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. 	• . 

Los fabliaux forman parte importante de la litera-

tura burguesa y satírica que aparece durante los siglos XII y 

XIII. Narrados en tabernas repletas  de burgueses Y viajeros se- 

gin unos; o bien, cuentos de sobremesa Para la aristocracia según 

otros, los fabliaux retratan a la gente oomln de 'su ép,oca., Desfi 

lan Por ellos frailes Y curas libertinos, burgueses y  mercaderes 

ricos, maridos engañados, mujeres astutas, todos presentados a 

través de una mirada picara y minuciosa que capta las reacciones 

Y actitudes cotidianas sin Perdonar la burla. 

Al intentar en este trabajo un acercamiento a  la 

magen de la  mujer en los fabliaux,  el propósito fundamental es 

encontrar, a partir de los elementos sociohistóricos de la época 

que produjo este tipo de literatura, las causas de la creacion y 

aceptación de una imagen tan negativa de la mujer, presentada co 

mo encarnación de la astucia y la maldad, y opuesta tanto •a la 

concepci6n cortés de la dama, como a lo que se espera de una bue-

na esposa burguesa. 

1 
1 
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Se escogió el enfoque sociohistórico por conside-

rarse el más adecuado nara nuestro tema de estudio, ya que aquí 

se hará la comparación entre la realidad histórica de la mujer 

burguesa, la concepcién de la la mujer en la mentalidad coman, y 

la representacáén literaria de ésta misma, va propiamente en los 

fahláaux. Las dificultades a las oue nos enfrentamos no se redu- 
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jeron a la falta de datos históricos en cuanto a la mujer medieval 

se refiere sino también al hecho de no contar con los textos en 

francés medieval original -se trabajó sobre la adaptación al fran- 

cés moderno en prosa de Gilbert Rougier en la edición de Folio7, 

    

ni con el número total los •fabliaux  conservados sólo se pudie- 

     

ron analizar los cuarenta y cinco que contenta esta edición-. 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones 

cióan inductivamente válida, al permitirsenos 

se logro una aproxima- , 

analizarlos'diferen- 

tes contextos en que aparecía 	mujer y encontrar las ideas Pre-
s 

valecientes que conforman el tipo 	,mujer presente en los fabliaux. 

El trabajo se divide fundamentalmente en tres par-, 

tes: una primera aproximación a los fabliaux, como Presentacion; 

una fundamentación teórica del análibis sociohistórico que haremos, 

apoyándonos en la importancia de la tradición en la literatura me- 

  

dieval y presentando el concepto de Zumthor 

MUiévale, de los tipos como elementos tradicionales presentes a 

largo :de la producción literaria medieval; por último aplica-

remos el concepto de tipo a la representación literaria de la mu- 

en su Essai de Poétique  

jer en los fabliaum, esbozando antes las ideas prevalecientes du-

rante el medioevo sobre el sexo femenino -para lo cual utilizare-

mos las observaciones Que al resnecto hacen Simone de J3eauvoir en 

el Segundo Sexo y Frances y Josenh raes en !Domen  in the Middle  

/loes-, y ligando el tipo de la mujer a la situaci6n histórica de 

la (5poca, lo que nos permitirá aventurar algunas hip6tesir:„ ranc 

r-71_ (7.ft 10;17c 	razone truca dan lugar a #7!5ta repre5en- 
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táción de la mujer en la literatura y a su aceptación por parte del 

público. 

Entre las interrogantes que se plantean a lo largo 

dei trabajo, habrá que destacar la qUe'. se refiere al*motivo.-pcit el 

cual el clerlgo, probable •autor de los•fabliaux. critica a la  mu-, 

jer. Tomando en cuenta la privilegiada situación del clérigo en 

sociedad, como letrado y miembro al mismo tiempo de la clase 

social a la que ataca, será necesario cuestionarnos en qué grado 

critica realmente a la mujer; cómo influye en estos ataques la 

condición de la trabajadora urbana; y en ›qi.ie medida responde la 

imagen femenina. presente en los fabliaux, a la mentalidad de la 

epoca.  

Para facilitar la lectura se han incluido tres a en 

dices: el apéndice A contiene la traducción de todas las citas en 

francés o inglés marcadas con un asterisco en el texto; el apéndi-

resuine brevemente y por orden alfabético cada uno de los fabliaux  

.utilizados presentando las características principales de los per 

sonajes y los adjetivos que los describen, así como algunos datos 

útiles para el análisis; el aPéndice C presenta la división de las 

mujeres en buenas y malas realizada para analizar el tino de la mu-

jer en el capítulo tercero del trabajo. 

• = 
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. LOS FABLIAUX  

1. CONTEXTO HISTORICO 

l siglo XIII en Francla  se encuentrá.dominado por 

esa 'invención francesa. 	cortesía (i) 	La novela cortás'des- . 

e mediados del siglo anterior y durante todo este siglo, cobta_. 

ran auge ; y tiene rePresentantes conspicuos; sin embargo. 	lite- 

ratura del siglo-XIII se caracterizaba " yapor una gran diversidad 

de gustos y PreocuPaciones- Los  autores  se individualizaron y dis 

untos géneros siguieron sus ProPios cauces comPartiendo a veces 

un Plblico que aceptaba nostálgico  las  viejas canciones de gesta, 

se apasionaba con la novela,cortés y el canto trovadoresco, para 

después admitir con igual placer la novedad satírica e un Roman  

Renart o un fabliau como cuento de sobremesa(2). 

Los fabliaux  son narraciones cortas en verso, 

intención satírica y a veces moralizante, que surgen a partir del 

siglo XII. Probablemente por la influencia de los adelantos téc-

nicos, el desarrollo del espíritu crítico propiciado por las uni- 

1. Réau. p. 263. (Las fichas bibliográficas completas se encuen-
tran en la bibliografía al fina3 de este trabajo). 

2. En Henriot se afirma que el páblico se diversifica y los géne-
ros se especializan dirigiéndose a distintos públicos. Sin 
embargo se ha visto que otros autores admiten la diversidad 
de públicos, en especial para los fabliaux, obedeciendo a ra-
zones e intereses diversos. 



te siglo, lo qué, Réau y Cohen llamarán "las manifestaciones del 

'realista 	ue carac- bliaux representarán :al espíritu satírico 

la experesión literaria 	la terizara un importante segmento 

constituyen el germen Para Payen(5), los fabliaux  

fija a mediados de la novela francesa posterior. Su aparición se 

4. 
-) 

3. Las universidades se encuentran muy influidas por el abandono 
del, idealismo agustiniano ante el materialismo aristotélico 
asumido por Santo Tomás y los dominicos. cfr. Le Goff, 1971. 
Réau. pp. 292 y ss. 
Payen, 1970. n. 180. 

6. Payen, 1962. nn. 31-33. 

versidades(3), el crecimiento de las Ciudades y el consiguiente 

ascenso de esa nueva "clase burguesa", se empieza a dar, desdees.- 

esptritu burgués"(4) en la literatura entre las cuales los fabliaux  

ocuparán un lugar notable. 

Con el Roman.de Renart 	el .'teatro cómico, los 

epoca  que, entre otras particularidades se ocunara no 	los no-

bles y aristócratas aureolados por el idealismo del amor y los 

elementos maravillosos sino de la gente común y su vida cotidiana, 

matizado esto por un tono burlesco que ridiculiza Y hace Parodia 

de todo lo que toca. 

del siglo XII, y es en el siglo XIII cuando adguie'ren mayor popu-

laridad. Durante este siglo, como hemos dicho antes,- surgen nue-

vos géneros.:, la epopeya y la novela en verso pierden fuerza y la 

vieja lírica cortés decae también ante el advenimiento de la pro- 

sa(6). 



El siglo XIII se caracteriza en Francia por la es-

tabilidad económica y política que ha propiciado la centralización 

del poder monárquico y la promoción de la burguesía comerciante. 

Aunado a esto, la cruzada albigense marca el fin del auge de la 

lírica cortés, y todo ello resulta decisivo para un cambio en la 

sensibilidad del público, reflejado en una actitud más critica e 

inclinada hacia la razón. El Roman de la Rose en sus dos partes, 

es un ejemplo indiscutible de este cambio tan radical. 

Por otra parte como Zumthor sefiala(7), las nuevas 

tendencias literarias se encuentran ligadas al despertar durante 

los siglos XII y XIII, de la vieja cultura popular y folklórica 

anteriormente dejada de lado por la tradición clásica. 

Para explicar el nuevo giro realista en Ia. litera.- 

tura habrla que mencionar también las comparaciones 	Réau 

Cohen entre la lírica provenzal meridional y la lírica del norte 

del país (8) 
	

De algunalnanera estos autores encuentran entre otras 

diferencias notables, la tendencias a la entrega carnal en la 11 -

rica narrativa del norte, mientras que el Mediodla se contenta con 

el deseo de lo inalcanzable, y explican esto a partir de un espiri 

tu más inclinado a lo concreto en el norte: "La ansiedad sin es-

peranza causaba repugnancia a su espíritu realista, y su idealis- 

1 
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7. Zumthor. 7. 344. 
13. Riau. pp. 279-3n0. 

1 



1 
1 
1 
1 

IV 

mo siempre necesitó,.para'manifestaráe, :un material asidero'(9). 

Así:, la influencia de las ciudades y el desarrollo 

mercantil en el norte, a donde los poetas se' dirigen en busca de  

público, cobran importancia al ser ahora los burgueses quiénes pa-

garan la literatura que se tendrá que adaptar a sus gustos. (Se-

rla importante aguí subrayar la situación geográfica de a pro- 

ucción d 'los fabliaux: los márgenes del Loira, Orleáns, 

hamPafia..; la Isla 	rancia, Normandía , y todas lasa Provincias 

del norte, sobre :todo Artojs . 
icardia(10) 

De esta manera, no soló por formación ` e ln1incio- c 	a, 

nes personales, sino tal vez 	v' como revancha` ante el desprecio de la 

'aristocracia por su condición, los burgueses propiciarán un nue-

vo tipo literatura más realiSta ohedeci-endo a sus preocupa- 

ciones materiales cotidianas, y satírica dirigida hacia todo aque 

llo que les era negado por no ser nobles de nacimiento(11). 

9. v. nota 3; por otra parte, como Hauser lo señala, surge con 
el gótico un naturalismo que bien podría encontrar su justi-
ficación en la frase de Santo Tomás, citada Dor él: "Dios se 
alegra de todas las cosas, porque todas y cada una están en 
armonía con su Esencia". De esta manera la tendencia al rea-
lismo y a captar cualquier detalle de la vida cotidiana se li 
ga con la idea de que "toda realidad por mínima, por efimera—
que sea tiene una relación inmediata con Dios: Todo expresa 
lo divino a su manera". Hauser. p. 291. 

10. Rougier. p. 18. 
11. Des Granges. p. 88. Asi, lo que este autor llama "esnrit 

gaulois" no es sino "la revanche de la bourgeoisie contre la 
noblesse et le clergé"(*), y de ahí las parodias del amor cor-
tés como serian las situaciones del marido cornudo cuya mujer 
se presenta como todo lo opuesto al ideal cortés de la dama. 



1 	2. ORICENES Y DEFINICION DE LOS FABLIAUX 

Los problemas de los antecedentes literarios y de 

la propia definición de los fabliaux, han sido estudiados por mu-

chos medievalistas sin lograr llegar a conclusiones definitivas. 

1 
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En cuanto a los origenes literarios existen diversas teorías de 

las que sólo hablaremos brevemente, sin agotarlas en su totalidad. 

Edmond Faral los ligan a un género latino similar, 

relacionándolos con el teatro cómico-clásico(12); Per Nykrog(13). 

y Zumthor los emparentan con los exempla latinos, basándose en las 

moralejas que muchas veces parecen mal ligadas al texto como o 

deciendo a una regle fijada por el género que no tiene ya mayor 

importancia en los fabliaux. También se les relaciona con ap6- 

logot y-fábulas así como con la tradición oriental del Caiila et. 

Duna, difundida por traductores árabes y judlos(14). Sin embargo, 

podríamos afirmar con Payen que además - 4e que los fabliaux pueden 

surgir de ese fondo común de leyendasy cuentos populares presente 

en todas las civilizaciones, ya en los siglos XII y XIII se han 

adaptado tan bien a las necesidades y preocupaciones de la socie- 

dad medieval, que resulta inútil buscar cualquier huella de exotis 

mo en ellos(15). 

12. cit. por Rougier. p. 12. Faral se refiere concretamente al 
fabliau latin. 

13. idem. 
14. cfr. 	Des Granges. p. 95 y Payen, 1971. 
15. Payen, 1971. pp. 274, 275. 



Por otra parte, el origen del término fabliau(16) 

se encuentra en la palabra picarda fabliau, o en fahel, fableau  

del dialécto de la Isla de Francia. Fabelet, fablel, fabel, fa-

bleau y fabliau, son todas variaciones del diminutivo de la pala-

bra fable, tomada en su sentido más amplio, como cuento. Para 

Gilbert Rougier la palabra nace a fines del siglo XII y cae en de-. 

susocon el género al que representa durante el Primer cuarto del 	; 

Por lo que toca a la definición de los fabiiaux, 

enfrentamos a otro arduo Problema que de alguna manera influ 

la dificultad de rastrear sus orlgenes. Los fabliaux pre- 

   

sentan una diversidad tal que impide su encasillamiento bajo una 

sola etrC.tueta, lo cual provoca entre otras cosas que  los eruditos 

no se pongan de acuerdo en cuanto al nImero.de fabliaux existen- 

tes. Siguiendo a Zumthor(17), contaremos alrededor de ciento cua- 

renta, aunque sólo sesenta de ellos sean intitulados as i por sus . 

propios autores(10). 

16. cfr. Des Granges p. 94 y Rougier p. 7. 
17. Zumthor. p. 395. 
18. Ir realidad Zumthor afirma que "les manuscrits antgrieurs au 

lorsqu'ils designent globalement le texte, le 
font a l'aide d'une expression discursive aui no saurait en 
aucune manihre remplir la fonction de nom pronre des titres 
post-mediévau>;"(*). Zumthor. p. 73. Así, podemos suponer 
que en sus orígenes los fabliaux no llevaban los títulos que 
algunos siglos más tarde se les adjudicaron. A lo que noso-
tros nos referimos os al hecho de que el autor diga explícita 
mente nue lo que va a narrar es un fabliau, ya que muchos so-
lamente anuncian "una historia" o un "cuento". 



rrativo. 

La dificultad de la definición-sUrge pOrque parece 

que en su época, diversas palabras como lai, fabliau, fable y 

exemple, intercambiables arbitrariamente entre sí, designaban a 

las narraciones breves en verso. De esta manera todo cuento popu-

lar podía ser un fabliau si se presentaba en forma de poema na- 

Algunos de los fabliaux entrarían dentro de la lite 

ratura edificante y  cuentos  piadosos ("La housse Partie"*), otros 

comparten las características del lai cortés o de la lieratura ca-

balleresca ("Lai d'Aristote",, "Chevalier 1 la robe vermeille", en 

donde se utiliza todo un vocabulario cortés). En general pueden 

simples cuentos graciosos que utilizando diversos recursos -des 

el juego de palabras C"LaVíaillequi:ointHla paume 

hasta la broma burda ("Les perdrix", "Estula")-, entrarían dentro 

• de la literatura satirica pero inocente, o bien llegan a ser cíni-

cos y maliciosos ..de subido color verde" con tintes escatol6gicos 

y vaudevillescos ("Les quatre souhaits de Saint Martin", "La dame. • 

qui fit entendre a son mari qu'U rAvat". 

Como se ve, la frontera entre los fabliaux  y 

otros g6neros literarios vecinos está muy mal delimitada; sin 

embargo los estudiosos coinciden en que dentro de la generalidad, 

las características que los definirían son: el realismo que exclu 

ye todo elemento maravilloso -aunque encontramos episodios en el 

cielo o el infierno, la pintura sigue siendo realista (hay que 

Ver a ífl Pedro, de carne y hueso, apostando almas en el infierno) •-; 



ti 

el retrato de la vida cotidiana y la gente común; y por último, 

vena satírica prevaleciente en la mayoría de los casos, exceptuan-

do los fabliaux de interés puramente edificante. Otra de las ca-

racterísticas comunes seria la unidad. Se trata de relatos cortos 

bien construidos en torno a una intriga, generalmente única, que 

se resuelve hábil y rápidamente. Para Payen, y en esto contradice 

a otros autores como Rychner, que encuentran ciertos fabliaux ile 

gibles(19), el rigor con que están escritos revela a un autor le-

trado y a un público exigente(20). 

En cuanto a la estructura formal de los fabliaux, 

de la cual no nos ocuparemos, baste asentar que todos, salvo dos, 

están compuestos en versos octosilabos de rima pareada y sin cesu-

ra. Sus dimensiones como las de los lais, oscilan entre la vein-

tena y el millar de versos (en general de doscientos a quinientos), 

y muchos de ellos concluyen con una moraleja(21). 

3. CARACTERISTICAS GENERALES Y PERSONAJES DE LOS FADLIAUX  

La intención satírica de los fabliaux, ademAs de 

presentar intrigas bien logradas, es de interés por la observación 

minuciosa -aunque burlona y maliciosa-, de ciertos rasgos del gus-

tú Y mentalidad de la gente de su época. Aunque no puedan tomarse 

19. Rougier. n. 13. 
20. Payen, 1970. p. 181. 
21. cfr. Zumthor, Pougier y Payen. 
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corno cuadro exacto de la sociedad, ya que repógen sólo los aspectos 

que se prestan a la broma, de alguna manera, al satirizarlas, es-

tán revelando ciertas preocupaciones y presentando a los sectores 

sociales olvidados por los géneros anteriores. No sólo aportan 

detalles de: 	 vida cotidiana la gente, sino que al retratar ya 

sea a los curas lascivos y ambiciosos a los maridos celosos 

cornudos o a los c erigos(22), con su privilegiada situación como 

letrados, pero nómadas y libres de obligaciones, se denuncian situa 

ciones vividas -aunque exageradas-, en las que todos se recono 

ce./1(23):!  

Como Hauser afirma, de alguna, manera esta literatu-

_ "realista" logra la Identificación del ambiente de la escena r 

presentada. con el ambiente habitual del espectador en su vida coti 

diana, por lo que éste no permanece "ajeno a la obra de arte, no 

se encuentra frente a ella como un habitante del otro mundo, sino 

que está incurso en la esfera misma de la representación", forman-

dose así una continuidad entre el escenario y el público(24). 

Por otra parte,' muchas veces las víctimas satiriza- 

22. El término clérigo corresponde a la palabra francesa clerc. 
Para mayores datos sobre éste v.pp.64-65 de este trabajo. 

23. Hauser explica esta observación minuciosa de los caracteres 
y de la vida cotidiana como "producto de la vida ciudadana 
y de la economía mercantil": por una parte en la ciudad se 
concentran múltiples tipos de gente, lo que agudiza la capa-
cidad de observación de sus habitantes, y por la otra, "el co 
nacimiento de los hombres y la justa valoración psicológica 
del prójimo, con vista al negocio, son los requisitos intelec 
tuales más importantes Para el comerciante" Hauser. u. 327 

24. Hauser, p. 327. 



dás no son tan culpables, y los ataques que reciben podrían pare-

cer gratuitos si no fuera porque obedecen a razones tan válidas Co 

mo seria la opinión generalizada y aceptada acriticamente por 

dos. Me refiero aquí sobre todo al caso del villano(25) a quien 

se hace'aparecer en ciertos fábliaux como estúpido, y al de la mu 

jer quien será ligera -por no decir libertina- 	siempre dispues 

ta a engañar a algUien. 

Los fabliaux presentan una gama de personajes entre 

los cuales encontramos burgueses y mercaderes ricos; frailes y 

curas libertinos; clérigos burlones y astutos; sirvientes corrup-

tos; y con menor frecuencia caballeros o grandes señores; además 

del trío del marido, la esposa y el amante. 

Las mujeres ocupan un lugar preponderante, pero ge 

neralmente para ser criticadas; los mendigos y lisiados son siem-

pre víctimas del humor negro de los autores, así como la gente del 

pueblo, presentada por .lo común bajo ,papeles grotescos. Ante es-

to último habría que tomar en cuenta sin embargo, el hecho-que más 

tarde se analizará-, de que aunque -la idea más o menos subyacente 

25. El término villano (del francas vilain) se refiere a los miem 
oros del estado llano o tercer estado de alguna villa o aldea. 
En la Edad Media el pueblo en general era villano en contras-
te con los nobles o los miembros del clero. El burgués pudo 
haber sido villano en sus orígenes, pero al ascender en la 
escala social a través de sus actividades urbanas, ocupa un 
lugar superior al del simple villano. 
Para aclarar el uso del tf5rmino villano en los fahliaux  v. no 
ta 40 del canItulo lir. 



salir de problemas, y con ciertos villanos que, 

les trampas, logran venganzas insospechadas. 

través de hábi- 

1 

del villano, .sea la de un ser necio, feo y sucio (26) a quien 

es fácil engañar; en la mayoría de los fabliaux que se analizan 

en este trabajo, el villano resulta más astu:o que quien intento 

burlarlo. 

Los personajes de los fabliaux no se nos presentan 

con una,'psicología complicada y analizada a profundidad. Cada uno 

e 	ellos esta esbozado a Partir de '.una o dos cualidades o defec 

\tos que más bien representan estereotipos que individualidades com 

nlejas. Los personajes masculinos, por ejemplo, serán maridos bur 

gueses o villanos ricos, ya sea engañados o vebgadores 	curas 

. lascivos cuyo único interés es satisfacer  sus deseos. En.losadeis-

tintos fabliaux  los encontraremos en, situaciones similares, y reac 

cionando de manera más o menos previsible. Esto no es tan evi-

dente con las mujeres quienes tejen complicadas intrigas para 

Antes de referirnOs a los autores y público de los. 

fabliaux, sería importante subrayar ctue aunqUe el fabliau satiriza 

a la sociedad de su tiempo, en general se cuida de criticar de- 1 

masiado 	el orden establecido, contribuyendo de alguna manera a 

26. Acerca de la fealdad física del villano, habría que tomar en 
cuenta la observación de Payen sobre las condiciones de vida 
y la dieta de cualquier villano: 	"il faut croire les oeuvres 
quanti elles peignent la laideur de ces vilains qui sont sous-
alimentés. La beauté physiaue elle aussi surpose une certaine 

aisance"(*) Payen, 1970. n. 1R. 

1 
1 
1 
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• 

mantenerlo(27). 	Su objetivo es simplemente provocar la risa a par 

tir dé los recursos más a la mano. 

Para Poder oomPrender me or las caraoterlsticas ge-

erales de los fabliaux, seria conveniente mencionar tanto a sus 
• • 	 , 	 • 	,• 	 „ 	 • 	• 

, 	, 	 .,,,. 	• 	 • 	 • 	'• 	 ,- 	• 	
. 

autores como a áu'pilblicO y 	ello es necesario recordar .: qué" 
-• 	 , 

en ."su r.origen los .,fabliaüÑ  debieron pertenecer a la literatura  
. 	. 	. 

Pral (28) 	Este hecho explica las Caracteris.t1CaS. - de •la comicidad 

de los fabliaux, que era directa, sencilla y si se quiere burda, 

al  exigir la -':complicidad inmediata del auditorio (29).  
. 	. 	. 

J1..-1)arti.r • de _la anteriOr, podemos  suponer qué l al 'ser 

tan estrecha la relación del autor-actor con su publico (3'0) el 

arte de relatar contributa  en gran medida al *éxito del primero, 

27. Payen, 1971. p. 273, y Des Granges. p. 94. 
28. "la récitation de 1 ' oeuvre devait avoir son importance . La 

place des dialogues et les indications scgniques gparses dans 
les textes laissent entendre que la lecture était enpressive 
et mime"(*) Payen, 1970. p. 181; por otra parte, las repeti-
das frases de advertencia o de simple llamado de atención al 
publico, son claros signos de la difusión oral• de los fabliaux. 
cfr. Payen, 1971 y Zumthor. 

29. "Le comique des Fabliaux est facile parce qu'il exige la pré 
sence du groupe. La nouvelle du XIV é silcle (hecha para ser 
lelda individualmente) est plus fine et pinuante mais moros 
hardie et drue"(**) Payen, 	1970. 

30. Como se verá en ir p. 26 de este trabajo, hay en la Edad Me-
dia una cierta confusi6n entre los términos autor v actor, y 
nor otra narte, os nrobahlo aue el mismo autor divulgara su 
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probableMente se trataba de historias del dominio común, 	su 

portancia no residía en la novedad de la anécdota, sino en la 

habilidad para narrarla(31) 

Entre los pocos autores de fabliaux que se conocen, 

—Sólo algunos pueden ser lo calizados dentro de la historia litera- 

ria, 	resto son nombres de desconocidos frente a una gran mayoría 

de fabliaux  an6nimos-  se deduce que se trataba de gente con gran 

movilidad social(32); Poetas aficiónados, Juglares, ministriles, 

goliardos(33), y sobre todo clérigos. Los poetas conocidos como 

Ruteboeuf o Jean Bodel permiten suponer que el fabliau era para 

ellos un género menos(34) y el mismo Ruteboeuf utiliza un estilo 

menos adornado para escribir sus fabliaux(35) 

e puede si/poner, sin embargo, que se trataba de un 

género producido en abundancia, y hasta se afirma que recitar un 

31. Payen, 1971. p. 275. 
32. Zumthor. p. 395. 
33. En Le Goff, 1971,. encontramos que los goliardos son clérigos. 

errantes, tachados por muchos de vagabundos, rufianes y bufo-
nes, de gitanos y pseudoestudiantes; y definidos por otros 
como una especie de 'inteligentzia urbana', "ambiente revolu-
cionario abierto a todas las formas delcaradas de opopicién 
al feudalismo". Son estudiantes pobres sin beneficio alguno, 
fruto de la movilidad social característica del siglo XII. El 
juego, el vino y el amor son sus temas predilectos, siempre 
inclinados hacia una cultura laica. Fueron marginados del 
movimiento intelectual aunque zu actitud liberadora y de rebe-
lión sea retomada en los siglos posteriores. Los temas de 
la poesía goliarda serán transformados después en lugares 
comunes de la literatura burguesa, y podríamos afirmar que 
los fabliaux se vieron influidos por este espíritu goliar-
do. 

34. Henriot, p. 59. 
35. Zumthor. p. 396. 

1 
1 
1 
1 
1 
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fabliaux era uno de los gestos de amabilidad y agradecimiento que 

los oradores aficionados debían a su anfitrión: 

Usage est en Normandie 
que qui herbergiez est, qu'il die 
rabié' ou chancon die a l'oste¿(*) (36) 

Lo anterior nos conduce .a intentar definir al públi 

de los fabliaux. Para Bédier(37), éstos tienen auditorio en

todas las clases sociales, ya fuera gente de baja condici6n que 

se encontrara en las ferias, villanos hospitalarios o burgueses 

frecuentaran las tabernas, 0 bien grandes señores que escucha- 
, 	 •-•,. 	• „ , 	 • 	 , 	. 

los fabliaux como anécdotas de sobremesa. 

Algunos estudiosos coinciden en que los 
' 	.• 	 . 	• 	 • 	 • 	 • 

e ninguna manera se dirigían -por lo menos en su intención prime-
, 

a un público exclusivamente popular, ya que las principales 

víctimas satirizadas eran los villanos y las gentes de las clases 

más bajas(38), sin embargo, reconocen que el tono burdo y las vul-

garidades sugieren a un público más sensible a la carcajada que 

a las sutilezas(39). De cualquier manera, esas mismas caracterís 

ticas no deben haber sido menospreciadas por auditorios nobles, 

que no s6lo debían conservar aún parte de su rudeza primitiva, si-

no que podían tener diversas razones' para aceptarlas: Per Nykrog 

36. cit. por Pougier. p. 11. 
37 Idc.w. p. 11. 

38. Henriot, Pougier, Payen. 
39. Pychner afirmaba que la mayoría de los fabliaux tenla una ver-

si6n aristocrática y otra popular. Payem 1968. p. 33. 



afirma que la pintura realista del amor debió ser un contrapunto 

del ideal cortas, ya fuera para desmitificarlo, o para subrayar 

qu7 la cortes£a era privilegio de una élite(40). 

De esta manera, podemos concluir que tanto los gran 

des señoresi como los burgueses que propiciaron especialmente su 

difusión- y rlos villanos aceptaban sin reparos f este tipo. de pro 

ducción literaria. 

e 
1 

1 

1 
1 
1 
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40. "On tient le ménestrel pour sage s'il s'ingenie a composer beaux 
récits et belles histoires qu'on dit devant ducs, devant 
cocotes"' (*) se afirma en uno de los fabliaux. Rougier p. 28. Por 
otra parte y en lo que respecta a la aceptación de las.vulgarida-
des de los fabliaux por parte de los auditorios nobles, habrfa 
que subrayar con Payen, que "Les nobles clames de Florence ne se 
choquaient pas de certaines gaillardises de Boccace, et ron 
était friand des contes de La Fontaine dans le si pollea XVIIe 
si cle(**) Payen 1971. n. 276. 



-7- 

II, FUNDAMENTACION TEORICA  

1. PERTINENCIA DEL ENFOQUE SOCIOHISTORICO 

Cualquier acercamiento a un texto literario implica 

U n complejo proceso en el que tanto el objeto por analizar como el 

ujet°  que analiza juegan  Papeles  relevantes. Existen desde ese 
. 	, 

instante.dos historicidades distintas: la del momento de la pro- 

ducci6ñ y la del momento del consumo. Al enfrentarnos a un texto 

medieval la distancia entre ambos momentos es tan grande que la. 

relacion texto-lector se dificulta Particularmente. 

El lector contemporáneo se encuentra implicado en 

un universo totalmente alejado de aquél que produjo al autor del 

texto medieval. El lector, comprometido con su tiempo y su cultu- 

ra no puede realizar la simple lectura que efectuaría el hombre me 

dieval'Retomandola opolición de .Ztimthor entre lectura e inter 

pretación(1), podemos decir que el lector proyecta sobre el texto 

su historia y. su cultura para lograr una apropiación del mismo. 

Esta apropiación no sólo depende del lector" es el 

texto mismo el que conserva cualidades que lo hacen legible en 'es-

ta época. Estas no sélo se limitan a un nivel nuramexte textual en 

1. La lectura mara Zumthor es "une accentation bienveillante, une 
imprégnation et comme une découverte initiatique" y la internre 
taci6n, implica la lectura "mais la dénasse %a partir d'un moment 
(11 elle bascule dans une sortn d'aqressivité conquérante, la 
volonté d'annroprintion active et dominatrice"; Lo nrimera en in 
mediata la licuando mediata, "c' et 	i dire, rapportéo 
a uno ré.olité d'un autre ordro".(*) Zumthor. D. 11. 



el cual, replegándonos sobre el mensaje mismo percibimos "l'inten-

sité de ce qui fut un vouloir, une émotion sana doute, et la per-

ception d une béauté"(*) (2), sino que obedecen a la condición pri 

mordial para la transmisión de cualquier texto, que podría resu- 

mirse en una cierta actualidad y novedad: la aceptación de un 

texto implica el hallazgo en él de algo que atañe el lector (3) y 

en el caso de este trabajo, la peculiar concepción de la mujer en 

los fabljau)c, serla entre otras cosas lo que permi.+-iría mantener 

interés y' establecer la relaci.ón texto-lector. 

Aunque un análisis formal del texto nos podría 11  

var a un acercamiento exacto del mismo, sabemos que para realizar 

examen integral de cualquier obra literaria resulta fundamen-

'-tal un estudio sociohistóríco que analice el mundo que la produjo. 

Se ha escogido pues, el acercamiento sociohistórico, no sólo por 

la dificultad de encontrar y trabajar sobre los textos en su len-

gua original, sino porque el objeto mismo de estudio lo hace más 

pertinente. Al intentar analizar la imagen de la mujer en los 

fabliaux, el análisis formal permitiría obtener datos importantes 

que quedarían forzosamente incompletos si no se incluyera, el estu-

dio de la época y las condiciones que hicieron posible la produc-

ción y aceptación por parte del publico de una concepción de la mu- 

2. Zumthor, p. 20. 
3. En ese mismo sentido, RIlau (p. 34.) habla de la uenera1izaci6n 

y la perdurabilidad como condiciones de la expresi6n literaria 
de los sentimientos. 

1 
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Ser que de alguna manera rompe con los códigos aceptados por tradi-

ciónes literarias anteriores. 

Este acercamiento sociohistórico, aunque pudiera 

tacharse de externo, se hará desde el texto mismo, tratando de d 

terminar las formas mentales que modelaron la percepción y los cr£ 

terios tanto de los Productores como de .su Público. 

El texto poético independientemente de su intencio-

nalidad comunicativa, se  ordena en su interior, en relación 	una 

visión del mundo, contiene una lógica profunda  y una univccidad de 

Comportamiento propia a una cultura y a un momento histórico; fun-

ciona como un filtro que se alimenta de la vida práctica (asl sea 

para negarla). X aunque se tome a. la literatura como espejo , e 

interpretación de una sociedad; como punto d'é-  tensión entre a rea-

lidad y la imagen ideal en la cual el texto produce su propia co-

herencia de significado, se reconoce ;::fue el espacio del texto es 

doble: por una parte el de las circunstancias que lo producen, 

por otra parte el de la individualidad que asume el mismo texto. 

Inserto en una colectividad, el texto responde an-

te ella recuperando, ya sea para satirizarlos o idealizarilos, cier 

tos elementos que la componen y asimilando 'diversas líneas de rea 

lidad, engendra una connotación global que reproduce d..: alguna ma-

nera la relación de los hombres con el mundo y con ellos mismos. 

Es por esto que podríamos afirmar con Zumthor que la poesía me-

dieval -y no salo ill3ta- aparece como una voz alabando o condenando 

una colectividad, pero 1›áempre a nombre de 
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La historia dé esta colectividad la hacen los acon7 

tecimientos que cOnforman la trama humana que desarrolla el proce-

so de la Vida. Uno de 'estos acontecimientos es la producción del 

texto mismo qué es un hecho inserto en los: condicionamientos y 

determinantes hiStórico -s.., La narración del relato vale por.  .1i.  

misma y no requiere de justificación en si.  

esde este punto '.de vista el acontecimiento his o- 

ríco 	inclusive el e 	Produoci6n del texto- se presentasu-   

Pe Puesto a la narración literaria, y en ese sentido cobra interés 

para el estudio literario ya que el texto produce su propia histo 

ria estableciendo relaciones internas validas, por sr mismas inde- 

Pendientemente su referente externo. Sin embargo, aunque 

intento e 'este trabajo séa anariÉar la imagen de la mujer presen 

te en en e 	texto ,<la explicá'ción histórica no sólo situará al texto 

en su momento, sino aue ayudará a buscar los motivos que dieron lu 

gar a esta concepción de la mujer, y que la hacen válida dentro 

del género literario que la produce, es decir, las razones por 

las cuales autor y público aceptan el código qUe:la contiene. 

Aunque lo que se pretende .analizar es en cieorto.mo-

do una especie de transgresión al concepto literario de la mujer 

en la tradición anterior -literatura cortés, canto trovadoresco-, 

sabemos que todo texto es en principio transgresión. pero que esta 

misma se recupera por las reglas internas del te::to en el omento 

en que 6ste es producidlo (4). Además, la comuni6n entre el poeta y 

4. 	zunthor. p. 19 • 



su auditorio .implica no sólo que ambos comparten algunos esquemas 

mentales, sino que el poeta -sin que con esto se niegue su induda-

ble libertad creadora- de alguna manera produce para satisfacer 

ciertas necesidades de su público. 

La estrecha relación entre  poeta X  público se evj 

1 

dencia aun máspor el hecho de que el texto, transmitido en sus 

orlgenes de manera oral, unciona dentro e condi iones teatrales 

(de ahí la confusión durante los siglos XIV y XV entre las pa 

labras auteur y acteur) (5) 	Asl, será esa relación inmediata en- 

tre-texto Y publico la que nos permite afirmar que debió existir 

un acuerdo entre el producto literario y el consumidor del mismo 

Y que de alguna manera el texto literario promueve la cohesión 

del grupo a que se dirige proponiéndole además, implícita o ex-. 

p15:citamente ciertos patrones de conducta. 

Esta cohesión será posible, en gran parte, gracias 

la tradición que uega un papel predominante en la historia li-

teraria medieval. 

1 
1 
1 
1 

5. Ibid. p. 40-41: 	"La poésie mádiávale est poásie en s'ituation: 
et cette situation est inscrite dans le code a une profondeur 
telle que le texte nous paralt d'une extrtme pauvretá en indi-
ces y renvoyant explicitement. La relation texte-auditeur im-
plique une confrontation concrte: un dialogue r6.el entre 
personnages offerts á la vue et au contact l'un de l'autre. 
La po(2tique miilvale est ainsi une poíltique de l'effet: elle 
tend íi rempljr une attente, h7 r, pt minc(*), rt cette attente 
port 	conr,Lante COMMOfi f  qui entient dan!, le jeu". 

1 



Los recursos que el poeta utiliza, le son transmiti-

dos por el grupo social, yla forma de relacionarse con éste 

Zumthor. p. 76. 

27 
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2. LA TRADICION 

Existe durante el medioevo un tradicionalismo fun-

damental que es lo que da a la literatura medieval su coherencia. 

Esto se debe no solamente a que por tratarse de una cultura en g r - 

men, se utilizan medios y técnicas propios de la tradición latina/ 

sino a que, por otro lado, hay una explotación sistemática de la 

herencia aut6ctona que suhYace a la civilización romana, hecho que 

da a la producción literaria medieval una, gran permeabilidad 

• influencias. diversas y capacidad de redesCubrir y reutilizar su 

viejo fondo cultural'...  

A partir de esta idea de tradicionalismo, Zumthor 

afirma q e'de alguna manera la literatura medieval sigue una es-.  
= 

pecie de "modelo nuclear" o un número limitado de modelos que 

funcionan como normas, concibiéndose la producción del texto como 

reproducción del modelo (6) 

La tradición o transmisión de arquetipos constitui- 

rá pues, a lo largo del medioevo, el universo -imaginario y verbal- 

de referencia que creará el lazo coman entre el autor y su, audito-

rio y ligará a cada texto individual con el conjunto total de ese 



se dará a travgs de la reestructuración de un universo imaginario 

propio a cada poeta, pero con los elementos que le suministró el 

medio. De esta manera es justo en la tradición en donde radican 

las convenciones que determinan la sensibilidad de la comúnidad 

en ultimo caso será a partir de la tradicion -que Implica también 

todo un pasado común y una actualidad compartida- como se puede  

undar y fortalecer la comunidad.  

Lo anterior no implica de ninguna manera que se ex - 

Posibilidad de originalidad o individualidad en la lite-

ratura medieval. Aunque es la colectividad la que determina la 

creaci6n, la misma colectividad presenta dos claras exigencias al 

autor: 	requiere, por una parte, de una  continuidad  que obedezca 

a las leyes fijadas per la tradición, pero ,por la otra, exige al-

guna novedad. Espera que se le de algo nuevo, de lo que carece, 

aunque esto deba partir de su experiencia pasada. 

'Por lo mismo se puede afirmar que la 'tradición con-

cierne más al futuro que al pasado, pues su función es la de pro- 

yectar el pasado sobre el futuro, y aunque la tradición preexista 

al texto determinando sus técnicas y funcionamiento dentro 'de un 

código establecido de reulas, permite también la variación, dejan-

do a la libertad creadora del poeta la posibilidad de reproducir, 

deformar o contravenir su tradición. En último caso, la originali-

dad responde a las e;:igenciw; de l comunidad, y con!Jtituye, en 

el fondo, una anticipaci6n a la evoluci6n regular del sistema(7). 

7, 	r)p. 79-80. 

1 
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El papel preponderante de la tradición en la poesía 

medieval se presta a 	justa comparación de Zumthor entre tradi-

ción como competencia y poema como performancia, resaltándose así 

la funCión de latradición dentro de la literatura como sustrato 

común subyacente a la creación individual. 

Tomando en cuenta la importancia dela tradición, 

pasaremos ahora a analizar los tipos en la.literatura' del medioevo,, 

ya que estos se, presentan como elementos tradicionales que se van 

repitiendo a 10 largo de la producción literaria de 	epoca. 

Para ello expondré brevemente los tipos en Zumthor, aplicando en 

el siguiente capítulo este concepto a la imagen de la mujer en 

los fabliaux. 

3. LOS TIPOS 

El tipo, designado por otros autores como cliché, 

fórmula, imagen clave, motivo, etc., es para Zumthor todo elemen-

to de escritura, estructurado y polivalente a la vez, es decir que 

implica relaciones funcionales entre sus partes y que es rqutili-

zable en contextos diferentes. 

Un tipo representa, pues, un conjunto de elementos 

relacionados entre sí en torno a un concepto o una imagen, que 

se repite en diferentes contextos y es fácilmente reconocido gra- 

1 
1 
1 



cias a ciertos caracteres figurativos o formales que contiene(8). 

Dentro de la cadena narrativa el tipo hace referen-

cia a un objeto que de manera indirecta se liga con algún elemen-

to de realidad al cual el tipo generaliza, es decir, el tipo se 

refiere a situaciones que no forzosamente corresponden a nuestra 

exacta aprehensión emplrica del universo(9). 

Por otra parte, la importancia del estudio de los 

31 
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tipos no reside únicamente .en su fUnción como elementos esencial-

ente tradicionales, sino en que,además, el contenido de un texto 

Puede verse determinado por cierto tipo especifico. 

As1`, utilizándolo como instrumento Para el.análi 

sis, el tipo concentra una serie limitada de variables y posibi-

lidades expresivas alrededor de un centro fijo sémico o lgxico 

formal. 

3 	cfr. Zumthor. p. 82. Para ampliar , esta definición Podríamos a-
ñadir que para Zumthor el tipo es una "forma Poética mlnima"/ 
Una "micro-structure constituge par un ensemble de traits or-
ganisgs, comportant un noyau fixe (soi sgmique, soit fole 
et un petit nombre de variables"; que como instrumento de aná-
lisis el tipo "remplit le róle d' une matrice de possiIilitls 
expressives, abstraitement reconstruite par l'opgrateur, et 
délimitant des faits de discours caracterisgs par une dbuble 
recurrence (de texte \a texte, et intérieurement ta cheque texte) 
ainsi que, souvent, par une haute frgquence dans ces deus ordres. 
Para Pierce et Bense (según ZuMthor. p. 84), los tipos son "si' 
nes qualitatifs qui constituent un syst'eme sgmiotique complexe 
dont le mode opgratoire est linguistique definissable tour a 
tour ou simultangment en termes de rythmes, de sons, de sgmemes, 
ceux-ci appartenant par ailleurs, au code de la langue natu-
relle".(*) 

9. Zumthor. p. 121. En este trabajo se intentará justamente, des-
lindar en el tipo de la mujer de los fabliaux los elementos de 
la realidad soeiobist6rica de aqu731los que no lo son, y encon-
trar las razones de la producción de este tipo. 



cia a un fragmento de la experiencia extratextual(10) 	De esta 

Zumthor clasificó los tipos agrupando series para- 

digmáticas con un rasgo de contenido figurativo que hicera referen 

1 

1 

clasificación son de interés para nuestro trabajo los tipos con 

lexicalizados y sin, marca sin- 

Estos tipos proporcionan 'al poeta una imagen nuclear que éste pue-

e  desarrollar  desorlptivamente o e manera alusiva. 

Existe para esta clase de tipos un .aPartado esPe- 
- 

cial dedicado a los tipos ligados a imágenes humanas ya _`sea está 

ticas o involucradas en una acción determinada(12) 

Dentro de la clasificaci6n general, aparecen tam-

bién los llamados por Zumthor 'tiPo-tema"  ( type-cadre ) (13) que 

10. Zumthor clasificó cinco tipos: 
1. Tipos en que se liga el elemento figurativo con un léxico 
definido y un molde rítmico sintáctico. 
2. Tipos en que el elemento figurativo -interpretable según 
el contexto- se liga a un léxico limitado y de manera menos 
clara, a ciertas preferencias sintácticas. 
3. Tipos con dominante figurativa débilmente lexicalizados 
y sin marca sintáctica particular. 
4. Tipos figurativos cuya importancia es léxico--semántica 
(terminaciones en our, isme, etc.). 
5. Tipos únicamente figurativos como muerte del hároé por 
traición o amor implicando obstáculo para el amor. 
En el contexto narrativo el tipo se puede amplificar de dife-
rentes maneras, cargándose aún de rasgos concretos que crean 
la ilusión, de individualidad. 

11. Zumthor. p. 39. 
12. Para los tiposligados a imagen humana estática, Zumthor uti-

liza el ejemnlo de ',muj er /16rf¡dau entre otrns;v para el de 
aquIllos ligados a la imagen humana involucrada en una accion 
los ejemplos son "hermano mendicante hip6cri ta y codicioso" o 
bien "dama de viaje" 

13. 	Zumthor 	p . 92. 
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el h a muerte ivo dentro de.  narración,, como la queja por 

2 '  

pueden conllevar un aparato léxico sintáctico esPecializado, o de 

rivarse de aquellos tipos únicamente figurativos. 211 la mayoría 

de los casos el "tipo-tema" no tiene marca Verbal estable, más bien 

existe como,  forma de contenido abstracta y general por'ejemplo el 

tipo 	peregrinacion: o 4 la búsqueda... El "tipo tema" puede 

ser: Iátroductorió y fijar toda la narración en torno álot.  elemen- - 

tes típicos que 1.e PrOlDotPi011át  como seria el 'sUeño en el Roman' 

se.  Otras veces el "tipo tema" se-  limita a ser'algawm 

roe 	En los fabliaux encontramos como "tipo tema" as sospechas 

del 	éngana o. 

En: el sistema poético medieval el tipo constituye 

un paradigma y cumple con dos 	unciones: p r una parte proporcio 

na unidad al discurso ya que el texto se trama alrededor del tipo, 

o en último caso el, tipo rige a nivel de microcontextos la organi- 

zación de muchos de los elementos de la narración, y por la dtra, 

provoca la narticipación de autor y auditorio en un texto que, gra 

cias al tipo les es común a ambos, ya aue, sea de orden ling*Idstico o 

figurativo, el tipo se caracteriza por una altísima concentración 

de sentido, y su poder de sugestión y alusión es casi ilimitado 

-esto aún para fórmulas que Y a hablan dejado de reflejar la proble-

mática o situación actual del público. Más que descriptivo, el 

valor del tipo, es pues, alusivo; alude a elementos extratextuales 

(collo ]o tradleicln mimo o que forman parte de ella) y e; por ello 
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que un tipo puede ser reducido a una sola de sus partes ,constitu-

tivas e incluso a un lexema dnica(14).. 

Para concluir este aspecto, habría - qué puntualizar 

que, aunque.el tipo puede mantenerse como tema a la - largo de la 

historia las formas tradicionales de su realización van siendo 

rajnterpretadaS en función de necesidades culturales cilrentes 

-en cuyos casos, el nivel léxica es .el que.más tarda en cambiar(15 

dá • . 
ndose ejemplos en que un mismo tipo 	actualiza sin Perder su 

propio valor en contextos d argumento distinto(16) 

n el capitulo_ siguiente se presentará una  visión :  

14. Ibid. p. 93-94. 
15. "Il faut 'un' temes parfois tres long pour que la couverture 

lexicale soit touchée et éclate"(*) Zumthor. p. 94. 
16. Asl, por ejemplo, el tipo del amor obstáculo en el crito 

cortés se traspasa sin perder su valor a la poes1:, religiosa. 



III. LA  MUJER EN LOS FABLIAUX  
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Para poder analizar el tipo de la mujer en los fa-. 

bliaux  es importante exponer brevemente .las ideas predominantes 

durante la Edad Media, acerca de la mujer, y la representaci6n 
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1 de la muy'nu)er convendría retomar algunas de 	actitudes que, ' 	• . 

, 

largo de'. la,;',historia se. Ilen. tenido .  haca::e1,sexo: femenino,: 

a que como se -áfiritia. en Women in the Middle Ages,  uno de .los enis 

• • 	 . 	 " 	, 	 • 	 , 	• 	• 	. 	• 

mas de la historia es la persistente misoginia que se ha dado en 

• casi todos los tiempos. Se han buscado explicaciones psicoanali-, 

ticas que hablan del complejo de Edipo y el miedo a la castración 

en 	hombre, o explicaciones marxistas 	ligan el sometimien- 

to de la mujer a la evoluci6n de la propiedad privada. Sin embar- 

go, seria interesante partir de las observaciones de Simone de 

Beauvoir en el Segundo Sexo (1) , cuando habla de esa categoría de 

"el otro" que la humanidad ha manejado desde sus orígenes. Lo que 

ella se pregunta es por qué ha sido la mujer relegada a ese Papel 

1. Beauvofr, pn. 12-16. 



e alteridad que IMPlica todas. .141 connotaciones negativas (2) fren.  

te a ese "único esencial" que es 	hombre y que ha-provocado 

que hasta la fecha muchas .Mujeres no se planteen a si mismas co7 

mo sujeto sino siemnre como el objeto en relación al hombre(3). 

rernande Gontier, por su parte habla del mito de 

a androgjnjal  como e esa necesidad humana de unidad primera 

ante apropia dUalida 	que 	alguna manera se resuelve en 

Imagen de la Tierra Madre -.seno de vida Y muerte al ' Illismc) tiemP°  

ligando asi el deseo e absoluto del hombre a su idea de la mujer_ 

(4) 

esta manera, mientras la mujer represente 	a 

Madre Tierra será sagrada y respetada, sin embargo, en e momento 

en que también se e tome como sexualidad pura -,Afrodjtk- comen- 

zará a ser un peligro para el hombre. 

En cierta forma, desde >el  Principio de los tiempos 

se concibe a la mujer como un ser misterioso atribuyéndosele Po- 
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2. Platón, según Beauvoir, demuestra que la alteridad es la mis-
ma cosa que la negación es decir, el Mal; y Pitágoras afirma-
ba: "Hay un principio bueno ctue ha creado el orden, la luz y 
el hombre; y un principio malo que ha creado el caos, las ti-
nieblas y la mujer" Beauvoir. pn. 106 y 107. 

3. Sin intentar responder a este problema, rodemos aventurar que 
siempre los detentadores de la ideología dominante consideran 
a "lo otro", lo inferior y lo secundario. 

4. Confiero np. 7-10. 

1 
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dares mágicos temibles sobre todo en cuanto a su fisiología qUe 

la convierte, además, en alguien impuro(5). 

Esta Condición misteriosa de la mujer se relaciona-

ba también a la concepción de los hijos. Se sabía quo ella los da 

sin poder explicar muy bien cómo  terminando así por rele 

garla al papel  pasivo de simple  receptáculo, semen mas- 

algo vinible 

Se disminuye asl 

maternidad, mismo 

de 

tiempo el hombre descubre su car-ácter aró-

su placer individual. De esta forma quién 
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La sangre menstrual tenía extraños poderes venenosos y los ju-
díos y otros pueblos apartaban a la mujer durante la menstrua-
ción y después del nacimiento del niño. (Entre los judíos el 
tiempo de marginación se duplicaba si el recién nacido era mu-
jer). Los cristianos mantuvieron esta misma actitud prohibién 
dole a la mujer tocar agua bendita o cocinar después de haber 
dado a luz. Cfr. Beauvoir y Gies. 

6. Aunque ya Galeno (II d.c.) había supuesto aue la mujer tenía ór 
gamos internos similares a los del hombre, aue le daban un papel 
de igualdad en la formación del feto, esto no se conoció en la 
Edad Media hasta el siglo XIV, y la opinión prevaleciente era 
la de la inferioridad y pasividad femeninas. Gies afirma que 
Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles decía que la fuerza activa 
en la semilla masculina producía una 'imagen perfecta' en la 
forma de un hijo varón, y que cuando se producía una hembra, 
esto se debía a un 'defecto de la fuerza activa' (Cies p. 50). 
Sin embargo, San Alberto Magno, su maestro, afirmaba cxue ambos 
tomaban parte en la concepción, y aun, que tenían igual' pla-
cer durante el acto sexual. Respecto a esto, la moral de la 
Iglesia excluía la idea de que la mujer honesta pudiera tener 
placer alguno ya aue se trataba de una simple función. Aunque 
varios teólogos -incluyendo a San Agustín- admitieran estri pla-
cer y lo consideraran solamente pecado venial si no !'le contra-
venía la concepción. 
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antes fuera glorifiCada como Madre, será después despreciada en un 

sentido, y al mismo tiempo temida en tanto que mujer. 

Esto se subraya en la Edad Media, cuando la religión 

toma a, la carne como lo maldito y por lo tanto, a la mujer como 

la peor tentación del demonit. El sexo será mies una conCesin a 

la debilidad de la carne(7)..y desde ahí 	dará la distinción en- 

tre María 	44arla como Virgen. en su función sagrada de. Ma- - 

d e del Señor, 	Eva como la Peoadorá y tentadora del hombre. 	-I., 

aún .cuando desde el siglo XII comienza el gran culto a Maria en 

Occidente, la distinción será clara: María encarnando todas las' 

virtudes Y.el resto de las mujeres, hijas de Eva todos 1 , 

dos(8). 

e esta manera l.a sexualidad es reprimida tanto en 

el hombre como en la. mujer, pero será ésta ultima quien represen 

7. Beauvoir. p. 124, observa que él derecho canónico del siglo IV 
contempla al matrimonio "como concesión a las debilidades huma 
nas y es incompatible con la Perfección cristiana". Sin embar 
go, durante las luchas antiencratitas (sectas de la época, 
sobre todo gnósticas, 'que prohiblan el matrimonio como fuente 
de transmisión de la vida material), se manifestó una corrien-
te cristiana muy positiva al placer sexual. 

8. En los fabliaux la mujer siempre tan atacada no tiene ra excej 
ción de dos- funciones maternales y siempre aparece como espo-
sa y/o amante. 
Cabría aquí preguntarse por qué, sin embargo, la dama en la lí-
rica trovadoresca y en la novela de caballera es también aman-
te, y sin embargo encLrna todas las virtudes. Y aunque no lo 
explique totalmente, la hipótesis que después plantearemos de 
la doble mitificación de la mujer -idealizada y satirizada-, 
postularía que el hombre la eleva o la rebaja, sin dejar nunca 
de tomarla como sexualidad en relación a él (la dama también 
aparece rara vez como madre). Y en último caso, podríamos de-
cir que la dama se encuentra a caballo entre Eva y María, com- 
nartiendo la sexualidad de una 	las virtudes de la otra. 



1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

te mejor los pecados carnales y quien sufra más al tener que ocul-

tar sus necesidades sexuales. Veremos en los fabliaux, como una 

esnosa confiesa sintiéndose culpable: 

'On aurait neine 	découvrir femmes qui puissent 
s' en tenir uniquement 	leur mari, si aimable soit-il 
car la nature les a faites telles qu'elles ont des 
désirs; et les maris sont si depourvus de, loyautd 
qu'elles n'osent les, leur avouer. 	ils savaient 
quels sont nos besoins, ils nous prendaient pour 
des putains; aussi en sommes-nous reduites a nous 
faire servir par d' autres" (*) (9), 

Asila mujer;  no sólo se sabrá pecadora, sino que 

a xl . asimilado - . 	tal forma la culpa -que carga desde Eva- que no 

osa defender sus derechos. y los . bicos medios para declarar sus ne 
: 	.   

Cesidades sexuales son' el engaño l. marido, ..los sueños, - como S11-- 
..-  

a . 	..  

cede en uado Le souhait contrarié", cuando. agite , 	 mar ido  el 	que dormía 

la esposa, insatisfecha,. se ve rediiCida a soñar: 	fit un reve 

que je vous dirai sans mensonge. ,Elle était daná un grand marché 

comMe on n en vit jamais de tel... On ne vendait que vits et 

couilles: 11 y .'en avait á fóison .(**) '(10) 

Sin embargo, Simone de Beauvoir afirma que el hom-

bre concierte de que la mujer le es indispensable para perpetuar 

su existencia, busca integrarla a la sociedad y en la medida en 

que ella se someta al orden establecido, será "purificada de su pe-

cado original", por eso las esnosas virtuosas y castas serán ala-

badas por los teólogos, quiénes reconociendo su infinita inferio-

ridad, exhortan a los maridos a respetarlas y quererlas, empujan- 

dolos aun a cue las satisfagan sexualmente nar evitar que 	caí- 

9. nounier. p. 171. 	 • 

10.Ibid. o. 139. 
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gan en el adulterio buscando satisfacción en otros lados, dada su 

debilidad natural(11). 

Por otra parte, como Le Goff afirma, se produce en 

el siglo XII una fuerte corriente antimatrimonial: los - círculos 

aristocráticos ensalzan el amor cortés que sólo existe fuera del 

matrimonio; los círculos escolares elaboran una teoría del amor 

natural -influída por el espíritu goliardo, en cuanto que los pla 

ceres sexuales deben ser compartidos por todos y no relegados úni-

camente a la pareja casada-; y finalmente, el humanismo de los in-

telectuales les exige que sean plenamente hombres sin nada que se 

lc obstaculice (de ahí la negativa de Eloísa a casarse con Abelardo 

ya que eso lo distraería de sus meditaciones, sin hablar del des- 

prestigio que le causaría entre sus amigos y discípulos) (12). 

Todo esto se verá coronado en el siglo siguiente 

por Jean de Meung en el Roman de la Pose, donde afirmará que "Le 

mariage est un mauvais lien"(*) (13), defendiendo el amor natural 

y sosteniendo, como los goliardos, que el matrimonio es absur- 

11. Gies. pn. 35-36, cita frases de Santo Tomás, San Buenaventu-
ra y otros acerca de la imnortancia de lar, relaciones matrimo-
niales, y de las bondades de la mujer hacia el marido, aunque 
se le tome en general como su obediente y fiel servidora. 

12. Le Goff, 1971. n. 53 y 5,1. 
13. Lorris. vol. 2 D. 2/1. 



do 'y antinatural, yá que todos tienen derecho a gozar de todas(14). 

Habría que mencionar aquí el evidente desprecio que 

manifiesta este autor haCia la Mujer. 	Sin abundar más en ello-, 

citaremos Ilnicamente una frase que lo resume: A 
"Vous etes toutes, 

serez ou fttes par action ou par intention des pIltet (*)-(15). 

EbaSten así, durante e medioevo una serie de ideas 

acerca de la Mujer que caen en los:extremos más opilestos: por un 

lado tenemos la imagen pUrlálma de- la. Virgen María, y 	ala- 

banzas a las mujeres casadas, 

os, quienes les deben respeto 

castas y amorosas hacia sus mari- 
- 

y carino recrprocos aunque desde 

su Privilegiada posición de amo 	señores, pero concientes de su. 

necesidad de a mu]sr, no sólo:para tener descendencia,sino para 

vivir muellemente en una casa ordenada y bien oonservada gracias 

a la esposa. (Un hombre sin esposa está en el mal camino ya 

que 'Quién cuidará de su casa y sus bienes?" predica Bernardino de 

1 
14. Car Nature n'est pas assez sotte(...) 

pour faire nattre Marote 
seulement pour Rohichon 
ni Robichonpour Mar i ette 
ou pour Agries ou pour Perrette, 
mais elle nous a faits, cher fils, n'en dout noint 
Toutes pour tous et tous pour toutes, 
chacune commune á chacun 
et chacun commun i3 chacune.(*) 

(Lorrís, vol. .,., p. 53) 
15. Lorís. vol. 2• . 36 
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el siglo XV(16)). Y en el extremo opuesto, otros te610-

San Juan Cris6stomo que afirmaba: "No hay ninguna bes- gos como 

tia salvaje tan dañina como la mujer (17) , o San Jerónimo definien 

do al sexo femenino COMO la puerta del Diablo, el camino del mal, 

el aguijon del escorpión(18) ostentan una visiSn por demás nega- 

ti.va.. 

Como Payen  lo afirma, 	chrgtientg n' est Pas 

seulement au niveau 'des élites inteilectuelles; elle est dans les 

moeurs non seulement par la participation commune a une meme reli- 

gion, IttaiS aussi par l'identitg des modes de vien(*) (19). As1 

flotan en el ambiente no sólo las ideas Presentes en 

clon bíblica de Eva como fuente de todo mal para el hombre 

identificada mucho más con la mujer común que la Perfección encar-

nada de Marra, sino las imágenes generalizadas -en algún sentido 

también a partir de concepciones religiosas- de la mujer como el 

16. Gies. n. 34. y aquí habría que tomar en cuenta las oi bserva-
ciones de Santo Tomás que incluye dentro del uso de las cosas 
necesarias como la comida y la bebida, a la mujer que es in-
dispensable para la conservación de la especie, pero subrayan 
do aue "La mujer fue hecha rara ayudar al varón, sólo en cuan 
to a la generación, porque en otras cosas el varón es mejor 
auxiliado por otro varón aue por la mujer"Acluino, 1 956, parte 1 
cuestión 92, art 1'; 1 parte, cuestión 98; art. 2, respuesta). 

17. cit. por Beauvoir p. 124. 
10. 	cit. por Herr, p. 335. 
19. Payen, p. 32. 



ser débil, dependiente y propen o al pecado, y es difícil suponer 

que el común de la gente pudiera sustraerse a estas ideas(20). 

la mujer se tenla en la. Édad Media podemos pasar a revisar breve-

mente cuál era la representación literaria del sexo feffienino du-

rante esta epoca. 

REPRESENTACION LITERARIA DE LA MUJER 

como una rePresentacicin muy distinta a a realidad histórica o e 

eciendo a las reglas impuestas" por e 	enero al que pertenece;.  

Podemos afirmar que  los  autores (21) tal vez por ese misterio que 

para ellos constituía la mujer no la presentan nunca más que miti- 

No se intenta presentar aquí una visión unilateral de la con 
cepción de la mujer en el medioevo; Sabelnos que tuvo también 
defensores como aquellos Predicadores que/ siguiendo el texto 
"Ad Omnes Mulieres" (Para todas las mujeres) esbozado por ,el
dominico Humbert de Romans durante el siglo XIII, hablaban de 
las tres prerrogativas de la mujer  sobre el hombre: por, la 
Naturaleza, ya gue no fue creada del pie de Adán para que 
éste la sometiera, sino de su costilla para ser su cpmpafiera; 
poy la gracia ya, que siempre fueron las mujeres quienes defen-
dieron a Jesús -la esposa de Pilatos intentó disuadirlo de la 
condena-, y porque fue ante una mujer -María Magdalena- ante 
quien Cristo resucitado se apareció primero; y finalmente por 
la gloria, ya que la reina de los cielos es una mujer. 
Pero con todo, si la mujer se encontraba sometida al hombre 
era noreue se le consideraba física, moral e intelectualmente 
inferior a éste. 

21. Nos referimos al hombre como autor aunque sabemos de poeti-
sas y mujeres trovadoras -sin mencionar a Marie de France y 
a la gran defensora de la mujer en el siglo XIV, Christine de 
Pisan-, ya cine fueron ellos los Principales productores de 
obras literarias durante el medioevo, v porque muchas de las 
poetisas seguían las pautas marcadas por ellos. 



1 	fiada, ya sea elevándola en la idealización de la dama cortés, o 

Satitizándola en la literatura "realista", pero próponiándola'siem 

pre como mujer en relación al sexo o al amor espiritual y rara vez 

como madre.(22) 

No mencionaremos aquí a la mujer en el cantar, de 

gesta, por el exiguo papel que ocupa en él ni en los textos reli- 

giosos y hagiográficos porque éstos obedecen 'a intereses muy 

definidos de cli.vulfgació'n cristiana, sobre lo que aquí no nos to- 

ca abundar. 

Partiendo de la doble mitificación antes menciona-

analizaremos en primer lugar y brevemente, el papel de la dama 

cortés, subrayando aue se trata de literatura para una elite aris 

toci-ática, promovida por la misma dama que, ante la ausencia de 

su marido se crea una corte de Poetas cuyo tema Principal será la 

idealización y alabanza de esa mecenas aue los mantiene. 

Coincidentemente, y justo debido a la ausencia 

1 marido, la mujer tiene mláresponsabilidadesyautoridaPara 

administrar lós bienes, dándose asr,:en el siglo XII, la promoción 

del estatus de la mujer que la literatura cortés reflejará: 	el 

amor cortés otorga a la dama una igualdad con respecto al hombre, 

se le reconoce un alma grandiosa y será solamente a traviSs de ella 

22. Tuchman. n. 49, señala como verdaderamente alarmante la poca 
importancia que se da al panel maternal de la mujer y al del 
niño en la literatura medieval, y anunta, por ejemnlo: "In 
literatura th( chief role of children was to die, nually 
drowned, smothered, or abandonad in a t'orest... 1:unen appear 
rarely an mothers"(*). 



1 

como el hombre puede elevarse espiritualmente además, la dama 

adauiere el derecho inesperado de elegir al hombre a quien va a 

amar y de tener exigencias sobre él. 

La literatura satirica, en cambio, adoptará exacta 

mente la actitud contraria. Se trata de una literatura burguesa 

sobre a cuál habría a e subrayar dos características,: representa 

btigliéáed y gente de estratos sociales más. bái0S y como los,sentimientos 

elevados son exclusiimas 	la élite . aristodráticar  el burgues y. 

1 villano.7que además' se ocupan del envilecedor trabajo manual  

no tienen Por que sentir o enPresar sentimientos nobles., Y :por' 

otra parte, 	 tendencia racionalista' 	crítica' de es a literatu- 

ra impide la idealización lirica, y 'aunqüe su sátira tampbco refle 

je exactamente  una realidad'hittórica', al menos sitúa a sils per- , 

sonajes en un escenario cotidiano en el que se observa un compor- 

tamiento más común. 

Por esto; la mujer, representada en esta literatura, 

tendrá cualidades y defe ctos -aunque se resalten estos 

y nunca será descrita con sentimientos elevados. 

Habría que analizar, sin embargo, l.a oposición en-

tre la dama cortés y la mujer en los fabliaux. se  trata, en los 

dos casos de mujeres adúlteras, y como lo afirma Cies, "Medieval 

literatura was neither the first nor the last to treat adultery 

as romantic for the upner classes and comic for the lower"(*) (23). 

23. Gies p. 45. 

1 
1 



los fabliaux no siempre se habla de adulterio, 

sin embargo, el sentido cómico con que se presela a la mujer 

responde a la observación anterior que podríamos 	propo-

niendo que la literatura medieval tiende a idealizar a las clases 

altas y  a satirizar 	las clases bajas. 

Por` otra parte la comicidad de  la mujer en los 

fabliaux no es directa i se produce porque se le presente cari- 

caturizada como e 	pr2tre quj eut mIre par force donde 

vieja madre del cura n puede tener más defectos It• sbossue con- 

trefaiteo hideuse trés hypocrite et trs grincheuse 	con- 

trariante en toutes choses (*) (24) 	Se trata más bien de la c 

m3..cidaci d las ' situaciones Provocadas por muJer, oue suscitan 

general,la hurla contra alguien pues las víctimas de sus 

engaños resultan siempre ridículas. Así, no sólo los maridos 

cornudos, sino casos como el del villano en 'Les perdrix' persi-

guiendo furioso al cura tambi,én inocente pero aterrado se nos p e 

sentan bajo descripciones sumamente. prosalcas Y graciosas. 

e alguna manera, pues, cada representación de la 

mujer obedece a las reglas del código del género en el que apare- 

ce.: ambas tendrán amantes, .sólo que una será alabada por ello 

y la otra criticada (en los fabliaux se subrayan la liviandad de 

la mujer y las inclinaciones del corazón femenino a engañar al hom 

bre a toda costa); ambas tienen derecho a escoger a quien amar, 

24. 	Rougier p. 107. 



pero a'n una eso es una virtud, y en la otra un pecado (en los 

fabliaux el amante es por lo general, despreciado, se le presenta 

como una cara bonita y nada más, la mujer no lo ama, sino está "e- 

namoriscada" de él, los sentimientos hacia .61 nunca son  Pr°funa°s' 

no se habla de amor, sino de aventtirillas); Y-  fináltnenter rtiilgu- 

las 
 

na dedos puede ser consideradaexclusivamente un objeto: la e  

es 

 

d

amaser 

su jeto 	

. 

concebidaY  rrie 

medio 

objeto sexual resulta ser m 	,.. 

" 	, . la burguesa, 

citI  

co 

 r   

podría 

activa que el hombre, no s610 al elegir un amante que la libre a  

su tediosa condici6n de ama  de 	s  .,: _ no  al idear, todas  las intri  

gas para engañar al marido. (En 	 fabliaux,  son raros los ca  

sos 
 

n que la  mujer se iiraita 

 a obedecer 	' 
 las ordenes del esposo). 

ra a partir de estas observaciones 1:lasa    

tipo de la mujer en los fabliaux. 

EL TIPO DE LA MIJJER EN LOS FABLIAUX  

intentar encontrar el tipo de la mujer presente 

en los fabliaux, nos enfrentamos al hecho de que los distlntos 

fahliaux presentan situaciones muy diversas en donde no siempre la 

figura central es la mujer. rn muchos se intenta ejemplificar 

moralejas que nada tienen que ver con ella, por lo que es difi- 

cil generalizar. Sin embargo, se encontraron varios rasgos comu-

nes que conformarían un solo tipo. 



• 

Se analizaron treinta y cuatro mujeres distintas 

presentes en treinta fabliaux  (25) . A partir de ellas (26) se inten 

t6 hacer una primera divisi6n aue comprendiera la distinción más 

clara entre todas: aquéllas que eran buenas, virtuosas y honestas, 

es decir, sin tacha alguna, y aquéllas que por una u otra razón no 

lo fueran. Desde esta primera alDroxiinaci6n, la division se hace 

' 	• 	 ' 	 • 

-..entre'•las cuales hay,:.dós' eStutat.•-(.1e:.danla-pit,- 1,'Frer.e.' DeniSe.''.-,, .y :.,. 

a esposa en.  .'"La.' botirSéH.,Pleine• dé••••séris'').';1'•dOs•.'ingeptiet:.., ;("ta '•dame ..'''• 	.',,-.•,',..:'.--.:-':::'.'s.,  • ...- 	.,_ 	.. 	. 	. 	, 	. 	•., 	• 	. 	, 	, 	. 	, 	,.,,, 	.,. 	.. 	, 	. 	,..,.. 	. . 	. ' 	‘• 	. 	' 	- 	' 	...-.. 	• 	• 	,. 	. 	• 	,.., 	.. 	, 	. 	, 	... 
que  oint 'la -naurne.'au •.cheValier'". 	 en. v la joven•.: ,  1:'rere'•Denise"),   ‘' - ' '--.••••-, ... 	• 	,.. 	, 	 ,....- 	. 	..•• ,•,,„,,..:.,„ 

las dos restantes simplemente ,honestas,  y obedientes (La esposa en 

•pretre teint" y la esposa en ,`'Brunain•'(27)'. 

Los treinta fabliaux  analizados son, mor orden alfabético los 
siguientes: Auberée,  Boivin de Provins, La hourgeoise d'Orleans, 
La bourse pleine -le sens, Brifaut, Brunaini la vache au pr&tre, 
Le chevalier a la robe verneille, Le chevalier, qui confessa sa 	. 
f erute. La housse partie, 'La dame qui fit entendre a son mari 
qu'il rIvait ,  L'enfant de neige, rrlre Denise, Le lai d*7ristote,J  
Le pauvre clerc v  Les Perdriy Le pr1.-re crucifié Le pr&tre et 
Alison, Le Pratre qui dit la nassion, Le , orgtre qui eut 
par force,  Le nrltre qui fut mis au lardier,r Le PrItre teint, 
Les nutaírls et les jonaleurs, Les rzuatre souhaits de a,.Lnt 
Martín, Sire Hain et. dame Anieuse Le souhait contraría, Les 
trois bossus ménestrels, Les trois dames de Paris, La viene 
qui oint la paume au chevelier, Le vilain de Taai.11eu1, Le 
vilain mire. 
-.,abría rue subrayar gue casi siempre se trat6 de mujer villa- 
na o burguesa, rara vez hija de caba lerr o noble. Ildemás, 
s6lo en dos casos aparece coro madre ("Le .,r1tre et Alison", 
"L'enfant de neige"), y en el resto es mis bien mujer esposa 

y/o amante, o prostituta. 
Lstos son los dos 'ricos ahliaux e- 	1 esnosa se lir±ta 
a o':.u¿eccr al marido. 



Del grupo de mujeres "malas" -y entiéndase aquí no 

sólo malas por infidelidad sino criticables de alguna manera, so-

bre todo al engañar en cualquier forma a alguien, al cusar algún 

daño o simplemente burlarse a través de alguna astucia. LaS tres 

darlas 'de París, Por ejeMPla, se clasifican como una sola- dentro 

e este grUP0  a'causa"-  e su glotoneria sin, fin y por' haber hecho 

creer a sus maridob gue iban en Peregrinación cuando esto no, era: 

cierto,  obviamente no causan, mayores 'males'̀  a nadie, .Pero a `juicio 

del narrador son criticables v de ninguna manera podrían encontrar • 

se entre las Mujeres "bueriáS' 	sin - tachec(28) encontramos PUeSj 

veintiocho 'º alas, 	cuatroprostituta (una engloba a todas las_ 

de  "toiVin 	Provins", otra las 	"PUtains- etjongleurs", Alison 

y la amante de la "Bourá-e Pleine e sens ); dos celestinas (Auberee 

y Hersent en el "Prétre teint ); dieZ infieles al marido ("Ladame 

qui fit entendre á son mari 	'1 révait', 	pauvre olerc", 

chevalierá la robe vermeill 11 
	

'Le. prétre aui f t mis au lardier", 

"La bourgeoise d Orléans 	e chevalier qui confessa sa femme", 

A  
"Le vilain de Bailleul", "L pretre crucifil", "L enfant de neige", 

y la esposa en "Auberée"(29); siete con diferentes defectos (dos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

28. Esto sin tornar en cuenta opiniones como la del libro del 
mgnagier, citado nor Power, en donde al criticar la gula de 
las mujeres se muestra bastante elocuente: "una gula de tal 
índole cubre a la mujer de vergüenza, pues a causa de ella 
se convierte en un ser impúdico, en una nersona desvergonza-
da, en una ladrón" Power p. 257, y efectivamente, las tres 
burguesas borrachas terminan bailando desnudas en la calle. 

29. La joven esposa en Auberée es infiel, pero se incluye entre 
las forzadas a actuar mal. 



• 

glotonas: "Les trois clames de Paris" , 	la esposa en 

r dos regañonas y mandonas la esposa en "BrJ_fatitt/ y da;ne Ha.sineuse; 

bot.irgeoise de "Le souhait contrarié; la villana de los "Quatre 

souhaits  de Saint martin"; y 	 , la vieja m ,  

. 	mujeres que haiprian 	

-,;•', 

madre del  "Priét:re qui eut 

force'', ; - 	

forzadas por las 

 

rnre par 	 1 y finalmente cinco ,  - permane- 

cido sin tacha de no haber sido 

forzada por

hombres 	. 

A circunstancias  

su m 	

-.. 	-.10 la que .  a actuar lila 
	

jorobado q 	
, 	

et 
 

esposa sino la 	 del 	je a t  

or error y hace uso .  • de su 

marido, 

t 	*a nara 

' ' tote" 

astucia 	ocultarlo(30) ,  

	

or , 	., 	'• ,. 

la ' amiga  

em3lujada !para. salva  e Alejandro    el *sLal d r 

	

	 r su am  

del I'Vilain mire", 
 

burlarse y la madre i táteles , 	a 	,  

a ni.na en ej. uPrátre et Alisc'rli.l. 	
r6-'- Del total de las mujeres , veintiuna logran sus p  

pósitos sin mayores contratiempos, entrecuales salo cinco eran ' 	las  

"buenas". Sin embargo diez moralejas hablan contra la mujer, de 

las cuales seis corresponden a arluel.las que hablan resultado vic- 

toriosas en sus pror)6s3.tos.Aqui es preciso tomar en cuenta que 

Aquí habría que tener en cuenta que para la época la muerte 
de los cuatro jorobados no debit5 haber causado nada más que 
hilaridad. Siguiendo a Payen, cuando habla de la actitud me- 
dieval hacia los inválidos vemos aue: "jis portent les noids 
de la collre de Dieu, qui les a nuni pour leurs pechas, ou 
aui a nuni en eux la faute de leurs parents... L' inconscient 
coilectif justifie sa dureté en inventant des nréjugás qui 
veulent que l' aveugle soit lubrinue et le bossu fourbe et 
mauvais n (*) (Payen, 1970. pp.  96-97) . 	Aún cuando en este 
caso ninguno de los cuatro jorobados tenga mayores defectos. 
-salvo los justificados celos del marido-, seguramente a na-
die se le hubiera ocurrido apiadarse de ellos. 



once fahliaux entre treinta no tienen moraleja, por lo, que resal-

ta la cantidad de éstas dirigida contra la mujer (sobre todo al. 

saber que no todos los fahliaux pretenden satirizarla, y que siete 

moralejas se refieren a'otros problemas, además de que hay varios 

fabliaux en 'que. sin concluir con moraleja alguna, la mujer logra 

engañar exitosamente al maridopt. 

Entre las mujeres victoriosas no contamos los  

casos ("Le pretre crucifje”, "Le pretre qui fut mis au lardier ) 

en que, descubierta  su infidelidad por el marido, el castigo no 

• 
es para  ellas sino Para el amante, por lo cual en realidad la 

esposa no sufre mayor daño. a pesar de • haberse ya salido con  

SUSra.::'EPtO'reúltaMás::evidente  por el hecho de que'que en otroS'Oat,' 

PoS..- ("La'daMe 	 gU'il rIvait", "Le che 
. 	s 	. 

valier a , la robe verméille"), la mujer logra burlar al marido y 

liberar al amante del castiao en situaciones casi nerdidas, mien- 

tras que en los dos primeros casos mencionados la mujer nráctiCa- ,, 

mente deja al amante en manos del marido furioso. En "le prItre 

crucifig el marido sabe que su esposa ha ocultado al cura en su ta 

1 
1 
1 
1 

ller, y le ordena cue lo • acompaile ah l:• . "Elle n'osa ras ref,user 

15Yant•-alluml., la thandelle, elle accompagne son mari'dans l'atener, 

sans plus tarder"(*) (31). 	Hay gue .tomar en cuenta, sin QrnIrgo 

• en estos dos casos se trata de amantes .curas, quienes en los 

fabliaux sufren particularmente la saña de los autores, pero de 

31 . 	Rougier. p. 196 . 

1 



cualquier modo, esta actitud de la mujer -aunque esté inspirada 

por el. miedo al marido -subraya su maldad al presentarla no anicamen- 

te deshonrando al marido, sino abandonando a su suerte al pobre 

amante. 	Por, otra parte, los casos en que la mujer si. ayuda al 
.• 

amante, también resaltan su maldad, ya c7tie el rasgo de generosi-

dad ante el amante duplica la mala fe contra el marido, quien no 

solamente será dos veces burlado, sino que además termina si.rit3.én 

dose culpable y pidiendo pers:16n. En "Le cheval3.er a la robe 

vernieille" la mujer desnsliega todo su ingenio para hacer creer al 

marido loco o embrujado: 

"Vous ates - dans un tel état que vos yeux sont 
tout égarés et j 'ai peur que vous n'ayez fait 
aujourd' hui fá'cheuse rencontre d 	fántome 
ou d'un nlativa.is vent. Vous changez de couleur 
souvent et j' en suis toute stupé.faite. I)emaridez 
"a piel.: par pit.ié et 	monseigrleur sai.nt Orri 
de vous garder votre rrtémoire; car vous ates 
ensorc-lelé (...) La dame ainsi sait l'abusar, 

\ tournant vérité en rnensonge; c' est ainsi qu'il  
prit pour tan songe ce qu'il avait vu de ses 
yeux. (la rot)a y los caballos del amante) . 

erlcore, elle fit si bien 	fut 
p'leninmnaigr6 lu, que trois jours ar)r.as ji 
partit (*) (32) . 

De todas las mujeres, la característica que más la 

identifica es la astucia: veintidós de ellas son astutas; dos 

son francamente tontas ("La vieille ui oint la oaume au chevalier"), 

o ingenuas (La joven en "Fr'ere Denise"); y el resto, o hien tienen 

un papel secundario por lo aue no se habla mayormente de ellas, o 

bien aunaue sean listas, alguien resulta ser más astuto que ellas. 

32. nonqicr, p. M. 



Como se dijo antes  s fabliaux analizados tienen 

distintas intenciones, algunos critican a los curas libertinos, 

otros intentan demostrar la estupidez del marido o van contra los 

ladrones, etc, De esta manera surge la dificultad de encontrar 
„ •.• • 	 . ' 	 • 	 , 	•.. 	, • 	, 	• , , • 	 , 	, 	• . 	 . 	• 	 •• 	•• 	• 	, 	•,. 

el rasgo comfin a mujeres en diferentes contextos Y actitudes, sin, 

embargo, el tipo prevaleciente es claro, Aún en fabliaux donde 

,a',mujer aparece como virtuosa, se subraya el carácter aStUto'..y.: 	- 

br'est&'al'engafiar :de toda mujer: en "La bourse pleine de sens",  
• • 	" 	• 	. 	_ 	,•‘• 

da la 

 

narración, Parece prOPOner.;-ia-'ide'a...de:.:clue el hombre debe ser 
. 	. 	. 	, 	• 

fiel al matrimonio -es el InicO de los fabliauX'..ána.lizados en que 
• 

es el marido °mien engaña a su mujer-, y sin embargo, la moraleja  

es doble: por una parte critica a las mujeres fáciles que salo se 

interesan en el dinero de los hombres, Previniéndolos cara que no 

abandonen a su buena esposa por una amante así, y por la otra, se 
•• 	• 	, 	,• 	• , 	• 	, 

afirma que "le coeur de la femme toujours est ouvert pour tromper 

les hommes", (*) (33) en lugar de ocuparse siquiera por, una vez en 

alabar la virtud de la esposa que supo amar siempre a su marido. 

Centrándonos un poco más en los, fahliaux, en donde 

aparecen marido y mujer, a veces con amante, a veces sini, la 

mujer o bien no tiene descripción alguna o se le describe con po- 

cos adjetivos constantes: 	"bella", "honesta", "cortas", y en algu 

nos casos con frases más elocuentes "belleza arrebatadora"-, "jamás -

natura hizo criatura más bella", "estimada en toda la región", y 

sólo en dos o tres se refiere a rasgos flsicos más precisos "rostro 

3 	. 	P.o ti q 1 e r , 	21 0 . 
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claro" "talle fino blanco", "33.anca, regordeta y delicada". 

Estas descripciones son indistintas tanto para las mujeres virtuo- 

4.1 
sas como para las malas .'e infieles. 

• 

. En los 'casos en que se trata -,.exclusivamente de cri- 
• , 	• • • 	,  

ticar ala mujer, hay niuchos'nlenbs adjetivos, y siempre negati- 

	

vos en el , sentido moral 	 la mujer ' del "Vilain de Bailleul" es 

"astuta y ladina", dame Anleuse.  "aStuta-sCOmó •el 'diablo", la  - _ 

"Housse partie", "orgullosa", y finalmente la,  del "Chevalier gui 

confessa sa femme"  pasa de ser 'cortes y"honesta " a"altanera" 
- 	, 	- 

,y para nosotros, francamente, mala. 

in dos ocasiones la mujer infiel está "enamorisca- 

" tamoura.chge) de un cura. 	 , •  

Otro rasgo comln a la mayoría de los fabliaux es 

ue a la mujer infiel no se la castiga directamente. Es más bien 

amante el cue recibe las peores represalias. Atin en el 

"Enfant' de neige", .es el hijo bastardo el que muere Y la mujet 

sólo recibe la vergüenza y el obvio dolor. El único caso en que 

la mujer hubiera recibido castigo corporal de no haber s ido poi 

Su astucia-, se da solamente después de que el marido intenta ata-
, 

-car al amante y no lo logra ("la dame qui fit entendre' a son mari 

rlvait") . 

De esto se podrla concluir que aún cuando muchas de 

las moralejas subrayan la maldad de la mujer y aconsejan nunca se-

guir consejo de mujer, esta maldad se toma corto intrínseca, contra 

1() cual no hay nada mle hacer, y por eso es más sensato cantcjar  



34. Rougier. n. 196. 
35. Ibid. p. 194. 

a los. "amantes" que osan acercarse, dejando tranauila a 	mujer 

y su deshonestidad innata. En los fabliaux se repiten los llama- 

dos de atención a esos "muchachos bonitos' de buena familia que,  

no tienen mejor ocupación que seducir mujeres casadas Y. sobre todo 

hacia los curas - ue reciben temibles castigos.,., a quienes s •• 	• 

advierte rLdicalmente: 

aimer femme d un autre 

A rien au monde aucun pretre. ne dolt 

e doit venir toder autoúr ne saurait 

avoir querelle sans' 
	aisser ou couille ou-gage. 	inri fit le 

A 
retre Consten car il y perdit ce qui pend (*) (34). 

La idea de que a la mujer no se le castiga direc- 

taménte por sus fatales debilidades se ve claraMente preaentada 

en"Le pauvre clerc", donde no se critica la infidelidad de la 

e Posa -como si se tratara ya de un hecho irremediable- sino 

falta e caridad al no haber querido albergar al clérigo, e quien 

se subraya,;'.'.de   ce 	raconta ce soir (abrió los ojos al marido 

sobre el amante de su mujer)::al n aurait pas sonne un mot si 

elle •l' aval acueill' (**) (35) 

Aún en los dos fabliaux  "Le souhait contrarié" 

"Le chevalier qui confessa sa femme", 	donde se deja entrever 

que el marido no comprende ni satisface los deseos sexuales de la 

1 	mujer, quien no se atreve a confesarlos por temor a ser tachada de 

1 
	"desvergonzada" o "puta", clueda claro que la mujer debe permanecer 



1 
1 
1 
1 
1 

sometida al hombre én todos los aspectos., y que cualqUilt intento 

de su parte por contravenir ésa regla.va en:disminuci4h del honOr .  

del matidO 
	

de su casa, y forma parte de los malos instintos de 

la mujer "1111e. aCtila conforme a su naturaleza"(36). 

.Yemos pues,Aile en 1 sfabliailx no se intenta aca-

bar con esos taloS.  :instintesi sino en último caso, de apaciguar- 

fliaridó golea a...la':espciaa no para-auitarle la maldad sino para tan 

tenerla en Uw.estáao tan deplorable que allano se sienta con fUer'. 

zas de recibir a nadie. a ,menos de busCarse un; amante: 

ttaIS- le 	auand 	 .elle plaurarait tout le jour 

nul 'iraít lui 	cour. 	-soir venu, a mon retour 

demandarais pardon. Je la rendrais le soir heureuse, mais 

malheureuse 	matin". ( 	137);. 

POr lo gentral"la Mujer habla bién ,convence, no 

solamente al marido, sino a lbs 'personajes secundarios, de lo '- uz.; 

quiere hacer pasar nor verdadero. Sabe envolver con gran habili-

dad a cualquiera, para luego con hipocresía y astucia enga7larlo 

en la peor manera. rs por esto que varias roraJejas -nuy 

s5 subrayan: "0n do5t tenirpgur fon. celui Qui croit 

mieux sa femrne que lui"(**)(38). 

36. nougier. p. 172. 
37. p. 41. 
31,J. 	p. 159. 



Común tOznbiln en los fabliau x es la , ambición de man-

do y la glotonería de la mujer. Aunque no sólo en los fabliaux 

de infidelidades, sobre todo en ellos, se ve como la mujer prepa-

ra grandes comilonas para regalarse con su amante. En cuanto a 

primero, el deseo de la mujer de gobernar en su casa se ejempli-

fica inillejorablertlente en el fabliau de "Sire Hain", 'donde el afán 
- 	, 

e mando en Anleuse es tal aue se presta a medir sus fuerzas a ' 

golpes con su marido, y ,a1 ser derrotada/ la moraleja aconseja 

a los maridos: "...si votre femme a l'irlsolerice de vouloir norter 

a culotte, ne soyez assez rlicjatici pour le tol.erer bien 3.ongtern.r.,s. 

Agi.ssez comme sire 11am en usa avec AnIeuse, qui le irté.)Drisait de 

son rnieux jtisqu'ati jour o%u ji reussit a lui' frotter os et 

écliine" (1,)‘-  (39)  

Ta.rnbien encontramos  interés en el dinero de narte 

de la mujer, quien no pierde ocasión de obtenerlo ya sea exigién-

doselo al infeliz pretendiente que saldrá mal parado, o exponién-

peores ultrajes, como la amiga que es golpeada v mal-

el marido de la mujer infiel en "La dame qui Lit enten 
A ,  

dre ‘a son mari qu'il revait", sólo nor haber quedado "seducida" 

por el dinero ofrecido por ésta última. 

Sería importante también resaltar que la clase so-

cial no influye en el comportamiento de las damas y aún, que 

entre las pocas hijas o esposas de caballero presentes en los 

39. nougier. n. 12/:. 

por 



fabliaux sólo dos de ellas se clasificarian entre las "buenas" 

Es notablt que entre las diez infieles, una , es esposa de valvasor 

(eS decir de la pequeña nobIeza), 	'otra de :caballer0; cuatro son 

burguesas ricas, dos burguesas Pobres (esposas.  de artesana 

villana rica 
	

una villana pobre. 	si, en proporcion 
	

'm'al-dad" 

e reparte mas o menos equitativamente e los estratos sociales 

Presentes en les fabliaux(40 ya que:hay   sobre todo burguesas 

    

ricas (siete)  frente a tres villanas pobres 	cuatro hijas _':,o e 

Posas e  caballero- 

e todo esto se nodría concluir que el tino de  

lkujer que aparece en los fabliaux reánonde a las sigUientes caras.  

terísticas:- astucia. extrema utilizada 	sea:,en defensa propia',  

ya sea para lograr propósitos definidos contra alguiel (en general. 

el marido o algln pretendiente); afán' de hacer trampas y engaflar 

a aquel que lo nermita; habilidad rara ocultar la verdad Por medio 

e artilugios e intrigas. 

Habría aue tomar en cuenta la observación de Payen, cuando 
afirma que los autores del siglo XII "appellent volontiers 
((vilains)) des bourgeóis". 	(Payen, 1970. n. 24). Se debe 
tener cuidado, por lo tanto, con las denominaciones que se 
dan a los personajes de los fabliaux  va que de todos los vi-
llanos nresentes en ellos, la mayoría son ricos ' y reciben 
indistintamente con el burau6s el calificativo de prudhomme  
pudi;Indose identificar, con Iste. Solamente en casos como los 
de "Drunain" o el de "Sire Hain", se podría asegurar que se 
trata de villanos en el sentido de gente de baja conici6n. 
Por otra parte, Henri Pirenne en las Ciudades de la Edad  
Media hace la distinción entre cita y bourn, siendo la nri-
mera ville A)iscopale, y la segunda, ciudad de mercaderes. 
Con el naso del tionno dejaron de distinguirse los habitan-
tes de una y otra, y tal yeZ sexi .esta la Cínica distincJ6n qm: 
en 	fah1iall:1 no harrl. entre vilain riche y bourneoiq riche. 
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El carácter de la mujer quedarla bastrry .bien re- 

sumido en tres frases , de-los'fabliauxY "remme est zaite' pour trom 

per" (*) ,.(41)) 	' "Depuis les premiers tamos du monde elle excellt 

par sa mande á donner le change aux plus sageá 	(112), y final 

mente "Dieu ne fit jamais filie 	'0 ne puisse avoir en 

PaYantit(**1) (43) 

Así.: pues, al aplicar la clasificació.nt de los 

de Zuntthor, encontramos aquellos tipos poco lexicalizados, ya que 

en realidad se usan pocas palabras -sobre todo adjetivos positivos 

en cuanto a belleza o virtudes morales, Y en menor cantidad, ad- 

•jetiv°e negativos que aluden únicamente a defectos morales. 'Este 
-  

tipo adelnlls, carece de marca sintética particular -esto queda ola-

o al menos en la versi6n al francés inoderno-, ya que ademgs de 

que se encuentran pocas palabras descriptivas comunes, las cons- 

trucciones sintácticas no coinciden en absoluto entre sí. Sobre-

sale pues, elcaricter predominantemente figurativo del tipo, 

puesto que más que utilizar construcciones o lexemas constantes, 

parece aludir a un modelo reconocido por todos. 

El tipo de la mujer en los fabliaux resnondei  enton-

ces al de un ser malo v astuto sobre todas las cosas, que puede 

estar representado de manera estática simplemente cono mujer mal-

vada que se corinlace en dañar a los demás mero sin involucrarse 

realmente en la acción (cono sería HanIeuse que en realidad no 

urde mayores comnlicaciones para maltratar a su marido, o la esno- 

c.e "La housse partie" que se limita a oliar i su -,uerfro sin sa 

toar niIrtr,  en la acción concreta Centro de 1a narración). 	rn es- 
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te grupo aparecerían las mujeres cuyo papel activo no es,  importan 

te para el desarrollo de, la intriga (Alison, en "Le Prétre et 

Alison" o la misma amante de "La bourse pleine 'de sens, que.aun-

que provoca el problema, no participa activementeen . la..nartaci6n). 

Por el otro lado encontramos a la mujer mala Y astuta que idea 

grandes  intrigas para llevar a cabo sus ProP6sitos (la esposa en 

"Les Perdrix", o cualquiera de las mujeres infieles que burlan t 

marido a través de complicados enredos). Esta mujer no s610 es 

activa dentro de la narración, sino que la acción se desarrolla 
. 	 , , 	H 	 . 	• 

oartjr de sus distintas iniciativas y 

Encontramos también el "tipo-tema" de la 'sospecha 

1 

1 

1 
1 
1 

del marido engalladc cuando desde el Primer momento de la narra-

ción se introducía el tipo de la mujer bella'enamoriscada" de al- 

guien con la consiguiente sospecha de su esposo y en torno a esto 

se ordenaba la intriga y se desencadenaba la acci6n.("Auberáe", 

"La bourgeoise d'Orleans", "Le chevalier 'a la robe vermeille", 

"Le prttro crucifié", "Le pretre' 	gui fut mis au lardier", "L'enfant 

de neige"). 

Tal vez, -si se hubiera contado con mayor número 

de fabliaux para analizar-, se habrían encontrado dos tinos de mu- 

jer onuostos: 	arul que se refiere a la cosa virtuosa .Y fiel 

(dc la cual tenemos nocos ejemplos claros) 7 el nue 'inalnente 2re- _ 

doninó en la na,,oría de los fabliau:: nue analizamos, de la mujer 

mala y astuta. 	Sin embargo, por lo menos en lo que a astucia 

refiere, casi teclas 1.11!; mujeres rer,nondTan a esta caracterl..tied 

. 	 , 



-y las que no, fue sobre todo porque su papel era secundario en 

la narración, teniendo apariciones muy cortas 	poco importantes 

para el desarrollo de la acción-, por ló que creemos que todas las 

mujeres ptieden ser incAúldas dentro de este tipo, presentado cada 

,una sus variantes particularesi hecho que no excluye su inClusión 

en éste. 

Para concluir, habría que resaltar que 
	

valón 

álusi,'Iro del tipo de la mujer en los fábliaux tiene una importancia 

espeCial ya-clue, como hemos visto en este Capítulo, el tipo anali 

zado responde a una concepción d.e la. mujer que se forjó a lo lar-

go del medioevo con grandes, influencias religiosas. Independien-

temente de la situación histórica, y de la mujer rea,1 de' la época, 

el tipo que encontramos retrató no tanto a la mujer, sino la men- 

talidad y la actitud -tal vez exagerada- que prevalecían en la vi-

da cotidiana hacia el sexo femenino. 

Esta imagen de la mujer es preciso repetirlo, se 

contrapone tal vez al tipo literario opuesto, caracterizado más bien 

por una mujer virtuosa y representada ya sea por la Virgen María, 

o por la esposa casta, en la mentalidad común. 



época que produjo los fabliaux -siglos XII 

comienzan a del siglo XI partir 

han cesado, Las invasiones medieval. en la vida 

y a lo largo del siglo XIII, afianza la estructura política de 

PERSPECTIVA SOCIOUISTORICA 

n esta parte del trabajo situaremos históricamen- 

el contexto socioeconómico tanto probables 

mismos 'ambientes rePresentados en ellos, intentando defi- ,, 

el papel socioeconómico de la mujer durante este período, 

comparándolo con su representación en propios 

pliCa una mayOr segUridad pata la población, y con el 'aumento de 

ésta última, se da un desarrollo mayor en la producción, anoya-

do por los progresos técnicos y la roturación. . EMpieza también el 

renacimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio y la re-

instauración de la economía monetaria. Aparece la dinastía de los 

Caretos aunque con reyes aún débiles y se esboza ya la burguesía. 

urbana. 

Durante los últimos veinticinco ailos del siglo XII 

la monarquía francesa, firmemente asentada a partir de Luis VI y 

Felipe Augusto, cluienes ensanchan las fronteras del reino cuya ca-

nítal será definitivamente Parls. La cruzada alhigense por su 

1. GENERALIDADES 

1 

1 
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parte, termina con la civilización meridional, por lo que no que-

da más competencia para el norte. 

Por otro lado, se da en el norte el movimiento co-

munal de las ciudades, lo que Provoca una adaptación tanto de las 

instituciones reales como 	los señores feudales ante la nueva 

política d lás 'cludades y la clase emergente los b.irgueses, 

cada vez mas indePendientes  y aut6nomos(1) 

Aunquesuntie.stamente en la ciudad habrá esa liber-_ 

tad e igualdad que los gremios y las corporaciones en un principio 

habían ,: imbulsado (siglos XI y XII) anarediendo entonces a movi-

lidad social que negaba a nobleza de sangre como criterio absolu 

to Para juzgar las capacidades del hombre 	para, e l siglo XIII 

la je arqtazaci6n en las Clases se habrá vuelto a cerrar e Untlu 

so en el seno d la burguesía jurídicamente compuesta de iguales, 

la desigualdad de nacimiento y de fortuna actúa en provecho de una 

minoría (2), dándose nuevamente una época de estabilidad 

lidad. social. 

1. Los grupos e individuos que se dedicaban al comercio y, al ar-
tesanado en las ciudades "se dieron cuenta de que el ejercicio 
de sus actividades profesionales exigía aue las clasen,~inan 
tes tradicionales no sólo reconocieran las lihertade.  y los 
privilegios económicos, sino también las franguicinl jurícli- 
cas y los poderes políticos que eran su consecuenci 	garan-
tía" Le Goff, 1974. p. 62. 

2. Le ;off, 1974, p. 200. Tuchman, por su parte afirma: 	"Progress 
moral or material in man or society, tiras not expected during 
this life on earth, of which the conditions *ere fixed. The 
individual might through his 	efforts increase in vertue, 
but hetterment o the whoie wouid have to ayajt the second 
coming and 	the beginning of a new age"(*) TuclInan. p. 7),".. 

1 
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La Iglesia, Por su parte, reafirma su poderío. El 

redescubrimiento de la filosofía aristotélica v la escolástica Oro 

ducen una vida intelectual intensa reflejada en el auge de las 

universidades, y el arte ojival, favorecido por el desarrollo de 

las ciudades, domina en toda Europa. 

CONDICION. SOCIAL DE LOS AUTORES DE LOS  FABLIAUX  

poco de los orl- 

que en la Edad 

la poca impor-

originalidad. 

y retomaban temas ajenos, 

nuas refundiciones y:arreglos que se hacían de una obra 

del tiempo para finalmente pasarla al papel. 

Sabemos - que los fahliaux pertenecen a una larga 

tradición. oral. Lo que nos interesa es averiguar guignes fueron 

los letrados que se sintieron atraídos por ellos, IP decidieron 

•ponerlos por escrito, y de ser posible, cuáles fueron las razones 

que los motivaron a hacerlo, sobre todo en vista de su evidente 

intención satírica. 

Se había hablado antes de juglares, goliardos 

clérigos entre los probables autores de fabliaux, subrayándose la 

posible influencia del espíritu goliardo. 	En efecto, no scllo la 

com'nosición formal del fabliau, sino el es1)írítu críti.co que lo 

con que ese copiaban 

ad, 	fa- 

las conti- 

largo a lo 



anima, induce a pensar en un autor letrado que obviamente retoma 

la tradición satírica popular, pero la reelabora con una clara in-

tención. 

Se ha hablado va del goliardo como un grupo de uni-

versitarios marginal entre los intelectuales: clérigos que escri-

ben poesía en latín y que critican acerbamente la sociedad d 

su tiempo ensalzando los goces de todos los placeres. A partir 

esto, encontramos al goliardo muy ligado, tanto por la temática, 

como por la ocupación, a aquéllos clérigos a quienes suponemos los 

mas probables autores de fabliaux. Pero habría que precisar cuál 

es la situación social de estos clérigos(3). 

Se trata de miembros del clero no ordenados o que 

han recibido solamente alguna orden menor, lo aue les permite deam 

bular por el mundo buscando una posición y no estar obligados al 

celibato, aunque queden sometidos a la jurisdicción -por lo gene-

ral bastante lejana- de los obispos. De ahí que el clérigo de 

los "Trois aveugles de Compiegne', se aceraue al párroco de la 

iglesia diciéndole: 	"Sine(...) veuillez m'écouter un instant. 
• 

Tous les clercs doivent "etre amis...'(4). 

A veces de origen campesino, y por lo general bur-

gués, los clérigos proliferan durante el siglo XIII graciaT al de-

sarrollo de las universidades. Ocupan los cuadros administrativos 

de las instituciones reales y urbanas y su esníritu satírico y rea 

3. Sobre los clrígos v. Henriot. p. 
Poulier. p. 32. 
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lista puede provenir tanto de la educación racionalista recibida 

9n las Universidades, como de su pronia situación privilegiada 

que les permite burlarse tanto de los curas sujetos a órdenes más 

rígidas que las suyas -pero también beneficiándose por este hecho, 
• 

y contraviniendo el celibato, la pobreza, la sobriedad ,y, la santa.- , 
• • 	. 

•• 	 -•••"- 

dad qua supuestamente les son caracter£sticos-, como de los ricos 

burgueses, a cuyas mujeres les es tan fácil seducir por sus dotes 

literarias y educacion; sin hablar de las mofas a los incultos vi-

llanos  que'abxindan en ferias y ciudades. No excluimos aquí la Po-

sibilidad de que hubiera clérigos de origen Más pobre, cuya sati- 

ra pudiera deberse al despecho por su condicion, Por ejemplo el  

"Dauvte clero" que se vió obligado. Por falta de recursos a aban-- 

donar sus estudios 'en' Paris::: "Il n i avait cien a engager, ríen a •  . 	. 

vendre pour subsister et vit bien qu'il ne pouvait paz rester 

,plus longtemns á Paris, tant il menait oauvre vie: mieux valait 

laisser les études(*) (5). 

todo lo anterior se explicaría, por e j emplo, el  

hecho de que entre las numerosas vietimat'de su .sátira, nunca se 

encuentren los clérigos, quienes'.»or el contrario, sobresal,en qr 

cias a su astucia y buena suerte. Véase por elemnlo la descrip-

cián de los clérigos en la "Dourgeoise d'Orléans": 

5. Rougier. p. 190. 
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A la ville un jour arriverent pour y étudier, 
quatre clercs, portant leurs livres et leur 
finge dans un sac pendu'a leur cou; c'étaient 
des garcons gros et gras, car ils avaient bel 
applit. Ils étaient bien vus dans la rue oil 
ils avaient trouvé un glte. L'un d'eux fils 
de riche familia... on aimait ses bonnes ma-
nires, car il n'était ni vain ni fat et la 
bourgeoise, assurément, se plaisait en sa 
compagnie.(*) (6) 

parte Hauser a 

como autor, al afirmar que después del hundimiento de la 

cultura cortesana gran parte de los poetas profesionales -con 

empleo más o menos regular en las cortes- "se queda sin trabajo 

y desaparece paulatinamente. La burguesía no.es por el momento 

bastante rica ni tiene exigencias literarias suficientes para a-

cogerlos y mantenerlos a todos. El lugar de los juglares vuelve 

a ser ocupado en parte por aficionados, los cuales siguen atendien 

do sus ocupaciones burguesas y dedican a la 7oesla y al drama 

sólo sus horas de ocio"(7). 

3. MEDIOS SOCIALES REPRESENTADOS 

En cuanto al entorno social representado en los 

fabliaux, podríamos afirmar que la mayoría de aauMon r» noso-

tros analizamos retrata a una burguesía acomo2ada. 

G. Rougier. n. lnl. 
7. Pauscr. 



treinta y seis fabliaux(8),  veintid6s se refie- 

ren a miembros de clases no populares, ya sean villanos o hurgue- 

ses ricos (mercaderes) , caballeros o nobles. Los catorce res-

tantes hablan de burgueses artesanos y villanos más o menos pobres, 

o de gente de clases bajas como los ciegos y los jorobados, 

los dos hermanos en "Estula u  empujados al robo por hambre; ade- 
, 

rails de dos fabliau'c que hablan de juglares y prostitutas. 

Tomarnos en cuenta *xirlicarnerl•te ocho villanos por la 

cpbservaci.6rx, hecha anteriormente, de que probablerilente los villa- 

nos mercaderes y ricos que aparecen en los fahliaux, son burgue- 

ses. 

De estos ocho villanos encontramos u'nicaircente a cua 
tro que hacen  el papel de tontos, obedeciendo probablemente a la idea e  

generalizada -en la literatura, al menos-, de que el villano es 

terco, cerrado y desmreciable. 	Aqul cabria hacer notar la obser-

vación de Payen, quien sostiene que los caballeros y los clérigos 

no cultivan el desprecio Por los humildes: "lis ne font que 

resséntir la nécessité d'une hiérarchie ou chacun doit tenir 

place a son niveau"(*) (9) . Por otra parte, la concepción arilsLocrá 
.,_ 

1 
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S. 	A los treinta fabliaux mencionados en la nota 25 del t.a pltulo 
anterior se afiadieron seis en los que no aparecían rujeres: 
Les deux hourgeois et le vilain, Estula, Le nr'lltre qui clit 
la nassion, Le n r'etre qui mangea les mires, Le vilaji au huf- 
fet, 	Le vilain ,zuí concuit le paradili. 

5. P¿yen, 1970. p. r,;5. 



tica presenta al villano rudo e incapaz de ninguna sutileza, 

por supuestoj mucho menos apto para sentimientos elevados como el 

amor (1.0) 

Sin embargo, seria importante resaltar que los 

fabliaux, aunque a veces ceden ante la cómica figura del villano 

bruto, hacen mucho Mayor hincapié en su astucia, permitiéndole 

vengarse de quiénes intentan''aProvecharse' de él ("Les deu,c 

bourgeoi."3  et le vilain", "Le vilain au buffet"). En realidad de  

los ocho sólo resulta uno francamente tonto y cornudo sin vengar- 	' 

se 	vilain 'de Bailleul"), en cambio en "Les Perdrix", aunque 

marido cae en la trama, su mujer, villana también, es quien 

encarna la astucia, 'así' que ahí encontramos -independientemente 

de las  connotaciones  que el panel de la mujer tenga- una burla 

solo a  medias contra el villano. Los "Trois aveugles de compilgne", 

tampoco son extraordinariamente tontos, ahl se subraya más la as- 

tucia y el huMor negro del clérigo aue la estupidez de los cie-

gos; as £ como en el caso de "Brunain", en donde se acepta la i 

genuidad estulta de la pareja de villanos, pero se resalta el que 

hayan salido ganando contra la ambición del cura. 

Por otra parte, tres de los treinta y seis fabliaux  

mencionan a las prostitutas, y sólo uno se centra en ellas- "Boivin 

de Provins"-, resaltándose ahí: un -articular deseo de dejarlas 

10. Por eso, como Ptau lo seilala en la primera parte del noman 
de la Pofte el guardián es el villano Dangier, incapaz de amar 
y lo suficientemente rudo como para defenderla contra cual quie 
ra. 
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mal paradas: se pretenden as.tta e intentan estafar a un supues-

to villano a quien creen tonto y rico. Son ambiciosas y se pelean 

rudamente entre ellas desconfiando unas de otras, y finalmente no 

sólo son burladas, sino que Boivin, quien las engaña, es festeja-

do grandemente por haberlo hecho. 

Todo esto refleja una situación real, las prostitu- 

eran seres -marginales y se.,1 les toleraba'Como,  Un. mal.  necesariO:. . 	- - 

A las mujeres 	^laSociedad :y el, libertinaje 

turbará 'con toda clase de. deS6rdenel. Las prostitutas ,Son en 

una . ciudad lo,  que la cloaca en . un . palacio:: suprimid 'la cloaca,  y 

palacio se convertirá en un lugar sucio infecto", dice un 

texto atribuldó a Santo Tomás (11),. De esta Manera la Iglesia las 

esapruel)a en  nrincipio y las tolera en la práctica. Al fin y al 

cabo su comPortamiento respondía a la naturaleza dghil Y corrompi-

da de la mujer. Por otra parte, no podían heredar ni hacer acusa- 

ciones legales, pero se les permitía ejercer su profesión, confi- 

nandolas, claro esta, 	barrios especiales, imponiendoles signos 

distintivos en la ropa -como a los judíos-, y prohibiéndoles los 

adornos^ de las mujeres honradas. 

1 
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11. Anuino, 1n47, Libro TV. T's sabido nue sólo log do 	rimeros 
oanitulos del 1?enínino nrincinum  fueron escritos nor Santo 
Tom5,s. T'te nuo, os un tr,:tto do alnlIn 	suo. 7n 
lo nuo resl)ncta ( 1ar, rn-os ti 	v. t flib i 	o 	7-'n. 
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El otro fabliau que las menciona -"Les putains et 

les jongletirs" parece superficialmente justificar su presencia 

en la sociedad --Dios las creó- y sin embargo las ataca al consi 

derar la nosicián más• cómoda uu`e ocupan con respecto a los jugla-

res, ya que los hombres les nagan y las engalanan mi.entras que des 

ctiida.1.1•el bienestar 'de aqu'éllos (12) . 

Dos fabliaux se ocupan eN(clusivarient'e ,de los curas 

es para criticarlos ("te nretre qui. ,dila passion", l'Le prItre 

qui mangea 	mures. ) tanto por su ignorancia. corlo por su gloto-

nería. En muchos 'otros fabliatix los curas - ocunarán un lugar más 

o menos i.riportante, pero siemnre -salvo el obispo dpi "Pretre qui 

eut mere par force"- se exaltarán sus defectos ya sea como amantes 

de mujeres casadas, o pretendientes a ser-lo, o seductores de niñas: 

puras. puras. 

Estas criticas deben haber surcrido de 'situaciones 

reales, -no en vano Gregorio VII y  todo el movimiento de Reforma 

, de la ,Iglesia (13) -  cine,  inquitaban tanto a las autoridades ecle 

siásticas como a los pronios maridos 	nadres , impotentes ante la 

lubricidad de los curas, de quienes no se podían defender (El 

A "Pretre teint" ejemplifica bien los recursos a que podian acudir 

lo curas para convencer a sus feligreses de someterse a sus de- 

seos: 	ezcomuni6n y vergüenza ante el resto de la comunidad). 

12. El tercer fahiiau que se refiere a una nrostituta es la "ourse 
pleine de sens 'I, y ahí el narel de la anante es casi nulo, sub- 

, 
ravandose unicanente su maldad. 

12. La refor-la ry.- orUina 	OcUn !';r:›re tOt1(‘ 	nicolzo Y la 
sionía, y !I.Jn 	jltinente lo neCié(); (:e lon (;ir 
'Jo' raLliawl. 



los castigos tan mostruosos que sisinnre reciben 

en los fabliaux estos miembros descarriados del clero. 

Ocupémonos ahora de las ciases acomodadas en los 

fabliaux -incluyendo villanos y burgueses ricos, nohles(14) y ca- 

halleros-. Ateniéndonos estrictamente al texto, los adjetivos que 

se utilizan Para describirlos casi nunca se refieren a sus ras-

gos físicos,  en cambio muchas veces son elcuentes para ilustrar la 

. 	- 	 - 
oirosperidad del. personaje: 	"desmeáuradaulente' rico.";' "conoce .las-' 

sutilezas de la usura 	el comercio"; "burgués rico, hábil comer-

ciante"; "de elevada nosiei611'; "el más rico de la ciudad"; "co-

merciante con suerte"; burgués "nunca ocioso oue sabe mute bien 

como enriquederáe". rn .cuanto a sus cualidades morales, muchos 
, 	 . 	 , 	 •' 	 • 	 ' 	• 

' 	, 	 , 	 . 	 • 	 , . 	. 	. 	. 	 . 

:dé ellos son "nrudhomme"(15)4 "listo V bien educado",• "amado y 'res 

petado", y en varios casos se subraya su qenerosidad(16). 

14. Entre los nobles se cuenta un conde, un valvasor (pequeSa no 
bleza "con doble relacién dé vasallaje" (Le Goff, 1974. p. 6)), 
dos caballeros y Alexandre en "Lai d'Aristote". 

15. Se ha dejado la Palabra francesa nrudhomrie al no encontrarse 
una adecuada traduccién al esnaSol. El término se refiere a 
los hombres honorables, instruidos y reflexivos. Le t';off a-
firma rue "Felipe Augusto establecta una gran diferencia 
entre Dretm 'Ionne (hombre valiente) y nrud"lomme, va que el 
:Tirinero solo era valiente con nu cuerno, mientras gun el se- 
?tundo se al-ntenla del nocado -nortal". 	(Le Goff, 197'i ":‘. 1'14) 
:7e puede pensar gue en ims 	 es un adjetivo coman a 
cualquier hombre de hien, va rue tanto los villanos como los 
burgueses 3o retion. 

1r). 	ni "17ilain mire." será el (Irico villano rico avaro. rn gene- 
ral el resto do los personPje5; masculino-r; tienen actitudes 
(.un(rosan, O )ien se dice claranente rue son gencroon. 



estos personajes pertenecen a las 

,‹. 

Los personajes, en general tienen conciencia clara 

del medio al que pertenecen y de las diferencias Sociales: "Jamais 

filie de cheValier n aimera un mari vilain: pour elle il ne:vaut 

pas 	deux miches"( *) (17) se lamenta un villano al haberse casado con 

la hija de 	
, 	• un caballero «pobre.','Entre -los burgueses, esto es 

ente: el padre de "La housse partie"^qUiere'uria mujer'-'dp:. buena 

familia . para'.Su hijo; el padre del joven en "Auberée" le prohibe 
, 	. 

•casarse con la "encantadora joven" porque es pobre: 	filie 

'est pas de ton rang ni: digne de te déchausser. Moi je veux 

'élever plus liaut(. 	) aux meilleUres gens de ce PaYs"( * 	( 18); 

y lo mismo vemos entre los nobles cuando la esposa del valvaor 

rer'arla a su marido nor cruerer usar ropa ajena, lo que no es digna 
- 	_ 

e Su* 0115:3 itcin: "-'• Vous déshonore'il,(:..Yi'.car 'un''VAVaáSeur s"avilit 

11  
, 	. 

agiSt:pomme urv'ménestrel(.'..).' Un v*¿Itern.ent'qui.n'est paS nelif 

1 

nc ponvient'guere z votre usage.' C 

et de ces boná faiseurs de tours de recevoir des .CheVAliers .des 

robes.. •.-"(**)(19). 

rs claro que 

1 affaire de ces jongIeurs 

capas más altas de la nueva sociedad urbana,y que se encuentran 

en la etapa de esclerosamiento de ¿:,sta, en que la movilidad social 

no cc tan fácil. ri ejer7lo ani villano emnarentado con el 

caballero, revela nor una narte i imporLancia del dinero en las 

17. Rougier. n. 
ibid. 

1 	. 	IL i 	p. 177. 

1 
1 



• 

PAPEL POLITICO Y soc:oEconom7co DE L7 :Itm-rn 

Sabemos Tle a lo largo de la historia medieval fran 

CC sa hubo granrSes mujeres culo nnr,1 nolitico ha sido determinante; 

27). Pougier. n 41. 

1 
1 

relaciones sociales, pero por la otra subraya las dificultades 

de la integración, ya que el villano por muy rico que sea nunca:.  

olvidará su baja condición social y su esposa tampoco podra ocul-

tar la conciencia de 'su Stinerioridad: "Mon plre m'a saerifil en me 

dorinant ‘¿1. ce vilain(...). Certes ce futla  rage au coeur  que 

embargo, casosCeMes',estei son 
, 	. 

'raros. enlos fabliaux. 

tát,a'aemásHdefamiliaS Pude, ntes ,  porque en • .• 	. 

, 	 . 

nirryuno de los casos la mujer tiene ocupacion,alguna ni' ayuda -a. su • . • . 	 ,  

• marido en ninguna de  sus actividades. 
Si 

 se trata 1(1 burgueses 
 

es muy Probable que tengan numerosos sirvientes Y Parientes senta- 

dos a la mesa ("La bourgeoise d'Orleáns", "Le chevalier a la robé 

vermeille"), Si se trata de esposas de villanos -y no todas-, su 

1 

mayor ocupación será la de cocinar, en general para el amante 

Le pauvreclerc",."Ie pr¿tre.qui fut mis au lardier"). En un 

sólo: fabliau, "Le pretre et Alisen", no .se hace , alusión a marido 

alguno yla mujer se dedica al comercio desde su ventana. Es una 

buena mujer burguesa v no se ocupa nal de su negocio. 



pero se tratade mujeres nobles, y. baste mencionar aquí, justa-

mente en la primera mitad del siglo XIII, a 'Blanca de. Castilla. 

Sin embargo, al referirnos al estrato social representado en los 

f 

fabliaux, habría que reconocer que este papel polltico es muy li-

mitado y rara. vez -exCluyendo tal vez a la ,región meriional que 

no conCierne. a.:este  trabajo que se'ocupa-delal-mujeres del nor- 

se.leápermite..- pór , ejemPjOI'votar-(22). - As  .la .mujer n0? . 	• 	• 	. 

formará parte  ni siquiera de aquellos resPetables' aldeanos que 

tenían la responsabilidad de formar los jurados en las ciudades(23). 

urante esta,  época, jurídica ysocialmen.te 'La smu-

jcr no tiene nada aue decir" afirma Friederich Herr(24). 

Si hasta el siglo XII la dama noble 
,.,..... 	. 	. 

sustituir al marido en alnunas de sus ocupaciones mientras él iba 

a la guerra, administrando y defendiendo el feudo, llevando Plei-

tos ante una audiencia, realizando transacciones comericales, es-

to para el siglo XIII ya no es posible(25). De alguna manera,  

aún a través de la concepción familiar dinástica y agnática pre-

sente ya en el siglo XII, se sunrime la autoridad que en siglos 

21. Algunas de las ciudades donde los fabliaux se llevan a cabo 
son: I3ailleul, ':ormandía, Douai, París, Abheville, 
Orleáns, Amiens, Provins, Arras. 
rerr. seala en Touraine elecciones en donde la muier vota (1). 

23. nies. 1). 151. 
24. Eerr. p. 329. 
25. Gies. pp. 230-1 "In status(...) the record of wonen(...) can 

be charted as a series of advances and retreats ( ..) At thc 
end c.)f the mid:Ile am-i, turnin,1 downward ac: bureaucratizae,1 
(leyernment and comnercial ranita]ism ero".' 	wnr,an's rol(. 11 

)oljties and eeonomv"(*). 



1 

1 
1 
1 
1 
1 

anteriores la mujer habla tenido al deSemPelar/ per:.19 menes, un 

papel similar al del hombre en la vida y la conciencia de la fami-

"se daba a les niflos nombres tomados'la linea . materna; 

de las dos líneas de filiación se resaltaba áqU511a en que la no 
ble a tenia mas Prestigie' 

	
las hijas tenían derecho a heredar* 

territorios y bienes (26 	'in emIlarg°, 	nartir del siglo XII 

1 hombre adquiere Preminenciá 

cu/ina se reafirma 	traves del 

leyes de la, herencia. 

Duby.afirma que a una clase social -fuertemente.  

rarquizada corresponde una estructura familiar 'interna igualmen- 

te Jerarquizada(47). y  esto es Precisamente lo  que 'oasa en e 	s 

no de 	 burguesía 	Como Payen lo seliala claramente. 	promotion 

de la bourgeoisie se fit au d'étriment d un oertajn lámjnisme. 

societ5 urbaine remet les choses en place: 1 homme s enrichit et 

l'épouse tient sa maisen"(*) (28) . Esto no tanto Porque a la mujer  

se le considere incapaz auncue debió haber algo de eso- ya aue 

cuando sus actividades no contradicen o elltrban n 1 s del hom- 
, 

brP, se lc reconoce la nlonitud ¿le sus capacidades nor esp viuda 

o soltera puede en ciertos car,os poseer tierras 	administrarlas, 

2G. 	Duby. 	11alsrla olla tomar en cuenta , sin 	embargo, la oh 
servacin de rinonn de Reauvoir al respecto, cuando afirma 
OUC la rluler,es solamente "el instrumento a través del cual 
se transmite el dominio, no su tenedora.<< En realidad forma 
parte de los bienes inmuebles que adquiere el marido. 

127). 
177:. 

Z2. 	:4"Yclh. 

se,re la 	 - mujer 	la línea mas-

sistema de a progenitura y las 
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O como burguesa del "Prltre et Alison", mantener un negocio, 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

pero al momento de caSarSe pierde todos sus.  der. éch9.e.“1) 

Las.0újeres trabajaoras urbanasCIOYi.  en cambio, 

presentan una cierta indenendencia .aUnqúe muchas veces , -coto en 

el caso de la industria textil- se trabaje en grupos familiares. 

Sobre todo a mujer sola -10ltera oM-Ilda- se:: encuentra en un ple-, 

nó 1.tias' o-men-Oá:Y 	igualdad oón  él'hombre, aunque' enATiera.  

Gibe - menos salario que esté 	sea en e trabaao artes anal , o en 

el aOmesticotal 	La mujer forma-parte de los gremipl y en Par1.1 

e dan, 	(341-Tic.165  P9r. 'eláá',  en sl siglo XIII, aun 

que también se les ve wi:Cluída n!citroá capos u:tanto: 	1 

eunioiies sociales del gremio C0111.0 

• 

e los exámenes ..de acceso`  

otros (3 2 

Las mujeres en los fabliaux, sean burguesas o vi-

llanas, no se presentan realizando ningún otro trabajo fuera de 

sus labores domésticas 'es decir que su papel económico.desde un 

punto de vista tradicional podría considerarse nuló(33). 

29. cfr. Beauvoir n. 131 y Gies n. 230. En este último be subra- 
ya como una mujer casada rue trabaja en el mismo premio que 
su marido gana menos que si lo hace en un .frenio distinto. 

20. Para ver las distintas ocunacionen de la mujer en la ciudad, 
v.Gies. nn. 176-1977. La mujer narticint. entre otras cosas, 
en la industria textil, en la hechura re velas y cera, venta 
de mercancía, gremio de cocineros, rosticeros, y en la he- 
chura de guantes. 

31. Gíes. p. 1D1 "Diserimination in pay and status rorccc: many women 
to el- e out their incone y nrostitution or f. hieverv"(*). 

"2. Cies. n. 17r3-179, también en Twaloure, Poitiers y Pontoise. 
iunr..,ue en rea1i0ad el nanel 	-.le la nujor es (-3 	la 
reproCucci6n 	la 4juerza de trabaje,. 
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Sin embargo, se' podría resaltar el hecho de que las 

villanas y burguesas pobres (en "Les perdrix", "nrifaUt.", "Le 

Vilain cl Dailleul" y"Tiaineuse") aparecen en un' plano más iguali- 

tarjo con respecto al hombre que las burguesa ricas: Halneuse 

q..pelea 1- golpes con el marido; en "Les,perdrix. la.:....esposa se 

libra de los golpes con gran astucia; mientras que la del "Vilain 

mire" y 1 "dame cuí fit entendre a son mari qu'il ravait",  quie-

nes forman parte de un estrato social más acomodado soportan el 

castigo en un Plano de maYcr subyugación. Los goles están 3erni- 

tidos -y aln recomendados según los fablinux Y otras tradiciones- , 

maridos: "Con tal de que no  la mate ni la mutile es legal 

T'ara un hombre pegarle •a su  nuier cuando ésta lo ha agraviado". 	' 

dice un cátl.iczo francés del siglo X111(34) . Sin embargo estas dos 

actitudes dejan entrever lo que ya Simone de Beauvoir y Gies, ha- 

blan subrayado acerca de que . el estatus de la mujer varia inver- 

samente al del hombre: entre más rico, es éste menos funciones 

tiene su mujer y menos se le toma en cuenta; en la clase media, 

Cuando comparte algunas de las a'ctividades del esr)oso, ya se gana 

un poco más de respeto; y en las Clases bajas c27Aparte trabajos y 

responsabilidades con el Marido o hernanos, en una base cercana 

a la igualdad. Ahora bien, la mavorra de nuestras mujeres forma 

parte ya (le esa clase alta en la nue sl.ts funciones se reaucen a 

amar, respetar 	obeaccer al iario coro lo r;eala el libro del 

1) • 
	nr 

: 	. 



MInagier(35), escrito en el siglo XIV por un burgués parisiense, y del 

cual es tan perfecta representante la esposa de "La hourse pleine 

de sens": cuando el marido regresa a casa -observa el libro del 

flenagier-, "encontrará a su mujer que lo cuica v que personalmen-

te -en ordenando que se disponga lo necesario- le proporciona toda 

, clase de domodidades, alegrías y placeres", se lava los pies, se 

,cambia, se le da buen alimento y buena bebida, en fin "está bien 

. servido y bien atendido". La esposa del fabliau mencionado es 

ejemplar aun en lo que respecta a la paciencia y la tolerancia 

ciando hay infidelidad de parte del marido. Ella debe ser pacien-

e .'aincilie-.':11.."sea.néció:- Y permita cue su corazón se extravíe en . 	, 	. 	, 	. 	• , 	. 	•. 

busca de  otras mujeres",  "Para recobrar el amor del marido infiel 

la esposa •debe ser tolerante". 

Tal vez en su condición social radique alguna de 

laS.:raZgries—pbr las que la mujer es tan, criticada en los fabliaux 

Por una !s'arte no es de noble cuna con derecho a todos los honores 

inspiradora de altos ideales, y por la otra repreáenta el lado 

parasitario de la burguesía: amor por la buena comida y el lujo 

sin tener un papel econ6mico o polltico imnortante. 

• 	rl libro (1ü1 	 t:itao por 	n7. 



CONCL .USIONES 

Se ha analizado, en este trabajo la imagen de la 

mujer en los fabliaux, y a nartir de ello butdareMoS:ahora las ra- 

zones por las que esta .imagen aceptada. 

como' La 

carnación de la astucia y la mald 	»como, aunque aParelcan...a 

guisas., v llanas Ten general'se trata de mujeres burquesaS 'con Una 

alta posición socioecOn6MiCái , Dero 

vida Iconómjea y poittica de la ciudad.quesuca cun ' 	única oadión ya 	— 
• 

i se men0.0na alguna 	cocinar 	érlaflar al- marido, a -áiguieil 

mas 	Subrayemos, ademas él hecho de que le mujer  en los fabliaux  

y o - amante. 

Por otra narte situamos históricamente al clérigo 

suponiéndolo el más probable autor de los fabliaux; hablamos del 

panel del, autor ante la colectividad que constituirá su público, 

de la imnortancia que para ambos tiene la tradición, resaltando 

cine para que la obra fuera acentada requería de una cierta iobedien 

cia a los códigos fijados por el núhlico, y de una cierta novedad 

creatividad nor narte del autor. 

Ee intent6 tambi6n definir e] nanel (Tue la nujr te-

n5a en la vía de la sociedad medieval, ty  de encontrar algunos de 

los rasgos eue modelaron la mentalidad de 2a gente en lo que se re- 

la vujr,r, eo:1G un ser Mbil, ,-).,:n(-7,Gr e 	- r or al horibre. 

1 
1 
1 
1 
1 



Partiendo de estos hechos aventuraremos ahora las 

hipótesis que explicarían la producción y acentación de la imagen 

de la mujer en los fabliaux. 
11  

El primer punto que habria que tocar seria la clase 

social atacada en los fabliaux: la burguesía. Y suponezos que 

se excluye, en ellos a las clases nobles, debido por ,una parte al 

género al que pertenecen,  que 'se ocupa de la burguesa  -tal vez 

1,0rgue es pagado ,y/o producido 'Por ésta y para ésta Sobr:--:todo, aun 

que su Público ptleda /Pertenecer a cualquier otra clase social-, 

ademas, por la reverencia que la jerarquía social del noble pue- , 

a merecer en la época: éste generalmente -ya sea por tradición 

literaria o en la, mentalidad generalizada del publico.-  no se ve 

sujeto a sentimientos y actitudes bajos o mezcluinos, se conserva 

en un plano superior en donde todo es sublimado y por c ra par-

te, porque una producción literaria esencialmente urbana y que pre 

tende la sátira encuentra cozo blanco fácil de sus burlas a un 

hurguls lleno de intereses materiales y cotidianos, nuevc rico cu 

va fortuna no corresponde a su cultura y modales, y esr.azialmente 

mucho máG cercano crue el noble. 

Todo lo anterior sin tomar en cuenta lasJno(3ición, 

acentuable de nue el 	au, satirizando 3as r(lleiones 

adUlteras 	la bajeza de la mujer, nc intenta más oue r:_rodiar de 

a1r,7una manera la concenci6n idealista del amor corta 
	

la da- 

ma, 	ronda de laAite aristocrática oue no nernite el (-:ceso del 

..;) u r f -; u ¿ff..1 ri a (71 inera 	!4 u 	e r r (1 a cr1a 	ocir11. 



Aquí habría que tomar en cuenta, sin embargo, que el noble, final-

mente, se ve obligado a alternar con el burgués debido a su situa-

ción económica muchas veces sobrepasada ante la riqueza de éste úl-

timo, y que por otra parte, en los fabliaux encontramos varias 

menciones a la bondad y generosidad de los burgueses y villanos 

ricos, lo que de alguna manera implica un intento de presentar al 

ue al mismo tiempo se critique la extrema idealizaci6n de la pro- 

pia condición noble. 

rsta doble actitud se podrla exPlicar a Partir de 

la situación misma del clérigo como autor, quien critica al burgués 

ero no lo puede hacer de manera muy abierta: 

Fi clérigo Proviene en general de la misma clase 

económica y política de la burguesía de la cual depende material- 

mente -no sólo en tanto mue autor, sino como emnleado de la admi-, 

ni tración en instituciones urbanas-. Sin embargo, el clérigo ha 

sido educado en la Universidad. Se considera intelectua y w,tnque 

el intelectual como lo serlala Le Goff(1), se considera un artesa-

no y trabajador como cualquier otro, menosprecia de alguna manera 

el trabajo manual y afirma con ornullo nue su trabajo es nrivile-

giadn y distinto del de los demás. r' ahí podríamos deducir un 

cierto des”recio del cle;rif-To instruádo hacia el hurqu6s inculto, 

1 . 	1.,(J 	f , 	1 571 . 



quien adeMété obtiene una serie de beneficios econ6micos que a to-

do intelectual le es muy difícil captar (2) . 

esta manera, cuando la literatura satírica le 

da una ocasión de burlarse del burgués, el clérigo la aprovecha 

gustosamente, cuidándose cuidándose de atacarlo .de manera, directa. Aparente-

mente no cesa de alabarlo tanto por sus riquezas y habilidades 

para obtenerlas, COMO-  -pOrsus 	 °S 	'perc),  10: deja:- sibil' 
• • 	. - , 

	

- 	, re en el papel de marido encra.ado. 

- 	'El medio: la Parte, ataca 
 • . 	.  . 	, . 

	ms 
. 	. 	, • , 	• 	• 	• 

del. burgues: su esposa. La mujer, reconocidamente débil v,  

mala, se presta como el instrumento ideal que permite al ci.erigo 

burlarse indirectamente del burgués, aunque expl..1* citanlente lo que 

haga sea criticar a su mujer.. 	Ataca así a su probable :111:otecto2:', 

en lo que éste sería el primero en con*.rertir en objeto de mofa: 

la mujer. 

Por otra narte 	al menos a manera de hipótesi s , 

cabria preguntarse si no 

1 

in luye en estas críticas acerbas a la 

1 

mujer, el:papel cada vez mi t importante de la mujer trabajadora 

en la ciudad. Ya se ha mencionado 7ue la mujer forma ,partc; actí-

va del gremio, Y nue de alguna manera está convirtiéndose en una 

neligrosa -o nor lo meno5 inesnerada7 co7netencia nara el hombre, 

no solamente si se toma en cuenta su nanel no1.5tico dentro del 

cremie -cuando í-:ste nuede Herrar a ser innc)rtante-, sino tambi¿;n 

v. en Le noff, 1971, la lucha de los intelectuales ror 

retribuidos jwItarente. 

1 



• 

1 
1 

como trabajadora que percibe una retribución menor por el mismo 

trabajo que realiza el hombre, lo que la hace más demandada. 

Pódrla resultar entonces, que a travásde. esa mu-

jer burgues,a,,. ociosa e infiel de los fabliaux se intentar 

car inconscientemente a la otra mujer trabajadora en realidad rnu- ., 

cho más !peligrosa pa.ra el 1-1c)mbre qt.te I.a trimera, de la misma inane 

ra que en otro nivel y con otras intenciones se criticaba a la 
, 	 • 	• 	, 	 - 	,• 	••. 	, 	• 	 , 	 , 	 • 	• 	, 	 • 	 • 	-•• 

da/T.1a cortgs. 

• 
Por otro lado, el clérigo torma, parte del claro 

afirma en Slorrterl  in the !1idclle Ages, "La misoginia cleri- 

1 era tan vieja  corno la Iglesia" (3) e,  por lo que tarabiep se i?ue- -, 

de suponer que el clérigo se presta a criticar a la rntajer como 

resultado de su propia f- orniaci6n: la mujer sirve solamente para 

procrear, y toda otra actividad H suya o es secundaria, o puede re-

sultar 17,elicjrosa y criticable; además -y en esto iría muy de ,-auer 

do con la mentalidad burguesa de la cual forzosamente participa el 

clérigo se debe demostrar lamaldad y astucia infinitas de la mu- 

jer - nata impedir que intente salirse del panel que le ha sido asir 

nado por la sociedad. 

Desde estos nuntos de vista, ccbr5:a cuestionarse 

el r,Trado de nantifeminLsmo" nrosente en los f?-)líaux, r,t 

que la mujer sea nresentada exrd'IcitaTente cono 	1.¿3., r,nsulta la 

na-,,roría de lar_ veces victoriosa y nín,-gtica al lector, nruien pro- 

„ 	37 ; 	iY' 	r: 	 :,1r, 	t, c, 	Ir 	! 	f• *,) 	 („) 	, 



1 bablemente quedará bastante divertido con los engaños e intrigas 

urdidos por ella, y al mismo tiempo verá reafirmadas las ideas co-

munes acerca - de su. exo como el sexo dbil y perniciósa del que 

hay que cuidarse. 

L'a muj er satirizada en los fabliatix nierde obvia- 

ente en reputaci6n -si es que alguna vez la tuvo-, pero 	ma-

rido queda por lo general en el peor lugar suscitando a lo más 

#3nirlist:-raclics3r'l del pril:)liccp • 	La rer>utación de este ultimo tampoco 

se salva, ya que aunque se , subraya que el es la victima irljustal-nen 

enga.ada , pues es bueno y trabajador, su bondad y •v'irtu:-  

el 'quedari graven'tente cargadas por él ,  laald6n: dé la :estuPidez .-.'  
, 	. 

. 	' 	[ , 	. 	 .. 
caso- contrario,    el marido  logra ' vengarse Y salir victorioso,..  

cia femeninas-„ lo que produce la comicidad, sin perJer contacto 

con la realidad extratextual ya que finalmente el tino no hace, más 

que subrayar una idea subyacente en la mentalidad con acerca Je 

la mujer, sin llegar a convertir al nersonaje femenino en un ser 

odioso. 

:7obresale, 	(d 	alusivo 1-7 el tino, caracte- 

..17.1stica 	 coo una ae 1.as raU U 	U17*.Inci-,ale 	(.(7., 1:1 

a mujer no será atacada, mayormente y será el amante quien lleve 

la peor parte, aunque se reafirme la idea de que la maldad femeni- 

na no tiene remedio alguno. 

Por otra parte el tipo de la mujer en los fahliaux 

se conforma al presentar un personaje más o menos real v cotidi a-

exagerando una de sus características -la maldad y astu- 



cionado de que. la comunidad espera encontrar ': ciertos rasgos.en-. la.  

obra literaria, y de alguna forma los fabliaux cumplen con las exi 
. 	. 	. 

gencias de su núblico al presentarles las imágenes tipicas del cu- 

ra 	"el marido enganado o l a muier(1.1fiel y astuta. 

los fabliaux. 

aceptación, por parte del ptiblico, de la imagen de la mujer én 

• 
Para concluir podríamos retomar. el hecho antes men 

1 
1 
1 

•• 	
' 	,..•. 	• 



1 

u 
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CAPITULO I 

APENDICE A 

TRADUCCION DE LAS CITAS MARCADAS CON * 

10 	Nota 11. .Lo que• este autor .11ama espíritu galo no 

la revancha de la burguesía contra la nobleza y el clero. 

12 Nota 18. Cuando los manuscritos anteriores al siglo XIV 

designan globalmente al texto, lo hacen con ayuda de una 

expresión discursiva que no podría de ninguna manera asumir 

la función de nombre propio de los títulos post-medievales. 

p. 13 -La traducción de los títulos de los fabliaux se encuentra 

en el apéndice B, bajo el título en francés de cada fablíaux  

p. 17 Nota 26. Hay que creer a las obras literarias cuando nos 

pintan la fealdad de esos villanos subalimentados. También 

la belleza física supone un cierto bienestar económico. 

p.. 18 Nota 28 (*) La recitación de la obra debía ser importante. 

El lugar de los diálogos y las indicaciones escénicas dis-

persas en los textos dejan ver que la lectura er: expresiva 

y mímica. 

p. 18 Nota 29 (**) 	La comicidad de los fahliaux es fá 	porque 

exige la presencia del grupo. El relato corto j1H..7,iglo XIV 

C:5; 	fino y picante pero menos osado y fuerte. 



1 
1 

1 

a su anfitrión'. 

.19. 21 Nota 40 (*) 	Se tiene al ministril por prudente Si se las 

arregla para - componer bellas narraciones y bellas: 'historias 

que se recitanante los duquesT--cOndes 

21 Nota 40 (**) Las damas nobles de Florencia no se molesta-, 

ban con ciertos atrevimientos de Boccaccio y el civilizado 

Nota 1. Lectura: una aceptación benévola una impregnación 

y como un descubrimiento iniciático. Da interpretación 

implica la lectura, pero la rebasa a partir del momento en 

que cae en una especie de agresividad conquistadora, que es.  

la voluntad de apropiación activa y dominadora. La primera 

es inmediata, la segunda mediata, es 'decir, en relación a 

una realidad de otro orden. 

p. 23 La intensidad de una voluntad, una emoción sin duda,y 

cepción de algo bello. 

p. 26 Nota 5. La poesía medieval es poesía en situación: y esta 

situación se inscribe en el código a una profundidad tal que 

el texto nos parece de una extrema pobreza (21 

aluden explícitamente a él. 	La re]aci6n texto-0-: 	impli- 

ca Mili co1irt,ntaci(-3n corcrulta: un diftl000 rr!a) ;ntre ppr- 



sonajes ofrecidos a la vista y al contacto mutuos. La poé- 

tica medieval es así una poética del efecto: tiende a sa- 

tisfacer una espera "aqui y ahora", y esa espera implica 

constantes conocidas que entran en el juego. 

p. 30  Nota 8. Unamitroestructura constituida por un conjunto de  

rasgos organizados con un núcleo fijo (sea Sémico o formal) s'  

y un pequeño número de variables; que como instrumento de 

análisis el tipo cumple el 'papel de una matriz de posibili-

dades expresivas, reconstruida por el operador de manen-

abstracta y que delimita hechos del discurso car -eri ados 

tanto por una doble recurrencia (de texto a texto e interior 

mente en cada texto), como por una alta frecuencia en ambos 

ordenes. Para Pierce y Bense, los tipos son signos cualita 

tivos que constituyen un sistema semiótico complejo cuyo mo 

do operatorio es linguístico y se define consecutiva o si- 

multáneamente en términos de ritmos, sonidos o sememas que 

además pertenecen al código de la lengua natural. 

33 Nota 15. Es necesario un tiempo a veces muy largo p. 	que 

la cubierta lexical sea afectada y cambie. 

CAPITULO III 

p. 38 	(*) 	Sería difícil encontrar nujerer.; que se c_ 	ornaran 

solamente con 	larído, por amable nue ¿rit 	sean, ya 

1 :  



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

seos y los maridos están tan desprovistos de lealtad, que 

ellas no osan confesarles sus deseos. Si ellos supieran 

cuáles son nuestras necesidades nos tomarían por putas, de 

esta manera nos vemos reducidas a hacernos servir de otros. 

p. 28 (**) Tuvo un sueño que les contaré sin mentir. Ella se 

encontraba en un gran mercado, como no se ha visto nunca 

igual.... 	se vendían; más que vergas y cojones. Lós había 

en abundancia. 

39 El matrimonio es un lazo pernicioso. 

40 Nota 14. Pues Natura no es tan tonta 
para hacer nacer Marote 
solamente para Robichon 
ni a Robichon para Mariette 
ni para Agnes o Perrette 
sino que nos ha hecho, querido hijo, no lo dudes, 
Todas para todos y todos para todas 
cada una común a cada cual 
Y cada cual común a cada una 

p. 40 Todas ustedes son, serán o fueron, por acción o nor inten-

ción putas. 

p. 41 La cristiandad no aparece únicamente en el nivel de la5,  

tes intelectuales; está en las costumbres no s61c,  rac_as a 

la participación común en una misma religión, sino twribién 

nor la identidad de los modos de vida. 

. 43 Ilota 22. En la literatura el papel nrincinal de 	niños 

era morir, en general ahouados, illixiados o abandonados 

en un bosque... Las mujeres anarecen rara vez coma madres. 

1 



9 

p. 44 La literatura medieval no ha sido la primera ni la.  única en 

presentar el adulterio como romántico en las clases altas y 

cómico en las clases bajas. 

p. 45 Jorobada, contrahecha y horrorosa, muy hipócrita y refunfu-

ñona y contrarian.te en todas las cosas . 

Nota 30. Llevan 'el peso 	a cólera de Dios, quien los ha 
, 	- 	- 

castigado por :sus -pecadbs o castiga en ellOs las falta.s de 

sus .Padres4.. 	El inconsciente Colectivo justifica:, su du- 

reza inventando prejuicios  que proclaman al ciego liberti- 

no y al jorobado bribón y. malvado 

Ella no osó negarse. Alumbrando la vela, acompaña a 

rido al taller sin tardarse nada. 

51 Os encontráis en un estadCS-  tal que tenéis la mirada ljerdi- 

da y temo hayáis tenido hoy algún enojoso encuentro con un 

fantasma o un mal aire. Cambiáis de color a cada momento; 

me tenéis estupefacta. Pedid-a Dios,  .por piedad, y a 'nues-

tro seriar San Orri que os guarden vuestra memoria, porque 

estáis embrujado(...) hsí es como la dama sabe engañarlo 

volviendo mentira lo que es verdad; así es como él creyó 

que era un sueño aquéllo que había visto con sus propios 

ojos (la ropa y los caballos del amante). Y aün m5s, lo 

engallo tan hien que se hizo peregrino a pesar suyo y tres 

días despus parti6. 



p. 52 El corazón A la mujer eltá siempre abierto para engañar a 

los hombres. 

P• 54: 	Por nada del mundo debe cura alguno amar a la mujer de 

Pttr'0 ni. rondarla. Podría meterse en*unlícy.del que 114c) saidria 

sin dejar cojón 'o prenda. Así le pasó al padre Constant, 

ues Perdi6  lo que le cuelga- 

**) 	De lo que contó esa noche ( 	no habría. dicho , pala 

bra ,si ella .10 hubiera acogido en  su casa 

(*) Si le pegara por la mañana cuando me levanto ella llo- 

raría todo el día y yo me jrla, tranquilo a mi labor. Claro ,  • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tilientrae ella llorara nadie iría a hacerle la corte. Cuan-  
. 	, 

O llegara la noche, a mi regreso, le pediría perdó'n . La 

harca feliz por las noches y desgraciada por las mañanas. 

p. 55 (**) Se debe tener por loco a quien cree más a su mujer que 

a si mismo. 

p. 56 Si vuestra mujer tiene la insolencia de querer llevar los 

pantalones, no seáis tan necio de tolerarlo por mucho tiem-

po. Actuad como Hain lo hizo con Anleuse quien lo desprecia 

ha de todo corazón, hasta el día en que él logré molerle 

los huesos a palos. 

p. 58 	(*) 	La mujer está hecha para el engao. 

p. 58 	(**) Desde los nrimeron días del mundo se ha destacado 

por su malicia en embaucar a los más sabios. 

p. 58 	(***) nunca ceo Dios mujer a cluien no se pudiera obtener 

por dinero. 



1 
32 Nota 2. El progreso moral o material para el hombre y la 

sociedad no se esperaba durante esta vida cuyas condicio-

nes eran  fijas. El individuo podla a través de sus propios 

con una bolsa al cuello donde llevaban sus libros y su .ro7 

pa; se trataba de muchachos de buen apetito, gordos y sa- 

nos. 	Eran bien vistos en la calle donde habran encontrado 

albergue. Uno de ellos era hijo de familia rica(....) a to-

dos les gustaban sus buenos modales porque no era vano ni 

pretencioso, y seguramente a la burguesa de agradaba su 

compañía. 

67 Unicanente resienten la necesidad de una jerarquía en la que 

cada quien ‹.:13e ocupa su lugar en su nivel. 



p. 72 (*) La hija de un caballero jamás 

él no vale ni un quinto para ella 

p . 	72 H(**) 	La joven no es • de tu rango 

Yo quiero elevarte más alto(..  

región. 

(***) Os deshonrais(...) pues un,,valvasor 	Jilece Si 

actúa ''como  un rninistril(...,)'un vestido qu'e'',  no es nuevo no' 

co4N'ziene:.de:-ningln 'ittodoa ' 'vuestro ,'uso. Es asunto de ju-

glares y malabaristas recibir vestidos de- los caballeros. 

'73 	'Mi padre me sacrificó al entregarme a  este 	llano (. ) , Y 

fue ciertamente con ira en el corazc:›n cc.rno acepté un marido 

74 Nota 25. En cuanto a su °status, (...) sla h , 	la de las 

mujeres ( ...) se puede esquematizar como una serie de avan- 

ces y retrocesos ( 	) Al final de la Edad Media, ésta de- 

cae al tiempo que el gobierno bulcocratizado y el capitalis- , 

mo comercial erosionen el PaPel de 3a mujer en la política 

y la economía. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

p. 75 La promoci6n de la burguesía se hizo en detriDento de un 

cierto feminismo. La sociedad urbana vuelve a poner las 

cosas en su lugar: el hombre se enriquece y la espol;a se 

ocupa del hogar. 

p. 76 nota 31. La discriminación en el salario y el estatus for 

;ron a muchas mujeres a buscar entradas econ6nicas a través 

t C. r 	tuci 6n o el robo. 
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V, 	3oivin 

C) 5 
de 	Provins 	t 

• 1 
)( 	. 

Ambiciosas, 	tramposas 
iracundas. 	Snivin 	es 
nis 	astuto que ellas. 

X 
. 

1 La 	Bcaurne pleine de 
. 

7.urQUell 5C 5C 
ArbiciOsa, 	despiadada 
tramnn%a. X 

O T 
-. 	... 	 

Le pretre et 	Allscn • . 
t 

X 
EneaAa 	el 	':ura haciendo 
se 	pasar nor otra. .. 

' A 
•S 

Les putains 	et 	les 
- . 

, 	. ,Be 	:es 	critica 	la 	vida 
'nuelle Que 	lleven. 

kr' 
/1/4 	, 

Icriqleuts 
Auterli------------  -71---7--  -7--1 1 	-. r Celestina, 	astuta. 

[ 

La bourgeoise 	. 

d'Orléann 

c.lase ba:a 
. Btir^1,Sei 

' 	: 	'. 

BürgUe5 
(comercian 

Clérigo 
. 	. 

• 

'X. 

astuta, 	engana-ak,na7 
rido 	y 	5e 	burlii'.de 	él.. 7--[ 'ir7 )1'  

_ Brifeut. 	. 

• 
, 	. 

. 	. 

Villana 

. 	.. 
' 

Vil:ano 	' 

. 	._ 
r.'.arTlantel 

. 	.. 
: • 

leganona. 	gritona. 	In 

. 	.- 

1 	' 

i.---:...-.:. 

Ze 	rbevaller 	a 	la.... 

robe varrealla 

Noble Noble 	' • 
(Ve:valor) 

caballero- 
' X - 

Astuta, 	enquia al no.- 
rif:o y se burla de:él 

i 	x, • 

i 
r-----7  . 

.... thevaiier qui 	. i 	Espota 
ConfeaSi $4 fenne 	de cana 

.taballero 	', Varios, 

- 	:.' 	:bre 
so 

todo 	. 

, 

X 

, 

" 

- 	' 

)( 

Astuta, .dor.inante.'en 
gaAa al parido y se ' 

„,- 
. 	1 	)1, 

Iltro - 	' sirvientes' 	1 burla de él. 

La hounse nartie 	4  
. 

.' 	.': 

Bur-eeesa 
pobre' 

' 

4usguell 	1 
Vico 	(era- 
uerciante) 

• - 

' 
1 	. 

. )( 	i X 

Ambiciosa, 	desagrade-. 
ólea,:.enlauja 	al nari' 
do 	a 	actuar nal. 

• . 	. 	. 
• . 

.. . 

.- 	'. 
La.darie qui fit en- 
tendre a son nari 

Burguesa Burgués 	1 	? 
• ' X 	I' X 	1 

•Astuta, 	aprovechada. 
-engaIa. 	al -.marido 	y 	se . 	›e':', 

la 

L',enfant de neige 

. 

Burguesa 

, 

Burgués 	joven-
'Icorler- 
ciante) 	

: 
' 
X 

I 
1 	

, 
X' 

Astuta-'a -infiel 	plro • 

el =arida es más listo 
, 	

. 	. , 
, 	. 

Le pauvre clero 	-----Trllana 

• . rica' 
Villan0 	Cura,  
rico . 

. 
X X 

Astuta 	infiel 	pero 	el, 
Clérigo se venga de mu 
falta dé hotritalidad _ 
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Gontier 

Hauser 

Henriot 

Herr 

Le Goff, 1974 

Le Goff, 1971 

Lorris 

Aquino, 1947 

Aquino, 1956 

8eauvoir 

Des •Granges 

Gies 
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