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PARA UN MAPA DE LAS CORTES TROVADORESCAS: EL 
CASO CATALANO-ARAGONÉS

Miriam Cabré - Albert Reixach Sala 
ILCC-Universitat de Girona

«E a Foys non trobey negu,/ que·l coms era ad Alberu,/ on m’en aney vas Cas-
tilho» (vv. 634-636)1: así se expresaba con notable precisión geopolítica Ramon 
Vidal de Besalú en un pasaje de su instrucción a un joglaret en «Abril issia». Su 
extenso recorrido literario por la geografía de la nobleza catalana y occitana ofrece 
una muestra patente del interés de un mapa histórico digital e interactivo, dedicado 
particularmente a las cortes que acogieron y promocionaron la actividad trovado-
resca en la Corona de Aragón. En este trabajo queremos dar a conocer el contexto 
y las posibilidades de investigación de un mapa de estas características, uno de 
los objetivos principales del proyecto Troubadours and European Identity: The Role 
of Catalan Courts (Recercaixa 2015 ACUP 00127), consultable en el portal web 
sobre la cultura trovadoresca que preparamos para el proyecto (www.trob-eu.net).

Aun ofreciendo menor detalle, el recurso a la toponimia o la mención de per-
sonajes o hechos con translación geográfica tampoco es infrecuente en la lírica de 
los trovadores, tal como recogen los estudios cuando se ocupan del itinerario de 
algún trovador, el comentario poético sobre momentos históricos, las coordenadas 
cronológicas de los poemas o el mecenazgo y la recepción de la lírica. El reflejo de 
los avatares políticos y de la vida cotidiana en la lírica de los trovadores, que tanto 
puede acentuar su relieve y el interés para otras disciplinas, tiene en última instan-
cia una plasmación territorial. Nuestro mapa se propone favorecer la investigación 
en este ámbito, facilitando el acceso a los datos de esa geografía histórica en una 
plataforma virtual donde se recojan de modo sistemático, razonado e interactivo.

1. Ramon Vidal de Besalú, Obra completa, ed. A. M. Espadaler, Barcelona, Universitat de Barce-
lona, 2018, p. 86.
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Las cortes en la creación poética de los trovadores

Los trovadores a menudo mencionan la corte, la dama o el protector como 
estímulo, objeto y destinatario de su poesía, aunque estas evocaciones sean más 
difuminadas o idealizadas, menos arraigadas en la geografía y la concreción que 
la de Ramon Vidal. Así, Cerverí de Girona evoca el ambiente cortesano en in-
numerables ocasiones y menciona explícitamente la corte más de una docena de 
veces. Por ejemplo, en su Vers breu afirma: «En cort reyal seria gays e rezidens/ si 
dels valens avia solatz cominal,/ esgardan ma obra sival» (vv. 10-12). 

En el ámbito que nos ocupa, según se desprende sin excepción de todos los 
estudios realizados, las cortes nobiliarias –sobre todo las reales– constituyen el 
motor central indispensable de la actividad trovadoresca en los dominios de los 
reyes de Aragón2. Era indiscutible, por tanto, la necesidad de otorgarles máxi-
mo protagonismo en la creación de un mapa de la actividad de los trovadores, de 
modo que se subrayara su importancia estructural y se facilitara la identificación 
e interpretación de la lírica que dichas cortes promovieron. 

Interesa precisar, sin embargo, qué entendemos por corte, puesto que los re-
tos teóricos y prácticos que conlleva el concepto han condicionado el diseño del 
mapa. En efecto, el uso funcional del término por parte de los historiadores de 
la literatura contrasta con las dificultades de orden diverso señaladas por análisis 
recientes de estas instituciones. Desde el ámbito literario, se tiende a hablar de 
corte en referencia al entorno de cualquier magnate presentado como un lugar 
de sociabilidad, de atracción de aristócratas y de otros estamentos privilegiados, 
así como un foco de actividad cultural fruto de la remuneración que permite la 
riqueza de su promotor3. 

2. Para un panorama de la lírica trovadoresca en Cataluña: Martí de Riquer, Història de la Li-
teratura Catalana [1964], Barcelona, Ariel, 1982, I, pp. 21-198. Hay que añadir la síntesis de
Stefano Asperti, «I trovatori e la corona d’Aragona: Riflessioni per una cronología di riferi-
mento», Mot so razo, 1 (2002), pp. 12-31; y la actualización de Miriam Cabré, «La lírica d’arrel
trobadoresca», en Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle
xiv, dir. L. Badia, Barcelona, Enciclopèdia Catalana-Barcino-Ajuntament, 2013. pp. 219-296.

3. Linda M. Paterson, The World of the Troubadours: Medieval Occitan Society, c. 1100-c. 1300, 
Cambridge, University Press, 1993, pp. 90-91; Ruth Harvey, «Courtly culture in medieval Oc-
citania», en The Troubadours: An Introduction, eds. S. Gaunt, S. Kay, Cambridge, University
Press, 1999, pp. 8-27. Esta última autora también destaca la vertiente de la corte como instan-
cia judicial. Otra síntesis básica de los estudios realizados sobre distintas cortes desde el punto
de vista de la historia de la literatura: Sergio Vatteroni, «Le corti della Francia meridionale»,
en Lo Spazio Letterario del Medioevo. 2. Il Medioevo volgare. I (La produzione del testo), dirs. P.
Boitani et al., Roma, Salerno, 2001, II, pp. 353-398. 
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Por contra, autores de referencia como Malcolm Vale, basándose en la situa-
ción mejor ilustrada por la documentación de finales del s. xiii y del xiv, pre-
sentan un panorama más complejo y cambiante, insistiendo, por ejemplo, en el 
carácter polisémico de la palabra corte, utilizado por las fuentes medievales tanto 
en el sentido de institución de gobierno como en alusión al aparato doméstico 
situado en la cúspide de una administración señorial4. Dicha complejidad se 
manifiesta en una cierta vacilación terminológica. Así, normalmente se opta por 
el binomio casa y corte para reflejar la segunda acepción expuesta, habida cuenta 
de la confusión existente –según la concepción actual– entre los espacios privados 
y públicos que forman un todo imposible de distinguir5. También se recurre con 
frecuencia al término entorno (predominando la forma francesa entourage), con el 
que se abraza un grupo amplio de vasallos, profesionales y sirvientes que gravita-
ban alrededor de un poderoso6.

Por lo que concierne a la composición inestable de estos núcleos o agrupacio-
nes humanas y a su extrema fluidez, éstas son dos características ligadas no sólo al 
carácter itinerante indisociable de la forma de ejercer el poder por parte de reyes, 
condes y otros señores de menor rango, sino también a la elevada discrecionalidad 
de que disfrutaban sus respectivos titulares, pudiendo captar nuevos miembros y 
desplazar otros en función de las diversas circunstancias financieras o políticas. 
Todos estos servidores y cortesanos tenían obligaciones y derechos distintos, de-
rivados en parte de una extracción social heterogénea, desarrollando tareas que 
iban desde la atención doméstica al señor y sus parientes hasta el asesoramiento 
legal o político pasando por funciones de administración, representación o pro-
tección. Tareas que, a su vez, se fueron especializando con el paso del tiempo, a 
pesar de no ser siempre excluyentes ni tampoco corresponder literalmente con 
las etiquetas de cada uno de los cargos que les atribuye la documentación. Por lo 
general, las principales funciones se cubrían mediante responsables permanentes 
con honorarios fijos (bien en forma de rentas, bien de pagos en moneda), aunque 

4. Malcolm Vale, The Princely Court: Medieval Courts and Culture in North-West Europe, 1270-
1380, Oxford, University Press, 2001, pp. 15-33; Rita Costa Gomes, The Making of a Court
Society: Kings and Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge, University Press, 2003, pp. 9-34. 

5. Así proceden en el análisis de las cortes de los reinos hispánicos durante la baja edad media: Les 
entourages princiers à la fin du Moyen Âge. Une approche quantitative, ed. A. Beauchamp, Madrid, 
Casa de Velázquez, 2013, y La sociedad cortesana en la Península Ibérica (siglos xiv-xv): fuentes
para su estudio, coords. A. Beauchamp, M. Narbona, Mélanges de la Casa de Velázquez, 45-2
(2015).

6. Un buen ejemplo de ello en Laurent Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage: Rivalités,
alliances et jeux de pouvoir, xiie-xiiie siècles, Toulouse, Privat, 2000, pp. 97-185, 329-362.
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otras iban a cargo de personal contratado de forma extraordinaria. Por todo ello, 
la experiencia en la corte no podía ser equivalente para todos los que estuvieron 
ligados a ella, si no que dependía de las características específicas de cada entorno 
y momento, o incluso variaba en un mismo escenario.

Los problemas terminológicos subrayan aspectos interesantes, a menudo fue-
ra del alcance del estudio de las cortes en las que se produjo y difundió lírica 
trovadoresca entre finales del s. xii e inicios del xiv, ya que la escasez de fuentes 
seriadas para esta época impide examinar gran parte de los elementos apunta-
dos. Carecemos de registros que iluminen el papel exacto que la gran mayoría 
de trovadores desempeñaban en entornos curiales y el grado de cercanía a sus 
protectores o a los príncipes y magnates que citan en sus textos. Los nombres 
de los trovadores tienden a aparecer sólo en escrituras tocantes a transacciones 
ajenas a la actividad literaria o en las suscripciones o listados de testigos de ciertos 
documentos7. Todo ello contrasta también con las mayores posibilidades brinda-
das por la documentación conservada a partir del último tercio del Doscientos y, 
sobre todo, a lo largo del Trescientos, relativa a las cortes de la Corona de Aragón 
(de entrada, de la realeza) o de la Provenza8.

Aunque, por falta de datos, no sea posible afrontar el estudio de las cortes que 
podemos denominar trovadorescas atendiendo a toda la complejidad señalada, 
resulta imprescindible aun así tener en cuenta el marco ofrecido por los estudios 
históricos: una realidad más compleja de la que se desprende del silencio docu-
mental o se vislumbra en breves menciones en las composiciones conservadas. 
Como ilustra de nuevo el caso de Cerverí, emblemático por el vínculo estrecho 
con la familia real y los Cardona, es evidente que su uso reiterado no evoca siem-
pre la misma acepción del término corte: al ejemplo propuesto anteriormente, 
hay que sumar menciones a la corte yuxtapuesta a la organización de torneos o 
a la convocatoria de una corte de justicia, junto con otros casos menos diáfanos 
que estudiaremos en un próximo trabajo. Sólo manteniendo en mente las inter-
pretaciones sobre la definición plural de corte, su composición y sus transforma-
ciones podemos afinar el estudio de las referencias en la literatura trovadoresca 
y la interpretación de las circunstancias reales y variables de la imbricación de 

7. Una investigación exhaustiva en este sentido: Martín Alvira Cabrer, Pedro el Católico, rey de
Aragón y conde de Barcelona (1196-1213): Documentos, testimonios y memoria historica, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2010, V, pp. 2470-2499.

8. Una muestra reciente, que asimismo recoge la bibliografía previa: Stefano M. Cingolani, «Joglars, 
ministrers i xantres a la Corona d’Aragó (segles xiii-xv). Observacions i perspectives de recerca a 
propòsit d’un diplomatari en curs», en Cobles e lays, danses e bon saber: L’última cançó dels trobadors 
a Catalunya: llengua, forma, edició, eds. A. Alberni, S. Ventura, Roma, Viella, 2017, pp. 239-270.
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los trovadores con el poder. En ese sentido, huelga decir que el tamaño o la 
especialización de estos núcleos de poder dependía sin duda del potencial de su 
impulsor: se suponen agrupaciones mayores y mejor dotadas las cortes de reyes o 
condes que las de sus vasallos, aunque determinados gastos o inversiones puedan 
responder a criterios lejos del cálculo económico. También cabe imaginar una 
realidad dinámica, en evolución, a lo largo de los territorios donde se cultivó la 
lírica trovadoresca entre finales del s. xi e inicios del xiv.

2. El mapa como herramienta de análisis

Ante este panorama, nos proponemos construir una herramienta que contri-
buya al estudio del papel cultural y, muy en particular, del patrocinio de la actividad 
trovadoresca en las cortes de la Corona de Aragón. Nuestro mapa digital, benefi-
ciándose de las aportaciones recientes de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), se constituye a partir de capas históricas diseñadas ad hoc y proyectadas 
sobre un visor en línea que permite superar algunas de las constricciones de la 
cartografía tradicional en papel. Hay que señalar asimismo que para el caso de los 
trovadores y su relación con los territorios catalanes, el objeto prioritario de esta 
primera fase del proyecto, no existía ningún mapa en papel que pudiera resultar un 
soporte adecuado a las investigaciones necesarias en este ámbito9.

De entrada, el proyecto tuvo que abordar varios retos. El primero, contextua-
lizar correctamente los diversos datos que brindan los estudios sobre trovadores 
y sus composiciones. Por ello, hemos elaborado mapas correspondientes a cuatro 
momentos dentro del largo periodo de difusión de la lírica trovadoresca (1150, 
1200, 1250 y 1300) para recoger los cambios geopolíticos registrados en el área 
en la que se produjo. En esencia, han quedado plasmados los límites entre los 
territorios bajo los principales poderes de cada época, desde las disputas entre 
los duques de Aquitana, los condes de Tolosa y los reyes de Aragón (condes de 
Barcelona) que arrancan de finales del s. xi (si no antes) hasta la progresiva afir-
mación de la monarquía francesa en el conjunto del Midi a partir de inicios del 
Doscientos. Todo ello sin olvidar otros actores con cierta autonomía en la región 
hasta esta última etapa como los Trencavell o los señores de Montpellier.

Otro reto de partida, ante la ausencia de un censo o un trabajo de base siste-
mático al respecto, era representar cartográficamente las cortes catalanas a partir 

9. Sobre los mapa precedentes y los detalles del proceso de creación del nuestro: Miriam Cabré-
Sadurní Martí-Albert Reixach, «Un nou projecte digital sobre l’aportació de les corts medievals 
al llegat trobadoresc: el cas catalano-aragonès», XII Congrès de l ’AIEO (Albi 2017), en prensa.
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de los datos dispersos existentes y completarlos en la medida de lo posible. En 
el caso de los sucesivos soberanos que nos ocupan, desde Ramon Berenguer IV 
(1131-1162) hasta Jaime II (1291-1327), no hay dudas respecto al alcance de 
sus dominios. Sin embargo, era necesario encontrar una fórmula para plasmar 
el carácter itinerante de las respectivas cortes, circunstancia que en la cartografía 
tradicional en papel se ha tendido a solventar con el trazo de líneas y flechas 
siempre que se contaba con la información concreta necesaria. Así, con el fin 
de evitar superposiciones que harían más difícil visualizar los contenidos en las 
distintas capas, se ha optado por limitar la ilustración de las cortes regias a puntos 
sobre las ciudades y villas de Cataluña, Aragón –y, más adelante, del resto de te-
rritorios conquistados–, seleccionando aquellas donde cada monarca transcurrió 
mayor tiempo según los itinerarios publicados10. 

Los datos disponibles para la aristocracia resultan mucho más dispares y no 
contamos con ninguna representación exhaustiva de los principales dominios se-
ñoriales paralelos a los de la monarquía con anterioridad al s. xiv. El escaso in-
terés del medievalismo contemporáneo por este estamento es evidente11: hasta la 
fecha pocos trabajos han entrado a analizar el poder nobiliario desde dicha pers-
pectiva y los estudios centrados en grandes familias nobiliarias, como los condes 
de Ampurias, los vizcondes de Cardona y los Montcada, exceptuando algunas 
investigaciones como la más reciente acerca de los vizcondes de Cabrera, no van 
más allá de inicios del s. xiii12. De ahí que, en muchos aspectos, la referencia obli-

10. Sobre la itinerancia de la corte y la bibliografía al respecto: Alexandra Beauchamp, «Gouverner 
en chemin. Roi, officiers royaux et oficines sur les routes sous le regne de Pierre le Cérémo-
nieux», e-Spania 8 (diciembre 2009). Enlace: <http:/e-spania.revues.org/18175> [fecha con-
sulta: 17/11/2017]. En el caso de que la historiografía correspondiente consiguiera producir
trabajos con un detalle similar a propósito de otros señores y cortes del ámbito de difusión de
la lírica trovadoresca como, por ejemplo, del área de Tolosa, la Provenza o la Italia septentrional, 
sería posible replantear la solución adoptada a la luz del caso de la Corona de Aragón y, sobre
todo, hacer un esfuerzo para avanzar hacia un modelo de representación cartográfica más diná-
mico que el actualmente disponible.

11. Alejandro Martínez Giralt, Parentela aristocràtica, domini i projecció sociopolítica. Els vescomtes de 
Cabrera entre 1199 i 1423, Girona, Universitat de Girona, tesis doctoral inédita, 2015, pp. 51-
67. Agradecemos al autor la posibilidad de consultar esta investigación antes de su publicación. 

12. Andreu Galera Pedrosa, Territori, senyoriu i jurisdicció a la Catalunya Central. La batllia de Car-
dona (ducat de Cardona) i la baronia de Santa Maria d’Aguilar (siglos xi-xvi), tesis doctoral inédi-
ta, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2001, en especial pp. 81-102 (agradecemos su consulta
al autor); Francesc Rodríguez Bernal, Els vescomtes de Cardona al segle xii: una història a través
dels seus testaments, Lleida, Universitat de Lleida, 2009; John C. Schideler, Els Montcada: una
família de nobles catalans a l ’edat mitjana (1000-1230), Barcelona, Edicions 62, 1987; Stephen
P. Bensch, «Three peaces of Empúries (1189-1220)», Anuario de Estudios Medievales, 26, 2
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gada sea todavía la síntesis elaborada por Santiago Sobrequés en 1957 sobre estos 
linajes preeminentes del principado catalán13. A pesar de los árboles genealógicos 
bastante completos de la mayoría de familias incluidos en las entradas correspon-
dientes de la Gran Enciclopèdia Catalana, cabe sumar el desconocimiento sobre 
los núcleos de poder articulados alrededor de sus principales miembros y sobre 
su dimensión territorial, allende la acumulación de títulos y posesiones reseñada 
por Sobrequés. 

Por esta razón, las representaciones cartográficas de la mayoría de cortes para 
el periodo que nos ocupa son más bien escasas incluso en ediciones tradicionales 
en soporte papel. Debe tomarse como referencia inicial el panorama de conjunto 
del s. xiv, puesto que sólo contamos con gráficos completos a propósito de los 
Cabrera entre finales del s. xii e inicios del xv y del condado de Ampurias, del 
de Urgell y del vizcondado de Castellbò sólo respecto a comienzos del Tres-
cientos14. En el resto de casos, como los Cardona o los Montcada, es necesario 
recurrir a mapas muy puntuales y, cuando no existen, como sucede con los condes 
de Pallars, los vizcondes de Rocabertí o los de Bas, a informaciones bibliográficas 
de valor desigual, que no habían sido traducidas previamente en una base carto-
gráfica y que se deben aplicar teniendo en cuenta la secuencia cronológica fijada 
entre aproximadamente 1150 y 1300.

En vistas a un futuro desarrollo del proyecto, hemos representado más cortes 
catalanas de las que, por el momento, cuentan con indicios de conexiones, tanto 
por la posibilidad de nuevos hallazgos como para dar un panorama histórico de 
referencia en cada período. Contrariamente, en lo que respecta al resto de la pe-
nínsula ibérica, el Mediodía francés o los territorios itálicos, sólo se han tenido en 

(1996), pp. 583-603; Id., «La séparation des comtés d’Empúries et du Roussillon», Annales 
du Midi, 118, 225 (2006), pp. 405-410. En cuanto a los Cabrera: Martínez Giralt, Parentela 
aristocràtica, ob. cit. Más recientemente, véanse algunos avances respecto a los condes de las 
montañas de Prades en los trabajos de Eduard Juncosa y Albert Martínez Elcacho dentro de la 
obra colectiva: L’infant Pere d’Aragó i d’Anjou, «molt graciós e savi senyor», ed. A. Conejo da Pena, 
L’Hospitalet de l’Infant-Valls, Ajuntament-Cossetània, 2015.

13. Santiago Sobrequés Vidal, Els barons de Catalunya, Barcelona, Base, 2011 (reed. de la publica-
ción de 1961 con alguna actualización y cuadros genealógicos complementarios).

14. La única referencia cartográfica de conjunto para el panorama del Trescientos se halla en Víc-
tor Hurtado et al., Atles d’Història de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1998, p. 110. En cuan-
to a los Cabrera, los condes de Ampurias, los de Urgell y los vizcondes de Castellbò, respecti-
vamente: Martínez Giralt, Parentela aristocràtica, ob. cit., pp. 676, 679; L’infant Pere d’Aragó, ob. 
cit., p. 58; Flocel Sabaté Curull, El territorio de la Catalunya medieval: percepció de l ’espai i divisió 
territorial al llarg de l ’Edat Mitjana, Barcelona, Rafael Dalmau, 1997, pp. 478-481.
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cuenta las cortes con las que tuvieron relación autores vinculados de algún modo 
con los dominios de los reyes de Aragón15.

Otra circunstancia que se ha tenido en cuenta en la confección del mapa a pe-
sar de la complejidad de su aplicación (no sólo por razones técnicas sino también 
habida cuenta de la información disponible) es la itinerancia de las cortes, como se 
ha comentado a propósito de los reyes de Aragón. Sin embargo, hay que imaginar 
que a raíz de la movilidad de la gran mayoría de promotores de lírica trovadoresca 
su producción pudo ir ligada justamente a estos desplazamientos frecuentes o a la 
existencia de lugares de encuentro cambiantes. Se trataría en definitiva de redes en 
movimiento, con ciertos puntos de contacto, por ejemplo, con motivo de bodas o 
fiestas de celebración16. Esto constituye, además, un elemento relevante para valorar 
el grado de relación entre autores y ciertos mecenas, como veremos más adelante.

3. Primeros resultados: de los textos al mapa y del mapa a los textos

Una de las finalidades del proyecto era explorar y subrayar el papel de la
Corona de Aragón y de los trovadores relacionados con ella en el mundo trova-
doresco: literalmente poner en el mapa la Corona de Aragón, y específicamente 
Cataluña. Aunque reconocidas desde antiguo, las cortes catalanas han sido defi-
nidas a menudo como periféricas dentro del mundo trovadoresco, como corres-
pondería a una zona anexionada a esa cultura preexistente en un momento tardío. 
Este punto de vista, muy sesgado en nuestra opinión, ha teñido la investigación 
sobre la presencia de trovadores en Cataluña y su importancia en el conjunto de 
la cultura trovadoresca. Así, se ha asimilado su papel en el panorama trovadoresco 
al de las cortes norditalianas, quizá más por influencia de la situación geopolítica 
actual que de la existencia de un núcleo homogéneo occitano con dos áreas pe-
riféricas. Aun tratándose de casos que se prestan a comparaciones interesantes, 
representan situaciones muy dispares, ya que la Corona de Aragón, y en concreto 

15. Como hemos señalado anteriormente, el objeto prioritario de nuestro mapa son las cortes de
los sucesivos reyes de Aragón y de sus vasallos. Con todo, también se han tenido en cuenta
otras cortes coetáneas, con las que los autores vinculados con los reyes y magnates catalano-
aragoneses mantuvieron contacto: por ejemplo, las cortes de los condes de Tolosa, de Provenza, 
de Rodez e incluso otras del norte de la península itálica. La relación exacta de estas cortes
podrá consultarse en la base de datos Cançoners DB, mientras que en la web que da acceso al
mapa se proporcionarán los créditos completos con las fuentes bibliográficas empleadas.

16. Uno de los acontecimientos mejor estudiados son los festejos que tuvieron lugar en Beaucaire, a 
la orilla del Ródano, en 1174: Ruth Harvey, «Bellcaire, 1174: les virtuts polítiques del dispendi
i l’ostentació», Mot so razo, 5 (2006), pp. 7-16.
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Cataluña, se integró completamente y de manera perdurable en la cultura tro-
vadoresca, gracias a los vínculos lingüísticos y a las estrechas relaciones políticas 
e incluso familiares entre las cortes17. En ese sentido, y como primer resultado, 
nuestro mapa plasma claramente la envergadura de las cortes catalanas, sobre 
todo las reales, pero también las nobiliarias, como protectoras de trovadores, y 
confirma su integración en el mundo trovadoresco, tanto por sus lazos políticos 
como por su participación en la red de circulación trovadoresca que se dibuja18. 
Dentro de los dominios de la casa real aragonesa, corrobora también el carácter 
exclusivamente catalán de este fenómeno cultural.

Asimismo la distribución de cortes en los distintos períodos tiene interés por 
si misma y presenta un buen punto de partida que guie ulteriores investigaciones 
sobre cada trovador y cada corte. Teniendo en cuenta lo expuesto, en la capa cro-
nológica del período en torno a 1150 se han representado la corte de los condes 
de Barcelona-reyes de Aragón, 12 cortes condales, vizcondales y de la alta aristo-
cracia de Cataluña, la de los reyes de León, los de Castilla y los de Navarra y, en el 
actual territorio francés, la de los duques de Aquitania y algunas otras como la de 
los vizcondes de Torena, de Ventadorn o de Bearn. En cuanto a la etapa alrededor 
de 1200, además de la corte real aragonesa, 10 de magnates catalanes, de nuevo 
las cortes reales de León y Castilla y la de varios poderes del norte de los Pirineos 
como los condes de Tolosa, los condes de Provenza, los Trencavel y algunos otros 
señores de menor rango. Aparecen en ese momento las primeras cortes del norte 
de la península itálica: en concreto, las de los Monferrato, Malaspina y Este. En la 
capa de mediados del s. xiii se repite un esquema muy parecido en relación a los 
reinos hispánicos, mientras que, en contraste y debido a la expansión meridional 
de la monarquía francesa, desaparecen varias cortes occitanas ilustradas en las fa-
ses precedentes (no así la de los condes de Provenza, prolongada por los Anjou a 
partir del año 1246). En cuanto al panorama de alrededor de 1300, cabe señalar 
que, a pesar de tratarse de creaciones de la segunda década del s. xiv, también 
se incluyen, atendiendo al volumen de su legado cultural, las cortes condales de 
Prades y Ribagorza (en realidad, reservadas a segundogénitos de la familia real). 

17. Sobre la asimilación de Cataluña en la cultura trovadoresca, véanse los apuntes de Mariona Viñolas, 
«The Image of Catalans in Troubadour Poetry», en Spaces of Knowledge, eds. N. Barrera et al., New-
castle upon Tyne, Cambridge Scholars, 2014, pp. 89-99. Para una comparación con la situación
italiana, que ya convendría actualizar: Miriam Cabré, «Italian and Catalan troubadours», en The 
Troubadours: An Introduction, eds. S. Gaunt, S. Kay, Cambridge, University Press, 1999, pp. 127-140.

18. Compárese con la presencia de la Corona de Aragón en mapas precedentes del mundo de los
trovadores: Cabré et al., «Un nou projecte digital…», art. cit.
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Dentro de los antiguos dominios tolosanos sobresale la corte de los condes de 
Rodez y alguna otra con menos relevancia hasta entonces como la de los Astarac19. 

Desde un punto de vista cuantitativo, los datos que hemos recogido también 
dan un primer panorama del peso relativo de la realeza y la nobleza en la pro-
moción de la lírica trovadoresca, ayudando asimismo a vislumbrar las redes que 
habrá que estudiar para dar cuenta de la circulación de esta cultura en tierras ca-
talanas (y más allá).  Además de su representación en las distintas secuencias del 
mapa, se han creado fichas para un total de 59 cortes con trovadores vinculados 
que se extienden a lo largo del periodo estudiado en la base de datos Cançoners 
DB20. 15 corresponden a los sucesivos monarcas y a otros miembros de la casa 
real de Aragón (incluyendo cuatro de los condes de Provenza bajo el dominio de 
esta dinastía), 11 más a distintos linajes de la alta aristocracia de la corona (entre 
las cuales destacan varias de los condes de Rosellón, de Urgell y de Ampurias) 
y el resto se sitúan fuera del contexto catalano-aragonés. A parte de cortes con 
grandes conexiones con este territorio como las de los Foix o los Montpellier, la 
mitad restante corresponden a los reyes de León, de Castilla, de Navarra, a los 
condes de Tolosa, a los príncipes de Orange, a los Trencavell y a los condes de 
Rodez (amén de algún otro magnate de menor alcurnia) y, finalmente, a las cortes 
norditalianas de los Monferrato, Malaspina, Este y da Romano.

También la evolución de la lírica trovadoresca en los dominios de la Corona 
de Aragón queda plasmada, al menos de manera provisional y como punto de 
partida, gracias a los datos representados en el mapa. Desde el punto de vista del 
número de trovadores con los que mantienen contactos (recordemos que sólo 
hemos censado los vinculados con la Corona de Aragón en alguna ocasión), des-
tacan las cortes de Alfonso el Casto (25 autores), Pedro el Católico (24), Jaime I 
(21), Pedro el Grande (14), Ramon Berenguer V de Provenza (14) y Raimon VI 
de Tolosa (12). Entrando a revisar el origen de los autores, se corrobora el proble-
ma que supone una excesiva atención a los nacidos en suelo catalán o aragonés, 
puesto que muchas cortes, en realidad, se rodearon de trovadores procedentes 
del Languedoc, la Provenza o incluso de territorios más septentrionales y del 
norte de la península itálica21. Tomando sólo como ejemplo los cuatro monarcas 

19. Para los detalles bibliográficos, véanse los créditos del mapa digital, donde se ofrece la relación
de las publicaciones consultadas para identificar las cortes de otros territorios, más allá del
punto de partida bibliográfico indicado en la nota 3.

20. Véase el artículo de Sadurní Martí en este mismo volumen, y también Sadurní Martí, «Canço-
ners DB: A New Research Tool for the Study of Medieval Catalan Songbooks», Digital Philo-
logy. A Journal of Medieval Cultures, 3, 1 (Spring 2014), 24-42.

21. El tema se desarrolla en Cabré, «La lírica d’arrel trobadoresca…», art. cit.
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aragoneses con más vínculos con la lírica occitana, observamos que de los 25 
autores conectados con Alfonso el Casto 7 (28%) son naturales de los dominios 
de los reyes de Aragón, un porcentaje menor que en Pedro el Grande con 5 de 
14 (35,7%), mientras que sólo 2 de 24 (un 8,3%) y 1 de 21 (4,7%) en los casos de 
Pedro el Católico y Jaime I, respectivamente.

Con el mapa queremos ilustrar el alcance de estas redes sobre un territorio 
relativamente amplio y el lugar ni mucho menos secundario ocupado por la Co-
rona de Aragón. Asimismo, esbozar un panorama que siente el punto de partida 
para un reto básico: precisar el tipo de vínculo establecido entre un trovador y 
uno o varios núcleos de poder. La conexión de un autor con una corte podía abra-
zar, en la práctica, una gran variedad de situaciones. En algunos casos un poeta 
integraba de un modo más o menos formal el entorno de un rey u otro magnate; 
en otros podía entrar en contacto de una manera más bien circunstancial fruto, 
por ejemplo, de eventos extraordinarios como los mencionados anteriormente; y, 
al mismo tiempo, es posible que interpelara, elogiara o elaborara una dedicatoria 
a un señor o a una dama desde cierta lejanía. Todos estos matices deberán inves-
tigarse en un estudio comparado de los textos y de sus circunstancias históricas 
de composición y transmisión, facilitado por el hecho de haber plasmado en un 
mapa histórico estas relaciones y la literatura que suscitaron.

En definitiva, volviendo a las reflexiones iniciales, las fuentes anteriores al 
s. xiv tal vez no sean suficientemente ricas para ahondar en realidades tan com-
plejas y cambiantes como resultan las cortes a la luz de investigaciones recientes;
sin embargo, la importancia de identificar la naturaleza de los vínculos entre tro-
vadores y estas instituciones o sus titulares es manifiesta. Lo ilustran para el caso
de la Corona de Aragón ejemplos bien conocidos como Guillem de Berguedà
y Cerverí de Girona, al parecer situados en polos dispares dentro de la gama de
relaciones áulicas. El primero, nacido antes de 1138 en el seno de la familia de
vizcondes de Berguedà, formó parte del séquito (o mesnada) de Alfonso el Casto
durante las décadas de 1180 y 1190, a pesar de ser el autor de un magnicidio
(asesinó el mismísimo vizconde de Cardona en 1175) y posteriormente unirse
a revueltas contra la corona en un contexto político inestable22. Su poesía refleja
este ambiente, sobre todo a propósito de los famosos retratos satíricos del rey y

22. Martí de Riquer, Les poesies del trobador Guillem de Berguedà, Barcelona, Quaderns Crema, 1996, 
pp. 9-79. Nuevas perspectivas en: Isabel Grifoll, «Guillem de Berguedà: de la cançó satírica al
sirventès. In memoriam prof. Martí de Riquer», en Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de
novèlas perspectives, Actes de l ’XIen Congrès de l ’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, eds. 
A. Carrera, I. Grifoll, Lleida, Generalitat de Catalunya-Diputació de Lleida, 2017, pp. 529-542.
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otros altos personajes en sus sirventeses. Por otra parte, Cerverí, formado en la 
corte de Ramon Folc V, vizconde de Cardona, pasó alrededor de 1267 al servicio 
de la del infante y futuro rey Pedro el Grande. Más allá de las reiteradas referen-
cias en su voluminosa obra a sus dos protectores (junto a muchos otros miembros 
tanto masculinos como femeninos de la aristocracia catalana y aragonesa del mo-
mento), su adscripción a la corte real queda atestiguada, entre otras menciones, 
por las donaciones y rentas que recibió de Jaime I y sus sucesores inmediatos23. 

Aun contando con documentos y abundantísimas referencias en la lírica, mu-
chas son las incógnitas sobre el papel y la posición de Cerverí en el entorno del 
poder. Por lo que se refiere a la relación de Guillem de Berguedà con la corte, 
aunque mejor definida, seguramente requiere todavía importantes matices, como 
demuestran los recientes trabajos de Isabel Grifoll24. En ambos casos, el análisis 
complementario de los datos documentales y poéticos en el contexto de un mayor 
conocimiento sobre la estructura y dinámica de la corte podría ajustar sustancial-
mente la interpretación de sus poemas y su trayectoria. Ya al confrontar los datos 
contextuales con las referencias poéticas del de Girona no resulta tan itinerante 
como sugieren sus poemas, ni un crítico objetivo e independiente, mientras que el 
de Berguedà no es tan dado a la venganza personal como se ha supuesto. Cabe su-
poner que a finales del reinado de Jaime el Conquistador y el de su hijo tanto la ad-
ministración regia como su corolario doméstico alrededor de los principales miem-
bros de la familia real habían experimentado desarrollos importantes con respecto 
a la época de Alfonso el Casto25. Seguramente la dependencia de Cerverí respecto 
de la protección de la corte era mucho mayor que la de Guillem de Berguedà, y más 
imprescindible para entender su obra, pero en ambos casos determinar este vínculo 
y las dinámicas que comporta, incluida la presencia en el entorno real, es indis-
pensable para interpretar los poemas sin recurrir a una motivación excesivamente 
personal y situándolos en el contexto inmediato que les daba sentido. Por añadido, 
los casos señalados pueden servir como referencia para intentar reconstruir las co-
nexiones áulicas de trovadores menos documentados. Todo ello requerirá futuros 
estudios integrados de la lírica occitana y de las instituciones y escenarios históricos 
donde se desarrolló a los que nuestro mapa pretende contribuir.

23. Miriam Cabré, Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona, Publicacions
i edicions de la Universitat de Barcelona, 2011.

24. Grifoll, «Guillem de Berguedà…», art. cit.
25. A propósito, por ejemplo, del estado de los mecanismos de percepción de rentas y audición en

la Corona de Aragón, en comparación con otros territorios del Occidente europeo, a finales del 
s. xii: Thomas N. Bisson, The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of
European Government, Princeton, Princeton University Press, 2009, pp. 345-348.
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