata de un tipo de poesíaculta caráctergeneralde las canciones.Por lo pron-
que renunciaal uso elitista del latín en favor to, dice elautor,seríaconvenienteempezarpor
del idioma vulgar pero queno se dirige a los el poemay preguntarse:¿Hayestribillo? Si lo
ambientespopularessino esencialmentearis- hay ¿es interno (recurrente dentro de cada
tocráticosy, a la vez, es un arte profanoque estrofa) o externo? ¿es a la vez, interno y
recurreaprocedimientostécnicosde la música externo?¿hayvariasestrofas?y, en casoafir-
sacramedieval, celosamentereservadoshasta mativo, ¿sonuniformes?A partir de esto, la
entoncesala expresiónde los valoressuperio- estructurade unaestrofapuedeanalizarseen
resdel culto religioso.En suconjunto,estamos términosmétricosy de esquemade rima: ¿se
ante una manifestaciónartísticaque recoge repite la dmade estrofaen estrofa?Después
tempranamentecontradiccionesfundamenta- de ello, la melodía puede analizarsey su
les del procesode secularizaciónde la mci- estructuraconladel poema.Aquel tipo de aná-
piente cultura burguesaque toma lugar en lisis nosconducea unacorrespondenciaentre
pleno siglo XII. la distribuciónde rimas y las frasesmusícales

quepodríadar,por ejemplo,el siguienteresul-
tado,segúnSalazar,en el casode la canción

Relaciónmúsica-texto cortéstrovadoresca(Salazar:204):

en la cancióntrovadoresca A B A B E A A B (frasespoéticas)
a b ab c d e f (frasesmusicales)

L a canción trovadorescaes unapoesía Para comprenderla relación música-texto
cantadacon o sín acompañamiento en la canción trovadoresca,debemossituarla
instrumental—por lo general con un dentro de la práctica compositiva medieval

instrumentodecuerdascomola fidula, viola o dondela música,entendidacomo arte de los
arpa—quenaceen el sur de Franciaen el últi- sonidos,eraconsideradacarentede autonomía
mo cuartodel sigloXl’. Aunqueseconservan expresiva.Es prácticamentehastael Renaci-
unos 2.600 poemastrovadorescos,sólo les miento, cuandoel centro de gravedadde la
correspondenunas 260 melodías en los vida social y artísticase apartóde la Iglesiay
manuscritosconocidos(Grout y Palisca:96). se fijó en lascortesrealesy aristocráticas,que
Estadesigualproporciónentremelodíasy tex- surgenlos primerosdesarrollosimportantesde
tos conservadosse debeaquemuchasde ellas unamúsicainstrumental—profana—autónoma
se hanperdidomientrasqueotrassimplemen- de la tradición vocalmedieval.Estono quiere
te no se escribieron,pero también a que los decirqueno se tuvoen cuentala mayorexpre-
poetas-músicosquehancultivado estos tipos sividadde uno u otro modoo ciertasfórmulas
de canciones (cansó, sirventés, tenson, joc rítmicasen músicasanteriores,sino queduran-
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te todosestossiglos la forma musical se tuvo todo, contralos valoresde orden superiorque
quesubordinarala lógicade un textoquetenía pretendíadefenderel cristianismoa través de
meramenteque apoyary expresar,viviendo su música.¿Un atentadocontra o un acerca-
bajo los preceptosfilosóficos de los antiguos miento? Lo cierto es que la cancióntrovado-
griegos que afirmaban la supremacíade la rescaacusaen muchossentidoslos efectosde
palabrasobrelos sonidos. la secularizaciónde la alta cultura europea

Desdeel puntode vistade suestéticamusi- entrelos siglosXI y XIII queconduciráal des-
cal, no parecehaberdudassobrela influencia lizamiento del centro de gravedadde lo reli-
monásticaen el artetrovadorescoya queen la gioso hacia lo profano en el arte del Renaci-
realizaciónde sus primeros ensayospoéticos miento. Estalarga transformacióndebepasar
se ha demostradoque los poetascortesanos necesariamenteporla luchacontrael monopo-
teníanen el oído las formasy los ritmos de los ho de la Iglesia sobrela creaciónartística,un
cantos litúrgicosquehabíanmonopolizadolo monopoliosiempreasociadoa la defensade
que se entendíahastaentoncespor música los valores dominantesde unasociedadque
«culta» (Hauser:278) ‘~. Estoes lo queespecí- reclamanahoralos ambientesprofanoscorte-
ficamentedistinguea la canción trovadoresca sanosque van ganandopoder, representativi-
de otros tipos de cancionesmedievales,como dady’legitimidad atravésdel arte.
lacanciónde gesta,por ejemplo,queteníanun En segundolugar, el hechoque la canción
caráctermáspopular4.En lugarde unamúsica trovadorescaseadominadapor la uniformidad
sencilla con repeticionessimétricas,aparece rítmica de los textos implica que la relación
con la cancióntrovadorescaun tipo de mono- música-textonos resulta casi irrelevante de
día profanamedievalmáselaboraday estruc- caraalograr unacomprensiónsignificativade
turada.Poreso, es importanteteneren cuenta las posibles relacionesde esta lírica con las
queaunquelas melodíastrovadorescasinvita- estructuraspsicológicasy socialesde la época
bana la improvisación,es importantesituarlas que interesanespecialmentea la sociologíade
de todos modos dentro del contexto de un la música. En este casoseríadifícil, por no
acercamientohacia un mayor formalismoque decir imposible, aclararlos orígenesdel arte
marcael caminohaciael Renacimiento. trovadorescocomo función supraindividual

De lo antedicho,se desprendendos ideas sin remitimosdirectamentea su tipología lite-
importantesde caraa abordarel presenteestu- raría cuyoscontenidosnosenseñancon mayor
dio sobre la cancióntrovadoresca.En primer nitidez los sentimientos,actitudesespirituales
lugar, no cabedudaquela discusiónsobrelos y valores de cambio que atraviesana este
valoresestrictamentemusicalesde la canción géneropoético-musical.
trovadoresca(fórmulas rítmicas, comporta- En resumen,desdeunaperspectivasocioló-
mientosmelódicos)conduciríainevitablemen- gica, lo queparecereflejar la original síntesis
te a un estudio comparativocon la técnica estilísticade la cancióntrovadorescaes una
compositivade la tradición religiosa de la luchaparadójicaporel reconocimientode nue-
épocaqueestá,de hecho,muchomejordocu- vos valoresprofanosen el lugar máselevado
mentada5.Peroestetipo de estudiono nosper- de lacúspidesocial queabretempranamenteel
mitiría comprenderel significadode laextraña caminoa la cultura secularizadadel Renaci-
mezcla estéticade la canción trovadoresca, miento desdefinalesdel siglo XI.
entrelo profano y lo sagrado,y que representa
en realidadsuoriginalidadmásgenuinadesde
el puntode vistaestilístico.Paraello, esnece-
sariorecurriraun análisisde los valoressocio- Característicasde la lírica
lógicosimplicadosen talescambiosmásgene- amorosatrovadoresca
ralesen lacultura de estaépoca.

El hechoquela cancióntrovadorescaseaun_
géneroprofanoque se apropiade unatécnica ultivada en el arte cortesanode
compositivacercanaa los modoseclesiásticos Guillermo IX de Aquitania (1071-
presupone,sin duda, un atentadocontra la 1127)6,lacancióntrovadorescaapa-
división herméticaqueexistía hastaentonces rececomoel primertestimoniode unanacien-
entre músicasacray músicaprofanay, sobre te literaturapoético-musicalprofanaen idioma
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vulgar, el languedoc.Es un tipo de poesíaque mi damano me ama y es verdadque
se extendiópor todaEuropaperoes importan- nuncaregresaréallá, puesella se mues-
teteneren cuentaqueantesde habersido por- tra tan fieray cruelconmigo;¿cuáles la
tuguesa,alemana,toscana,inglesao española, causade que ella me muestreun sem-
estalírica fue previamentedel Languedoc.El hIantetan amargoy sombrío?Porqueen
poetade estaépocadebíahablar,o aprendera su amor me complazcoy habito y no
hablarsi no lo sabía,el lenguajedel trovador tiene ella una sola causade rencor o
quejamásfue otro queel provenzal(Rouge- lamento»(Caldwell: 91).
mont: 79). En el panoramageneralde lacultu-
raeuropeadefinales del siglo XI, estosignifi- El segundoes la canciónBenvoigra s‘esser
caque la lírica provenzalseñalael abandono pogesdeGuirault d’Espanhade Toloza:
del latín como vehículo más importantede
todas las manifestacionesculturalesque se «Quisiera, si fuera posible, que el
conocende estaépocay rompeconla imagen Amor se refrenaratanto que no hiciera
del artecomomonopoliode unapequeñacapa escogeral verdaderoamanteun amor
de iniciadosvinculadosalos ritualesy dogmas quelo hiere.¿Y por qué?Porquepor el
de la religión (Hauser:252). placer que yo creía de teneros,Dama,

Aunquetengalaenormevirtud de hablaren amor me hizo escogeros,por lo cual
el idioma quecasi todosentienden,la canción piensoque vos me podrías aprovechar
de amor trovadorescano es un arte popular en la alegríapor la quea vecessuspiro.
sino esencialmentedirigido a los ambientes Ahorame habéisllevadohastatal punto
elitistas de la alta aristocraciacortesana.Su quesiempredeseola muerte,de donde
único tema-el amorcortés—esprofundamen- tengo un gran dolor, porque vos no
tecontrarioal espírituy gustospopularesde la hacéislo queAmor hizo. Amor me hizo
épocay su refinamientolo haceinaccesiblea amarosy escogervuestro amadocora-
los villanos,clasesobrela cual lacortepreten- zóny vuestraplacenterabelleza,porpía-
día constantementeasegurarsu superioridad. cer, pero en la medida en que no me
La funciónde lacancióncortéstrovadorescala quedanadasino penay tormentoy no
convierteenportavozde los valoresmoralesy encuentroel remedio,y queen lugar de
estéticosde los patronosy mecenasdel cual placerhe recibido pena, dolor y sufri-
dependey el hermetismovoluntariode su len- miento,consideroal Amor mi perdición
guajequese aprendíaentrelas «artesde socie- desde que abiertamenteme rechazara.
dad»—el trovar clus— se prestabaadmirable- Entonces,me uniré con el Desamory
mente a las pretensionesde las reuniones tendréfelicidad, regocijo,alegríay todo
privadas de las primeras cortes medievales placer.QuetengaAmor el quelo quiera.
(Bloch: 327). Porqueél vivirá con granpenay yo con

¿Quées la poesíatrovadoresca?t Esencial- gran revo, el Amor me es contrario, y
mente la exaltacióndel amor desgraciado. así, yo también me he vuelto contrarío.
La lírica provenzal está dominadapor este Delicia mía, no quieromásdeti, aunque
tema: el amor, perono el amorfeliz, colmado buscomi disfavor. Y si yo mismo me
o satisfechosino, al contrario,el amor perpe- encomiendoa él, tendré todo cuanto
tuamenteinsatisfechoen el cual no hay más necesito.Y desgraciadode aquél—pues
quedosprotagonistas:el poetaquerepite una esome ha pasado—que sirve al Amor
infin¡dad de veces su lamento y una bella tantocomo él lo ha hecho,en lo sucesi-
damaquesiemprele dice queno (Rougemont: yo, porqueno conocelo quees conecto.
79). He aquídos ejemplosilustrativosde esta Danza,desdequesupequeel rey Carlos
tipologíade la poesíatrovadoresca. [de Anjou] compusouna hermosacan-

El primerose titula Bem‘an perdut,de uno ción resolví mandartea él, porque está
de los trovadoresmás famososdel siglo XII, versadoen los caminosdel arte»(Caíd-
Bernardde Ventadorn: well: 94).

«Enverdadme hanperdidotodosmis Aunque la poesíatrovadorescahabla a la
amigosde la región de Ventadorn,pues primera personadel singular, su carácteres

~P6IIMJIb
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sólo seudobiográfico;el propósitodelpoetano siglos de cultura románicaque sucedieronal
es narrar su vida. De igual modo que no se Renacimientocarolingio(Rougemont:80).
puedenleer las canasde Abelardo y Eloisa Algunosautoresinterpretaronestacoyuntu-
como confesionesespontáneasprivadas,tam- ra social como la expresiónde unaverdadera
pocose debeinterpretarel cantocortés de los «revoluciónpsíquica»,en la cual la redefini-
trovadorescomounaconfidenciapersonal.En ción de lo femeninoen el orden del mundo
estaepoca,como en otras anterioresy poste- coincide con un mayor autocontrol general
riores ~, gustabadescribir modos de hacer de la violencia, aunquetodavíaen el ambien-
generalesbajola ficción de un especiede ser- te limitado de lasprimerascortesmedievales.
món público escrito en primera personadel Esto quieredecir que el esquemainnovador
singularyaquela objetividadvalíatantocomo del amorcortesanoinducepaulatinamenteala
la interioridadparadecir lo que era el amor renunciade unavisión del mundoen que toda
Aunquedabaaconocerunapasióndesventu- la existenciase defineen funciónde la fuerza
radahacia unapersonaconocida,seríafalsear física. Esta transformaciónde los comporta-
su interpretacióndecirquese cantabaunareía- mientos medievalesforma parte de un largo
ción amorosaen particularyaquese tratabade procesode cambioen la sociedadoccidental
la vidaamorosaen sí misma. Es unatipología que Elias llama «procesocivilizatorio», esto
quenos enseñaqueeste sentimientoque tien- es, cuando las manifestacionesexternasde
de a serconsideradocomoel másinamovible violenciaenla sociedadtiendena transformar-
y eternode todoses unacreacióncultural que se en unarepresióninternaatravésdel apren-
tiene tambiénsupropia historia.Su estructura dizaje de comportamientosformales (humil-
literaria se conformabasegúnreglascodifica- dad/cortesía)que transformanel individuo en
dasdel géneroqueorientabanestrictamenteel un especiede campode batalla entresus ms-
sentido del discurso así construido (Duby, tintos y las prohibicionessociales.
1995b:91-2; Veyne, 1991: 54, 58)~.

El sentimientoqueexpresanesaspoesíases,
por supuesto,el amor desgraciadopero con Humildad
unascaracterísticasmuy peculiares:la humil-
dad, la cortesía, la religión del amor y, el ATMÓSFERA DE LUCHA
adulterio (Lewis: 2). Unas novedades que Y VIOLENCIA GENERALIZADA
desembocantodas en una estéticade la mesu-
ra, de la paciencia,queculminaen unaespecie
denostalgiadeuntipodemujerinalcanzable.•
contrarioa los temaspopularesde laépoca.En a descentralizaciónpaulatina de la
la canciónpopularerasiemprela mujer quien dominación y del suelo posterior al
ofrecíasu amor al hombre,quien era a la vez desmoronamientodel Imperio carolin-
su señory ante el cual ella debía levantarse gio que transfiereel podercentral al poder de
cuandollegaba,comercuandoél habíacomido disposiciónde una castaguerreraen su con-
y recibir también sus reprochesy golpespor junto,no es otra cosaqueel procesoquecono-
másinjustosquesean(Vedel: 53). cemos como «feudalización>’. Nace de cir-

Nunca subrayaríamossuficientementeel cunstanciasquedebilitaronalEstadoal mismo
caráctercasimilagrosode estedoblenacimien- tiempoqueaumentabael desorden.Porello, el
to simultáneodel amorcortesanoy la canción panoramasocial de la Edad Media desdeel
trovadorescaen el último cuartodel siglo Xl. siglo X hastalos siglos XII y XIII sólo nos
Porun lado,el nacimientode unacanciónque~ muestraunamultiplicidad de unidadespolíti-
difunde una visión de la mujer completa- cas y económicas,cada unade las cualeses
mente contraria a las costumbresmedieva- autárquicaen lo esencial,independientede las
les, es decir, unamujer elevada«por encima demás,con excepciónde unos enclavesde
del hombre»y transformadaen un idealnostál- comerciantesextranjeros,de monasterioso
gico inalcanzable.Por otro lado,el nacimiento abadíasque, sólo a veces, logran superarlos
de unapoesíaaltamentecodificada,de for- limites de la localidad(Elias: 267-79).
masfijas, complicadasy refinadas,sin prece- En la clase señorial feudal, socialmente
dentesen toda la Antiguedado en los pocos pocointegrada,laforma principal deinterrela-
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ción es la supeditaciónpor mediode la lucha, era una misión casi imposible hastano resol-
de ataquey defensa,o seamediantela violen- ver mínimamentela enormedislocaciónsocial
cia. Por ello, sólo podemoshablar de una quecaracterizóa la sociedadmedieval,sobre
«sociedad»en el sentido muy amplio de la todo despuésdel hundimiento del Imperio
palabra, como forma dilatada de integración carolingio. Las comunicacioneseran largas,
humana,perono de una«sociedad»en sentido difíciles y sobre todo inseguras,y el escaso
estricto. No existe forma de integraciónper- desarrollode la economíamonetariaimpedía
manenteen que los individuos tienenrelacio- la instituciónde unavastared de funcionarios
nes suficientementeestrechasy continuasde asalariadosquehubierafacilitado los mediosa
interdependenciapara sentir una coacción unaadministracióncentralparallegarhastalos
mayoro menor del sistemasocialquereprime individuos, exigirles los servicios debidosy
las manifestacionesde violencia, al menosen ejercer sobre ellos las sancionesnecesarias
el interior de un determinadoterritorio. Había (Bloch: 167, 173).
intentos de imponermecanismosdel control
de la violencia pero su eficacia era siempre
muy relativadebidoal bajo nivel de integra- VASALLAJE: NUEVO SENTIMIENTO
ción entreestosindividuos (Elias: 331). ASUMIDO DE SUBORDINACIÓN

De modoquelavidaen el medievoeratodo
lo contrariode un control de la violencia y la A estanecesidadde adaptarlas estructuras
casi única función política organizadaque de poder paracrear una mayor integración
existíaen la sociedadera la militar La lucha, social vino acontribuir unade las institucio-
la cazaal hombrey a la bestiapertenecíandel nes más significativas de Ja era feudal: el
modo másinmediatoa las necesidadesde una vasallaje.Configuró un tipo de relacionesde
economíanatural dominadapor los instintos interdependenciapropia de las clasessupe-
de la supervivencia.Un panoramasocial que riores queentróen la Historiacomo un espe-
retrataun himno ala guerra‘~> atribuidoa Ber- cie de sucedáneoo complementode la soli-
tran de Born del cual citamos aquíun frag- daridadde linaje —los vínculosde la sangre—
mento(Bloch: 313): que dejó de ser lo suficientementeeficaz

como para asegurarun mínimo de estabili-
«Os lo digo con franqueza,en nada dad social. El vasallo,frente al señor,y éste

encuentrotanto placer frente a su sometido,quedódurantemucho
ni en el comerni en el beberni en el tiempocomo un parientesuplementario,asi-

dormir milado en sus deberesy en sus derechosa
como en oír el grito de «¡A ellos!» uno que lo fuera por la sangre.Hasta tal

levantarsepor ambaspartes, punto que,segúnel Derechoanglosajóndel
el relincharde los desmontadoscaba- siglo X, porejemplo,se decíaqueel hombre

líos en la sombra queno teníaseñor,si suparentelano toma su
y las llamadas de ¡Socorredme! suerteen susmanos,eraun serfueradela ley

¡ Socorredme!; (Bloch: 238).
en ver caer, másallá de los fosos,a El «juramentodel vasallaje»es laconsagra-

grandesy pequeñossobrela hierba; ción ceremonialde una relación de fidelidad
y en ver, en fin, los muertosque, en entrequienesse repartíanlavocaciónguerrera

suscostados, y de mando.No esotra cosaque la alianzade
llevan todavíalos pedazosde lanzas, protecciónentreguerrerosindividuales, entre

con suspendones» uno queproporcionatierra y protege,y otro
queprestaservicios(Elias:306). Laceremonia

Pública o privada,emprendidacomo diver- dejuramentoimplica clarossímbolosde sumi-
sión o con el fin de defenderlos bienesy la sión, muy simplesy propios paraimpresionar
existencia,la guerraaparecedurantemuchos a los espíritus feudalescuyos actos rituales
siglos como la tramade toda la vida cotidiana servíanparaanudarunode los vínculossocia-
y la amenazaquepesabaconstantementesobre les más fuertesqueconoció estaera. Bloch
cadadestinoindividual. Intentarpacificaresta describeasí esta ceremonia,llamadapropia-
sociedady ejercerel poderde modo continuo mente«homenaje»

pAwu
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«El primero, junta las manos y las imposible que esta obligación no entraseen
coloca así unidas, en las manos del conflicto alguna vez con otras obligaciones
segundo:claro símbolo de sumisión, fuera de su control —por ejemplo familiares—
cuyo sentidose acentuaba,a veces,con que no la hicieranvacilar. Esta«paradojadel
una genuflexión. Al propio tiempo, el vasallaje»queseñalaBloch, conducíaa nume-
personajede las manoscerradaspronun- rosasrebeliones,luchas,deserciones,segúnlos
ciaalgunaspalabras,muybreves,porlas intereses,lasrelacionesdefuerzaso, incluso,el
quesereconoceel hombredel quetiene humordel momento.Por eso, la condición de
enfrente.Después,jefe y subordinadose vasallo pareceestarfundamentalmentemarca-
besanen la boca: símbolo de concilia- da por unaambivalenciaentrela devocióny la
ción y de amistad»(Bloch: 162). infidelidad. En medio de costumbressociales

todavíaviolentase inestables,y una red débil
La institucióndel vasallajecontribuyeauna de dependenciasocial, la sumisióndevotaera,

contexturade las relacioneshumanascreando sin duda,unafrágil monedade cambioen una
una mayor solidaridad social; contribuye a sociedadtodavíadominadapor la precariedad
superarla extraordinariainestabilidady rude- de lasreglasde supervivenciainherentesauna
za a que había llegado la emotividad de la economíanatural(Bloch: cap. VII).
sociedadfeudal. Ante el reconocimientode la
eficacia de tales vínculos personales,surgió
despuésla ideade utilizar estesistemade reía- EL CABALLERO EN LAS PRIMERAS
cionesde subordinaciónya constituidospara CORTESMEDIEVALES
los fines de gobierno,de unamaneratan firme
queel señor,en todos los gradosde la jerar- El pleno florecimiento del vasallajesobre-
quia,seconvierteen responsablede su«Hom- vienecomoconsecuenciadel intensoaumento
bre»y demantenerloen sudeber(Bloch: 173). de poblaciónqueentre 1050 y 1250,aproxi-

De caraa nuestroestudio,lo importantede madamente,transformó la faz de Europa.
estanovedadinstitucionalesquela jerarqui- Salvo regiones muy específicas,dejaron de
zación generalizadadel sistema feudal se existir a partir de este momentolos espacios
vuelvela fuentede nuevossentimientosasu- vacíos.El efecto mássensiblefue el acerca-
midos de subordinacióndentro de la socie- miento de los gruposhumanoslos unos a los
dad. Puestoqueel contratode vasallajeunía otros. Del aumento demográfico surgieron
dos hombresque por definición no eran del cambioseconómicosy se consolidarontam-
mismorango,se instalóasíen lasrelacionesde bién nuevospoderes:las burguesíasurbanas,
hombrea hombremecanismosde obediencia quesin el comerciono erannada;las realezas
jerárquica,sinalternativaposible,entreel gran y principados,tambiéninteresadosen el tráfi-
señorfeudal y los miembrosde su corteque co de las mercancíasdel cual obtienen,por los
debenasumir irremediablemente,y pacífica- impuestosy peajes,grandessumasdedineroa
mente,suposiciónsocial inferior acambiode travésdel control territorial. En estascircuns-
proteccióny sustento(Bloch: 329, 241). tancias,se hacede interésgeneralla libre cir-

Todosestoscambiosde organizaciónsocial culación de los ejércitos para conservarel
y política se operanconmuchalentitud. Sería dominio sobre las comunicaciones(Bloch:
dar una imagen falsa de la realidadmedieval 91). Paraello, se necesitabacadavez másdel
—sobretodoanterioral siglo XI— si dijéramos apoyode unafuerzadignade confianzay más
que,preocupadospor las institucionesjurídi- numerosaque la antigualeva, o seaunaclase
casnuevas,elhombrevivía entoncesotra cosa de guerrerosprofesionalespara reorganizar
que una perpetuay dolorosa inseguridad, unasociedadalgomáscomunicadapor lamci-
Bloch señalacomo el grandefecto del feuda- piente economíamonetaria.La caballeríase
lismo, su ineptitud para construir un sistema convirtió en estenuevo elementomilitar pro-
judicial verdaderamentecoherentey eficaz, fesional, si bien despuésse volvió unaclase
razónpor lacualla vigenciadel juramentofue hereditaria(Hauser:254-5).
siempremuy relativa(Bloch: 426,243).Pesea «Caballero»es la denominaciónque, por
quelarelaciónde vasallajeexigíaenprincipio reglageneral,se aplicaa los nobles sencillos,
unadevociónsin flaqueza(fe, juramento),era quea lo sumoposeenunainsignificanteexten-
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sión de tierra peroqueestánal serviciode un ne todasu existenciaen función de la fuerza
poderososeñor,o que, en otros casos,cambian físicay, por supuesto,el trato domésticoentre
frecuentementede residenciadedicándosealas hombresy mujeresno escapaa aquellacondi-
artesde la guerray al serviciocortesanoqueel ción. Hasta el siglo XII, la mujer habíasido
caballeroerige en objeto especialde su vida. dependientedel hombrede forma casi ilimita-
Los caballeros que carecen de toda riqueza da, en razón de la equivalenciaprácticaque
logran constituir una nobleza dentro de la establecela sociedadmedieval entre fuerza
noblezayaque,apesarde grandesdiversidades socialy fuerzafísica, lo cual repercutiódirec-
de fortuna y prestigio, estos vasallos no se tamenteen el modo de acercamientoa la
reclutabanindiferentementeentretodaslas cIa- amada.En un poemasobrelas mujeresRaim-
ses sociales. Los ministeriales formaban al bautd’Orangedescribeen pocas palabrasel
menoslas trescuartaspartesde la caballería; espíritude la época:«Si queréisconquistarlas,
habíansido miembros de la comitiva y de la tenéisqueser brutales,dadíespuñetazosen la
guardia,principalmenteescuderos,palafreneros nariz; forzadías;es lo que les gusta»(Rouge-
y suboficiales.Los ministerialesde ayer, que mont: 101). Perola situaciónhombresy muje-
estabanen un escalónsocial másbajo que los res va a modificarseen el mismo sentidoque
labradoreslibres, son ahora ennoblecidosy las relacionesentrehombresa basede lasnue-
pasanal hemisferiode los privilegiados(Hau- vascircunstanciashistóricas.
ser: 256-7). Luego gozabanen la cortede una Durantelos siglosXII y XIII el aumentode
educaciónadecuadaa suestirpey mediantelos poblacióny el movimiento de centralización
ejerciciosbélicos conservabanla vitalidadde la de las tierrascontribuyena desplazarel centro
máselevadamisiónde lanobleza(Vedel: 10-1). de gravedadde laorganizaciónfeudal,benefi-

El caballero llegó a ser arquetipopara la ciando a unospocosgrandesseñoresy perju-
noblezade los siglos XII y XIII, del mismo dicandoa muchospequeñosque se van arrui-
modoqueel barónlo habíasidoen el sigloXI. nando. Los condadosy los ducadoscrecen
Paracomprendermejorel potencialinnovador cadavez máshastaconvertirseen verdaderos
de su situaciónsocialdentrode las estructuras reinosbajoel gobiernode dinastíasprincipes-
feudales,es importanteno olvidar que,además cas. Los que no se desplazanen busca de
de asumirlaparadojade los nuevossentimien- mejor fortuna a los asentamientosurbanos
tos de subordinacióndel vasallaje,se sumaa incipientessonreducidos,debidosa lasconti-
ello un especiede compromiso—por no decir nuasluchas,a un estadode crecientesumisión
contradicción—que atraviesatoda su cultura. acambiode un acomodomínimo en la propie-
El caballerovive entreel sentimientofeudaly dad de los grandesseñores.Poco a poco el
jerárquicode la vida y los nuevosvaloresde poder se centraliza absorbiendola pequeña
libertad individual típicamenteburguesesque noblezaarruinadabajo la forma de un especie
empiezana perfilarseen estaépocay promo- de séquitojerarquizadoqueviveen el castillo,
vidos, indudablemente,a través de las artes. dandoasíorigena las primerascortes medie-
En otros términos, su situación ambivalente vales(Elias: 279-86).
dentrode las estructurasfeudalesanunciaras- Esprecisoimaginarelcastillomedievaly su
gos de audaciay subjetividadasociadosa lo cortecomounapequeñaisla de relativoocio y
queentendemosahora por «mentalidadrena- abundanciaenel queviven muchoshombresy
centista».Por eso, Hauser (261, 329) afirma muy pocasmujeres:la castellanay sus da¡ni-
que la cultura cortesanacaballerescano dejó selas.En torno aellas se concentrael séquito
de existirdespués,aunquefueraindirectamen- de noblesde menorrango: caballerosindigen-
teatravésde las formasde la culturaburgue- tes,escuderosy pajes;todosbastantealtaneros
sadel Renacimiento. con los labriegosde extramuros,pero feudal-

menteinferioresa la castellanay a su senor.
Todosellos erande unaposición social infe-

LA MUJER EN LAS PRIMERAS rior a la damacortesana;en el lenguajefeudal
CORTESMEDIEVALES sonsus«siervos»(Lewis: 10-1).

Desdeelpunto devista intelectualla peque-
En medio de estaatmósferasocial de vio- ña corte feudal era un órgano rudimentario,

lenciageneralizada,el Hombremedievaldefi- especialmenteahí dondeel propio señorno
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sabialeerni escribinPeroprontolas cortesde héroesfrente a las mujeres,aunquefuesenrei-
losgrandesseñoresfeudalesricoscomenzaron nas: hasta las peores injurias, a las que la
a organizarmejor la gestiónde los bienescon- «arpía»contestabacongolpes.El público cor-
tratandoa clérigos educadoscon fines admi- tésdel sigloXII no erainsensibleaestaspesa-
nistrativos.Al lado de estaspreocupaciones dasbromas,pero ya no las admitía másquea
paramejorarla administraciónde las riquezas expensasdelas campesinaso de lasburguesas.
acumuladas,las primeras grandes cortes La cortesaníaeraantetodoun asuntode clase
medievalesinauguranalgo totalmentenuevo (Bloch: 327).
en el trato social: lanecesidadde hacervisible La relacióndel hombresocialmenteinferior
el «prestigio»y la «distinción» vinculadaal y dependientede la mujer socialmentesupe-
poder. La cortedebeser educadoray cumplir rior, obligaal primeroa unamoderación,a una
estafunción bajo la miradadel amoquecon- renuncia,a la restricciónde los impulsosy, en
tribuye así al mantenimientodel orden públi- consecuencia,ala transformaciónde superso-
co, formandoa suscomensalesen las buenas nalidadhaciaun mayorcontrol de las pasiones
formas, enseñándolesmodaleshonestosque violentas. Sin embargo,no debemosllegar a
refuerzanlos cimientosde su sistemade valo- conclusionesexageradas.Estamos hablando
res(Duby 1992: 185).Así fue como,en medio de unaminoríamuy reducidaen la cual la acti-
de una vida cotidiana centradaen temasde tud cortésy consideradahacialas mujeresera
guerrasy saqueos,apareceestanuevafunción excepcionaly en la cual lapacificaciónde los
administrativa de la cultura palaciegaque ánimosno alcanzatodavía los extremosdel
empiezaadisfrutarde unaconsideraciónmuy gobiernode los reyesabsolutos.En las cortes
alta debido al importante papel que ocupa medievales,sesigue utilizando laespadapara
desdeentoncesla educaciónen generalentre zanjarmuchosasuntos,pero podemosconsi-
las relacionesaristocráticasmedievales(Hau- derar queya existe unacierta contenciónde
ser:264). los arrebatos y sublimación de los afectos

Fueestecontextoel quepermitió ala dama (Elias: 32 1-5).
cortesanaocuparsu tiempolibre con activida- Entre la realidad medieval y la literatura
desde lujo quepudierancontribuiraestasnue- cortesanase percibecómolasnovedadesde lo
vas ambicionessocialesen queel arte empie- mundanoy de lo femeninovana generarpara
zaa serel vehículode aperturahaciael mundo los comportamientosdel Hombre de esta
(Elias:327).La grandamacultaquerecibeen épocaunadifícil luchaintelectualanálogaa la
sus saloneses una novedadcaracterísticadel que imponela sumisiónpacíficadel vasallo a
siglo XII quepermitea estasmujeresde clase un señorfeudal y quedesembocaráfinalmente
altadedicarsea la educaciónespiritual,apren- en la expresiónde unos deseosdifícilmente
der a leer trayendoa la cortepoetas,cantores, realizables—y menospor la fuerza—,queadop-
clérigoseruditosy todotipo depersonajescuí- tan el lenguajetípico de laensoñación:la poe-
tos que teníanen comúnalgo muy importan- sia (Elias: 327-8). No cabeduda,dice Hauser,
tes: serpacíficos.Pacíficosconlos hombresen que la aparicióndel caballerocomo poeta,el
generalpor su oficio, pero pacíficostambién nuevo statusde la poesíay de la damaen la
conlas mujerescortesanas,porquesuposición sociedadcortesanasignifican tal novedadque
social les obligaba,al igual queentrelos gran- podemosconsiderarque marcanuno de los
desseñoresy sucorte,a un distanciamientono cambiosmásprofundosde la historiasocialde
habitualpor cuestionesde rango (Elias: 324). la literaturay del arte (Hauser:280).

Las primerascortesmedievalesevidencian
el carácterinalcanzabledel tipo de mujerde la
clase alta cortesanaque con su sentido de EL AMOR CORTESANOSOBRE
libertad y conocimientosconsigueuna trans- EL MODELO DEL VASALLAJE
formaciónradical, y en muy pocotiempo, de
las formas de expresiónde los sentimientos La articulación emotiva expresadaen la
que se refleja claramenteen los ritualesde la poesíatrovadorescaes inseparablede la posi-
canción trovadoresca.Profundocambio,si se ción socialde los trovadores,o seade la insti-
piensaen la extraordinariagroseríade la acti- tucióndel vasallaje.Aunquehuboexcepciones
tud que los antiguospoetasépicosdabana sus y quea vecesse tratabade relacionesficticias
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másqueauténticas12, la mayoríade los troya- expresionesdel vasallajepero dentro de un
dores procedían de la nobleza caballeresca especiede esquemainvertidode las relaciones
arruinadao de clasebajaurbana,aunquealgu- primitivas entrelos sexosdondees el hombre
nos descendientesde servidoresque se desta- quiendifundesus sentimientosanteunamujer
caronpor su inteligenciadespiertafuerontam- reconocidade antemanocomo su superior.La
bién admitidos en el círculo de los castillos asimilaciónfue llevadatan lejosqueel sobre-
paravendersutalentoa lasmujeresde lacorte. nombre de la amadaera dotadodel género
El nuevo culto del amor y el cultivo de la masculino,como correspondeal nombredel
nuevapoesíasentimentalfueron, en su mayor jefe: Bel seinor, mi hermososeñor (Hloch:
parte, obra de este elemento flotante en la 246), o ¡nidons, queetimológicamentesignifi-
sociedadqueadquirióun nuevostatusinsepa- camy lord, mi señor(Lewis: 2). Una especie
rabledel nuevopapelqueadquiríala poesíaen de confusiónentreel seramadoy el señorfeu-
la vida cortesana(Hauser:268). Ellos fueron dal que respondería,según Wessler, a una
los queen formade canciónamorosaformula- orientacióndela moralcolectiva,muy caracte-
ron de maneracortesanasu homenajea la rísticade lasociedadfeudal,quetomala forma
damay colocaronelservicioa la mujeral lado generalizadade unasublimaciónde la subor-
del serviciodel señory quienesinterpretaron dinaciónsocial (Hauser:268) U

curiosamentela fidelidad del vasallo como La poesíaamorosacaballerescatoma pres-
amory el amorcomofidelidad del vasallo. tada de la ética feudal no sólo sus formas

El vasallajees «serel hombrede otro hom- expresivasy el trovador no se declaraúnica-
breo (Bloch: 161). De acuerdocon los esque- mentesiervodevotoy vasallofiel de la mujer
masafectivosquedominanla sociedadmedie- amada, sino que lleva la metáforahasta el
val, la emociónterrenamásprofundaque se extremode hacervalersusderechosde vasallo
puedesentireselamordel hombreporelhom- parareclamarigualmentefidelidad,favor,pro-
bre, el mutuoamor de los guerrerosquemue- teccióny ayuda,fórmulasconvencionalescor-
ren unidos en la luchacontra la adversidad,y tesanas(Hauser:268-69).A partir delmomen-
el afecto entre vasallo y señor. Esta es una to en queel trovador sirve a su señoracomo
sítuación que no llegaremos a comprender vasallo,perteneceyaa su familia. En compen-
jamás si la pensamosa la luz de las lealtades sacióna su fidelidady a suobediencialadama
afectivasmodernas.Por estarazónlas fábulas ha de mostrarse«magnánima»,y como un
favoritasde aquelentoncesno contabancómo señorfeudal, darlesalario. El amory la fideli-
algúnhombresecasaba,o no lograbacasarse, dadesun favorquemerecesalario.Cuandola
con una mujer sino quepreferíanque se les damale da un trato demasiadomisero,el tro-
contaracómo algún santoibaal cielo o cómo vador puede«entablarquerella»contraella o
librababatalla un hombrevaliente.Creerque abandonarla servidumbre,dejandoinclusode
el poetahacegalade reservaporqueintroduce servasallo. Estas recompensasconsistíanfre-
escasoselementosfemeninosen sus relatos, cuentementeen caballos,armas,vestiduraso
seríaincurrir en un graveerror; sólo los intro- bienen feudosy cargosoficiales¡4; otrasveces
duceparallenar espaciosvacíos,escenasmar- en favores absolutamenteíntimos, ya que la
ginales despuésde que sus protagonistas dama,por suparte,debemanifestarseabierta-
hayancumplido su cometidoen el campode menteal trovador paraqueéstepuedacantar
batalla.En términos de estructuraspsicológi- sus excelencias.Existen incluso ejemplosen
cas supraindividuales,podemosdecir que el queunadamasolicitaa un trovador quecese
hombremedievalno piensaen ladamasino en en las alabanzasque tributa a otra dama, sin
la famaque le esperadespuésde la batalla vacilarparaelloen prometerleaquellasrecom-
(Lewis: 8). pensasquela otra deniega(Vedel:49).

Cuando la poesía provenzal «inventó» el Se ha dicho tambiénquela transferenciade
amor cortesano,concibió la fe del perfecto la canción de homenajedesdeel señor a la
amantebajo el modelo de la devoción del señorase debió,sobretodo, a las largasy repe-
vasallo,como si el amantefuerael «criado»de tidasausenciasde los príncipesy baronesde
sudama.Muchoscantostrovadorescospueden sus cortesy ciudadescuandoel poderfeudal
considerarsecomohomenajede los súbditosa eraejercidopor las mujeres.Al parecer,nada
la señora,moviéndosedentrode las fórmulasy más natural en estascircunstanciasque los
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poetasqueestabanal servicio de tales cortes La cultura cortesanamedieval se distingue
cantaranen forma cadavez más galanteslas precisamentede toda otra cultura cortesana
alabanzasde la señorabuscandoel favor de la anterior,inclusode lade las cortesrealeshele-
máximaautoridadpresente.Pero si bien esto nisticasya fuertementeinfluidas por la mujer,
puedesercierto, Hauserafirma quedentro de en queesunaculturaespecíficamentefemeni-
las estructurasdel pensamientomedieval, el na; no sólo en el sentidode la participaciónde
hechode quesúbitamenteestetemaabsorbiese las mujeresen la vida intelectual, sino, tam-
todoel contenidosentimentalde la poesíapara bién porqueen muchosaspectoslos hombres
revestirlocon susformasde humildady corte- piensany sientende manerafemenina.Estos
síaseríainexplicablesin contemplarlosefectos poetas cortesanosno sólo se dirigen a las
de la elevación relativamenterápida de un mujeres,sino quevenel mundoa travésdelos
ampliosectorsocialde origenservil—losminis- ojos deellas,renuncianvoluntariamenteal ofi-
teriales—al estadode caballeroy sin la nueva cio de las armas,parasustituirlo por el poder
posiciónsocialdel poetaen lacorte.En la trans- de la palabray de la cultura(Hauser:263-4).
posicióndelasituacióneconómicay socialalas Mientras queel «artecaballeresco»enseña-
formas eróticasdel amor actuaronindudable- ba el manejo de las armas, la equitación, la
mentemotivospsicológicosindividuales,pero esgrima,etc., las «artesde sociedad»instruían
incluso éstosestabancondicionadossociológi- tanto a los niños comoa las niñasen el juego
camentepor estos patronesde subordinación de damas,el ajedrez, la música y el baile.
institucionalesquepodríamosllamar másobje- Medianteestetipo de educación,el tactomás
tivos, y quemotivaron, sin duda,granpartede exquisitoy la coqueteríade la mujerse sobre-
los cambiosen los comportamientosafectivos pusieronmuy pronto en el orden social a las
de estaépoca~(Hauser:269, 272-3). toscas maneras masculinas. Es en estos

ambientesdonde los muchachosde la corte
fueron adquiriendolacostumbrede tocarms-

Cortesía trumentosmusicales,asícomola de leer, escri-
bir y el arte de conversarcon másfluidez, lo

LA CORTESL4COMO ARTE cual les proporcionóbasesparacultivar el arte
DE SOCIEDAD lírico trovadoresco.Por eso,se dice amenudoque los trovadoresson los nuncios del poder

civilizador de la mujer,queno cesabaderecal-
cara los varonesla deudade honorquetenían

1 vocabulariotrovadorescodel amor conella (Vedel: 26, 51). Lo cierto es que,sin
se encuentrarodeado de toda una duda, la educación cortesana—la cortesía—
seriede gestosquelapropiasociedad favorecióel nacimientode vínculos distintos

medievaldesignabacomo «cortesía»,palabra entrehombresy mujeresa los que se medían
quedesdeel año 1100 aproximadamenteapa- por lameraimposiciónde la fuerzafísica. Por
rece en las primeras cortes medievalesque primeravez desdelos orígenesde laespecie,y
pretendenconstituirseen escuelasde la buena sóloen la civilización occidental,seha dejado
educación(Bloch: 325).La palabra«cortesía» de considerarque la mujer era un serinferior
sirve paradesignarel conjuntode las cualida- necesariamentesometido al hombre (Duby
des nobles por excelenciaque se relacionan 1995a:40).
antetodoa un asuntodedistincióndeclase,un Es probable que esta contenciónno haya
juego controladohastatal grado queel solem- sido nuncatan intensacomosugierenlas con-
ne ritual amatorio,queparecíasersimplemen- vencionesen lo relativo a las relacionesentre
te fruto de las noblesmanerasquedistinguen el trovadory la damacortesana.En todocaso,
al señordel villano, reservabaal cortesanola los preceptosde buenosmodalesnosdanuna
capacidadde amar,a la vezqueparecequees idea más exacta de las pautascotidianasde
el amor el que lo hacia cortesano(Lewis: 2). comportamientoque exigía la épocay son
Dicho de otro modo,las formasdel amorson indicadoresde sus tendencias.Sin duda, lo
símbolosde status. cierto es queestesentimientoy susistemática

Todala «cortesía»existenteen los castillos coherenciaformal participade todo un proce-
medievalesfluía de la damay sus damiselas. soeducativoglobal, «civilizatorio» diría Elias,
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queconsisteen aprenderselos «buenosmoda- actitudesformales, se podría decir, por «con-
les»de ladistinciónqueforjan mecanismosde vencimiento»(Veyne 199la: 192). El cumpli-
autocontrolde las pasionesviolentasen queel miento estricto de estasformalidadesrituales
individuo seve obligadoa reprimir susgestos en vista de detenerlas pasionesviolentaspar-
y actitudesen arasde participardel prestigio ticipa contodaevidenciadel «procesodecivi-
asociadoala vida cortesana(Elias: 331). lización» que mencionamosantes; eso es,

cuandose manifiestala tendenciade unatras-
lación del peso de la coacciónexternade la

LA CORTESÍACOMO RITUAL violencia en la sociedadhacía una coacción
DE LA SEDUCCIÓN psicológicaquerecaesobrecadaindividuo.La

consecuenciamásdirectade la aplicación de
En la lírica trovadoresca,la «cortesía»se estemétododecontrol de las pasionesen favor

manifiestacomo unacodificación poéticadel de un beneficioespiritualsuperioresquecon-
comportamientoque supone el ritual de la ducea unaverdadera«religión del amor»,una
seducción: el poetagana a su damapor la sublimación del sufrimiento programadopor
belleza de su homenajemusical, le jura de larazóncomonuevatipologíadel sentimiento
rodillas eternafidelidad, como se hacecon un amoroso(Veyne 1991a:123).
señoro soberanoprometiendosersu «hom-
bre»,su vasallo.En demostraciónde reconoct-
miento, la damale invitabaa levantarse,depo- Religión del amor
sitandoun beso en su frente, como hace el
señorfeudal,y dabaa supaladín-poetaun aní- MORAL CORTESANA Y MORAL
lío de oro ‘<‘ —símbolode la fidelidadjurada—, CRISTIANA
tal comolo haciaen algunasocasionesel señor
feudal cuandoinvestía a un vasallo con un
feudo.De ahí en adelante,los amantesestarán
vinculados por las leyes de la cortesía, el o antenorproporcionaelementospara
secreto,la pacienciay la mesuraque no es comprenderla estructurasocial jerár-
símbolo de castidad,sino de moderación quica nuevaque se instalaen las cor-
(Rougemont:80). tesmedievales.De ciertamaneraexplicatam-

Todaslas formascortesanasse caracterizan biénelporquédetodoesteritual prefijadoque
por ser manifestacionesformales de servilis- va asociadoa lacancióntrovadorescay quese
mo, lo cual marcadesdeun principio la lógica traducíaen actitudes de humildady cortesía
asociadaal ritual de la seducciónen el amor como nuevosmodalessocialmenteobligados
cortesano.En ello se observaqueel amantees en estosambientescortesanos.¿Quépasaen-
siemprehumilde,servil, y obedecealos meno- tonces con las otras dos característicasque
rescaprichosde la amada,aceptandocallada- definíanlacancióntrovadorescacomoreligión
mentesusreproches,por másinjustosquefue- del amor y del adulterio?En realidad,la pre-
sen.En contrapartida,estarelaciónclaramente guntaseria: ¿Porqué la cancióntrovadoresca
jerarquizadaobligaa ladamaa cumplir consu no retratanuncalas relacionesentreesposos,
papel estereotipadoy debe demostrarcierta sino siemprelas relacionesamorosasentreun
reserva y moderacióncorrespondientea su amantede posiciónsocial inferior y unamujer
rango. Así se observa,segúnel trovador, la casadadeclasesocialsuperior(realo ficticia)?
diferenciaentreel amorde unapastoray el de (Bloch: 329).
las mujerescultascortesanas,en quela mujer Paraentendereste aspectofundamentalde
de clasealta quese autoestima,solamentese la originalidad de la canción trovadoresca,
entregadespuésde transcurriralgúntiempo y tenemosqueexaminarlascircunstanciashistó-
de verificar ciertaspruebas,esdecircuandose ricas en quesurgela institución del matrimo-
convencede queama(Vedel: 52-3). nio y averiguaren quémedidala lírica troya-

No cabe dudaque estasactitudesimplican dorescarefleja, atravésdel temade la religión
un nuevo tipo de dominio racional sobre los del amory del adulterio,unaoposiciónentrela
instintoscuandolo importantees llegara«con- moralcortesanay lamoralcristiana.Estaescí-
quistar» pacíficamentea la amadamediante sión entreIglesiay cortees el rasgomásmant-
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fiesto del sentimientomedieval sin el cual no dote,al yerno.El padrepermanecíacomover-
podríamosrastrearlos orígenesdel «amorcor- daderodueñode lasexualidadde sushijasy se
tesano».Para una justa apreciaciónde este sientedueñode su casa.En casode adulterio,
cuadroconflictivo en tomo al control social por más queel marido se sentíaburlado, el
del matrimonio-entrepactoespiritualy mate- padreera el único autorizadoparacastigaral
rial— es necesarioexaminaren quémedidasu intrusoque se habíamofadode lacompostura
institución como sacramentode la Iglesia de la casa.Menosimportanteeracastigara la
vienea representarunasituaciónmásopresiva mujer adúltera, criatura irresponsable.En
que los pactos matrimonialesanterioresen general,los celosy represaliasno eranlo que
Occidente. hanllegadoa sery eladulteriono eraun peca-

do merecedorde las llamasdel infierno; eraa
lo másunafalta contrael orden cívico. Habi-

EL MATRIMONIO ROMANO tualmentecualquierseveridaddel jefe del clan
Y EL MATRIMONIO CRISTIANO: cedía con rapidez su lugar a la indulgencia
DEL PACTOA LA INSTITUCIÓN indiferentequeera, a los ojos de las propias

clasesdominantes,laverdaderamoral romana,
Aunquehubociertasdiferenciasapreciables la de los antepasados.La libertad de costum-

entrelas unionesmatrimonialesde laRepúbli- bres de la aristocraciaromanaentre la Repú-
ca y del Imperio ~sobre todo debido a las blica y el Imperio no eraun fenómenomargi-
influenciasde la moralestoica—,a grandesras- nal ni vergonzosou oficialmente ignorado:
gos podemosdecirqueel matrimonio romano estuvoconformea la doctrina senatorialen la
eraun pactoprivado,difundidocomoun deber materia(Veyne, 199la: 124; 199Ib: 177-8).
cívico que se cumplíaen virtud de un benefi- Dadoqueentrelos romanoslas divorciadas
cio patrimonial(dote).Por tal motivo,estams- recobrabansudotecuandoseparadas,el resul-
titución estabavedadaa los esclavose iba a tado era unaenormefrecuenciade divorcios
seguirsiéndolohastael siglo III d.C. Todo lo en la clasealtayaqueno habíatampocoimpe-
queexigía la moralantigua a los espososera dimento a casarsecon una divorciada. Se
tener hijos legítimos que habríande recibir divorciabany se volvían a casarcon mucha
algún día la sucesióny hacerquela casafun- frecuencia,de maneraque en casi todas las
cionarapararesolverlacontinuidady estabili- familias coexistíanbajoel mismotechoniños
daddel cuerpocívicode los ciudadanoslibres, nacidosde diferentesmatrimonios,ademásde
En consecuencia,la moralidadtendráen cuen- niñosadoptados.Cabetenerencuentaquelos
tadostipos dematrimonio:el deber,y launión reciénnacidosno sonaceptadosen la sociedad
facultativa, que es un mérito suplementario sólo por la relaciónbiológica con los padres
perono un presupuesto,porlo cual serun buen que les hacede hecholegítimos, sino por la
marido implicabaante todocumplir contodos decisióndel jefe de familia quelos reconocey
susdeberescívicos (Veyne, 1992a:45-52). declaraasí legales(Veyne, 1992a:23,46,50-1).

En los aspectosmatrimoniales,la vida del A pesardel aparentealto grado de flexibili-
hombreciudadanoes semejantea lade un sol- daden que se movía la moral y unión matri-
dado, que una vez terminado el servicio de monial aristocráticadel mundo romano,esta
haber engendradoslos hijos legítimos a una visión del matrimoniocomo «deberquecum-
esposaconquien se casóen legitimasnupcias, plir» ha dadolugar a la ilusión de unacrisis de
tiene el derechode ir a desahogarsunaturaleza la nupcialidady a una difusión del celibato.
humanadondeleplazca.Sólo queno debetocar Hacia el año lOO a.C. un censorse dirige en
alasmatronas,lo cualseñacontrarioalservicio estos términosa la asambleade los ciudada-
cívico. Esaera lamoral quereinabasin discu- nos: «El matrimonioes unafuentede trastor-
sión entrela Repúblicay el Imperio,Implicaba nos, comotodossabemos;peronopor ello hay
que la esposaera una pequeñacnaturapoco quedejarde casarse,por civismo».El empe-
importantey el matrimonio,al final, no era el rador Augusto tuvo que promulgaralgunas
actocentralde lavida (Veyne, 1991a:226). leyesespecialesconel fin de quelos ciudada-

La mujer casadano dependeen nadade su nosse decidieranpor el matrimonioy ocupar-
marido, sino quecontinúadependiendode su setambiéndelas crecientestensionesdel adul-
padre,que sólo la ha prestado,a ella y a su terio, prohibiendoal maridomatara su esposa
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infiel bajopenade exilio o cuandosetratabade las concienciaslo quedistingue fundamental-
un plebeyo,condenarloa trabajosforzadosa mente la idea del matrimonio cristiano del
perpetuidad(Veyne, 1992a:49-50; 1991a:102). pactoprivadoanterior.

El cambiomásimportantese dio cuandoel Basándoseen San Jerónimo(¿347?-420)y
estoicismopredicóel conformismoen laépoca en el sentimientoobsesivode queel mal viene
del Imperio. Desdeunadoctrinade la autono- del sexo, los dirigentesde la Iglesiacristiana
mía moral, de dominio del individuo racional latina de los primeros siglos se apartarondel
por si mtsmoy desdeel interior, el estoicismo matrimoniocomo algorepugnante,muy lejos
promovíala vida ideal en parejaasociadaala de poder sersagradoI7~ Pero la conjunciónde
experiencia de un sentimiento de amistad lospoderestemporalesy religiososde laépoca
constanteque era suficientepara dictar debe- carolingiahizo refluir estaola de ascetismoy
res mutuos. El conformismoestoico ante el la repulsiónqueinspirabala institución matri-
matrimonio agravó las consecuenciasde la monial, dirigiendo la atenciónhacia algunos
institución respectoal matrimoniode los tiem- textos agustinianosque meditabansobre lo
posde la República,exigiendoquelos esposos queel matrimoniopodíatenerde bueno,o de
controlen sus menoresgestosy queantesde mal menor,quepudieraconveniral comúnde
cederal menordeseocompruebensi semejan- los hombres.En su afánde dirigir a los laicos,
te deseoestáfundadoen la razón.Los estoicos los obisposse dieroncuentade queno lo con-
hacendel fundamentodel matrimonio la pro- seguiríaninculcándoleslaaversiónporel esta-
creacióny limitan la sexualidada estafinali- do conyugal,sino queporel contrario,morali-
daddentro del marcogeneralde la obligación zándolo como marco de una existencia
de dar buenosciudadanosa la patria. Como virtuosa. A medida que se moralizaba, el
consecuencialógica de esta nuevamoral, la matrimoniose deslizabapocoa poco al terre-
exposiciónde hijos de origen extraconyugal no espiritual,bajo la férula de los sacerdotes.
empiezaa ser mal vista y, más tarde, ilegal Así se terminó por romper deliberadamente
(Veyne, 1992a: 23, 56-7). Así comenzóesa con la situaciónde compromisoentre poder
inversiónde valorespaganoscomounode los temporaly espiritualquehabíamarcadola tra-
másimportantesaspectosde la conversióndel dición carolingia y reclamar finalmente la
mundoantiguo al cristianismo,que se puede competenciaexclusivadela Iglesiaen materia
resumir como el paso del hombrecívico al de matrimonios(Duby, 1992: 28, 110,102-3).
hombreinterior en el cual no existeotra natu- Estas tendenciashacia una mayor defensa
raleza humanaque la de la razóny del deber de las virtudes del matrimonio empezarona
(Veyne 1991a:227). percibirseya en la Alta Edad Media, ante la

Ahorabien,aunqueseconsideraquelas rai- relativapérdidade vigenciadel derechoroma-
cesdel cristianismoprimitivo se remontana la no y la importanciaquevinieron a cobrar,en
moral del Alto Imperio Romano (Veyne, cambio, las cuestionesrelacionadascon la
1991b: 169) y queduranteunaépocadetermi- purezadel linaje —los vínculosde la sangre—,
nadapaganosy cristianoshayandichotextual- como modo de asegurarcierta cohesióndel
mente lo mismo para limitar la función del sistemasocial. Aunque las cuestionesmatri-
matrimonioa la procreacióny la estabilidad moniales y patrimonialesse unen de forma
social y política, estono bastaparaconfundir cadavez másexplícitasen términosde intere-
ambascorrientes.Puesestaproclamano tiene seseconómicosa nuestrosojos actuales,este
las mismasconsecuenciascuandoes el resul- género de preocupación seguía siendo aún
tadode unadoctrinasapiencial,queda conse- marginal hastaprincipios del siglo XIII. Las
jos a individuos consideradoscomo libres, prácticas matrimonialesno tenían sólo por
para su autonomíaen el mundo y que éstos fundamento valores materiales sino que la
seguirán si las encuentranconvincentes,a clave del sistemade valoresaristocráticosera
cuandoprocedede una Iglesia todopoderosa, lo que en los textosen latín del siglo XII se
poseídapor su misiónde regir las conciencias llama probitas, la cualidad del probo, esa
parasusalvaciónen el másallá y queestádis- valentíadel cuerpoy del almaqueconducea
puesta a legislar para todos sin excepción, la vez a la proezay a la generosidad.Todos
esténo no convencidos(Veyne, l992a:59). Es estabanpersuadidos,entonces,de queesacua-
estaideadecoacciónmoral institucionalsobre lidad principal de la aristocraciase transmitía
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por la sangre. Por lo tanto, la función del señorío.No cabedudaqueestaconcentración
matrimonioera unir aun genitor valientecon de poderentrelas manoscrispadasde varones
unaesposatal quesu hijo legitimo llevara en alineadospor la sangreparticipadel proceso
la sangreel apellido de un antepasadovalero- de centralizaciónde las tierrasqueorientatoda
socapazde hacerrevivir a ésteen su persona. la política europeaa partir del siglo XI y XII
Y tododependede la mujer quemezclamdi- (Duby, 1992: 80, 87-8).
sociablementelas dos sangres.Tales son, al En la Franciacarolingia la institución del
parecer,las basesprimariasde la moralmatri- matrimonioseguíarelegadaa los márgenesde
monial entrelos guerrerosde la Europacaro- la sacralidadpero como era la baseprincipal
lingia y poscarolingiade cuyamaneradepen- de la paz pública, y como las estructurasdel
sar, dice Duby, conocemosen realidad muy Estadocarolingio habíanasociadoa los obis-
poco(Duby, 1992: 35). pos al mantenimientode esapazpor la sacra-

Se conocemal el derechomatrimonialfran- lizaciónde la realeza,los dirigentesde la Igle-
co perose sabequelaceremoniade losespon- sia debieron preocuparse más que sus
salesya erapública, en parteparacomprobar predecesoresde la sacralizacióndel vínculo
ante todos la purezade la mujer que era, a conyugal.Anteel poderdeordenarla sociedad
todoslos efectos,el elementofundamentaly la terrestrese inició el caminohaciala sacraliza-
razónde serdel matrimonio.La virginidady la ción del matrimonio(Duby, 1992: 33). Para
purezade la mujerencamabanel futuro de la suprimir la poligamia, la Iglesia repetía las
parentelay los mecanismosdeherencia;deahí vanasprohibicionesde los concilios merovin-
se derivabatodaunaseriede medidasquetra- gios sobrela indisolubilidaddel matrimonioy
tabande reprimir la rupturao la imposibilidad la monogamia.Prohibicionesqueamplió en el
del matrimonio. Entre los francos y los bur- Concilio de Magunciaen 813 al vetarel casa-
gundiosel cuerpofemeninoera tabú y entre mientoentreprimos hermanos—la exogamia—
los galo-romanosla violación de una mujer por motivo de consanguinidad.Semejante
libre se castigabacon la muerte.De dondese legislación provocó innumerablesprotestas.
deducela gravedadde un incestoo deun adul- Desde el momento en que la Iglesia pudo
teno que significaba un repudio inmediato hacerentraren la realidadsocial la interdic-
parala mujercasadaqueconducíaen seguidaa ción total del divorcio, o seaa partir del reina-
lamuerte.Cualquieruniónquemenosprecielos do de Luis el Piadoso(814-840)de maneraa
estatutos sociales resulta intolerable porque quelos poderososdieranel ejemploal pueblo,
disuelvela sociedad,delamismamaneraquela tambiénsurgieronprotestasy nuevoscompor-
mujer adúltera destruye voluntariamentela tamientos privados rebeldes, los llamados
autenticidadde sushijos, suprimiendoel caris- «divorcio a la carolingia»queconsistíanen el
madelasangre(Duby, 1992: 38; Veyne, 1992b: asesinatode la pareja no deseada(Veyne,
62-5). 1992b:65-7; Duby, 1992: 29).

A finalesdel siglo DC elparentescose vivía, Estasprotestasno impidieron la imposición
si se puededecir así,horizontalmente,como definitiva de lamonogamiay de la indisolubi-
un grupo que reuníaa lo largo de dos o tres lidad del matrimonioala poblaciónrural aíre-
generacionessolamente,alos consanguíneosy dedor del año mil. La cristianizaciónde las
a los parientesporalianza,hombresy mujeres, prácticasmatrimonialesfue al parecerrelativa-
en el mismoplano.Pocoapoco, esteconjunto mentefácil en las capasinferioresde lasocie-
fue sustituidopor un sistemavertical, ordena- dadqueno poseíannada,ni siquierala libertad
do únicamenteen funciónde un linajedehom- de supropiocuerpo.Además,el estrechamien-
bres.Estasituaciónorientó la evolución de las to del vinculo matrimonialservíaa los intere-
relacionesconyugaleshacia la preeminencia sesde los amos,en cuantoayudabaa fijar a los
del caput mansi (jefe de la casa)y a la supre- dependientes,a arraigarlos en sus feudos,
sión del poder masculino sobre los bienes favorecíasureproducción,esdecirel aumento
hereditariosdentrodel marcode unamuy vigi- delcapitalcomunal.O sea,enesteestratodela
ladapolítica de linaje. Era la imagendelacasa sociedad, la cristianización del matrimonio
real que se iba difundiendoen la primerafase afirmaba las relaciones de producción del
de feudalización,y queconduciráhaciael año señoríofeudal(Duby, 1992: 44). Desdeluego,
1000 a un nuevo sistemade explotación: el el concubinatocon las sirvientassiguió como
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un fenómenoinherentea todasociedadrural, temporalacercade estascostumbres;esesiste-
pero aestasalturashandesaparecido,en prin- ma fue una teología del matrimonio (Duby,
cipio, el divorcio y la poligamiaen estafranja 1992: 103, 150-1).
de la población (Duby, 1995a: 40; Veyne,
1992b:62, 65, 71).

A finalesdel siglo XI secristalizaunaopo- EL CONTRATO DE MATRIMONIO
sición irreductibleentredosconcepcionesde SOBRE EL MODELO DEL VASALLAJE
la Iglesia: una tradicional, carolingia, que
agrupaa los preladosde cadanaciónbajo la El discursoreligioso de laépocaidentifica-
égida del rey consagrado,su cofradey pro- ba la basedel orden socialen la subordinación
tector; otra,reformadoray perturbadora,lade necesariade lo femeninoa lo masculino.En
UrbanoII, queproclamalo espiritualsuperior este punto coincidíanperfectamentela moral
a lo temporal,lo cual implica el sometimien- de los guerrerosmedievalesy la de los ecle-
to de los monarcasa los obispos,y éstosa la siásticos.Estose reflejaen el vocabularioem-
autoridad unificadora del obispo de Roma. pleadoen el contratomatrimonialquetermina
Uno de los mediosparahacerdoblegara los por serhomólogodel contratovasallático.Co-
reyesfue la excomunióny el otro el control mo éste,unea dos seresigualesen naturaleza
social de los matrimonios aristocráticos‘~ pero necesariamentedesigualesen poder,uno
(Duby, 1992: 8). A mitad del siglo XII, den- de los cualesdebeservir al otro. A los prínci-
tro de un vasto esfuerzo de ordenamiento pes y a los caballeros,se les explica que la
socialy moralbajolacustodiadel poderespi- jerarquíatienetresgrados:la mujerestásitua-
ritual, la Iglesia institucionalizael matrimo- da en un plano inferior, vasalla del hombrey
nio (coincidiendoprácticamentecon la fun- segundavasallade Dios del cual Adán es un
dación de la Inquisición en el Concilio de vasallo superior,ligado a él tanto en el honor
Verona de 1184), convirtiéndolo en uno de como por los gestosdel homenajey las pala-
los siete sacramentose impone así el matri- bras de la fe y, provisto de un feudo queel
moniomonogámicotambiéna laaristocracia. Señorconfiscarási es felón. Comobuensobe-
Esto implicaba,al mismo tiempo, no romper rano, el TodopoderosoordenaaAdánquego-
nuncala unión conyugal y, de forma contra- biemea Eva porla «Razón»y aEva quesirva
dictoria, romperlainmediatamenteen casode de «auxiliar» porque,a suvez serárecompen-
incesto,es decir, si resultabaque los cónyu- sadajunto a élen sugloria. Deello resultaque,
geseranparientesmásacádel séptimogrado. en la pareja,el marido lleva el nombreque se
Contradictorio,porque en la aristocracialo da a Dios padre, «Señor»parahacernotarel
erantodos(Duby, 1995b: 21). peso de su autoridad (Duby, 1992: 42, 88,

Esta imposicióndel matrimonioreligioso a 180). Las relacionesjerárquicaspor grados
la aristocracia tenía enormesconsecuencias entreDios, el hombre,y la mujer, quese mo-
porquepermitíaa la autoridadeclesiástica,y delantodasfinalmentesobrela lógicainstitu-
de hecho al Papacuandose tratabade reyes, cional del vasallaje, refuerza la idea muy
interveniracaprichoparaatar y desatarunio- característicade la sociedadfeudal,antesmen-
nesy convertirseasí en dueñadel granjuego cionada,de quela moralcolectivatomala for-
político de unión y desuniónterritorial que• ma generalizadade unasublimaciónde la su-
subyacea todos los matrimonios de la alta bordinaciónsocial.En ella, el sentidodel amor
aristocraciade la época(Duby, 1995b:21). La y del matrimonioestádominadopor la sumi-
«feudalización’>,laseñorializaciónhabíanpre- sión y la fidelidad dentrode un modelo matri-
paradolentamentea los jefes de la Iglesia a• monial-vasalláticocuyo efectomásinmediato
atribuirseestepoderjudicial sobrelas uniones esel acercamientoentreel conceptodel amor
ya quea lo largo del siglo XI, los obisposy los profano y los valoresdel orden inherentea los
abadesse habíanadueñadode unaimportante preceptosdel amordivino.
proporcióndel poderseñorialrechazandoa los En las circunstanciasde lucha por el some-
competidoreslaicos.Estejuegoentreintereses timientodel podertemporalporel poderespi-
materialesy espiritualescreó la necesidadde ritual, la cara visible del discurso sobreel
perfeccionarun sistemaideológicoquejustifi- matrimoniono erael control patrimonialcen-
carael dominio del poder espiritual sobreel tralizado,o la obligaciónde dar buenosciuda-
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danos a la patria, sino la necesidadde una poder,la clasedominantese distendió.Mien-
moral religiosaparacontrolarel desordeny la tras que la evolución del cristianismoevolu-
violenciainherenteal instintodestructorde las cionabahacialo quellegó a ser, los sacerdotes
pasiones,demasiadashumanasparaserlibres, y guerrerosreunidosbajola autoridaddelprín-
Puesla religión al atacaríasde estamanera,las cipe terminaronpor ponersede acuerdosobre
exasperaba.Los cronistasy sátirasde la época lo quedebíaserel matrimonio paraque no
confirman quea mitad del sigloXII asistimos perturbarael orden establecido.La sociedad
a la primeracrisis del matrimonio religioso, medieval y el cristianismose habíantransfor-
congénita a su institucionalización como madomutuamentesin queuno de los modelos
sacramento(Rougemont:22). fuera vencido por el otro: se combinaron

El potente idealismo del amor cortesano (Duby, 1992: 241-2). Por eso, aunquese haya
caballerescono puede engañamossobre su podido decir lo contrario, a partir de esta
origenqueno esotro que la rebelióncontrael época,el pensamientoamorosofue tributario
mandamientoreligioso de la continencia.El del pensamientoreligioso (Bloch: 329).
éxito de la Iglesiaen su lucha contrael amor
físico, queda siempre bastante lejos de su
ideal. Pero ahora, al volversefluctuantes las EL AMOR-PASIÓN: INVENTO
fronteras entreciertos grupossociales,y con DE LOS TROVADORES
ellas los criteriosde los valoresmorales,la sen-
sualidadreprimidairrumpeconviolencia redo- DesdelaAntigUedadse dice quelasmujeres
bladae inundano sólolas formasdevidade los son serestan imprevisiblescomo incontrola-
círculos cortesanos,sino también en cierta bles; de ahí que la pasión se confundacon la
medidalas del clero a quien, comomedidade esclavitudde un Hombre queya no es dueño
ajuste,se habíaimpuestoel celibatoparamar- de si mismo.Nadapodíasermáscontrarioa la
car la jerarquíacon el pueblolaico ‘~ (Duby, moral antigua. En estas circunstanciasera
1992: 100).Apenashayunaépocaen lahisto- imposible reconciliar la idea de la pasióncon
ria de Occidente,afirma Hauser,«enla quela la concepcióndel amor y del matrimonioque
literaturahabletantodebellezafísicay de des- sevuelve confinadoesencialmentea un asun-
nudos,de vestirsey desnudarse,de muchachas to de distinciónde clase,como lo eratambién
y mujeresquebañany lavana los héroes,de el amorcortésa la altasociedadcortesana.En
nochesnupcialesy cohabitación,de visitas al Roma,la solaideaqueun esclavopudieseena-
dormitorio y de invitacionesal lecho,comoen morarsehacíareír. Por eso,paralos griegosy
la poesíacaballerescade la EdadMedia, que los romanos, la poesía de la pasión como
era, sin embargo, unaépocade rígida moral esclavitud, y la posesiónde la mujer como
[.1 Toda la épocavive en unaconstanteten- cumplimientode un debercívico, debenper-
sión erótica»(Hauser:274). manecersiempreseparadasporquecorrespon-

En todocaso, pesea la aparenteoposición dena órdenesde ideassocialmentemuy dife-
entrelamoralcortesanay la moralreligiosa,es renciados (Veyne, 1991a: 194, 211; 1 992a:
interesanteobservarque el esquemamoral 124, 184-5, 196).
cortesanode la cultura trovadorescasignificó La desconfianzaobsesivafrente a la mujer
efectos de considerablesavanceshacia la sigue marcando toda la tradición medieval,
monogamia.En aquellas épocasen que los sobre todoa partir de las interpretacionesdel
hombresestabanhabituadosa tomarcualquier Génesisde SanAgustínque reconocíaen ella
mujerpor la fuerzaparasatisfacerel deseodel un seresencialmentemalo por habertraído el
momento,el hechoqueel caballerose dedica- pecadoen el mundocon todoel desordenque
ra a unasoladama,prometerserlefiel y redu- se ve en él. La mujer es un objetode satisfac-
cir en todo lo posiblesus deseosen la medida ciónpecaminosoy los peligrosde laspasiones
de susfuerzas,presentaimportantesefectosde relacionadascon ella y todos los símbolos
convergenciaconlos valoresreligiososdentro femeninosen general era tan temidospor la
de la óptica de los procesoscivilizatorios Iglesia quedurantecasi toda la Edad Media
medievales(Vedel: 52). Todo se flexibilizó en eranasociadasal demonioy fundamentode la
el desarrolloprodigiosodel siglo XII. Estando oposiciónteológicaentreel amor divino y el
aseguradoy convenientementerepartido su amorprofano (Veyne, 1992: 196; Elias: 317).
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En ningún texto, ni de origen laico ni cleri- comienzo:en laProvenzadel siglo XI (Lewis:
cal, se emplea el amor en sentido positivo. 3). Prescindiendodel periodo helenísticoen
Siempresehablade ello comounapasiónsen- que los poetaselegiacosdescubrieronla fasci-
sual, irracional y destmctivo,pero nunca, al nacióndelashistoriasamorosasy los primeros
parecer,se aplicó el término amoren relación idilios, el amor como motivo romántico no
al matrimoniooficial porconsiderarsesiempre desempeñapapelalgunoen la literaturahasta
como unapasión desordenada.En general, la la caballería.El tratamientosentimentalde la
teoríamedievalda margena la sexualidadmo- inclinaciónamorosay la tensiónqueconstitu-
cente—cuandono estabapor medio el matri- ye la incertidumbrede laposesiónmutuaentre
monio— pero a la que no da margenes la los amantesno fueron efectospoéticosbusca-
pasiónque,a diferenciade los románticosdel dos ni en la AntigUedadni en la Alta Edad
siglo pasado,se define como unaembriaguez Media (Hauser:265).
meramenteanimal.La impresióngeneralque
la enseñanzaoficial dejabaen el pensamiento
medieval era que todo amor en cuanto devo- Adulterio
ción apasionadaera algo malo. Esteconcepto
produjoenel poetaunaciertaobstinación,o al E
menosunadisposicióna acentuarmás quea n la EdadMedia, la ideaqueel amor
ocultarel antagonismoexistenteentre suside- es inaccesiblereposasobre el ideal
alesamatoriosy los idealesreligiosos(Lewis: cristiano de castidad que impone la
12-4). moral conyugal. La Iglesia medievalconside-

El romanticismocaballerescono ha descu- rabasolamentecuatrorazonessuficientespara
bierto el amor pero sí le ha dadoun sentido la realizacióndel matrimonio: tenerhijos, sus-
nuevo. Es un «amorde lejos» que,aunqueno traerseal pecado,darsemutuaayuday conse-
rechacepor principio el placercamaly super- jo y, finalmente,procurarsela paz entreene-
ficial, provocaque la ausenciao los obstácu- migos, en casode alianzasnecesarias.Optar
los, en lugar de destruireste amor, no hacen por el matrimonioporamorfísico, «por deseo
másqueembellecerlocon unapoéticamelan- carnal»,no esun mérito suplementario-como
cólica, una especie de religión del amor entre los romanos—; al contrario, cuandolos
(Bloch: 329).El poetaama a unadamacasada cónyugesse aman con excesofuera de los
y el principal motivo del sufrimiento es no finesconsignadosal matrimonio,el pecadoes
poseerlapor cuestionesde rango social, y incluso mayor queel del amorextramatrímo-
sobretodo,porquelamoral cristianadel matri- nial, porque es un abuso del sacramento»
monio prohibeestetipo de pasiónquecondu- (Vedel: 50-1). SanJerónimoy sus seguidores
ce al adulterio y al pecado.Por eso, la poesía afirmabanque «el amor apasionadopor la
de lapasióny de la posesiónpermanecenaquí mujerpropia es adulterio» (Duby, 1992: 26)
tambiénseparadasporqueel destinodel amor Estasopinionesde los eclesiásticosmedieva-
no es el matrimoniosino precisamentesufrir les conrespectoal amor físico, dentroo fuera
por el distanciamientoimpuestopor la moral del matrimonio, pretendíanlimitar las pasio-
conyugal. Estaes unaconvencióndel género nespor sentimientode culpa.
trovadorescomuy afín ademásal espíritu más En todasociedaden queel matrimoniosea
auténticodel vasallaje, siempreambivalente puramenteutilitario, la idealizacióndel amor
entrela sumísion—al señor—y laposesión—de físico tiene forzosamenteque comenzarpor
su propiofeudo—,comoresultadode su tipo de una idealizacióndel adulterio como símbolo
dependenciaen las estructurasfeudales. de la libertad, sobre todo femenina, ya que

Aunquehoy nos parecenaturalqueel amor parala mujer,el matrimoniorepresentabasino
románticoconstituyael temamáscorrientede unaesclavitud,una«celdaconyugalbendeci-
la másserialiteraturade imaginación,sólo una da»dondeabandonabasu libertada cambiode
mirada a la AntigúedadClásica o a la Alta protección.(Lewis: 12; Duby 1992: 102) De
EdadMedia bastaparacomprenderque lo que aquísurgela pregunta¿el trovadory la dama
nosotrostomamospor «naturaleza»no es más eranamanteso no?¿El suspirabaen vano?
queunasituacióntransitoriaqueprobablemen- Segúnlas reglasdel génerotrovadoresco,la
te terminealgunavez y que,porcierto,tuvo un perpetuadesdichano dependede la intermí-



El amor cortesanoy lacancióntrovadoresca 225

tencia del corazóny del lecho: el trovador siempreel amor que le ofrecíaen la corteun
sufrepor definición porqueestablecela inuti- joven trovador quehabíalogradoembellecer
lidad de un amorque no quiereteneresperan- sus sentimientoscon un romanticismocapaz
za. Es unaconvenciónmundanaqueresponde de venceridealmentela moral conyugaly el
a una falsa ingenuidaddentro de un género miedoal pecado(Veyne, 1992a:192). Esaera
literario en queun hombretienederechoa dar la novedadquese infiltraba conel ritual de la
aconocerunapasióndesventuradahaciauna seducción,ese sutil arte de sociedadque se
mujerconocidaa la quedesignainclusopor su llamaba también «hacer la corte». Además,
nombre,peroni éstani sucónyugedebenmos- señalaDuby, la casaaristocráticase prestaba
trar desconfianzaante un sentimientohalaga- al adulteriode ladama;ella dominabaabsolu-
dor que todo el mundoconsideraráplatónico, tamentela vida de los salonescortesanosy,
so pena de pasar por maldiciente (Veyne, como lo hemos mencionadoantes, muchas
1992: 184, 237). vecesasumíaella sola la función de mando

En el siglo XII la nuevamodaeraparalos durante las largas ausenciasde los señores
jóvenesvasallosasediarala dama,a la esposa feudalesque iban a la guerra (Duby, 1992:
de suamo,fingiendopor bromaraptarla.Pero 185-6).
su deber era también vigilarla y vigilar al Ante estadescripciónglobal del esquema
señor:queno dejea sumujer,queno tome otra del amor cortesano,se sobreentiendeque el
sin consultarasus«amigos»porquede no ser mecanismopsicológicode lavinculacióna la
así lacasasepodíadividir por falta de autori- mujer de otro y la exaltaciónde este senti-
dad(Duby, 1992: 165).Por eso,la damacorte- miento por la libertadcon queseconfiesaen
sanase dejabaenvolver con agradopor las la cancióntrovadorescano podríahaberteni-
cancionesdel trovador, y el esposollegabaa do lugarsin habersecumplido en la realidad
reírsede la pasióndel súbdito;hastaconcedía la condiciónmínimade un debilitamientode
permisoa sumujerparadar un besoalvasallo las institucionesreligiosasy de laeficaciade
o parahacerleobjetode otro tipo de demostra- los antiguos tabúes religiosos, cosaque se
cionesqueno tuvieran gran significación,con dio precisamenteen el sur de Franciaen el
tal que se evitarael adulterio. Contrariamente siglo XII (Bloch: 330). Entre los compromi-
a la épocaromana,el adulterio era castigado sos a quehan llegado las relacionesentrela
con el divorcio, lo que traía a su vez graves sociedadmedievaly el cristianismoen esta
consecuenciaspatrimonialesy socialesparala época,uno es queel amorcortesanorespon-
mujer. Grancantidadde textosde estaépoca de en el fondo auna funciónbenéficaanteel
apuntalanla prohibición de un nuevo casa- incesantecomercio de que son objeto las
miento tras un divorcio, y esoen un contexto mujeresy las tensionesde una concepción
históricode progresivodominio masculinoen del matrimoniocomoordeny deber,sacando
que la mujerpierdesudotea favor del marido el excesode tensióny de fervor fuera de la
al casarse(Duby, 1992: 140). Esto significa célula conyugal a fin de mantenerlaen el
que, ademásde coacciónmoral religiosa del estadode retenciónqueconvienea la socie-
sacramento,la fidelidad en el matrimonioera dad (Duby, 1992: 184).
respaldadapor serias presionesjurídicas y Esto quiere decirque a pesarde su espiri-
sociales. tualidad el amor cortesanono se convierte

La psicologíadel vasallo pareceser siem- nuncaen un principio filosófico, comoen Pía-
pre ambivalenteentreactitudesde sumisióny tón o en el neoplatonismo,sino queconserva
deseode posesióno, entre la fidelidad y la su caráctersensualerótico. Es un culto cons-
pasión.El esquemadel amorcortesanoacusa cienteal amorcomo fuentede todabondady
esta misma ambivalenciay, por eso, podía de todabellezaque,como tal generaun rena-
desenvolverseen medio de unagran diversi- cimiento de la personalidadmoral20 (Hauser:
dadde gradaciones,desdeel simple juego de 268-9). La figura del trovadorseñalala apari-
sociedadhastala pasiónmásviolenta.A pesar ción de unanuevaaristocraciaemancipadae
de las convencionesque empiezana regir la influenciadapor los valoresindividualesde la
contención,podemossuponerque en las cir- incipiente burguesíaurbanaque prepara el
cunstanciasde dislocaciónentreamory matri- terreno paraqueestasinclinacionespudieran
monio, era naturalque la damano rechazara crecerlibremente.
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Leonorde Aquitania: esposasde los reyes,y despreciabala moral
«reina cristianaque imponíael matrimoniomonogá-

de los trovadores» mico cuya fidelidad resultaba insoportable
dentrode las costumbresmedievales.Su hija,

• Maria de Champaña,siguiendola inspiración
eonor de Aquitania, nieta del primer de su madre prohibió el matrimonio en su
grantrovadorconocido,Guillermo IX «corte de amor». Ella, su madre y muchas
de Aquitania, fue acompañadadurante otrasdamascortesanas,fueron las queinspira-

casitodasu vida por el célebretrovador,Ber- ron y pusieronen la bocade suspoetas-troya-
nard de Ventadom. Fue un ejemplovivo de dores(Bertrande Ventadorn,Chretiende Tro-
estadesgraciaque sintió la cultura medieval yes...)el problemade la coacciónpsíquicade
ante la institucionalización del matrimonio la institución del matrimonio sobrela organi-
religioso en el siglo XII. Aunque las conve- zación de las relacionesafectivasentrehom-
niencias obligaban a los escritoresde esta bres y mujeresen el siglo XII.
épocaacelebrarsobretodo la bellezade todas He aquí unadeclaraciónde la condesade
las princesas,inclusode las menosagraciadas. Champañasobrele matrimonioen general:
en todaslascortesde Europa,Leonorde Aqui-
taniaerala heroínade unaleyendaescandalo- «Al tenor de lo presente,decimosy
samuy difundidaquesuperócon crecesa las sostenemosqueel amorno puedeexten-
alabanzasasugranbelleza. der sus derechosentre marido y mujer.

Leonor de Aquitania, herederadel gran Los amantesse otorgantodorecíprocay
Ducado de Aquitania, es el ejemploparadig- gratuitamente,sin ningunaobligaciónde
máticodel conflicto de valoresque implicaba necesidad,mientras que los esposos
estadislocacióndel amory matrimonio en el están ligados por deber a todas las
siglo XII. Fuerepresentadaa menudocomola voluntades,el uno del otro. Queestejui-
tiernavíctimade la crueldadfría de suspode- cio que pronunciamoscon extremada
rososespososquebuscaronen ella la anexión madurez,despuésde haberoídoa varias
de sus posesionesterritoriales. Entregadaal noblesseñoras,pasepor verdadconstan-
Rey Luis VII de Franciacuandotenía unos tee irrefragable.Dadoel añode 1174, el
treceañosy él apenasdiez y seis,despuésde tercerode los calendasde mayo, indic-
variosaños de riñas y disputaspor no engen- ción VII» (Rougemont:334).
drarel deseadoherederodel trono de Francia,
pidió y obtuvo finalmente el divorcio por
motivo de consanguinidad,dadoqueLuis VII
era su primo. En el corto viaje de Orleansa Conclusión
Poitiers,despuésde abandonaral Reyde Fran-
cia, en dosocasionesintentaronapresaríapara A
casarseconella por la fuerza, lográndolomás unquepareceobvio,enunaprime-
tardeel segundo,EnriqueII deInglaterra.Leo- ra instancia,que ciertos tipos de
nor de Aquitania fue representadamuchas músicas captan más fácilmente
vecescomo víctima de este segundoesposo nuestraatencióno parecenconectarde forma
contrael cual se sublevócon el apoyo de sus másinmediatay «natural»connuestrasensibi-
propios hijos (RicardoCorazónde León); en lidad, estamosmenos dispuestosa admitir,
otrasocasiones,se la describecomo la mujer como supuestode segunda instancia, que
libre, portadorade la brillante culturadel sur nuestrosgustosse moldeanen granmedidaen
de Franciainjustamenteahogadafrente al sal- basea unas situacioneshistóricastransitorias
vajismoy laopresióndel norte. (Duby: 15-38). quemodificanlos modosde pensary de sentir.
Pero lo cierto esqueestareinaquehizo de su La sociedadde final del siglo XX vive todavía
vida un asuntoeuropeo,pretendíaserdueñade la disolucióndel romanticismoy no ha encon-
sí misma y nuncaencontróla felicidad en los tradoun caminomuy claroparasustituira sus
arreglosmatrimonialesque le fueron impues- formas de pensamientoque impregnan sin
tos.Carecíaporcompletodelacontenciónque dudanuestramanerade pensarsobreel arte.
sientatan biena las esposas,sobretodoa las Por eso los estudiosque se proponenexpresar
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conpalabrasel sentidoquepuedaencerrarlas del vasallajey del matrimonio de la Iglesia
relacionesde la músicaconsucontextosocio- cristianaque subyacea la lírica trovadoresca
histórico se enfrentanconstantementea una ha demostradoserportavozde las contradic-
seriede resistenciascaracterísticasdel roman- ciones tempranasque ha generadoel nuevo
ticismo decimonónicopara el cual el arte no ordensocial«civilizador»,dondela libertadde
significaríamásquelo quedice o simplemen- los instintos individuales tienenque cederel
te no tendríasignificaciónalgunamásallá del pasoo entraren conflicto conlapresiónsocial
individuo por dependerestrictamentede la coactivaquerepresentanlasreglasde lamoral
esferade la intuición, y del derechocomo nuevos ejes ordenadores

La sociologíano puededar respuestassatis- de las sociedadesmodernas.Sólo que los
factoriasa todoslos interrogantessobrela cre- medievales,a diferencia de los modernos,
aciónmusical,peroal menospuedecontrastar nuncarenunciarana lacomplejidadde la exis-
hipótesisconlas investigacionesempíricasde tenciasimultáneadelmundoespiritualy mate-
lamusicología,paralograrunamejorinterpre- rial paraexpresarsus problemáticasexisten-
taciónglobal de los fenómenosmusicalesen ciales.Esto es lo quemáscuestaa la horade
funciónde los valorescolectivosquevehicula. interpretarlos.Su lenguajees complejo,como
Despuésde las experienciasestéticasquemar- su forma de pensarlo es.Paraellosla realidad
caronel siglo XX, hoy con mayor razónque es in aprensibledirectamenteporquecadacosa
nunca,se planteala problemáticadel sentido y cada palabraes siempresímbolo de otras
comoel ejecentralde las relacionesentrearte cosas.Estaactitud se refleja en el sutil discur-
y sociedad.A ese proyecto contribuyen las somedieval,siemprelleno de significadospor
investigacionessociológicasquevan másallá descubrirdetrásde otrossignificados.Másque
de los revisionismosquebuscancadáveressin intentarserestrictamente«artística»,sumane-
exhumaren la Historia, y queorientanahora ra de obrar es profundamentesimbólica y
sus esfuerzoshacia la búsquedarelaciones todavíainmersa,de cierto modo,en el espíritu
estructuralesque podríamos llamar «objeti- religioso de la época.En muchossentidos,el
vas>’, capazde actualizarlos distintossignifi- artetrovadorescoes paradójicoantelos proce-
cadosdel arte del pasadopara su proyección sosde cambiode su época,y por eso,su arte
sobreel presente.Esto pareceser la manera es un terrenomuy sugerenteparareflexionar
más favorablede rentabilizarlas contribucio- sobrelas infinitas pretensionesde la moderni-
nesartísticasdel pasadoparaevitar reutiliza- dadqueparecedesvelarcadadíaun pocomás
cionesarbitrariasde estéticasquedesembocan la «realidad»de nuestromundo.
amenudoen insignificantesjuegosde formas No faltan hoy hipótesis que anuncianun
sin contenidos. supuesto«retomo a la Edad Media». Queda

Cabe aquí la pregunta¿qué tenemos en mucho por comprobar sobre similitudes y
comuncon aquellosamantesmedievales,sier- semejanzasentreambasépocasantesde caer
vos y prisionerosde unapasiónsin esperanza, en los abismosapocalípticosde unavueltaal
queparecíanno hacerotracosaquearrojarsea pasadosin másconsideraciones.No obstante,
los pies de alguna damade inflexible cruel- en el marco de nuestro estudio, este interés
dad?Si bienel artetieneunahistoria,no cono- renovadopor los medievaleses un incentivo
ceevolución enel sentidode un crecimientoy másparainvestigar con mayor detenimiento
multiplicaciónde los valoresestéticos.Lo que los temasrelacionadoscon esteperiodode la
hemos sido, seguimos siéndolo de alguna Historia de maneraa liberar con criterios la
manera.La forma ni el sentimientode esta imaginaciónhaciala contemplaciónde suarte
antigua poesía ha pasadosin dejar huellas y tenderlos puentespertinenteshacianuestros
indeleblesen el espíritu de la culturaocciden- interesespresentes.
tal y las novedadeshistóricas del ideal del
amor cortesanoy de la lírica trovadoresca
traenhastahoy, sino larepeticiónexactadeun NOTAS
sentimiento y una configuración social, al El siglo Xl revistecrucial importanciaen la mdc-
menosreminiscenciasdelaproblemáticaexis- pendenciacultural y musicaldel occidentequese sim-
tencialquepreparael terrenoala modernidad. bolizapor el cismadefinitivo entrelas iglesiasde occi-
El trasfondodel proyecto institucional feudal dente y de oriente en 1054. Duranteeseperiodo se
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iniciaron ciertoscambiosque, unavez elaborados.die- Los recursos musicales progresarontanto dentro
rona lamúsicaoccidentalestosrasgosquela distinguen comofuerade la Iglesia, peroel desarrollode la música
de otrasmúsicasdel mundo: su composición,notación, secular,pormuchoqueéstainfluyera en lo quese escu-
principios de ordenamientopor «modos», reglas dcl chabacn los servicios,siguesiendomuchomásdifícil de
ritmo y la consonancia.Es tambiénel comienzode la documentanEs razonablesuponerquemuchode lo que
polifonia de la Escuelade Notre-Damede París que relacionamossólo con su empleoen la Iglesiafue toma-
comenzóa reemplazara la monofoníaquecaracteriza do de la prácticasecular...»(Raynor: 57).
musicalmentea la cancióntrovadoresca(Grouty Palis- En general,estáadmitido queel arte trovadoresco
ca: 109-10). debiónacerlargo tiempo antesde Guillermode Aquita-

2 Muchade la poesíaantiguasedefiníade esainane- nia, pero se consideraquecon él esearte adquiereuna
racomo, porejemplo,las elegíaseróticasromanas,géne- perfecciónnotoria por lo cual se le sueleseñalarcomo
ro amorosoafina la cancióntrovadoresca.Nacidaen Gre- punto deinicio teórico(Salazar:208).
cia, la elegíase definíaporsu forma métricay no por su El temahabitualde los poemaserael amor corte-
contenido;erangruposdeversos(unhexámetroy un pen- sano, pero existen también poemasreligiosos y más
támetro)sostenidospor un acompañamientode flauta, populares,comolas cancionesde cruzadas,porejemplo.

Pesealas analogíasestilísticascomprobadasentre No hubo limitacionesespecíficaspor lo queserefiereal
los cantoslitúrgicos y lacancióntrovadoresca,existede temay eran,de hecho,muy variados(CaIdwell: 89).
todosmodosmuchaincertidumbreen la transcripciónde La lírica amorosatrovadorescaesunaficción siste-
estamúsicaquenos hallegadoennotacionesdiferentes. máticacomparableala elegíaeróticaromanao a la poe-
No parecehaberconsensoensu interpretación,especial- sia petrarquistaen que los acontecimientoseventuales,
menteen lo referido a los aspectosrítmicos,ya quese tal vezautobiográficos,quedansustituidospor lasnece-
puedenencontrarhastacinco diferentestranscripciones sidadesinternasde una cierta coacciónindividual que
modernasde la misma frasemusical.La musicalización sirve la coherenciadeunacontraverdad,la lógica de un
era generalmentesilábica(unanotapor sílaba)con oca- antimundoconatuendospoéticos(Veyne, 1991a: 123).
sionalesy breves figuras melismáticas(varias notas Con frecuenciase ha preguntadopor las fuentesy
sobreunasílaba),especialmenteen la penúltima sílaba modelosliterariosde la poesíatrovadoresca,señalando
de un verso.Esprobablequedurantela ejecuciónel can- su parentescoconotraslíricas. Estotienebastanteimpor-
tante improvisaráornamentosy que intentarávariar la tancia para la comprensiónde la poesíatrovadoresca,
melodíade unaestrofaaotra, acordecon los usosmusi- peroen el marcode esteestudionos limitaremosa seña-
calesde la época.Sesospechaquelos cantoresalteraban lar comonota las hipótesisquecirculansin intentarzan-
cromáticamente(elevandoo bajandoun semitono)ciertas jar estacuestiónqueremitemásbien a un estudioespe-
notasde los modoseclesiásticosempleadoshaciéndolos cíficamentede tipo literario:
sonarcadavezmásparecidosalos modosmenory mayor Veynecomparaen muchosaspectosla elegíaeróti-
delsistemamoderno.La extensiónmelódicaerarelativa- ca romanacon la lírica trovadorescapor haberconstrui-
mentereducida—difícilmente excedíade unaoctava— y da unamitologíadel amorlibre sobrela paradoja:«nadie
los modosempleadoseranprácticamentelimitadosal pri- puedeseguirhombrelibre si quiereamar»(199la: 195).
mero, Dórico (modo de Re), y al séptimo, Mixolidio Ambas poesíadescribenuna modalidaddel amor que
(modo deSol), con suscorrespondientesmodosplagales debesufrir pordefinición. En Roma,comosucedehasta
(unacuartamásbaja)(Grouty Palisca:99). mucho tiempo después,amor y matrimonio teníapoco

La canciónde gestaconcarácterépico nacióhacia queversino concuestionesdepropiedady herencia,y el
el siglo X y estabadestinadaaserdeclamadao másbien único mediode sufrir de amorespoéticamenteeraamar
salmodiadade castillo en castillo o de plazaen plaza aunamujerindigna(ex-esclavao liberta),con laqueuno
pública. A diferenciade la cancióntrovadoresca,sus sedesposaba.Peroentonces,ya no eraposibledescribir
creadores,llamadosjuglares,eranhombreshabituadosa unafatal pasión porunagolfa comounaverdaderatra-
rehacersin cesarla sustanciadesusrelatos,entregadosa gedia;no quedarámásquecantarel amordesdichadoa
un génerode vida poco favorableal estudio, pero, en las «irregulares»en tono humorístico.En cambio,en la
posiciónde frecuentarde vez encuandoa los poderosos cancióntrovadoresca,el escenarioexclusivoes la socie-
(Grouty Palisca:94-5: Bloch: lis), dadcortesana,y la causadel sufrimientoamorosoes la

Sobrelas influenciasentre la tradición religiosay inutilidad de un amorquequiereno teneresperanzapor-
profanaenla música,Raynordice: «Aunquelas pruebas quela amadaes siempreunamujer casaday de rango
existentesparecenmostrarquela Iglesiarecurrió conti- superior(real o ficticia). Enestesentido,la poesíatroya-
nuamenteala músicasecular,consagrandoporasídecir- dorescamarcaríaun especiede retornoal lirismo de la
lo los esfuerzosdelos compositoresqueestabanfuerade AntigUedadya quetratade establecerunamitologíaeró-
ella, lo quesehaciadentrode la Iglesiaeraorganizado, tica sobrela misma necesidad,peroinvertida.
coordinadoy registrado,en tanto que las actividades • Hauser(275-6) señalalas importantesinfluencias
seculareseran emprendidassin la menor intención de del espiritualismode la poesíaclerical latina medieval
dejarconstanciadesu métodoo su propósito.Si no sabe- quedominabatoda la vida afectivade la cristiandady
mosconsuficientecertezaquéeralo quese interpretaba cuyo culto a la mujer (Vírgenes) puedeser concebido
con los instrumentosutilizados en la Iglesiaen la Edad comoel modelodel culto alos santos.No obstante,Hau-
Media, porlo menossabemoscómoestabaorganizadaía ser (278-280)adviertequesi bien el romanticismodcci-
música,quécantantese intérpretesla ejecutabany cono- monónico ha tendido a interpretarel servicio del amor
cemoslo suficientede la músicamismacomoparapoder del servicio a la Virgen, es algoquecarecede todo fun-
seguirel desarrollode los estilos. damentohistóricoporquelos comienzosde lapoesíatro-
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vadorescason anterioresal culto a la Virgen, de modo de la realidad. Del mismo modoquelasdamasquerían
quela influenciapodríaplantearsemásbiena la inversa, ser cantadasy alabadaspor su bellezay quea nadiele
Rougemont(Sí), en cambio,opinaque los trovadores importabala autenticidaddel amor inspiradopor esta
tenían demasiadapoca cultura como para conocer a belleza,la «ilusión consciente»de la humildaddel caba-
fondola poesíaclerical latina. hero poderosoque adopta los convencionalismosdel

• TantoHauser(159)comoVeyne (1991: 169) seña- modelo lírico trovadorescodebe interpretarsede la
lanqueel arte comola moral sexualdelcristianismoes mismamanera(Hauser:270)
unaderivacióndelespíritu romanotardíoy ambosmues- ‘> No olvidemosquelos orígenesdetodaslasformas
tran la misma inclinación haciala espiritualizacióny la cortesanasse caracterizanpor ser manifestaciónfonnal
abstracción,así comounafuertetendenciaa la autore- de servilismo. Las fonnascortesanaseran reminiscen-
presiónqueacompañaestedesplazamientodelo sensible ciasdel imperialismoromanoquehabíansido aceptadas
por lo espiritual. porel ceremonialdelos monjesy por la políticade sumi-

• Tanto Hauser,Rougemontcomo Bloch (329 nota sión dela Iglesia,lo cual quieredecirqueel cristianismo
32)hacenreferenciasa autoresqueseñalanunaseriede recibetambiénel cuño de la aristocraciaburocráticade
motivos queson comunesa la lírica amorosaprovenzal la épocaimperial romanapero tambiénposteriormente
y a la poesíacortesanaislámicaperoreconociendoque de la sociedadmedievallaica deotramanera.Tan pode-
en ningunapartese encuentranpruebaauténticade que roso erael ademándel vasallajede lasmanosjuntasque
esosrasgoscomunes—que estánlejos de agotarel con- se convierte,en todala catolicidad,en el ademánde la
ceptodel amorcortesanocaballeresco—venganala poe- plegaríapor excelencia(Vede!: 12; Bloch: 246).
síatrovadorescade la literaturaárabe. “~ En la elegía erótica romana, nos dice Veyne

• Según Bloch (330) y Rougemont(cap. VI) es de (1991a: 119-21), que la liberta (ex-esclava)que vende
considerarla debilidadde las institucionesreligiosasen susservicioshablade dinerocomo un derechoqueella
el sur de Franciaquehubierafavorecidoel surgimiento adquiríacon susfavores,y la másamorosaera la mejor
de las herejías,especialmentede la herejía cátaray su pagada.El amor merecíaun salarioy el favorúnico se
«Iglesiadel Amor» ya queenla escuelade «trovarclus» vendecaro.EnRoma,todo ricocomerciabacon todocon
(hermetismodel lenguaje)se manejabaambigiledades dineroperoen las primerascortesmedievales,el poco
expresivasqueservíanparaesconder,al parecer,pensa- desarrollo de la economíamonetariahacía que estos
mientosperseguidospor la Inquisición.Esto explicaría, favoresse pagabanen bieneso cargos.Además,en vir-
segúnSalazar(193),porquelos trovadoresdesaparecie- tud de lascircunstanciaseconómicas,no existía en la
ron de las cortesprovenzalesa finales del siglo XIII culturaromanaese desagradomedievalpor la riqueza
coincidiendocon el momentoenquela herejíacátarafue quesepresentaenmoneda(Veyne, 199Ib: 183)y quese
duramentecombatidaen medio de la cruzadacontra los mantendrácomorasgocaracterísticode laculturaaristo-
albigenses.Por otra parte, Abatti (¡88) afirma que la cráticacortesanaposterior.
desapariciónde los trovadoressedebeprincipalmenteal ~ Veyne desarrollaestamisma hipótesisen su libro
aburguesamientoparalelodeestasclasesmarginadasque sobreLa sociedadromanacuandoanalizalos cambios
encontraronya otra función másautónomaen las ciuda- en la familia y el amor duranteel Alto ImperioRomano
desen auge. en función de los cambiosinstitucionalesde estaépoca.

• ParaLewis (3-4), es evidente que han fracasado El autordemuestracomolas institucioneslogran confi-
todoslos esfuerzosde los eruditosparaencontrarel ori- gurarun cambiode tipo humanoquedeberesponderpsi-
genprecisodel contenidode la poesíaamatoriaproven- cológicamentea la nuevacondiciónobjetivadeun noble
zal. Se le encontraroninfluenciastambiénceltas,bizan- quede pronto sevuelveservidorde su príncipepor las
tinas, peronuncase aclaréde quémodo influyeron. En circunstanciashistóricasdel Imperio.
cambio,segúnesteautor, lo quesíesciertoes queexis- ~ Se tratade unatradiciónde origenromanodonde
te unainconfundiblecontinuidadentrelas cancionesde el círculo sin fin ni comienzodelanillo designala eter-
amorprovenzalesy la poesíaamatoriade la EdadMedia nidad(Veyne, 1992b:61).
posterior,y entreéstas—a travésdePetrarcay otros—con ‘~ El pensamientocristianofue arrastradopor la fuer-
lasde la épocapresente. te corrienteque,en lasciudadesdeOriente, llevabaalos

< LascancionesdeCruzada,mediocresmusicalmen- intelectualesa representarseel universocomoel campo
te, servíannormalmentea estimularal caballeroaparti- debatallaentreespírituy la materia,apensarquetodo lo
ciparen la guerrasanta(Abatti: 181). camal estababajoel imperio del mal. Los Padresde la

Aunqueel homenajeeraun rito desprovistodetoda Iglesia latina fueron herederosde estasactitudes. San
señal cristiana,semejantelagunano podíasubsistir,nos Jerónimono lo duda:Adán y Eva permanecieronvírge-
dice Eloch, enunasociedadenla queno seadmitíauna nesenel Paraísoy suscuerpossolo seunierondespuésde
promesapor válida si no teníaa Dios por garantía.El la caída,enla maldición.Todaslasnupciasson,portanto,
homenaje,propiamentedicho,no fue nuncamodificado malditas.Nadajustificael matrimonio,ano serquesirva
en su forma, peroenel períodocarolingiose le superpu- para repoblarel cielo engendrandovírgenes.Todaslas
so un segundorito religioso. Con la mano extendida annascontra la mujery el matrimoniofueronamontona-
sobrelos Evangelioso sobrelasreliquias,el nuevovasa- daspor SanJerónimoenelAdversus.Iovinianum.Grego-
lío jurabaserfiel asu amo.Era lo quesellamabala«fe» rio el Grandeestámuy cercade éstey su influencia fue
y hacíaqueel ceremonialsedividiera en dosfasesque incomparablementemayor(Duby, 1992: 26).
no tenían, sin embargo,el mismovalor (Bloch: 162). ‘~ Comomencionamosen la nota1 deestetrabajo,el

Es importantetenerencuentaqueunade lasvirtu- siglo XI revistecrucial importanciaen la independencia
desdel artey dela literaturaesdesvincularseavoluntad cultural del occidentea causadelcismadefinitivo entre
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