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MAS ALLA DE LO SOCIAL 

2.1.1 El bosque como imagen a le.gór i •••,.* 

Veamos ahora la imagen - imagen alegórica - del 

bosque, esa "forest de Longue Actente" de que nos habla 

René d'Anjou. Repetidas veces aparece dicha imagen en la 

poesía de Charles d'Orléans, tanto en las "ballades" como 

en los "rondeaux", cono "incipit" o no. La propia fórmula 

del rey René aparece varias veces en el manuscrito 0 de 

Charles d'Orléans, no sólo como "incipit" utilizado por 

él, sino también por amigas y parientes del entorno del 

principe, del que a menudo también formó parte el pi apio 

René d'Anjou. Sin lugar a dudas dicho "incipit" debió 

constituir una de esas formulas que estuvieron muy en 

boga en la corte de Blois. 

De todos modos, detengámonos primero en la 

"ballade" que se inicia con el "incipit" "En la forest 

d'Ennuyeuse Tristesse". Se trata del poema - de entre 

todos en los que aparece la imagen del basque - de más 

fácil comprensión literal, v nin duda el que puede 

parecer de menor carga alegórica, aunque un fuerte 

simbolismo implícito no está del todo ausente, ni mucho 

menos. Escuchemos la vos del poeta antes de proseguir 

adelante: 
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"En la forest d'Ennuyeuse Tristesse, 

Un joui m'avint qu'a par ran y >: herninoye, 

Si rencontray l'Amoureuse Déesse 

Qui m'appel la, demandant nu j'aloye. 

Je respondy que, par Fortune, estoye 

Mis en exil en ce bois, long temps a, 

Et qu'a bon droit appeller me povoye 

L'amme esgaré qui ne scet au il va. 

En sousriant, par sa tresgrant humblesse, 

Me respondy : "Amy, se je savoye 

Pourquoy tu es rais en ceste destresse, 

A mon povair voulentiers t'ayderoye; 

Car, ja pieça, je mis ton cueur en voye 

De tout plaisir, ne sçay qui l'en osta; 

Or me desplaist qu'a present je te voye 

L* omine esgaré qui ne sçet ou i 1 va. 

- Helas! dis je, souverainne Princesse, 

Mon fait saves, pouquay le vous diraye? 

C'est par la Mort qui fait a tous rudesse, 

Qui m'a toi lu celle que tant araoye, 

En qui estoit tout l'espoir que j'avoye, 

Qui me guidoit, si bien m'acorapaigna 

En son vivant, que point ne me trouvoye 

L'anime esgaré qui ne scet ou il va. 



"Aveugle suy, ne sçay ou a 1er doye; 

De mon baston, affin que ne forvoye, 

Je vois tastant mon chemin ça et la; 

C'est grant pitié qu'il oouvient que je saye 

L'omit» esgaré qui ne soet, au il va!". Cl) 

Estaños ante el poema de mayor riqueza literaria 

probablemente, entre todos los que nos presentan la imagen 

del bosque; a ello no es ajeno el hecho de que la imagen 

no esté exclusivamente al servicio de la alegoría, lo que 

facilita el que no se encuentre atenazada y pueda 

irradiar en toda plenitud su savia enriquecedora a lo 

largo y ancho de la "ballade". Lo primero que se nos hace 

evidente es que se trata en realidad de un verdadero 

bosque - con todo el simbolismo que ello puede encerrar, 

sobre todo para un hombre del Medioevo -, lo que no es el 

caso precisamente en René d'Anjou, como ya hemos podido 

ver líneas más arriba. 

2.1.2 Significación del bosque medieval 

Jacques Le Goff nos habla precisamente de- la 

significación del bosque en la Edad Media en su excelente 

trabajo L'Imaginaire médiéval C2>. Le Goff compara el 

bosque occidental con el desierto de los orientales can 

todo lo qu« éste encierra de lugar de retiro y de 

soledad: "Pourtant, ces ermites insulaires et maritimes -

m i l i t a * u m , to» i, pp es-es 
<2> Jècqwt Li Mt: l ' i w q i m u t ildiéaS Par s, Gèliiiirc *8ibl. ûes Histoires*, 1985 
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se refiere a los monjes caltas y nórdicos y al famoso 

viaje de San Brandan - ne seront que la marge extreme et 

éphémère des marginaux du désert en Occident. Dans ce 

\ monde tempéré sans grandes étendues arides, le désert -

c'est a dire la solitude - sera une tout autre nature, la 

contraire presque du désert, du point de vue de la 

géographie physique. Ce sera la foret" <3). Pero el 

bosque - como el desierto de los eremitas orientales - no 

solo será lugar de retiro y soledad, sino sobre todo 

lugar de infortunio donde el hambre será sin cesar puesta 

a prueba. Es lo que el propio Le Goff llama la "foret-é-

preuve". Es decir el bosque hará las veces del desierto 

oriental - San Juan Bautista tendrá su morada en el 

desierto, y Jesús se retirará a ese misma desierto antes 

de ser bautizada y será allí donde tendrá que hacer 

frente a las tentaciones; y será en medio de la soledad 

del desierto donde Manama tendrá la revelación que le 

llevará a constituirse en padre de una nueva religión. Es 

evidente que el bosque, como el desierto oriental, es 

lugar iniciat ico por excelencia. A este respecto la 

literatura nórdica nos ha dejado un testimonio único en 

la saga de Herald Sigurdarson. escrita a comienzos' del 

siglo XIII por el bardo islandés Snorri Sturluson. Desde 

el principio de la saga nos encontramos a Harald futura 

rey de Noruega ocultándose en casa de un campesino que 

vivía solo en al bosque (4). El hijo del campesino le 

ti» J. Uteff, op cü , P 64 
; (4) Edipo, al m w obedtcida 1* orden de su padre y no ser ejecutado «ivirá en la soledad del 

•undo rural - uno del bosque - acogido por un caapesino del lugar Y sera en el bosque donde ¡a 
Blencanieves # 1 cuento infantil habitar» al no ser c<*p¡i4a la orden de su ladrastra 



g u í a de i n m e d i a t o por f>i¡Mf' lo-', Scrr-ui^'?, y m i e n t r a s 

c a b a l g a n de bosque en bosque ' 5> , H a r a l d s e l amen ta a s í : 

"Me v o i c i sa n s 5 1 o í : e, n.i 'i 5 a n t 

De f o r e t en í o ro t . 

Qui s a i t s i j e ne « r a i . pas 

La rgemen t renommé par la s u i t e . " <ft> 

P e r o s e r á , s o b r e t o d o en l a l i t e r a t u r a c o r t é s 

en l a que e l b o s q u e desempeñará un p a p e l d e c i s i v a t a n t a 

d e s d e e l p u n t o de v i s t a e s t r i c t a m e n t e m a t e r i a l -- e n l a 

i n t r i g a - coma s i m b ó l i c o . El bosque va a e s t a r en e l 

c e n t r o de l a a v e n t u r a c a b a l l e r e s c a , o más b i e n va a s e r 

é s t a l a que va a e n c o n t r a r a l l í su l u g a r de e l e c c i ó n . 

Pensemos en P e r c e v a l que nos. a p a r e c e ye d e s d e l o s 

p r i m e r o s v e r s o s de l a obra en medio de la " G e s t e F o r e s t " 

s o l i t a r i a , y s e r á en e l bosque donde v i v e e l e r m i t a ñ o a l 

que va a v i s i t a r p a r a e x p i a r su f a l t a , l o que en ú l t i m a 

i n s t a n c i a c o n v e r t i r á e l bosque en l u g a r de e x p i a c i ó n y 

r e v e l a c i ó n . Y s e r á t a m b i é n en e l bosque donde T r i s t a n e 

I s e o i r á n a b u s c a r r e f u g i o huyendo de la i r a d e l r e y 

Marcos . Es por lo que Ira.:, haber h a b l a d o de la " f o r e t - é 

p r e u v e " , Le Goff nos a c a b a h a b l a n d o de l a " i o r e t - r e f u g e " . 

El bosque va a s e r , p u e s , l u g a r de s e n t i m i e n t o s 

d i v e r s o s : j u n t o a l mieao a l m i s t e r i o d e l b o s q u e , h a l l a m o s 

l a v a l o r i z a c i ó n de l a v i d a s a l v a j e , l a s i g n i f i c a c i ó n d e l 

(5) En U "beilade" CV, vertaos i Charles d'Orléans en situación bastante su i l a r : "En ¡a forest 

de Longue Attente / Chevauchant par divers sentiers' 'v '-2) 
( 6 ) U Sifi de Herald l 'upitoyeble, veruín francesa íe <\ Bover, Pans, 1979, pp 35-36; citados 
par J. u Soif, op cit , p 70 
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b o s q u e - d e s i e r t o como l u g a r de p e n i t e n c i a y a s i l o . Pe rn e l 

bosque - cono tampoco e l d e s i e r t o - no e s í n t e g r a m e n t e 

s i n ó n i m o de e s t a d a s a l v a j e y n a t u r a l , n e g a c i ó n de l o 

s o c i a l , n i l u g a r de s o l e d a d a b s o l u t a . Es más b i e n lugar-

de l a e x t r e m a m a r g i n a c i ó n <"> - y por e l l o de d e s t i e r r o -

, po r donde un c i e r t o t i p o de hombres puede a v e n t u r a r s e y 

e n c o n t r a r s e con o t r o s hombres de su p r o p i a c o n d i c i ó n . 

P e r o e l bosque t a m b i é n s e p r e s e n t a a v e c e s de 

o t r o modo más p l a c e n t e r o : e n l o s t r o v a d o r e s , po r e j e m p l o , 

e l tema de l a h u i d a a l bosque s e c o n v e r t i r á en una v i s i ó n 

i d í l i c a , una h u i d a v o l u n t a r i a a l a u t o p í a s i l v e s t r e d e l 

d e s i e r t o d e l amor. Así c a n t a B e r n a r d Mar t í su i n v i t a c i ó n 

a l amor en medio d e l bosque f l o r i d o <8>: 

" T r e s j o r n s , s o m ' e s v i s , p e c c a i r e , 

g e s no m'a d u r a t a q e s t an . 

Em b o s c e r m i t a . m v o l f a i r e , 

p e r zo qe ma d o m n ' a b me. s n ' a n . 

La i de f u e i l l ' a u r e m c o b e r t o r . 

Aqi v o l v i u r e e m û r i r : 

t o t a u t r e a f a r g e r p i s e l a i s . " 

La p o e s í a r o m á n t i c a , a su vez t a m b i é n u t i l i z a r á 

e l tema d e l bosque como r e f u g i o o más b i e n como t e s t i g o 

de un amor en l a mayor í a de l o s c a s o s p e r i c l i t a d o , p e r o 
(7) La tradiciin papular not brinda no pocos ejeeplos de t i lo : pensemos tn «1 legendario Robín 
(tom) que a la cabeza de un grupo de hoabres "fuera de la ley* tiene en jaque a los sicarios de 
Juan sin Tierra 
Pero taabién la literatura culta nos ofrece ejeaplos al respecto: Cf la tesis inédita de Roberto 
Mi Capellán: Bosque e individuo Negación » destierro de la sociedad en la epopeya » novela 
tráncela de les siglos III » IUI Univ de Salaaanca Resuten publicado por la Fac. de Fil y 
Letras Opto, de Filologia francesa, 1978 
(8) lernart «art», 'lancer: lo doux teaps s'esclaíre' (104, 2; VI, 36-42) Martín de Riguer; Loi 
trovadores. Historia literaria ».textos Barcelona, Planeta, 1975, toao !, pp 252-253 
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que sirve de recordatorio al poeta de los días felices 

que se fueron. Estamos ante la imagen del bosque, lugar 

de soledad y, sobre todo, de recuerdes, refugio añorado 

del alna que sufre. Se trata, como ya hemos señalada, del 

bosque de la poesía romántica, del que Musset nos ha 

dejado un ejemplo en los versos consoladores de 

"Souvenir", al evocar en medio de la frondosidad del 

bosque de Fontainebleau, tiempo después de su dramática 

ruptura, los "días felices" Junto a George Sand: 

"Les voilà, ces sapins a la sombre verdure, 

Cette gorge profonde aux nonchalants détours, 

Ces sauvages amis, dont l'antique murmure 

A bercé mes beaux jours. 

Les voila, ces buissons ou toute ma jeunesse, 

Comme un essaim d'oiseaux, chante au bruit de mes pas. 

Lieux charmants, beau désert ou passa ma maîtresse, 

Fe m'attendiez-vous pas?" <9) 

Y el poeta acaba su evocación con versos cargados de 

resignación y consuelo y d* deleite "egoista": 

"Je ne veux rien savoir, ni si les champs fleurissent; 

Hi ce qu'il adviendra du simulacre humain, 

Hi si ces vastes deux éclaireront demain 

Ce qu'ils ensevelissent. 

(I) *S*»«ir*, * 13-20 in Otyvts empiètes Pirts, Seuil "L1 Intégrale', 1979, p 188 



Je rae dis seulement. : "A cette heure, en ce lieu, 

Un jour je fus aimé, j'aimais, elle était belle. 

J'enfouis ce trésor dans mai. aie immortelle, 

Et je l'emporte a Dieu!" <'10> 

Le Goff se pregunta al final de su capitulo 

sobre el desierto-bosque (11) a qué se opone éste en el 

sistema de valores de los hombres del Occidente medieval. 

Creo que la respuesta ha quedado clara a lo largo de las 

páginas que preceden : a lo social, a la sociedad 

organizada, al castillo, a la ciudad, a la corte, al 

mundo, en suma. Pero Le Goff añade una aseveración que 

nos parece realmente acertada y pertinente; dice que en 

el Occidente medieval la oposición fundamental no se 

sitúa en torno al binomio ciudad-campo como en la 

Antigú'edad <urbs-rus entre los romanos con su desarrollo 

semántico urbanidad-rusticidad), sino que "le dualisme 

fondamental culture-nature s'exprime davantage à travers 

l'opposition entre ce qui est bâti, cultivé et habité 

(ville-château-village ensemble) et ce qui est proprement 

sauvasse (mer, foret, éaui valents occidentaux du désert 

oriental), univers des hommes en groupes et univers de la 

solitude" (12). 

Este ideal "desértico, configurado en Occidente 

por el bosque persistirá hasta el final de la Edad Media 

y conocerá icluso un auge importante en la segunda mitad 

(10) "Souvenir", v. 173-180 in op cit 

(11) La toff, op. cit. pe. 53-75 
(12Î J. Li Soff; "SuerrUrt tt bourgeois conquerint«: l'iiagt dt ii ville dans la littérature 
frtncaiM du II!« titelt", in Culture, «ciencia et dévtloppttent, Hé langes Charit« Moriii. 
Touloutt, Privat, 1979, pig 127 



del siglo XIV y en el XV. Lo* es mi taflos ->e ponen d« moda 

en la pintura de la época. Buena prueba de ello son los 

numerosos legados pictóricos sobre el tema, entre los que 

cabe destacar la célebre "Tebaida" del florentino 

Gherardo Starnina (1354-- hacia 1413), obra a la que 

muchos atribuyen un significado ideológico y política 

antiburgués que no nos parece del todo tan evidente. 

2.1.3 Los "diversos bosques" del poeta enamorado 

De todos nodos, y volviendo a Charles 

d'Orléans, es precisamente entonces, y coincidiendo con 

esa corriente - aunque probablemente se trate de un hecho 

puramente casual -,. cuando nuestro poeta va a escribir 

sus "ballades" y "rondeaux" iluminados por la imagen del 

bosque; y así lo veremos yendo, cual caballero errante, 

del "boys de Merencolie" a la "Forest de Longue Actente", 

pasando por la de "Ennuyeuse Tristesse". Charles 

d'Orléans parece, pues, sintonizar con una tendencia que 

estaba en el ambiente. En todos los poemas en los que nos 

encontramos con la presencia del bosque - real y 

misteriosa al mismo tiempo - éste se nos presenta con 

toda la significación que el mundo medieval le atribula. 

Y que Charles d'Orléans parecía conocer bien, a pesar de 

que el bosque había ya dejado en su época de ser ese todo 
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l e j a n o y p e l i g r o s o o p u e s t o a l a c i v i 1 l z s c i ô n , a l a 

c u l t u r a , e n e l s e n t i d o más p r o p i o y e t i m o l ó g i c o d e l 

t é r m i n o . No e n v a n o s e h a b í a n i n i c i a d o ya d e s d e e l s i g l o 

XI Î l a s t a l a s m a s i v a s .:!»• a r b o l e * y l a s r o t u r a c i o n e s -

c o n s i g u i e n t e s , l o q u e c o n l l é v a l a l a e x t e n s i ó n d e l o s 

c u l t i v o s y l a a p e r t u r a d e n u e v o s y c a d a v e s más n u m e r o s o s 

c a m i n o s q u e s i r v e n p a r a a c e r c a r e l mundo f o r e s t a l , 

a n c e s t r a l y m i s t e r i o s o a l mundo u r b a n i z a d o d e l c a s t i l l o 

y , s o b r e t o d o , d e l a c i u d a d . P e r o e s p r e c i s a m e n t e a 

p a r t i r d e e s e m o m e n t o c u a n d o l a o p o s i c i ó n b o s q u e - l u g a r 

h a b i t a d o s e h a c e más e v i d e n t e , y a q u é l s e c o n v i e r t e , y 

a s í p e r m a n e c e r á d u r a n t e mucho t i e m p o a ú n , e n a l g o 

e n i g m á t i c o y l e j a n o <13>. A n t e s d e l i n i c i o d e l a s g r a n d e s 

t a l a s y r o t u r a c i o n e s , como b i e n i n d i c a G e o r g e s Duby < 1 4 ) , 

e l b o s q u e , a p e s a r d e s u i n n e g a b l e m i s t e r i o , e s t a b a más 

p r ó x i m o a l o s h o m b r e s q u e o b t e n í a n e n é l l a p a r t e más 

e l e m e n t a l d e s u a l i m e n t a c i ó n . 

P e r o e l p r í n c i p e p a r e c e d e s c o n o c e r e s t a 

r e a l i d a d y v a a v e r e l b o s q u e c o n o j o s s e m e j a n t e s a como 

p o d í a v e r M a r i e d e F r a n c e o C h r é t i e n d e T r o y e s : b o s q u e -

d e s i e r t o , l u g a r d e s o l e d a d , d e r e t i r o y d e i n i c i a c i ó n a l 

mismo t i e m p o , l u g a r d e i n f o r t u n i o d o n d e s e p o n e a p r u e b a 

a l e l e g i d o ; p e r o t a m b i é n b o s q u e - r e f u g i o , l u g a r d e 

m a r g i n a c i ó n y d e s t i e r r o . P o r e s o no p u e d e e x t r a ñ a r n o s q u e 

c u a n d o e n l a " b a l l a d e " X L I I I , y a t r a v é s d e u n p r o c e d i -

(13) Cf Seorget Duby: L'éconotit rurale it U vit des co«paqnes dans l'occident eédiéval París, 
FliMirion "Chupi not. 26-27', 1977 (2 totes); pp 148-152, tono i 
(U) *U Hi certain qu* la fortt du haut Hoyen Age, tris daírseeée, toute trouée de clairières, 
et ou, par une faite de foriations végétales intermédiaires, la haute futaie se dégrade en 
herbage, constitue pour l'éconoaie doaestique un arrière-fond indispensable Outre les vivres 
qu'elle offre généreuseeent aux cueilleurs et aux chasseurs, elle fournit la nourriture principale 
des bestiaux Les louions y vont paître, on y Uche également les gros aniaaux, chevaux et bovins, 
nourrit pour la guerre et le travail Les porcs surtout vivent du bois " (Op cit , pâg 67, 
tOM 1) 
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atento metanímico corriente en la poesía de la época 

(15), nos aparece el corazón del poeta-enamorado 

convertido en ermitaño de "Pensée" - "Mon cueur est 

devenu hermite / In l'ermitage de Pensée* ..." - sin tener 

lugar a donde Ir, sea precisamente al "boys de 

Merencolle" adonde se retire y en donde busque refugio: 

"Mon cueur est devenu hermite 

En l'ermitage de Pensée; 

Car Fortune, la tresdepite, 

Qui l'a hay mainte journée, 

S'est nouvellement allée, 

Contre lui, aveques Tristesse, 

Et l'ont banr.y hors de Lyesse; 

Place n'a ou pulst demeurer, 

Fors ou boys de Merencolie : 

Il est content de s'i logier; 

Si lui dis Je que c'est folie. 

Mainte parolle lui ay ditte, 

Mais il ne l'a point escoutee; 

Mon parler riens ne lui prouflte, 

Sa voulenté y est fermée, 

De lœgier ne seroit changée. 

Il se gouverne par Destresse 

Qui, contre son prouffit, ne cesse, 

Huit et Jour, de le conseillier; 

(l§) P M I M M , par ijMplo. en t! riy Rtné y en «1 capítulo dt lu obra tas «portant*, e! yi 
••Wtimia lifft du Cutf -j'finoyrf £tcns 
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De si pres lui tient corapaignie 

Qu*11 ne peut ennuy delaissier : 

SI lui dis Je que c'est folie. 

Pau ce sachiez, je m'en acquitte, 

Belle tresloyaument araee, 

Se lectre ne lui est escripte 

Par vous ou nouvelle mandée, 

Dont sa douleur soit allégée, 

Il a fait son veu et promesse 

De renoncer a la richesse 

De Plaisir et de Doulx Penser, 

Et après ce, toute sa vie, 

L'ablt de Desconfort porter : 

Si lui dis je que c'est folie. 

Se par vous n'est, Belle sans per, 

Pour quelque chose que lui die, 

Mon cueur ne se veult conforter; 

Si lui dis je que c'est folie." (16) 

De todos modos, esta "ballade", junto con la 

LXII1, hay que verlas como formando parte de ese todo que 

constituye el primer centenar de "ballades" - además de 

la Retenue d'Amours y la Départie - : se trata de una 

verdadera competición de carácter novelístico - como ya 

se ha dicho en un anterior capítulo -, de tintes marcada-

(W "Síllid«' 1L1I! 



mente autobiográficos y fuet teniente Influido por 

corrientes poéticas precedentes. En ambas "ballades" ve

os al poeta exiliado o extraviado en el bosque por mor de 

circunstancias amorosas adversas: en el primer caso 

(ballade XL III) se trataría - a primera vista - de un 

posible olvido o desdén por parte de la dama; aunque más 

bien el silencio puede ser debido a esa enfermedad de la 

dama que le ocasionará la muerte y que convertirá al 

poeta-enamorado en ese "omine esgaré qui ne scet ou 11 va" 

de la ballade LXIII. "Ballade" ésta ultima en la que la 

riqueza metafórica desborda sin cesar hasta el final del 

poema. La imagen de la "forest d'Ennuyeuse Tristesse" que 

parecía reservada para no ser más que un pretexto 

introductorio de la alegoría se va ampliando a medida que 

el poema avanza, tomando entidad propia. Pocos poetas 

contemporáneos de Charles d'Orléans, por no decir 

ninguno, son capaces de utilizar una imagen con tanto 

talento, raraificándola en subimágenes que convierten la 

"ballade" en una pieza única. La triple función del poema 

alegórico, tan propia de la poesía del duque de Orléans, 

mantiene toda su vigencia: el sentido literal - de 

carácter biográfico, en este caso - se codea can el 

figurado y el propiamente alegórico, pero es precisamente 

parque todo forma un conjunto indisoluble por lo que el 

aspecto poética brilla con más fulgor: todas las imágenes 

que aparecen en la "ballade" constituyen una constelación 

mayor qu« viene a expresar con la máxima capacidad expre-
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siva desde el punto de vista poética lo que es el bosque 

- precisamente el bosque de "Ennuyeuse Tristesse y la 

significación que encierra. La noticia de la muerte de la 

dama obliga al poeta-enamorado a buscar refugia en el 

lugar que representa, por excelencia, la soledad, el 

retiro. Además, la "ballade" escrita, con toda 

probabilidad, durante la estancia del principe en 

Inglaterra, pone más en evidencia la idea del exilio: 

exilio vinculado a los bosques familiares del paisaje 

natal, lejanos e inalcanzables por el momento. La 

frondosidad del bosque, su espesura lo convierten en un 

mundo sin luz, a través de imágenes que ponen en relación 

la oscuridad del bosque y la ceguera - mundo sombrío 

sobre el que planea la imagen no menos sombría de la 

muerte "qui (m'a) a tollu celle que tant amoye" - y que 

acabará desembocando en la alegoría del ciego solitario 

buscando a tientas con su bastón un camino incierto e 

inseguro en medio de la espesura hostil - que es en lo 

que la muerte de la amada ha convertido la vida para el 

enamorado - : ese hombre extraviado que es el propio 

poeta se convierte en el ciego de los versos que cierran 

la ballade: 

"Aveugle suy, ne sçay ou aler doye ; 

De mon baston, affin que ne forvoye, 

J« voie tastant mon chemin ça et la; 

C'est grant pitié qu'il couvient que je soye 
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L'órame esgaré qui ne scat ou 11 va!" (17) 

Lo que al principio de la "ballade" parecía 

tener visos de vagabundee; melancólico - aunque fuera a 

través de ese bosque de "Ennuyeuse Tristesse" -, de 

"reverie de promeneur solitaire", acaba cargándose de 

intensidad dramática basta conducirnos a la escena 

presidida por la alegoría del hambre ciego (18), que ya 

apuntábamos. Situación que al vincular muerte-exilio-

ceguera no puede impedirnos volver nuestra mirada hacia 

el mito clásica y ver aquel Edipo - también de sangre 

real como nuestro poeta -, derrotado por la vida y 

castigado por los dioses, abandonando Tebas, en medio de 

las tinieblas, camino del exilio, de un refugio. Pero 

quizá dicha aproximación aunque oportuna pueda parecer 

audaz: nuestro principe poeta no ha cometido culpa 

alguna, no parece ser - ni sentirse - responsable de 

nada, ni merecedor de castigo alguno, a no ser que para 

un caballero de su estirpe pueda considerarse un crimen 

el hecho de haber sido derrotada en el campo de batalla, 

y sobre todo, lo que es más vejatorio aún, haber sido 

hecho prisionero por el enemiga, aunque haya sido 

combatiendo y con las armas en la mano. ¿Cómo puede en 

adelante aspirar y pretender desempeñar un papel 

importante en la Corte el prisionero de Azincourt, al que 

la Fortuna esquiva ha asestado el más duro golpe que 

(1?) »MU*' UUII, v. 21-29 ('•ovoí"). 
(II) A no ser que le ceguera fifiridt a un poeta haya qu* conteeplarla m sentido positivo y ver 
•n illa la virtud supreea del potti visionario. Coto ti la caguán futra H t ttxto sentido da loi 
poatai, til coto afinaba Jorga luía Borgai. Aunqua no pensaaos qu* Charlea d'Orléans - por iu 
época y w contexto - fuira consciente de esa tisiin supreaa de la poesia: Ronsard aún estaba 
lejos. 



a s e t à r s e l e puede a un p r í n c i p e : l e ha a p a r t a d o de la 

H i s t o r i a d u r a n t e c e r c a de v e i n t i c i n c a a ñ a s ? 

S e r á p r e c i s a m e n t e por e s o - y, s o b r e t o d o , por 

que ha s i d o a l g o v i v i d o - por l a que l a i d e a de l a 

p r i s i ó n y, e s p e c i a l m e n t e , d e l e x i l i o r o n d a r á , o b s e s i o n a r á 

s i e m p r e a n u e s t r o p o e t a , y de ah í que l a mayor p a r t e de 

s u o b r a p o s t e r i o r a l r e g r e s o de I n g l a t e r r a t e n g a s i e m p r e 

como t e l ó n de fondo e s e s e n t i m i e n t o máximo d e l e x i l i o 

( 1 9 ) , q u e , c u r i o s a m e n t e , po r una de e s a s p i r u e t a s d e l 

t i e m p o y de l a h i s t o r i a , c o i n c i d e p l e n a m e n t e con e l 

s e n t i r de l a é p o c a - aunque no haya que ve"- f o r z o s a m e n t e 

una r e l a c i ó n de c a u s a - e f e c t o - , e s p e c i a l m e n t e en e l p l a n o 

r e l i g i o s o , y que s e i n i c i a en e l s i g l o XIV c o i n c i d i e n d o 

con e l t r a s l a d a de l a s e d e p o n t i f i c i a a Avifíón, l o que 

p a r a c i e r t o s e c t o r de l a I g l e s i a - i n d e p e n d i e n t e m e n t e de 

l o s I n t e r e s e s romanos o t r a n s a l p i n o s por un l a d o y 

f r a n c e s e s po r o t r o - s i e m p r e fue c o n s i d e r a d o un l u g a r de 

t r a n s i t o r i e d a d , de d e s t i e r r o . Los e x e g e t a s de l a época no 

c e s a r á n de r e f e r i r s e al r e l a t o b í b l i c o de D a n i e l e n e l 

f o s o d e , l o s l e o n e s , a l p u e b l o h e b r e o g i m i e n d o en e l 

e x i l i o de E g i p t o o de B a b i l o n i a po r r e t o r n a r a l a t i e r r a 

(19) ¿Ese poet» extraviado en «dio de! bosque no nos recuerda, en cierto todo, dando un audaz 
salto en el tittpo, y guardando todas las distancias, al Baudelaire del 'Cygne', extraño en su 
propia ciudad, en ese París que caá tu a y que acaba resultandol« desconocido?: 

"Paris change! MIS rien dans ta télancolie 
N'a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs, 
Vieux faubourgs, tout pour noi devient allégorie, 
& Ml chers souvenirs sont plus lourds que des rocs " 

Y elevindose de lo particular a lo general, el poeta concluye su vitiin del exilio: 

'lirai dans la rtret ou ton esprit s'exile 
Un vieux Souvenir tonne a plein souffle du cor* 
h pense aux tatelots oubliés dans une ils, 
Aux captifs, aux vaincus! Ä bien d'autres encor1 

<yt f\W*% # "tl. '!.• Cfl»* »« op eit , plg 9? s 



prometida. Sin contar que a mediados de la centurii que 

cierra la Edad Media un hecho histórico vendrà a reforzar 

y potenciar dicho sentimiento, dicha idea del destierro y 

del retorno a los campas patrios, y dará pie para que la 

Iglesia siga insistiendo aun con mayor fuerza, sin 

escatimar el recurso constante a la alegoría extraída de 

la Biblia: nos estamos refiriendo a la caída de 

Constantinopia en manos de los turcos en 1453 - en vida 

aún de Charles d'Orléans -, lo que supuso un verdadero 

aldabonazo para las consciencias cristianas- de Occidente. 

¿De todos modos, se puede concluir que la 

"ballade" LXIII encierra algún alegorisrao de carácter 

místico o religioso? No es del todo evidente, sobre todo 

si pensamos en la época en que fue escrita, es decir 

durante la estancia de Charles d'Orléans al otro lado del 

Canal. Es verdad, como ya se ha dicho, que en dicha época 

nuestro autor era asidua lector de obras de carácter 

religioso y devoto, pero repasando la relación de obras 

aportadas de Inglaterra, vemos que no aparece 

prácticamente más que las de San Agustín que pudieran 

conducirle por el camino del 3legorisiw mística. Sobre 

todo, na aparece ninguna abra de Hugues de Saint-Victor 

que Charles d'Orléans, como ya se ha dicho, parece que 

llegó a conocer muy bien (20), y del que prácticamente, 

como también se ha seftalado, llegó a poseer toda la obra 

en su biblioteca de Biais <2i>. 

(20) CI 0 Poinon in tri t i t sobr« ¡i "íUegont de 1» Nef 
(2!) Cf. I Chêtpion; U l l b m r i t et Ch d'O . pp 56-57 



2. 1.3-1 En "La forest de Longue Actente": entre el 

aleRorlsmo místico y el poder evocador de las Imágenes 

La imagen de la "bailad»-" LX1 1 I, que acabamos 

de estudiar se prolonga en la "ballade" CV, pero si en 

muchos aspectos ésta posee una riqueza metafórica que no 

encontramos en aquella, el fuerte alegorismo que invade 

el poema le resta esa espontaneidad, esa frescura que 

caracterizaba a la anterior; y el propio "incipit" 

presenta resabios fuertemente retóricos que alejan 

irremisiblemente la "forest de Longue Actente" de la 

"forest d'Ennuyeuse Tristesse". De hecho, el tema del 

bosque de "Longue Actente" es un tema de escuela, 

presente en la tradición retórica medieval y que Charles 

d'Orléans va a utilizar influido seguramente por al 

ambiente literario que pululaba en la corte de Blois, ya 

que tante esta "ballade" como los "rondeaux" que utilizan 

idéntico tema fueron escritos al regreso del príncipe a 

Francia. Ya Alain Chartier habla recurrido a dicho temó, 

pero tratándolo de modo muy particular, a partir de su 

antlíeminJ&no característico, desvirtuando la esencia 

verdadera de dicho tópico (22). La "forest de Longue 

Actente" invoca en realidad como bien indica Alice 

Planche "... l'espoir fallacieux d'une joie d'amour, 

toujours retardée par les promesses dilatoires. Et la 

joie d'amour - aBade la prestigiosa medievalista 

pourrait figurer, au second degré, la joie de vivre, tout 

CÎ2Ï U Etile date uni »rci lu de A Pugtt TiF. p 3S 



'-.e qu i donne s a v e u r a î ' f x i s î . e n c e " <23>. C h a r l e s 

d ' O r l é a n s va a r e c u r r i r , p u e s , a un tema de c a r á c t e r 

t r a d i c i o n a l y nada p e r s o n a l p r e c i s a m e n t e , en 

c o n t r a p o s i c i ó n a l a n t e r i o r , muc no más i n t i r n i s t a y 

p e r s o n a l . ¿Por qué? ¿ C u a l e s son lo-, m ó v i l e s que l e hacen 

a d e n t r a r s e por e s e bosque de <..oní i gur ac ion f í s i c a t a n 

s e m e j a n t e a l a n t e r i o r , p e r o cié s i g n i f i c a c i ó n t a n 

d i f e r e n t e ? Es como s i en e s t e c a s o e l p r í n c i p e l e j o s de 

su p r i s i ó n i n g l e s a , a l c o n t a c t o con SÍU t i e r r a n a t a l , con 

l o s s u y o s , s e s i n t i e r a p r e s a de e s e pudor - que s i e m p r e 

da e l t o n o a s u p o e s í a - que l e impide i n c l i n a r s e 

d e m a s i a d o h a c i a e l i n t e r i o r de s í mismo. Por e s o l e 

r e s u l t a más cómodo r e c u r r i r a \;na imagen r e t ó r i c a b i e n 

c o n o c i d a por t o d o s . S i n c o n t a r que e ] bosque de "Longue 

A c t e n t e " puede e n c e r r a r un - . i g n í f i c a d o que e n c a j a 

p e r f e c t a m e n t e con l a s p r e o c u p a c i o n e s t e o l ó g i c a s que 

ocupan a l p r í n c i p e (24'' en e l u l t i m o t e r c i o de s u v i d a , 

que e s cuando p r o b a b l e m e n t e fue e s c r i t a d i c h a " b a l l a d e " , 

e s d e c i r c o n t a n d o ya C h a r l e s d ' O r l é a n s más de c i n c u e n t a 

a ñ o s ; p u e s queda c l a r o e s t u d i a n d o m i n u c i o s a m e n t e e l 

m a n u s c r i t o 0 de l a B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e de P a r í s y l o s 

de G r e n o b l e y C a r p e n t r a s v25>, y empai e n t â n d o l a con l o s 

" r o n d e a u x " que t r a t a n e l mismo i;ema, que fue e s c r i t a en 

B i a i s , a l g u n o s a ñ o s d e s p u é s d e l r e g r e s o d e l e x i l i a d o a 

F r a n c i a . 

(23) A Planche, op cit p 205 
(24) Creetos que este »specto de U poesía de Charles d'Qrlèais no se U estudiado en profundidad 
o, por lo teños, no se ha hecho de tañera sistemática, coactándolo e integrándolo dentro del 
conjunto que funciona precisatente coto un todo Silo se ha hecho en Jetertinados casos y dt 
•antra tuy sectorial, si exceptúalos diversos estudios de D Poinon - sesre todo su artículo 'La 
ntf d'espérance " ya citado 
(25) Se trata de los tres tenuscritos que hei>os pod:ao consulter 



La " f o r e s t de Longue Âctente" para un c r i s t i a n o 

puede s i g n i f i c a r la vida p r e s e n t e , ese v a l l e de lágr imas 

- de que hablaba la I g l e s i a en o rac iones s u r g i d a s 

prec isamente en l o s ú l t i m a s s i g l a s de la Edad Media (26) 

- de l que todo hombre de í e - y Char les d ' l r l é a n s s i n 

duda a lguna lo e r a . por lo menos con esa fe propia de su 

tiempo y de su en to rno - e spe ra s a l i r van d ía y a l c a n z a r 

la p l e n i t u d de la vida e t e r n a . Pero para e l l o , e l hambre, 

e l poeta en e s t e caso , no c o n t a r á con más aval que sus 

a c t o s , s u s "buenas o b r a s " , que se confunden s i n duda con 

esos " f o u r r i e r s " que le preceden "pour a p p a r e i l l i e r son 

l o g i s " , p rec i samente en la " c i t é de Des t inée" . Aunque e l 

camino no s e r á f á c i l , ya que e l bosque aparece 

impene t rab le , l l e n o de o b s t á c u l o s y r i e s g o s - como e l 

mundo - , de ahí que e l poeta tenga que a r r o s t r a r 

m ú l t i p l e s d i f i c u l t a d e s para poder h a l l a r la r e c t a senda, 

y se verá ob l igado a caba lga r "par d i v e r s s e n t i e r s " (27): 

"En la f o r e s t de Longue Actente , 

Chevauchant par d i v e r s s e n t i e r s 

M'en v o i s , c e s t e annes p r e s e n t e , 

Ou voyage de D é s i r i e r s . 

(26) Especialmente en la conocida antífona uriana 'Salve, Regina', cuyos priieros indicios datan 
de principios del siglo II (aanuscrito de Reichenau) Adoptada por Cluny y el Cister; ais tarde 
domnicos y franciscanos así coio los propios lonjes del Cister introdujeron en el siglo Kill la 
costuabre de cantarla al final de completas 
(27) No era ese el proceder propugnado por Descartes, para el que el hoibre a la hora de 
decantarse por una opiniín entre otras igualmente dudosas, debe obrar, según el filósofo, coto el 
paitante extraviado en un bosque, evitar caeinar en zigzag y seguir sietpre el lisao catino una 
vez que ha optado por uno: * Intant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque 
forlt, M doivent pat trrer tn tournoyant, tantôt d'un coté, tantôt d'un autre, m encore eoins 
s'arrêter en une place, tais larcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un aeae coté, et 
ne le changer point pour des faibles sentiers . " (Discours de la Méthode Paris, Bordas "UL6", 
1972, troiti tM partie, p 85) Oe todos iodos, pese a todo, el poeta no parece esta vez tener 
deusiadas dudas sobre la teta que se ha propuesto alcanzar y que no es otra que esa 'ci té de 
Oestíntt* hacía la que se dirige precedido de su séquito 



Devant sont allez mes fourriers 

Pour appareiller non loge is 

En la cité de Destinée; 

Et pour mon cueur et raoy ont pria 

L'ostellerie de Pensée. 

Je mayne des chevaulx quarente 

Et autant pour raes officiers, 

Voire, par Dieu, plus de soixante, 

Sans les bagaiges et sommiers. 

Loger nous fauldra par quartiers, 

Se les hostelz sont trop petits; 

Toutesfoiz, pour une vespree, 

En gré prendray, soit mieulx ou pis, 

L'ostellerie de Pensée. 

Je despens chascun joui ma rente 

En malntz travaulx avanturiers, 

Dont est Fortune mal contente 

Qui soutient contre may Danglers; 

Mais Espoirs, s* H z sont droicturîers 

Et tiennent ce qu'llz m'ont promis, 

Je pense faire telle armée 

Qu'auray, malgré mes ennemis, 

L'ostellerie de Pensée. 

Prince, vray Dieu de paradis, 



Vostre grace rae solt donnée, 

Telle que treuve, a mon devis, 

L'ostellerie de Pensée." <28) 

Es decir que a partir de una metáfora que 

tradicionalmente hacía referencia al tema amorosa, y más 

concretamente a la vana esperanza, con todo lo que ello 

supone de limitación o renuncia en el plano estrictamente 

humano, el poeta va a componer todo un alegorismo de 

carácter místico-simbólico, que parece pretender ahogar 

cualquier asomo de lirismo que se aparte de dicho 

objetivo. Pero como si el "poeta" se vengara del 

"teólogo" será precisamente la realidad material - en el 

sentido más propio y menos peroyativo del término - la 

que vendrá a dar al poema - paradójicamente - una 

dimensión lírica, fundiéndose una vez más metáfora y 

alegoría, y aflorando esas imágenes sencillas y 

evocadoras al mismo tiempo a las que nos tiene 

acostumbrado el duque de Orléans: todo un imaginario del 

viaje por tierra - y el viajera medieval que emprendía, 

o, mejor dicho, que s<» aventuraba a un viaje en tierra 

firme sólo podía hacerlo atravesando Inmensos bosques -

puebla los versos que contituyen la "ballade". No se 

trata esta vez del vagabundea solitario de un hombre 

henchido de dolor por mor de las circunstancias, sino de 

un verdadero viaje, en el que Charles d'Orléans no olvida 

au condición de gran señor, y nos aparece a caballo, 

ÍWI "tal Ufe" W 



atributo inseparable de todo «rabal 1 ero nue se precie 

cuando la palabra poseía aun su verdadera sentido. A 

caballo, y acompañado de un numerosa séquito: imágenes 

que constituyen un testimonio único de la época. Una vez 

más la poesía de Charles d'Or lean con sus detalles 

"insignificantes" sobre temas que a primera vista se nos 

presentan cono banales abarca dimensiones insospechadas 

para el lector "poco atento" o "malintencionado". La 

grandilocuencia no forma parte del recetario poético del 

príncipe. Incluso cuando al final de la "ballade" que 

venimos estudiando hace esa evocación a Dios que puede 

parecer demasiado enfática. Culminación, por otra parte, 

de ese alegorisrao que hemos dado en calificar de místico 

y que simboliza, sin duda, el destino del hambre - y más 

concretamente del cristiano -, su peregrinar 

"chevauchant par divers sentiers" - por este mundo de 

sufrimientos y pruebas continuas - "en la forest de 

Longue Actente" - acechado por peligros sin fin - "Je 

despens chascun jour ma rente / En raaintz travaulx 

aventuriers, / Dont est Fortune mal contente / Qui 

soutient contre raoy Danglers" -, pero siempre con la 

esperanza de poder llegar un di a a esa "ostellerie de 

Pensée", metáfora que no por frecuente en la poesía de 

Charles d'Orléans deja de tener un lustre especial para 

configurarse al mismo tiempo en imagen del raundo 

celestial y en meta ansiada del poeta enamorado, pero 

»obra todo «n - únicamente - refugio, en cobijo hunano, 
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lugar donde guarecerse de las tri«-; le me ncias del tiempo y 

de la vida, representación dual - y contrapuesta - de la 

prisión inglesa y del castillo de Blois. 

Seguir el zigzag poético de Charles d'Orléans 

en esta "ballade" representa el máximo exponente de lo 

que significa su poesía: poesía vinculada a la tradición 

- cortés -, poesía alegórica - nacida a la sombra de ese 

árbol frondoso que es Le Roman de la Rose - de marcado 

carácter simbólico-místico, fruto de la época que le tocó 

vivir y de sus aspiradoras profundas, pero pese a todo 

poesía eminentemente creativa, donde metáforas retóricas 

de viejo cufio se doblan en imágenes nuevas que se acaban 

imponiendo dentro del poema y, sobre todo, en el conjunto 

de la poesía del príncipe. imágenes de múltiples 

características, y que conducen la poesía del duque de 

Orléans por los espacios infinitos - y al mismo tiempo 

limitados, dramáticamente limitados - del mundo, de la 

geografía medieval. El viaje, no lo olvidemos, constituye 

una de las imágenes capitales de Charles d'Orléans y ello 

en su doble aspecto espacio-temporal. Se recorren 

parajes, se atraviesan lugares - imágenes de una realidad 

única y cambiante -, pero, sobre todo, se consume tiempo. 

Este tiempo que en la literatura medieval adolece a 

menuda de señas de entidad propias; hay algo de estático, 

de permanente, especialmente en la poesía lírica cortés: 

las situaciones se repiten, los instantes, las épocas 

parecen Idénticos. La conciencia del hambre medieval en 
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cuanto a la noción de tiempo está lejos de la 

sensibilidad que consideramos moderna: el caballero mide 

su tiempo por campañas bélicas o partidas de caza, casi 

no cuenta las horas en medio de la monotonia de los 

lóbregos castillos donde siempre parece reinar la noche. 

Horas que transcurren con la lentitud de un paso de 

ajedrez; el monje se rige por las grandes celebraciones 

litúrgicas agrupadas en torno al misterio de la redención 

- Navidad, Pascua, Pentecostés - y desgrana las horas con 

los rezos y cantos pausados de las horas canónicas. En 

cuanto al campesino, es el lenguaje de la naturaleza pero 

supeditado a las labores del campo el que le dicta el 

ritmo de los días: la arada, la siembra, la recogida de 

la cosecha. 

2.1.3-2 La imagen del viaje a través del bosque y su 

simbolismo espacio-temporal 

Por el contrario, podemos decir que existe el 

tiempo en la poesía de Charles d'Orléans, como de hecho 

ya existe en su época: un tiempo fugitivo del que, sobre 

todo, se tiene conciencia de que transcurre demasiado 

velozmente. Pero es indudable que el tiempo ya forma 

parte de las preocupaciones capitales del hombre de 

finales de la Edad Media. Una gran mutación se ha operado 

en las sensibilidades a medida que se ha ido tomando 

conciencia de la fugacidad de la vida unida a la realidad 
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irremediable de la muerte - más allá de la cual no se ve 

solamente la vida eterna y el cortejo de venturas o 

castigos según el proceder de cada uno, sino la imagen 

siniestra del sepulcro y de la corrupción del cadáver. El 

"memento homo" resuena como una coletilla siniestra en 

los oidos de los hombres de la época (29). El tiempo de 

la danza de la muerte, de la danza macabra coincida 

curiosamente con un gran auge de la relojería - de hecho 

los primeros relojes portátiles, cuyo uso se 

extenderájcon celeridad, empiezan a utilizarse unas 

décadas más tarde, a principios del siglo XVI. No es 

casualidad que ambos conceptos, tiempo y muerte, vayan de 

la mano y se plasmen en una poesía tan de la época como 

es la de Charles d'Orléans. 

Pero estábamos estudiando el tiempc vinculado 

al tema del viaje (30). El viaje - ya lo hemos 

vislumbrado al estudiar la imagen del bosque - constituye 

un elemento consustancial a la poesía del príncipe. No en 

vano su vida estuvo constantemente presidida por los 

viajes. El duque de Orléans tuvo que viajar con 

frecuencia a lo largo de su vida: ya desde niño se vio 

obligado a cambiar con frecuencia, yendo de castillo en 

castillo, sobre todo a raiz del asesinato de su padre. 

Por ejemplo, el viaje entre Blois y Orléans lo debió 

realizar muy a menudo tras su regresa del exilio - "En 

tirant d'Orléans a Blois / L'autre jour par eau venoye" 

(29) Ol »hi lot grandes M U I O I Í O I dt la époc», l u capillas funerarias an las catedrales; coto si 
•i hoibrt quistara ptrpatuarst tn la piedra, ya out ti rápido transcurrir dtl titapo hacia la 
•tatftf iapidt fut is putda hactr dt otro todo 
(10) Uno dt los tetas capitales de toda la literatura, desde los relatos homéricos; viaje, las ais 
de lit vet« dé c;;4cter iniciático 
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nos dice en la famosa "ballade" XCVIII. Y tue 

precisamente estando de viaje, de regresa de los 

"Estados" habidos en Tours, cuando le sorprendió la 

muerte, ya anciano, en Amboise la noche del 4 al 5 de 

añero de 1465. Y ello sin contar su prisión inglesa y su 

fallida aventura italiana. 

El tema del viaje va a desembocar de la mano de 

Charles d'Orléans, como venimos diciendo, en una imagen 

multiforme representada por lo que constituyen los dos 

elementos primordiales de todo viaje medieval: el bosque 

con toda su panoplia simbólica y realista al mismo 

tiempo, y el agua, con las enormes posibilidades que 

dicha imagen conlleva. En las enormes extensiones de los 

bosques sólo existe lo desconocido. Pero más allá del 

bosque existen las orillas y las lindes seguras de lo 

social; para llegar a ellas, cuando se viene del otro 

lado, no existe más alternativa que el viaje. 
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2.2.LA IMAGEN MULTIFORME DEL AGUA 

2.2.1 Las aguas marinas 

El agua aparece en la obra de Charles d'Orléans 

representada sobre todo por el mar. En pocos escritores 

medievales encontramos de manera tan insistente la 

presencia del mar, una presencia que se nos hace viva 

principalmente mediante imágenes que descomponen el mero 

valor simbólico, más o menos buscado por el poeta, para 

proyectarse en un firmamento esplendorosamente lírico .El 

mar - y junto a él, tal vez parque an realidad conduce al 

mismo lugar, el río - representa el exponente máximo de 

las aguas evocadas por Charles d'Orléans; todas las demás 

aguas - si exceptuamos la de la lluvia - son meros 

ornamentos carentes de identidad propia (1). 

Las aguas evocadas por nuestro poeta son, ante 

todo, aguas dinámicas que llevan siempre a otra orilla: a 

orillas de liberación, de reencuentro con la amada, o a 

la vejez y a la muerte. Agua - fugaz, en movimiento - y 

viaje son inseparables en la obra del príncipe. Son aguas 

que el poeta deseará tranquilas y hospitalarias, 

favorables a sus deseos - " . . . et pour tost passer / La 

mer de Fortune, trouver / Un plaisant vent venant de 

France" <2>. 

La poesía de Charles d'Orléans que no se 

explica «in «u biografía, no se podría explicar tampoco 

il) H tgtM ttitU »ún Ujoi dt ut m ilmnto liWurio coto lo itrU m U ponía (Sil 
Rtntciiitnto y, lebr* todo, lit Urdt 
(2) *e*n*4*' HVHI, v 6-8 
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sin la presencia del mar. Su destierro no le llevó a 

ningún lugar del continente, sino precisamente al otro 

lado del mar. El mar constituye una imagen insustituible 

en la poesía de Charles d'Orléans, pero una imagen 

surgida también de una realidad incuestionable, por lo 

menos durante los años de prisión: el mar se convierte en 

signo de la libertad del poeta - del principe - con todo 

lo que ello conlleva y significa: 

Mln la nef de Bonne nouvelle 

Espoir a chargié Reconfort, 

Pour l'amener, de par la belle, 

Vers mon cueur qui 1'ayrae si fort. 

A joye puist venir au port 

De désir, et pour tost passer 

La mer de Fortune, trouver 

Un plaisant vent venant de France, 

Ou est a present ma maistresse, 

Qui est ma doulce souvenance 

Et le tresor de ma lyesse. 

Certes moult suy tenu a elle 

Car j * ay sceu, par loyal r-.port, 

Que contre Dangier, le rebelle, 

Qui maintesfois me nuist a tort, 

Elle vault faire son effort 

De tout son povair de m'aidier; 
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lt., pource, lui pla 1st n'envoyer 

Geste nef, plaine de Plaisance, 

Pour «staffer la forteresse 

Ou mon cueur garde 1'Esperance 

Et le tresor de ma liesse. 

Pour ce, ma voulenté est telle, 

Et sera jusques a la mort, 

De tousjours tenir 1^ querelle 

De loyauté, ou mon ressort 

J'ay mis; mon cueur en est d'accort. 

SI vueil en ce point demeurer, 

Et souvent Amour mercier, 

Qui me fist avoir l'acointance 

D'une si loyalle Princesse, 

En qui puis mettre ma fiance 

Et le tresor de ma liesse. 

Dieu vueille celle nef garder 

Des robeurs escumeurs de mer, 

Qui ont a Dangier al lance; 

Car, s'ilz povoient, par rudesse 

M'osterolent ma desirance, 

Et le tresor de ma liesse." <3> 

2.2.1-1 Significación del viaje marítimo 

Ä partir de la manida alegoría del viaje ma 

Ci» 'Miaët* »VU! 
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ri timo, Charles d'Orléans consigue elaborar un poena en 

el que la presencia de metáforas de raigambre retórica 

casi pasa desapercibida ante la originalidad que emana 

del conjunto y en la que no podemos dejar de insistir. 

Huyendo del fácil recurso de la referencia mitológica que 

pondría en evidencia el mensaje alegórico (4), Charles 

d'Orléans logra un poema de notable equilibrio a base de 

un alegorisrao que se apoya en imágenes repartidas 

sabiamente a lo largo y ancho de la "ballade". Nos 

encntramos en primer lugar con la imagen de esa nave de 

"Bonne Nouvelle" surcando una mar que el poeta desea que 

se mantenga en calma - "mer de Fortune", nos dice - y al 

mismo tiempo que los vientos soplen favorablemente para 

que dicha nave pueda arribar a buen puerto, al "port de 

Desir", por más señas. En realidad estamos ante un 

entramado de metáforas que pertenecen a la más pura 

t r a d i c i ó n r e t ó r i c a : e l t r í p t i c o nave-mar surcado por 

dicha nave-puerto al que se dirige la nave lo encontramos 

no sólo en la tradición lírica .nedlevai y anterior, sino 

que forma parte también de un simbolismo alegórico 
(4) Un Uitidor de Chirles d'Orléans, Seno ist Duien, recurrir! de lanera artificiosa a la 
evocación litolígica anlt la iaposibüiuad de dotar de capacidad evocadora su alegoría. 
Descubriendo una toraenta &x padecí* durante ui>a travesía por el Mediterráneo cuando se 
tras' idaba a Genova, ncs dice: 

•Sagent en angoisse perfonde, 
Ou joye ne plaisir «'abite, 
Hon dolent cueur en nef tauidite 
Circules a pasti la bonde 

y añade unos versos tit adelante: 

"L'aider, M Í M peut M ce »onde, 
Fors Thttis, qui Dtesse est dite 
Ot la M ? , car sans contredite, 
En tili tout povoir habondt * 

(tatet dt I. Oaiien in Poésies dt Charles d'Orléans, tou il, rondeaux CCCCH1I.) 
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presente en el fonda más primitivo no sólo de nuestra 

cultura occidental, sino de la mayoría de las culturas. 

Isis y Osiris viajan en una barca funeraria, mientras que 

Ishtor, Sin, el Noé bíblico, entre otros (5), construyen 

un arca para transportar tanto el alma de los muertos 

como para conservar la vida y las criaturas amenazadas 

por el cataclismo. En este sentido la nave de Teseo de 

regreso de su aventura cretense tiene ese doble valor de 

vida y muerte. Lo mismo que más tarde el navio en el que 

regresa I seo junto a Tristan gravemente enfermo también 

se va a regir por el doble juego de la vela blanca y 

negra. 

Con r e s p e c t o a l s i m b o l i s m o d e l v i a j e m o r t u o r i a , 

B a c h e l a r d (6) l l e g a a p r e g u n t a r s e s i l a m u e r t e no fue e l 

p r i m e r n a v e g a n t e , y s i l o que é l l l a m a e l " c o m p l e j o de 

C a r o n t e " no e s t á en l a r a i z de t o d a a v e n t u r a m a r í t i m a , y 

s i l a m u e r t e , s e g ú n e l c é l e b r e v e r s o de B a u d e l a i r e <7) no 

s e r í a e s e " v i e j o c a p i t á n " que l l e g a a d i r i g i r t o d a l a 

n a v e g a c i ó n de l o s v i v o s . El f o l k l o r e u n i v e r s a l no n<¿ría 

más que c o n f i r m a r l o , y e l famoso " h o l a n d é s e r r a n t e " no 

s e r í a más que l a s u p e r v i v e n c i a t e n a z de l a s v a l o r e s 

m o r t u o r i o s d e l n a v i o ( 8 ) . Todo b a r c o s e r í a en e s e s e n t i d o 

un poco " b u q u e f a n t a s m a " , a t r a í d o p o r l o s i n e l u c t a b l e s 

(S) En un cuento precioso titulado Lot advertidos, Alejo Carpestier nos present» a nuierosos 
"Noes' zarpando hacia la salvaciin de la especie y de la vida y llegando todos ellos a un 'nsio 
•ente Ararat*. 
M l'taa tt les Tt¥« (essai sur l'itagination de la eatire) Paris, Corti, 1976, pp 102-103 y 

(7) *Q Hort,vieux capitaine, il est tetps; levons l'ancre; 
Ce pays nous ennuie, 0 Hort; Appareillons; 
ii le ciel et la ter sont noirs COM» de l'incre, 
»os coeurs que tu «Mt Ftaplis de rayons!' 

HâÊLËmJtiM., éd. cit., pig 124! 
îii I. fci?i»t: Ut structures antlirssoloaiaues de l'ieaginaire Paris, Bordas, 1969, pp 285 y 
StjU 



valores terroríficos de la muerte. 

Miles y miles de navios surcan, pues, sin cesar 

las tradiciones más dispares y su imagen puebla las 

páginas de nuestra tradición literaria. La tradición 

cristiana, que no puede olvidarse, informa toda la vida 

medieval, llegaría a hacer de la nave y del viaje por mar 

un símbolo alegórico utilizado sin cesar, y que de hecho 

arrancaba de las páginas mismas de la biblia - ¿acaso 

Jonás tras su extraña aventura en el vientre de la 

ballena (alegoría de los tres días pasados por Jesucristo 

en el sepulcro, antes de su resurrección, según los 

exegetas bíblicos) o Moisés en su cesta de mimbre, 

especie de nave diminuta con la que sería salvado de las 

aguas no son de hecha una prefiguración? - hasta 

convertirse la propia Iglesia en nave y el Papa, -

sucesor de Pedro, precisamente pescador en el mar de 

Galilea -, representante de Cristo en la tierra, en su 

timonel - se hablará entonces de la barca de Pedro. 

Charles d'Orléans no desconocía, pues, todas 

las posibilidades de dicho símbolo alegórico, lo que 

estaba por ver pata el poeta era la capacidad lírica de 

dicha imagen. En este punto hay que decir que a pesar de 

su presencia en la poesía medieval la imagen de la nave y 

del viaje marítimo llega, en contadas casos a estar 

dotada de autonomía, ae entidad propia. Por eso no pueden 

más que sonarnos a nuevas los versos de Charles d'Orléans 

cantando ese viaje imaginario, expresif-n ante todo de un 
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deseo. Nuestro poeta transciende los usos retóricos - y 

no quiera verse en el uso de este término ningún ánimo 

peyorativo por nuestra parte, sino sólo un intento de 

situar en sus justas proporciones la abra de nuestra 

autor - y le da al poema una dimensión inesperada desde: 

la primera estrofa. Y, sin embargo, dicha estrofa nos 

presenta un montaje metafórico que conduce directamente a 

la alegoría, y cuyos resortes principales son la nave (de 

"Bonne Nouvelle" en la que "Espoir a chargié Reconfort"), 

el mar <"de Fortune"), el puerto ("de Désir") en función 

todos ellos de ese corazón destinario últi IDO de la carsa 

que transporta el esperado navio y de la amada ("tresor 

de lyesse"), inseparable ésta de la patria próxima y 

lejana al mismo tiempo, como el corazón enamorado es 

inseparable aqui de la idea del destierro. A todo ello 

hay que añadir "ce plaisant vent" que procede de Francia 

justamente, elemento esencial por impregnar el 

significado completo de la estrofa y que pasa a 

convertirse en imagen ultima e indispensable, quizá 

precisamente por inesperada. Asociar "vent" y "plaisant" 

no produce una imagen tan espontánea y natural como puede 

parecer a primera vista - aunque el hecho d€» que provenga 

de Francia le proporciona sin lugar a dudas esa 

característica placentera. "Plaisant" (y es por algo que 

el poeta no utiliza ni "favorable" ni "agréable") 

encierra toda un valor semántico que para un prisionero 
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de gue r r a (9 ) , joven enamorado y amado, p r í n c i p e 

p e r t e n e c i e n t e a la f ami l i a r e a l , por más s eñas , no de ja 

de s e r s i g n i f i c a t i v o . La amada - que l e e spe ra a l o t r o 

lad_' de l mar - t end rá , s i n duda que supe ra r numerosos 

o b s t á c u l o s pa ra que la nave (10) l l egue a su d e s t i n o , 

pero s i n embargo uno de l o s e s c o l l o s más f r e c u e n t e s en 

toda navegación - i n c l u i d a la de c a r á c t e r meramente 

l i t e r a r i o - , e l v i e n t o c o n t r a r i o - a menudo 

pe l ig rosamente v i o l e n t o - y su a n t í t e s i s , l a ausenc ia de 

v i e n t o , no pa rece p l a n t e a r demasiados problemas a l poeta 

enamorado <11). El tema t a n banal de la c ó l e r a de l 

océano, de l a s f u r i a s mar inas d e s a t a d a s e s t a r á ausen te 

de l poema. Parece como s i después de Azincourt e l poeta 

s ó l o t emiera a l o s hambres y en ningún momento la 

n a t u r a l e z a l e a p a r e c i e r a como h o s t i l , de ahí que los 

p e l i g r o s que acechan la nave que va a " e s t o f f e r la 

f o r t e r e s s e / Ou mon cueur garde l ' E s p é r a n c e " sean más 

b ien de t i p o b é l i c o . Y cuando e l poeta se d i r i g e a Dios 

rogándole que p r e s e r v e l a nave de todo p e l i g r o , lo 

pr imera que l e v iene a la mente e s e l p e l i g r o que 

r e p r e s e n t a n l o s " r o b e u r s escumeurs de nier", metáfora que 

t r a e a n t e n u e s t r o s o jos l a s c o r r e r í a s de l o s p i r a t a s , 

f r e c u e n t e s en a q u e l l o s afíos f i n a l e s de la gue r ra de l o s 

Cien Afios. 

(9) MMÉI parece por la situación de li 'ballade* m el »>nuscrito 0 - punto que Pierre Chaipion 
M tu edición lit sabido poner de lanifiesto - y por el contenido del poeia, 91e éste fue escrito 
•a IM prlitros tietpos dt pnsün dol joven principi y ton ocasión probableiente de una tisión 
que tenía COM finalidad su liberación 
(10) Rtflttt de "Plaisance* y urgida con lo que tas necesita un joven prisionero enaiorado: 
consuelo CRoconferf) 
(11) IgualttnU las naves que t i principe veri un día pasar por el Loira, en una navegación entre 
Blois y Orléans, de regreso a Francia, irán taabién "j plaisir et a gré le vent* (Ballade" 

iwim 
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Sin embargo, cuántas veces la literatura - y el 

arte en general - ha recurrido al tena del mar 

embravecido. Así lo viene a poner de manifiesto Bachelard 

con estas palabras: 

"Est-il un thème plus banal que celui de la colère de 

l'Océan? Une mer calme est prise d'un soudain courroux. 

Elle gronde et rugit. Elle reçoit toutes les métaphores 

de la furie, tous les symboles animaux de la fureur et de 

la rage. Elle agite sa crinière de lio~.. Son écume 

ressemble "a la salive d'un léviathan", "l'eau est plein*» 

de griffes" <12). Las aguas violentas - según expresión 

del propio Bachelard - están ausentes de la poesía del 

duque de Orléans, su mar no es un mar embravecido ni 

tenebroso, sino un mar "puente" que trae y, sobre todo, 

lleva - le llevará un día, por lo menos ese es su deseo -

a Francia: 

"In regardant vers le pats de France 

Un jour m'avint, a Dovre sur la mer, 

Qu'il me souvint de la doulce plaisance 

Que souloye ou dit pays trouver; 

Si commençay de cueur a scuspirer 

Combien certes que grant bien me faisait 

De voir France que mon cueur amer doit 

J« a*avisay que c'estait non savance 

De tal« souspirs dedens mon cueur garder, 

CI!» Vaut êi 1M mm, pp 230 * ligu » C»p "L'nu violent«" 
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Veu que Je voy que la voye commence 

De bonne paix, qui tous biens peut donner; 

Pour ce, tournay en confort mon panser. 

Mais non poutant mon cueur ne se lassoit 

De voir France que mon cueur amer doit. 

Alors chargay en la nef d'Espérance 

Tous mes souhaitz, en leur priant d'aler 

Oultre la mer, sans faire demourance, 

Et a France de me recommander. 

Or nous doint Dieu bonne paix sans tarder! 

Adonc auray loisir, mais qu'ainsi soit, 

De voir France que mon cueur amer doit. 

Paix est tresor qu'on ne peut trop loer. 

Je hé guerre, point ne la doy prisier; 

Destroubé m'a long temps, soit tort ou droit, 

De voir France que mon cueur amer doit!" (13) 

Estamos ai'te una "bailade" completamente diferente a la 

anterior. No se trata de un poema alegórico, sino que 

arranca en realidad del relato de un hecho acaecida al 

principe durante su largo exilio y que éste nos va a 

presentar en términos poéticos, y en el que los 

mecanismos que conducen a la alegoría no están, de modo 

alguno ausentes. Seguramente el acontecimiento narrado se 

refiere a una posible estancia del duque en Dover, frente 

<li> •Bíllíót· LIÏV 
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a las costas francesas, seguramente no demasiado tiempo 

después de la muerte de Bonne d'Armagnac. Según Daniel 

Polrion (14> podría tratarse concretamente de una 

estancia entre mayo y junio de 1433, con ocasión de las 

primeras negociaciones habidas en torno a la liberación 

del duque de Orléans. No en vano, es precisamente por 

esas fechas cuando la paz - y con ella el final de una 

guerra inacabable - parece más próxima que nunca. Y el 

tratado de Arras será el refrendo de esa paz anhelada. 

Aunque no será en 1433 cuando el duque será liberado, 

sino que tendrá que esperar, como es notorio, todavía 

unos años. Los éxitos bélicos franceses van a hacer que 

Carlos VII redoble sus exigencias frente a los ingleses; 

mientras que el duque de Orléans vuelve a cometer otra 

torpeza política de las muchas que jalonan su existencia: 

quizá porque tiene demasiadas prisas en verse libre, na 

se le ocurre otra cosa que reconocer a Enrique VI como 

rey de Francia y soberano suyo. Dicho gesto no podrá 

menos que Irritar sobremanera a su primo, el rey de 

Francia, sin que el gesto tampoco convenza a los ingleses 

para los que dicho acto tenía mucho de astucia y malicia. 

Pero lo que nos interesa aquí es dicha 

instancia en Dover, desde cuyas orillas el prisionero 

pudo contemplar, al otro lado del mar, las costas 

francesas, paradigma de la ansiada libertad. Ante la 

visión próxima y lejana de un litoral francés seguramente 

difumlnado, súbitamente afloran en la conciencia del 

(14) *rt, tit '«tí ¡i'iipériiui...\ pág 916 
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poeta una serie de sensaciones que le llevan a dar un 

gran salto hacia su vida anterior al exilio, 

idealizándola en grado sumo y que una ojeada rápida a la 

bibliografía del príncipe no haría más que desmentir: 

"... il rae souvint de la doulce plaisance / Que souloye 

ou dit pays trouver." 

Pero el lamento queda ahogado por la realidad, 

el poeta tomando conciencia de dicha realidad y pensando 

que su liberación está próxima va a imprimir un giro 

total al poema, y lo que era un relato tefiido de 

recuerdos y lamentos va a adoptar un aspecto en cierto 

modo alegórico, todo ello impulsado por el Juego 

metafórico; lo que nos hace volver la mirada hacia atrás, 

hacia la "ballade" XXVIII y divisar una nueva nave 

surcando el Canal de la Mancha ahora en dirección 

opuesta. Si antes era la "nef de Bonne Nouvelle" (15) la 

que había zarpado del continente hacia las Islas, ahora 

es la "nef d'Espérance" la que zarpa hacia la otra 

orilla, por cierto afios después de la muerte de la amada. 

El procedimiento metafórico nos lleva a través de la 

Imagen de dicha nave cargada no ya de "placeres" ni 

siquiera de "consuelo", sino de alga con más perspectivas 

de futuro: de esperanza, de anhelos de paz - que en el 

caso del príncipe es sinónimo de libertad -, lo que 

supone todo un procedimiento metonlmico que viene a 

coronar todo el montaje poético de la "ballade". Las 

aguas marinas han vuelto a convertirse en remanso 

(1SI AUgorU I I UM altiva curUiint* cotifolider» envudí por Bonn* d'Arugntc, tu ttpou 
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apacible más que en signa de violencia: en ningún momento 

el poeta teme el naufragio, el peligro está en la orilla 

y no en el mar. Dice Bachelard que "les métaphores de la 

mer hereuse et bonne seront bien moins nombreuses que 

celles de la mer mauvaise" (16); la poesía de Charles 

d'Orléans será una de las contadas ocasiones en que 

sucede justo lo contrario, la furia de Poseidon queda 

lejos de los versos del príncipe, por lo que no tendrá 

que solicitar ayuda alguna de la parte de Tetis como hace 

el ya citado Benoist Daralen con versos torpes y 

acartonados <17). Es precisamente entre los poetas C18> 

del círculo próximo a Charles d'Orléans entre los que el 

mar impone una presencia hostil, mar por el cual Intenta 

navegar el corazón enamorado "ou parfont de la mer de 

pleur" <19) ou "dedans de la mer de longue ectente" (20), 

y el ya mencionado Benoist Damien hará navegar su "bateau 

bany d'Espérance" por la "grant mer de Desplaisance" 

(21). 

Pero también nuestro poeta siente a veces temor 

ante los elementos de la naturaleza. Es precisamente con 

el retorno de la paz, cuando ya la nave de Buena 

Esperanza ha arribado a buen puerta que la imagen del mar 

va a cobrar una dimensión totalmente nueva en la obra del 

principe; la mar deja de ser ese elemento próximo y en 

<»*» l'tm H Itt rmr p. 231, «p. v u u «ioiMtt*. 
(I?) Pott» cit. i l PoéiiM dt Chtrltf d'Qrltaní, td cit., p 531. 
(Ill I t i l llM hutdor« dt vtrsei qui inttnUn tiular ti utttro aplicando Ncánicaatntt ti 
proítdiiitnto «<t comiitt M yuxtapontr KM itagin y un itntititnto 
(II) 1, Äaywud, R?nfraVx tí W\m Mftin fe ÍH ittttf, P * 
<»» Jardin 4È Raitantt. nui. 200. LXÏX 
(2U 1. Datitn, 'rondtau' ya citado 
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cierto modo familiar, signo de esperanza y liberación y 

contemplando ahora con los ojos lejanos de un hombre de 

tierra adentro - el príncipe está ya Instalado en Blois y 

su paisaje ha dejado de ser marítimo - se convierte en un 

espacio extraño y peligrosa no sólo por mor de los 

hombres, sino de la propia naturaleza. Hasta esa galera 

que surca los mares, cuyas orillas han dejado de ser 

próximas y familiares, no parece navegar con la seguridad 

de la nave de "Bonne Nouvelle" o aquella de "Esperance": 

"Dieu vuei lie sauver ma galee 

Qu'ay chargée de marchandise 

De mainte diverse pensée 

En pris de loyaulté assise; 

Destourbee ne soit, ne prise 

Des rôdeurs, escurneurs de mer! 

Vent, ne maree ne luy nuyse, 

A bien aler et retourner! 

A confort l'ay recommandée, 

Qu'il en face tout a sa guise, 

Et pencarte lui ay baillée 

Qui d*estranges pays devise, 

Affin que dedens il advise 

A quel port pourra arriver, 

Et 1« chemin a chois 6 6 X 1 Ss€s • 

A bien aler et retourner. 
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Pour acquitter joye empruntée 

L'envoyé, sans espargner mise; 

Riche t«viendray, quelque année, 

Se mon entente n'est surprisse; 

Conscience n'auray reprise 

De ga ng a tort, au paraler, 

En sur viengne mon entreprise, 

A bien aler et retourner. 

Prince, se maulx Fortune atise, 

Sagement s'i fault gouverner: 

Le droit chemin jamais ne brise, 

A bien aler et retouner." (22) 

Si miramos con atención el poema, tendremos que volver 

nuevamente nuestra mirada hacia la "ballade" XXVIII; los 

vínculos entre ambas "ballades" son realmente 

importantes, aunque la distancia que las separa en el 

tiempo, el espacia y las circunstancias es digna de tener 

en cuenta. Pero la "ballade" CIX no ha surgido de la nada 

ni tampoco del subconsciente, y por ello no puede 

extrañarnos que al pretender el poeta entretejer una 

alegoría basada en el tema de la navegación y en las 

imágenes que lo conforman, haya recordado creaciones 

precedentes, concretamente la mencionada "ballade" 

XXVIII. Existe, sin lugar a dudas, un retorno consciente 

del autor a su obra de antafio - no es de hecho el único 

(22) « M M * CU 



caso en la poesía de Charles d'Orléans, pensemos en las 

"ballades" y "rondeaux" que se apoyan en temas semejantes 

y parten de una misma Imagen. No puede extrañarnos que el 

"envoi" de la "ballade"XXXVI I I haya proporcionado el 

"incipit" de la "ballade" CIX y de hecho las imágenes que 

nos brinda el poeta en ambos casos son en principio 

idénticas: el mar que la nave cruza, el puerto al que 

pretende arribar, el viento que se desea favorable. De 

hecho son también las mismas imágenes de la "ballade" 

LXXV. Aunque en la "ballde" que nos ocupa ahora aparece 

una imagen capital y única: la "pencarte", la carta de 

marear, primordial sobre todo cuando, como en este caso, 

se desconoce la ruta y que además viene a evocar aqui la 

idea de un descubrimiento de lo desconocido, esos 

"estranges pays" a los que la galera "chargée de 

marchandise" intenta llegar. Ello no puede menos que 

hacernos pensar que una obra que Charles conoció muy 

pronto, incluso antes de Azincourt, puesto que ya estaba 

en la biblioteca familiar (23) v más tarde formó parte de 

la biblioteca del príncipe en Blois - según queda 

indicado en el inventario i ' _-vado a cabo tras el 

fallecimiento de la madre del príncipe en 1408; nos 

estamos refiriendo al libro conocido como Le Canarien y 

que narra la conquista de las islas Canarias por los 

caballeros normandos Gadifer de la Salle y Jean de 

Béthencourt, entre 1402 y 1404; hecho que debía estar, 

sin duda, muy presente en la memoria de Charles d'Orléans 

<»> t i ttlftiftt ft ffiyltl 4'grHw», P 27 
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y sus contemporáneos, por tratarse del primer gran 

descubrimiento y conquista de tierras lejanas antes de 

que con Cristóbal Colon y Vasco de Gama, a finales de la 

centuria, se iniciara el gran ciclo de descubrimientos y 

conquistas de la era moderna. ¿Acaso no pensaba nuestro 

poeta en esos "estranges pays", en esas islas remotas 

cantadas por Le Canarien a la hora de elaborar su 

"ballade"? Pero la galera de Charles d'Orléans no navega 

hacia tierras extrañas y desconocidas para alcanzar 

objetico bélico alguno - no la mueve ninguna animosidad -

, sino para llevar a cabo una pacífica misión comercial. 

Es est« elemento comercial lo que diferencia la "ballade" 

que estamos estudiando de la XXVIII. El objetivo de 

Índole militar - la guerra y el amor se entremezclan en 

la "ballade" XXVIII, resabio de la lírica cortés, que 

aparece principalmente en toda la primera parte de la 

obra del poeta, es decir hasta el final del exilio - que 

intentaba alcanzar aquella "nef de Bonne Nouvelle" 

enviada para "...estoffer la forteresse / Ou mon cueur 

garde L'espérance" se ha convertido en un objetivo mucho 

más pacífico de carácter comercial. Con el retorno de la 

paz, los contactos y los intercambios comerciales se han 

reanudado; eso es lo que parece decirnos el duque 

d'O.-léans mediante la imagen de esa galera mercante en 

busca de puertos lejanos como aquellas otras venecianas 

y, «abre todo, genovesas dedicadas al tráfico comercial 

es toaos los mares hasta entonces conocidos. Llama la 

atenc ion que un prlnc i pe — 
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doblado además de poeta - puede recurrir a Imágenes 

surgidas de un mundo, en principio tan poco aristocrático 

y tan poco poético. Es un rasgo que recuerda más la 

estirpe italiana - pensemos en aquellos príncipes 

mercaderes de las ciudades transalpinas - que la 

francesa; aunque la preocupación del príncipe en esa 

época par acabar de liquidar la suma pagada por su 

rctcatt, junto con el hecho de que la vida comercial 

empezara a ser prospera con numerosos barcos navegando 

por «1 Loira y teniendo que pagar el peaje 

correspondlente al pasar por Orléans precisamente, lo que 

representaba un gran alivio para la mermada economía del 

príncipe, van a ser factores que no se deben desechar a 

la hora de estudiar este aspecto de la poesía del duque 

de Orléans al que dedicaremos mayor atención en un 

próximo capítulo. 

Pero esa legión de metáforas - algunas, 

imágenes únicas e irrepetibles - que nos brinda el poeta 

entretejen una alegoría que no es otra cosa que un 

discurso moral - el del recto proceder de un hombre, en 

este caso el poeta, representado por esa "galee chargée 

de marchandise de mainte diverse pensée" -; las palabras 

"conscience", "sagement', "a bien aler et retourner", 

"s*i faut gouverner", "droit chemin" lo muestran bien a 

las claras. El monologo amoroso se ha visto sustituido, 

puas, por un discurso moral que, dada la temática, 

arrincona elementos cono "Désir", "Plaisance", "Tresor de 
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Liesse", palabras claves en la "ballade" XXVIII; tinque 

un término conserva su presencia en arabos poemas: nos 

estamos refiriendo al término "loyaulté", que se 

beneficia de su polisemia, dada su doble pertenencia al 

código del sentimiento amoroso y de los valores 

estrictamente espirituales y morales. 

Por otra parte, podríamos preguntarnos si esas 

preocupaciones morales apuntadas encierran otras aún más 

elevadas, de orden religioso, por ejemplo. Tal vez podría 

contestarse que sí, pero no es del todo evidente. De 

todos modos conociendo precisamente la trayectoria humana 

y espiritual del príncipe - ya hemos hablado de sus 

lecturas de carácter moral y teológico, cada vez mas 

numerosas. Autores de alta espiritualidad como San 

Bernardo y Gerson, sin contar con el mencionado Hugues de 

Saint-Victor, formaban parte de su biblioteca -, uno 

llega a pensar que esa galera repleta O "mainte diverse 

pensée", a la búsqueda de esos países lejanos - ¿el más 

allá? - podría ser el exponente de las inquietudes de un 

cristiano preocupado por la salvación de su alma. Pero 

tampoco puede escapársenos un detalle qiae nos parece 

primordial: aquella galera fletada por el poeta no va en 

busca de tierras remotas para quedarse definitivamente 

amarrada a sus puertos para siempre, sino que lo que 

preconiza su armador es una navegación de ida y vuelta, 

"a bien aler et retourner"; es decir dando de nuevo el 

salto de la imagen a la alegoría hay que señalar que las 



preocupaciones no son de Indole tari raí st ica . orno una 

lectura precipitada de la "ballade" podría dar a 

entender. Las miras del poeta,pese al discurso que 

informa el poema son mas de orden moral - de una moral 

más terrena) que religiosa --; el poeta se preocupa más de 

aparecer ante los demás como un hombre de rf.cto proceder, 

de vida humana intachable que de un más allá que - dada 

la época en que puede fecharse el poema (24) - el poeta 

aún veía lejano. De todas maneras, este dato de orden 

cronológico as refutable, ya que la "ballade" CV escrita 

precisamente por la misma época muestra una preocupación 

altamente mística, como ya ha quedada demostrado en su 

momento y que los versos del "envoi" de dicha "ballade" 

muestran de manera inequívoca: 

"Prince, vray Dieu de paradis, 

Vostre grace me soit donnée, 

Telle que treuve, a mon devis, 

L'cstel1er le de Pensée." < 25 > 

Pero es In : ma ¿en de e.--,a navega'': i on hacia la 

aventura - aunque se ti dte de 'i:.,-, ¿alera comercial - lo 

que nos interesa sobre todo, y, r\;r ende, ese mai', apenas 

nombrado directamente, pero presente en todo el poema. No 

es ese mar doméstico - de lar, "ballades" XXVIÎI y LXXV, 

por ejemplo - que separa el litoral inglés de las costas 

familiares, signo de cautiverio y de liberación al mismo 

(24) Pföbiblttinle, p " «1 contenido de '.i "ballade*, poco después del regreso del príncipe de 
Ingltttrrt, cuando Charles d'Orléans contaba poco las de cuarenta años 
(25) *S*lUd#* CV, v 28-31 



tiempo, sino el mar total, el mar sin límites, con 

orillas alejadas y puertos remotos, mar de la completa 

libertad, a pesar de sus riesgos, símbolo de muerte 

"bien aler" - y de vida IQ de resurrección, o más bien 

renacimiento) - "et retourner" - al mismo tiempo, cosas 

muy distintas para un hombre tan de su tiempo como darles 

d'Orléans - a pesar de su fe religiosa, o precisamente 

por ello. 

2.2.2 Las apuas fluviales 

Pero si la aguas del mar son el signo de la 

plenitud total - con esa doble carga de vida-muerte o 

muerte-vida - nada mejor que las aguas del río para 

representar el curso mismo de la vida. Ya un 

contemporáneo de Charles d'Orléans, el poeta castellano 

Jorge Manrique, cantaría en un poema alegórico 

perteneciente a la más rancia tradición retórica que 

"nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar" 

(26). Pero para el duque de Orléans no basta el símbolo 

vida=río; o mejor dicho, para nuestro poeta el curso de 

ambas suele ser largo - o corto -, pero lleno 

generalmente de escollos y meandros, pero también, a 

veces, de orillas, fértiles y surcadas por numerosas 

embarcaciones, sobre todo en la Edad Media en que la 

navegación fluvial era, sin duda, una de las rutas más 

(26) imp BiBfifit: Obrà coi&U'a Madrid, Espasa-Calpe "Austral 135» 1973 
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seguras. Y es esa imagen del río - de la vida - la que el 

poeta se detiene a contemplar: 

"En tirant d'Orléans a Blois, 

L'autre jour par eaue venoye. 

SI recontré, par plusieurs fotz, 

Vaisseaux, ainsi que je passoye, 

Qui singloient leur droicte voye 

Et aloient îegierement, 

Pour ce qu'eurent, comme veoye, 

A plaisir et a gré le vent. 

Mon cueur, Penser et may, tous trayç-, 

Les regardasues a grant joye, 

Et dit mon cueur a basse vois: 

"Voulentiers en ce point feroye, 

De Confort la vol lie tendroye, 

Se je cuidoye seurement 

Avoir, ainsi que je vouldroye, 

A plaisir et a gré le vent. 

"Mais je treuve le plus des mois, 

L'eaue de Fortune si quoye, 

Quant ou bateau du Monde vois, 

Que, s'avirons d'Espoir n'avoye, 

souvent en chemin demouroye, 

En trop grant ennuy longuement; 
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Pour néant en vatn actendroye 

A plaisir et a gré le vent!" 

Les nefs dont cy devant parloye 

Montaient, et je descendoye 

Contre les vagues de Tourment; 

Quant il lui plaira, Dieu m'envoyé 

A plaisir et a gré le vent." (27) 

i Cuántas veces debió el príncipe hacer, tras su 

regreso a la tierra natal, este recorrido por el gran río 

familiar! El duque de Orléans, instalado en su castillo 

de Blois debía trasladarse a menudo a aquella ciudad, 

cono su señor que era: el príncipe no descuidaba los 

bienes de este mundo, por mucho que le preocuparan los 

ultraterrenos. Y esa imagen tan familiar del viaje 

fluvial, Loira arriba o Loira abajo, se va a plasmar en 

este poema. A la vista de unas naves que se cruzan con la 

suya - o más bien al recordar una situación literalmente 

vivida - los mecanismos operativos de la conciencia van a 

actuar de manera similar a la de la "ballade" LXXV: la 

visiÓA - o rememoración - de una escena real atrae "por 

simpatía" a la imaginación del poeta la realidad de su 

propia condición. Si en la "ballade LXXV era la sensación 

provacada per la visión de las costas francesas - tan 

cercanas desde su propia lejanía - proyectándose hacia el 

pasado lo qu« iba a despertar en el prisionero toda una 

(27) •l·llrt·· ICVIIÏ 



s e r i e de r e c u e r d o s a l o j a d o s un lo más p ro fundo de s t 

mismo e i n v i t á n d o l e a v i v i r , a h o r a va a s e r e s a e s c e n a 

v i v i d a de l o s n a v i o s s u r c a n d o e l r í o l o que va a h a c e r 

e s t a l l a r en e l fondo de l a c o n c i e n c i a d e l p o e t a e l drama 

de su p r o p i a c o n d i c i ó n . Ambas s e n s a c i o n e s - l a s v i v i d a s 

en ambas " b a l l a d e s " - , de t o d o s modos, no pueden 

c a t a l o g a r s e de i d é n t i c a s , n i mucho menos; en p r i m e r l u g a r 

p o r q u e l a s i t u a c i ó n d e l p o e t a no e s l a misma, l o que de 

e n t r a d a va a c o n d i c i o n a r l o s mecanismos de l a c o n c i e n c i a 

y de l a i m a g i n a c i ó n , y en s egunda l u g a r - y e s t o e s l o 

que más i m p o r t a - p o r q u e e x i s t e un r e c o r r i d o de s i g n o 

c o n t r a r i o en l a o p e r a c i ó n e s t i m u l a d a po r l a s s e n s a c i o n e s : 

s i en e l p r i m e r c a s o l a imagen a p e r c i b i d a por una 

s e n s a c i ó n " a c t u a l " s e v^ a c o n v e r t i r en una sef ía l c a p a z 

de a b o l i r e l p r e s e n t e , e s t a b l e c i e n d o un v í n c u l o 

i n d i s o l u b l e con l a " d o u l c e p l a i s a n c e " de a n t a ñ o - en 

c i e r t o modo n o s a d e n t r a m o s por e l camino de Marce l P r o u s t 

c a s i con q u i n i e n t o s a ñ o s de a v a n c e (28) - , en e l s e g u n d o 

l a imagen v i v i d a o r e c o r d a d a en r e t r o s p e c t i v a , e s t á 

t o d a v í a muy p r ó x i m a , l o que hace que l a c o n c i e n c i a - más 

que l a memoria - d e l p o e t a s e v u e l v a no h a c i a e l p a s a d o , 

s i n o más b i e n h a c i a e l p r e s e n t e , h a c i a l a s i t u a c i ó n 

a c t u a l - d r a m á t i c a , p e r o no por e l l o menos e s p e r a n z a d a - , 

e s d e c i r , s e r t a l a o p e r a c i ó n i n v e r s a , d e n t r o de su 

s e m e j a n z a - s i s e me p e r m i t e l a p a r a d o j a ; d i c h a o p e r a c i ó n 

(28) Coao diet siguiente Alice Plinthe "peu lui îiporte (il poeta) que le loiUin rivage soit 
élevé ou plat, Blanc ou gris, net ou indistinct: I Douvres, une seule chose cotpte, la ville est 
'sur la Mr", qui upare «t qui pourrait réunir, l'etplche: un véritable visuel aurait indiqué les 
forées et 1M couleurs, qui M aéraient îaposées a lui Et un esprit soucieux de chronologie 
aurait donné le jour - in MÍ U33 - ou le fait est advenu, peu-etre le laps de teaps écouié entre 
cette date at la composition des vers Nous n'avons ici que le déclic áí I un regard et ses 
flpifCttiliOM aentales: c'est le 'aireir d'un aoaent* et non pas celui d'un événement ' Op cit., 
p. Ill 
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tiene más de Rousseau o del Romanticismo que de Proust, 

si la extrapolación es posible. 

Un conjunto de imágenes extraídas de la 

realidad misma del poeta va a teñir el poema alegórico. 

La alegoría del hombre que sufre las adversidades de la 

vida se refleja en esa nave del poeta que no disfruta del 

favor del viento y desde la que el propio poeta - o mejor 

"son coeur, son Penser et lui" - ve pasar las demás naves 

a barlovento, "a plaisir et a gré le vent". Toda una 

teoría de Imágenes pertenecientes al mundo de la 

navegación - en este caso fluvial - irradia el poema 

hasta convertirlo en un cañamazo metafórico que desemboca 

en la alegoría buscada. Pero en medio del juego 

metafórico - en el que la metonimia se lleva la mejor 

parte - surge la imagen original y única: si en la 

"ballade" CIX era la "pencarte" - la carta de navegación, 

tan necesaria para que el navio pudiera no extraviarse y 

apuntar hacia latitudes deseadas -, ahora surge, a su 

vez, la imagen de esos "remos" - "avirons d'Espoir", 

precisamente; lo tínico que podrá ayudar al poeta a salir 

de la incómoda situación - es decir a sobrevivir - en que 

la ausencia de viento - las visicitudes de la vida - le 

pone tan amenudo. Es como si el poeta se resistiera a 

dar«« por vencido, como si la esperanza siguiera animando 

en «1 fondo de la caja de Pandora; su 
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grito de dolor no es un grito desgarrado - "...les nefs 

dont cy devant parloye / Montaient, et je descendaye / 

Contre les vagues de Tourment" -, y sobre todo no es el 

lamento del hombre que no espera absolutamente nada. No 

es un "coeur lassé de tout, même de l'espérance" <29) que 

cantara el poeta romántico, el que contempla, con envidia 

y nostalgia, el paso de esas otras naves remontando el 

Loira, camino del mar - ¿de la muerte? -, con el viento a 

favor, sino la queja mesurada de un creyente, de un 

cristiano, que en vez de desesperarse por tener que 

luchar sin descanso "contre les vagues de Tourment" 

vuelve su mirada hacia la fe, implorando que "quant il 

lui plaira, Dieu m*envoyé / A plaisir et a gré le vent". 

Pero ello no es óbice para que, pese a todo, el drama 

interior exista: el cristiano Charles d'Orléans Parabién 

es hombre y debe luchar continuamente contra esas aguas 

violentas <30) que sin cesar se oponen al avance de su 

navio. 

Wo obstante, una pregunta múltiple se impone-

¿El consuelo requerido es de índole exclusivamente 

terrenal, humana, o el poeta - el creyente - apunta más 

lejos? ¿Ese "a plaisir et a gré le vent" lleva implicito 

un mensaje místico de anhelo de un más allá dichoso, una 

vez a g o t a d o e l c u r s o d e l r l o y desembocado en l a s a g u a s 
(21) ft. dt latartíne; *L# Villon* in midi Ut ions poétiques Paris, Galluard "NRF-
Poétus/klhurd", 1981, p 11 
( M ) I. Bachtlard: L'tau «t Its rtvti, pp, 218-219, cap. VIII 'L'eau violtnU" Refiriéndose 
precisamente tl t«olio qut representa ti luchar contra aguas violentas, Bachelard nos dice 
literalttntt, tvocanòo la lucha dtl nadador con las olas, qut igualttntt podría aplicarse al 
envegante ti frtntt dt «u navio, desafiando tl eepuje de aquellas - no tn vano la ttitología de 
•nagtr' hay qut buscarla M 'navigart", con lo qut, coto ts bitn sabido, "nager* et 'naviguer' 
contituyen M doblttt tn francés: 'Dens l'ta«, la victoire est plus rare, plut dangereuse, plus 
teritoirt qut dans It vtnt Le nageur conquiert un éle'eent plus étranger a ta nature. Le jeune 
nagtur M t un héros précoce It quel vrai nagtur n'a pat d'abord été un jeune nt ¿ur? Les prttitrs 
exercices de 1a nage tont l'occasion d'une peur surtontée La earche n'a pas ce seuil d'hérofsie " 
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profundas de la muerte? ¿Los remos de Esperanza son un 

resorte exclusivamente humano o más bien se trata de un 

socorra divino para un hombre de fe que busca la 

salvación de su alma? 

Se trata de cuestiones difíciles de contestar 

una vez más; el poeta hábilmente mezcla los planos, 

"confunde los papeles" y nos deja "sur notre faim"; la 

que nos queda afortunadamente son esas imágenes que nos 

cantan un viaje fluvial por un Loira de una Edad Media 

tardía, y que conforman un cuadro impresionante - en el 

sentido más propio de la palabra - y, por qué no, 

"impresionista". 

Pero ese río, contra cuyas "vagues de Tourment" 

lucha el poeta también aparecerá en una escena más 

placentera - de hecho la "ballade" que acabamos de 

estudiar como el "Rondeau" al que ahora vamos a hacer 

referencia pertenecen a una misma época. El duque de 

Orléans se nos presenta en el "rondeau" CCCXVIIÍ al que 

ya nos hemos referido en otro capítulo, a través de una 

imagen que como ya dijimos en su momento (31) se 

convierte para nosotros en el más valioso documento, 

exponente de lo que debía ser la vida de un gran señor en 

una de aquellas cortes que se fueron constituyendo 

précisaient© hacia finales de la guerra de los Cien Afíos. 

Las aguas violentas de la "ballade" XCVIII se 

(11) CR ti capitulo titulado "El retoño estacional: entre la naturaleza y il pato del tieipo". 
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convierten, a veces, en esas aguas tranquilas y 

seguramente claras, casi cristalinas, invitando a 

zambullirse en ellas y dejarse llevar por el goce de los 

sentidos; una invitación a perpetuar esos momentos fínicos 

de vida fácil e indolente. El alma del poeta se encuentra 

dividida entre la resignación ante la adversidad - en 

ningún momento se rebela - y la nostalgia de esa vida 

fácil de la que aquí nos habla: 

"Souper ou baing et disner ou bateau, 

En ce monde n'a telle campaignie, 

L'un parle ou dort et l'autre chante au crie, 

Les autres font, balades ou rondeau. 

Et y boit du viel et du nouveau, 

On l'appelle le desduit de la pie. 

Souper ou baing et disner ou bateau, 

En ce monde n'a telle compaignie. 

I1 ne me chault ne de chien ne d'oyseau; 

Quant tout est fait, il fault passer s.a vie 

Le plus aisé qu'on peut, en chiere lie, 

A mon advis, c'est ¡testier bon et beau, 

Souper ou baing et disner ou bateau. (32) 

El gusto por la vida, por esos pequeños goces 

de que hablábamos más arriba, aparece precisamente en un 

(32) 'ftotfMw' CCCIVII 
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Charles d'Orléans próximo a esa vejez que tanto le llegó 

a obsesionar, a partir sobre todo - por no decir casi 

siempre - de haberse adentrado en la edad madura de los 

cuarenta afios: es decir, a su regreso a Francia se sintió 

prematuramente anciano. De hecho si consultamos su "Livre 

de Pensée" vemos que a partir de la "ballade" C (33), es 

decir coincidiendo con esos afios que siguen 

inmediatamente a su retorno, el paso del tiempo ("Le 

temps passe comme le vent / I l n'est si beau Jeu qui ne 

cesse, / En tout fault avoir finemet / Sans grant 

espargne de liesse! (34)), la destrucción física que 

conlleva la veje2 se convierte en una verdadera obsesión; 

de ahí que no pueda extrañarnos que después de haber 

firmado con versos patéticos que "Je n'ay plus soif, 

tairie est la fontaine" - imagen que transciende el mero 

ejercicio retórica para convertirse en el exponente más 

claro de la renuncia de un hombre completamente 

desilusionado - el poeta interpele nada menos que a 

"Jeunesse" y le pregunta lleno de congoja, pero también 

con la resignación del hombre que ha escrutado la 

naturaleza y conoce bien sus designios y sus leyes: 

"Pouquoy ra'as tu vendu, Jenne&se, 

A grant marchié, comme pour rien, 

Es mains de ma Dame Vieillesse 

Qui ne me fait gueres de bien? 

A elle peu tenu me tien, 

(33) Pnntipílttntí ¡ i s 'ballades* CHI, CH y COU 
iU) 'lilluH* CHI, * 2S-28 
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Mais 11 convient que je l'endure, 

Puis que c'est le cours de nature." (35) 

Y ya que "il convient qu'il l'endure" puesto que es ley 

de vida envejecer, el poeta acaba prefiriendo la 

resignación a la rebeldía, y si ya no es hora de grandes 

hazañas ni de grandes placeres, existen esos deleites 

mínimos que proporciona la existencia. Si esa travesía 

por las aguas del río - travesías que debían celebrarse 

con frecuencia por parte de la corte de Blois -, con todo 

lo que ella supone de regocijo y "plaisance", como se nos 

describe en el poema, viene a colmar a un príncipe 

desengañado y resignada, existen otros pequeños deleites 

igualmente deseables; como par ejemplo: "En yver, du feu, 

du feu" y "en esté, boire, boire", y añade el poeta más 

adelante: 

"Chaulx morceaulx faiz de bon queu 

Fault en frolt temps, voire, voire; 

En chault, froide pomme ou poire 

C'est l'ordonnance de Dieu..." (36) 

Con lo que una vez mas un Charles d'Orléans hedonista, 

casi se podría decir que imbuido de epicureismo, por ese 

intento de conexión total con la naturaleza, vuelve su 

mirada de cristiano hacia ese Dios que a veces parece 

(SS) »lilliH' CHI. v 1-7 
im »Imam* CCCXLViii 
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invocar de manera rutinaria o interesada (37), pero que 

en otras casos, como queda claramente expuesto a lo largo 

de este estudio, denota unos sinceros acentos de 

verdadero hombre de fe. 

2.2-3 Significación última de la imagen del agua (la 

relación tierra-agua) 

Las aguas fluviales reaparecerán en contadas 

ocasiones en la obra de nuestro poeta. De hecho, la obra 

del duque de Orléans comporta una imaginería - y por ende 

un imaginario - referida en mayores proporciones a la 

tierra que al agua; si se me admite la afirmación, diria 

que es una obra "anclada" en tierra firme. El agua 

aparece únicamente como contrapunto tenue para conducir 

al poeta navegante por profundas y caudalosas aguas - del 

mar, del río -, imagen única y múltiple al mismo tiempo. 

Sin el agua las tierras y los ensueños que de ella emanan 

- y usamos a propósito el vocabulario de Bachelard (38) -

quedarían difuminados, serían sólo un "totun" 

desdibujado, pese a su riqueza innegable de matices. Si 

el refugio anhelado existe, el hombre debe convertirse en 

caballera, en monje, incluso en "burgués" - en el sentida 

medieval del término - para buscarla, para encentrarlo; 

pero sobre todo debe ser "nageur", "navigateur", debe 

"navigare", pues la orilla, el puerto siempre se hallan 

próximos y lejanos al mismo tiempo; luchar contra 

(3?) U t ijnpio, ilio podrí» iltgtri« con rtUciín * U tayorU Je 1» plegarias insert«« tn 
pot«* rtUridos il leu í t ¡a paz 
I3f» I. 6»ch«l4^Lfopus tit , capit IV "lis taux cotposét?", pp 129 y sigu 



c o r r i e n t e , c o n t r a e l v i e n t o , c o n t r a l o s e l e m e n t o s , o 

e s p e r a r - e s p e r a n z a d o o r e s i g n a d o - que l e s e a n 

p r o p i c i o s , e s d e c i r ha de s e r " p o e t a " ( 3 9 ) . 

Las a g u a s s e nos p r e s e n t a n en r e a l i d a d en l a 

o b r a de n u e s t r o p o e t a - a u n q u e , por s u p u e s t o , con una 

gama de v a r i a c i o n e s y c o n t r a s t e s que queda l e j o s de l a 

r i q u e z a de d i c h o tema en l a p o e s í a "moderna" - con e s a 

c o m p l e j i d a d que emana de t o d o e l e m e n t o b á s i c o de l a 

n a t u r a l e z a y e l agua , qué duda c a b e , e s uno de l o s 

e x p o n e n t e máximos de d i c h a c o m p l e j i d a d - , n o s h a l l a m o s 

a n t e e s a s " e a u x composées" de l a s que n o s h a b l a 

B a c h e l a r d . P u e s ya hemos v i s t o en p á g i n a s p r e c e d e n t e s l a s 

d i f e r e n t e s s e n s a c i o n e s y r e a c c i o n e s que d e s e n c a d e n a en 

l a s p r o f u n d i d a d e s de l a c o n c i e n c i a d e l p o e t a e s a imagen -

en su d o b l e mecanismo de a p r e h e n s i ó n y p r o d u c c i ó n - ü n i c a 

y m ú l t i p l e - a f i r m á b a m o s más a r r i b a - d e l a g u a , de l a s 

a g u a s , a g u a s marinas y a g u a s f l u v i a l e s , l o que no e s una 

d i s t i n c i ó n mínima, po r c i e r t o ( 4 0 ) . 

El agua no s e opone pues a l a t i e r r a - d i c h a 

e v i d e n c i a no a d m i t e d u d a s en C h a r l e s d ' O r l é a n s - , s i n o 

que ambos e l e m e n t o s b á s i c o s s e complementan ; l a o p o s i c i ó n 

s e h a r í a más b i e n d e n t r o de cada e l e m e n t o , de ahí que-* la 

t i e r r a s e d e s d o b l e en l o que hemos dado en l l a m a r l o 

s o c i a l - cuyo p a r a d i g m a s e r l a e l c a s t i l l o , l a c i u d a d ( l a 

(39) Li (une Un «grid», usi divina di guía, de pastor - " c a r la poésie tit l'étoile / Qu¡ 
•int a Oí« rois it pasteurs' (Victor Hugo, Us mons tt Its oibris. in Poésie dt V Hugo Paris, 
Seuil "L'Intégrale", 1972, "Fonction du poete, p 421) - dt proftta, dt ticrutador, de desvelador 
dt IM sieretos ocultos dt la naturaleza, de la existencia, esta Itjos de estar presentí en U 
obra dt Charles d'Orléans; había que tsptrar al Renacimiento - y, sobre todo, a Ronsard - y »as 
Urdí al Rountinsio para que dicha conciencia aflorara de nuevo, y dando un salto por incita de 
leí siglos volviera a conectar con lo que fue la función y el objetivo pritero de la poesía, 
derivados de su carácter sagrado, caso divino 
(4JÎ If iría lachelard que el igua es precisamente "l'éléeent le plus favorable pour illustrer le 
thin des combinaisons des puissances/ Opus ut , capít IV: "Les eaux composées", p 126 
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inorada) y su entorno respectivo, y lo antl^ooíal, lo que 

está aás allá de las lindes holladas habitualmente - como 

ya se ha visto -, es decir los bosques, o mejor dicho el 

bosque, como unidad Indivisible quo <--•-,; mientras que las 

aguas de la poesía del príncipe son también susceptibles 

de someterse a idéntico examen: lo -social estribaría en 

la realidad de v.nas aguas - con toda su teoría de 

elementos anexos -, sumisas, cercanas, asequibles, de las 

que el exponento más claro - la imagen más rutilante 

sería ese "souper ou baing" y ese "disnsr ou bateau" que 

ilustran la travesía placentera de la corte del príncipe; 

casi un "Départ pour CYthère", no una Citera lejana y 

soñada, sino próxima y al alcance - sino de todos los 

mortales, en una época particularmente dura con los 

desheredados de la fortuna -, sí al menos para quien 

ostenta la condición, singularmente privilegiada, de 

prí ncipe. 

2.2.3.-1 Las aguas inseguras (imágenes de la naturaleza 

"adversa")- La imagen del viento 

Las aguas de signo i..ontia:io, --¿u antítesis, por 

asi decir, serían esas aguas bélicas, inseguras de la 

"ballade" XXVIII <41) o la*, lejanas - precisamente porque 

bañan las costas de remotos países - y no menos inseguras 

de la "ballade" CIX; y, sobre todo, esas aguas movidas 

por olas d© tormento, de dolor, de la "ballade" XCVIII, 

(II) Cf pifian 37 i siguientes 



en medio de las cua].--, -.om; ;.o ha mostrado 

reiteradamente - el poet.i •.-,,•• esfuerza poi seguir 

adelante, pese a que los viento^ :.o le >ian propi»: í n;. 

De todos rnuijü-o, n ; •-. i <. c : <'-ra ese viento adverso 

al poeta, a su erabarcacióíi, que propicia que ésta 

encuentre dificultades en su navega.. :6n hacia Bíoia - e& 

decir, su lugar de residencia, donde c«- encuentran los 

suyos, su corte, lo que no es un detalle insignificante -

, llega a desencadenar esa violencia que lleva a la 

tormenta, a la tempestad. Nunca aparece en Charles 

d'Orléans esa extrema imagen dinámica del aire violento. 

Una moderación, una contención de todo punto 

aristocráticas, de alguien • . >r. s. i ••rr:t.·.· <:<- :;.; condición, se 

imponen en todas las mani fe-.'-J C C » ^ c<--l poeta. El viento 

furioso está ausente, como *o e-cán las aguas 

embravecidas. La tormenta ya ha acolado el bosque de 

"Longue Ac tente" cuando el poeta pone ante nuestros ojos 

los árboles abatidos, alegoría de la juventud perdida, 

del paso del tiempo y de la llagada "natural" d^ la 

vej ez: 

"En la forest de Longue A' '•.-nr·.·. 

Par vent de Fortune Do i t-;n~ e , 

Tant y voy abatu de boi; 

Que, sur ma íoy, je n'y congnoi-

A present ne voye, ne sente. 
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Pieça, y pris joyeuse rente, 

Jeunesse la payoîl contente, 

Or n'y ay qui vaille une nois, 

En la forest de Longue Actente, 

Vieillesse dit, qui me tourmente: 

Pour toy n'y a pesson, ne vente, 

Comme tu as eu autresfois; 

Passez sont tes jours, ans et mois; 

Souffize toy et le contente, 

En la forest de Longue Actente." <42> 

Y lo mismo sucede cuando el príncipe surca las aguas: el 

viento puede serle desfavorable, pero nunca provoca el 

caos; puede implorar, expresar el poeta su deseo de que 

sople "un plaisant vent venant de France" (43) o de que 

"vent ne maree ne luy nuyse" <44>, o envidiar a aquellos 

que navegan a barlovento (45), pero imágenes llenas de 

armonía se imponen a lo largo' y ancho del poema, en 

ningún momento da la sensación de que pueda producirse el 

naufragio o que pueda sobrevenir la catástrofe. La 

combinación de las imágenes agua-viento y las subimágenes 

que llevan emparejadas y que hemos visto ir surgiendo van 

a ir siendo elaboradas con una preocupación extrema por 

el orden, casi con un cuidado exquisito para no perturbar" 

la naturaleza. La "sagesse" de alguien que no intenta en 

(42) ' M M U * ccnv 
(43) ' l i l i ! * ' IIVIII, v 6 
(44) «tolla** CU, v 7 
(4$) ' S i l l i * ' IWII1 



ma.1.j .il giina r eb» l , ) i ^e c o n t r e la-, l e y e s de l a na tui a l ^ z a , 

y que más b i e n i n t e n t a somete ; s e a e l ï a , impide c u a l q u i e r 

o t r o g e s t o ; l a p o e s í a de C h a r l e s d ' O r l é a n s s e a l e j a t a n t o 

de ¡a t o r m e n t a m e d i e v a l , •-•¡ya '..-lu-.a s<-> »intronca coii l o 

a o b i i ' - i u t u r a l , y e:-j f r u t o t a n t o '.le un c a s t i g o o de una 

d e m o s t r a c i ó n d i v i n a , como de la t o r m e n t a como c ó l e r a 

p u r a , l a i r a s i n o b j e t o , s i n p i e t e x t o de l o s g r a n d e s 

e s c r i t o r e s modernos ( 4 6 ) . El p r i n c i p e ha e l e g i d o e l 

camino de l a m o d e r a c i ó n , de la s u a v i d a d de l o s e l e m e n t o s 

de l a n a t u r a l e z a - i n c l u s o cuando no l e son p r o p i c i o s - , 

r e f l e j o de uno de l o s c o m p o n e n t e s c a p i t a l e s de l a 

c o n c i e n c i a , d e l a lma de l duque de O r l é a n s . 

P e r o n u e s t r o p o e t a - s e g u r a m e n t e de manera 

i n c o n s c i e n t e - t i e n e d e r e c h o , dada l a a m b i v a l e n c i a d e l 

v i e n t o , e l e m e n t o que e s s u a v i d a d y v i o l e n c i a , p u r e z a y 

d e l i r i a a l mismo t i e m p o , a a p r e h e n d e r l o m e d í a n t e una 

imagen no e x c l u s i v a m e n t e n e g a t i v a , y a c o n t e m p l a r l o en su 

d o b l e a s p e c t o de a r d o r d e s t r u c t o r y v i v i f i c a d o r (47) a l 

mismo t i e m p o <4S>, h a s t a c o n v e r t i r l o en e s e " p l a i s a n t 

v e n t v e n a n t de F r a n c e " . Pe ro i g u a l que " i l n ' e s t f u e i l l e 

ne f l e u r q u i d u r e que pour un t emps" <49*>. a s i t amb ién 

p a s a con e l v i e n t o , l o que va a ha^e r que «;-1 p o e t a 1 !.. •'•;-• 

a c a b e una a p r o x i m a c i ó n , nada o r i g i n a l en e s t e ca so , y 

que c a s i s e l e impone por la misma d i n á m i c a <i'_-l tema 

e l e g i d a : a n t e l a l l e g a d a i r r e m i s i b l e de l a v e j e . ; , ...on 

t o d a l o que e l l o i m p l i c a de r e n u n c i a y r e s i g n a c i ó n , e l 

(46) Y de U que ttneios Us prutras grandes ilustras en la obra de las escritores roiinticos 
(47) Cono t i víanlo alvino soplando el día de Pentecostés sobre los apestóles reunidos, según se 
M I intíic* •« los Ha¿hM de los kí s to les 
<4I) I. SichtUrd, l ' t i r . t t lu...songes, capit I I : 'Le vent", pp 165-166 
i l l» ' l i l l a * ' (.11, v. 34-35 



poeta a I i f /tia mas i »-!.-. i g!,.ido q\t>: dolidn que " N< temps passe 

comme le vent" (SCO. Más r/Uf .s ;< t .-- una imagen pr opi ai»-;nt.e 

dicha estamos ant*- uno «le .¿•-.os refranes que tanto 

gustaban âl duque d.-; Orléans para Ilustrar •-.u··. poi^na?, 

(51 >. ¿Acaso no solemos decir de algo, «le una 

cl r cunstanc la dichosa, finalizada más rapid« mente de lo 

que hubiéramos deseado, que "ha pasado como un soplo"? 

Sin embargo, el viento, desde esa ambivalencia 

ya apuntada, aparecerá también combinado con otras aguas 

- con esas aguas que no llevan a ninguna parte: agua de 

lluvia, a veces signo de desolación y dolor, hasta que la 

tormenta cesa y la vida reemprende su curso, en este caso 

encarnada «=n el símbolo de la "nef de Desireulx Vouloir" 

- alegoría de la pac interior que se dobla con la 

alegoría d-.l hombre paciente que sabe esperar y que se 

contenta can poco; paz recobrada tras una dura y dolorosa 

prueba -, encaminándose hacia "Port Eureux"; todo ello 

movida por numerosas imágenes extraídas directamente una 

ver, más del mundo del comercio, quina uno de lo-? 

principales exponent es de las relaciones entre ! ce 

hombres <52), como si el "homo be 11 leus" ?.e hubiera 

trocado en "homo mercator",tras la dura prueba de 

Azincourt y el largo cautiverio: 

ÍSO) "liHiéi' CHI, v. 25. 
(SD I M tjMplo« M faltan i le largo de SM obri: "L'habit 1» lome ne fait pis* ("Rondeau* 126, 
». H / "Chicarte »iiilit son dueil plaint" f'Rondeau* 0!!,v i W 'Ce qui l'entre par yne oreille 
f»r l'autre M U H C M est venu" ('Rondeau* 'JV1, * l-2¡, etc 
<S2) Cf. M êï capítulo tiguiente, el apartado dedicado a dicho teta 



If 
t 

"Quant, Pl. iui un ¡.'¡.'lit.. n,ju-:,r'lî lift v e n t e , 

Et, que c e s c e e e a t la t o u r me ri t.e, 

De Du»-: i 1 , pa r ¡e d o u l x Uirips c i ' E s p o i r , 

La rief de Dt-v-. i r • • u 1 >: Vou lo i r 

Â P o r t Eureux f a i t ^a de-- sent.fi, 

Sa m a r c h a n d i s e met en v e n t e 

Et a bon marché l a p r e s e n t e 

A c e u l x q u i o n t f a i t l e u r d e v o i r , 

Quant P l e u r ne p l e u t , S o u s p i r ne v e n t e , 

Et. que c e s s é e e s t la t o u r m e n t e 

De D u e i l , par l e d o u l x t emps d ' E s p o i r . 

L o r s l e s i t iarchans de Longue A c t e n t e , 

Pour e n g a i g e r e t c o r p s e t r e n t e 

En o n t ce q u ' e n p e u e n t a v o i r , 

D 'en ache te r" fon t l e u r p o v o i r 

Tant que chasoum c u e u r s ' e n c o n t e n t e , 

Quant P l e u r ne p l e u t . S o u s p i r ne v e n t e . " <53) 

2.2.3-~2 E_l affua^_de_l " Moul i ii de P e n s é e " 

Pe ro e l agua que va a a l g u n a p a r t e r e a p a r e c e r á 

s o l a - como e l e m e n t o p r e c i s a m e n t e p r o p u l s o r y rio 

e x c l u s i v a m e n t e como v í a de c o m u n i c a c i ó n - c o n v e r t i d a en 

signo fecundo de productividad, de vida, moviendo la rue-

I 

(S3) 'tatou* CCI « I 
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da de ese molino de "Pensée", que gira sin cesar y en 

todas partes en cualquier rincón boscoso de la campiña 

del pais del Loira; no un agua cualquiera, sino un agua 

que se nutre de su propia complejidad: "eaue de Pleur, de 

Joye ou de Douleur": 

"L'eaue de Pleur, de Jaye ou de Douleur, 

Qui fait loouldre le mol in de Pensee, 

Dessus lequel la rente est ordonnée, 

Qui doit fournir la despense du cueur, 

Despartir fait farine de Doulceur, 

D'avecques son de Dure Destinée, 

L'eaue de Pleur, de Joye ou de Douleur, 

Qui fait mouldre le molin de Pensée. 

Lors le aosnier, nommé Bon, ou Mal Eur, 

En prant prouffit, ainsi que luy agree; 

Mais Fortune souvent desmesuree 

Lui destourbe maintes fois, par rigueui, 

L'eaue de Pleur, de Joye ou de Douleur." (54) 

Estamos ante otro de esos poemas de Charles 

d'Orléans que pueden catalogarse de documento. Haciendo 

una lectura inversa a la que Alice Planche (55), a través 

de la alegoría aparece ante nuestros ojos la imagen 

Inequívoca del agua pasando junto al molino y moviendo su 

( i l ) ' lonénu* CCLIHV. 
!SS> Op. t i l pp 175-177 



rueda. Tanta el agua r.on.o el pi o Í; í • > ran ! i tm no r.nr¡ iwras 

abstracciones, sino que son referencias extraídas de la 

realidad misma. El duque de Orléans siempre al tanto de 

la administración de sua bienes, debió más de una vez 

visitar algún molino de su propiedad (*b6>, y si acaso no 

llegó a conocer demasiado bien la técnica de la 

trituración del grano o por lo menos por economía poética 

no parece demasiado explícito al respecto, no se 

avergüenza de acercarse a la realidad derivada de dicha 

operación comercial, aunque se oculte tras el juego sutil 

de una cascada de metáforas. Los problemas económicos que 

perseguían a los señores de finales de la Edad Media, 

desplazados cada vez más por la burguesía ascendente, 

también se hicieron sentir en la maltrecha tesorería del 

duque de Orléans, al que no sólo el hecho de tener que 

reunir la importante suma que supuso su rescate, sino 

asimismo la desgraciada aventura italiana con toao el 

despilfarro material consiguiente, estuvieran a punto de 

poner al borde d<¿ la bancarrota. 

¿Cuál es el verdadero mensaje alegórico que 

encierra este "rondeau" cuyo simbolismo -e nos antoja más 

complejo de lo que una le.".tura ¡«seo atenta pnch i .-> 

sugerir? La vida está hecha de dolor -"Dure Destinée" - y 

de goce - "farine de Doulceur" al misma tiempo, pareo-

decirnos el poeta a través de esa metáfora de la segunda 

estrofa, de reminiscencias evangélicas. que muestra la 

separación de la harina del calvado ¿Pero hata qué punto 

(iS) II tiliM ftprtstnti un püir básico dt la #conoiíi Mdiêvtl. lint« «n un país c* trigo cono 
«i tedi Ii rcfiin pf¿*iw i Or¡é»ns 



será provechosa dirha cper ic :6 n^ A Î ~Í Larga la apera.-1 on 

llevada a cabo por el molinero <p>7> se revelará inútil. 

¿acaso puede separarse lo que la naturaleza presenta 

unida? La respuesta aunque tin del torio explícita - la 

ambigüedad es una de las armas poéticas <y políticas) mas 

apreciadas por Charles d'Orléans - parece ser negativa: 

no puede extrañarnos, esta en la linea de esa lucidez 

"natural" - en el sentido más propio del término - de que 

hace gala nuestro poeta. Pero lo que nos importa sobre 

todo es esa agua que pasa - desviada o no - y que acabará 

aoviendo la rueda no exclusivamente de ése, sino de 

cualquier molino. Sin embargo, la alusión evangélica 

incuestionable, sobre todo sabiendo que el duque de 

Orléans fue asiduo lector de la Biblia (58) - nos lleva a 

hacernos una pregunta nada ociosa; ¿Existe un simbolismo 

místico oculto tras el hermetismo de la referida 

alegoría? La respuesta no se presenta en principio nada 

cómoda, porque entramos en ese terreno inseguro en el que 

se mueve - sobre todo a partir de los años cuarenta o 

cincuenta del siglo - gran parte de la obra de nuestro 

poeta. La imagen de1. molino - con sus diferentes 

operaciones de separación del grano y la molienda - se 

convirtió, a pesar de su origen mas bisn popular - o 

quizá por ello - en una figura alegórica muy en boga 

entre los predicadores-, medievales; su relación con el 

tiempo escatológico del juicio final - con la doble 

($7) Ptrtonilicación d( cualquier« di esos talentos qui di la vidi y qui puede dtcanUr la balanza 
dl m lids e di airo: la alegoría o el dolor 
( M ) Hiiti d i « bíllias llegaron a contarse en su biblioteca particular, Unto en latín cono t?. 
»raneé», i incluís «Ifunas de ellas le atoipaRaron durante su obligado ixiho 
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s e p a r a c i ó n e n t r e b u e n a s y m a l a s obra- , por un la«io, y 

e n t r e j u s t o s y p e c a d o r e s por o t r a - y t a m b i é n con e l 

j u i c i o p a r t i c u l a r y " sumar i s i m o " , aunque no d e f i n i t i v o - , 

p r e c i s a m e n t e e s en e s t e p u n t o donde debe s i t u a r s e l a 

c r e a c i ó n m e d i e v a l d e l p u r g a t o r i o (59) - , t r a s l a mue r t e 

de c a d a i n d i v i d u o . El m o l i n o - " m o u l i n de P e n s é e " , e s 

d e c i r r e f l e j o de una v i d a , de un alma --, con e l 

mov imien to c o n s t a n t e de su r u e d a , movida p o r un e l e m e n t o 

e x t e r i o r - e l agua - , s e a s e m e j a a l t i c t a c c o n s t a n t e d e l 

r e l o j de l a v i d a (60) en una época en que l a medida 

" o b j e t i v a " d e l t i e m p o , como ya s e ha comen tado en p á g i n a s 

p r e c e d e n t e s , no e s t á t o d a v í a impresa en l a s c o n c i e n c i a s . 

Un t i c t a c que de p r o n t o queda i n t e r r u m p i d o en su e x a c t a 

p r e c i s i ó n p o r e s a i n t e r v e n c i ó n i n e s p e r a d a de " F o r t u n e " -

d e s v i a n d o e s a s a g u a s , f u e n t e de e n e r g í a y, po r e n d e , de 

r i q u e z a - , e s d e c i r por l a i r r u p c i ó n s i e m p r e c r u e l de l a 

v e j e z y de su " c o r o l a r i o " l a m u e r t e , s í m b o l o que e n c a j a 

p e r f e c t a m e n t e en e s e o- oño de l a Edad Media o b s e s i o n a d o 

po r l a m u e r t e 

CM» Cf. Jacquei U ioff, U naissance du Purgitoiri. Pif il, WF lalliurd 
(SO) E»* vidi htch» dt "Doulceur' y dt 'dure Oiitint*', y Uibiên de virtud y de pecado, coto 
diría m cmtimo Todo ello «tejante a ese grano que se vt separando y lolitndo bajo la atenta 
•irai! êê Ht "Minier de Son ou Hal Eur• 



coma f i n a l d»- i n ! Í mA =» q u e como umbr. i l de'l n a r . i i .,,) • '. ; • . 

La i m a g e n d e ] m o l i n o , d e s d e s u ;,eii<. i 1 1 <-•.:., -,e 

• - o u v e r t i r á a s t e n a l e g o r í a p a r a d o t a r l a d e un í v i e r t e 

s i mho 1 i smn e r 1 s t i a n o . S i n c a n t a r q u e l a i ici & e n d e l a 

h a r i n a n o s p u e d e l l e v a r a l e g ó r i c a m e n t e h a s t a u n o de l o s 

m i s t e r i o s f u n d a m e n t a l e s d e l a f e c r i s t i a n a : e l s a c r a m e n t o 

de l¿i E u c a r i s t í a , c o n t o d o e l h á l i t o s i m b ó l i c o y m í s t i c o 

q u e i r r a d i a . Lo q u e p r o v o c a r á un s u t i l j u e g o d e oí d e n 

roatei i a l - e s p i r i t u a l : e l c o r a z ó n - e l a l m a n e c e s i t a d e l 

a l i m e n t o m a t e r i a l - e s p i r i t u a l d e l p a n - E u c a r i s t í a ( " f a r i n e 

d e D o u l c e u r " '•• q u e s e r á a l i m e n t o - v i á t i c o ( e n rsu d o b l e 

a c e p c i ó n s e m á n t i c a ) p a r a h a c e r mAs d u r a d e r a l a " d u r e 

D e s t i n é e " d e e n a m o r a d o - d^ hombre q u e =-u? r e - , d e 

p e c a d o r . 

De h e c h o , l a í n t e s e c c i ó n d e d i f e r e n t e s ;>lar,r>s -

(61) Así inicia J. Huizinga su capítulo sobre "la i tagen d* la tuerte hacia finales de la Baja 
Edad fíedia": "No hay época que haya i»preso a todo c! tundo la itagen de la muerte ton tan 
continuada insistencia coto el siglo >V Sin cesar resuena por la vida la voz del "Metento »on" 
En su Suii de la vida para uso de los nobles, exhorta así Dionisio Cartujano: "Y cuando se eche en 
cata considere que, así cono se echa en la cana, tuy pronto echarán otros su cuerpo en la tuxba' 
(Directonuí vitae nobüiut, Qionysis Opera, t UltVII, pag 550; toto UIVIII, pág 58) Tasbién 
la fe hacía inculcado pronto y gravetente la idea continua de la tuerte, pers los tratados de 
piedad de la prisera Edad Hedía sólo llegaban a taños de aquellos que ya por su parte se habían 
apartado del tundo Sólo desde que se desarrolló la predicación para el pueblo, con el auge de las 
Crder.es ied:cantes, redoblaron las exhortaciones hasta convertirse en un coro aienazador que 
resonaba por el tundo con la vivacidad de una fuga -acia el final de la Edad Media vine a su»arse 
a la palabra del predicador un nuevo género de representación plastica que encontraba acceso a 
todos '.os círculos de la sociedad, espec¡alíente ba;o la for»» del grabado de »adera Estos dos 
•edios de expresión, poderosos, pero tamos y poco flexibles, la predicación y el grabado, podían 
expresar la idea de la tuerte en una forta tuy viva, pero tatbién tuy suple y directa, tosca y 
estridente. Cuanto había »editado sobre la tuerte el »onje de las épocas anteriores se condens« 
entonces en una itagen extretadatente prmttva. popular y lapidaria de la »uerte, y en esta forta 
fue expuesta la idea yerbal y püsticatente a la »uititud Esta itagen de ¡a tuerte sólo ha podido 
recoger verdaderamente un eletento del gran co«ple,;o de ideas que se tueve en torno a la «uerte: 
el eletento de la caducidad de la vida Es coto si el espíritu tedieval en su ultita época no 
hubiese sabido contetplar la tuerte desde otro punto de vista que el de ¡a caducudad 
exclusivamente 

Tres tetas sutinistraban la telodia de las ¡atentaciones que no se dejaban de entonar sobre el 
tériiBs de todas las glorias terrenales Pruero, este totivo, ¿dónde han venido a parar todos 
aquello« qui antes llenaban el tundo con su gloria' Luego, el totivo de la pavorosa consideración 
de la corrupción de cuanto había sido un día belleza hutana Finalmente, e! totivo de la danza de 
U me la tuerte arrebatando a los hotbres de toda »dad y condition' 'El.Gtoño_ de la Edad Media, 
clp II, p¿ 2Î2-213, op cit ) 

http://umbr.il
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oral, mí-ít. i..u, in-. 1. .r-..> .• ;MI >S pi J..-I .,- ma c LÍ*M. i :i' -i P. ió n 

- estético, no puede .-e-;trariar no:., en .•ilguít··ii que conocía 

tan bien a Guillaume de Lor ris .romo Jean de Meung ( oll > , y 

que no ignoraba el j c»-gu hulí i y "t.i !• !it?m" - en el 

sentido más propio del termino de la ecco ! ác*. i.:, i. 

Prtro el agua - "de Pleur, d« .) oye ou de 

Douleur" - que pasa moviendo i ricecantemente la rueca del 

molino "de Pensee" forma parte de ese imaginar in - el 

rio, el mar ... - que desde su simbolismo recorre y hafía 

la intrincada geografía de] "Livre de Pensée". 

2.2_ í| Otras agua.' taguas que no llevan a ninguna parte). 

F.l agjua fuente de vida 

Hay también otras aguas - aguas que no conducen 

a ninguna parte - de manantial, de pozo, de lluvia ..., 

signo de vi.la y de fecuniidad para apagar la -ed del 

hombre y de la tierra. En este punto hay que admitir' con 

Alice Planche que la mayor parte de las alusiones al agua 

es má:* •- i mbé 1 i ~ a que der-scí íptiva (63). Pero la 

genera 1 i cae i ftn podría cer atnssiva. el fuerte a 1 egorismo 

que c ruca lac agua?, e-, innegable, pero ello no •*•?, óbice 

para (pue de vez en cuando - como cr eeroo-- que va quedando 

demostrado a lo largo de esta--, páginas -, t.rac un recodo 

del camina, en medio de un paisaje boscoso, a! pie de un 

m a c i z o c a l c á r e o , t r a s u n a d e a q u e l l a s d u n a s q u e c o r o n a n 
(62) Dos ejemplares del Rotan d¿ U Ron fonaban parte de lt biblioteca del duque, uno de ellos 
hábil sido adquirido por su padre y el otro pertenecía a la biblioteca partícula de su »adre 
PrtciUMnt* sobre el ptuer ejeaplar nos dice Le Kou* de Lincy íp 30 - citado por Pierre 
Cfcitpisn en ta Ubrairit de Charles d'Orléans, p 95 - que iba seguido en el »anusento por el 
Htftutnt de »aiitre Jean de Htug et du "Livre des Ethe: Nor-'•ses" 
(13) I Plarcht. op cit . p 123 



îa cos. ta francesa o inglesa • •, •-. i í •• r » - u. ;.,; •:..-» c • pr ÍHÍ.-IV^I ••j ! 

aparezca la imagen de una?, agua;, leales o sonadas aguas 

dulces y salada;- <64> -, pot' Lis quo cruzan, pe--,»:- a las 

apar- lene las, verdadei a-, r,avt-',, ,igua;.. que bjfííiu verdaderas 

ciudades y costas de perfiles cleí tos, aguas en las que 

una se baña o mueven verdaderos molinos, nías contra las 

que hay que luchar para seguir adelante o finalmente agua 

que en primavera cae sobre los campos que despiertan a la 

vida con el tiempo nuevo. Quisa sea de las fuentes, de 

esas fuentes junto a las que el poeta muere de sed, de 

donde» no brote de veras agua. y ello por la sencilla 

razón de que la propia fuente es mera figura retórica que 

ei poeta - y el círculo de poetas de Plois -, engarzando 

con una tradición ya lejana, va a explotar hasta la 

saciedad mediante el juega formal - pese a sus innegables 

pos i b i 1 i dades - de 1 a a n 11 tes i s : 

"Je meurs de -̂ oií en cous te la fontaine; 

Tremblant de fruit, ou feu ces amoureux; 

Aveugle suis, et si les autres ma i ne; 

Povre de sen-., .-Titre '-ai.-hans l'un d'eulx; 

Trop negligent,, ¿>n v* : n -cuvent =.ongneu::; 

C'est de mon fait U!ll, choc- faiee, 

En bien et mai ¡.ai Foi tun«-'1 menee. 

Je gaigne temps, et pers mainte sepmalne; 

Je joue et ris, quant me sens» douloureux, 

(64) îobr* ¡a i*jg#n éil *>jut >lulct s talada y ty s i f u f u i c c r c' 3ac !̂a.->J. i.l||y._«t J e 
rîyev capit VIII "La iupr*»ati* i« '^'au douce", pp 201-2': 



I •• • - q • 1 .* i s . - i n - . e i ' .-•« y -i * »».-..i>•• r>-Í ¡i . >- j • *,* i Íi«=-- ; 

' ' ,.;» t e i'¡.',-, I;»; i u e u i »•'-11 : ' »-• g." >-••4 »•"' ! i g i • : . i i ' i ix ; 

r i e n i*.̂  roi-» p l a i --?., «'t s i s u i s île . i t f \ ¡x; 

I - ni' f :. f o i S, c l . m , ] ' o ,i ;na |.. -, j ; ,<•- <- • , 

Kit M i - u e t mal paí For tun.-; inene--'. 

.1*.: p a r l e t r o p , e t m.? t , - - i s a g r a n t pa i ru-; 

.Je m ' e s b a v s , e t s i s u i s c o u r a i i ' e u x ; 
4 ' c j ' 

tristesse tient mon confuí t en densa i ne; 

Faillir ne puis, au mains a l'un des deulx. 

Bonne chiere je fais quant je me deulx; 

Maladie m'est en santé donnée. 

En bien et mal par Fortune menee. 

Prince, je dy que mon fait ma leureux 

Et. mon prouffit aussi avantageux, 

Sur un* hasard i'asserayquelque année, 

En bien et mal par For+une menee." <6!5> 

El Juega retórico e-> evidente hasta i a 

s.a.- í-dad: ¿qu6 ha sido del a^uà y hañta de la propi-i 

fuente, jurto a la que e 1 ;>.̂ *,i ¿c etendia apagar -\. •-.'," 

La «cascada precipitada di* .m tl t es is ha anegada tadu; 

hasta la fuente de aguas .-r i -tal i nas se ha perdido en 

medio del torbellino retórico. El "divert i rat-n to" 

cortesana es evidente; hasta el propio Villon q <e - ¿egún 

testimonio del manuscrito 0, sobre el oue, ...orno va se ha 

(«) 'tolla*' C 



: i :¡. í 'i H.- ¡i ; ... ¡ " ' . - r t - ' íi i :i¡: • : "<•; .;: •••:'. ;••:. v .pu-: - - i l a 

!- '.\n>--- ••.* r ( • <-.'::•. t.ijij : . p a r * P í ¡;,-i'- orí •'• • >' 'iti.-.m 3f! 

•(•i q u e d e b í a h a •.^f •> i ¡ M Í M ; «i--1, t . ^ f e r i .Ir , " i n . . i p » i t " 

i í-: t ,-j ,-j s u p e r . i ! ' . . i i í j iü i .n e . :'<•,! rr„.;: '. 1 • :rs¡ v l a 

: o r i V . - i i C i ù n r e t ó r i c a , fin un . j Edc >i M e d i a i l o i u ••;•-• t i ^ - t i t . ^ í . 

d e á g u a ^ . : r i s l . - i ! i n a s , l u g a r . t e c i + . i D d e p r : rr.er e n c u e n t r o 

•le e n a m o r a d a s , . a f u e n t e d e l c o n c u r s o d e B i o : s ,J p.I r e c e 

c o m a m e r a a b s t r a c c i ó n l i t e r a r i a , c o n e l ü n i c r , f i n d e 

m o s t r a r n o s l a s f l a g r a n t e s c o n t r a d i c c i o n e s d e un a 1 roa 

d e s g a r r a d a , s i e m p r e más. a l l á d e l . d e s e o . . . . p ^ r n .--n 

r e a l i d a d p u r o a r t i f i c i o q u e s e d i s u e l v e co ran a c u . s a r i ; l o 

p r e c i s a m e n t e .«n l a s p l u m a s d e l a s d o s v o c e s m a s " i n . «r-ras 

d e l a p o e s i a d e l s i g l o XV <6t", >. 

P e r o l a p o e s i a d e C h a r l e - . d ' O r l é a n s r ¿> m a n t a r a 

e l v u e l o d e s d e e s a m i s m a f u e n t e i n c a p a z d e a p a g a r l a .^ed 

d e l p o e t a . Como c o n t r a p u n t o a l a " b a l l a d e " a n t e r i.-.r e l 

p o e t a c e n o s v a a p r e s e n t a r a h o r a mat- l i b r e d>- t r a b a s 

r e t ó r i c a s - d e t o d o ? m o d o s e l j u e g o r o t ó r i c o n o e s t a 

a u s e n t e e n l a " b a l l a d e " a l a core »••-.staraos h a . - i e n . 1 o a h o r a 

m e n c i ó n ; l a m a y o r í a d e l a s m e t á f o r a s p e r t e n e c e r . a l a 

t ; a d i .' i o n . o 1 r o e t a a p e n a - l i e g a a m o s t r a ? s e i n r . o v a o o r . <| 

.-r. f i a d o c a s o o s d e l c o n j u n t o d e l p o ^ m a j ' u p:-~ s-

d e : s D r e n d e u n a a t .mós f >-r a d i t é r e n t e q u e s a b e ¡nene.'.-. a 

" e j e r c i c i o d e e s c u e l a " . e n un t e r r e n o q u e e s rna -> e l 

s u y o , y e n ••! q u e i o s a c e n t o s p o é t i c o ? , var i a b r o t a r más 

l i b r e s y . s o b r e t o d o , c a r g a d o s d e s i i r e r C i a d , d e e s e 

" n o i i c h a l n i r " q u e n o e s o t r a < o s a q u e l a a. e p ' a . \ Í C r . 

i$6í Cf Daniel Pomov *'.t rol et '.* ftg* "»UCM a« i» fonUm*"'. r '>•».• »y* „«. b*.a-:í'.iqwt 
»i h t i t r i tu f t , VI. 2. Strasbourg. '96:, ss 53-66 

r o A ' i. 

http://ha.-ien.1o


* ' i i 1 • i. -, i -._: 11. - -. } . > • ! ' ' Î U O ' . f . " ,-i I . . . - i : ; r , , ! • • a n ' > > - d < - <1< t ¡ O ? Í I \ a - p t l i e b 

V :- '. Y.-:. : i l ••'•}' < • • ; . • . : 

" I i - t i ' a y , p l u - : ¿ o i t ' , ta i r i«- . . ^í.r. 1 .=» í o n t . i i u«-; 

B i e n e s o h a u f f e , s a n s l e f e u amour eu:-:; 

J e voy b i e n c l a i r , i a ne f e u l t o ' o n me r aa in^ ; 

Foll»-: e t S e n s me g o u v e r n e n t , t o u s d e u x , 

En N o n c h a l o i r r e s v e i l l e --.nmrnG 111 e u x . 

C ' e s t d e mon f a i t u n e . . :hose r n e s l e e . 

Ne blp-n, n e m a l , d ' a v e n t u r e nie n é e . 

J e g a i n g n e e t p e r s , m* e s c e n t a n t p a r s e p m a i n«"-; 

R i s , J e u x , D e d u i z , j e ne t i e n s c o n t e d ' e u l x ; 

E s p o i r e t D i e l l me m e t t e n t h o r s , d ' à l a i n e ; 

R u r , me î l a t e n t , s i m ' e s t t r o p r i g o r eu : ; ; 

Dont v i e n t c e l a q u e j ^ r i r e t me d e u l r ? 

E s s e p a r s e n s ou f o l i e " - . . p r o u v é e ? 

Ne b i e n , n e m a l , d ' a v e n t u r é m e n e e . 

•'ii.iei - lonr..^ -.ui •- d e i » I l - - i ¡ r e u i r e - s ^ r a i n - , 

I:.r, • oir.ba*"."jp.* . j e me r e n ~ • c u r a i g f u x . 

J o y « e t flüiJiriV m ' o n t :z: ~ -"'ii l e u r de ma i ne ; 

T o u t i]e¿y.ü:i Í 1 t , m*t t i en- . , a u i ari<_. d e ¿s pr^-u:-:; 

Qui me g a r n i t d e s n o e r *ou-> .¿e.^ neu>:? 

T e s t e d ' a-.-.sier y f a u l d r n i t , f o r t a t i v f , 

Ne b i e n , ne m a l , d ' a v e n * u n e mené--. 



P e r d í •;- e t jí .i i •/•.it-''? , ••• T i . i ; ' . ;>.-J1 s e , : .' o n ' • • ' ; ] x , 

A l a t a i l l a • ' . - ) ' / 1 ou«'» - > ' > s ' . - ' -ati ti>--- >. 

N>- t · l · · · n , h»'' l i a i . -1 ' . - i v o ¡ i t •".? »-• in.- n >•• •--. " : >'¡" • . 

E s t o s i i . e n t o - , d e s e n g a ñ a d a " , - d e l h n i n b i o , d e l 

p r í n c i p e , d e l p o e t a cans.-ado d e .-..--irai nar y va «n e l ;: I t S mo 

t r a m e d e l a v i d a - n o p u e d e n d e j a r d e oornBover no :,. NU h a y 

n i uii g r i t o d e d o l o r n i d e d e f . e s p e i à c i ù n , s i n ' - q u e más 

b i e n e l p o e t a h a c e gal.-i d e un e s t o i c i s m o - t e ñ i d . , d e un 

c i e r t o h e d o n i s m o - r e s i g n a d o d e qu i c ;n p a r e c e c o n o c e r l a 

r e l a t i v i d a d d e t o d a s l a s c o s a s y c i r o u n a t a r i C D í . , d e l 

s a b i o " p l e i n d ' u s a g e e t r a i s o n " - ¿ t a l ve™ d e l : i n i < ' o ? , 

c o n t r a p u n t o d e a q u e l c i e g o p e r d i d o er. l a e s p e s u t . i i c i 

b o í . j U é d e l a " b a l l a d e " LX I I I , s i r . s . ï be r poi ' q u é s e n d e r o 

de.-, i d i r ' 3 e . De t o d a s i i a n e i a ? , de ve . : e n c u a n d o no t o d o 

s e r á c o m p r e n s i ó n , c o n f o r m i d a d y r e s i g n a c i ó n , s i n o q u e l a 

c u e s t i ó n s u r g i r á de l a b i o s d e l p e e ' a y l a i n t e ? p»-1 ao i "•?; 

no s*- h a l a e s p e r a r : " P o u r q u a y m ' a s t u v e n d u , T e n r í e s -.e, / 

A g r a n t m a i . ' h i ê , comme p o u r r i e n . , Hs m a i n s d e rua Harne 

V i e l i e s s e .-' Qui n»- me f a i t guère.:-, d e b i e n ? ¡ ú;í i . Fe? o e l 

p r o p i o p o e t a p a r e c e . s o n o r e r 1 a r e s p u e s t a ; " K;< i -. ¡1 

c o n v i e n t , q u e j e l ' e n d u r e , P u i s q u e - ' *.- - 4 1 e - <-.>'.:* -, ,-u 

n a t u r e . " ( 6 9 ) . Mas ou e ~,e . . o n s t . a n t *-.- ha l a n c e o e n t t < - l a 

i n t e r r o g a c i ó n a n g u s t i a d a y l a r e s i g n a c i ó n e l p o e t a de 

l a E d a d M e d i a , I n c l u s o e n s u o t o ñ o , d e s c o n o . •-•• l a 

d e s e s p e r a c i ó n y l a r e v u e l t a , e l " e s c o l l i e r d e Mer en>" o ! ; e " 

W) ·S»!ii<to· CU 
¡61) *litî»dl* CU- » !-4 
(tí) U » » S-7 



< " ' C !li"i T M 1. i £ .'-l ÜUIiC.i I ¡.-V.it .1 .-) ' ;> !Tl.-i I . Dlíf) • •", p, ,>-ta 

rn^nt. ico que "les plus • i >--,»-• -.per í.r> -,:!!i" le¿. >. b.-iiit- ] <-c 

plu-, beaux" "71} -, puerto qu^ la ÍUH.".'^1 e.-",ta O»1« .:> y el 

âvU.-i h a d e j a d o cié b r o t a r , q u i . : ¿ p a r j • i .-mpr <•:• , >••'. LO» : '+a, 

el hombre ii A a hii;c¿ii , a pracpect,ir ^n jtroc ¡«ijr^í, 

liarla descubrir .-¿.e po.:o profunda del que extraerá aguas 

de esperanza - y del que pueda brotar la poesía y, por 

Grn.ie, la vida. Una vez mas la imagen de i agua viene 

fuente de esperanza y de vida - .a nutrir '.on -,u ¡ ico 

simbolismo el mensaje alegórico, en un poena 

verdaderamente fecundo. La concentración, la capacidad de 

síntesis del "rondeau" CCCXXV en ve:: de entorpecer no 

hacen más que resaltar las posibilidades de la alegoría y 

de las imágenes y figuras que lo conforman; pocas veces 

la poesía medieval nos ha dejado un testimonio tóí-

sincero y mas rico de la creación literaria y de los 

condicionamiento*-, y causas que la ponen en 

funcionamiento, y todo ello sin que la-=. imágenes del agua 

o del pozo del que brota se difuminen o se enturbien lo 

mas mínimo hasta llegar a confundir Ins .contarnos de una 

realidad que en ningún momento de;'.i ie hacera- pr.-.c-ce y 

V i V.*5i 1 

"Ou puis parfont de ma nier en»:, oi !•: 

L'eaue d'cspoii que ne ceííse de tirer, 

Soif de Confort la me fait délirer, 

Quoy que souvent je la treuve tarie. 

(70) C« 'SllUát* C1VU 
171) I 4# flusstl: "U mat 4t M I * : m 0fu»fMiO|fil»t« Pins, î*ml *i*Intégrale", ^379, p 
!S2 
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S... t e l a voy ung 4..-n,;. • ••. •• ,.: l e r , - ; , . , 

Ht p u i s a p r é . r i o u b l e i <-f e m p i r e r , 

Ou p u i s p , ï r M ; i t . de ma ¡ne r e n e o l i e 

] ' e a u . - ·í 'F·-j;')*ii i];¡>' ne •• i-:"..: .»'- t i r e r . 

D ' e 11 e t r e rape mon a ne r e d ' e< s t. ud i e , 

Quant j'en e .-se rips, nais pour mon cueur irer, 

Fortune vient mon pappier desslrer, 

Et tout gecte par sa grant felonnie 

Ou puis parfont de ma raerencolie." <72>. 

En los escasos versos del "rondeau" el poeta 

parece insertar, a escala reducida, lo que ha -o ido -:• ! 

itineraria de su vida, de su obra, ilustrado en "~.u "I.ivr>-

de Fensee". Pocas veces se puede decir tanto con Tan 

pocas palabras; para ello el poeta tenía a su a3<.ance la 

metáfora dinámica y fecunda del agua, no del agua que 

"va" o Que "lleva", sino que brota. Era la imagen exacta 

que necesitaba para encender - per mi ta se? rae la paradoja 

el fuego de la alegoría. En est H punto el rico simbolismo 

bibli.ro " concretamente. evangélico - va a cer 

probablemente una ver mac '.,5 fuente - y no quisca vers*-

aquí un mal juego de palabra-;, • hacia la que €« 1 poeta -^ 

va a volver. El "agua de vida" se .convertirá en "agua de 

esperanza" y ese "poco de melancolía" no puede dejar de 

hacernos pensar en el pasaje evangélico de la r.amar i t.-ma 

que Charles d'Orléans debía conocer bien, per ser otro 

1721 'RoudMu* CCCIIV 

http://bibli.ro


• ].- lo-, ep isodio- : , a l o ; qu·? 1 o . pi ed í -. a d o r e s , te*> ¡ LI:.;,')- y 

e ;«gi ' ' tdb med i .-j va 1 >•-- s o l í a n i..-..urt ir ..on ma y oí fr^UHii . . i .1. 

Que e l p o e t a l o t u v i e r a p r e s e n t e o uu en e l raüü»íiit,n i»; 

<~1 ,íhni ai e l poema ni) e--; segui amenté 1(J más i mj •» » Î t .int»-; In 

que i n t e r e s a e s v>¿¡ ..oms e s e fondo bí bl b D « x i s t í . i en la 

concipn ' ' . i a r e f e r e n c i a ] de l p o e t a y que en c u a n t o p o d i a 

s u r g í a , o c u l t i i t r a s la e s p e s a - p e r n f r a n q u e a b l e - ¡ i · iU^a 

de l a a l e g o r í a . O t r a vez e l " t r i á n g u l o " b á s i c o de g r a n 

numero de poemas de l duque de Or l e a n s ( imagen 

d e s e n c a d e n a n t e • r e a l o f i g u r a d a - / imagen p r o v o c a d a •• - ; 

i m a g i n a r i o / a l e g o r í a •• s i m b o l i s m o ; mora l , r e l i g i o s a . . . ) 

nos a c a b a m o s t r a n d o n í t i d a m e n t e t o d o s y cada uno de s u a 

v é r t i c e s , coico ya s e ha v i s t o en o t r o s momentos de •-;,' e 

e s t u d i o . P e r o a v e c e s d i c h o t r i á n g u l o s e t i un. . a t â y 

s o b r e s a l d r á uno u o t r o v é r t i c e o t o d o s p u j a n t e s a l a v-z, 

mecanismo p r i m o r d i a l y b á s i c o d e l l i r i s m o de c h a r l e a 

d 'Or l e a n s . 

Además, e s a agua de e s p e r a n z a - de v i d a - , p e s e 

a t o d a s las, v i s i c i t u d e s y camb ios que puedan " . u r g i r , s e r á 

e l e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e piara r e g a r e l " j a r d í n de 

Per .soe" de su obra pne t . j . ^ . e s a o b r a que cerno i.-» v i d a 

tampoco e s t á - -xenta «le l o s a t a q u e r . imprev i s to ' - ; ce .3 

" F o r t u n a " ; imagen mutator i<:a de l o s ava t-.ar>-", 

cond i. c i ona m i e n t o s y d i f i c u 11. a de s de l a c r ea. : i ó n 

l i t e r a r i a . Porque aunar c o n t r a r i o s , d e s d e s u s a n t i t é t i c o s 

c o l o r e s , como e l as'ua "ne. ' . te e t e s c l e r c i e " , p e r o que 

a c a b a po r " t r o u b l e r " y " e m p i r e r " - y la t i n t a no r e s u l t a 



d«- h.':' Lu t t r r ' . j ..ó moda y a b o . . l a b : - . a ce >-r i ¡ ; - j '••••• 

p r e c i s a m e n t e l a p r o p i a t . e i , s i 5 n d e rtnv. r«?.-i] i d j d e : : . t. .-»n 

o p u - í í t j . s l o q u e p r o p i c i e l a a t i a c c i ó n y l a c o m b i n a t i o n , y 

l a s i m b i o s i s de í '. n i t i va . Tin t i l á l o g o h a s t a p o d í a 

. s u g e r i r n o s q u e un ú n i c o t . é r r a i n o d e l p r irai i: j ve g e ! man i-. •-

s e ha d e s d o b l a d o p a r a d a r l a p a l a b r a i n g l e s a " b î a c k " y la 

n u e s t r a - y de 1.a mayor ía de l e n g u a s 1.at ina3 - " M a n c o " . 

que h ci a c a b a d o por d e s t e r r a r e l t é r m i n o g e n u i n a r a e n t e 

l a t i n o ; c u r i o s a c o i n c i d e n c i a de la h i s t o r i a de la l engua 

no e x e n t a de s i g n i f i c a c i ó n y, s i n diada, en modo a l g u n o 

b a i a d í . 

No e s nada d e s d e ñ a b l e que a la ho ra de a b o r d a r 

con t o d a e v i d e n c i a e l tema de cu p r o p i a ob ra 

" m e t a f o r i z a r " s o b r e e l l o , l a imagen d e s e n c a d e n a n t e de- la 

a l e g o r í a haya s i d o nada menos que e l agua , y no un agua 

c u a l q u i e r a , s i n o e x t r a í d a de un pozo , e lemente ; b á s i c o o---

c u a l q u i e r n ú c l e o de p o b l a c i ó n e s t a b l e - desde e l itós 

r e d u c i d o n ú c l e o f a m i l i a r h a s t a e l más d i l a t a d a que 

c o n s t i t u y e una c i u d a d . El pozo . h a s t a que e l agua 

c o r r i e n t e s e ha i m p l a n t a d o , de manera d e f i n i t i v a , en e ca 

c í v i 1 í cae í on de l agua que e s la . i vi 1 i r . ac ión a c t u a l , ha 

s i d o p i l a r i m p r e s c i n d i b l e de n u e s t r a r e a l i d a d , de n u e s t r o 

medio humana. Es p r e c i s a m e n t e d i c h o d a t o e l que v e n d r i a a 

e x p l i c a r n o s de modo más e v i d e n t e e s a s u p r e m a c i a d e l agua 

d u l c e con r e l a c i ó n a l a s demás de que h a b l a B a c h e l a r d . 

agua p o t a b l e , agua a n t e t o d o p a r a e l consumo humano, cuyo 

primer ' d e b e r - como e l de t o d o e l e m e n t o r e v e r e n c i a d o - e s 



•U- .H|-vii ."i 1 horaV-!'' ;'7t's 

Nu»-*--t.ro poeta, hombre de un paisaje hecho de 

ri«a y de manantiales ... y de lluvia como es su Pais de] 

Loira, conoce bien ei valor del agua y su necesidad <isi 

como su significación profunda. Por ello nn podra 

extrañarnos que surja en la poesía del. pi i :.. i pe 

precisamente junto - o frente - a otro elemento básico 

para el hambre, fuente primordial de energía y de vida: 

el fuego ;?4). "En yver, du feu, du feu / Et en esté, 

boire, boire." <75>, hemos aida exclamar al poeta en 

páginas precedentes. Y serán precisamente ambas fuentes 

las que desde su propia rel.aci.6ii e identidad 

contrapongan para preservar la v.. da (76). o i el fuego 

sirve para ayudar a reconfortamos y sobreponernos a los 

rieores del Gélido y crudo invierno - metaforización del 

agua ''= frío) -, el agua servirà para mitigar los excesos 

del calido verano - metaf or \.zn-' i ón del fuego (~ calor > - . 

y será prec i sa raen te al agua en í or nia de lágrimas al 

elemento que el poeta- enaraoi ado recurrir.'* para intentai 

apagar en vano, el avance impetuoso del fuego a mor o-.o 

(73) 6 lichtUrd: l'eau et its revés, capit VII: "La «upréutit de l'eau douce", p 206 
(74) Cf i Bichelird: U psychanalyse du (tu Pins, SallUard "idées', 1965 
(78) "Roitdtêu* CCCÍVI1I, v 1-2. 
(76) ¿Actio t i u n casualidad que il cotbustíón del fuego griego ("feu grégeois") - lezcla de 
tîufrt, p n y salitre -, que es el fuego tés frecuente en la poesía de Charles d'CHéans, sei 
activada por el agua" 
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" A r d a n t d é s i r de v-'o ; t rr:.
:> i ' u i - v . i e v - ' -

A a s s a i l l y de n e u v e ! 1 >•• !. ) ¿ i-, 

De nir)n las Mieu: , qui langui~t en t r i -; t ¿.<ss«---, 

El puis deden;.. ¡i.'ir tout a le losi rai-v.. 

En grant doubts >:ert.:i i ne ment je sui-. 

Qu ' i l rie s o i t pas leg i erement es ta in t , 

San3 grant grao»:; : s i vou=. pry, ^i^u d'Amour 

Sauvez mon eueur, a i n s i qu'avez fait, maint: 

Je 1 * oy c r i e r piteusement -secours. 

J ' ay essayé par lerrnes a largesse 

De 1 'esta Indre, mais i l n 'en vaul t que p i s ; 

C 'es t feu grugeais , ce croy j e , qui ne - ..r? .•>,•;. i-

D'ardre, s ' il n ' e s t es ta i rit par bon avib. 

Au feu, au feu, coure : tout:» mes amis! 

S'aucun de vous, comme lanche, rema int 

Sans y a 1er, je le he pour tous jours ; 

Avanciez vous, nul de vous ne s o i t f a i n t . 

Je 1 ' oy ci ier piteusement secours . 

S' i l e s t a ins i roor t p-ji vos t re peres.se, 

J •t' vous reqnie! . au rruslrc . tant que j •- puis, 

Chascun do vou-"-, donne., lui une messe. 

Et j ' a y espoir que brief ou paradis 

Des amoureux »era moult hault a s s i s , 

Comme márt i r et treshotmore s a i n t , 

Qui a tenu de Loyauté le cours: 
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G r a n t t.-jurnwu' ¡. i.u: . .pie :-.i í oi t • •• p1. > : n- ; 

5c 1 ' ny •-i i e t p i t< -«r ;,»-'r,>-!, t, -,.-.: our •-.. " ' 77.'-. 

NiiriUinD d«3 lo;-"-. * ó i>ic o ~. d..- l.-¡ 11 ri.,o amr)! o c a ..nrtén 1 a ] ta 

.¡•H *-;-.ta "bril l a d e " , «E-,.".ril,i i.iiii t o d a p r o b a b i l i d a d por ='.u 

situación en el manuscrito - inmediatamente; despue-, de la 

llegada de Charles d'Orléans a ¡n¿iat.ena, cuando éate ce 

encontraba en plena juventud - cantaba apenas veinte año-, 

- y no se había hecho seguramente a la idea de la Cura 

realidad de su situación, que significaba la lenuin ÍJ a 

tantas cosas, y entre ellas principalmente pars un j OVHII 

caballera - "espris de courtoisie" -- al amor, en su i.aw 

un amor concreta y segura, personificada en ^u joven 

esposa Banne d'Armagnac que había quedado al otro lade 

del mar. De hecho ecta "ballade" que nos o. upo no pued-'-

analizarse par separado, sino en función del "tot um" 

novelesco (.78) constituido por los setenta i ochenta 

primerosa poemas del "Livre de Pensée" - como creemos que 

ya ha quedada claramente demostrado en otro capítulo de 

este '¿studio -, y en particular en sintonía con las don 

"bal ladea" que -siguen, la XXV I y la XXVIII. Ri jnv-'-n 

prisionero que "arde" en de.neo=> de volver a v.?; a la 

amada lejana, no puede en e--.ta ocasión predica llegat .-> 

dominar los fuertes impulsos de su pasión amorosa, que 

acabarán por superarlo y hacer].- perder el t.ontrol d<- I i 

situación hasta desembocar en esa situación irreversible 

en que el fuego prende y amenaza todas las "pertenencias 

im •unm" «vi 
119) ti Otnitl Poirion* "Création poétique et c^cositio" "-»»nesque dans 1*5 pre«ierç Dc*e*es it 
Omñm l'IriêiM* 



del coraron". Ti ..«3 le :at5/¡*-i;;.- a 1 i ç.- - 1 t •••!•• t.-i 

pretende oponerse sin í-xito .nlgun;« >.nn e! ¡ecurso mas 

inmediato de las lagt i mac <- agua', el poeta tendrá auf 

ftnnwtfrse a la realidad de cu -- i IÜ.I,- i f. n de prisionero, no 

sin antes intentar : «l/.» 1 are,-, ante la derrota, coní i .jr.dn 

aun, como buen caballero que es, en el lenguaje - auncjue 

sea imaginario - de las arrws, como lo oírnos de la tí i o."-; 

del propio poeta en la "ballade" XXVI1: 

"Mon oueur a envoyé quer ir 

Tous, ces bien vueillans et. amis, 

Il veut son grant conseil tenir 

Avec eulx, pour avoir advif-. 

Comment pourra ses ennemi;, 

Soussy, Due i 1 et. leur al lance, 

.Surmonter et f:¡-,t ceconf ire, 

Qui désirent, de le destruiré 

En la prison de Desplaisance." <7Q>. 

La renuncia sólo llegara '-uar.de descubra la relatividad 

de las cosas y de lac circunstancias, y llegue a sab«: 

valorar debidamente el dor: inestimable de la paz (ñQ%; la 

que hará aflorar lo que hay en Charles d'ürléanc. de 

hombre dado al compromiso - en el doble sentido del téi-

(79) 'Ballidt' HVII, v. 1-9 
(10) 'Paix Mi tresor qu'on ne peut trop loer 

Jt hé gyerre, point ne la dey prisier; 
Oestourbé l'a long teaps, soit tort ou droit, 
De voir France que ion cueur ater doit; 

lt ouos ixcltiar en la 'ballade" LHV (» 22-25), y en la "ballade" siguiente reafirmará su 
pttuiín de paz con actntos ais interesados que linceraMitte religiosos: 

•Priei po«r pai», doulc* Vierte *ar.í " ''Saiîaae' LUVI : M !; 

http://'-uar.de


mino. Aunque hay que a ñ a d i r qua tampoco fue pt f> tsainan t e 

un h á b i l n e g o c i a d o r ; s u s c o n s t a n t e s t o r p e z a - , d u r a n t e l a s 

c o n v e r s a c i o n e s y n e g o c i a c i o n e s en t o r n o a su l i b e r a c i ó n 

a s t l o d e m u e s t r a n , como t a m b i é n su d e s g r a c i a d a a v e n t u r a 

p a r a r e i v i n d i c a r e l ducado de Ast i . En una época en l a 

que va c r i s t a l i z a n d o l a f i g u r a de l d i p l o m á t i c o , c a p i t a i. a 

l a h o r a de d i l u c i d a r c u a l q u i e r s i t u a c i ó n p o l í t i c a ( S I ) , 

e l duque de O r l é a n s nos a p a r e c e i r r e m e d i a b l e m e n t e 

e x t r a v i a d o en l a " F o r e s t de M e r o n c o l i e " ; e ¿ d e c i r , l a 

d u r a r e a l i d a d de l o s t i e m p o s en que l e t o c ó v i v i r y l a s 

m u t a c i o n e s que i r r u m p e n p r e c i p i t a d a m e n t e en una época 

f r o n t e r i z a e n t r e d o s mundos. 

P e r o vo lvamos a l a " b a l l a d e " XXVI. Decíamos 

l í n e a s más a r r i b a que e l p o e t a no h a c í a g a l a en e l l a de 

demas i ada o r i g i n a l i d a d , s i n o que mas b i e n s e nos m o s t r a b a 

como un buen " e s c a l i e r " de " R e t o r i c a " que c o n o c e a fondo 

s u s r e g l a s y l a s s a b e a p l i c a r con e s a r í g i d a m a e s t r í a 

p r o p i a d e l e j e r c i c i o a c a d é m i c o . Las m e t á f o r a s no 

s o b r e s a l e n p r e c i s a m e n t e po r s u o r i g i n a l i d a d , y e s e " l a s 

c u e u r " a r d i e n d a de d e s e a puede s e r e l c o r a z ó n de o t r o s 

t a n t o s p o e t a s e n a m o r a d o s , d e s d e e l p r i m e r t r o v a d o r h a s t a 

e l ú l t i m o de l o s p o e t a s c o n t e m p o r á n e o s de C h a r l e s 

d ' O r l é a n s , como por e j e m p l o su buen amigo e l r e y 

René con su c o r a z ó n i n f l a m a d o de p a s i ó n a l a búsqueda de l 

($1) IHnlíppe dl Coiiynts» servidor consecutivamente, sin rubor siguió se ios señores tan 
difwtirtti por su »añera de ser y actuar a la hora de entender !a política COM Carlo* el 
TMtrtrio y Luis 11, será el prototipo del diplomático conteiporlneo 4? Chirles d'OMéans Y el 
propio Luis II, su selor definitivo, no le irl a la zaga Charles ¿'Orleans no lend'ia m ;j 
haliliiid «i la sutileza de $y real sobrino, ni taepoco el espíritu desusais*»rte cjba'.ierescj it 
m lejano par unte, ei arrogante duque de lorgoña 



g r i a l de la p len i tud amorós -..'•. ,":•. -:<..-. ¡- ^ , >lg'' 

p a l p i t a en eso« ver -.r,f, poco or i ¿ i ri.i 1 HÍ • de ; i " i a l lade" 

que r e t i e n e nues t ro in t e ré s : es ;~-r*o. - orr.o -••- ' i b i » - de 

dec i r , que las met.Aíorar-; que - -: ,*; sos, ••• *>-'io, del 

poema no pecan de una excesiva or i g i r.a i i /i.i.i. mos no 

obs tante una l ec tu ra a ten ta ni? ir-: uro e ••;. 1er to po--r¡ 

en e l fondo del poema que nos n-cwrri-i, en :;ef<-o modo. 

fu tu ras incurs iones poéticas-, del duque de Orleans. 

De pronto uno l lega a ver mas a l l á de los 

tóp icos del fuego amoroso y de la?. lágrimas-agua 

u t i l i z a d a s con profusión e " inú t i lmen te" paro apagar ese 

"pavoroso incendia del carar.ón morada, y se enouentra . au 

la r ea l idad innegable de lo-:- ~1 ementor.. .-.i endo e l l o -

mismos desde su propia arnbi gúVc -.d . Fl p^e'.i a ?•..-> 

presentando ante nues t ros ojos un fuego °>Z que no es 

(82) Cf René d'ftnjou: Le livre du euer d'amours t a n s , op cit 
(83) "AU feu, iu feu, courez tous íes Mis 1", grita ei poeta-enamorado Frase que se puede 
catalogar coto extraída literalmente de la vida rea. Cuantas veces semejante grito debía dejare 
oír en la vida diaria de la Edad Media No se ha estudiado con suficiente profundidad la obsesión 
por el fuego y su presencia gratificante y desvastadora a la ve: El incendio era una de esas 
lacras tedievales U n teeíbles C O M las propias epidemias,, proviniendo precisamente de un elemente 
imprescindible en la vida de cada día Las toscas construcciones tedievales - la mayor«.« 
construidas con ladera - tuvieron que soportar asiduamente los envites del fuego y oa-rios 
enteras de muchas ciudades de la época sufrieron las consecuencias Quiza las moradas de ios 
señores - suidas construcciones de piedra, cuya representación tas genu:na es el castillo - no 
estaban expuestas a idénticos peligros, pero ello no era óbice para que la -ealidad amenazadora 
del fuego estuviera presente en la mente del hombre medieval, villano o caballero los elementos 
se imponían entonces a los hombres - incluso en estos últimos tiempos de la -dad Hedía - con j« 
peso, una fuerza que i nosotros se nos escapa Sin contar que el joven duque de Orléans debía 
tener presente en su memoria un hecho que debía haber o¡do referir frecuentemente en su niñez. 
ocurrido poco antes de tu nacimiento, exactamente en 1292, y que relacionado con el fuego vino a 
constituirse en uno de los argumentos de mayor peso en la grave acusación ; »evada acabo po* el 
tiílogo Jean Petit el 8 de marzo de 1408, en presencia del príncipe y grandes señores de la corte 
contra Louis d'Orléans, con el propósito de justificar su asesinato por parte de ios sicarios del 
duque de Sorgoña Juan sin Hiedo Se trata en realidad del episodio del Bai des ardents" 
organizado mor el propio duque de Orléans - aunque la acusación de que el dramático final fuera 
deliberadamente preparado, parece infundada, según la mayoría de historiadores (Cf herré 
Champí»«: Vie de Charles d'Orléans) y que tuvo un fatal desenlace en una fiesta celebrada en 
palacio varios seSores habíanse disfrazado de hombres salvajes y para dar mis verosimilitud a su 
disfraz te habían untado con pez; en un momento dado, una tea imprudentemente manejada re:« a 
alguno de ellos y el fuego ~e propagó; varios participantes ei la '¡esta » / ¡ r : - abrasados s el 
propi« rey - "objetivo último del criminal acto*, según la acusación le Je.»n -et 11 -. el .op
tarlos VI, hermano del duque de Orléans, se salvé de milagro 
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meno;, real que el del "IOIUI^.HÍ" <"CCXV1II >"l:n yv-r du 

feu, du feu. . .") y un agua - pese a ni siquiera ser 

nombrada par su nombre - latente tías la metáfora tan 

usual .fe l.-as lag» inwc, «3 agua > , .a.-, '".o rua e^a inorada < ~ 

corazón) arannazaiid por el incendio, lo que conduce a la 

dislocación del mecanismo metafórico al intentai 

descubrir' las reglas del juego alegórico insertan en esa 

combinación de elementos (fuego-agua-1. ierra ) , a la que se 

va a incorporar en la última estrofa, requerida por la 

propia dinámica de la "ballade": el aire ("Et. j'ay espoir 

que brief ou paradis / Des amoureux sera moult hault 

assis" <84 ) ) . 

En esta identificación del aire con el más allá 

tampoco Charles d'Orléans hace gala de excesiva 

originalidad. Desde siempre todo lo "inalcanzable", por 

su propia dimensión ultraterrena, se ha tendida a 

identificar por parte del imaginario del hombre con el 

aire <85^, de ahí a identificar el paraíso con las 

regiones aireas - "el cielo" - y a situarlo en su entori 

no había más que un paso que dar; la mayoría de las 

religiones y de los poetas han seguido en esa dirección. 

Pero a Charles d'Orléans, poeta, le habrá sevido para 

jugar con todo el imaginario religioso - mas bien 

pseudoreligioso - que ponía a su alcance la imagen 

"inesperada" del paraíso. Nuestro poeta va a operar aquí 

de modo totalmente opuesto a como lo hará en el futuro a 

la hora de enfrentarse en su poesía al hecho religioso. 

(84) 'Bai la*' »VI, v 22-23 
(85) S tachtiard: L'air tt U s j o n g « , tapít VI 



Es j u s t a m e n t e on l o s paprikas en que la s e ñ a l r e l i g i o s a 

d i r e c t a e s t á a u s e n t e en donde hay que b u s c a r con mayor-

f r e c u e n c i a e l s i m b o l i s m o m í s t i c o l a t e n t e ; l o c o n t r a r i o de 

l a " b a l l a d e " XXVI en que la presen«: ia de un v o c a b u l a r i o 

de o r i g e n r e l i g i o s o <86) (messe , p a r a d i s , mat t i t <87), 

t r e s h o n n o r é s a i n t ) no e n c i e r r a p r e c i s a m e n t e n ingún 

s i g n i f i c a d o m í s t i c o e s p e c i a l y s ó l o s i r v e a l p o e t a como 

p r e t e x t o p a r a j u s t i f i c a r con mayor f u e r z a su amor (88) 

que a l f i n y a l c a b o ha s i d o l o que l e ha movido a 

e s c r i b i r en e s e momento e x a c t o . 

I n c o n s c i e n t e a " s u b s c o n c i e n t e m e n t e " e l p o e t a ha 

r e u n i d o l o s c u a t r o e l e m e n t o s c u r i o s a m e n t e en uno de s u s 

poemas menos o r i g i n a l e s , p e r o banco de p r u e b a s d e s d e l a 

" i n c o n s c i e n c i a " d e l p r o p i o a u t o r de f u t u r a s " a v e n t u r a s " 

p o é t i c a s . La p o e s í a d e l p r í n c i p e aun no ha madurado 

s u f i c i e n t e m e n t e - s í e s que madurez q u i e r e d e c i r 

p e r f e c c i o n a m i e n t o - , p e r o e l f o r c e j e o e n t r e e l p r í n c i p e y 

e l p o e t a ya ha comenzado y s ó l o e s c u e s t i ó n de t i e m p o 

e s p e r a r e l d e s e n l a c e . 

V o l v i e n d o a l a imagen d e l f uego , tenernos que 

d e c i r que d i c h a imagen va a s o c i a d a - en e s t e p u n t o 

(86) En Its " o i l U d « ' inspiradas por la tutrt* de 1» dat«, obsérvalos la presencia de ese 
vocabulario religioso utilizado en un conttxto propio ('bailado* LUI y otras inaedialísente 
siguientes) 
(8?> Aunque "larttr* habría que idenlficarlo exactamente coto tas propio de la poesía aeorosa, 
siguiendo la tradícün del enaaorado a i r t i r tan frecuente en la lírica trovavadoretca » en teda la 
poesia que d» ella enana 
( I IJ § i ttttto supone una 'sacralizat i«n* de dicho anor 



nuestro poeta no se ,ip¿n ta una ver mas de la tradición 

retórica - al amor, a la juventud, pero paradójicamente 

también lo está a los años d.-» madurez, a la vejes, pero 

con oti a significación, a, mejor di._ho, jugando con los 

distintos matices de la propia ambivalencia de dicho 

elemento. Si en el amor, en la Juventud, el fuego es 

ímpetu, ardor, deseo, en la edad madura será símbolo de 

consuelo, de alivia, de recogimiento, de pax, pero 

también símbolc vivencial de compenetración con la 

naturaleza ("En yver, du feu, du feu") <89). Mas el fuego 

que arde sin cesar, el fuego vivo, el que no cesa de 

arder y de alumbrar será siempre el "fuego griego" de la 

juventud. Aunque no se puede forzar la naturaleza, hasta 

los fuegos más duraderos ("les plus grans") se acaban 

extinguiendo irremediablemente, y dejará su huella en el 

hogar apagado de la vejez, de la aceptación, de la 

"sagesse": 

"Devenons saiges, désormais, 

Mon cueur, vous et moy, pour le mieulx; 

No?; oreilles, aussi r.o.~ yeulx, 

Ne croyons de legier jamais. 

Passer fault nostre temps en paix; 

Veu que sommes du rene des vieulx. 

Devenons saiges, désormais, 

Mon cueur, vous et moy, pour le mieulx. 

«Il» Cf. •roMteia* CCCXLÍÏ 



uso 

otr n o us p o v o i o n s, par s o u h a i z 

Rasjeunir, ainsi m'aide Dieulx, 

Feu grejoix ferions en mains lieux; 

Mais les plus grans coups en sont falz. 

Devenons saiges, desarma is." <90>. 

2. 2.£| -2 Las aguas del cielo 

Pero antes de dejar de referirnos directamente 

a las imágenes del movimiento para entrai- de lleno en lo 

que Gaston Bachelard designa coreo imágenes de intimidad 

(91) y que de hecho constituye a nuestro parecer 

conforme al itinerario metodológico que venimos siguiendo 

- el punto crucial de la obra de Charles d'Orléans, no 

podemos dejar de lado un vasto conjunto de imágenes de 

singular interés y que nosotros hemos dado en llamar "las 

aguas del cielo" <92>, esas aguas a las que Alice Planche 

designa como "las aguas enemigas" (93). De hecho esa 

lluvia que acompaña a los personajes - realça o 

alegóricos - del "Livre de Pensée" no es precisamente un 

agua enemiga. Ya en la realidad la sintonía enire el alma 

del poeta y esa agua que cae, prenda del mal tiempo que 

domina la naturaleza y el corazón del hombre que sufre, 

acaba siendo total. Todo poeta sabe desde siempre que los 

estados de ánimo suelen coincidir con los propios estados 

(90 ) •RomJ«»u" CCJCIi: 
W) Cf, U Urre «t les ftvtnes 1u i-fpos, tssai sur Ut iwgts de l'intuité Hru, José Corti, 
W7 
(92) Agutí »cotpíAèdís îieipre dt vienta y otros tinentas adversos, coto opresión de esa 
iaclMMCi« f « iwide icio, incluido ti coriza del potta 
(13)%. t i t . , p 222 



301 

de la naturaler«, que ésta acaba influyendo en él - ¿o 

más bien lo contrario? -, y convierta ese hecho en tema 

preferente de su expresión poética. Charles d'Orléans, 

acompañado siempre de "Nonchaloir et Merencolie" no podía 

ser nenas excepción que nadie, y así nos lo dice en 

numerosas de sus "ballades", sobre todo las de su primera 

época, cuando el poeta - joven y enamorado - era más 

propenso a llevar a cabo esa ; extrapolaciones entre su 

corazón y la naturaleza - o viceversa -; por ello no 

puede extrañarnos que el poeta llegue incluso a 

sublevarse contra la llegada del buen tiempo, lo que, a 

su parecer, significarla una traición para su corazón 

herido: 

"Le premier jour du mois de May 

S'acquitte vers may grandement; 

Car, ainsi qu'a present je n'ay 

En mon cueur que due il et tourment, 

îl est aussi pareillement 

Troublé, piain de vent et de pluie; 

Estre souloit tout autrement, 

Ou temps qu'ay congneu en ma vie. 

Je croy qu'il se meet en essay 

De m'acompaignier loyaument; 

Content m'en tiens, pour dire vray, 

Car raeschans, en leur pensement, 



Reçoivent grand allégement, 

Quant en leurs raaulx ont campaign le; 

Essaye l'ay certainement 

Ou temps qu'ay concnr-u en rua vie. 

Las! j'av veu May joyeux et gay 

Et si plaisant a toute gent 

Que raconter au long ne sçay 

Le plaisir et esbatement 

Qu'avoir en son commandement; 

Car Amour, en son abbaye, 

Le tenolt chief de son couvent, 

Ou temps qu'ay congrieu en ma vie. 

Le temps va je ne sçay comment, 

Dieu l'amende prouchainnement! 

Car Plaisance est endormie, 

Qui souloit vivre lyement, 

Ou temps q u ' a y congneu en ma v i e . " (94) 

Todos l o s elementos» - v i e n t o , l l u v i a . . . - t.e han 

c o n f a b u l a d o p a r a c o n v e r t i r s e en la e x p r e s i ó n de e s a pena 

que c o r r o e e l alma d e l p o e t a . Toda una s e r i e de 

" b a l l a d e s " g i r a r á n en t o r n o a l mismo m o t i v o , que s ñ l o de 

vez en cuando s e r á d e j a d o de l ado p a r a que e l p o e t a 

01) "bíllide" Lili El propio Verlaine cantará con parecidos versos y meantes acentos: 

*I1 pleure dam ion coeur 
Coime il pleut sur la ville ' 

(Oeuvrai Poétiques Pans, CSaiiiques fiarnier, 197i, p U8. 'Roiances sans paroles' I I I ! A 
notar taabién m tita "ballade* la uUlizacUn, una ve: sis, de ténmos referidos ¿I vocabulario 
f t l l f i f i t f i f i "iitraliiar* el a»or 
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volviéndose hacia una pá¥í»S a menos personalizada nos 

cante la alegría de la naturaleza presidida por el buen 

tiempo. Nos encontramos entonces con unos acentos que nos 

suenan tan extraños como ajenos al corazón del poeta, que 

na parece, en este caso, tomarse muy en serio ni a sí 

mismo ni a las circunstancias referidas en el poema <95): 

"En acquittant nostre temps vers Jeunesse, 

Le neuvel an et la saison jolie, 

Plains de plaisir et de toute liesse, 

Qui chascun d'eulx chierement nous en prie, 

Venuz sommes en ceste mommerie, 

Belles, bonnes, plaisans et gracieuses, 

Prestz de dancer et faire chaire lie, 

Pour resveillier voz pensées joieuses." (96). 

Y tras esa invitación al placer y a la alegría 

de vivir que significa la llegada del buen tiempo, el 

poeta vuelve a insistir - en un tono que no acaba de 

parecemos sincero, extraño eco dentro del conjunto de 

sus "ballades": 

"Bien moustrez, printemps gracieux, 

De quel mestier savez servir, 

Car yver fait cueurs ennuieux 

Et vous les faictes resjouir; 

Si tost, comme il vous voit venir, 

(SS) Cf. tapit. 3.1.1. : "«1 rttomo «ttacional («ntr« la naturaliza y cl pasû d*l ti#»po* ) 
till *toUa*' iiwill, ». 1-8 



Lui e t A.-t me.^,«.hant retenu«'-» 

S o n t c o n t . r í i i n s et. p r e s t s d e f u i r , 

A v i K i t i e j o y e u s e v<iriiiff." < o" ) 

Pero pronto 1« gravedad se impon«, y el poeta 

profiere contemplar esa luvia que cas - y ese viento 

que sopla -, ecos fidedignos de su propia alna. No puede 

extrañarnos que la lluvia tenga tan revelante presencia 

en la obra del duque de Orléans; alguien que ha pasado 

más de veinte afíos en un país lluvioso no mi^de 

permanecer insensible a su "lenguaje". La ausencia de 

riachuelos, de arroyas, de aguas cantarínas que corren en 

primavera - ausentes o mero cliché (98) - se suple con 

esas aguas que vienen del cielo para arrullar al corazón 

del poeta que sufre de la lejanía de la amada - una 

lejanía rea] y no exclusivamente imaginaria -, y, tras la 

irrupción brutal de la muerte, del regocijo de los demás. 

Las aguas de lluvia, lo que daríamos en llamar el ciclo 

del "mal tiempo", se hacen menos insistentes a medida que 

la obra, que la vida del poeta avanzan. Es como si al 

¡»ceta, cada ves más alejado de la juventud y de los gor ,-•-.. 

y alegría que ésta conlleva, más ensimismado en su propia 

interioridad, guarecido contra todo tipo de inclemencias, 

con la seguridad que le propoiciona ese refugio 

insustituible de la madurez, las manifestaciones de la 

(57» 'SilUaV LU», ». 1-8 
(St) Silo *n ti rondHu lili, profuiiwnU estudiado en «1 capítulo lobrt ti "retomo estacional* 
(3 H ), vttoi pitar ante nueitros o ¡ a la ¡»ajen de esas agua« <)ut corrtn entre il paisaje 
priMviral, alegrando lt tierra tris ti largo paréntesis inverna!' 

"livltri, fontiint et ruisseau 
tor Uni, m Iivrtt jolie, 
tewiit» d'argent d'orfavtne ' (» 8-10) 



naturalisa, incluso las mas desfavorables, hubieran 

dejada a._ importarle. Como ha dejado de importarle el 

amor - por 1- menos eso es lo que nos confiesa - y tod.-.s 

sus alegrías y satisfacciones. De. ahí que el poeta 

dejando el refugio protector de su "chambre ñatee", rompa 

el silencio para recordárnoslo con el lamento de esos 

versos tristes, proferidos en medio de la alegría de la 

fiesta de San Valentín y del regocijo de la Corte. El 

poeta que sufre, parece querer decirnos, 

independientemente de las circunstancias externas, lleva 

siempre el "mal tiempo", esa l'uvia constante hecha de 

tristeza y melancolía, en su corazón: 

"A ce jour de saint Valentin, 

Que l'en prent per par destinée, 

J'ay choisy, qui tresma 1 ra'agree, 

Pluye, vent et mauvais chemin. 

Il n'est de 1'amoraux butin 

Nouvelle ne chancan chantée, 

A ce jour de saint Valentin, 

Que l'en prent per par destinée. 

Bourges me donne ce tat in, 

Et a plusieurs de ma livrée; 

Mieulx vauldroit en chambre natee 

Dormir, sans lever sy matin, 
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A ce jour de saint Valentin." <99). 

2. 2 .if- 3 Las lágrimas y el espejo (su val o r metafórico) 

El binomio "pluie-vent" - real o Imaginarlo -

reaparecerá en rápidos y fugaces "flashes", siempre como 

telón de fondo de una naturaleza Imprecisa, más bien 

intuida, pero arrullo conístante del alma y pretexto y 

contexto de recuerdos y ensueños. De ahí que no pueda 

extrañarnos que las lágrimas vengan a sustituir la propia 

agua - como presagio de mal tiempo, pero también desde su 

ambivalencia, signo de esperanza y consuelo -, aguas que 

no son exclusivamente lágrimas que brotan desde o para el 

dolor: 

"Dedens mon livre de Pensee 

J * ay trouvé escripvant mon cueur 

La vray histoire de douleur 

De larmes toute enluminée ..." (100). 

Sino que servirán también para llevar a cabo las acciones 

más encomiables: desde intentar apagar aquel incendia 

desvastador de la "ballade" XXVI ("J'ay essayé par lermes 

a largesse / De 1'estreindre ...") hasta conseguir 

verdadera fuerza motriz emanada de la propia capacidad de 

"sentir" del poeta - esa agua de llanto que mueva el 

"raolín de Pensée": 

Cffí «tatou* CU. 

mm >umm* muí. * 1-4 

:,.._^¿^faM^aay,JLLJ _ — _ „ — _ — 
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L'eaue de Pleur, de Joye ou de Douleur, 

Qui fait, mouldre le mol in de Pensée 

Dessus lequel la rente est ordonnée, 

Qui doit fournir la despense du cueur..." (.101). 

La metáfora dual "lágrimas=lluvia" (metaforizaclón que 

actúa en arabas direcciones) acaba confluyendo en una 

simbiosis total del poeta con la naturaleza, o con sus 

retazos dispersos a lo largo de los versos del "Livre de 

Pensee". Las aguas claras, primaverales se tornan 

definitivamente aguas de dolor, de duelo, presagia y 

preludio a un tiempo de la renuncia definitiva: 

"Pour ce que Plaisance est morte, 

Ce May, suis vestu de noir, 

C'est grant pitié de veoir 

Mon cueur qui s'en desconforte. 

Je m'abille de la sorte 

Que doy, pour faire devoir; 

Pour ce que Plaisance est morte, 

Ce May, suis vestu de noir. 

Le temps cez nouvelles porte, 

Qui ne veult déduit avoir, 

Mais par force de pleuvoir, 

Fait dez champs clorre la porte, 

(ion IM«»»' caïuv 
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Pour ce que Plaisance est morte." <102). 

Destellas fulminantes, Jac aguas no cesan de caer o de 

correr pur entre los versos de Charles d'Orléans. Unas 

aguas más variadas de lo que una lectura poco atenta 

podría inducir a pensar. Aguas caprichosas que, a veces, 

sólo se muestran en versos huidizos o imprevistos o en la 

superficie quebradiza de un espejo. El espejo será la 

imagen más refulgente de las aguas claras, de las aguas 

primaverales. En él se reflejarán, como en las aguas 

cristalinas de un riachuelo, la juventud, la belleza, el 

futuro (103). El espejo será un agua cargada de promesas 

en donde se mira, cual Narciso, el poeta para buscar en 

su fondo, unas veces su propio reflejo deslumbrante de la 

dama, confundido ambos, porque dama cantada y poeta que 

canta acaban fundidos en una imagen única. Toda una 

poesía de los reflejos va asociada al espejo como 

metáfora del agua. El espeja coma las aguas puras 

reflejará las más bellas imágenes, y ante todo evocará la 

desnudez femenina, de ahí que la dama que se mira en ese 

espejo tendido por el poeta nos aparezca ornada de 

blancura, de lozanía, de juventud, y también de purera, 

pues como bien dice Gaston Bachelard "l'eau évoque la 

nudité naturelle, la nudité qui peut garder une 

innocence... L'être qui sort de l'eau est un reflet qui 

peu à peu se matérialise: il est une image avant d'etre 

(102) "RondMu" CIUK 
(103) Ratin 6«MZ i t la Strna nos dirá, en palabras citadas por Bachtlard, qu« incluso hay duches 
qu< M han ahogado «n un «pije 'Cf ['tau tt lis .rtvtt. p 2Sí 
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un "être", il est un dé.sir avant d'être une image" <104>: 

"J'ay ou tresor de ma pensée 

Un mirouer qu'ay acheté. 

Amour, en l'année passée, 

Le me vendy, de sa bonté. 

Ou quel voy tousjours la beauté 

De celle que l'en doit nommer, 

Par droit, la plus belle de France. 

Grant bien me fait a m'y mirer, 

En attendant Bonne Esperance. 

Je n'ay chose qui tant m'afree, 

Ne dont tiengne si grant chierté, 

Car, en ma dure destinée, 

Ne mon cueur n'a jamais santé, 

Fors quant il y peut regarder 

Des yeulx de Joyeuse Plaisance; 

11 s'y esbat pour temps passer, 

En attendant Bonne Esperance. 

Advis m'est, chascune journée 

Que m'y mire, qu'en vérité 

Toute doleur si m'est ostee; 

Pour ce, de bonne voulenté, 

Par le conseil de Leauté, 

Mettre le vueil et enfermer 

i'04) 6. BMhtlird. L'ou et Its rêves, capit I "Lei e»ux diires, les e»u» printanier« et les 
taux cour m tel Its conditions objetives <jy nart misât. Les tau» amoureuses*, p 4S 
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Ou coffre da ma souvenance, 

Pour plus seureraent le garder, 

En attendant Bonne Esperance." (105). 

El espejo, como las aguas primaverales, va cargado d»> 

promesas; es, como ya se ha dicho, en sus reflejos puro~ 

donde el poeta irá a buscar la juventud y la belleza 

(106), y también la pureza de la dama, así como su propi.) 

juventud truncada. "Espejo-aguas primaverales" se 

convierte en prometedora dualidad que se mantendrá viva 

durante todo el exilia del poeta, a la espera que esa 

"Bonne Esperance", surgida de sus "profundidades" .orno 

mero reflejo, se convierta en imagen y finalmente se haga 

realidad. Pero el encanto del espejo-aguas cristalinas • ,^ 

quebrará con el paso del tiempo; en la madurez del poeta, 

el espejo se convertirá en instrumento inútil, al igual 

que las aguas se irán secando poco a poco con la llegada 

del estio. Lo que entrañará el riesgo de un calor 

sofocante ("chaleur de Desconfort") y provocará er, a 

intensa sed que sólo "Espoir" podrá apagar. Una ver má-

el mensaje alegórico se verá superada par la piopi.i 

dinámica de unas imágenes que se inscriben er. e". 

complicado entramado imaginario del poeta que subyace 

(ios> 'Siiitót' inv 
(108) 'Fresch* beauté, tresriche de jeunesse, 

Rimi regard, triit aeoureusetent, 
Plaisant parler, gouverné par »agesse, 
Pert feaenin en corps bien fait et gent, 
Haultain aaintien, dttené doulteaent, 
Atueil tumble, plein de uniere lye " ('ballade' H , v 1-6) 

Il retrate de la daaa se perfil» desde loi reflejos del espejo, de! agua Adjetivos co*o *•reseñé" 
•t "riant* #tá# tu eoliftaia nos llevar a orillas de ese rmhuelo iiagmario isesce;o'- er «'. ;»e 
M conteapla la juventud de U data. 



bajo us»! univer ".o simbólico - s.ihi.a íwnt- e codificado - y 

que, a primera vista parece constituir el objeto último 

de lea poesía de Charles d'Orléans: 

"Au plus fort de ma maladie 

Dea fièvres de Merencolie, 

Quant d'Anuy j'ay frissonné fort, 

J'entre en chaleur de Desconfort. 

Qui ne met tout en Resverie. 

Lors je jangle mainte Folie, 

Et meurs de so ;f de Chiere Lie; 

De mourir s.1 roye d'accort, 

Au plus furt de ma maladie 

Des fièvres de Merencolie. 

A d o n c q u e s me t i e n t c o r a p a i g n i e 

E s p a r , d o n t j e l e r e m e r c i e , 

Qui d e me g u é r i r s e f a i t f o r t . 

D i s a n t q u e n ' a y g a r d e d e m o r t , 

Et q u ' e n r i e n s j e ne m ' e n s o u s s i e , 

Au p l u s f o r t d e ma m a l a d i e 

D e s f i è v r e s d e M e r e n c o l i e . " « 1 0 7 ) . 

2 . 2 - S S i g n i f i c a c i ó n ú l t i m a d e l a g u a y d e l a m a t e r i a e n 

movi m i e n t o 

Hemos l l e g a d o a l f i n a l d e n u e s t r o " s e g u i m i e n t o " 

1107) •Rond·eu" CCLI 



de la imagen d^l . i ¿ 11 .-j »~n ". .1 obfa poética de Charles 

d'Orléans. Una imagen tmichr; mas 1 i ca y compleja - a veces 

hasta prolija - de lo que algunos podrían pretender. 

Contemplar las agua-, que recorren la geografía poética 

del príncipe corao meros clichés, simples pretextos 

desprovistos de toda otra significación que no sea servir 

de soporte a su universo simbólico, me parece no querer 

ver más allá - o más acá. Ya hemos reiterado en varias 

ocasiones a lo largo del presente estudio que es 

innegable que todo un complejo entramado alegórico parece 

constituirse en objetivo último del "Livre de Pensée"; 

pero hay, sin duda, algo más, unas imágenes que tienen 

entidad propia, y que se deslizan a menudo - a pesar del 

propio poeta - hasta dar lugar a un nuevo entramado que 

no es independiente del primero, sino que ambos universos 

se acabarán encontrando impelidos por una dinámica que 

sentimos que se le escapa al propio poeta. 

Las imágenes del agua <y también del aire y del 

fuego), así como toda la constelación de subimagenes 

móviles que forman parte de ese universo, acaban dando 

lugar a un particular imaginario de la materia en 

movimiento en el que impone su supremacía la imagen 

rotunda del elemento líquido. De todos modos, dejarse 

llevar par un análisis exclusivamente "moderno" y mirar 

el conjunto que constituye la imagen del agua como un 

todo perfectamente orquestado y dirigido tampoco sería 

exacto. La poesía de Charles d'Orléans es ante todo 



"medieval", con todo-.. ID-, nut-, ice;.', que- '.-tí quiera, pero, de 

hecho, perteneciente a un mundo "claramente" delimitado y 

regido por un código rígido e imperturbable. Lo que 

interesa es ver como e1 poets ha intentado escabullirse -

consciente o inconscientemente - cada vez que la tupida 

red ha dejada al descubierto un pequeño hueco por donde 

poder hacerlo. 

La imagen - o imágenes - polivalente del agua 

(del aire, del fuego) se sitúa en paralelo, o más bien 

tangente a la de la tierra, entendida como refugio. El 

que la hayamos situado precisamente a caballa entre la 

imagen del bosque, paradigma del riesgo, del peligro, de 

lo antisocial, y las imágenes que configuran la tierra, 

meta suprema de recogimiento, de intimidad 

paradójicamente exponente de la vida en sociedad, como 

signo de seguridad (lugar donde los hombres viven 

permanentemente en sociedad o experimentan la necesidad 

de hacerlo) -, se debe a su propia ambivalencia, lo que 

la hace participar al mismo tiempo de lo que hemos dado 

en llamar lo antisocial - las aguas enemigas» (aunque aquí 

también se proyecta una nueva ambivalencia: hay aguas 

enemigas que sintonizan con el hombre, presididas ' por 

"merencolie", por "nonchaloir", y aguas decididamente 

hostiles) - y de lo social - las aguas compañeras, las 

aguas cargadas de promesas. Lo mismo podria decirse 

respecto a los otros elementos de la materia en 

movimiento, el aire y el fuego. En última instancia la 



m a t e r i a en mov imien to , y pr inc i pa lu iente e l agua , vendr í .« 
\ í 

a ser, a su vez, paradójicamente, imagen anunciadora del 

refugia aflorada, del refugia anhelado: todo conduce a él 

cono ese mar por el que navega "la nef de Desireulx 

Vouloir" que a "Port Eureux fait sa dessente" (108). 

(IM) iMfcM* CCLH1, * 1-2 
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