
MISCELANEA 

DOS NO'l'AS ROJ,ANDIANAS 

EJ .. SEGUNDO DUC A YMON DEI, FRAGMENTO DE RONCES
VALLES (v. 97) 

J.;! a~unto del final del fragmento conservado dd cantar di.! gcsla 
Roucesvalles es n·:m111ido por Menéndcz l'iclal l'Oil las siguientes pala
bras: <eH! duque Ai111óu encuentra el cadáver de su hijo Reiualte ele lllon
talbán, le apostrofa, y lo aparta también de los demás cadáveres (v. 83-
96). El duque Aimón, el de Bretaiía y el caballero Beart \'an a socorrer 
al amortecido emperador (v. 97-100):) 1• Como es sabido, el fragmento 
nos transmite los siguientes incidentes: 

Tres plantos de Carlomagno: 

r. Ante los restos del arzobispo 'l'urpín (v. 1-9). 
2. Ante los restos de Oliveros (v. 10-24). 
3. Ante el golpe pro.ducido por Ro~dán y los restos de éste (v· 

25-81). 

Desmayo del emperador (v. 82 y 83). 
Planto del dttc Aymón ante los restos de su !tifo don Rinalle (v. 84-94). 
Llegada al campo de batalla del duc Aymón, del duc de Breytayna y 

del cavayllero Beart (hijo de Terrin d'Ardayna), que toman agua frícl 
para hacer volver en sí al emperador (v. 97-100). 

No cabe ni la menor sombra de duda sobre la identidad del duc 
Aymón, que en los versos 84 a 94 se lamenta ante el cadáver ele su hijo 
Rinalte: es Aymon de Dordoue, padre de Renaut de 1\Iontauban 2, per-

1 R. MEN¿NDUZ PIDAI., oRoncesvalleso, Ull urccvu wn!ar de gesle~ c~p((liiJt del 
siglo XIII, RFE, IV, 1917, p. 160. 

1 MI~NÍ\NDl\Z PIDAT,, ibld., pp. 140•147· 
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sonajes de la francesa Cltmzso1~ des Quatre ft"ls Aymo1~ (los cuatro hijos 
son: Aalart, Renaut, Guichart y Richart, de todos ellos el segundo 'el 
más famoso). 'fampoco cabe duda sobre la identidad del duc de Brey
tayna: es Salomón de Brctagne, (lroi et seigneur des Bretons, vassal de 
Charlcmagne, persounage d'innombrables gestes depuis Rc1lattd de .Afon
ta11ban jusqu'a certaines versions de Rola1ld en passant par le Tur
pim 1• Y el cavayllcro Deart, hijo de 'l'errín d'Ardayna es, indiscutible
mente, Bérard de :Mondidier, hijo de 'l'hierry d'Ardenne, mencionado 
en varias chansons de geste 2, por algunos trovadores, y sobre el que exis
tió un poema, el Berart, que alcanzó tal popularidad en España que Ra
món Llull compuso su Dcsconhort en su misma métrica para que se can- · 
tara con su melodías. 

Ahora bien, con estos dos últimos, el duc de Breytayna y el cavay
llero Beart, llegaba al campo de batalla de Roncesvalles y se dispouia, 
con ellos también, a reanimar al emperador, el duc Aymón: 

Vcuin el uuc Aymón, ese uuc uc llrcytnyna 
el eavayllcro llcnrt, el fi <le 'l'crrJn u'Aruaynn; 
viuierou al rey csmortecido cstnvn, 
p1·cndeu ngon fdn, nl rey con eylln dnvun ... (97·1oo). 

Aparentemente este duc Aymón es el mismo que en los anteriores 
versos 84 a 94 se ha lamentado sobre los restos de su hijo don Rinalte, 
impresión que parece corroborar el verso 95 (vmiali el mandado que 
yazia esmortecido el emperatttc), y así, sin duda, lo han creído Menéndez 
Pidal, Horrent y cuantos han est\ldiado el Rotzcesvalles. Pero si consi
deramos con cierto detenimiento los versos 97 a Ioo, ahora mismo trans
critos, advertiremos que los tres caballeros que se acercan a Carlomagno 
desmayado parecen hacer su entrada simultáneamente en el campo de 
batalla. El duc Aymón, padre de don Rinalte, ya (IVÍno~> antes; no era ne
cesario repetir ahora que «venía&, y no se ha dicho que, al ir hacia donde 
yada el emperador, se hubiese encontrado por el camino con el duc de 
Breytayna y con el cavayllero Beart. Cabe la sospecha, por ahora sólo 

1 J. HORRENT, Roncesvalles, Ilude s"r ¡, fragmml de cantar rk gesta conservé 
tll'Archivo de Navarra (Pampelu11e). tBibliotbeque de la I<'aculté de Philosopltie 
et Lettres de l'Université de Lieget., Parls, 1951, p. 133, confirmando a MltNÉN
DEZ PIDAI., ibíd., pp. I59·I6o. 

1 MENÉNDEZ PIDAL, ibfd., pp. 156·159. 
1 Reúno las alusiones trovadorescas al perdido cantar de Berart en RAMÓN 

l,I,ULI,, Libro de A migo y Amado, El Desco11Sttelo, prólogo, texto y traducción por 
Martlu de Riquer, col. •El Canto de los Siglost, Barcelona, 1950, p. u8, n. 4.• 
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sospecha, de que el duc Aymón del verso 97 sea persona distinta del duc 
Aymón que figura en los versos 84 a 94· Veamos si es posible argumentar 
tal suposición. 

n1 episodio que nos ha transmitido el fragmento de Roncesvalles se 
encuentra, como es sabido, en otros textos de la tradición rolandiana. 
Ateniéndonos, por ahora, a los textos franceses, recordemos que, como 
ha señalado Julcs I-Iorrcnt 1, unas versiones, las más antiguas, ofrecen 
una sola ~quete des morts•>, y otras, más modernas, afíaden una segunda 
<cqucte>> después de la derrota de Baligant y la conquista de Zaragoza 
por Carlomagno. Entre las primeras, el texto de la Chanson de Rola1:d 
del manuscrito de Oxford 2 nos da los siguientes elementos que ahora 
nos interesan: 

les colps Rollant conut en treis pernms... 2875 
sur luí se pasmet, tant par est anguissus. 2280 
Li empereres de pasmeisuns revint. 2281 
Naimcs Ji dux e li qnens Acelin, 2882 
Gcfrci d'Anjou e S\111 frcre llcnri 2883 
prcncnt le rc1, sil dn:ccut snz un pin... 2884 
Caries Ji reis revint de pasmcisnns; 2l:!<J2 

par les mains le tiencnt III de ses Larons... 2893 

Si comparamos estos versos con el texto correspondiente de Vene
cia IV 3 , nos será útil advertir que los 2875. 288o, 288I y 2883 de Oxford 
se repiten sin ninguna variante fundamental, como también el 2882, que 
en Venecia IV es: 

Naimes li dux: et li cont Encili11 

Los tres últimos antes citados, en Venecia IV son: 

o 2884 ~ 
o 2892 
o 2893 

a si lu prende si dri~arent sovin ... 
Quand l'cnperer revende pasmason, 
Naimes lo ten a quatro de ses barou ... 

3066 [G. 3071] 

3068 [G. 3073] 
3076 [G. 3081] 
3077 [G. 3082] 

1 J. HORRENT, La Chanson de Roland daus les littératures frall(=aise et espag-
1Wle au moye, age, tllib!iothcque de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
l'Uuiversité de Licge~. París, 1951, pp. 184-188. 

2 'fexto de R. MüRl'IER, La version d' Oxford, ~La geste Francort, I, Paris, 
Ig.¡o, pp. 81. 

3 ::;igo el texto de G. GASCA QUEIRAZZA, S. I., La Chanson de Roland, nel testo 
assouanzato franco-italiano. •l/ Orifiamma~. 'furín [1955 ), p. 160, cuya numera
ción de versos, distinta de la tradicional, doy entre paréntesis rectos y precedida 
de la inicial G. Antes, sin ninguna indicación, doy la numeración corriente, tal 
como se halla e u la edición de R. MORTULR, La versió11 de Ve11ise 1 V. d,a geste 
Frnncon, París, 19-fl, p. go. 
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No olvidemos esta última variante de Venecia IV (Naimes lo ten), 
que transforma un hemistiquio de Oxford (par les mains le tie1tmt). 

El manuscrito de París 1, en el episodio correspondiente al de Oxford 
que hemos visto, da la siguiente versión: 

l,u voit Rollaut jcsir mort et versé ... ' 3290 
sor le lmrou s'csloit li rois pasmez. 3294 
De pnsmison Karlcmnlnes revi.nt, 3295 
ez duc Nnymon ct le prcu Yoscclin, 3296 
J oiífroi d' Anjou et son frerc 'l'hierrl 3297 
le rol confortent... 3298 
Quant Karlemaincs revl.llt de pasurlson, 3307 
garde a la terre, voit jeslr son nevou... 3308 

El manuscrito de Cambridge (T) 2 ofrece una versión más peculiar:· 

Le corps Roullant choisirent eu sablon. 2444 
Charles eut deul... 2H5 
Au dcnl qni mniue sont venuz ly bnron; 2448 
ct ly duc Nuimcs met le roy n n•son: 2 .. 149 

[>' le clirigr palabras de cousucll)] 
De pasmcson viut le roy de l'nris. 2153 
Nnimcs ly duc, c¡ui fnt prcux ct hnruis, 2454 
Gicifroy d'Angou ct son frere 'l'icrris, · 2455 
les brns ly ticmtcut ct mettcnt sur lcur piz. 2456 

Estos últimos cuatro versos corresponden, con variantes, a los 228r-
2284 de Oxford, que hemos transcrito antes. 

Los manuscritos de Chatcauroux y de Venecia VIP, en la segunda 
oquete», que no tiene equivalente en las más antiguas versiones de Ox
ford y Venecia IV, Carlomagno se lamenta ante los restos de los fran
ceses muertos en Roncesvalles, y 

Quant 1i rois ot sn parole fenie, 6o27 
un pi plora, sa paro le [li cuers V7 J Ji asoplic, 
li cuers Ji faut, la parole li lie; 
desor Naymon a la barbe florie 6030 
s'est ncochcz voiant sa baronie. 
Ducl ot 1i rois qunnt d'apuie a Namon... 6032 

1 Edición de R. MoR'flliR, Le texte de Paris, •La geste I~rancor., l'arís, 19.¡2, 
página 89. 

• Edición de R. 1\IORTIER, Le texte de Cambridge, •La geste Fraucor•. Paris, 
1943· p. 69. 

• Ediciones de R. :Mortier. Le mamescrit de Cl~tileauroux. •La gcslc l~raucon, 
I>aris, 1943, p. 165, y Le mmmscrit de Venise VII [en facslnúl), «La geste Pran
con, I>aris, 1942. 
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Y ~ste texto se repite, con ligeras variantes, en los manuscritos que 
añaden la segunda «quete•>: París (46IJ ... ), Cambridge (3540), Lyon 
(x8g6 ... ). 

Estos textos evidencian que en la tradición rolandiana, tanto la anti
gua como la moderna, uno de los principales caballeros que consuelan a 
Carlomagno en sus plantos y que acuden a reanimarlo en su desmayo es 
el duque Naymes de Baviera, el Néstor de la epopeya francesa, cuyo 
nombre, en caso sujeto, es Naymes, pero en caso oblicuo es Naymon. 
'todo ello hace sospechar que el duc Aymón del verso 97 del Ronccsva
lles (pero no el duc Aymón de los versos 84 a 94) pueda ser el duc Naymon 
de Baviera. 

En los últimos versos del fragmento español aparece un detalle cu
rioso: el duc Aymón, el duc de Breytayna y el cavayllero Beart, a fin 
de reanimar a Carlomagno, <cprenden agoa fría, al rey con eylla da
van•> (v. roo). Ya notó Horrent que <eles pamoisons de Charles sont nom
breuses clans la tradition rolandienne; mais nulc part n'apparait le 
détail réalistc de l'<ccau froiclc•> sauf daus notrc pm!mc [el Ronccsvalles] 
et daus la traditiou scandinave ... corrcspondaucc ponr le moins curicusc 
entre deux traditions géographiquement si éloiguécs. Corrcspondancc 
qui n'a ríen de fortuit! Le détail cst assez rare daus l'épopéc; ct mcme, 
m'cn fomúrait-ou de multiples attestations que l'cxplication par le 
hasanl se briserait contre le fait significatif que seules dans tout !'en
semble rolandicn les traditions scandinave et espagnolc connaisscnt le 
détail de l'eau. Celui-ci devait se trouver dans l'histoire fraw;aise mise 
a _profit indépendammcnt par la Scandinavie et l'Espagne•> 1. 

Veamos qué dice el más antiguo texto de la tradición escandinava, 
o sea la rama octava de la Karlamagmts saga, la titulada Saga af Rzm
zivals barcfaga, segt.'tn la excelente traducción francesa de Paul Aebis
cher: 

[Carlomagno acaba su lamento ante el cuerpo ele Rolc.l:m, y) l\Iaintenant le 
roí toml>a sans connaissancc, et ses hommes pcnsl:rent qu'il était mort: mais il 
étaít vívant. :Maís le uuc Nemes étaít prochc ct vít cela: il cournt vers une eau 
courante en toute hate, et prit l'eau ct la jeta sur le visage <lu roi ct parla eusuite 
avec luí: oi,cve-toi, sí re roil, dít il... 3 

1 J. HORRENT, Roncesvalles, p. 131. 
2 P. AI~DISCIIIIR, Rolandia11a borealia. La Saga af Runzivals bardaga et ses 

dérivés scaudinaves comparés ti la Cllauson de Roland. Essai de restaura/ion d11 ma
nllScrit jra11~ais utilisé par le traduclertr norrois, I,ansaune, 1954. p. 230. 
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Nemes es la forma que el texto escandinavo da del nombre de Nay
mes o Naymon de Baviera. Este. último detalle, culiosa coincidencia 
entre la Kadamagmís saga y el Rmzcesvalles, refuerza de un modo insos
pechado nuestra conjetura: el duc Aymón del verso 97 del fragmento 
español no es Aymou de Dordone, padre de I{euaut de Montaubau, 
sino el duc Naymes o Naymon ele naviera. 

El error que aparece en el texto elcl Ro1tcesvallcs pueele deberse tanto 
al copista (y entonces tiene una explicación) como al autor (y entonces 
tiene dos explicaciones). 

En el primer caso es perfectamente posible que un amanuense que 
acaba ele copiar catorce versos referentes a un dttc Aymón (o sea a Aymon 
de Dorelone), al hallar en el texto que tiene ante la vista a un duc Nay
mót~ se confunda y crea que se trata del mismo personaje. En este caso 
tendríamos que editar: (!Venia el duc (N]aymón ... l>. 

En el segundo caso, al autor del poema le puede haber ocurrido lo 
mismo que suponemos al copista. Ante un original francés en el que se 
leía duc Naymou lm interpretado dtec Aymou. Pero más posible creo 
otro origen ele este errOl·, si 110 es una simple elistracción ele amanuense. 
El autor del Roucesvalles castellano podía tener presente un original 
provenzal, en el que al hallar el nombre dttc Naymon creyera que había 
que descomponerlo en N'Aymo1~, o sea Aymon precedido de la partícula 
honorífica E u (nuestro <cclom), que ante vocal se elide en N'. No ·atre
viéndose a decir en español dttc do" Aymou, prescindió de lo que consi
deraba la partícula honorífica. Pero si el error procede del autor, y no 
del copista, debemos seguir editando: (!Venía el duc Aymón.~.l). 

UN ASPECTO ZARAGOZANO. DEL ROLLAN A SARAGOSSA 
PROVENZAL 

En el poema épico provenzal Rollat~ a Saragossa, descubierto y 
dado a conocer por Mario Roques en 1925 1, quien acaba de reeditarlo en 
la colección (!Les classiques fran¡;ais du Moyen Agel) 2, ocurren numero
sos episodios dentro del recinto de la ciudad de Zaragoza, en la que reina 
el sarraceno Marcili y en la que temerariamente ha entrado sólo Roldán, el 

1 l\1. ROQUHS, Rolaud (¡ Sam¡:osse, •Homenaje a Meuéndez Pidnlt, III, Ma
drid, 1925, pp. 40i-418. Luego, el mismo M. ROQUES publicó integro el poema y lo 
estudió detalladamente eu Ro, LXVII-LXIX, 1942-1947· 

' Roland d Saragosse, poblltJ épique mériclioual du XIV• siecle, •I.es classi
ques fran~ais dn Moyen Age•, núm 83, Paris, 1956. 
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sobrino de Carlomagno, acudiendo a una cita de la reina mora Brasli
monda, esposa del reyezuelo. Cuando el caballero cristiano ha entrado 
en la dudad, un mensajero corre a anunciarlo a su rey, y 

tro alla suza uon pres dcffinamant; 
al rey Marcili vay la nova comptant. .. 

Marcili se apresura a trasladar la grave noticia a l;llS barones, otros reye
zuelos moros que allí están reunidos, y cuando ha acabado su parla
mento 

Am las paraulns hi es vengut Rollan 
per nticch la suza davant ... [534-535] 

y comienza el desigual combate. Al enterarse Braslimonda de que Rol
dán está luchando «en la cieutab> (544), se viste ricamente y montada 
en su mejor palafrén se dirige a donde está el valiente cristiano. Por el 
camino pregunta a un moro por él: 

cDigas me, freyre, si me vistes Rollan? 
-Oy yeu, ma donaa, so sapchas vcrcmant, 
ve ·1 vos lay sus alln SLtza davnat ... 

El viejo sarraceno coms de Bravis, que hacía siete años que esperaba 
vengarse de Roldán, acude luego presuroso para realizar sus deseos, y 
por el camino prcguuta a otro moro: 

•Si vos vistes Rollan. 
-Oy yeu, dls el, ha 1~ suza davaut ... [782-783). 

Todo ello ocurre, pues, a la suza, o delante de la sttza (a la sttz" davant). 
Como la palabra es rara, la primera vez que ha aparecido en el texto. el 
copista, al no entenderla, la ha transformado arbitrariamente. Antes 
de todo lo ahora recordado, al entrar Roldán en Zaragoza ha preguntado 
a unos mercaderes dónde estaba el rey l\Iarcili, y uno de ellos, llamado 
Guizamant, ha respoudido: 

cPer ma fe, sira, so respont Guizamaut, 
yeu le layciey buey alias uzas layans ... 

Hay que enmendar este texto leyendo: alta suza laya11s, o a la steza 
tayans. 

En el glosario de su reciente edición, s. v. suza, Mario Roques se 
limita a enviar a su anterior estudio sobre el poema provenzal, publi-
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cado en la Ro, donde escribió lo siguiente: o'l'oute cette séric de scenes 
se passe alta suza ou alta suza davant. I1 ne s'agit pas exactement du 
palnis, car Braslimonda. n'y habite pas et a meme une certaine route 
a parcourir a cheval per la carriera (571) pour a.ller du palais, OU elle 
est a.vec ses dcmoiselles (335) ct les seigneurs sarrazins (410 sqq.), á la 
mza; il s'agit plutot du sicge du souverain avec la place ou l'esplanade 
sur laquelle i1 donne. S'il en est bien ainsi, on est amené a voir dans 
st1za une variante de seza, que Raynouard a enregistré au sens de <csiege 
de l'empereun; Antoine Thomas en a montré l'extension dans le M:idi 
de la France, au sens de «siege episcopal•>, du Poitou a Tarbes et de I.,i
moges a Carcassoune; E. Levy l'a signalé en Gironde au seus de osiege 
judiciairel); el n'cst pas étonnant de le retrouver en Provence avec•uu 
sens analogue. On peut se demander si la forme suza n'est qu'une va
riante labialisée de seza, ou si elle s'explique par une influeuce de susl) 1• 

A mi entender acierta Mario Roques al afirmar que suza es el osiege 
du souverain avec la place ou l'esplanade sur laquelle il donne>i; pero 
creo, no obstante, c1ue no es en modo alguno una variante de scza. Como 
sea que la -d- intervocálica da -z- en provenzal (laudare > tauzar; att
dire > auzir; adorare > azorar, etc.), sería bien regular y natural que un 
prov. Stlza proviniese de un *suda. Se impone, pues, buscar en Zaragoza, 
algo como *suda. con el significado de (!Siege du souveraim. No tardare
mos en encontrarlo, atestiguado en un documento latino de Alfonso I de 
Aragón extendido al año siguiente de la conquista de la ciudad: «in illa 
aptda civitatis Zarago~a,> (doc. de III9) 2• Se trata del edificio de la 
Zuda, todavía en pie en Zaragoza, como en otras ciudades españolas 
que tuvieron cierta importancia en la época musulmana. Como es sabido, 
la zuda es voz de origen árabe y significa <(palacio del gobierno y de las 
oficinas reales, que estaba adosado a la muralla» 3• Existe también en 
catalán, donde a!Jarece en las formas f~tda y suda 4• 

Vistos desde esta interpretación de la palabra suza 6 , los antes cita
dos versos del Rotlan a Saragossa tienen un sentido perfecto y responden 

1 Ro, LXIX, 1946-47, p. 347· 
2 ]. M ... LACARRA, La couquista de Zaragoza por Alfonso l. Al Andalus, XII, 

1947· p. 93· 
3 Véase L. 'l'[ORRES] n [ALDAS], Bab-al Sudda y las zudas de la Espa1ia orien-

tal. Al A udalus, XVII, 1952, pp. 165-175· • 
' En el Diccionari AgttiM, VII, p. 329, se un 1111 texto de las Costums de Tor

Ios,¡ referente a la zuda que todavia existe en dicha ciudad: •Atressi presó nengw1o. 
no den hnvcr sinó en In ciutat, -;o és a saber, en la fttda ... t. 

6 I,ns fonnas aragonesa y castellano. zuda, la catalana fttda y la árabe bab
al srtdda, obligan a mantener, en el texto provenzal, lo. división la suza, eu vez de 
l'a.suza, como podría hacer pensar el illa afuda del citado documento de II 19. 
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a una evidente realidad topográfica. Roldán se introduce en el VleJo 
recinto de murallas de Zaragoza, en el que está enclavada la Zuda, y 
allí lucha valerosamente. La reina se entera de que está peleando <ten la 
cieutab> (544), y parte hacia <<alla suza1> (575). Braslimonda estaba, pues, 
fuera de la ciudad, concretamente «sus el palays1> (335). El rey Marcili, 
por su parte, cuando huye de Roldáu, que está derrochando valor en 
la explanada que hay delante de la suza ((lalla suza davanb>, 575), se 
retira <<sus el palays1> (700). Este <cpalays,>, residencia de los reyes moros 
y situc.do fuera del viejo recinto de murallas (lejos, por lo tanto, de la 
<<cicutab>) es, no hay duda, el de la Aljafería, que tambien se mantiene 
en pie en nuestros tiempos, fuera del recinto de la vieja ciudad y escasa
mente a un kilómetro de la Zuda. Recuérdese que en la conquista de Al
fonso el Batallador el 18 de diciembre de III8 se tomó la Aljafería y el 
día siguiente la Zuda 1. 

Hay, pues, en el Rollan a Se~ragossa cierto verismo topográfico, que 
se acrecienta si reparamos en que el castillo de Gorreya, citado varias 
veces (1272, 1398, 1403) es Gurrea de Gállego, villa situada a unos 35 
kilómetros al N. de Zaragoza. ~l'al verismo, ¿se debe al texto de finales 
del siglo XIII o principios del XIV que nos ha transmitido el Rollat~ a 
Saragossa? Nada se opone a ello en principio, pero más lógico parece 
que esta precisión geográfica proceda de una tradición más antigua, tal 
vez del texto épico perdido del cual el Rolla" a Saragossa parece una re
fundición. En la pura tradición rolandiana, Roldán no combate nunca 
<<en ZaragozM, pues lcgcndariamentc esta ciudad 110 fué pisada, que 
sepamos, por túngún franco 2 antes de ser tomada por Carlomagno des
pués de la batalla de Roncesvalles, muerto por lo tanto, Roldán. Por 
ello creo, a pesar de las recientes palabras de Mario Roques 3, que cuando 
Guilh~m de Berguedán, en un sirventés escrito cutre n8o y n85, dice 

] a del tornci no·us cal gabar ni fcincr, 
c'anc non vale taut Rotlans Serragosa, 

alude, como indicó Aurelio Roncaglia 4, a un antiguo poema prox1mo 
al Rollan a Saragossa, a mi entender a un antepasado de éste, que, 
como su gemelo Ro11sasvals 5, parece una refundición tardía. 

l\lARTÍN DE RIQU~R 
1 Véase LACARRA, artículo citado. 
~ Excepto los mensajeros llasln y llasán, decapitados por el rey moro, y 

Canelón, el traidor. 
3 Edición del Rola11d a Saragosse, p. V, n. I."' 

• A. RONCAGI,IA, Roland a Sarago.~sa, Cultura Neolatina, X, 1950, pp. 63-68, 
' Véase M. DE RIQUI~R. La antigüedad del Ronsasvals provmzal. •Coloquios de 

Roncesvallest. Zaragoza, 1956, pp. 245-251. 
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