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2) »ottctas bt Itb~os
 
~u1tu~a 11 sotie~a~:
 

Wade Labarge, Margaret, La mujer en La 
Edad Media , trad . de Nazaret de Teran 
Bleiberg, Nerea, Madrid, 1988. 

La presencia de 10 feme nino en la so
ciedad medieval, Inglaterra, Francia, Paises 
Bajos, es el eje dellibro titulado La mujer en 
La Edad Media, en la que se registran tantos 
asuntos cotidianos como visiones masculi
nas sobre la mujer y, finalmente, figuras rea
les cautivadoras y sorprendentes. 

La autora divide su estudio deacuer
do con los estarnentos de la sociedad feudal: 
oratores, bellatores y laboratores, y asi ilus
tra la actividad de las mujeres en estas tres 
categorias, a la vez que descubre al lector los 
logros y los obstaculos con que se encontra
ban las figuras femeninas que presenta. 

Libra con ejemplos sin fin que dan 
cuenta del papel que las mujeres sobresa
lientes, asi como aqueUas de las que nos dan 
noticia documentos notariales, cumpllan en 
la sociedad de su tiempo (1100 - 1500). 

En el cap. 1 "Las precursoras", trata 
algunos aspectos de las mujeres que fueron 
altarnente valoradas en los albores del me
dioevo. Fundarnentalmente le interesa a la 
aurora la figura de las rein as y grandes abade
sas, asf como la de mujeres notablemente 
cultas, v.g., Dhuoda (Siglo IX) y Hrotsvitha 
(Siglo X). Estas mujeres precursoras - aclara 
Wade Labarge - tuvieron mayor libertad que 
la que tendrfan sus sucesoras. 

EI cap. 2, "EI molde de las mujeres 
medievales", analiza las condiciones fisicas 
y pautas sociales que , segiin las creencias 
masculinas de la epoca, estaban asignadas a 
la mujer: inferioridad fisica e intelectual y un 
papel secundario en la escala social. Los 
pensadoresmectievales justificaban estas afir
maciones "como resultado natural del pecado 
de Eva" (p. 50). 

Otro elemento digno de considerar 
en esta concepci6n que toea la autora es la 
influencia que la imposici6n del celibato 
clerical ejerci6 en los siglos XI Y XII en la 
imagen que se tenia de las mujeres "como 
meras seductoras y tentadoras" (p. 51). 

Asimismo Wade Labarge deja oir la 
voz de una mujer, Cristina de Pizan, que al 
quedar viuda se ganaba la vida escribiendo. 
En sus obras no s610denuncia la injusticia en 
la que vivian sus congeneres, sino que tarn
bien - parad6jicarnente, por la defensa que 
hace de la sumisi6n - ofrece "reglas de con
ducta para mujeres de todos los niveles so
ciales yen todas las etapas de la vida" (p. 66), 
que ternan que vivir en un mundo de gran 
vitalidad y progreso intelectual masculines. 

En el cap. 3, "Mujeres que goberna
ban: reinas", arroja ilustradores datos sobre 
la mujer reina, quien tenia entre sus funcio
nes una fundamental: garantizar la transmi
si6n de la sangre real a un heredero var6n. Ya 
estamos en el siglo xn, un mundo en el que 
la primogenitura se convierte en una norma. 
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Comen~a el papel que mujeres como BlancaI	 de Castilla 0 Isabe~ de Angulema ternan co
mo regentes. Tambienla autorarecorre breve

•

mente la vida de reinas poderosas como 
Adelaida de Maurienne, esposa de Luis VI 
de Francia (1108 - 1137); 0 Margarita, esposa 
de Malcolm Canmore, rey de Escocia (siglo 
XI); 0 Matilde, esposa de Enrique I de Ingla
terra (siglo XI), y, finalmente la de Leonorde 
Aquitania, reina de Francia y de Inglaterra, 
sucesivamente (siglo Xll). 

I

Y asf relata la vida y personalidad de 
, mujeres -Ias mas visibles de la Edad Media 
I - que ruvieron gran ingerencia en la historia 

de los reinos de Inglaterra y de Francia. 

El cap. 4, "Mujeres que gobemaban: 
damas nobles", hace referencia a las prince
sas reales casadas con nobles, a las duquesas, 
condesas,yricasherederas burguesas. Aporta 
datos particulares sobre las mujeres que al ~ 
enviudar adquirfan gran poder. Vale la pena 

•

I 
I citar a la propia autora: "El siglo XIll parece 

habersidoparticularmente abundante en mu
jeres fuertes, decididas y competentes, que 
dejaron huella en muchos campos...[- por 
energicas,porcapaces -]... La mayorfa de es
tas mujeres tenfan vidas sorprendentemente 

~ 
agitadas, en las que ternan que hacer frente a 
escaramuzas, raptos fallidos 0 consurnados, 
pleitos legales irnportantes e incluso acusa
cionesdetraici6nybrujerfa"(pp.110y 128). 

I 

En el cap. 5, "Mujeres que rezaban: 
Monjas y beguinas", la fundaci6n de con
ventos, e1 rango de las monjas, la imagen de 
la abadesa, asf como las licencias y liberta
des de la vida conventual son el objeto de 
analisis... Nombrescomo HildegardadeBin
gen (p. 135), Eloisa (p. 136), Isabel de Lan

caster (p. 139), Cristina de Markyate (p. 
140), Marfa de Oignes (p. 152), aparecen en 
las paginas de este aclarador apartad 

o. 
El cap. 6, continuaci6n del comen

tari~ s~br~,muje~es que rezab:m: "ceno~itas 
y IIDSttCas ,expltca que este ttpo de mujeres 
estaba ~n x:el.aci6n con el desarrollo de voca
crones individuales y comenta - igual que en 
los capftulos anteriores - los contrastes que 
se daban en la realidad frente a las normas 
que se juzgabadeberfan regir, perc que alpa
recer eran s6lo te6ricas en la mayoria de los 
casos: las cenobitas se pasarfan en sus venta
nas en "cotilleos" nada pudicos, "0 satisfa
ciendo su infatigable curiosidad dedicandose 
en exceso ala compraventa de animales" (p. 
162). No s6lo hace referencia Wade Labarge 
a la vida de la cenobita propiarnente dicha' y 
a sus cotidianeidades como el comery el ves
tir, sino que al hablar de casos reales: Loreta 
y Annora de Broase, da una relaci6n de sus 
vidas integrando el contomo politico del 
momenta (siglo XIll); asf sabemos de la lu
cha entre el rey Juan y Guillermo de Broase, 
del asesinato de Arturo de Bretafia y de las 
relaciones entre arzobispados y monarqufa. 

Irnposible pasar aquf poralto el nom
bre de Hildegardade Bingen, abadesavision
aria que adquiri6 gran prestigio en su epoca 
y cuyos comentarios acerca del concepto del 
micro y macrocosmos - teorfa here-dada de 
los estoicos - queda plasmada al de-talle en 
sus obras. Ademas comenta la autora que la 
abadesa se atreve a decir que "las mu-jeres 
eran menos concupsicentes que los hombres 
y hay un divertido capftulo en Causa et 
Curae en el cual insiste en que el mundo de
berfa estar agradecido de que fuera Eva la 
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quesucumbi6alastentacionesdelaserpien
te en lugar de Adan, EI pecado original cau
sado por el hombre habria sido tan fuerte e 
incorregible y el hombre se habria mostrado 
tan obstinado que nihabrfa podido salvarse" 
(p. 172). 

Aduce importantes datos sobre otras 
mfsticas: Matilde de Magdeburgo, Matilde 
de Hackebom, Gertrudis de Helfta, Juliana 
de Nowich, y aiin una viuda - y, porlo tanto, 
no virgen - como Brigida de Suecia, 0 inclu
sive la esposa de un burgues,perteneciente a 
laclase comerciante, como Margery Kempe, 
excentrica inglesa del siglo XV, quien dej6 
una autobiograffa - genero poco cormin en la 
Ectad Media - donde da cuenta de manera 
muy realista de sus intentos por convencer a 
su marido de que renunciara a sus derechos 
maritales. Wade denuncia sus propias dudas 
respecto a la realidad de sus experiencias 
mlsticas, sin embargo ariade "que todos tene
mos una deuda con su libro (Book ofMarg
ery Kempe) por su retrato vfvido y realista de 
una ins61ita mujer del siglo XV y de la vida 
religiosa de su epoca" (p. 184). 

Este capftulomuestrac6mo unagama 
de mujeresrnlsticas influyeroneinterpretaron 
las ideas y practicas de una ''Iglesia mas
culina sumamente estrueturada" (p. 184). 

El cap. 7, ''Mujeres que trabajaban: 
mujeres urbanas y campesinas", hace r efe
rencia a cuadros realistas que presenta Cris
tina de Pizan en su obra El tesoro de la ciu
dadde las damas, donde divide alas mujeres 
parisinas en tres grupos: las ricas esposas de 
comerciantes y funcionarios de la realeza, 
las casadas con artesanos y lasmujeresprole
tarias (criadas), donde se presentan los ideales 

y realidades en contraste, poria desaproba
ci6n con que Cristina describe las actitudes 
de supuesta "ostentaci6n" de una dama, mu
jer de un comerciante, frente a los consejos 
que "sabiamente" da a las discretas y soHci
tas esposas. 

Respecto a la mujer campesina, la 
autora nos hace saber que tenia un valor eco
n6mico importante, gracias a su fuerza de 
trabajo. Tambien nos informa, aclarando que 
son s610 "afirmaciones imperfectas", sobre 
la encia de la vida campesina, las labores 
propiamente femeninas, tales como "cuidar 
aves de corral, ordefiar vacas y hacer mante
quillay queso", pero tarnbiennos presenta la 
escena de la mujer en el arado 0 la siega, sin 
dejar jarnas de lado su inferioridad respecto 
al hombre, ni su definici6n en 10que respecta 
alas leyes de acuerdo con su posici6n en fun
ci6n del hombre: viudas, casadas y solteras, 

Tambien nos informa sobre mujeres 
reales que eran independientes econ6mica
mente, como Isabel Huet 0 Juliana, poseedo
ras de tierras. Y comenta la vida cotidiana de 
las esposas campesinas, que eran ala vez tra
bajadoras y rnadres. Otras, aparte de las ta
reas domesticas, se dedicaban tambien al co
mercio como fabricadoras de cerveza 0 pa
naderas. Y ahi tenemos a Emma Powel, 
quiendurante 50 alios fue cervecera,panade
ra, camicera y vendedora de embutidos ( p. 
210). Y nos habla hasta de las multas irn
puestas, en 1308, a una mujer adultera lla
mada Ines Pole. Informaci6n casi toda ex
trafda de documentos notariales que per
rniten un acercarniento a la vida cotidiana. 

Enel cap. 8, ''Mujeres que curaban y 
cuidaban enfermos", se refiere al importante 
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pape1 que jugaron las rnujeres en e1estudio aceptados de sus sociedad" (p. 276). 

• 

de la medicina y nos da noticias de casos de 
curanderas, enferrneras, comadronas y hasta 
autoras de tratados medicos, como fue e1 de 
Hildegarda. Hace un pormenorizado recorri
do por los hospitales y Ieproserias, donde 
mujeres laicas 0 rnonjas prestaban sus servi
cios, por cierto de gran utilidadpara la socie
dad medieval. En la Edad Media era fre
cuente que a las mujeres rnedicasse les llega
ra a acusar de envenenamiento, justificaci6n 
muy utilizada en situaciones en las que los 
medicos no sabfan explicar 10 inesperado. 

En el cap. 9, "Mujeres rnarginales", 
afirma que las mujeres eran consideradas 
por las leyes masculinas como inferiores [se
ducidas] 0 arnenazadoras [seductoras], "pues 
se pensaba que traspasaban los limites de la 
raz6n con facilidad" (p. 246). 

Nosentrometelaautoraenlaestruetu
ra de la prostituci6n establecida oficialmen
te, asf como en lasrestricciones que los cano
nistas aplicaban a las prostitutas, como no 
poder acusar a nadie de algun crimen, y "te
rnan prohibido heredar propiedades y ternan 
que utilizar un representante para responder 
a cualquier acusaci6n" (p, 248). Refiere 
detalles sobre las normas impuestas en ves
tir y aravfo, y sobre las causaspor las que esas 
mujeres marginadas cafan en la prostituci6n: 
pobreza y violencia masculina" (p. 255). 

Nos habla de mujeres delincuentes, 
criminales y adiilteras, de herejes y hasta de 
brujas, arnantes de Satanas, como AnaMaria 
de George1 (1335). "En una sociedad basada 
fundamentalmente en 1a fuerza, las mujeres 
siempre estaban en desventaja y podian ser 
arrastradas flicilmente fuera de los lfrnites 

Finalmente en e1 cap. 10, "La contri
buci6nde las mujeres alaculturamedieval", 
nos comenta la autora que el puesto que cier
tas mujeres conservaron, incluso en la Baja 
Ectad Media, fue muy importante, sobre todo 
en la literarura del rnisticismo, y de gran in
fluencia en la piedad popular. Menciona la 
labor - sobre todo monjil- en 10 que a borda
dos e ilustraci6n de manuscritos se refiere, 
sobre todo en el arte de la miniatura, Y nos 
hace llegar noticias sobre mujeres duefias de 
cuantiosas bibliotecas - y,por10 tanto, segura
mentelectoras. "EnFrancia, MahuardArtois 
tenia una considerable biblioteca, que iba 
desde Boecio hastaMarco Polo, y la llevaba 
consigo en los viajes, bienguardada en sacos 
de cuero" (pp. 293 - 294). 

Concluye con la actividad literaria 
de Cristina de Pizan: "ninguna otra mujer 
medieval habla tan resueltarnente de so sexo 
en todos los niveles sociales" (p. 295), Y 
quien logr6 hacer una "francadenunciade 1a 
denigraci6n general a que los hombres some
nan alasmujeres" (p. 296). Sin embargo, no 
era una rebelde - como se ha dicho arras - , 
"aceptaba el sistema medieval, estaba de 
acuerdo con que 1a mujer era una subor
dinada natural del hombre" (p, 297). 

Ellibro destaca a las mujeres medie
vales individuales, 10 que los "historiadores 
varones amenudo han pasadopor alto incon
scientemente 0 han considerado poco im
portante porque rara vez las mujeres ternan 
que ver con grandes movirnientos 0 impor
tantes acontecirnientos politicos" (p. 298). 

Pese ala subordinaci6n al hombre, 1a 
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mujer medieval nunca fue insignificante. 
Ahora, en el siglo XX - casi XXI - no puede 
dejar de ser escuchada. 

Nota: 

"La vida cenobita no se podia adoptar a la li
gera. Hacfa falta el permiso del obispo de la 
di6cesisantes de que una rnujer, que podia 
ser una donce11a, una viuda 0 una monja, pu
diera reeluirse. Habia que investigar el ca
racter y la haciendade la candidata, asi como 
la conveniencia dellugar escogido para su 
celda" (p. 165). [Graciela Candano F.] 

Rossiaud, Jacques. La prostitucionen elMe
dievo, pr61. de Georges Duby, Ariel, 
Barcelona,l986 (Ariel-Historia),222pp. 

Siempre ha . habido, de una manera 
u otra, reacciones contralaprostituci6n en el 
mundo occidental; 10que han variado son los 
lfmites de tolerancia 0 la hue11a mas pudi
bunda 0 mas deelarada sobre fen6menos de 
prostituci6nen la escritura de los tiempos. 
En este sentido la idea del "decoro", como 
impedimento ret6rico a las funciones del 
cuerpo, no debiera ser que confundamos el 
sistema de una escritura, de fuertes tenden
cias a la ejemplaridad, con el trasiego de la 
vida cotidiana que vefa circular por igual a 
frailes, artesanos y prostitulas en las calles 
de las ciudades medievales (del Valle del 
R6dano): ''No se puede atravesar el puente 
de Avignon sin encontrar dos monjes, dos 
burros y dos putas", se decfa a mediados del 
siglo XV. 

A pesar de que el tema de la prosti
tuci6n es fascinante por sfmismo (i,ypor que 
no leer la historia como una novela, porno

•grafica con frecuencia?) es indudable el in

teres que reviste un estudio de tal naturaleza 
con lahistoria de las ideologfas. i,C6mopen
s6 el fmal de la EctadMedia el amor fuera del 
matrimonio? i,cual era la suerte de la vida se
xual juvenil frente a anatemas de la Iglesia y 
predicadores moralistas? i,con que expecta
tivas se enfrentaba una mujer joven en edad 
de matrimonio? i,quefactores de laideologfa 
ordenaban la etica cotidiana de la mujer en 
general? Algunas de las preguntas han side 
contestadas, con ambigiiedad frecuente, por 
historiadores, perc otras han sido respondi
das convisibles signos de adulteraci6npor10 
que pudieramos 11amar e1 folklore medieval 
de ciertos estudios. De ahfel interes del libro, 
concebido como un manual de la vida sexual 
fuera del matrimonio, de geograffa y tiempo 
especlficos: Dijon y el valle del R6dano en el 
siglo XV y comienzos del XVI. 

Ellibro es parte de una investigaci6n 
mas extensa ("de dimensiones monumenta
Ies", segtinel prologo de Duby) realizada pa
ra obtener el doctorado en Francia, pero es 
necesario deelarar que la redacci6n presente 
(publicada originalmente en italiano) persi
gue unos fines de divulgaci6n quiza no ela
ros en el original. Parte de la tactica editorial 
estaenel tftulo, cuya ambici6n debe ser limi
tada por ellector a los margenes que permi
ten la geograffa y el tiempo aludidos arriba. 

Una de las fallas que encuentro en el 
libro, y en general en la orientaci6n de la 11a
mada historia de las ideologfas, es la desvin
culaci6n de la materia de estudio con los 
grandes acontecimientos hist6ricos (politi
cos, militares, econ6micos) que rodean el 
campo elegido. De esta manera, uno debe re
currir siempre a otras obras que Ie informen 
que habfa pasado antes del momento pre
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sente, para que pueda ser entendida en toda 
su amplitud una declaraci6n como esta: "Si 
a finales del siglo XIV 'los hombres acari
ciaban a las chicas ternblando' [...J, sus nie
tos de la dec ada de 1450 se comportaban con 
masserenidad"(p.133).lQueacontecimien
tos ocurrieron que pudieran ayudar a expli
car este cambio? Y, bueno, ya estamos en 
esto, es necesario completar la visi6nde Ro
ssiaud para los lectores, El viejo historiador 
Joharmes Biihler llam6 a esta epoca del final 
de la Edad Media la etapa de la virtus, del 
hombremaduro alejado de ideales inalcanza'.1 bles y entregado a los placeres del cuerpo, en 
tanto que Huizinga via en los tiempos una 
desesperadaeinfructuosavueltaalosideales 
ya caducos de la caballerfa y el amor cortes. 
Todo ella es cierto, y se puede documentar, 
si recordamos que la idea de Cristiandad te
sultaba relativizada en esa epoca por los 
acontecimientos hist6ricos, indudablemente 
significativos paralamentalidad de loshom
bres medievales. La Iglesia padeci6 dos cri

~ 

sis irnportantes: la del cismadel papade Avi
gnon Clemente VII (1378 - 1394) que divi

! 
di6 a la Iglesia de Occidente, y la que tiende

I	 a una paulatina separaci6n de 10politico y 10 
religioso, Laideade "Imperio universal cris

~.	 tiano" tambien habfa sufrido un creciente 
descredito, a rafz de las derrotas de las Cru
zadas del siglo XIII: en 1291 los cristianos 
tuvieron que abandonar Palestina y en 1453 
Constantinopla cafa en poder de los turcos 
(J. Buhler 1957, pp. 93 - 94). La seculary 10 
politico - religioso comenzaban a carninar 
separadamente. Todo ello se tradujo en una 
mayor atenci6n a los placeres de la vida 
terrenal, a una observaci6n mas directa del 
cuerpo, y a unavision desencantada en el fin 

del siglo XV. En cuanto a Francia, y ala zona 
del R6dano, debe decirse que, no obstanteel 
atraso econ6mico que signific61a guerra de 
los Cien Alios (1336 - 1453), el Languedoc 
y los valles del Saona y el R6dano se vieron 
favorecidos por un trafico comercial y un 
comercio de telas que atrajo a alemanes e ita
lianos; aesto debe agregarse lallamada "ruta 
del azafran", cuyo cultivo, venta y expor
taci6n a Espana incrementaron la afluencia 
de gentes extranjeras; asi, al decir de Jacques 
Heers, "Franciaconoci6unaactividadecon6
mica capaz de alirnentar muchas e importan
tes corrientes mercantiles, que contribuye
ron a hacer mas necesarias la corte pontificia 
de Avifi6n,las de los reyes de Francia y de 
los prfncipes" (Heers, 1968, pp. 131). Este 
marco de referencia me parece necesario 
antes de entrar en el tema del libro. 

La obra de Rossiaud esta dividida en 
dos partes; en la primera de ellas C'Prosti
tuci6n, juventud y sociedad en las ciudades 
francesas del Sudeste en el siglo XV"), se 
dan los elementos de estudio y se definen los 
varios tipos de prostituci6n; se estudia a los 
j6venes (varones y mujeres) en su actividad 
sexual, y en general, se da una imagen de las 
costumbres sexualesy sus ritos. Enla segunda 
parte del trabajo, se incide en mayor medida 
en el problema de las ideologias ("La prosti
tuci6n y el desarrollo de la rnentalidad"), en 
la querella entre Naturaleza y castidad, y en 
till, en el desarrollo de una epoca de liberali
zaci6n sexual que perrniti6 la floraci6n de 
los diversos tipos de prostituci6n. 

Con una prosa clara, en general, 
amena, aunque no desprovista de discordan
cias c» sera por obra de la traducci6n?) 

'------------------;,._-~,------------~ 
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Rossiaud da cuenta de la variedad que pre
sentaba, a comienzos del siglo XV frances, 
la figura de la prostituta, Habra las de profe

si6n, ya sea que desarrollaran su oficio en el 
prostibulumpublicum, edificio expresamente 
"construido, mantenido y regentado por las 
autoridades municipales 0 principescas" (p. 
12), las que frecuenlaban los banos piiblicos 
para ejercer el comercio amoroso y las que 
ejercian10 que Rossiaud llamalabor"artesa
nal", que habitaban "pequenos bordelages 
privados, mantenidospor alcahuetas que tie
nen ados 0 tres chicas, camareras 0 buscadas 
para la ocasion" (p. 14). Habia tambien las 
quetrabajanporsupropiacuenta,enencuen
tros secretos, y que a veces eran amantes de 
un solo hombre 0 al rnismo tiempo de varios. 
EI ultimo caso es el de las muchachas extran
jeras que acudian al lugar arraidas por las 
fiestas del pueblo; las ferias, y en general, 
por la afluencia de trabajadores peri6dicos. 

Un capitulo aparte es el tema de la 
violenciasexual,ejercidaporbandasdej6ve
nes - las abadias 0 hermandades juveniles 
que recorrian las calles para violar mujeres 
transeiintes, para irrumpir en casa de una 
muchacha de ligero comportarniento y ejer
cer el esrrupo colectivo, para organizar una 
"cencerrada" a recien casados, yen general, 
para manifestar un poderio viril en una so
ciedad donde la mujer era un ser subaltemo, 
controladoporvaloresmasculinos.Rossiaud 
nos previene de considerar bajo el rubro en
ganosode"culturapopular"-contodaelau
raque el termino hacobradopor obrade Baj
tfn -unaorganizaci6n como lade las abadias, 
puesestas,lomismoquelasmascaradasgro
tescas y los bufones de las farsas "inducen a 

echar al olvido a las vfctimas, la mayorfa de 
las veces 'abandonadas' a la vida errante 0 a 
la prostitucion" (p. 34). 

Segun el investigador, estas olas de 
violencia, que con frecuencia amenazaronla 
tranquilidad, y a las mujeres e hijas de los 
acaudalados burgueses, preocuparon enor
memente a la sociedad francesa, de manera 
que la tolerancia paulatina que logra desa
rrollarse a mediados del siglo XV, no es sino 
Indice de una toma de conciencia de las au
toridades civiles y eclesiasticas: ya que no se 
podia contener la exaltada naturaleza sexual 
de los j6venes, 10 mejor era hacer la vista 
gorda y perrnitir la libre actividad de las 
prostitutas, De allf que entre los regentado
res deburdeles, banos piiblicos ("irseabafiar" 
tenia la acepci6n de 'fornicar', p. 14) y otras 
secretas casas de prostituci6n, lengamos a 
las propias autoridades municipales, a los 
altospersonajesde lalocalidady - ah, sorpresa 

- a abades y obispos. Y por 10 visto el negocio 
no era despreciable, de manera que las pros
titutas con frecuencia contribuian con su 
dinero a las demandas municipales, a las li
mosnas de la Iglesia, y fmalmente ala bo
nanza econ6mica del lugar. Los gritos de los I 

moralistas no se hacen esperar, y de alguna 
manera, esas voces obligan a las autoridades 

, 

,I"'l 

adecretarobservancias sanitarias, religiosas 
("a fin de respetar las prohibiciones [de for
nicar], limitadas por otra parte a Semana 
Santa y Navidad", p. 15), morales, suntua
rias y fiscales, mas "las tentativas de repre
si6n son raras, effmeras e ineficaces hasta 
principios del siglo XVI. Prostitutas piibli
cas y secretas estan infiltradas por todas par
tes y aparecen tanto en las parroquias ricas 
como enlas barriadas" (loc, cit.), Es laepoca 

(
 



MEDIEVALIA; Afio I, Ndmero 5; marzo - abril de 1990 A. D.; p. XI 

~' 
I
 
I 

,\.i

I 1 
I, 
I 

I 
I 
I 

cio, sino tambien para quienes se dedican al 
estudio de la patrfstica y las culturas eslavas 
yparainteresadosen las relacionesdel mundo 
medieval occidental, arabe y bizantino". 

Dicho fndice de autores, iniciado en 
1930 (y que en la acrualidad ocupa 215 fiche
ros de fichas de catalogo comunes) contiene 
principalmente la bibliografia publicada en 
la revista Byzantinische Zeitschrift (1892 
1981) y en la Geschichte der Byzantinischen 

. Literatur de Karl Krornbacher. Incluye un 
caralogo de auto res eslavos que usan el alfa
beto cirilico, y referencias bibliograficas a 
77 revistas en ruso y otras lenguas eslavas. 

Este irnpresionante acervo, al cual 
debiera tener acceso todo medievalista, foe 
puestoen microfichas por lalnterdocumenta
tion Company (Leiden, Holanda) y su precio 
es de mil francos suizos, es decir, cerca de 
dos millones de pesos [a principios de marzo 
de 1990, N. del E.]. [Carmen Chuaqui] 

'IUosoUS: 
Beuchot, Mauricio. Aspectos historicos de 

/a semiotica y /a filosofla del lenguaje 
Mexico.Institutede Investigaciones Filo
16gicas / Universidad Nacional Aut6no 
rna de Mexico, 1987, Cuademos del Se 
minario de Poetica 11, 195 pp. 

La intenci6n de este trabajo, como el 
propio autor10expresa en la presentacion, es 
contribuir a la historia de la serni6tica y la 
ftlosoffa dellenguaje, vistas como la teorfa 
abstracts del signa en cuanto tal y del signa 
lingufstico en particular. Ellibro recoge una 
serie de artfculos publicados en diversas re
vistas de filosoffa y serni6tica entre 1981 y 
1987. Beuchot harevisado todos estos artfcu

los y los ha organizadopor orden cronol6gico 
de tema, para dar una panoramica de la se
mi6tica y la filosoffa dellenguaje, de Grecia 
clasica hasta nuestros dfas, haciendo hinca
pie en la epoca medieval. Las secciones 2 y 
3 discuten el tema entre los griegos y en San 
Agustfn. Las 4 a II se dedican a la Edad Me
dia, del siglo IX hasta el XIV, desde Juan 
Escoto Eriugena hasta Walter Burleigh. El 
capftulo 10, hace un interesante puente entre 
Duns Escoto (1266 - 1302), Juan de Santo 
Tomas (Siglo XVll) y Charles SandersPeirce 
(contemporaneo) para demostrar que es in
dispensableconocer laseini6ticaylafilosoffa 
del lenguaje medievales para comprender 
c6mo se ha desarrollado hasta nuestros dias, 

Las dos Ultirnas secciones, 12 y 13, 
son un repaso hist6rico del terna, y un acer
camiento a un te6rico rnoderno, Etienne 
Gilson, mejor conocido por su Historia de /a 
Filosofla Medieval, de donde extrae del 
material para so ftlosoffadellenguaje. Como 
puede verse, es un !ibro arnbicioso, al menos 
en cuanto al pertodo que abarca: a pesar de 
ello, Beuchot logra dar una buena visi6n 
panoramica del desarrollo de la semi6tica y 
la filosoffa del lenguaje, cuyas bases mas 
s6lidas se encuentran precisamente en los 
filosofos medievales. [Concepci6n Abelian] 

Capitel de columna. Francia. Siglo XII 
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EI Centro Italiano su Studi sull'Alto 
Medioevo organiza en Spoleto del 19 al 25 
de abril de 1990 su trigesima oetava semana 
de estudio, que en esta ocasi6n tiene como 
tema "II secolo di ferro: miro e realta del 
secolo X". La reuni6n constara de cuatro 
sesiones: Poder y sociedad, Instituciones 
eclesiasticas y vida religiosa, Evoluci6n 
econ6mica y arte. Entre los especialistas 
participantes destacan Girolamo Amaldi, 
Universidad de Roma; Giles Constable, 
Universidad de Princeton; Vito Fumagalli, 
Universidad de Bolonia; Michael Hendy, 

Universidad de Harvard; Pierre Toubert, 
Instituto de Franciay JoaquinYarza, Univer
sidad Aut6noma de Barcelona. 

EIInstituto ofrece becas de estancia para 
estudiantes graduados extranjeros. 

Del II al IS de diciembre de 1989 se 
llev6 a cabo en Roma el congreso inter
nacional sobre la filologfa medieval y hu
rnanfstica griega y latina en el siglo XX, 
auspiciado por Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 

En fecha proxima, del 28 al 30 de marzo de 
1990, se llevaran a cabo, en el Auditorio de 
la Coordinacion de Humanidades, en 
Ciudad Universitaria. las II Jornadas Me
d.iev~les, que se desarrollaran segtin el I 
siguiente programa: 

MIERCOLES 28 

9:30 Hrs. Inauguraci6n:
 
Mtro. Roberto Moreno de los Arcos, Coor

dinador de Humanidades, Universidad
 
Nacional Aut6noma de Mexico.
 
Dra. Beatriz Garza Cuar6n, Directora del
 
Centro de Estudios Lingufsticos y Litera

rios, El Colegio de Mexico.
 
Dra. Elizabeth Luna Traill, Directora del
 
Instituto de Investigaciones Filol6gicas,
 

UniversidadNacional Aut6nomade Mexico 
Dr. Sergio Perez Cortes, Director del Depar
tamento de Filosoffa, UniversidadAut6noma 
Metropolitana - Iztapalapa. 

10:00 Hrs. Primera mesa I 
Moderador: Ignacio Osorio (lIF, UNAM) 

-- Jose Antonio Mucific (FFL, UNAM) 
Una parodia del Laberinto de ForrUM de 
Juan Mena 
- Tatiana Bubnova (lIF, UNAM) 

Sobre Micer Francisco Imperial 
-Nora Edith Jimenez (UAM-I) 
La cultura caballerescaen la cr6nica de Jean 
de Froissart 
-Aurelio Gonzalez (CM) 
Una lectura heterodoxa de Rosaflorida 

, I
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dorada de la prostituci6n en la Edad Media; 
cerca de cuarenta afios (1440 a 1480, segun 
Rossiaud) dura el auge de la dulce labor, de 
cuyo goce los j6venes no se ruborizan ni las 
meretrices se avergiienzan; a el acuden por 
igual j6venes artesanos, jomaleros e hijos de 
patricios, hombres casados (cuya intrusi6n 
era censurada) y sacerdotes, En Dijon, en el 
afiode1457,uncura-quedespuessesupono 
era tal, sino simple escribiente - estuvo a 
punto de ser arrojado por la ventana por un 
grupo de arqueros que 10hab!an confundido; 
entonces un alto servidor del duque de Bor
gofia interviene para defender al supuesro 
cura: "eso no esta bien -Ies dice -; que lacasa 
es comun a todos y que puede acudir a ella 
toda clase de gentes y permanecer en seguri
dad bajo ,Ia protecci6n de la ciudad y del 
duque" (p. 57). Yes que censurada en la ley, 
la fornicaci6n de los sacerdotes, sin embar
go, resultaba en las mentes de estos hombres 
singulares un mal menor: preferian ver a sus 
curas frecuentar el burdel antes que sospe
charlos insatisfechos, en trance de seducir a 
sus hijas 0 esposas (p. 58) 

Paralelamente a esta libertad, se daba 
en pensadores de la Universidad de Paris (en 
J. Gerson, por ejemplo) yen textos como el 
Roman de fa Rose un debate entre Natura
leza y castidad; nada sabemos de la popula
rizaci6n del debate, pero segiin Rossiaud, 
debi6 tener una divulgaci6n mayor de la que 
podemos encontrar en los documentos, pues 
Christine de Pisan en 1402 trata de presionar 
a la reina de Francia a intervenir en la con
tienda. Por Ultimo, triunfan teologos yal Dr. 
Le6n Lyday moralistas; sobrevienen prohi
biciones de prostfbulos y toda actividad se
xual conocida publicamente, salvo la del 

matrimonio sacramentado. Y el investigador ;[ 

concluye que "desapareci6 as! cierta forma 
deesclavitud [parala mujer] , pero la 'libera
ci6n' esruvo acompafiada 1a mayorfa de las 
veces por un agravamiento de las penas. No 
fue unicamente la libertad masculina la que 
se alej6 lentamente, sino la esperanza que 
habfan llegado a tener las mu-jeres de con
seguir acceso a una vida alegre" (p. 204). 

Referencias bibliograficas 

Biihler 1957:Johannes Biihler. Vida y cultu
ra en fa Edad Media, versi6n espafiola de 
Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Econ6
mica, Mexico (Secci6n: obras de Historia), 

Heers 1968: Jacques Heers. Occidente du
rante los siglosXNYXV. Aspectos economi
cos y sociales, Labor, Barcelona (Coleccion 
Nueva Clio, 23). 

Huizinga 1967: Johan Huizinga. EI otono de 
fa Edad Media. Estudios sabre las formas de 
fa vida y del espiritu durante los siglos XN 
Y XV en Francia yen los Paises Bajos, trad, 
de Jose Gaos, septirna edici6n, Revista de 
Occidente, Madrid (Col. Selecta, 5) [Jose 
Amezcua] 

1iu~8tU~8: 
Muniz Huberman, Angelina. La Lengua 

Florida. Antologia de Literatura Sefardf, 
Fondo de Cultura Econ6mica - Universi
dadNacionalAut6nornadeMexico, 1989. 

Como apunta la autora en su Intra
duccion, "el prop6sito de esta antologfa ha 
sido el de seleccionar y reunir una sene de 
textos representativos de 10mas florida de la 
literatura sefardi, por las distintas etapas que 
ha arravesado." En efecto, uno de los aportes 
de este trabajo es el haber tornado en cuenta 
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para realizar esta seleccion, no s610 los tex- con la expulsi6n de los judios; de ah1 que la 
tos de la literatura sefardfde la Edad de Oro, lengua lleve el sella de su epocay su cultura 
sino haber extendido la antologfa a la litera
tura sefardf publicada desde el siglo X hasta 
el siglo XIX. Antologfas anteriores como la 
de Millas Vallicrosa, Literatura hebraico 
espanola, 0 lade Tov Hazahav,La Edad de 
Oro en la poesia judeoespahola, se concen
traban en los textos de la Edad de Oro, es de
cir, hast a antes de la expulsi6n de los judios 
de Espana y, en este sentido, dejaban de lade 
la producci6n ladina posterior. En su antolo
gfa,AngelinaMuiiiz recuperaparticularmen
te un legado importante de esta tradici6n: la 
novela y el teatro ladinos del siglo XIX. 

Un trabajo como este aporta elemen
tos de interes al conocimiento de la lengua y 
la literatura espafiolas, dentro y fuera de sus
fronteras geograficas, Creo que el merito de 

esta antologia radica en que cubre los mas 
variados generos de la producci6n literaria 
ladina; desde la poesfa, romances, cantos de 
boda y de muerte hasta refranes, filosoffa, 
cuento, teatro y novela. 

Es ademas interesante el glosario fi
nal que elabora la autora sobre terminos 'he
breos y ladinos, 10que perrnite allector se
guir con los textos sin perder el ritrno y la 
musicaIidad de 1a lengua, y sin la incom
prensi6n de los textos mismos. Creo, porotra 
parte, que el glosario podrfa considerarse en 
sf mismo como una aportaci6n al estudio de 
la lengua espanola en unperiodo de su histo
ria. Como 10explica la autora, elladino es 
basicamente el espaiiol hablado en Espana 
basta antes de 1492, mezclado con palabras 
o rakes hebreas. El espafiolhablado en Sefa
rad (en hebreo, Espana) deja de evolucionar 

EI estudio de lalengua ladina de An
gelina Muniz en el Apendice I, es serio y 
puntual, como su ensayo sobre la herencia 
sefardf en Mexico. Mas que trabajos de pro
fundizaci6n sobre el lema, son ensayos que 
abren vias de investigacioo y estudio en un 
campo casi virgen. Para tal efecto.Ia biblio
graffa presentada es bastante completa. 

Esta antologfa representaun aporte a 
la cultura, no s610 hispanohebrea, sino a la 
culturahispanica en general. [Esther Cohen1 

(fstubios bi~alltillos: 
AuthorIndex ofByzantine Studies. Centro de 

Estudios Bizantinosde Dumbarton Oaks 
(170 Microfichas) Washington, 1989. 

L- --J 

EI Centro de Estudios Bizantinos de 
Durnbarton Oaks (Washington, D.C.) acaba 
de publicar su Author Index of Byzantine 
Studies, con 170microfichas (en formato de 
105 x 145 mrns.), divididas en: I) Autores: 
clasicos, medievales y modemos (fichas 1
146), 2) Tftulos: medievales y modemos 
(fichas 147-152),3) Estudios enhomenaje a 
unestudioso(fichas 153-158),4)Estudiosos: 
personalia, bibliograffas y necrologias (fi
chas 159 - 161),5) Tesis de diversas univer
sidades (ficha 162), 6) Congresos (fichas 
163 - 166),7) Simposios, conferencias y co
loquios (fichas 167 - 169), 8) Iodice alfabe
tico de los nombres de laPatrologia Graeca 
de Migne (ficha 170). 

Segun su presentaci6n, esta obra es 
..el mas importanle instrumento bibliografico, 
no s610 para los especialistas en todos los 
aspectosde lahistoriay civilizaci6nde Bizan
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1l:30 Hrs. Receso cafe 

12:00 Hrs. Ponencia plenaria 

-Margit Frenk (lIF, UNAM)
 
Urica aristocnl.tica y Ifrica popular
 

13:00 Hrs. Segunda mesa I 

Moderadora: Concepci6n Abellan (lIF, 

UNAM) 
-Ma. Teresa Miaja (CM I FFL, UNAM) 
El matrimonio en la literarura medieval 
-Esther Cohen (UF, UNAM) 
Lilith: ellado oscuro de Dios
 
-Graciela Candano (lIF, UNAM)
 
La Celestina:: de la Edad Media al Renaci
miento
 
-Carmen Chuaqui (IIF, UNAM)
 
EIDigun(sAkr(tas: lepopeyaocuentomara

villoso?
 

14:30 Hrs. Receso 

17:00 HIs. Tercera mesa I 

Moderadora: Marfa Eugenia Herrera (Ilf', 
UNAM) 

-Martha Elena Venier (CM) 
Poeticas medievales: Mateo de Vendlime 
-Angelina Muniz (FFL, UNAM) 
La "morada de Dios" (shejind) en los ca
balistas medievales 
-Alma Mejia (UAM-I) 
Bernardo 
-Alberto Hernandez Baqueiro (UP) 
Sobre la reducci6n de todas las artes de la 
Teologfa, segiin San Buenaventura 
-Herbert Freye (INAH) 
El individualismo en la Edad Media 

.UJEyES 29 

19:00 Hrs. Cuarta mesa I 
Moderador: Eduardo Perez Fernandez 

(lIF, UNAM) 

-Mauricio Beuchot (lIFS, UNAM) 
La ret6rica como disciplina argumentativa 
en Robert Kilwardby 

-Carlos Pereda (lIFS, UNA,M)
 
Las vicisitudes de 16gica
 
-Edgar Gonzalez Ruiz (lIFS, UNAM) 
La argumentaci6n en Vicente Ferrery en 
Raymundo Marti 
-Hector Zagal (UP) 
Unidad del conocimiento humano y versa

tilidad argurnentativa en Tomas de Aquino 

10:30 Hrs. Receso, cafe 

11:00 Hrs. Ponencia plenaria 
-Jairne Litvak King (IIA. UNAM)
 
La Edad Media desde el aire
 

112:00 Hrs. Quinta mesa I 

Moderadora: Beatriz Mariscal (CM) 
-Luis Astey (ITAM I CM) 
Teatro Iinirgico medieval 
-Chantal Melis (CM) 
El objeto preposicional directo en el espafiol 
medieval. Estudio diacr6nico: Cid, Zifar, 
Celestina 
-Carmen Elena Armijo (lIF, UNAM)
 
Razon de amor: lcultura oficial 0 cultura po

pular?
 
-Jose Amezcua (UAM-I)
 
Sobre el Tirant 10 Blanc
 

13:30 Hrs. Receso 

I 
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17:00 Hrs. Conferencja Concierto 
- Rebeca Perez Higareda, Carmen Elena Ar
mijo. Luis E. Prieto, Lucero Prado de Esteva 
Musica Medieval (Ver pagina XXI) 

YIERNES 30 

I9:00 Hrs. Sexta mesa I 
Moderador: Sergio Perez Cones (UAM-I) 

-Fernando Delmar (CM) 
La tienda de Don Amor 
-Laura Hernandez (CM / UAM-I) 
El sustrato arabe y la aspiraci6n de la f inicial 
latina en el espafiol: una nueva hip6tesis 
-Becky Rubinstein (FFL, UNAM) 
Bahya Ibn Pakuda: un asceta hebreo sui 
generis 
-Juan Galvan Paulin (FFL, UNAM) 
Comentarios a El caballero de fa espada 
-Elia Nathan Bravo (IIFS, UNAM) 
Herejla y predicaci6n en la Alta Edad Media 

11:00 Hrs. Receso, cafe 

11:30 Hrs. Septima mesal 

Moderadora: Dolores Gonzalez Casanova 
(FFL, UNAM) 

-Lillian von der Walde (UAM-I / CM) 
Usos amorosos en las novelas de Juan de 
Bores 
-Concepci6n Company (IIF; UNAM) 
Gramatica medieval 
-Rafael Martinez y Concepci6n Ruiz (FC, 
UNAM) 
Matematica y luz en el Medioevo 
-Roberto Bores Ortiz (ENAH, INAH) 

La admiraci6n en Tomas de Aquino y el 
Diccionario de Autoridades 

ABREVIATURAS 

CM: El Colegio de Mexico 
INAH: Institute Nacionalde Antropologta e 

Historia 
ENAH: Escuela Nacional de Antropo 

logfa e Historia 
ITAM: Instituto Tecnol6gico Aut6nomo de 

Mexico 
UAM-I: Universidad Aut6noma Metropoli 

tana - Iztapalapa 
UNAM: Universidad Nacional Aut6noma 

de Mexico 
FC: Facultad de Ciencias 
FFL: Facultad de Filosoffa y Letras 
IIA: Instituto de Investigaciones Antro
pol6gicas 
IIF: Institutode Investigaciones Filol6gi
cas 
IIFS: Instituto de Investigaciones 
Filos6ficas 

UP: Universidad Panamericana 

Nota: Este programa esta sujeto a cambios 

J 
Capitelde columna. Francia.Siglo XII 

13:30 Hrs, Brindis de clausura 
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4) ~~titulos J! notas 
Sobre las canciones femeninas de la
 

Edad Media Espanola 1)
 

Margit Frenk 
(lnstituto de Investigaciones Filologicas 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 

La llrica popular de la Espana medieval 
revela un mundo imaginativo muy peculiar, 
distinto de cuanto 10 rodea en el tiempo y el 
espacio. Los cantarcillos que durante siglos, 
antes de que fueran puestos por escrito en el 
Renacimiento, entretuvieron a la gente hu
milde mientras trabajaba y mientras descan

\, saba, dejan entrever ciertas formas de sensi
/ bilidad, ciertas maneras especiales de sentir 

el mundo, que contrastan fuertemente con 
las de la llrica aristocratica contemporanea, 

Coincido con quienes consideran como 
, factor fundamental de la cultura popular su 

contraste, deliberado 0 no, con la cultura ofi-
Ii
i	 

cial y dominante. Ante esta, que se considera 
a sf misma como la unica valida, autorizada, 
universal,la cultura popular resulta "contes
tataria", en el sentido de que Ie contrapone 
un sistema distinto y, hasta cierto punto, 
aut6nomo.2) 

Entre la llrica popular hispanica de la 
Edad Media y la poesfa aristocratica con
temporanea el rasgo diferenciador mas no
table y asombroso es, sin duda,la presencia, 
en la primera, de la voz femenina. Se trata, 
por cierto, de un hecho no exc1usivo de la 

Peninsula iberica. 3) Esa voz de mujer se 
contrapone a la voz de hombre que mono
poliza la lfrica cortesana paneuropea; esa 
voz expresa una serie de actitudes que, a la 
luz de las leyes y normas que rigen a la so
ciedad de entonces, resultan an6malas 0 in
cluso francamente subversivas. 

Investigaciones recientes han revelado 
cosas interesantes sobre las leyes y normas 
de la Espana medieval en 10 que se refiere a 
las mujeres humildes. Sabemos - y aquf no 
puedo sino hablar a grandes rasgos - que las 
campesinas participaban activamente en los 
trabajos del campo y que solfan interveniren 
ciertas artesanfas y en el pequefio comercio. 
Este papel que desempeiiaban en la pro
ducci6n,4) esta contribuci6n a la economfa 
familiar, y las exigencias mismas de las 
actividades que realizaban, daban a las rnu
jeres del pueblo una cierta Iibertad de la que 
no gozaban las pertenecientes a las clases 
superiores.5) AI mismo tiempo, se trataba de 
una libertad limitada, decididamente muy 
inferior a la que ternan los hombres del 
mismo estrato social. En el seno de la familia 
las mujeres solteras estaban l!.upeditadas al 

';- ,	 I 
/ 
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padre; las casadas, al marido.6) La mujer 
casadagozabade mas estimaque la soltera,7) 
la cual, a diferencia de la viuda, de ningiin 
modo podia vivir sin un hombre allado;8) si 
10hacia, se la consideraba mujer no honrada. 

Algunas de estas cosas se yen confirma
das en la Hrica popular; por ejemplo, la par
ticipaci6n de las rnujeres en la agricultura y 
el pastoreo, sus actividades artesanales y co
merciales. Otros aspectos de la lirica feme
nina parecerfan remontarse a realidades de 
epocas muy anteriores, como la escasa pre
sencia del padre y la ornnipresencia de la 
madre. Y tambien tiene la poesfa femenina 
facetas que dirfamos relacionadas "por anti
tesis" con la realidad social contemporanea; 
entre ellas, el protagonismo de la muchacha 
soltera, a la cual la literatura popular Ie 
concede 10 que la vida Ie niega; presencia, 
relieve y, ante todo, voz. Es esta una vozque 
nos dice mucho acerca de la mentalidad so
terrada de las aldeanas y campesinas de la 
Espafia medieval; nos dice mucho, en un 
nivel profundo, de c6mo vivian la vida que 
les habfa tocado en suerte. 

En relaci6n con esto, vale la pena obser
var la concepci6n del espacio y del cuerpo 
que revelanlas cancioncillas femeninas de la 
EdadMediaespariola. Meparece ver en ellas 
dos tendencias 0 visiones contrapuestas.9) 
Por una parte hay un espacio virtualmente 
cerrado,dentrodelcuallamujerestainm6vil; 
por otto, 10contrario: el espacio abierto y un 
incesante rnovimiento. Enmedio de esos dos 
ambiros opuestos, un espacio "puente" que 
los enlaza. 

Buenn6rnerodecancionesmuestranala 
muchacha esperando, pasiva, I0)en un lugar 
no especificado que obviamente es la casa: 

Si la noche hace escura, 
y tan corto es el camino, 
i,c6mo no vents, amigo? II) 

Hay tambien la invitaci6n, dulce 0 impe
rativa, hecha desde la casa: "AI alba venid, 
buen amigo, / al alba venid" (452). Es la jo
yen encerrada, cautiva, como nos la pintanla 
literatura y tantos textos sobre la rnujer en la 
EdadMedia. 

En el otro extremo, mucho masrepresen
tado en este conjunto poetico, esta lamucha
cha al aire libre, trabajando u ociosa, en el 
campo, en la tierra de cultivo, la huerta, el 
monte, la sierra, la pefia, a las orillas del mar 
o del rio, junto a la fuente, en la aldea 0 la 
villa, en la calle.l2) Y esa muchacha es pre
sentada en continuo movimiento. 

En el monte anda la nina... (20) 

Por aqui, por aqui, por alll, 
anda la nina en el toronjil... (1486) 

i,Ad6nde tan de manana, 
hermosa serrana? (1000) 

Es sobre todo ella la que continuamente 
se muestra a sf misma en movimiento: 

Yo me iba, rni madre 
ala romerfa...(313) 

Yendome y viniendo 
a las mis vacas...(1645 B) 

'il;L-. _ 
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Ibame yo, mi madre 
a vender pan a la villa ...(l20 B) 

A menudo el movimiento es de retorno: 
"Viniendode laromerfa" (273 A), "Del amor 
vengo yo presa" (270), "Del rosal vengo, mi 
madre"(306). 0 sea, lamuchachasale, cami
na, pero despues regresa a su centro, a casa. 

Desde ahi, cuando esta encerrada, cons
truye eso que he llamado un "puente" hacia 
el exterior: la nina mira la puerta, piensa en 
ella (yen el hombre que va a pasar por ahf): 

Llaman a la puerta 
y espero yo a mi amor. .. (292) 

No me toqueis la aldaba, 
que no soy enamorada (696). 

Anoche, amor, 
os esruve esperando, 
la puerta abierta, 
candelas quemando...(66l) 

Es interesante ver que en el espacio sim
b6lico del cuerpo femenino hay un elemento 
que equivale ala puerta: los ojos. 

Aparte de constituirel centrode labelleza 
- ''Mis ojuelos, madre, / valen una ciudade" 
(128) - son el vehiculo por el cualla mujer 
expresa su amor 0 su desamor - "Por una vez 
que mis ojos alee, /dizen que yo le mate" 
(185 C) -, y, desde luego, lapuertaporlaque 
sale y entra el deseo: 

Quando Ie yeo el amor, madre, 
toda se arrebuelve la mi sangre 
(290)... 

Debemos preguntamos por que el can
cionero popular nos presenta imagenes con
tradietorias del espacio femenino. Quiza sea 
precisamente laimagen intermedia, ese estar 
entre el adentroy el afuera y entre lainmovi
lidad y el movimiento, 10que nos de la clave 
y posibilite una interpretaci6n tentativa. 

Volvamos aloque dice lahistoriasobre 
la situaci6n de lamujercampesinaen laEdad 
Media. A 10que sabemos hay que afiadirque 
entre la poblaci6n humilde del campo rigen 
normas morales mas rigurosas que las de la 
ciudad.13) La mujer carnpesina, entonces, 
salia a trabajar; y al mismo tiempo estaria 
bajo la vigilancia y el control ferreo del 
padre, de los hermanos, del marido. Laliber
tad de la mujer carnpesina no seria, en reali
dad, mas que unarelativa libertad de movim
iento, justo la necesaria para que pudiera 
contribuir al rnantenimiento de la familia. 
Posiblemente esa relativa libertad hiciera 
mas aguda la vivencia del sometimiento. 

Si en sus canciones la campesina es
panola se siniaen un espacio ambiguo, acaso 
esie constituya un correlato de su ambi
valente situaci6n en la vida cotidiana. Pero 
habrfa que dar un paso mas: puesto que, en el 
fondo, la mujer real esta atada, sedan las 
imageries poeticas de encerramiento las que 
verdaderamente corresponderfan en el plano 
imaginativo a su realidad, mientras que las 
imagenes, mucho mas frecuentes, de liber
tad, aunque propicias por sus ires y venires 
en la vida diaria, se situarfan en el ambito de 
susdeseos, de sus sueiios y susfantasias. 

Es este el ambito en el que parecen ubi

•
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carse, de hecho, 1a mayorfa de los cantares . poderdescubrirsucongojosoyardientearnor, 
femeninos hispanicos, En ellos la muchacha 
expresa, no s6lo su libertad fisica, sino tarn
bien su independencia. Se muestra dueiia 
absolutade su viday ejerce, gozosarnente, su 
voluntad. Frente a la familia que la vigila y la 
reprirne,lajovennosecansadeexeiarnaren 
tono jubiloso: 

Seguir al arnor me plaze, 
aunque rabie mi madre (147), 

No quieroyo sermonja,madre...(212 
A), 

Que no quiero, no, casarme, 
si el marido ade mandarme (220). 

Reiteradarnente,el "noquiero" y lafranca 
rebeldia contra el sometimiento y la clau
sura. Incluso la casadatiene, en esapoesfa, la 
posibilidad de liberarse, a traves del adul
terio. EI ferviente afan de libertad va aso
ciado en la mujer, soltera 0 casada, al deseo 
de arnar a su antojo: ''No quiero ser casada, 
I sino libre enarnorada (216)", "Que non 
dormire sola, non, I sola y sin arnor" (168). Y 
cuando todo indica que "en materia sexual, 
al menos en publico, la iniciativa pertenece 
a los hombres",14) en el cancioneroes ella la 
que las mas veces pide a su arnado que se la 
lleve: 

Por el rio me llevad, amigo, 
y llevademe por el no.15) 

<.Proyecciones del deseo, sueiios de 
mujer,pocas veces realizables? Enel AutoX 
de la Celestina se queja Melibea: "<.Porque 
no fue tambien a las hembras concedido 

como a los varones?" 16) Las mujeres de la 
lirica popular sf declaran, y sin arnbajes, su 
ardiente arnor. <.Es que habla una gran difer
encia entre las posibilidades de la muchacha 
humilde y las de la mujer encumbrada? Mas 
bien pienso que la carnpesina, al cantar, 
rebasaba continuarnente, gozosarnente, los 
lfrnites de su realidad. 

Notas 

1) Resumo aqui una parte de una ponencia 
plenaria presentada en el ill Congreso Inter
nacional de la Asociaci6n Hispanica de Lit
eratura Medieval, celebrado en Salamanca, 
en octubre de 1989. 

2) Cf. L.M. Lombardi Satriani: "ya con su 
sola existencia, [...] los valores folk:l6ricos 
muestran los limites de la universalidad de 
los valores 'oficiales'" - (Apropiacion y . 
destruccion"de La cuLtura de Las clases sub
aiternas, trad. E. Molina, Mexico: Nueva 
Imagen, 1978,p. 28;cf.pp.18-22,passim.). 

3) Sobre esto es muchfsimo 10 que se ha 
escrito; remito a la bibliograffa citada en mi 
libroLasjarchasmozdrabesy Los comienzos 
de La lirica romdnica; 1a. reimpr., Mexico: 
El Colegio de Mexico, 1985, en especial, pp. 
78 - 82, y allibro de Ria Lemaire,Passionset 
positions.Contribution aune semiotique du 
sujet dans La poesie Lyrique medievale en 
langues romanesaAmsterdam: Rodopi, 1987. 

4) Cf. Alexandra Kollontai, Mujer, historia 
y sociedad. Sobre La liberacion de La mujer, 
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~K. Lenard, introd. J. Heinen, Barce- . 7)Cf. Heath Dillard,''Women in Reconquest 
ft.UIlIara, 1982,p. 107: "En todos los 

ic:iiodl:lS remotes del desarrolloecon6mico, 
el papel de la mujer en la sociedad y sus 
derechos dependlan de su posici6n en la 
producci6n". Cf. Eileen Power.Mujeresme
dievales, trad. C. Graves, Madrid: Ediciones 
Encuentro, 1979; Regine Pernoud, La mujer 
en el tiempo de las catedrales, trad, Marta 
Vasallo, Buenos Aires: Granica, 1987; 
Mercedes Borrero Fernandez, "EI trabajo de 
a mujer en el mundo rural sevillano durante 
a baja Edad Media", en Las mujeres medi

evales y su ambito juridico. Aetas de las II 
Jomadasdelnvestigaeionlnterdisciplinaria. 
Madrid: Seminario de Estudios de la Mujer 
y Universidad Aut6noma, 1984, pp. 191 
199. 

5) Sobre todo esto, vease, para el Occidente 
medieval, A. Kollontai, op. cit.•pp. 91 -106. 
Para la Penfnsula iberica; Cristina Segura, 
Las mujeresen e Imedievo hispano, Madrid: 
Marcial Pons, 1984 (Cuadernos de Investi
gaci6n Medieval, I), principalmente pp. 36, 
40 -41; varios estudios enLas mujeres en las 
ciudades medievales. Aetas de las III Jorna.sde investigacion iruerdisciplinaria sobre 
~ mujer, Madrid, 1984 (por ejemplo, el de 

A. Domfnguez Ortiz); otros, en el citado 
libro Las mujeres medievales y su ambito 
juridico..., y, enLa condicion de la mujer en 
la Edad Media. Aetas del Coloquio eel
ebrado en la Casa de Velazquez.../984, 
Madrid: Casa de VelAzquez y Universidad 
Complutense, 1986. 

6) Cf. A. Kollontai, op. cit..p. 93; C. Segura, 
op. cit.• p. 16. 

Castile: The Fueros of Sepulveda and Cuen
ca", en S. Mosher Stuard (ed.), Women in 
Medieval Society. [philadelphia]: The Uni
versity of Pennsylvania Press, 1976, p. 85. 

8) Cf. C. Segura, "Situaci6n juridica y reali
dad social de casadas y viudas en el medio
evo hispano (Andalucfa)", en La condicion 
de lamujer,op.cit.,pp.123, 125,y su trabajo 
en La condicion de la mujer, op. cit., 123, 
125, Ysu trabajo en Las mujeres medievales, 
op. cit., p. 33. 

9) Cf. el interesante articulo de Consuelo 
Arias, "EI espacio femenino en tres obras del 
medioevo espanol: de la reclusi6n a la trans
gresion", La Torre. Revista de la Universi
dad de Puerto Rieo..Nueva epoca, I (1987), 
pp. 365 - 388. Estudia el espacio de la mujer 
eneleIPoemadeIMfoCid("ellugarcerrado 
y protegido", p. 369) y en el Libro de Buen 
Amor y La Celestina ("apenura del espacio 
interiorfemenino a los elementos exteriores, 
rnasculinosyrnundanos",aperturavistacomo 
"~ansgresi6n de la norma social", loe. citJ. 

10)Cf. C. Arias, art. cit.: en elPoemadelMfo 
Cid, "lafunci6n de los personajes femeninos 
es fundarnentalmente la espera, actividad 
pasiva por excelencia. .." (p. 373). 

II) Cf. mi Corpus de la aruigua lfriea popu
lar hispdnica, Madrid: Castalia, 1987, no. 
573. A esta obra remiten en adelante los 
mimeros entre parentesis. 

12) Algunos ejemplos: "En el campo de la 
galana. .. vi" (74), "En la huerta, ..{quil!rome 
ir alla" (8), "entre en la siega" (137), "la 
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moca guardava la viiia" (7), "guardando el 
ganado/ la color perdf" (139), ''Ribera de un 
rio / vi moca virgo" (353 B), "En la pe
fia...duerme la nina ..." (19), "Crieme en al
dea" (141), "Dfcenme que tengo amiga / de 
dentro de aquesta villa" (67), ''No me ha
bleis, conde, / d"amor en la calle / cata que os 
diramal'/conde,lamimedre.//Mafianayre, 
conde, / alavar al rio; / alla me teneis, conde, 
/ a vuestro servicio. " (390). Algona vez apa-. 
rece la mujer en el espacio urbano: "De los 
alamos de Sevilla, / de ver a mi linda amiga" 
(309 B), "Fatima...levaroshe aSevilla" (458), 
''Tres morillas... / en Jaen" (16 B), "Mocas 
de Toledo" (896). 

13) Cf. Amours tegttimes, op. cit., p. 101 (C. 
Larquie, en la discusi6n). C. Arias, art. cit., p. 
377: "En el Libro de buen amor y en La 
Celestina [...] se modela un mundo cuya 
organizaci6n social es relativarnente libre y 
perrnisiva [...]. La ciudad proporciona posi
bilidades de movimiento que no existenen la 
sociedad rural. Por ejemplo, la visita, el 
mercado, la vida callejera y el vivir en cierta 
proximidad facilitan nuevas formas de rela
ciones interpersonales". 

14) J. - P. Dedieu, en B. Benassar, Inquisi
cion espanola: poder polftico y control so
cial. trad. J. Alfaya,Barcelona: Crftica, 1981, 
p.285. 

15) A la luz de estos cantares (cf. tambien los 
nnmeros 464, 469), habria que matizar las 
siguientes afmnaciones de Consuelo Arias, 
art. cit., p. 383: "Quiza la dimension mas 
innovadorade L[a] C[elestina] es la subver
si6n de los c6digos de comportamiento 

femenino, Se da una version del paradigma 
actividad - masculinidad / pasividad - femi
nidad.[...]Lospersonajesfemeninossonlos 
quemanipulan,actUanycontrolaneldestino 
y lasacciones de los personajes masculinos. 
[...] Aquisurge un contraste marcado entre la 
concepcion de la mujer enLC y en la epica ~ 

lfrica medievales" (subrayado rmo). Como 
hemos visto, tambien ese "otro elemento no 
- convencional de Melibea" (ibid., p. 387) 
que es su afirmacion del placer y su rechazo 
del matrimonio - " mas vale ser buena arnig-. 
que mal casada" - tiene un correlato en lo~,!,J 

personajes femeninos de la lirica popular 
conternporanea y anterior. 

16. La Celestina, ed. D. S. Severin, Ma
drid: Alianza Editorial, 1981, p. 154. 
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MUSICA:
 
Rebeca PEREZ HIGAREDA (Soprano)
 

Carmen E. ARMIJO (Flautas dukes, curta! y percusiones)
 
Luis E. PRIEfO (Flautas dulces.Iand, guitarra y percusiones)
 

TEXTO: 
Lucero PRADO DE ESTEVA 

PROGRAMA; 

~ 
HYMNUS AD GALLICINIUM HlMNO AMBROSIANO 

-MBLODIA 
NOBILIS, HUMILIS HlMNO ANONIMO 
EDI BEO TIIU, HEVENE QUENE HlMNO ANONIMO 
RUlC MAIN - HEC DIES MOTETE ANONIMO 
FLOS FILIUS EIUS AUS " NOTRE DAME ORGANA" 
KALENDA MAlA RIMBAUT DE VAQUEIRAS 
ROBINS M AIME (Rondeau - Virelai - Balada)ADAM DE LA HALLE 
MIR HAT HER GEHART WALTHER'VON DER VOGELWEIDE 
MEIE, DIN LImITER SCHIN NEIDHART VON REUENTAL 

SON D'AMOUR BEATRICE DE DIE (7) 
AL'ENTRADE DEL TEMPS CLAR ANONIMO 
ET VERIS AD IMPERIA 
CANTIGA CCXXXI ALFONSO X, EL SABIO 

('!'RANSC. ROBERTO RIVERA) 
CANTIGA CCXV ALFONSO X, EL SABIO 

('!'RANSC. ROBERTO RIVERA) 
DOUCE DAME JOLIE GUILLAUME DE MACHAUT 
SUMER IS ICUMEN IN ANONIMO INGLES 
TROTTO ANONIMO ITALIANO 
SALTARELLO ANONIMO ITALIANO 
LAMENTO orTRISTANO Y ROTTA ANONIMO ITALIANO 
ANTONILLA JUAN DEL ENCINA 
HOY COMAMOS Y BEYAMOS JUAN DEL ENCINA 

S.N 
S.XII 
S.XII 
S.XIII 
S.XIII 

S. XII - XIII 
S.XII 
S.XIII 
S.XIII 
S.XIII 
S.XIII 
S.XIII 

S.XIII 

S.XIII 

S.XIV 
S.XIV 
S.XIV 
S.XIV 
S.XIV 
S.XV 
S.XV 
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