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MUJERES COTIDIANAS EN BERCEO
 

Introducci6n 

La mujer ha sido relegada durante mucho 
tiempo en el discurrir de la sociedad, se ha 
considerado que su inferioridad respecto 
al var6n era una verdad incuestionable y 
una ley natural, se le han impuesto normas 
de conducta que ella adopt6 como un de
ber; y, sobre todo, se la ha ignorado como 
ser activo. Sin embargo, el arte y la litera
tura no pudieron prescindir de ellas, si no 
como creadoras, sf como musas ideales 0 

perversas, como personajes imprescin
dibles a la hora de representar la totali
dad del mundo, y en quienes es inevitable 
fijar la mirada. Una mirada siempre mas
culina. 

Sin embargo, la mentalidad individual, 
con todo el aparato de tradiciones asumi

i . _. ---. das y condicionamientos person ales que 
conlleva, perrnite que en un contexto cul
tural fundamentalmente dirigido por la 
visi6n mis6gina del catolicismo y la reve
rencia a las fuentes escritas, surjan los 
datos del convivir diario y de las mesuras 
o fanatismos propios, en la concepci6n de 
las obras. En la escritura, sobreviven ras
gos que nos perrniten interpretar, que no 
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juzgar, el caracter y la opini6n de un autor 
no s610 hacia su obra sino hacia su entor
no. 

La Iglesia. en el siglo XIII, era un cauce 
por el que se lela el mundo, libro divino 
cuya lectura ella procuraba interpretar para 
el creyente, haciendolo desde la base de 
una armonfa jerarquica que intentaba per
petuar el orden. Todo, en la Edad Media, 
evitaba el desorden como el mayor de los 
males: en el arte se imponen las disposi
ciones fijas que permiten reconocer facil
mente 10 representado, los rasgos perma
nentes que forman parte de un lenguaje 
simb6lico; en la sociedad se aspira a man
tener una jerarquia que imita la que Dios 
ha dispuesto para sus subditos en un cielo 
estratificado -ya en palabras de Santo 
Tomlis- por meritos y virtu des. 

La mujer tenia un puesto establecido en 
esta perfecta ordenaci6n universal, cuyas 
rakes se remontan a los ortgenes del cris

. tianismo y aun antes. 
Esas rafces se hunden en un pasado 

hebreo que les marc6 en muchos aspectos. 
EI judafsmo consideraba ala mujer un ser 
inferior, que debta ser relegado de toda 
responsabilidad; asf, en el Antiguo Testa
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mento, se la trata como a un objeto, subor
dinada a las determinaciones del hombre. 
Apta s6lo para la concepci6n, la virgini
dad y la esterilidad se presentan como un 
castigo divino. S610 algunos exaltados, 
como los esenios y terapeutas en tiempos 
de Jesus, practicaron el celibato dentro de 
la religi6n judfa, 

EI Nuevo Testamento supuso un cambio 
radical. Cristo dignificara a la mujer tra
tandola como persona plena, se relaciona
rli con ella como con un igual y escuchara 
su VOZ, de modo que, como posteriormente 
en los movimientos hereticos, la adhesi6n 
y el protagonismo femenino en los prime
ros tiempos del cristianismo sera muy irn
portante. En un movimiento que iniciaba 
su andadura, y se presentaba como el con
suelo de los desvalidos, es 16gico que reci
biera un mayor grado de compromiso de 
aquellos grupos peor considerados social
mente. En un movimiento sin estructuras, 
elias pudieron crearse, desde su identica 
entrega a la causa y desde las palabras de 
Jesus, un puesto de igualdad. 

Por otra parte, Cristo denunci6 practi
cas judlas como el divorcio y alab6 el 
celibato como el estado de perfecci6n. 
Sacrificio total pero mutuo, que permitfa 
a los cristianos eludir los deberes familia
res y tener una libertad para el reino de 
Dios que los distingufa del resto de la 
sociedad. 

Sin embargo, el protagonismo femenino 
dura poco. EI fermento judaico -y tal vez 
el miedo a la autoridad femenina, 10 que 
desde su mentalidad parecerfa una trans
gresi6n- reconsider6 las ideas de Cristo, 
y San Pablo marca el cambio. A partir de 

61 la teorfa y la practica se separan.' A 
traves de sus epfstolas, se producira la 
exclusi6n de la mujer de la participaci6n 
en el ministerio religioso y se pondran las 
bases te6ricas ·a las que apelaran los cris
tianos posteriores para justificar la subor
dinaci6n femenina: 

EI var6n no debe cubrir la cabeza porque 
esimagen y gloria de Dios; mas Ja mujeres 
gloria del var6n, pues no procede el var6n 
de la mujer, sino la mujer del var6n; ni fue 
creado el var6n para la mujer, sino la 
mujer para el var6n (I Corintios, 11,7-9). 

Cuando el cristianismo se convirti6 en 
la religi6n oficial, nadie se ocup6 de los 
problemas de las mujeres, porque era un 
tema que hacfa siglos se habfa olvidado. 

Las actividades femeninas habfan sido 
subordinadas a la autoridad del var6n. Una 
autoridad que siempre es planteada desde 
la sexualidad. 

Dos posturas aparecfan en San Pablo: el 
celibato y el matrimonio casto. Sin entrar 
en las opiniones de quienes afirman que 
s610 8 de las 13 epfstolas son suyas, falsi
ficandose las otras para moderar las postu
ras que sobre el tema manifestaba el apes
tol,lo cierto es que las tesis contradictorias 
que se asoman en estas epfstolas perrnitie
ron man tener, ya desde el siglo II, una 
imagen doble que admitla dos modelos de 
comportamiento. 

EIcelibato era, sin duda, elestado de perfec
ci6n. En los primeros tiempos implicaba un 

I	 De esta opinion son todos los autores quese cnfrentan 
aeste pcriodo. Sciialan'do todos elias el distanciamiento 
progresivo entre I. igualdad propugnada y I. heredada 
y firme realidad antifeminists. 
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recbazo del mundoordinarioy pagano, supo
niendouna tomadeposturay undesarrollode 
la libertaden Dios.Paraunareligi6npersegui
da e incomprendida, casi un arma de oposi
cion y reconocimientoentre los gentiles. 

Los Santos Padres se encargaron de pro
mocionar la virginidad en la mujer. De
bfan de convencer de sus ventajas a una 
sociedad imbuida de rechazo ante ese esta
do, por 10 que enumeraron sin cesar sus 
ventajas y describieron pormenorizada
mente las molestias del matrimonio, en un 
afan de conmover las resistencias. Promo
tores como Tertuliano, San Cipriano, San 
Ambrosio, en cuya epoca aparece elvoto 
solemne y publico, San Jer6nimo, que se 
opuso con tenacidad a los que negaban el 
beneficio de la virginidad y afirm6 que el 
matrimonio puebla la tierra, pero la virgi
nidad el cielo, San Agustin, San Lean
dro..., consiguieron una progresiva ex
pansi6n que darfa lugara una estructuraci6n 
y reglamentaci6n. A partir del siglo IV 

apareceran los claustros, siempre tutela
dos por hombres. 

Para la mujer, tal vez suponfa, como 
ventajas principales, recompensas en el 
cielo y protagonismo en la tierra. Para los 
padres, con el avance del cristianismo, 
tener hijas monjas acab6 por convertirse 
en un honor. Para todos, un metodo eficaz 
para luchar contra la sexualidad: la casti
dad era un bien en sf mismo --de esa 
valoraci6n de la continencia surge la vene
raci6n por las vfrgenes y las viudas que no 
vuelven a reincidir-, y debfa mantenerse. 
Mas ann despues de un voto publico, pues 
la falta manchaba a la comunidad, como si 
el pecado individual fuera una sefial de la 

debilidad de las ideas religiosas. De ahf la 
necesidad de mantener apartados a los dos 
sexos, de evitar la tentaci6n. 

La Iglesia se encarga de legislar su com
portamiento sexual cuando los dos sexos 
se unen en santo matrimonio, mal necesa
rio por ser menor que la promiscuidad, 
como afirma San Pablo: 

Pero si no pueden guardar continencia, 
casense, que mejor es casarse que abrasar
se (I Corintios, 7, 9). 

Al permitirse el matrimonio s610 para en
cauzar los impulsos de la carne y conside
rando su validez unlcamente para la pro
creacion, se impone la concepci6n que San 
Clemente denomin6 "debito conyugal". 
Se reglamenta sobre los periodos en que 
los esposos deblan abstenerse (una curiosa 
estadfstica hace recuento de los dfas habi
les: 4 para el var6n y 27 para la mujer; 
Giordano, Religiosidad, 206), se impone 
una postura en la que quede de manifiesto 
la superioridad del var6n, pues desde la 
historia de Lilith se sabfan las cornplica
ciones que trafa una mujer que no se some
tfa sexualmente. . 

Todo ello, se debe al rechazo de la sexua
lidad heredado del judafsrno, y que se 
remonta a la concepci6n del peeado origi
nal.' Si la virginidad es el retorno a la 
inocencia del Parafso, el matrimonio es 

2	 Quedesdesiempre sehaasociado el sexoconel pecado 
original, algapecaminoso de rafz diabOlica, dejacons
tancia uncuriosa cuentecillo de Honore de Balzac,de 
origen popular: "Endichovillancico seexplica queDios 
Nuestro Senor habiendo vuelto Ia cabeza para mirar 
como,parprimera vezunburro rebuznaba ensu parae· 
so, mientras E andaba fabricando a Eva, el diablo se 
aprovech6 deaquel momento para metersu dedo enesa 
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una concesi6n al pecado, mas si se tiene en 
cuenta que el fundamento mismo de la 
uni6n matrimonial se centra en la posesi6n 
corporal, vfnculo del que se ocuparon Pa
pas como Inocencio III 0 Alejandro III, al 
afirmar: 

(...) copula carnal, sin la cual no puede 
eonsumarse el matrimonio y, por tanto, si 
la prediehamujerno ha side eonocida por 
su marido, Ie es lfcito entrar en religi6n.' 

EI coi to es una seiial de posesi6n que no 
puede romperse, sin 61 el matrimonio no es 
valido porque s610 es permitido para el 
coito procreador. De hecho, el matrimonio 
es un castigo bfblico tras el primer pecado, 
y \leva implfcita la sumisi6n para la mujer. 
Incluso el sexo mismo es consecuencia de 
ese pecado. 

En un mundo de preponderancia mascu
lina, los dos estados pasaron a significar10 
mismo para la mujer: dominaci6n median

criaturademasiado perfecta'tIehizouna ardlentehends 
queNuestro Seiiorcuid6cerrerdandole unpunto,deahf 
las doncellas. Gracias a esc punto, 18 mujer tenia que 
quedarcerrada y losninesseharfandeJ mismomodoque 
los angeles,porunplacer muyporencima de10 carnal, 
como el cielo esteba plr encima de 18 tierra. Viendo 
aquella cerrazon, el diablo. pesaroso de haber sido 
corrido. tiro de18 pielalsenorAdlin queestebadurmlen
do y laestirohasta quesepareciera asucoladiab6lica, 
perocomoel padre de loshombres estabaacostadoboca 
arriba, dicho apendice se encontr6 delante. Asf pues, 
oquellas dos diablerfas, ateniendose a la ley de las 
similitudesque Dios habraheche pamel rumba de sus 
mundos,sintieron lapasi6n de rcunirsc. Deahfel origen 
del primer peeadoy de losdolores del g~nero humano" 
(Cuenro. tiberttnos, 97-98). 

) De 18 carta Expublico instrumento de Alejandro OJ aJ 
obispo de Brescia, de fecha incierta (Denzinger, El 
magisterio, 141). 

te la tutela mascuJina. Bien esposas de 
Dios 0 esposas de los hombres, son en
claustradas en el convento 0 en la casa, 
incluso en el burdel, para satisfacer unas 
necesidades naturales masculinas que la 
sociedad no permite perc adrnite, porque 
en elias esta el germen del deshonor. Pues 
si para el hombre el honor recae sobre 
valores morales 0 sociales, como el valor, 
la lealtad, etcetera, para la mujer unica
mente en la conservaci6n de la castidad. 
Mediante normas sociorreligiosas, se les 
impone una conducta social --el recato--, 
cuyo incumplimiento es al, tiempo un pe
cado. EI modele clave para la mujer, la 
Virgen Marfa, resurnira y adoptara tam
bien estas dos vertientes, posibilitando su 
imitaci6n tanto a casadas como a vfrgenes. 

En una sociedad de predominio religio
so, en donde los encargados de la fe tienen 
como norma de conducta el celibato, la 
mujer pasa cada vez mas a convertirse en 
el impedimento de la vida espiritual, el 
demonio se transforma en bella dama para 
tentarlos, la lujuria se representa con figu
ra de mujer. "Las temen y. para tranquili
zarse, las desprecian" (Duby, El amor, 9). 

Teologos y fil6sofos justifican el recelo 
y la desigualdad defendiendo la debilidad, 
inconstancia y simpleza propias del sexo 
femenino. Es considerada biol6gicamente 
imperfecta, pues sus defectos son natura- 
les y esta dominada por un animal interior, 
el utero. Es, por tanto, esencialmente car
nal-s-irracional,corporal-,frentealhombre, 
que es espiritual y, por ello, superior. In
cluso el enamorado Abelardo decfa que el 
hombre estaba hecho a imagen de Dios y 18 
mujer s610 a semejanza. 
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Todo un cuerpo te6rico y toda la tradici6n, 
por tanto, nonnabanelcomportamiento. Pero 
la teorfa es muchas veces olvidada. 

No s610hay obras literarias en las que se 
cantan los placeres de la carne, sino que en 
la sociedad sobreviven usos tradicionales 
como el concubinato, el divorcio, la poli
gamia, el rapto..., y una legislacion cons
tante sobre estos temas nos indica la falta 
de cumplimiento practice de los ideales 
eclesiasticos, Baste recordar la activa vida 
sexual de muchos clerigos y monjas a 10 
largo del periodo, 0 los partidarios del 
nicolafsrno. Y, como muestra de que se 
trata de una situaci6n de antiguas rafces, 
una carta de Adriano I (" lnstitutio uni
versalis" a los obispos de Espana, del aiio 
785. Denzinger, El magisterio, 110-111) 
sobre los abusos de los espaiioles: 

He aquf, carfsimos, los diversos capftulos 
de 10 que hemos ofdo de esas partes: que 
muchos que dicen ser cat6licos, \levando 
vida comtin con los judfos y paganos no 
bautizados, tanto en comidas como en be
bidas como en diversos errores, en nada 
dicen que se manchan; (...) y que los 
antedichos presbfteros son ordenados sin 
examen para presidir al pueblo; y todavfa 
ha prevalecidootroenormeerrorpernicio
so y es que esos pseudosacerdotes, aun 
viviendo el var6n, toman las mujeres en 
connubio,juntamente con 10 de la libertad 
del albedrfo y otras muchas cosas que de 
esas partes hemos ofdo, 

Abusos que se reiteraron durante toda la 
Edad Media, pues las condenas nunca de
cayeron. 

Por otra parte, la mujer no es siempre la 
hembra sumisa que pretenden los hom

bres. Ya desde la rebeldia manifiesta, 0 
incluso desde el papel asignado por la 
sociedad, intenta encontrar su propio ca
mino. Busca en los cauces legales su dife
renciaci6n -mlstica-, 0 su libertad 
-las acti vidades religiosas son en ocasio
nes una permitida via de escape del encie
rro domestico-s-. La religi6n cristiana, obli
gada tal vez por la oposici6n heretica, y al 
contrario de judfos 0 arabes, les otorgara 
cierta participaci6n. Socialmente, reinas 
gobiernan, viudas dirigen negocios, cam
pesinas y clase popular urbana trabajan... 
No niegan la concepci6n negativa que se 
tiene de elias, incluso sentirfan su peso 
rnuchas veces, peru viven sin recordarla. 

No se pretende en este trabajo valorar la 
presi6n religiosa, ni las realidades sociales 
en sf mismas, s610 partir de su conoci
miento e intentar discernir el peso que 
tienen en la realizacion de las obras de 
Berceo, que no puede evitar ser eclesiasti
co ni vivir en su tiempo, peru que literatu
riza esos contenidos. . 

Intentando definir la vision de la mujer 
-tal vez sea mas correcto decir de 10 
femenino- en su producci6n, creo que se 
conocera mas profundamente no s610 la 
formaci6n clerical y la actitud cotidiana 
del autor, sino tambien los rasgos distinti
vos de su personalidad." 

Mujeres cotidianas 

Aparecen cuando menos se las espera para 
probarnos que su existencia va incluso 

4 Creoque para ello no se puede partir de intuiciones 
subjetivea ni valoraciones personales como apoyar el 
tratamiento favorable hacia lamujeren18 "simpatla"con 
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mas alla de los conscientes deseos esteti
cos del autor. No son protagonistas, a 
veces no son ni tan siquiera necesarias 
para el desarrollo de la narracion, por ello, 
su inclusi6n da testimonio del mundo en el 
que Berceo escribfa. 

Referencias indirectas 

Ya desde la simple referencia indirecta 
aparece presente. En practicamente todas 
las obras, y reiteradamente, se alude al 
mundo como mixto: 

salvards muchas almas, varones e mugieres 
(Berceo, San Milldn, 87c) 

nln Sancho ni Domingo. nin Sanchani Domenga 
(Bereeo, Milagros, 38d) 

Los sanelos ni las sanctas no lis geriin valer 
(Berceo, Milagros, 388a) 

Son simples citas que, segnn la costum
bre medieval que intenta no sintetizar el 
mundo sino compilarlo en su totalidad, 
pretenden caracterizar a la globalidad por 
la enumeracion de las !'Iartes. Pero, a la 
vez, dan noticia de una alternancia entre 
los sexos que era, para Berceo, tanto en 10 
terrenal como en 10 sobrenatural, el resu
men del mundo. 

Igualmente una referencia es el insulto. 
A traves dellenguaje canalizamos los pre
juicios, y es de sobra conocida la tenden
cia de algunos terminos a significar nega
tivamente en femenino 10 que es neutro, 0 

incluso positivo, en masculino. Por ello, 

laquetrata aalgunos personajes femeninos, opini6n de 
Cannelo Garlano, And/isis estilistico, 60. 

muchos de los insultos 0 de las expresio
nes malsonantes se centran en el campo 
lexico sexual, que cae bajo la presi6n del 
tabu y, por ello, muy uti! para el chiste, el 
equfvoco y la ofensa. Berceo recoge estas 
manipulaciones del lenguaje que forman 
parte de su cultura y aun de la nuestra: 

decit que lis faredes bludas a las putannas 
(Berceo, El duelo, 174d) 

Disso: Dicit al lijo de la mala putanna 
(Berceo, Milagros. 222c) 

Para comprender el a1cance de estos insul
tos, asf como la extensi6n de su uso, pode
mos acercarnos a la legislaci6n. "En todos 
los fueros existe la prohibici6n de ofender 
con la palabra mas usual de denominaci6ri 
de estas trabajadoras a cualquier buena 
mujer" (Contreras, "La mujer trabajado
ra"). No hay mayor deshonor para una 
mujer que atentar contra el bien maximo 
que se les otorga, y unico por el que son 
consideradas socialmente como dignas, su 
virginidad 0 su recato. 

Otra de las citas encontradas hace refe
rencia a la tipificaci6n de los comporta
mientos, de la que somos deudores, que 
exige 0 considera propio de la mujer unas 
actitudes de acuerdo a la debilidad de su 
naturaleza: 

Dlxoles el buen padre: Amigos non ploredes, 
semejades mugieres en esso que fazedes 

(Berceo, SIO. Domingo, 509ab) 

Referencias que indican un contexto 
cultural asumido, en el que la mujer es una 
parte mas de una pareja 16gica, hombre 
siempre se completa con rnujer, y que 
reflejan unos papeles sexualizados desde 
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los que parte el aulor, como motivos asu
midos. 

Dentro de ese sistema, el papel de la 
mujer se mueve en los Ifmites de su papel 
social: madre, casada, amante 0, por el 
condicionamiento hist6rico peculiar de 
Espana, transacci6n comercial. 

Madre 

EI dato principal que sobre la madre me
dieval recoge Berceo es el comportamien-· 
to propio de su estado: el amor filial. Un 
amor y un interes que comparte con el 
padre y que se afirma varias veces: 

£1 padre. e 10 madre querianlo sin mesura 
(Berceo, Sto. Domingo, 18b) 

Avii dos omnes bonos en 10 villa de Prado, 
marido e mugier, un convenient casado; 
avien una fijuela qe lis avii Dios dado, 
mas amavan a ella qe quam avien ganado 

(Berceo, San Mil/tin, 342) 

guardolo como guarda omne a su ninnita 
(Berceo, San Millan, 52d) 

Ese cariiio materno normalmente es co
nocido no a traves de manifestaciones ex
presivas por parte de la mujer, sino por 
medio del dolor ante la desgracia 0 la 
perdida del ser querido. Asf, la madre del 
niiio judie, las madres bfblicas de los ino
centes 0 la madre de Santa Oria se deses
peran y sienten esa perdida, testimoniando 
un dolor que era ademas esperable y espe
rado en elias, como mujeres y como perte
necientes a una epoca que manifiesta sin 
pudor el duelo. Ante la muerte de un hijo, 
el auditorio de Berceo espera ofr los natu
rales sollozos y gritos. De no ser asf, se 
estarfa ante un ser desnaturalizado, y la 

madre de Berceo es una buena madre. En 
este aspecto tambien el padre se halla en 
una situaci6n de igualdad, porque del mis
mo modoexperimenta el dolor de la perdi
da. 

En su amor hacia los hijos, los padres de 
Berceo se compenetran. 

Adernas, otros datos nos permiten dis
cernir el papel asignado a la madre: la 
vigilanciaylaeducaci6ndel vastago, Mientras 
que el padre es el que manda y organiza el 
trabajo, el que decide la profesi6n del hijo, 
la madre es la encargada de ocuparse del 
mantenimiento de ese orden impuesto por 
el var6n, es decir, supervisar la formaci6n: 

Vinii a su escuela el infan: gran manana, 
non avii a decirgelo nin madre nin ermana 

(Berceo, Sto. Domingo, 37ab) 

Educaci6n, por tanto, asumida igualrnen
te, aunque desde sus respectivos papeles, 
por ambos c6nyuges. Instrucci6n que co
mienza por el ejemplo, puesto que las 
buenas costumbres se heredan, se transmiten 
por la sangre, de modo que los santos siempre 
habran nacido de buenos cristianos. 

Tal vez por ello es mas interesante la 
rebeldfa de la madre de Santo Domingo, 
que, en un alarde de independencia res
pecto a la voluntad del hijo, decide no 
meterse en religi6n como habfa hecho su 
marido: 

La madre que non quiso la orden recebir, 
non la quiso elfijo a casa aducir. 
Ova en su porjidia ·10 vieja a morir; 
jDios aya 10 su alma si 10quiere olr! 

(Berceo, Sto. Domingo, 112) 

Curiosamente, como en los castigos de 
antiguas religiones de fuerte influjo magi
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co -Ia egipcia, por ejemplo--, el nombre 
de la madre no ha sido transmitido por la 
fuente, y sf e1 del padre. No se guarda 
memoria de los desobedientes. 

Sin embargo, y a pesar de no haber 
seguido el camino marcado, 10 que por otra 
parte nos da noticia de hasta que punto no 
siempre la mujer era docil, se deja aDios 
el deber de juzgarla. No quiso ser como la 
"freira" que cuida una capilia en los Mila
gros, no acepto seguir a su esposo, pero 
esta negativa no hace que se la califique 
rigurosamente, antes al contrario, habfa 
sido ensalzada como buena madre antes de 
ese momento. 

Esposa 

Si el tratamiento de la mujer como madre 
nos da noticias de la realidad social, en 
mayor grado 10 hace al presentarnoslaen el 
matrimonio. Aparece en Berceo la doble 
concepci6n del sacramento, por medio de 
dos parejas protagonistas. 

. La primera -del milagro "La boda y la 
Virgen"- alude al matrimonio profano, 
vinculado a los intereses economicos y los 
acuerdos hereditarios. Enlace sin elecci6n 
posible de los contrayentes, pues son las 
familias las encargadas de cerrar un acto 
que es sobre todo un convenio comercial: 

buscdronli esposa qual a el convenie 
(Berceo, Milagros, 335c) 

La esposa admite este casamiento. No hay 
que olvidar que para la mujer el hogar 
propio supone un espacio personal en el 
que es la duefia. Si era de una posici6n 
social respetable, dominaba un mundo de 

sirvientes y tenfa bajo su responsabilidad 
el buen funcionamiento de todo. Ademas, 
e1 casamiento representaba el acceso a una 
condici6n mejorada, puesto que s610 la vir
ginidadofrecidaaDioserareconocida, mientras 
que la solterfa suponfa un fracaso que la 
sociedad no perdonaba. 

Por ello, si bien es cierto que habrfa 
infinidad de casos de mujeres obligadas 
-a pesar de la expresa prohibici6n ecle
siastica-e-, la esposa que aquf se describe 
representa a la novia que se siente orgullo
sa del matrimonio al que ha tenido acceso, 
y que no desmerece su fortuna. Recorde
mos los matrimonios en que la mujer era de 
mas alta condici6n, y las desavenencias 
con una mujer que no admitfa la autoridad 
del marido, pues se era antes noble que 
mujer: 

era con esti novio 10 novla bien pagoda 
(Berceo, Milagros, 344c) 

Tarnbien es consciente el autor de que, tras 
preparar la cama segun la costumbre, en la 
que se bendecfa el lecho para evitar los 
encantamientos, 10 que el joven matrimo
nio va a buscar es "solaz", y no las conten
ciones de la carne tan reiteradas por la 
Iglesia. 

Presenta Berceo, por tanto, uri matrimo
nio de compromiso de los comunes en la 
epoca y segiin la concepci6n mundana. 
Desde el punto de vista de la mujer, no nos 
plantea ninguna problematica femenina. 
Pero, segura mente, tampoco se la plantea
nan muchas de las mujeres, asumidos los 
comportamientos que se esperan de ellas. 
Y no olvidemos que tambien el hombre se 
ve obligado a aceptar la mujer elegida. Es 
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cuestion de deber y, sobre todo, de tradicion, 
Y ambos sexos viven identica situacion, 

Mas compenetrada aun se halla la pareja 
que asume la representacion del matrimo
nio cristiano, idealizado. Amufiay Garda, 
son el prototipo de la perfeccion re1igiosa, 
sirven a su senor natural pagando los im
puestos y cumplen con su senor sobrenatu
ral acatando sus designios. Y, por supues
to, la sexualidad como una necesidad 
incornoda para engendrar a una santa, y 
dentro de los cauces: 

Nunca querien sus cames mantenera gran vicio, 
ponien toda femencia en fer a Dios servicio, 
esso avien por pascua e por muy gran delicio, 
a Dios ponien delante en todo su oficio 

(Berceo, Sta. Oria, 14) 

Su hija sera un don divino mas que un 
resultado de sus actos, puesto que desde 
antes de su concepcion, como en algunos 
matrimonios cristianos de los primeros 
tiempos del cristianismoo como la propia 
Virgen Marfa en los apocrifos de la Nati
vidad, estaba ofrecida al servicio divino. 
Como San Jeronimo recomienda en una 
carta para la educacion de la nina Paula, 
sobrina de Eustoquio, la educacion de la 
hija ha de corresponderse con su posterior 
servicio, sin decir ni hacer nada que man
che un alma reservada al Senor (Merton, 
"Virginidad", 5-19). Y de ello se ocupan 
mediante la instruccion y el ejemplo. 

Arnufiaes la intachable esposa, madre y 
viuda. Representa la contencion en su ma
trimonio, se muestra rnodelica en su amor 
materno, y aetna como emparedada y viu
da casta tras la muerte del marido. 

Es indudable que Berceo se inclina por 
el enlace cristiano, pero, segun su costum

bre conciliadora, sin calificar negativa
mente la otra union, de la que 10unico que 
se censura es la anterior palabra dada por 
el novio a la Virgen. 

Pero 10 mas significativo es la compene
tracion entre los conyuges, Cada hombre 
obtiene la mujer que Ie corresponde, cada 
mujer el hombre que la completa. Si ambos 
son uno, la nocion medieval de arrnonfa 
exige la igualdad entre las partes. Asf, como 
ultimo ejemplo, la union en la enfermedad: 

Una duenna Proseria era demoniada, 
de[uertes dos demonios era mal embargada; 
era con buen marido a bendicion xasada, 
mas avie el bon omne tacha fuert enconada. 

Avie el omne bueno nomne Nepoctano, 
avie doble demonio, por ent non era sano 

(Berceo, San Milltin, 171-172ab) 

Los matrimonios de Berceo son pocos y 
bien avenidos. 

Amante 

La amante sigue, aunque no de forma ex
presa, la comun idea de que es humano 
pecar.! Son cinco los milagros en los que 
clerigos 0 personas consagradas a la reli
gion, como el romero hasta su llegada a 
Santiago, fornican, olvidados de las nor
mas y los mandamientos. Peeado que pare
ce caracterizar a los religiosos, pues inclu
so es citado por exclusion: 

guard6se de [ollla, deJablar en fomicio, 
pero ovo en cabo de caer en un vicio 

(Berceo, Milagros, 462cd) 

5 'Ideamuy presente posteriorrnente en el Libra de Buen 
Amor. Terns para el quese puede consultar "Por aver 
mantenencia", 169-198. 
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En dos de esos milagros se alude a vicios 
seglares 0 vida desordenada -"EI clerigo 
y la flor", "EI prior y Uberto el sacris
tan"-, y en los otros tres se indica expre
samente -"EI sacristan fornicario", "San 
Pedro y el monje lozano", "EI romero en
ganado por el diablo"-: 

tanto pudio bullir el sotil aversario 
que corrompio al monge, ftzoto fornicario 

(Bereeo, Milagros, 78ed) 

cuntio.l en est comedio muy grand desaventura, 
pario una bagassa d'el una creatura 

(Bereeo, Milagros, 161ed) 

Quand a essir ovieron fizo una nemiga: 
en logar de vigilia yogo con su amiga 

(Berceo, Milagros, 185ab) 

Se trata de una infracci6n cormin en la 
Edad Media, habida cuenta de la abundan
te reglamentaci6n legal sobre las relacio
nes de los clerigos con mujeres, muchas 
veces prostitutas a las que incluso se las 
firmaba un contrato legal, y de ser la culpa 
con la que mas corminmente se les carac
teriza y aquella por la que el autor les 
condena en el juicio de sus Signos: 

Algunos ordenados que lievan las obladas, 
que viven seglarmente, tienen sucias posadas, 
no lis avrtin vergiienza las vestias enconadas, 
darlis all por ofrenda grandes aguijonadas 

(Berceo, Signos, 44) 

Yerro que mancha la reputaci6n, tan 
estimada de los monasteries," pero siem-

Estoy, respecto a la importancia dela reputectcn del 
monasterio y su caracter de motivaci6n estetica en 
Berceo, de acuerdo con Dutton y en desacuerdo con 
Gariano, que10 niega.EI mismoBerceo nosloexplicita 

pre exculpado mediante la penitencia. Lo 
mas importante parece ser, no el hecho de 
abstenerse de pecar, algo poco probable 
segun la naturaleza humana, sino el arre
pentimiento y el pago de la culpa: 

Non tomo penitencia	 como la ley prediga 
(Bereeo, Milagros, 185e) 

De modo que esa es una de las caracterfs
ticas de un tiempo que describe como una 
Edad de Oro de la humanidad: 

Si pecavan los omnes, fazien bien penitencia, 
perdondvalis luego Dios toda malgerencia 

(Berceo, Mllagros, 504ab) 

Hay que tener en cuenta que la admisi6n 
por parte de los cristianos del sacramento 
de la penitencia fue un proceso len to,?Los 
creyentes se resistian a la confesi6n, al 
igual que a la comuni6n, y debieron ser 
impuestas por reglamentaciones concilia
res, como la obligatoriedad de la confesi6n 
anual determinada en el cuarto Concilio de 
Letran, Su resultado fue un primer mo
mento en que 10 mas importante era el 
formalismo del cumplimiento, y en el que 
la interiorizaci6n del pecado tard6 en asu
mirse. Recordemos que el rito de la eleva
cion, reglamentado a principios del siglo 
X11I, se cre6 por una presi6n de los fieles, 
que querian ver, desde que la Iglesia afir

en los Milagros at referirse a la muerte un clerigo 
despues de pecar-"C8 cadi6en malprecioporesto el 
logar" (estrofa &4d), "Estava eI convientotriste e des
errado, poresti malexiemplo qe lis erauviado"(estrofa 
95ab}-. No hay que olvidar, como Vauchez nos re
cuerda, que la vida de un convento dependfa de unas 
estructuras econ6micas firmes. 

7	 Consultar, paraesteterna, Ardemagni, "Lapenitencia", 
131-140. 

6 
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m6 la presencia real de Dios en la eucaris
tfa, c6mo este descendfa sobre la mesa del 
altar (Vauchez, La espiritualidad, 123). 

La mujer con la que peca el clerigo no es 
en Berceo la tentadora, no es el cebo sata
nico con el que tantos escritores y clerigos 
han pretendido escapar de la culpa de su 
pecado. EI hecho de que no exista una 
consideraci6n negativa hacia elias, s610 
nombradas como colaboradoras del suce
so, supone un enfrentamiento realista con 
los acontecimientos y un deslindar las ex
cusas de la infracci6n clerical, dejando al 
hombre solo frente a las responsabilidades 
de su cafda, Y es mas significativa por 
cuanto no era la norma comun en la epoca. 

Identico peeado en la abadesa tendrfa 
mas tragicas consecuencias sin la inter
venci6n sobrenatural, en parte por la sen
cilia raz6n de que es mas diffcil de ocultar. 
Socialmente peor considerado, pues supo
ne una desviaci6n de la autoridad mascu
Iina y una recafda en el pecado de Eva, el 
mundo la repudiara e incluso las mismas 
mujeres que viven en esos condiciona
mientos no aceptaran una debilidad que 
elias no se permiten: 

de todas las mugieres serie riso sobejo 
(Berceo, Milagros, 544b) 

Es la vivencia de la dualidad honradal 
deshonrada, que se fundamenta en ese 
honor femenino que hemos visto se equi
para a la continencia sexual. La decencia 
es una situaci6n asumida que implica un 
rechazo del opuesto y, como si de una 
enfermedad contagiosa se tratase -posi
blemente hay esa conciencia de que puede 
ser un ejemplo desviador de virtudes-, 

exige el rechazo de la mujer corrompida. 
Las virtuosas deben, con su oposici6n, 
dejar bien clara la separaci6n que entre 
elias y la deshonra existen, marcar la ba
rrera de su propia honradez. 

Ese el castigo que Ie impone el obispo, 
la separaci6n de la sociedad: 

Toda monja qe face Ian grand desonestat,
 
qe non guarda so cuerpo nin tiene castidat,
 
devil! seer echada de la soctedat,
 
alld por do quisiere faga tal suciedat
 

(Berceo, Milagros. 540) 

Si bien es cierto que es una entrega de la 
Iibertad, supone ante todo una margina
ci6n. Y, en 1a Edad Media, no con tar con 
apoyos y ser mujer, invalidaba esa supues
ta libertad otorgada, que se convertfa en 
una independencia para el mal. Sin admi
tirse los terminos medios, la mujer que 
caia estaba ya manchada y debfa toda su 
vida vivir en ese peeado que habfa elegido. 
Veremos mas adelante que la postura de 
Berceo con la abadesa dista mucho de esta 
opini6n social. 

Transaccion comercial 

La mujer puede tambien ser util en la polf
tica, servir de transacci6n comercial. Ya 10 
era la hija al ser concertado su matrimonio, 
sirviendo de uni6n entre familias; ya 10era 
la huerfana rica tutelada por el rey, sirvien
do de premio real al vasallo mas leal; pero 
ahora se considera negativamente. La raz6.D 
primordial puede que este en la obligatmic
dad de la entrega de las mujeres alas moros, 
puesto que algunos reyes CaSall41 • hijzs 
con reyes moros con el fin de CICIl'ZJ I3 paz 
entre ambos. 
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En esta ocasi6n es una ignominiosa exi
gencia, una servidumbre que de tolerarse 
afrentarfa a los hombres, incapaces de hacer 
10 que se espera de ellos, guardar a sus 
mujeres de caer en rebajamiento, tanto de 
Iinaje, como de religi6n y castidad: 

Mand6a loschristianos el qe mal siegloprenda, 
qe li diessencadanno tresventduennasen renda. 

Ya~ii toda Espanna en esta servidumne 
dava esti tributo cadanno por costumne; 
fa~ii anniversarios de muy grant suciedumne, 
mas por quitarse ende non avii firmedumne 

(Berceo, San Milldn. 370ab-37) 

Se encuentran rebajadas, por tanto, porque 
pasan a manos de musulmanes, porque son 
de "lignaje derecho" y por estar con hom
bres que las daran "much despecho" -las 
alusiones sexuales nunca son claras en 
Berceo, pero por cuesti6n de 16gica puede 
suponerse para que querfan los moros a las 
mujeres, ademas de para fastidiar a los 
cristianos-. Pero, son obligadas a tal sa
crificio, por voluntad 0 fuerza, puesto que 
su deber y su unica opci6n es asumir la 
voluntad paterna y ayudarle con 10 unico 
disponible, su persona, en las necesidades 
polfticas. 

La rnujer, sin ni siquiera actuar, puede 
servir de realce 0 afrenta para la familia. 

Berceo repudia la c1audicaci6n ante los 
mores, y ademas la situaci6n en que se 
coloca a la mujer. La obligaci6n del var6n 
es proteger y no exponer a sus mujeres. 

La mujer cotidiana, sin protagonismo ni 
tipificaciones excesivas a causa de este, 
aparece en las obras de Berceo desde todos 
los estados esenciales de su condici6n. EI 
autor las recibe como parte integrante de 

unaproduccionliterariaque pretendeatenerse 
ala realidad, como necesarios componen
tes de un mundo que concibe como dual. 

Su presencia nos da noiicias de la obje
tividad hist6rica, col lindose en la Iiteratu
ra, perc ademas de la visi6n de la epoca y 
del autor ante esa realidad. Berceo repre
senta a la mujer sin resquemores ni prejui
cios ideol6gicos, desde la existencia com
partida con el var6n. 

Desde su afan conciliador, habla de la 
mujer cotidiana no como siempre es, sino 
como deberfa ser. No como culpables ni 
vfctirnas, sino como compafieras. 
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