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MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE LAS TRADUCCIONES
MEDIEVALES:  LA VERSIÓN CATALANA DE
LA BELLE DAME SANS MERCI COMO EJEMPLO
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ALAIN CHARTIER Y LA BELLE DAME SANS MERCI. LA TRADUCCIÓN CATALANA

EN SU CANON literario del Prohemio e carta (1448-1449), el marqués de Santillana
incluyó, entre los franceses, al escritor Alain Chartier, que calificó de «muy claro
poeta moderno», destacando su «elegançia» y las «cosas asaz fermosas e plazientes»

que compuso (Marqués de Santillana, 1997: 20). Es destacable la mención de Chartier como
poeta, un título que Santillana solo otorga, entre los «modernos», a Alain Chartier y Fran-
cisco Imperial: así, el marqués unía a estos dos autores, prestigiosos y próximos a la realeza,
con Dante, Petrarca y Boccaccio, posiblemente porque lo que admiraba de ellos era, igual
que en los italianos, la habilidad retórica y el componente alegórico (Cabré, 1998: 30-31).
Se conserva un manuscrito con obras de Chartier procedente de la biblioteca del marqués1,
que lo confirma como uno de los muchos admiradores que el autor francés tenía en Europa.
En efecto, Alain Chartier (1385/95-1430), notario, diplomático y secretario de Carlos VII
de Francia, fue un escritor de prestigio en latín y en francés, y sus obras tuvieron una
gran influencia y difusión: los casi doscientos manuscritos que contienen textos suyos
(Laidlaw, 1974: 45-49) lo convierten en uno de los escritores franceses medievales más bien
documentados. En 1489 Pierre Le Caron lo llevó por primera vez a la imprenta, y tanto
sus obras francesas como las latinas se editaron de manera continuada hasta mediados del
siglo XVI. Muestra de su éxito más allá de las fronteras francesas son las traducciones que
se conservan de sus obras: en italiano, se tradujeron La Belle Dame sans merci y Le
Débat de réveille matin; en inglés, La Belle Dame sans merci, Le Bréviaire des nobles, De vita
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curiali, Le Quadrilogue invectif, Dialogus familiaris amici et sodalis y Le Livre de l’Espé-
rance; en castellano, Le Quadrilogue invectif; y, en catalán, La Belle Dame sans merci.

En la Corona de Aragón era conocida especialmente su obra poética en francés. Así,
Le Débat des deux fortunés d’amour dejó rastros en una epístola en castellano de Pere
Torroella a don Pedro de Urrea y en un poema en catalán del mismo autor (Marfany, 2008:
XXV-XXX), y algunos poetas catalanes conocían sus composiciones líricas, como Ausiàs
March, que retomó unos versos de un rondel de Chartier (Riquer, 1955). No obstante, su
mayor éxito fue, como en el resto de Europa, La Belle Dame sans merci (1424), un
poema de ochocientos versos octosílabos, en octavas con tres rimas, que es esencialmente
el diálogo entre un caballero enamorado y una dama despiadada que lo rechaza. Con este
argumento tan simple, pero que incluía, en el diálogo, las cuestiones de amor que intere-
saban en las cortes de la época, el poema generó un intenso debate literario en Francia. Si
bien otros poemas de Chartier, como Le Bréviaire des nobles y Le Lay de paix, se han
conservado en más manuscritos (Laidlaw, 1974: 393 & 410), fue La Belle Dame sans
merci la obra que lo consagró como poeta cortesano y con la cual obtuvo más renombre.
La celebridad del texto se refleja en los cuarenta y cuatro manuscritos y las distintas
ediciones impresas en que se conserva, y también en el debate literario que generó, dando
lugar a un gran número de poemas que son imitaciones o secuelas de La Belle Dame sans
merci. El éxito sobrepasó las fronteras lingüísticas, tal como atestiguan las tres traducciones
en verso del poema: Carlo del Nero lo tradujo al italiano en terza rima, Sir Richard Roos
al inglés en pentámetros yámbicos y Francesc Oliver al catalán en octavas decasílabas. En
la literatura catalana, además de la traducción, el conocimiento y influjo de La Belle Dame
sans merci se documenta en distintos poetas: por ejemplo, Pere Torroella cita un pasaje
del texto francés en su poema Tant mon voler s’és dat a amors, y Bernat Hug de Roca-
bertí hace aparecer, en su obra La glòria d’amor, al personaje de la Belle Dame recitando
un fragmento del poema francés. La traducción catalana, anterior a 1457 (Marfany, 2007),
tuvo a su vez una presencia importante, pues se conserva en cinco manuscritos y fue leída
e imitada, contribuyó a difundir determinados motivos temáticos y fue el referente de
algunos poetas que refundieron pasajes o adoptaron términos del texto2.

LA TRADICIÓN MANUSCRITA FRANCESA

Martín de Riquer estudió y editó el texto catalán, perfiló con detalle su marco histó-
rico y literario, señaló sus principales características y lo comparó con el original francés
teniendo en cuenta tres manuscritos diferentes (Riquer, 1983). En su valoración de la traduc-
ción, Riquer destacaba que el traductor conectó perfectamente con la obra que traducía y
que supo reproducir su espíritu, su movimiento y su estilo, a pesar de algunos errores y
distracciones (Riquer, 1983: XLIX). El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo pueden
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explicarse algunos pasajes aparentemente erróneos, oscuros o extravagantes de la traduc-
ción a la luz de la tradición manuscrita del texto francés. 

Uno de los problemas principales de la tradición manuscrita de La Belle Dame sans
merci y de otras obras de Chartier es la gran dificultad de filiación de los testimonios a
causa de la enorme difusión manuscrita y de la contaminación que hay entre ellos. El único
intento de filiación de La Belle Dame sans merci lo llevó a cabo Laidlaw (1974: 328-331),
que consideró nueve manuscritos y los distribuyó en dos grupos, pero no se trata de una
clasificación absoluta, pues manuscritos de un grupo tienen puntos en común con manus-
critos del otro grupo. Para el estudio de la traducción catalana, era necesario analizar un
número más elevado de manuscritos, ya que las variantes consignadas por Laidlaw (1974)
no eran suficientes para explicar los numerosos casos en qué el traductor catalán parecía
alejarse del texto francés. Así pues, las hipótesis y las conclusiones del presente trabajo se
basan en la colación de treinta y cinco manuscritos del original3, lo cual ha permitido
reconstruir el panorama de variantes de la tradición francesa. En los treinta y cinco manus-
critos estudiados, hay lecciones que explican la traducción: algunas no ayudan a filiar el
texto catalán, pues se documentan en un número muy elevado de manuscritos; otras, a
pesar de que aparecen en pocos códices, no son prácticamente nunca los mismos. Si bien
ha sido imposible individuar de qué manuscrito o grupo de manuscritos procede la traduc-
ción catalana, se han podido determinar lecciones que con mucha probabilidad estaban en
el original del traductor, las cuales, añadidas a las que ya consignó Riquer (1983), permiten
analizar la traducción con más garantías. Así pues, presento a continuación una selección
de casos que considero significativos porque delimitan el grado de intervención del traductor
en el texto4. 

En los dos primeros ejemplos, las variantes que explican el texto catalán están muy
documentadas:

Que je n’ay oncques eschivé (v. 63) mon saber may acabar, cert, no pòch (v. 62)
eschivé] escheve Gb Oa Pa Pe Pf Ph Pj Pk Pn Po Qf Qg Qr, acheve Gf Qc
Et tout le bien qu’il en requeult (v. 511) e tot lo bé que reb ell ni li’n tocha (v. 511)
requeult] receut PG Ph Pl Qa Qc Qf Qg Qm Qq, receout Nc, reçoit Ng Pk Po

Por un lado, la confusión entre «eschivé»/«achevé», que podríamos atribuir al traductor,
se documenta también en la tradición manuscrita francesa. La confusión se produce en
francés entre los verbos «eschiver» (‘esquivar, evitar’) y «eschever» (‘acabar, perfeccionar’),
que también es variante gráfica de «eschiver». En otros pasajes –«pour eschever voustre
dommaige», v. 396; «mais pour les mauvais eschever» (v. 747)–, el verbo «eschever» –o una
variante gráfica «eschiver» no documentada– es traducido correctamente con el término
«esquivar» –«per esquivar vostre dan en açò» (v. 396); «mas, pels malvats esquivar e fer
moure» (v. 747)–, lo cual demuestra que el traductor entendía perfectamente el sentido de
«eschiver»/«eschever» y que, en el ejemplo citado, debió leer con mucha probabilidad la
variante «acheve». Por otro lado, son frecuentes en muchos otros textos franceses las
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cionan con el texto catalán.
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confusiones de los copistas entre las formas «recueut» o «requeut» (‘recoge’) y «receut»
(‘recibe’), la variante que da cuenta del catalán «reb» (‘recibe’). 

En los dos casos siguientes, las variantes «sentoit» y «fauldra» de las lecciones editadas
(respectivamente, «tiroit» y «vauldra») corresponden literalmente con los términos
catalanes: 

Et la grant doleur qu’il tiroit (v. 171) E per voler que sent e dolor tanta (v. 171)
tiroit] sentoit Pc Qa
Et mon bien souffrir me vauldra (v. 648) e puys mon bé soffrir me covendrà (v. 648)
vauldra] fauldra Gb Oa Pf Pj Qo

En los versos citados a continuación, sin las variantes documentadas consideraríamos
que el texto catalán contiene errores o soluciones extravagantes del traductor: 

Bien chier en coustent les rachaz (v. 296) certes, ben car los costa ço que n’han (v. 296)
rachaz] achaz Pl
Nul ne se doy amy clamer (v. 333)        Negú no deu fer-me clams ni querela (v. 333)
amy] a moy Nc
J’appelle devant Dieu qui m’ot (v. 755)   yo, cert, m’apell davant Déu de qui·m roba (v. 755)
qui m’ot] qui me ost Gj quil most Ng

En el primer caso, la variante «achaz» (‘adquisición’, ‘compra’) parece ser la forma
traducida en «ço que n’han» (‘lo que tienen’, ‘lo que poseen’), más difícil de explicar con
la variante «rachaz» (‘rescate’). En el segundo ejemplo, la lección de la mayoría de
manuscritos podría llevarnos a la conclusión que el traductor catalán no entendió la palabra
«amy» (‘amigo’), pero una de las variantes consignadas explica perfectamente la traduc-
ción: el catalán «fer-me clams» (‘hacerme quejas’, ‘quejárseme’) traduce, pues, «a moy
clamer» (‘quejarse a mí’, ‘quejárseme’); no se trata de un error de traducción sino de copia,
ya presente en el manuscrito francés que leía el traductor. Por último, en el sintagma «de
qui·m roba», el traductor sigue la variante «ost», del verbo «oster» (‘quitar’) y no «ot»,
del verbo «ouïr» (‘escuchar’). 

Finalmente, presento uno de los versos del poema con más variantes, a la vista de las
cuales se puede interpretar correctamente la traducción catalana5:

D’onneur desgradé et deffait (v. 578) de ses amors e gràcia desfet (v. 578)

D’onneur] damours Ng Nf Nj Nl Oa Pb Pg Pn Qf Qg Qk Qm Qo, de tous Qa Qc, du
tout Qr | desgradé et deffait] de grade deffait Gb, de grace et deffait Nc, desgarny et deffait
Pa, de grace et defait (de fait Pf) Pf Pj, degrade et deffait Pl, de garde et deffait Pn, desgarde
et de fait Po Qa, degarde et deffait Qa, de gardes et de fait Qf, de garde et de fait Qq

Para la primera parte del verso, el sintagma «de ses amors» (‘de sus amores’), el
traductor leyó la variante «damours», atestada por numerosos manuscritos. En la segunda
parte del verso, «e gràcia desfet» (‘y de gracia desecho’), la traducción parece próxima
a las variantes de los manuscritos Nc i Pj, respectivamente, «de grace et deffait» y «de
grace et defait». 
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LAS TRADUCCIONES INGLESA E ITALIANA DE LA BELLE DAME SANS MERCI

Además del examen de los manuscritos franceses, también es útil la comparación de la
traducción catalana de La Belle Dame sans merci con la inglesa y la italiana. La traduc-
ción inglesa se ha conservado en siete manuscritos y cuatro ediciones, y su composición
se sitúa hacia 1430-1442 (Symons, 2004: 207). La traducción italiana se conserva en dos
manuscritos, que contienen también Le Débat de réveille matin de Chartier traducido al
italiano, y según indican los éxplicits, ambas traducciones fueron acabadas en 1471 (Sansone,
1997). A partir de las traducciones italiana e inglesa del poema, utilizadas como testimo-
nios secundarios, se pueden sugerir hipótesis para algunos errores o pasajes poco claros
de la versión catalana, o bien, en algún caso, suponer variantes hipotéticas que podrían
explicar el texto catalán. Así, por ejemplo, en la traducción italiana se detectan en alguna
ocasión errores de traducción comunes con la versión catalana, como en el verso siguiente:

Et venoit pour servir les mes (v. 126) venia prest per ellas més servir (v. 126)
les mes] les mais Gb Nf Nj, les metz Gf Ng Pn Po Qo, le mez No, les mets Pa Qk Qm,
les (ses Pb) mects Pb Pd, les mez Qg, les mectz Qr

El traductor no ha entendido «mes», variante formal de «mets» (‘alimentos’), y lo inter-
preta como un adverbio de cantidad, pues «mes» también era variante gráfica de «mais»
(‘más’). La confusión hace que considere el artículo «les» un pronombre complemento
directo, de ahí la traducción por «ellas». El traductor debió leer la variante «mes» –idén-
tica al adverbio catalán «més»–, pues si hubiera leído «mets», «metz» o «mais», posible-
mente el error no se hubiera producido. La misma lectura errónea se encuentra en la
traducción italiana, seguramente basada también en un manuscrito con la variante «mes»:
«tutte le serve, e più quella servia» (v. 112), que revela la misma interpretación del pronombre
«les», traducido por «le» y reforzado con «tutte» (‘a todas’), y de «mes», traducido por
«più» (‘más’)6.

En el verso citado a continuación, la comparación con la traducción inglesa permite
corroborar una variante francesa ya documentada y reconstruir la génesis de un aparente
error de incomprensión del traductor en el texto catalán:

Ce don ne se puet abolir (v. 470) açò, donques, no·s pot gens abolir (v. 470)
ce don] le don Pa Qb Ql, ce dont Qk, tel don Qo, et don Qq

El sintagma «ce don» (‘este don’) es traducido «açò, donques» (‘esto, pues’), que revela
la lectura de «ce» como pronombre, en vez de demostrativo, y del sustantivo «don»
como conjunción. Evidentemente, puede tratarse de una distracción del traductor, que
habría confundido «don» por la conjunción «donc». No obstante, la variante «ce dont»
del manuscrito Qk podría explicar la traducción catalana. La versión inglesa del poema
en este pasaje parece basarse en la variante de Qk: «Whiche may not be withdrawe –this
is no nay» (v. 498). El pronombre relativo «whiche» (‘el cual’, ‘lo cual’) deriva con mucha
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probabilidad de la lectura de «dont» como pronombre relativo (‘del cual’, ‘de lo cual’).
En consecuencia, se puede proponer una explicación para el catalán «donques»: el traductor
pudo fácilmente confundir la t de «dont» con una c, por distracción suya o por las carac-
terísticas grafológicas del copista del códice francés que utilizaba, y de ahí la lectura del
término como conjunción7.

Finalmente, en el ejemplo siguiente se puede suponer, a través de la traducción inglesa,
una variante hipotética, no atestada en ningún manuscrito francés:

Car de ma mort ne de ma perte Car de ma fi ni pèrdua deserta
N’a pas vostre doulceur envie (vv. 373-374)    al vostre cor enveja no li’n pren (vv. 373-374)

A pesar de no existir ninguna variante documentada que dé cuenta del catalán «cor»
(‘corazón’), cabe pensar, como ya propuso Pagès (1936: 505), que el traductor leía «doulx
cuer» (‘dulce corazón’) en vez de «douceur» (‘dulzura’) –un error fácil de cometer por un
copista–, y que omitió el adjetivo8. Parece confirmar esta hipótesis la versión inglesa, donde
aparecen, en la traducción de los versos citados, las palabras «hert» (‘corazón’) y el adje-
tivo «swete» (‘dulce’): «For, of my payne, whether youre tendre hert / of swete pité be
not therewith agreved?» (vv. 401-402). 

LA POESÍA CATALANA DEL SIGLO XV

La traducción catalana de La Belle Dame sans merci, a pesar de ser fiel al sentido del
original, presenta muchas soluciones que se alejan de los términos franceses y que no
pueden explicarse ni a través de los manuscritos franceses ni con la ayuda de las versiones
italiana e inglesa del poema de Chartier. El análisis de las técnicas y recursos de traduc-
ción demuestra que la naturaleza de la versión catalana está condicionada por la métrica,
pues al trasladar los octosílabos franceses en octavas decasílabas, la forma más arraigada
y usada por los poetas catalanes del siglo XV, se imponen en el traductor soluciones propias
de su tradición poética. Lo mismo sucede con los pentámetros yámbicos de la traducción
inglesa y la terza rima de la traducción italiana, que asemejan ambas versiones a sus respec-
tivas tradiciones líricas. Así pues, en la traducción catalana del poema francés, muchos
términos, fórmulas y rimas que no aparecen en el original son usuales o incluso recurrentes
en la poesía catalana contemporánea a la traducción. Baste un solo ejemplo para dar cuenta
de ello9:

Et part de la feste plourant. e va·s partir de la festa plorant,
A peu que son cuer ne creva e ab fort poch lo seu cor trist no·s greva,
Comme a homme qui va mourant (vv. 770-772) com un hom foll qui·s va entrenyorant
(vv. 770-772)
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9. Para la equivalencia entre algunas soluciones del traductor y las de la poesía catalana de la época, con nume-
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Aquí, la oración de relativo «qui va mourant» es traducida al catalán en «qui·s va entren-
yorant» (entrenyorar: ‘entristecerse’, ‘dolerse’, ‘añorarse’). El verbo «entrenyorar» era muy
utilizado en la poesía catalana, casi siempre en posición de rima y, además, a menudo acom-
pañado del sujeto «cor» o incluso «cor trist» o sintagmas similares. Todo esto se puede
observar en los ejemplos siguientes, de los cuales destacan el segundo, con el sintagma
«trist cor», y el último, con los mismos verbos de la traducción en rima10:

[...] las! com se mor
mon pobre cor
per entrenyor [...]
Andreu Febrer, Rao 59.12, vv. 9-11 

mon trist cor s’entrenyora
e·n passa mal? [...]
Joan Berenguer de Masdovelles, Rao 103.150, vv. 20-21

[...] aquest cor, qui ten fort s’entrenyora
Joan Fogassot, Rao 67.7, v. 36

Recordau vos que tostemps plora
mon pobre cor e s’entrenyora
Anónimo, Rao 0.95, vv. 89-90

CONCLUSIONES

Los resultados sobre la traducción catalana de La Belle Dame sans merci presentados
en este trabajo muestran, en primer lugar, la importancia de abordar las traducciones medie-
vales partiendo de un estudio lo más minucioso posible de la tradición manuscrita del
original. Aunque sea una obviedad, es conveniente recordarlo, pues para poder valorar
correctamente –científicamente– una traducción medieval, es fundamental partir del manus-
crito o grupo de manuscritos del original más cercano al que usó el traductor en su trabajo
o, si no es posible filiar la traducción, recopilar al menos el mayor número de variantes
que puedan explicarla. Solo así podremos determinar sus características y valorarla con sus
errores y sus aciertos. En segundo lugar, se revela muy útil el cotejo de otras traducciones
medievales del mismo texto, como ilustran las versiones inglesa e italiana de La Belle Dame
sans merci en relación con la traducción catalana. Finalmente, el poema de Chartier es un
ejemplo de cómo la métrica, la dicción y el estilo son adaptados según las pautas de la
tradición de cada traductor. Sin una revisión de las soluciones de los traductores a la luz
de sus respectivas tradiciones literarias, ubicadas en el marco histórico y cultural que les
corresponde, nuestra visión de las traducciones medievales será inevitablemente opaca y
desenfocada.
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La Belle Dame sans merci de Alain Chartier. Manuscritos
La Belle Dame sans merci de Alain Chartier se ha conservado en cuarenta y cuatro manus-
critos, que designo según las siglas establecidas por Laidlaw (1974). Dos de estos códices
no se pueden consultar actualmente: Qn, que seguramente se vendió en subasta a un
comprador privado, y Qp, dañado en un incendio el 1904.
Gb París, Bibliothèque Nationale, fr. 15219, ff. 188v-203v. 
Gf Nueva York, Pierpont Morgan Library, 396, ff. 227a-229d.
Gj París, Bibliothèque Nationale, fr. 2253, ff. 3r-37v. 
Nc París, Bibliothèque Nationale, fr. 25435, ff. 6v-17v. 
Nf Aix-en Provence, Bibliothèque Méjanes, 168, pp. 12-35.
Ng Chantilly, Musée Condé, 685, ff. 140r-157v.
Nj Grenoble, Bibliothèque Municipale, 874, ff. 8v-24r.
Nl Berna, Burgerbibliothek, 473, ff. 17r-33r.
No Madrid, Biblioteca Nacional, 10307, ff. 6v-14v, 31r-v, 33r-v, 34r-v i 37r-v. El códice
perteneció al marqués de Santillana. 
Oa París, Bibliothèque Nationale, fr. 1127, ff. 109v-122r. 
Oj Manchester, Chetham’s Library, Muniment A.6.91, ff. 81r-97v. 
Pa París, Bibliothèque Nationale, fr. 833, ff. 110v-123r. 
Pb París, Bibliothèque Nationale, fr. 924, ff. 1r-17v. 
Pc París, Bibliothèque Nationale, fr. 1131, ff. 91r-103v.
Pd París, Bibliothèque Nationale, fr. 1642, ff. 224r-235r.
Pe París, Bibliothèque Nationale, fr. 1727, ff. 5v-15r. 
Pf París, Bibliothèque Nationale, fr. 2230, ff. 121r-137v. 
Pg París, Bibliothèque Nationale, fr. 2264, ff. 6r-19v, 224. 
Ph París, Bibliothèque Nationale, fr. 19139, pp. 247-275. 
Pj París, Bibliothèque Nationale, fr. 20026, ff. 1r-17v. 
Pk París, Bibliothèque Nationale, fr. 24440, ff. 104v-116v. 
Pl París, Bibliothèque Nationale, Rothschild 440 (1.4.31), ff. 83r-100r. 
Pn París, Bibliothèque de l’Arsenal, 3521, ff. 58v-70v. 
Po París, Bibliothèque de l’Arsenal, 3523, pp. 141-164. 
Qa Besançon, Bibliothèque Municipale, 554, ff. 14r-31v. 
Qb Carpentras, Bibliothèque Municipale, 390, ff. 38r-55r. 
Qc Chantilly, Musée Condé, 686, ff. 67a-71ª. 
Qd Toulouse, Bibliothèque Municipale, 826, ff. 39r-51v.
Qf Arnhem, Bibliotheek Arnhem, 79. C. 1480, ff. 3r-15r. 
Qg Bruselas, Bibliothèque Royale, 10961-70, ff. 112v-133v. 
Qk La Haya, Koninklijke Bibliotheek, 71 E 49, ff. 9r-21v.
Qm Londres, British Library, Royal 19 A III, ff. 1r-15v.
Qn Londres, Clumber Sale (Sotheby’s, 6.XII.1937), 941.
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Qo Milán, Biblioteca Trivulziana, 971, ff. 1a-7b. 
Qp Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, L.II.12.
Qq Vaticano, Biblioteca Vaticana, lat. 4794, ff. 1r-13r. 
Qr Viena, Nationalbibliothek, 2619, ff. 129a-133c.

Traducción catalana de La Belle Dame sans merci. Manuscritos
La traducción catalana de La Belle Dame sans merci se ha conservado en cinco manus-
critos, que designo según las siglas establecidas por Massó (1932):
J. París, Bibliothèque Nationale, ms. esp. 225 (olim 7699), ff. 165-176.
K. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 10, ff. 24v-37.
N. Barcelona, Biblioteca de l’Ateneu, ms. 1, ff. 102-118v.
P. Zaragoza, Biblioteca Universitaria, ms. 210 (olim 184), ff. 264r-296v.
S¹. Montserrat, Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992, ff. 103-104.
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