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Introducción: 

El propósito de este trabajo es comparar los mandamientos del dios Amor 

expresados en la primera parte del Roman de la Rose de Guillaume de Lorris con el 

Código de Amor Cortés de André le Chapelain, y con un fragmento del Roman de lá 

Rose II. de Jean de Meun. 

Con la finalidad de mostrar la intención y la expectativa de funcionalidad que 

tres distintos autores ponen de manifiesto en sus códigos o mandamientos de amor. 

Al poner en contiguidad tres universos discursivos distintos, se distinguirán las 

semejanzas, diferencias y oposiciones por medio de las cuales se podrán destacar 

las diversas significaciones, especificaciones que cada uno de estos textos 

encierran. 

Existen diversas posibilidades de trabajo de investigación para lograr un 

análisis que permita un mayor acercamiento al texto. El análisis literario se puede 

efectuar mediante un enfoque extrínseco, intrínseco, temático, formal entre otros. 

Ahora bien, cuando se trata de textos literarios de la Edad Media, es importante 

conocer el marco intelectual y socio-político de la época. De esta forma existe la 

posibilidad de lograr un mayor acercamiento y compresión del texto medieval, es 

decir recuperar el marco mental en el que se produjeron dichos documentos. 

La obra semio-lingüística de Patrick Charaudeau, Grammaire du Sens et de 

l'Expression,  parte del hecho de que la lengua no es únicamente comunicación, 

sino al mismo tiempo expresión y sentido. Para este autor lo más importante es el 

acto de comunicación, el cual está conformado por el locutor-interlocutor con su 

marco físico, o sea dónde se encuentran ubicados los comunicantes y el marco 

mental, es decir la identidad psicológica y social de dichos locutores. 
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La conjunción de estos elementos permite realizar tanto el análisis extrínseco 

como Intrínseco, temático y formal de la obra. 

Para situar mi corpus en su contexto me referiré al Amor Cortés como lo 

presentan destacados medievalistas como Payen, Garel, los historiadores Duby, 

Hulzinga y otros más que mencionaré en su momento. También haré un breve 

esbozo del marco referencia! de la literatura francesa contemporánea a los autores 

elegidos, 
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1. 	Principios de la Organización del discurso 

Presento a continuación los puntos medulares que conforman el marco 

teórico de dicha gramática, y que utilizaré en mi análisis. En el apartado de los 

"Modos Discursivos", omito el modo narrativo, ya que en mi corpus se presenta 

solamente una pequeña narración de siete versos, que por su dimensión pasé por 

alto. En cambio, presento un pequeño resumen del modo descriptivo, aunque no 

realicé ningún análisis bajo esta óptica. La razón por la que incluí dicho modo 

discursivo se debe a que el texto de Lorris cambia de modo enunciativo al modo 

argumentativo y descriptivo. Y la descripción ocupa un lugar muy significativo en su 

discurso. 

Los modos de organización del discurso permiten comprender cómo pueden 

ser organizadas las categorías de la lengua, ya sea con una intención de expresión 

o bien de comunicación. 11) Se trata de cuatro grandes órdenes del discurso que 

son: Enunciativo, Descriptivo, Narrativo y Argumentativo, con sus relaciones 

lógicas; así como con las categorías de lengua que intervienen en dichos 

ordenamientos, 

Para Charaudeau, es necesario representarse el acto de la comunicación 

como un dispositivo en cuyo centro se encuentra el sujeto hablante, Los 

componentes de tal dispositivo son la situación de comunicación o marco físico y 

mental, y los locutores; en el primero, se encuentran situados estos últimos, 

determinados por una identidad psicológica y social, y también unidos por un 

contrato de comunicación. 

(1) Charaudeau, p. 633 

3 



En cuanto a los modos de organización del discurso, éstos constituyen los 

principios de organización de la materia lingüística y depende de la finalidad 

comunicativa del sujeto hablante, que puede ser la de enunciar, describir, contar o 

argumentar. 

Cada uno de estos modos posee una función básica y un principio de 

organización. 

El discurso narrativo, el descriptivo y el argumentativo, poseen un principio 

de organización doble, pues cada modo requiere al mismo tiempo de una 

organización del mundo referencia!, ésta da lugar a una lógica de construcción de 

ese mundo, además de la organización propia del discurso de que se trate, ya sea 

narrativo, argumentativo o descriptivo. 

El modo enunciativo adquiere un "estatus particular" en la organización de su 

discurso, pues informa o da parte de la posición del locutor en relación al 

interlocutor, a él mismo y a otros. Esto da lugar a la construcción del aparato 

enunciativo. Por otra parte, y por la misma razón, se puede intervenir en el 

funcionamiento de los otros tres modos de organización. 
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1.1 Los Modos Discursivos 

1.1.1 Modo Enunciativo 

El modo enunciativo atestigua la manera en que el sujeto hablante actúa en 

el proceso del acto de comunicación. El punto de vista enunciativo o propósito del 

sujeto se integra así en la situación de comunicación. El hecho de enunciar se 

refiere también a la organización de las categorías de la lengua, ordenándolas de 

manera que expliquen la posición que ocupa el sujeto hablante en relación a lo que 

él mismo y a lo que el interlocutor dicen. 

Las tres funciones del modo enunciativo consisten en: establecer una 

relación de influencia entre locutor e interlocutor, revelar el punto de vista del 

locutor, y atestiguar la palabra de un tercero. Los procedimientos de la construcción 

enunciativa son de dos tipos, uno de orden lingüístico y otro de orden discursivo. El 

primero explica los diferentes tipos de proposiciones del acto enunciativo a través 

de los procedimientos de modalización del enunciado. El segundo agrupa las 

categorías de la lengua que dependen de la posición del sujeto hablante en el acto 

de enunciación; la categoría de modalización, explica los diferentes tipos de relación 

de lo enunciativo. 

1.1.2 Modo de Organización Descriptivo 

El modo de organización descriptivo está estrechamente ligado a la actividad 

de contar. Se compone de tres tipos de elementos autónomos e indisociables al 

mismo tiempo: nombrar, localizar-situar y calificar. En cuanto a los procedimientos 

de configuración del modo descriptivo, éstos se utilizan de manera libre pero no 

arbitrarla, pues la descripción está siempre en relación con los otros modos de 

organización, como el narrativo y el argumentativo, pero no depende de ellos 

totalmente, pues la descripción posee su propio sentido y no está restringida en si 

misma. 
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1.1.3 Modo de Organización Argumentativo 

La argumentación es una relación triangular entre sujeto argumentante, una 

declaración sobre el mundo y otro sujeto que sería el interlocutor. Para que exista 

una argumentación, es necesario que el locutor exponga una declaración sobre el 

mundo y que ésta sea cuestionada por alguien en cuanto a su legitimidad. 

La argumentación es el resultado de la combinación de diferentes 

componentes que dependen de una situación persuasiva. La función esencial del 

mundo argumentativo es la de permitir la construcción de explicaciones sobre 

aserciones hechas a propósito del mundo. 

La relación argumentativa se compone de tres elementos que son: una 

aserción de partida, que es el tema o la premisa, (A1) una aserción de llegada, que 

sería la conclusión o el resultado (A2), y una o varias aserciones de paso que 

permiten transitar de una a otra, y que puede ser alguna inferencia, prueba o 

argumento, La relación argumentativa es esencialmente de causalidad. Por esta 

razón las relaciones lógicas que se expresan en la correspondencia, son la 

implicación y la explicación. 

También existen relaciones de sentido que dependen de su contenido 

semántico, y se consideran en función del impacto que puedan tener sobre la 

relación argumentativa. 

Los diferentes elementos de la argumentación se combinan entre ellos para 

dar lugar a los modos de razonamiento. Entre estos modos, tenemos la deducción y 

sus varias formas, así como la explicación y sus variantes, la asociación, la 

alternativa, la concesión, la restricción y otras. 
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En vista de que el modo enunciativo está íntimamente ligado a la 

modalización que nos permite acercarnos a la subjetividad del autor, la clasificación 

de las aserciones, proposiciones o enunciados está hecha teniendo en cuenta las 

"modalidades enunciativas" de los "actos locutivos": alocutivo (locutor-interlocutor), 

elocutivo (el acto locutivo no Implica al interlocutor), delocutivo (desligada del locutor 

y del interlocutor; donde el propósito expresado existe en si y se impone a los 

interlocutores como "aserción" o "discurso referido". (1) 

En el acto delocutivo, el interlocutor expresa su posición según su concepto 

del mundo o propósito referencial sin que el interlocutor esté implicado en esta toma 

de posición. Como resultado, la enunciación modaliza subjetivamente la verdad del 

propósito; de esta manera el lector llegará a un punto de vista interno del sujeto 

hablante. 

(1) Charaudeau, p. 575 
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2. 	Situación de Comunicación 

Para Charaudeau la situación de comunicación es externa al lenguaje yal 

orden psicosocial. dicha situación es el lugar donde se construye un contrato de 

intercambio de lenguaje, en función de la identidad de los locutores y de las 

intenciones comunicativas del locutor. 

A continuación presento un breve esbozo de la situación de comunicación de 

cada uno de los locutores-autores. Así como una explicación del concepto del :En 

Amors", sus antecedentes y su influencia en la sociedad de su época. Con la 

intención de poder elaborar mediante estos datos un esquema del marco físico y 

mental que determinó a los autores en la realización de sus obras. 

2.1 Trovadores y Troveros 

Jean Charles Payen dice que el trovador es el que Irouve", el que Inventa, el 

que crea, o sea el poeta propiamente dicho, Este trovar surgió en la primera mitad 

del siglo XI, al Sur del río Loira en Occitanla, razón por la cual dichos poetas se 

expresaban en lengua d'oc. Payen aclara que el trovar comprendía tanto la poesía 

como el canto, y que esto fue una invención de los abades limusinos de Sn. 

Leonardo y de Sn Marcial.lr►  

A los poetas del Norte de Francia, se les denominó troveros, ellos escribieron 

en lengua d'oil. Payen explica que su poesía fue lírica y cortés. Este género se 

Inspiró en sus comienzos, en la literatura meridional de los trovadores de Occitania, 

pues es Igual en cuanto a sus temas, a sus formas estróficas y melódicas. 

Garel, d'Histoire Litléraire de la Franca  Ed Sociales, p. 87 
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En ciertas ocasiones, el noble cultivado se inclinaba tambien al ejercicio de la 

poesía, practicando el poema lírico corto, de tema amoroso. Payen agrega que esta 

trova era sutil y complicada, a imitación de los versos mozárabes; que se trataba de 

una canción intelectual y refinada y era practicada por un reducido círculo de 

aficionados. Dentro de los trovadores de extracción noble se encuentra Ricardo de 

Inglaterra, Thibaud de Champagne, Guillermo IX de Aquitania, (abuelo de Leonor de 

Aquitania) y muchos más. 

Por otra parte, paralelamente existían los escritores profesionales como los 

trovadores de origen plebeyo, quienes eran autores y ejecutantes de sus propias 

obras, estos poetas eran protegidos de los señores y percibían una paga por su 

trabajo, aunque éstas, a veces, eran interpretadas por los juglares, quienes leían 

casi siempre las obras de los nobles poetas. Los juglares eran de extracción villana, 

gente del pueblo. 

Durante los siglos XII y XIII, el tema constante en la literatura fue el amor. 

Payen afirma que este concepto cambiaba y evolucionaba de un escritor a otro, ya 

sea que se expresara en el género lírico o en el narrativo. Por lo tanto la expresión 

de la poesía era en esa época diversa y compleja. El testimonio teórico más antiguo 

que se conserva de esta materia, es el del "Ars Amandi", de André le Chapelain, 

hacia 1190. 

Esta moda poética nace en la corte del Sur de Francia, en Occitania, donde 

la vida era citadina, la cultura mundana, se apoyaba sobre virtudes laicas y el amor 

carnal. Posteriormente esta nobleza, que se había fundido con la catalana, fue 

reemplazada por la aristocracia francesa, que tenía otra ideología. Dice Payen que 

los Troveros emigraron. Más tarde el obispo Fouquet reemplaza en la poesía d'oc el 

amor a la mujer por el amor a María. Así la cortesía en Aquitania era variada y 
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compleja, y el éxito del "Fin Amors" se debió sobretodo a la forma y no a la 

ideología, porque la "canso el amor" llegó casi a su perfección. 

Es probable que con la emigración de los troveros se haya difundido este tipo 

de poesía, desde luego en las cortes. El precursor de este género es Guillermo IX 

de Aquitania, y el testimonio más antiguo es el "Ars Arman«.  de André le 

Chapelain. 

2.2 El 'Fin Amors 

Payen específica que antes de Guillermo IX de Aquitania, no se tienen 

noticias del "Fin Amors", que este concepto nació con la poesía del noble trovador, 

(desde luego, sin olvidar la influencia de los autores latinos, y sobre todo la de 

Ovidio.) Sin embargo, Payen aclara que Guillermo no pudo inventar el'Fin Amors.  

"ex nihilo", y que se le puede considerar como un clásico, pero no como un 

innovador. ID 

Por ejemplo, Guillermo de Aquitania en una ocasión declaró que él había 

compuesto un poema durante el sueño. Además afirmó "amar a una mujer que 

nunca antes había visto, y que te era totalmente indiferente; pues el tenía su amiga, 

la cual satisfacía todos sus deseos".(21 Por lo tanto, el amor del sueño sería solo un 

juego de amor, Guillermo prefería lo real y el placer, más que a la dama inaccesible 

de su sueño, que sería al que paradójicamente corresponde el *Fin Amors". 

Desde la Alta Edad Media, los madrigalistas latinos habían simulado amar 

locamente a una dama inaccesible. San Fortunato había celebrado a la reina 

Radegonda en el siglo VI, y Hildebert de Lavardin y su contemporáneo Baudri de 

(1)-(2) Abraham, el, Payen, 
ttlauslslitirlacelinsaim de la France. p  156. 
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Bourgueil, componían versos galantes para las abadesas o para las altas damas, 

Pero insiste Payen que es con la obra de Guillermo de Aquitania donde el juego se 

vuelve más serio y el "Fin Amors" se transforma en una razón de vivir, Impone una 

moral y hasta una filosofía. 

A pesar de muchas discusiones al respecto, hasta la fecha no se ha llegado 

al verdadero origen de esta temática de la poesía, que influyó en la literatura de 

diversas partes de Europa. 

Finalmente, para el autor que me sirve de referencia, el amor cortés es un 

sueño de poeta, cuyo valor es sobre todo literario, Según el medievalista es ahí 

donde reside el prodigio, y no en el descubrimiento de la pasión absoluta. 

El historiador Johan Huizinga, manifiesta que nunca antes en la historia del 

Ideal de la cultura, había existido esta especie de veneración por la mujer, 

acentuada desde el siglo XII hasta el siglo XV. Pues el sistema de amor cortés, con 

su exigencia de fidelidad hacia la dama, regía el desarrollo de la vida, así como 

todas las virtudes sociales y cristianas de la época. II/ 

Volviendo a Payen, él expone que en el amor cortés hay una asimilación del 

servicio feudal al servicio amoroso; el trovador es el "honre-lige",  el incondicional de 

la dama, le pertenece sin limites, ella puede hacer de él lo que le plazca. El amante 

se dirige a la dama como si ésta fuera su soberano, y como tal le rinde homenaje y 

la sirve. De esta manera las situaciones y la terminología feudal, se filtraron en el 

domicilio del amor al que aluden los textos. 

(1) Hulzinga E  Otoño de la Edad Media, p. 155 
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El teórico literario aclara que se trata de un idealismo amoroso, que 

representa en si un obstáculo casi infranqueable entre el poeta, supuesto 

enamorado, y el objeto de su amor, puesto que la dama a la que dirige sus poemas, 

es la esposa del señor, protector del trovador, quien a veces es de baja extracción. 

Así que la distancia que separa a los amantes hipotéticos, no es puramente 

convencional, 

En esta fantasía amorosa, la superioridad social de la amada exige una total 

discreción, pues de otra manera el amante tendría que ser rechazado. Además, el 

amante tiene la obligación de ser sincero y de sufrir con resignación, sin atreverse a 

hablar a su amada, y a su vez, la respuesta de la dama consiste en descubrir por sí 

misma ese profundo amor. El trovador siempre espera como premio de su 

discreción, su virtud, devoción y fidelidad, una recompensa amorosa. 

Esta situación tan difícil, expresada en la poesía, dió lugar a una ética 

amorosa, suscitada por la virtud, inseparable de la belleza femenina, que 

representaba un ideal estético y moral, difícilmente alcanzable desde el punto de 

vista afectivo. 

Por su parte el historiador Georges Duby, explica que los antecedentes del 

"Fin Amora"  tienen su origen en las relaciones amorosas entre el hombre y la mujer. 

En la segunda mitad del siglo XII, la moral existente y las estrategias 

matrimoniales de la aristocracia afectaban profundamente la vida de los jóvenes, 

quienes tenían muchas restricciones para poder casarse. 

Como las familias eran numerosas, los padres trataban de que la herencia no 

disminuyera al repartirla entre varios herederos en el momento de su boda, razón 

por la cual le daban preferencia al hijo mayor, y trataban de que los otros no se 
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casaran, sólo en caso de que el señor les concediera un feudo casándolos con la 

heredera de algún vasallo difunto, y les proporcionara así con qué fundar su propia 

familia; de esta manera podrían contraer nupcias sin afectar el patrimonio familiar. 

El resultado de esta situación era una buena cantidad de jóvenes frustrados y 

celosos (de los que sf se habían casado) y que conservaban la idea de tener una 

compañera legitima, para fundar su propia familia. 

En cuanto a los acuerdos matrimoniales, éstos se concluían sin tomar en 

cuenta los sentimientos de los prometidos, lo que contribuía a que la relación del 

matrimonio fuera fría y desigual. Entonces las circunstancias eran propicias para la 

creación de un código de preceptos, destinado a aplicarse fuera del matrimonio. De 

tal manera que una codificación como la de André le Chapelain, era necesaria, 

apunta Duby, para disminuir la brutalidad y la violencia existente entre los jóvenes 

solteros. Se esperaba entonces que al ritualizar el deseo por medio del código, éste 

orientara de manera ordenada, las insatisfacciones de los esposos, de sus damas, 

y sobre todo de ese grupo de jóvenes nobles "turbulentos" que las costumbres 

familiares obligaban al celibato, 

Dicho tratado también tenía una función de reglamentación, de orden, por lo 

tanto, en este ordenamiento entraron igualmente algunos problemas políticos y 

públicos que se podrían resolver con la ayuda de la codificación de las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

Ahora bien, Huizinga manifiesta que si nos remontáramos a tiempos 

anteriores al amor cortés, encontraríamos una sociedad en donde el campo de la 

erótica tenía una forma primitiva, manifestada incluso en "el comunismo sexual", y 

que a pesar de la intervención de la Iglesia, dicha cultura había sobrevivido, Añade 

el historiador que lo que movía a la sociedad en la última Edad Media a dar a su 
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vida la forma de un "bello juego", era paralelamente la violencia de la pasión y la 

intención de no entregarse a una vida de barbarie. Y que fue dentro de la 

aristocracia en donde se pensó en la transformación de la erótica, en la necesidad 

de tener "un freno para el desenfreno".(1) Explica Huizinga que la literatura, la moda 

y las formas del trato fueron las que ejercieron una influencia normativa sobre la 

vida erótica, dándole un contenido ético, sin renunciar al amor natural hacía la 

mujer. 

Esta corriente espiritualizante en el amor, fue perfeccionada dentro de la 

lírica francesa. Culminó con el Roman de la Rose I y I(, y conforma el marco físico y 

mental que según Charaudeau determina el acto de comunicación en los locutores-

autores ya mencionados. 

2.3 Las reglamentaciones y sus autores 

2.3.1 André le Chapelain 

Payen afirma que el tratado de André le Chapelain, fue compuesto para la 

Condesa Maria de Champagne, hija de Alienor de Aquitania, cuya intención era la 

de legislar el "Fin Amors". 

En cambio Duby dice que el Tratado de Amor Cortés, fue compuesto por 

André, capellan en la corte real, quien ya entre 1186 y 1190 había escrito la gstoire 

de Benoit de Sainte Maure, también en latín. Duby afirma que después de la muerte 

del rey Luis VII, le sucede su hijo Felipe Augusto, de 14 años, y que tiempo después 

de la desaparición de Luis VII, empezaron "a eliminarse las reticencias", que todavía 

dominaban el ambiente de la corte que rodeaba al nuevo soberano, a propósito de 

(1) Huizinga, FI Otoño da la Edad Media. p. 155 
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los juegos de amor. El historiador aclara que con el objeto de rioralizar a estos 

últimos y de justificar el amor, nació este manual técnico, construido según el 

modelo de las "Artes Disoutandi".  (2) 

Parece que André dedicó su obra a Gautier, hijo del chambelán de la corte, 

encargado de la conservación del tesoro. Señala Duby, que el autor dice escribir a 

petición de un joven noble, todavía no casado, y cuya educación aun no terminaba; 

sin embargo, es probable que la obra se dirigiera en realidad a Felipe Augusto. 

La lectura que Payen hace del Tratado de Amor Cortés de André le 

Chapelain, lo lleva a observar que el hecho de cortejar a una dama, no era más que 

la aspiración de saciar un deseo, porque éste se debía ocultar y tratar de satisfacer 

por medio de una serie de acciones meritorias, como las allí exigidas. Por eso 

Payen deduce que el erotismo del "Fin Amors" consistía en un contrato tácito, en el 

que la amiga fingía ser intocable, al mismo tiempo que el amante aceptaba el papel 

de mártir amoroso. De esta forma, las apariencias se guardaban y la brutalidad de la 

concupiscencia se disimulaba. Así los nobles conservaban su imagen y se 

establecía una estrategia aristocrática del amor que ponía una distancia entre el 

mundo de la nobleza y el de la plebe. 

El Arte de Amar de André le Chapelain se divide en tres libros; "cómo atraer 

el amor", "cómo acrecentarlo" y "cómo liberarse de él". Duby señala que la obra 

termina con esa "Reprobatorio amoris", un llamado a despreciar esta "vanidad de 

vanidades mundanas", pero este final fue considerado como falso. Sin embargo 

para Duby esta conclusión es válida, puesto que afirma que cuando termina la etapa 

educativa, cuando se pasa de la juventud a la sabiduría, es posible elevarse por 

(2) Modelo argumentativo escolar, en forma de disputa, 
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encima de la naturaleza humana. El historiador continúa diciendo que esto equivalía 

a colocar al amor en su lugar, en su justo medio, como algo que es "relativo en el 

transcurso de la vida y dentro del orden global de las cosas".(') 

En la obra se incluyen temas como el sexo, el matrimonio y las relaciones de 

clase dentro del mundo cortés, también se le da la palabra a la mujer, pues Le 

Chapelain proclama que lo femenino tiene un lugar esencial en el juego del amor y 

en consecuencia en la sociedad, desde luego en la "buena", El autor del Tratado de 

Amor Cortés habla igualmente de la virtud, pues por medio de ésta, cualquier 

hombre puede alcanzar la "prudhommie" como lo logran los clérigos. 

Duby opina que es probable que André haya considerado su obra como el 

instrumento pedagógico más adecuado para regular la moral y las modas amorosas 

sin condenarlas por más tiempo, aboliendo así las restricciones de la corte de París. 

En cuanto a los protagonistas del amor cortés, al que Duby considera como 

una pugna, como una batalla entre dos participantes desiguales, uno de ellos, por 

su naturaleza física y por las leyes de la sexualidad, está destinado a perder. Sin 

embargo, en el texto de Chapelain, la situación no se considera así. Pero según 

Duby, de esto es de lo que se trata, aunque se haya intentado disimular la verdad 

con "sublimaciones y transferencias que van del cuerpo al corazón". (2) El 

historiador afirma también que el amor cortés es un juego inventado por hombres 

claramente marcados por la misoginia, (3) donde la mujer no es más que un cebo, un 

manequí delante del cual el caballero debía lucir por medio de demostraciones 

deportivas y hacer gala de sus encantos, mientras que ella no lo necesitaba, ni tenía 

Duby, -Lo trola ord s Pu l' Imagnalre du llocialian. p, 404 
(2) Duby, 	 p.75 
(3) Duby, M ie Moven • e, p 76 

16 



que demostrar sus atractivos aunque los mostrara. Además, I mujer no podía 

negarse por mucho tiempo, sino que debía entregarse lentamente, mediante 

concesiones progresivas con el objeto de que el Joven aprendiera a dominarse al 

tener una tentación constante y prolongada. 

Finalmente, Duby señala que la medievalista americana Betsy Bowden tituló 

el Tratado de Amor Cortés de André de Chapelain, como The Art of Courtly 

Copulation porque este nombre le pareció mucho más adecuado, 

Encuentro curiosa la coincidencia de dicho titulo con la observación que el 

mismo Duby señala que, Daniele Jacquart y Claude Tomasset hacen para leer el 

mencionado texto como un manual de sexologia, ya que los ejercicios lúdicos que 

el manual formula exaltan el valor que en esta época se consideraba como la suma 

de los valores viriles, o sea, entre todos los valores: la vehemencia sexual, la cual, 

mediente la disciplina del deseo, lograba que el placer creciera.(') 

Pienso que estos comentarios ilustran lo que Charaudeau denomina contexto 

discursivo que designa los actos de lenguaje ya existentes en una sociedad 

determinada, y que intervienen para la producción y comprensión del texto que se 

va a interpretar por ejemplo, para entender lo que significa "Tratado de Amor Cortés"  

es necesario tener la información que configura el referente. En este caso se 

encontraría en la literatura francesa de fines del siglo XII y siglo XIII. (2) 

Este primer Código de Amor Cortés, tal vez fue el modelo para los 

posteriores Códigos de Cortesía, que durante más de tres siglos, a principios de 

este milenio, confirieron un estilo al Amor. Además, como dice Huizinga, 

representaron un freno en cuanto al dominio de las pasiones sexuales con sus 

exigencias de fidelidad, de fortaleza y su ideal de perfección. 

11) Duby, MEtle Moven Ápe, p. 76 
12) Charaudeau, p. 636 
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Ahora bien, toda esta época marcada por la vigencia de dichos códigos, se 

diluye con el devenir de los siglos. Y en los últimos años del mismo milenio, el 

contexto discursivo en cuanto al amor se refiere, es muy diferente. Pues estos 

mismos tratados interesan actualmente sólo a los estudiosos de la materia, quienes 

piensan que estos documentos podrían funcionar simplemente como material lúdico 

de sexologia. 

2.3.2 Guillaume de Lorris 

Guillaume de Lorris, autor de la primera parte del nomen de la Rose, dejó su 

obra inconclusa. Se sabe que Guillaume nació en un pequeño poblado del Gátinais, 

situado entre Orléans y Montargis, Nació hacía el año de 1200, y murió entre 1237 y 

1240, (1) pero no hay mayor información sobre este poeta. 

Roman de la Rose  

Me referiré nuevamente a lo que expone el historiador G. Duby. Este afirma 

que la primera parte del Ploman de la Figs°, fue escrita para jóvenes. A través de la 

forma y del contenido de la obra, el autor deja también entrever su juventud, 

además de que el mismo escribe; "Á la "'heme année de ma vie".0 

Por otra parte, no se trata nada más de un joven, sino de un joven maestro 

pues su obra, esencialmente didáctica, según Payen, es la síntesis del simbolismo 

cortés de la época. En esta obra poética están expresados los elementos más 

importantes de la canción cortés. Le Roman de la Rose es, como otro tratado; allí 

gran d'amors est tete endiose",  (3) ya que contiene lo esencial de la doctrina 

expuesta en el Tratado de Amor Cortés de André le Chapelain, 

(1)  60,1139~121~. Minen 40 1  P. 387 
12) y 0) Lorris, Roman de la Rosa I P 36 
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Payen estima que uno de los más grandes méritos de Lorr', es que cumple 

con el arte narrativo, porque en su obra coincide un cuadro de elementos de las 

estructuras tradicionales de la narración. Estas son la "Quéte" y una serie de 

obstáculos; todo ello plasmado en el conjunto de oposiciones y de adyuvantes, en 

un proyecto a la vez didáctico y narrativo. 

Además, Payen observa que Lorris restaura la dinámica del "Fin Amors" por 

medio de la dialéctica del deseo y del obstáculo, situación en la que lo prohibido es 

el pretexto para transgredir ineludiblemente la ley dada. Por ejemplo a pesar de que 

el poeta tenía prohibido acercarse a la rosa, se aproxima y la besa. 

En consecuencia, el Joven héroe, accede poco a poco a la madurez del 

amor, según el doble juego de la audacia y del conformismo. Pues el enamorado 

también aprende a dominarse y respetar las normas de un arte de vivir, al mismo 

tiempo que se inicia en su propia libertad, sobre todo cuando comprende que 

algunas reglas tendrán que transgredirse. 

Payen agrega que Lorris no relata la conquista de la Dama, sino la de una 

joven muchacha, una rosa cuyo botón está todavía cerrado. Este se abrirá 

únicamente cuando el amante se acerca por segunda vez. En cambio, dice el 

medievalista, que cuando los trovadores y los troveros cantaban a la esposa del 

señor, no celebraban la seducción de los adolescentes, sino el acceso al ámbito de 

la aristocracia. 

En resumen, el primer Roman de la Rosa, se conoce como una obra 

esencialmente didáctica, sin embargo, Payen muestra que el autor utiliza un 

lenguaje galante y seductor. A diferencia de la obra de Le Chapelain, cuya intención 

(1) Payen, sudes Sur le Roman de la Rosa p. 129 
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es también la de educar, pero que expone sus argumentos a través de disputas. La 

obra de Lorris se presenta a través de una secuencia narrativa de aventuras al 

servicio de la ideología dominante, se trata de enseñar deleitando. 

En cuanto a la recepción de la obra, Duby afirma que es verdaderamente 

accesible, escrita para todos los públicos y para ser comprendida en cualquier nivel, 

gracias a los múltiples sentidos que los vocablos poseen. Yo diría que también lo 

es, gracias a la estrategia didáctica que desde el inicio de la obra expone el autor, 

con la acertada utilización de todas las alegorías que aclaran la obra. De esta 

manera, Lorris cumple con el requerimiento que un texto de su época debía de tener 

una enseñanza. 

Duby añade que el poeta muesta además, un inventario de las Inclinaciones 

afectivas perseguidas por la escolástica desde principios del siglo XII. Es 

igualmente un cuidadoso análisis psicológico, pues el autor penetra hasta el fondo 

del alma de los personajes. 

Para los medievalistas como Payen, Duby y Huizinga, esta ética cortés 

representa una humanismo que hace del hombre la medida de todas las cosas. No 

importa pues, si esta obra correspondía o no a una ética real, ya que su mensaje se 

coloca en el plano de un ideal. 

2.3.3 Jean de Meun 

Jean Charles Payen señala que entre los siglos XII y XIII no hubo gran 

cambio dentro del panorama literario. Pero que entre los años 1200 y 1230, 
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aparecieron nuevas formas literarias, como la crónica en prosa de Joinville, de 

Villehardouln y el roman cíclico. (I) 

El literato subraya que también surgen de manera imperceptible, nuevas 

estructuras mentales por ejemplo, el interés por el saber enciclopédico y el gusto 

por lo racional, así como una mayor profundidad en el estudio de la interioridad 

humana. 

Payen observa que Aristóteles se descubría en Europa gracias las 

traducciones árabes de autores como Avicenne y Averroes (2). Y que un suceso 

igualmente significativo dentro del cambio Ve las estructuras mentales, fue el hecho 

de que las universidades se revelaron no solamente contra el poder episcopal o 

real, sino también contra la ingerencia del papado. 

El amor cortés que el trovador evocaba en las cortes, "cede su lugar al balet 

de figuras alegóricas de la obra de Louis". (3) Y que treinta años después, el idílico 

jardín del Roman de la Rose I, se convierte, con Jean de Meun, "en el lugar propicio 

para la reflexión filosófica naturalista, asociada a una fuerte sátira". (4) 

El medievalista Pierre le Gentil, señala que Jean de Meun, emigró a París 

entre 1257 y 1260 para continuar sus estudios en la Facultad de las Artes. En esta 

época los Hartiens" y los seglares, encabezados por Guillaume de Saint-Amour, se 

oponían violentamente a los mendicantes y a los teólogos. Los primeros defendían 

sus libertades y trataban de fundar una filosofía de la Naturaleza y del mundo. A su 

(1) Roger el Payen, 1-fistoire d ela Littérature Francaise. Armand Colin Ed,, p. 68 
(2) Avicena, médico y filósofo árabe de tradición aristotélico-platónica. Averroes, filósofo árabe-

español, Intenta conciliar filosofía y religión. 
(3) Le Gentil P. La  Littérature Frangaise de Movent. p 129 
(4) Le Gentil P. La  Littérature Frangelse de Moyen 	. p 129 
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vez, los segundos, con el apoyo del papado, reclamaban una estricta disciplina, 

combatiendo el aristotelismo. 

Le Gentil señala que dada la situación, Jean de Meun tomó partido por 

Guillaume de Saint-Amour y por el Naturalismo, Posteriormente De Meun redactó 

los 1700 versos de la continuación del Roman de la Rosa I. También tradujo a 

Vegesio a Abelardo y a Boecio.(1) Murió en el año de 1305. Le Gentil aclara que De 

Meun nunca tuvo pretenciones de teólogo, y que siempre ha sido considerado como 

hombre de letras y como vulgarizador. 

La segunda parte del Roman de la Rose I, no tiene más que un vínculo con 

la primera parte del Roman: el de las alegorías, que Jean de Meun continúa 

utilizando, pero con otro sentido, ya que expresa por medio de sus personajes 

alegóricos "Raison", "Amour", "Nature" y "Genius", sus conceptos sobre el hombre, 

la sociedad, el mundo y Dios. 

"Dame Nature" es una sirvienta de Dios, porque existe y debe de actuar 

según el plan general de la creación, el cual ha sido concebido y realizado por Dios 

mismo. La presencia de Dios no determina al hombre. Porque éste es libre y dueño 

de su voluntad, Según Jean de Meun, el hombre ocupa en el mundo lugar 

privilegiado; él es el centro y el fin de todo lo existente. Pues si "Natura" le prodigó 

todos sus dones, le faltaba lo que Dios le otorgó, una alma hecha a su propia 

imagen. 

li) Avelardo-Abelard Pierre, (1079-1142), Filósofo y Teólogo francés, Gran difusor del método 
escolástico. 

Boecio -Boetius Ancius Manlius torcuatus severinus (480-525). Filósofo / neoplatónico cristiano 
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Por otra parte, desde el punto de vista de la moral, Le Gentil expresa que 

para Jean de Meun, el hombre debe tener como regla lo que "Natura" y "Raison" le 

ordenen para alcanzar un pleno desarrollo físico y espiritual. Por ejemplo, la lógica 

de la creación exige que las especies subsistan, y que para que esto suceda, es 

necesario que los individuos se reproduzcan sin cesar, ya que cada uno de ellos 

tendrá que desaparecer. En consecuencia, el acto carnal es necesario y bueno, De 

Meum va más lejos en sus reflexiones y por medio de "Genius" condena la 

continencia, el matrimonio y pondera la unión libre. Este concepto representa un 

desafío a la moral cristiana. Sin embargo, Le Gentil opina que la obra de De Meun 

es una ejemplo de conformismo escolástico. 

También Le Gentil hace notar que entre 1270 y 1280, se tenia una clara 

conciencia de lo que era el aristotelismo (en el que se funda el pensamiento del 

autor) y del peligro que esta corriente filosófica representaba para la fe. Pero 

embargo, el libro de De Meun, fue leído y admirado por más de tres siglos. (1) 

En el último tercio del siglo XIII, De Meun se dirige a un público muy diferente 

del de Le Chapelain y del de Lorris. Dicho auditorio era mucho mayor y agrupaba a 

intelectuales, a una parte de la nobleza de las cortes y a la burguesía urbana. Esta 

gente deseaba tener mayor información sobre los fenómenos naturales, el 

comportamiento humano y la ciencia. 

Garel explica que se trataba de un momento histórico en el que se distinguía 

una gran confusión, tanto en el clero como en la sociedad laica. Esta vacilación se 

tradujo en timidez, o bien en una gran audacia. 

(9 Le Gentil P. 18 Littórature Frandise de Moyen Áqe. p. 133 
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En esta sociedad desorientada, las dos partes del Roman de la Rose se 

complementaban y gozaban de renombre, a pesar de ser casi opuestas. Puesto que 

el primer Roman no envejecía, y el segundo a pesar de ser agresivo hacia los 

conceptos filósofico-religiosos ya establecidos, era también ambiguo, incluso en 

sus propósitos fundamentales como su adhesión a Dios y su oposición a la moral 

cristiana al proponer el amor libre. 

A pesar de dichas contradicciones, el tema central de las dos obras es el 

hombre. 

Más tarde la obra se transcribió en prosa y suscitó una querella, cuando 

Cristina de Pisano acusó al autor de atentar contra el honor femenino, y Gerson, a 

su vez lo inculpó de ofender a la moral. (2) A pesar de todo, la obra fue 

calurosamente defendida por los humanistas. 

El "Fin Amors"  se inicia con la poesía de los troveros. Su tema central, el 

amor camal, se modifica con los cambios socio-políticos del país, y posteriormente 

su tema será el amor a María. Es probable que en este momento se haya concebido 

el concepto del amor inalcanzable, cuyo valor consistía en la insatisfacción misma. 

Así el Ideal erótico se convierte en un ideál ético, aunque se cantaba a la dama, 

esposa del señor. Más tarde este concepto cambia pues Lorris aspira al amor de 

una joven virgen, a quien después de muchos sufrimientos puede besar. Finalmente 

De Meun, no acepta el ideal cortés y propone el amor a Dios, a la Naturaleza y a 

sus leyes, en obediencia a éstas, sugiere el amor libre. 

(2) Cristina de Pisano, autora de Iliggicaiikgja~, donde defiende el honor y los derechos 
de la mujer. 

Gerson Jean, predicador y teólogo francés, se le considera surguidor de Occam. 
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Ahora bien, Charaudeau explica que el sujeto hablante enuncia su posición 

frente al interlocutor, desde el momento en que lo implica en el acto del habla y le 

asigna un comportamiento a seguir. El interlocutor-lector está obligado a responder 

o a reaccionar de alguna manera. Dentro de esta relación de fuerza se observan los 

cambios que debido a diversas causas históricas, modificaron el concepto original 

del "Fin Amors"  Por la duración de la vigencia de este concepto, es posible deducir 

que los Interlocutores, jovenes aristócratas fueron influenciados y convencidos; ya 

sea por medio de la sabiduría, o del poder, o de la fascinación que los mencionados 

locutores-autores ejercieron sobre esta clase social durante tres siglos. 
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3. Interpretación del análisis 

Para Charaudeau el acto de comunicación está constituido esencialmente 

por el locutor o sujeto hablante y por el interlocutor. Además de la situación de 

comunicación o marco físico y mental que determina la identidad psicológica de los 

comunicantes. 

El acto de comunicación se materializa por medio del lenguaje, escrito o 

hablado. Los modos de organización de la lengua dependen de la finalidad 

comunicativa del sujeto hablante. 

La situación de comunicación de los locutores que se analizan en este 

trabajo marca la Identidad psicológica y social de los mismos y de su obra , tanto en 

la forma escrita, como en su contenido semántico. 

Los autores tienen como tema un código o reglamento de amor cortés, pero 

este tema difiere sustancialmente en cada uno de ellos, en forma y contenido. 

Le Chapelain utiliza la forma tradicional de las escuelas de su época, que era 

la de las "Artes Disoutandi",  y escribe en latín para expresar sus argumentos. El 

locutor hace este tratado con la intención de moralizar las modas amorosas dentro 

de la corte. 

En cambio Lorris tiene otra visión del mundo y de la literatura El inserta su 

código de cortesía dentro de una narración bien estructurada. Según la moda 

literaria de la época, este escrito hace buen uso de los elementos didácticos como 

la materialización de los sentimientos humanos por medio de alegorías. 

26 



El idealismo platónico confería sustancia a las ideas o abstracciones, y los 

escritores medievales les dieron vida por medio de las alegorías. 

Poeta de profesión, Lorris se expresa en su propia lengua. No se sabe con 

precisión la edad de este escritor pero como locutor-narrador era un joven que se 

dirigía a los Jóvenes, pues la vejez estaba rechazada en su contexto, 

De Meun fue hombre de estudios, poeta y filósofo. Junto con un grupo de 

pensadores Influenciados por la corriente aristotélica deseaba cambiar el mundo y 

fundar una filosofía de la naturaleza, 

Este autor retorna el Roman incompleto de Lorris, conserva las alegorías 

como elementos didácticos, pero su intención es casi opuesta a la del primer autor. 

De Meun no expone ningún código de amor, sino que proclama la libertad del amor 

camal en nombre de la Naturaleza, vicaria de Dios. Este locutor se dirige también a 

los jóvenes, pues a través de su personaje "la vieja", estigmatiza ala vejez en su 

narración, Su estilo, marcado por la ironía, se opone a la apasionada defensa que 

Lorris hace del amor cortés. El tema central es el hombre. 

Sin duda las condiciones de producción determinaron la identidad psicológica 

de los locutores quienes a su vez fueron cambiando la intención de su discurso y 

modificando el concepto del "Fin Arnors" 

3.1 Análisis discursivos 

Lo esencial en el acto de comunicación, ya sea escrito o hablado, es el 

sentido que el locutor plasma en su discurso. La obra de Charaudeau se evoca 

esencialmente al estudio de la lengua como el material que permite al hombre 

construir sentido. Así, los principios de organización de la materia lingüística en la 

obra de este autor dependen de la finalidad comunicativa del interlocutor. 
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Es precisamente con la intención de tratar de penetrar en el pensamiento del 

locutor-autor, que se ha tratado de utilizar esta gramática. Y por medio de los 

elementos que conforman el acto locutivo, y el acercamiento al orden que 

Charaudeau propone, llegar al contenido semántico o al sentido que el locutor 

comunicó a su discurso por medio de su expresión discursiva 

Los modos de organización discursiva que se utilizan en el análisis de los 

fragmentos de las obras ya mencionadas son el enunciativo y el argumentativo. 

La función de base del modo enunciativo constituye una relación de 

influencia cuando el locutor y el interlocutor están presentes, (yo-tu). O bien un 

punto de vista situacional cuando se da un testimonio sobre el mundo. Cuando el 

sujeto hablante se relaciona con un tercero, el locutor desaparece del acto de 

enunciación y generalmente no Implica al interlocutor. Éste afirma la manera en que 

los discursos sobre el mundo han sido impuestos; de esto resulta una objetividad 

aparente, como si los textos no pertenecieran al sujeto hablante. Como si el locutor 

solamente informara lo que otro ha dicho, y de qué manera lo ha dicho. Entonces el 

acto enunciativo se vuelve delocutivo, y el discurso será un discurso referido. 

La función de base del modo argumentativo es explicar una verdad 

racionalmente para influenciar al interlocutor. Este modo permite la construcción de 

explicaciones sobre propósitos del mundo, dentro de la perspectiva de la razón 

demostrativa y la razón persuasiva. 

Antes de presentar las conclusiones de los análisis que realicé, es pertinente 

explicar la manera en que se contruyeron. 
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Cada uno de los textos fue estudiado según el modo enunciativo de la 

siguiente manera: 

Por una parte, tomando en cuenta el acto de lenguaje que se presenta en cada 

texto, así como el tipo de discurso que dicho acto de lenguaje genera. 

Por otra parte se analizó cada uno de los enunciados, de cada texto y se 

clasificaron las modalidades de las aserciones de cada enunciado. Este análisis se 

hizo en el nivel explícito, y en el implícito. 

Posteriormente se continuó el estudio según la óptica del modo 

argumentativo: se buscó en cada discurso los enunciados que pudieran 

considerarse como proposiciones argumentativas, 

Se localizó la aserción de base y la aserción de conclusión para hacer 

posteriormente la clasificación de la proposición. 

Finalmente se determinó la conclusión, de cada documento, según los 

resultados de los análisis realizados, Mismos que utilicé a manera de inventario, 

para hacer las comparaciones y conclusiones que a continuación presento, 
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3.1.1 Modo Enunciativo 

El discurso de Chapelain es delocutivo en su nivel explícito pues tanto el 

locutor como el interlocutor están ausentes, es el discurso mismo el que se impone. 

Su propósito referencial, es el amor como fenómeno ontológico, así como la 

conducta que el enamorado debe observar con respecto a la situación amorosa. 

El interlocutor implícito se convierte a través de ésta reglamentación en un 

censor moral de la materia. 

La mayor parte de las aserciones enunciativas se definen según la 

clasificación de Charaudeau, como "obligaciones"; que atañen en su mayor número 

a la conducta del enamorado frente a la amada; se trata de una serie de 

ritualizaciones de las manifestaciones físicas que el enamorado "debe" experimentar 

frente a su dama. " XV- Todo amante debe palidecer en presencia de su amada." 

También hay aserciones que restringen y convierten en exclusivas algunas 

posibilidades de amar. "XVIII- Sólo la virtud vuelve a alguien digno de ser amado". Por 

último, están las valoraciones o juicios en su mayoría desfavorables, el amor 

abandona siempre el domicilio de la avaricia, que no son otra cosa que advertencias 

implícitas para que el enamorado no deje de cumplir con lo formulado en el código 

de amor. 

El discurso de Lorris es un discurso referido. El personaje-narrador-locutor 

da las órdenes o "mandamientos" al poeta-personaje interlocutor, Naturalmente se 

trata de un recurso o juego literario que se da gracias a la ficción narrativa, puesto 

que el personaje-narrador es también el protagonista-interlocutor. 
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Debido a esta situación, desde el V.2436 hasta el V.2490, el locutor hace 

hablar al personaje interlocutor, ,ogrando plasmar la impresión de un auténtico 

discurso directo, gracias a la utilización del "Je". Sin embargo, no se puede olvidar 

que se trata de un discurso referido o un acto delocutivo. 

Ahora bien, la mayoría de las aserciones delocutivas en este discurso, 

pertenecen a la modalización de "obligación", que se refiere sobre todo a la 

conducta externa del iniciado en la cortesía: modales, buena presentación, y 

maneras para lograr una personalidad atractiva, "Pie souffre pas sur tol la saleté, lave 

tes mains, cure tes dents.° Las aserciones de "Evidencia" siguen en número a las que 

marcan las obligaciones. Tute retireras d'un cdté tout seul;• (V. 2262) 

alors te viendront des soupfrs et des 

plaintes 

des frissons et bien d'autres douleurs; 

El punto de vista del locutor en relación a su discurso es de certeza y de 

conocimiento, El poeta predice con exactitud al enamorado lo que será de él en el 

futuro, a partir de su sumisión al dios Amor. 

Las modalidades de "evidencia" que en el nivel implícito no son otra cosa que 

una serie de advertencias, podrían clasificarse como amenazas. Las aserciones de 

"juicio desfavorable", marcan las prohibiciones y reprobaciones del dios. 'Vano tiens 

pour homme courtofs celul qui nomme chose laide et sale." (V. 2096) En menor número, 

siguen las aserciones de "confirmación", "apreciación favorable": 

"qui est affable est meilleur, 

pourvu qu'alnsi il renonce á 

l'orgueil" 

et qu'il ne soft plus outrecuidant 

ni insensl." 
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deseo", "constatación", etc. hasta llegar a la "penitencia" o castigo, a partir del 

V2253 el dios describe al amante cómo será su vida después de haber entregado su 

corazón. En esta parte de la narración el autor utiliza el modo descriptivo dentro de 

la modalización enunciativa. 

"Ouand tu auras donné ton coeur (V. 2253) 

comme je te l' al icl préché, 

alas t'arrlveront les aventures 

qui pour les amants sont amares et dures", 

En el capitulo del Roman de la Ros§ II de Jean de Meun también se trata de 

un discurso referido. El personaje-locutor forma parte de la narración de Jean de 

Meun, continuador de la obra de Lorris. En consecuencia y debido a la ficción 

narrativa, los actos de lenguaje enunciativos son delocutivos. 

La mayor parte de los enunciados están conformados por actos delocutivos 

de modalidad de "obligación" en el nivel explícito, que se convierten en advertencias 

implícitas: "qu'elle ne laisse tomber sur son sean / goutte de soupe, de poivre ou de 

condiment" (13388) Las aserciones de apreciación desfavorable o juicio de 

desaprobación implícito se encuentran en menor cantidad . 

El capítulo elegido trata de una serie de obligaciones o mandamientos, de 

advertencias y consejos cuya finalidad, anunciada en el subtitulo, es la de vengarse 

de los engaños de los hombres. Según los consejos de "la vieja" la mujer debe tener la 

misma actitud que según el primer enunciado de este capítulo tienen los hombres hacia las 

mujeres. Una conducta de engaños, mentiras, y de seducción, esto con la finalidad de 

atormentados y hacerlos sufrir. 
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Las aserciones de obligación que el autor expresa, configuran las armas que 

las mujeres deben utilizar para realizar su venganza. 

"Elle doit plutót avoir pluseurs 

amis 

el faite en serie, si elle peut, 

qu'elle les melle bous en grand 

tourment.° (V 13240) 

3.1.2 Modo argumentativo 

Dentro del fragmento del Código de Amor de Chapelain, se encuentra que de 

31 enunciados, 15 son argumentativos. Este documento que en una primera lectura 

parecía un texto casi prescriptivo, después del análisis enunciativo-argumentativo 

dió la impresión de una reglamentación equilibrada en cuanto a la manera que utiliza 

el autor para tratar de imponer su voluntad, pues Chapelain acude también a la 

parte razonante y a la comprensión del interlocutor haciendo uso de argumentos 

explicativos, del razonamiento persuasivo con argumentos implicativos en su 

mayoría. Colocando así a su interlocutor-lector en capacidad de poder hacer lo que 

él (como autor locutor) le sugiere. 

Los argumentos que Chapelain propone a los enamorados, conciernen a la 

conducta personal de los jóvenes que deseen tener un amor cortés. En este 

sentido el autor considera los celos indispensables para avivar la pasión amorosa. 

"El que no es celoso, no puede amar". Propone la ritualización de las manifestaciones 

físicas que el enamorado debe "experimentar frente a la amada". 
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Por otra parte, restringe y convierte en exclusivas algunas posibilidades de 

amor, por ejemplo "Nadie puede amar verdaderamente sin ser Iniciado a ello por el 

amor". o "Solo la virtud vuelve a alguien digno de ser amado" (I) 

Las valoraciones o juicios que en gran número son desfavorables como "El 

amor abandona siempre el domicilio de la Avaricia", o "Cuando el amor es divulgado 

rara vez dura", son en su mayoría advertencias implícitas para quien no cumpla con 

lo formulando en el Código de Amor Cortés, 

En el texto de Lorris menos de la tercera parte de proposiciones son 

argumentativas. En cambio las aserciones enunciativas fueron la mayoría. Su 

comparación permite concluir que los diez mandamientos que el dios del Amor 

anuncia, conforman un discurso largo y desigual. Las aserciones enunciativas son 

muchas, las proposiciones argumentativas son pocas en comparación y la 

secuencia de predicciones larga, (179 V.) 

La mayoría de las proposiciones argumentativas son explicativas 

condicionales, por ejemplo, l'homme qui veut reussir en amour 
no peut le faire sans ótre allable 

Amabilité n'est pas orgueli" (V2123), 

a las que siguen explicativas consecuenciales, de finalidad y causales, como 
"Chacun doit (aire en toutes occasions 

ce qu'II salt le mleux lul reussir, 
car honneur, estime et faveur en viennent. (V. 2180) 

Solamente hay una proposición conminativa. 

(I) Le Chapelain, Código de Amor Cortég, p. 119 
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En lugar de argumentos para convencer por medio de evpllcaciones o de 

razonamientos, en este discurso se encuentran más aserciones de obligación, de 

exigencia y de advertencia. Es obvio que predominan el saber y el poder del dios 

Amor, quien llega a imponer la penitencia más dura que se puede imponer a una 

persona; el abandono de sí mismo que implica también su entrega física. El locutor 

describe el estado de tristeza y de sufrimiento en que el mismo interlocutor se 

encontrará debido a su calidad de enamorado, le predice sus propios lamentos, 

arrepentimientos y exaltaciones; así los menores movimientos de un corazón 

atormentado están descritos en la secuencia de predicciones expresadas en un 

discurso directo (aparente). "Le feu lul vient ainsi de regarder 

son amie qui le fait brúler; 

quand 11 se tient plus prés de l'obJet de son atnour, 

Il éprouve d'avantage le décir d'aimer," (V, 2341) 

Jean de Meun 

Argumentar es un juego del razonamiento que está marcado por la lógica del 

principio de la no contradicción. Funciona mediante la construcción de aserciones 

hechas con una doble perspectiva: de demostrar razonando y de razonar 

persuadiendo.(2) En este capitulo del Roman de la Rose II, Jean de Meun es el 

autor que en proporción, utiliza la argumentación en mayor cantidad, Tal vez como 

este texto contiene semánticamente una fuerte carga de Ironía, la argumentación 

pasará desapercibida para el lector, utiliza sobretodo proposiciones implicativas de 

condición (si A2, entonces Al). Por ejemplo, si existe un obstáculo, se encuentra 

una solución: 

(2) Charaudeau, p. 786 
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elle n'a pas de malns bellas et nettes de 

de boutons ou de piares 
qu'elle prenne garde de ne pos y laisser des 

pustules, 
mals qu'elle les fasse enlever á l'algüllle" (V13293) 

El discurso de De Meun revela al autor como buen conocedor de las 

debilidades femeninas, y a la manera de Ovidio, aconseja a las mujeres cómo 

disimular sus defectos para que éstas puedan conquistar a los hombres y hacerlos 

sufrir. 

3.1.3 Punto de vista del locutor 

El punto de vista que el locutor tiene respecto a su discurso, (2) revela que no 

es muy conocedor de la materia de que está hablando. Pues las contradiciones que 

aparecen en su código lo dejan ver. El autor exige la virtud, pero permite la 

Infidelidad. Aconseja acrecentar el amor por medio de temores y de celos, como 

Ovidio. Tal parece que el contacto del autor con el erotismo ha sido a través de la 

lectura del poeta latino. 

Además, el locutor juzga el propósito enunciado como algo necesario en un 

determinado momento de la vida, pero que más tarde habrá que eliminarlo. Este lo 

expresa en los títulos de su obra: "Cómo atraer el amor", "Cómo acrecentarlo", 

"Cómo librarse de él". Esta capitulación revela tanto el propósito referencia! como la 

identidad psicológica del autor. Duby explica que el concepto de que se tenía del 

amor en ese momento en la corte de Francia, era el siguiente: "El amor carnal 

ofende a Dios a quien hay que entregarse totalmente. Pero por medio de la 

(2) Charaudeau, p. 636 
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penitencia, se puede purificar lo que se ha hecho en la edad joven, bajo el impulso 

de la naturaleza".(1) Finalmente, no es difícil identificar al capellán del rey y su 

compromiso político por medio de su discurso. 

Lorris 
La Identidad psicológica del locutor-narrador se revela a partir del título de su 

obra, pues este autor como Chrétien (2) hace un "roman" y además "de la Rose". 
Aquí Lorris anuncia ya la utilización de símbolos y alegorías que hará durante el 
transcurso de la ficción, como si fuera una puesta en escena de la iniciación en el 
amor. La obra cumple con lo anunciado, El reglamento de "Amor' atañe solamente a 
la cortesía, como si ésta fuera el camino Indispensable para merecer el amor. En el 
momento de mostrar la materia que lo ocupa, el autor abandona el modo 
enunciativo y el argumentativo para nombrar al amor con su discurso descriptivo. 

'Plus lamant regarde ce qu'II alma, 

plus il ahume et embrasse son coeur; 

cette &ase allume et tait llamber 

le tau qui rend les gens amoureux". (V2333) 

Lorris se revela como poeta, escritor conocedor de la materia. Su decisión 

primordial es la de convencer por medio de la seducción. 

De Meun pone su discurso en labios de su personaje "la vieja", quien se 

justifica desde la primera linea del título del capítulo "tous les hommes sont trompeurs; 

faut les (romper de la méme lacen" (Roman de la Rosa II-T Ill-p.29). A partir de esta 

premisa "la vieja" aconseja a las mujeres todos los trucos necesarios para poder 

(1) Duby Itt§ trola ordres oul5maginaire du féodalisme, p. 405 
(2) Chrétien de Troves, (1135-1190) escritor francés, se le considera como el primer novelista 

moderno 
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aparentar ser bellas, buenas, educadas, etc. Y llegar por medio de una conducta de 

engaños y disimulos al éxito en su empresa. 

"arel, tous les hommes trompent les femmes et trichent avec elles; 
ce sont tous des liberlIns, partout lis se gasea 
aussi doit -on les trompo,» de la méme Ion 
el non affiche son coeur á un seul." (V. 13237) 

Al contrario de Lorris, la "vieja" prohibe amar o entregar el corazón a uno 

solo. También la sinceridad está prohibida. Los triunfos de las mujeres se realizarán 

a base de engaños. 

Por esto mismo De Meun es considerado como un misógino por historiadores 

y estudiosos de la literatura, como Duby y Jean Charles Payen . 

Sin embargo, tratando de encontrar la razón que motivó al autor a expresar 

esta serie de argumentaciones para ayudar a las mujeres a elevar su posición frente 

a los hombres, en el plano amoroso, se podría pensar que la vieja" tiene razón, y 

que estos consejos no son despreciables según las circunstancias que el autor 

expone en el título, y el contexto medieval en el que está Inmerso el autor. 

Pero existe un elemento que Impide al interlocutor creer en esta posibilidad. 

Se trata de la ironía que predomina en todo el discurso de la vieja". Pues más bien 

parece que De Meun aprovecha su posición de locutor para provocar la risa del 

interlocutor a costa de los defectos del sexo femenino, 

"SI elle sait qu' elle a mauvaise haleine, 
elle doit, saos y trouver bien de pénible, 
veiller ó no pas jeúner et á  no pos parlar á jeun; 
et qu' elle pierna gordo, sl elle peut, 
den e pas approcher sa bouChe du nez des gens," (V13315) 
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Ahora bien, si se valora toda la obra del autor, tomando en cuenta el contexto 

en que este pequeño fragmento del Reman de la Rose II está inscrito, se podrá 

admitir que en realidad, la intención de De Meun es la de equilibrar la situación 

femenina-masculina, en el aspecto amoroso. Eliminando así los obstáculos que se 

Interpongan entre los dos sexos para la realización de la obra de la Naturaleza; la 

conservación de la especie humana. 

Por otra parte, habrá que considerar que la Ironía y el buen humor son parte 

de la forma de expresión del autor, y que de esta manera, como Lorris, el autor del 

Fioman de la Rose II también seduce y convence a sus interlocutores. 

3.2 Comparaciones de los análisis discursivos 

Al comparar los resultados de los análisis efectuados a los textos que 

constituyen el corpus del presente trabajo, encontré que los tres autores coinciden 

en el análisis enunciativo. La mayoría de las aserciones delocutivas explícitas, 

pertenecen a la modalización de "obligación". Estas mismas son las que en el nivel 

implícito en André Le Chapelain se convierten en advertencias, declaraciones, 

observaciones y consejos a sus interlocutores. La mayoría de estas aserciones 

expresan la intención de dirigir la conducta del Joven frente a la amada. 

En cambio, las aserciones de "obligación" en el texto de Lorris, que en el 

nivel implícito se transforman en advertencias, con sus variantes de proposiciones, 

observaciones, avisos, consejos y recomendaciones, están dirigidas a sus 

Interlocutores con la finalidad de reglamentar la conducta que debe observar el 

joven enamorado en sociedad. 

DOIE 
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Por otra parte, en el discurso de De Meun, las "obligaciones" se convierten 

en el nivel implícito en sugerencias, exhortaciones, prevenciones, informaciones, 

amenazas consejos y prohibiciones para convencer a sus interlocutores femeninos 

de disimular sus debilidades y defectos frente al sexo opuesto, para poder 

conquistarlo. 

Ahora bien, el modo argumentativo es utilizado por De Meun en mayor 

cantidad que los otros autores. Este autor trata de persuadir a sus interlocutoras y 

modificar su pensamiento valiéndose de proposiciones implicativas, en su mayoría 

condicionales, en las cuales, el pensamiento comprende las dos aserciones 

globalmente, la principal y la subordinada EJ. "S1 elle n'ést pas belle, qu'elle se 

pare") 

Así De Meun en su estrategia de persuación, propone soluciones lógicas y 

sencillas de realizar . 

Le Chapelain también utiliza las proposiciones implicativas absolutas, 

recíprocas simples, además de las consecuenciales. Otra formulación de las 

aserciones implicativas sería que la aserción de base conduce inevitablemente a la 

aserción de conclusión, por ejemplo: "el que no es celoso, no puede amar" (absoluta 

recíproca). La manera de persuadir de Le Chapelain es mesurada, y lo que el autor 

intenta obtener de sus interlocutores, es también la moderación. Desde la primera 

regla hasta la No. 31, el autor combina declaraciones, advertencias y amenazas con 

la persuación lógica argumentativa. También el contenido semántico de su 

reglamentación combina prohibiciones y restricciones con permisos y concesiones. 

ID Lonja., Flamands la Rosg P. 86 

40 



En cambio Lorris utiliza en menor cantidad la argumentación, y cuando lo 

hace, es con proposiciones explicativas, ya sean consecuenciales, de finalidad o 

causales. Esto indica que la manera de persuadir del autor, aunque sea 

argumentando, es muy diferente a la de Le Chapelain y a la de De Meun, Las 

proposiciones explicativas se apoyan siempre en alguna de las dos aserciones para 

alcanzar a la otra. Ej. 

"SI tu sala pratiquer quelque beau jeu par quo! tu puisses plalre aux gens, je 

t'ordonne de le (aíre" (1) 

Además, Lorris introduce el modo descriptivo en gran parte del código 

(V2253-2542), asi como el pronombre "je" con lo que imprime mayor realismo y 

hace más convincente su discurso. 

3.2.1 Propósito Referencial de los Autores 

El propósito referencia! es también diferente en los tres autores. Entre el de 

Le Chapelain y el de Lorris podría existir una asociación, semánticamente hablando. 

Pero entre estos dos autores y De Meun, se presenta una clara oposición: según Le 

Chapelain y Lorris, si existe el engaño no existe el amor cortés, y de acuerdo a De 

Meun, para que exista la apariencia del amor, se debe utilizar el engaño. 

Aunque el contexto discursivo o tipo de lenguaje existente en la sociedad 

continuó siendo el mismo para los tres autores. Este fenómeno se presentó, debido 

a la influencia que dicho concepto de amor tuvo en Francia, y a su penetración en 

Europa, además de que permaneció vigente durante varias generaciones, por lo 

menos durante tres siglos, pero con variantes. 

11)  Lords, 	 P. 86 
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Se podría decir que se conoce poco de la situación de comunicación del 

autor del primer Código de Amor Cortés,  André le Chapelain. Se sabe que es un 

hombre muy comprometido tanto con los representantes del poder político, y que él 

mismo es un alto representante del poder espiritual. Por lo tanto, André tiene un 

doble compromiso que la obra refleja. Pero él mismo se contradice, duda, acude a 

Ovidio y a la escolástica para realizar su código. Reconoce la necesidad del amor 

carnal, pero solamente en una etapa de la vida. Su código revela una lucha entre lo 

camal y lo espiritual. Su tema es la oposición entre cortesía y villanía. Y la finalidad 

de su obra aparentemente es la de tratar de moralizar el amor. 

Entre Le Chapelain y Lorris existen treinta años de diferencia, Duby explica 

que en la época en que Lorris escribe su obra, la sociedad era esencialmente rural, 

el campo había alcanzado su apogeo. Pero Lorris escribe para una sociedad muy 

cerrada, para la aristocracia. Su obra no refleja ya la lucha entre lo camal y lo 

espiritual. La obra de Lorris es el reflejo de una sociedad mundana, o bien la 

proyección de lo que a la sociedad le gustaría ser. 

Lorris cambia la idea de "Fin Amors"  que los trovadores difundieron en 

Europa. La obra de este autor propone un modelo diferente: el poeta sigue siendo el 

enamorado, pero en este caso queda prendado de un signo erótico: el capullo de 

rosa que representa la virginidad de la joven a la que no se puede acercar, A 

diferencia de Le Chapelain que en su regla IX dice: " Nadie puede amar 

verdaderamente sin ser iniciado a ello por el amor", el poeta en Lorris simplemente 

ama. Al ser herido y traspasado por las cinco flechas de "Amor", empieza a sentir la 

pasión amorosa. No necesita ni puede tener celos que aviven su amor como lo 

propone Chapelain. 
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Cuando el Joven empieza a padecer por su pasión, el dios amor le explica lo 

que pasa y le expone sus mandamientos o "Código de Cortesía", estos tienen un 

carácter opuesto al de Chapelain. Se puede decir que Lorris presenta una moral 

cortés convencional, donde lo que importa es la dicha de vivir y gozar de los 

placeres. 

Sin embargo el dios Impone dos obligaciones que son las más Importantes 

de su código de amor: una exige consagrar el pensamiento al amor y la otra 

colocar el corazón en un solo lugar. En otras palabras entregarse en cuerpo y alma. 

El código del dios, es un pretexto para llegar a una minuciosa descripción del 

amor, que provoca una respuesta emocional en el lector, gracias a la belleza y a la 

pasión que su poesía comunica. 

Más realista que los trovadores que pensaban que la belleza de la dama los 

Iluminaba, Lorris habla de la iluminación interior que produce la flama del amor. Al 

estilo de los místicos, mientras más sufren y más se acercan al fuego del amor, más 

gozan de su proximidad al absoluto. 

Otro elemento de la obra de este autor, que introduce un cambio en el 

concepto que se tenia del matrimonio, es la elección que el enamorado realiza 

frente al objeto de su amor. Si bien es cierto que el dios Amor determina la entrega 

total del enamorado, también es cierto que fue el mismo enamorado que 

obedeciendo a un impulso propio miró intensamente a la flor. Decisión que no fue 

contrariada por la sociedad. El hecho de que se trate de dos protagonistas jovenes, 

libres, y que exista el amor, podría influenciar en la cultura matrimonial de la época, 

que no contemplaba la libre elección en el matrimonio. 

43 



Lorris escribió un código de cortesía, no un código de amor. El poeta 

describe al amor, pero al amor dentro de la aristocracia. El tema de su obra es la 

cortesía que se opone a la villanía. 

Cuarenta años después de que Lorris escribió su obra, la vida había 

cambiado mucho. 

Duby explica que la producción del campo decreció y su vitalidad se transfirió 

al comerclow . El movimiento y la generación de riqueza estaba en las ciudades, en 

las ferias y en los mercados. La vida intelectual así como la vida del alma se habían 

transformado también. 

La obra de Lorris fue muy bien recibida en la alta sociedad, y Jean de Meun 

decide continuar con el jloman de la Rose que Lorris dejó incompleto. Pero De 

Meun tiene otra visión del mundo y del cosmos, y por lo mismo su propósito 

referencia, del amor es casi opuesto al de Chapelain y al de Lorris, 

De Meun ya no rinde culto a la mujer, no cree en el amor cortés, él cree en la 

Naturaleza como vicaria de Dios. Todo lo que contraríe la obra de la Naturaleza 

contraria a Dios. La salvación del alma depende del respeto y cuidado que se tenga 

a la Naturaleza. Y el Infierno es para los que no observan las leyes de la Naturaleza 

y del amor. 

La obra tiene como tema la antítesis cortesía-villanía. También De Meun 

toca el tema de la largueza, pues este autor trabaja para grandes príncipes. Para 

este autor la perfección no se encuentra en el "Fin Amors", sino en el conocimiento, 

en la Naturaleza, en el amor libre y en el hombre como centro y fin del universo. 

Esto lo expone claramente el autor en su obra del Roman de la Rose II,  

(1) Duby , MAie Mayan 4§,  p. 105 
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Conclusión 

3.2.2 Los códigos y su intención 

Uno de los requisitos de las obras literarias de la Edad Media era el de la 

enseñanza. En toda obra debía estar presente la didáctica. 

Los códigos de cortesía o de amor, también tenían esa función. Eran 

formativos de la voluntad de los jovenes y ordenaban o sometían a una parte de la 

sociedad. Pero estos ordenamientos no concernían directamente al amor. Así 

mismo Lorris demostró que el amor se puede describir, pero no codificar, ni impedir, 

ni imponer. Porque el amor es un sentimiento que, por lo menos en la etapa en que 

lo describe Lorris, no obedece a la voluntad, ni propia, ni ajena. 

Entonces, estas codificaciones no se referían verdaderamente al amor como 

se pretendía. Respondían a otro tipo de problemas existentes en la sociedad y se 

escudaban en dicho sentimiento. Por ejemplo, el Código de Le Chapelain, intentaba 

someter y poner en orden a una sociedad de jóvenes que no se habían casado. El 

reglamento de Lorris enseña buenas maneras a los jóvenes de la aristocracia, y el 

código de Jean de Meun, quiere convencer a las jovenes de ponerse en el mismo 

nivel de los hombres, en el aspecto amoroso, para no interrumpir la obra de la 

Naturaleza, o sea para la conservación de la especie humana. 

Tal parece que en el fondo de estas reglamentaciones subyacen problemas 

de tipo político, social y económico que dichos códigos querían resolver. Por 

ejemplo, disciplinar moral y emocionalmente a los jóvenes caballeros, que no se 

habían casado y evitar la intrusión de los villanos en el ámbito aristocrático. 

También la avaricia, condenada por los tres autores es un elemento 

Importante en la vida económico-política de la corte, y de la caballería, pues el 

villano es el que produce, el señor o el príncipe es el que recoge legítimamente el 
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producto, y él mismo el que lo distribuye con mayor o menor generosidad entre la 

caballería y la corte. Además, en los códigos de Chapelain y de Lorris las reglas que 

coinciden son el de la segregación de los villanos, y el rechazo de la avaricia, que 

se opone a la largueza. 

Por otra parte, en ese momento en que el villano se enriquecía, el feudalismo 

tendía a desaparecer y el estado a fortalecerse, Estos códigos con su rechazo a la 

villanía, ayudaban en buena forma a fortalecer a la aristocracia, a la caballería y, al 

príncipe con su intención de afirmar su poder 

El "Fin Amors"  que se inició y sobrevivió como una moda literaria, se 

convirtió entonces en el privilegio de los nobles, en la mayor distinción social de la 

época, y como dice Huizinga confirió estilo y elegancia a la vida. 

(I) 1.- Duby, Mále Moyen ÁgQ, p 
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> ,e47 utlia de ese corazón el rey de 
Navarra., 

lile que rey. segtin uf decir. 
ando Dios hace subir la dignidad de un 

hombre] 
..ajar su 1101101, Inif taba de COlaaÓ11. 

:a también debe comer Laminare, 
pie sulia tener y lo que ahora tiene; 
ropera su pérdida con oreo corazón, 
aga con el que aflora tiene. 
.venza ianbién debe comer. si recuerda 
..da el hombre que vive desheredado; 
ai esfuerce por mantenerse y defenderse, 
moler, pot las grandes cargas que soporta_ 

querrán mal por lo que yo les digo bien, 
r que irle importan tamo como yo a ellos. 

ti tal de que encuerine piedad contigo. 
my poco los que me niegan su amistad. 

111  

REGLAS DEL AMOR CORTES* 

André le Claapelain, siglo XIII 

-I II matrimonio no es un excusa válida para no amar.. 
II U que no es celoso no puede amar.-  

-III Nadie puede estar unido por dos amores a la vez.- 
•EV Es cierto que el amor siempre aumenta o disminuye. 

tau que el arrume obtiene sín la voluntad de su airada no 
tiene ningún sabor. 
li11-Imantme sólo puede amar después de la pubenad. 
VII 	A fa muerte de su amante, el sobreviviente debe esperar 
«los anos. 	 r 	 9 
1111 Nadie puede ser_ privado del objeto de su amor sin una 
buena razón. 
IX Nadie purkle amar verdaderamente sin ser incitado a ello 
pm el amor. 

-X El amor abandona siempre el domicilio de la avaricia. 
XI No es conveniente amar a una mujer que nos claria ver-
güenza desposar. 
XII 	U verdadero amarare tau desea tinos árganas que los de su 
amada. 
XIII Osando el amor es divulgado, rara vez dura. 
XIV Una conquista fácil resta valor al amor: una conquista 
dificil k da precio. - 
XV Todo amante debe palidecer en presencia de su anuda. 
XVI Cuando un atirante ve tCpCninlanieniC a la Que ama; su 
corazón diebe comenzar a estremecerse. 
XVII Ana& nuevo hace olvidar al antiguo.- 
XVIII Sólo la viatud vuelve a alguien digno de ser anudo. 
XIX Si el amor disminuye, desaparece ránidamente, y es muy 
dificil que vuelva a adquirir vigor. 
XX.  El enamorado siempre está temeroso. 
XXI Los verdaderos celos siempre hacen crecer el amor.. 
xxll Mientras Más se sospecha de la anuda, los celos y la 
pasión aumentan. 
XXIII. El atormentado por la pena de amor come Menos y 
duerme poco. 
XXIV. Todo acto del amante tiene como finalidad alcanzar el 
pensamiento de su amada. 

•Isatadis 	dm., no" elenwergoint 
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qu 	ruco de ese corazón el rey de 
Navarra,' 

ole que rey, 511:1111 Oi (11.!Cil 
ando Dios hace subir la dignidad de un 

bond» el 
.ajar su honor, por falta de corazón. 

.a también debe comer bastante. 
tue suba tener y lo que ahora tiene; 
ropera su pérdida con uno corazón. 
.tga con el que ahora tiene. 
Wt.117.1 taribién debe comer, si recuerda 
ada 	el hombre que vive desbei criado; 

eslues te por mantenerse y defenderse, 
	•r, pm las grandes cargas que soporta. 

querrán anal por lo que yo les digo bien, 
r que me importan tanto como yo a ellos. 

it tal de que encuentre piedad contigo, 
.uy luxo los que me niegan su amistad. 

• _ 

111  

REGLAS DEL AMOR CORTES' 

André le Clsapelain, siglo XIII 
• 

-I II matrinturtio no es un excusa válida para no amar., 
II LI que no es celoso no puede amar.- 

-III Nadie puede estar unido por dus amores a la 
Ls cierto que el amor sieinpie aumenta o disminuye. 

tt Lo que el amaine obtiene sin la voluntad de su airada no 
tiene  • gion sabor. 
/Í'll-lsombee sólo puede amar después de la pubeitad. 
VII 	A la muelle de su amante, el sobrevivienle debe espesar 
dos años. 
1111 Nadie puede ser privado del objeto de su amor sin una 
buena razón. 

-IX Nadie pum e amar verdadera 	sin ser incitado a ello 
pm el amor., 

-X Él autor abandona siempre el domicilio de la avaricia. 
XI No es conveniente amar a una ¡mujer que nos daría ver-
güenza desposar. 
XII,udaILrve (ladero amante no desea otros abrazos que los de su a.  

1 
XIII Cuando el amor es divulgado, rara vez dura.- 
XIV Una conquista fácil resta valor al amor; una conquista 
dificil le da precio. - 
XV Todo amante debe palidecer en presencia de su ativila. 
XVI Cuando un amante ve repentinamente a la nue ama; su 
corazón debe comenzar a estremecerse. 
XVII Artrói nuevo hace olvidar al antiguo.- 
XVIII Sólo la virtud vuelve a alguien digno de ser amado. 
XIX Si el 31110f disminuye, desaparece ránidamente, y es muy 
dificil que vuelva a adquirir vigor. 
XX• El enamorado siempre está temeroso. 
XXI Los verdaderos celos siempre hacen crecer el amor_ 
XXIIMientras más se sospecha de la aunada, los celos y la 
pasión aumentan. 
XXIII. El atormentado por la pena de aunar SQmc lurillOS y 
duerme poco. - 
XXIV. Todo acto del amante tiene como finalidad alcanzar cl 
pensamiento de su amada. 

•Iraisin rkl awr,r eruté., lec4m...1 
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verdadero amante no encuentra nada bueno lucra. 
de pensar en complacer a su amada. 
XXVI. El amante no podría negar nada S su amada._ . 
XXVII. El amante no, litletIPISiCi3ISC de los placeres mue en-
cuentra cerca de la qtre-arna. - 
XXVIII. La más pequeña sospecha lleva al/amante a temer Sq_ 
peor en su bien amada.- 
XXIX. LI que está demasiado atormentado iror la lujuria no 
ama realfillelliC..— 
XXX. El verdadero amanse está obsesionado 	tregua por la 
imagen de su amada. 
XXXI. Nada impide a una 	jer ser amarla ion dos hombres, 
ni a un hombre ser amado por dos 	¡eses.— 

(1.01rai" 

Al SON LAS OEGUINAS• 

Ituteheuf, siglo XIII 

Dr todo lo que diga una bcg 	 
no oirán más que hablar del bien. 
Sólo balará religión 
en todos los actos de su vida. 
Su palabra es profecía; 
si ríe, es por cortesía; 
si llora, es devoción; 
si duerme, es que está en éxtasis; 
si sueña, una visión; 
si miente, no le crean. 
Si se casa una beguina, 
es para relacionarse; 
sus votos, su profesión de fe 
no son para toda la vida. • 
Este año llora y el otro reza, 
y en este año tomará esposo. 
A veces es Marta, otras María; 
a veces se reserva. a veces se casa; 
peto no hablen mal de ella: 

no lo soportaría el rey. 

'Sr llama 1,4-g aa i ,, «os a II" erligima• 	14 Malos lujo% trar VASO..m La torwroion un 

li.shr :olmo". imita vagos 
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IDONLPE tasa NtheltOu, LL LresAN 

tustache Deschamps, siglo XIV 

¿Dónde está Nemiced, el 'gran gigante, 
el primero que logró dominar 
babilonia? ¿Dónde está Prfarno. 
Itéctor y toda su descendencia? 
¿Aquiles y su compañia. 
Troya, Cartago y Rómulo, 

),Atenas, Alejandro, Renio, 
l'Ah) César y sus hombres? 
lodris se han convertido en cenizas. 
Soplen, nuestra vida no es nada. 	• 

¿Dónde eitá David, el combatiente. 
ludas Maúlle° y Oirías? 
¿Dónde están Cadornagnis y Robot!, 
Codulredo, que estuvo en Siria, 
lialduino, su caballería, i 
lenué, Dario y Arturo, 
y los que conquistaron más 
sarracenos, judíos y cristianos? 
Se han corrompido y vuelto polvo: 
soplen, nuestra vida no es nada. 

¿Dónde está Atila, el Iiraito, 
Catón, lleno de filosofía.: 
Hércules, 'ascii' el conquistador. 
Sócrates y sus estudios, 
Agustín y su teología, 	! 
el poeta Virgilio. 
Tolomeo, el de las estrellas, 
I lipócrates, el médico? 
Ninguno escapó a la muerte: 
soplen, nuestra vida no es nada. 

Principe, sólo quedan las virtudes, 
Hacer el bien y gozar aquí abajo, 
y dar carOad, en el nombre de Dios, 
a los pobres, para reinar allá arriba; 
nuestra vida com luye pronto: 
soplen. nuestra   vida no es nada. 

1.81 
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82 	1 E RIMAN DE 1 	-!•E 

el la mai ii•re en est nouvelle. 	 21:64 
• Qui eliden:Ira la fin du songe. 

jc vous afame 	pourra 
; apprendre lannicaup sur les jeux d'Animo 

á candilillo qu'id veuillc ollendre 
assez 1 	 que je con menee el dise 

t ic sciis de cc [L'ye. 
¡La vérilé, qui est rodee, 
• alors vous sera cid:g.:reme:a ti:vi:lec 
gomal vous m'out:mi:el. expliguer le sinire. 

car vous n'y M'ove' el ¡ZIS un mol de men- 
snnr.e. 2014 

Lei (01111711111,11111,111S o1,: 411 ir !!!!!! 

(111 Ir C•111.• Jr la rma 

Vilcnic premihemenl. 
clic A 	 je velos e! ord 	 
que tu rcjcllcs á jamais 
si tu tic veles pas envers inoi Irahir ton cogage- 

ment. 
Aussi jc maudis ci ese 	 
!mis ecos qui aintent Vilenie. 
Ce« clic qui foil les vilains 
aussi 	pas junte que je l'ainte : 

le vilain est cruel ci sans pifie. 

incopable train service (locar. sans 	I 
Gartle-wi bien de i aconier 	 2O75 

sur les ;TOS Ce (11111 csl 11011 de .aire' 

	

til;11.1.AD:.:i. DE 1.01INIS 	S3 

metlire II.C51 ¡las un ilC:t dr C4Ittrage 
Stillge 	l'exeinrie tic nen. le senilelial', 
gni jailis, I 	1.101,1CriCS. 
fui hai el mal reno  
Aman! Gauvain, k bien ariptis", 
e:..si ¡Irisé ontir 5-1 

outout K eii Chin 
paree qu'il Cloit 	ei Int...eh:1111 	2054 
sa: castigue, meg' iso ni. 
plus que ;mis les mitre., ciievaliers. 

Sois anua iile c: coal i« 
en inundes dosis el iiiesi:re 	 YJISS 
cnvcrs les peines ver. commc i 1'ég:ud des 

grande : 
quanti tu iras por les rue:. 
veillc á garder 
de saleer l s gens le premier. 

si quelqu'un le devanee. 
Ilc reSIC cepcullant pos ni :lel, 
mois prends soin de rendre cc salta 
sous lardee ci sans atientire. 

2

u. 
Apres. gartle-loi bien de prononcer 
tic ?ros 	ts et de tenir des propos paillar:11: 

la IrwcIu nC .10i1 s'ouvrir 
lllll toner une viiainc chane. 

iC tic ticas pas pour 	courl :lis 
caluiqui 	liost :aideet sale. 2 012 

—Ser,. el 1 	re to-•tes les (ensilles, 



PiiMA:: DE 1.A RIESE 

pcitic el motilll e 1 	 la servir ; 
et si tal cutell(h. 

%C repasidre en IltIbilieS ucilvcillanls sur une 
fellinle, .• 

• 1315111C-IC CI diS-Illi s'In se GIC:C. 

" Dais. si lo peux.•ilcs dioses qui-plaisent 2108 
aux dances el aux _demi iíselles. 
de Falun qu'elles ententlent chic el rappni ier 
S ton sujet das 	 elles elogienses : 

• ainsi lu antas une repulation plus Ilatiense. 
pri's, gardc-toi de l'orluicil ; 

ear, poni qui examine et jugo bien. 
l'orgueil est une folie el un pichi: ; 
cl celiii qui est pichi trorgueil 	 2116 

IIC poli résotulre son emir 
.1 servir tus it supplier. 
L'orglicillcux foil tont le contraire 
che cc qu'un veril:dile ;unan( doil finte. 
Mais cebú qui vent fairc 	pour ineriter 

	

1'; 	 
(lob se nunitier annahle. 
Ulionitne qui veta réussir en amnur 
nc pciit le Cabe sans are arra lile. 2124 
Amabilihrt n'es: pas  
Qui cst al[able en est macla., 
Kow§ qu'ainsi ii m'once á rorgueil 
et qu'il tic soit plus outrectinlant ni insense. 

- 	1tegle. %clon tes reines. l'ordre 	2 

t'AM1 AVY-1 111 101111.15 	 5" 

de tes véternenis ct .r: 	CilaliSSUCC% : 

licite robe el h.:atts Motas 
grande:nein font vaioir :es 	; 	 2132 

aussi dois-tu conlier la robe 
S un tailleur habite 

qui sache (aire les coutures oil it (ata 
el les manches seyanies et Ch.:motes. 
"tic dessouliers tarea",  cl des bolles. 
ea renotivelle-les sol:vent : 	 2138 

prends Barde qu'ils 	t'adiad mal 
cl que les vilains nc puissent se gatisser 
de toi [en deinandant; cruninent tu t'es elialaSSC 
ci par que' esáté tu as pu y emula-. 

l'arc-tni éléganuncut de gatils, 
d'une aunianiere de soie et d'une ceinture ; 
et si tu n'es pas assez fiche. 

	

poni-  le faire.alors il rant aviser*, 	2146 
tila is In dois, dates les divertisseinents, 
étreaussi t.:legan( que tu pourras, satis Ic r tt i tt er. 
Un chapean de Ileins. qui cuide 
ou de roces á la l';:nteeíne. 
voilá ce que chaetin peut bien avoir. 
car il n'y tina pas heancoup d'argent. 

Nc 	pas sur len la salde. 

	

lave les manis. eine les <lents* ; 	2154 

si coas tes otigles on vol{ un peu de noir. 
tic l'y laissc pas dcmcurcr, 
niais ne le farde pas. ni ¡le tc 



116 	 IMMAN DIE LA ROSE 

cartela n'apila( licut qu'ama daines 
yo anal llllll anude ma ',vais resuma 	21(a° 
qui ont arouve par niallicur 
dzs a11101115 emití e nalure. 
- Aprés cela In are dais pas oublicr 

d'cntrciciiir lcs 
- Acto llll e.toi á la joic ct aua divo aisseinciiis : 

Amour a l'Imininc aliste nc porte mil hilera : 

erg unc maladic his coairtarisc 
jouer, Batel rij 	• 	 21(.5 

(la( aiusi rail que les aniants 
out, SC104 les lictircs.joic el I llllll lacro : 
jis res.sciaten1 ic mal traiencr 

ticiaillic dotas cinc 'acure, aincr ame 
more. 

Lc anal d'animar est tres elsangcant : 
'avalar:un:int csi á ses jcu, 
lantiat i1 sanare ct sc lamente : 
il picurc unc lactire, l'aadre hcurc chame. 
Si tu sais pratiquer apacigua: hcau jcu 
par mani to puisses plairc aux gens, - 	2178 
jc l'orda lllll c de Ic fairc. 
Cliactin doit Cake cia mutes «casinos 
cc qu'il sail Ic micux lui rbassir. 
car hunncur. estime cl l'amar CR vicnnent. 
Si tu tc sem alca tc ci léger, 

	

riccItigisc oasis satocr ; 	 . 	218-1 
si tu nionlcs hico á clicval, 

	

G1111.1A1M11 	1.ORR15 	 87 

tu deis pitpicr des eperons, animal ct aval ; 
si tu sais briscr ales :anees', 
par lá 	;actas tc faite cslitater ; 
ct si, snus Ics anuo:.. tu as de la prestan«. 
tn en scras di* fois 	hile.  2190 
Si tu as la voix claire .1 Imre, 

 

mur clianicr, si 1.0n fan luir; 

nc chcrchc point trcutpUllttnent, 
car unc iidIc 	eNI tia cliarntc «1c  
il sictl Inca au jeutic 
dc savoir jnucr lb: .1:1 Viene, 

de la cita* ct de savoir clair.cr• : 
pcut ainsi se fairc valoir. 

-1,1c tc fais pas tcnir pour avale, 
cartela pourrait forl tc desscrvir. 22011 
II sial bien «¡tac les ammits 
doniacm dia !caer plus largcmcnt 

"' Tic les 	soisviiains sois c: aiais ; 
janiais lionunc qui dcad plaisir 	daos 
nc 	

des aotil)s 
nc sol ricn de rara d'aiiiicr. 
Si quelqu'un vent inériter 	rc aime, 

sc par& hicai de l'avaricc ; 
carcclui 	tour   un regard 2205 
oil n Saura.: dala Cl Caiin 

a el( ttttt 	sosa cacto, 
si  

Joh bien, apras un aussi richc don; 
tiouncr son or 	largcmcnt. • 

Mai:ocluid jc vetas te confirma-  hrievement 22/3 



88 	l.li RIPIAN 	I.A 

• cc que je rai (lit, pour le gravcr dans ta 
fe. 

car le diseours est monis diffitile 
reicnir toiand il esi lucí : 	 2211« 

cebú qui «l'A 	ut fairc son maitre 
«loa etre courtois ci salas nrgucil ; 
t111.il Se 111011,1e éll:11:1111 rl enjotie, 
ct soit plise lunar sa largesse„ 	 2220 

Apar% je rordonne, pour penitenee. 
que «mit ci jour. satis repenlatice.•, 
.1 ramour tu eill1SaeleS les pcnsécs. 
('coses-y totijours saos cesser 
ct souviens-Ioi de rlieure doucc 
dont la juic tc :este au arar ; 
cl, poni- que tu sois un parfait annint, 
jc veux ct je commande quien un setil licu 
te melles tout ion eceur, 
de faeon qu'il si y son point á dein« 
mais tout entier saos 
carie  	le par tage. 
)()ui en atabais beim repand son mur 
en a partout mativaisc pan' ; 
mais jc nc inc «lidie I 	1 de cclui 

• qui en un :mil hui niel lout son mur. 
Aussi jc vetas quien un setil dije(  tu le places. 
mais garde-toi bien de le Neter, 
car. si un _latir je voyais qu'ainsi tu ales (ad_ 
jc lc liendrais 1 	fa ilitesse miserable. 	2241  

(;tulla .5115.1. HE ¡mous 	89 

Fais-en done un non s.ins lidlil, : 
ainsi en atine.-t pita:. y.rand tul unte, 
car lc bienfait d'une c:u1se 
cal hit remita el acquitte, 
niais pour une d'ose ¿mulle en don 
grandedoit ¿treta recompense. 27.4(1 
Dontic dont:Jon eivtir cntierement 

el fais-le genliment. 
car ron ((oil f:«ire tres ,hand cas 
<In don fait de honor,Irke, 

 

el jc nc pulse pas da toa: 
cc que ron donne cont re son r,rir.. 	2252 

Quanti tu auras donne Ion cunar 
rominc je te )'ai iei 
;dors rarriecr)nt les aventures 
qui pour les amants ?..oitt ameres el dures'. 
Souvent. quand ü ¡e sotiviendra.  
de las n'untar«. il te faudra 
par un:ven:ince le sepa rer des gens 
;mur éviter qu'as n'a prrenivent 

22  

le mal dona tu es accaltie. 
Tu 1c rctircras d'un cine.. tout scul ; 
aloe tc viendroin des soupirs ci des plaintes.6t)  
des frissons ct hico d'altives douleurs ; 

á majal% egards lit soullriras, 
une keine tu auras ciculd, une nutre froid, 
une licure In sera• 	muge. une nutre pále ; 
jamais tu n'auras cu 	mechantes tievres. 

ev . 
to 

2232 
7 



91) 
	

I.11 MIMAN 	I.A It0511 
	 tila:AA:axil: tic 1.011.1115 	91 

ni 6évres quotidietds, ni lievrcs guatitas. 
Tu Auras, avant que tu Ccn :sities. 	2210 

bien éprouvé les tioulems ele ramour. 
Alors il :driver:* une ataire fois 
qu'al [tensa n% I ti setas dans une surte triaseons- 

eience 

ci rateras un long uuuncnt 
coa:lima une muelle image 

qui nc <dls.:ale ni nc rcnutc 	 2276 
ct demeanc sans hosiger pitad ni main ni thaigt, 

5:1115 moaavoir les yeux el sans p.ukr. 
Au bota tic cc temps tu rema:sidras 
COIISCICIICC cl Itt tressaillcras tic lincear 

en revcnatit á tan élat normal. 
exactcmciat c 	 un la 	 quia petar, 

el tu soupircras du fond du emir : 
sache bien cn cffct qu'ainsi sc comporten' 
ceta* qui mal éprouve les matax 
qui te mcItent dans taca émoi. 	 2286 

Apres, iI est naturel qu'il le vicnnc á l'esprit 

que ton :  • est trop loiettainc. 
Alors tu liras : « Dicia ! entume jc suis vetaba. 

mamut: jc ate, vais pas oil est mon mur* ! 
l'ourquoi y laissé-je alta-  mon creur scul ? 

Toujours lá-bas est uta pcnscc el je n'en vois 
ricas ! 

Puisque. 1 	 convoyar mon mur, 
je puis cnvoycr mes yeti% S Sil suite.  

s'ils n'accompagnent pas ve mur 
je nc prise FICII de ce 	voient. 	2296 
Daivent-ils restcr sici 
Non, mais qu'ils 	visiter 
cc que mon ciclar tii:sire tau' ! 
Je Km( bien me tenia' amor venle 
puisqu'e je SUIS Si lanar t:c mon eartar. 
l'sr I >ical jc l'arrime, je ni en ticas pour hist:usé. 
Jc vais donc y ailer. ";e ti hé ílcrai pas (lavan- 

bine. 
je nc serai pas 	 2304 
avant d'cn apprendre t;ateititte nouvetleo n. 
Alors tu tc incurias cr. mute 
ct fcras li-bas un vota:. • 
qui déccvra souvent ton aliente 
ct tu emploicras coi vain les pas : 
tu nc varas pas cc que tu cherclam 
ct il faudra que Nt rclourtICS 

sans faire plus. pensifet monte. 	2312 
Alors tu seres bientunitteureux 

cl • 	itliateanciat tv viciudont 

mutilas. élanceancuts e: frisamos, 
qui piqueta plus que bérissons. 

Qui ate le sail le demande donc 
á ceta qui sane loyaus ainants. 

ia nc pnurras pas ap.aiser ton Cíe«, 

iras cnciirc cssaycr 
si tu pcux voir par aventure 
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CC qui C,:11111.0 Ton IrviertliCeil ; 	 2322 
ct si tu pcux supportcr asse7. d'épretives 

. 	pour rccouvrcs la raison cat vnyant 	aleles 
virreez. 

Iti votedras tri:s bien rappliquer 

á sattialer ct repaitte tes yema. 

ton cariar tu recceras beaucoup de jnic 

de la neatile que tu vea ras. 

ct sache qu'.1 la regarder 

tu fcras brialcr cl canbrascr Innen:tu*. 

ct que tont aussitót. en regardant, 

tu aviveras le fea: ordene. 	 2332 

Plus raniant regardc cc qu'il 

plus il :dl 	• el calibrase 5011 curar 

Cene braise ;engulle el fan linelees• 	2331 

Ic roa qui renal lec gens amoureux. 

Claque aman( a I'habitudc <le suivrc 

Ic fcu qui le brille ct Peolliaananc : 

quand il Scill de plus 	le reta. 

il se rail plus pressant. 

Le feta fui vico1 ainsi de regarder 

son amic qui le nait lo idee ; 	 2342 
quanti il se tiene plus loes de robjet de son 

:1111011r, 

il éprouvc davanialte le di:sir arainter. 

Tous le savent. sanes el sois : 

plus on cst pies du fen, plus oil 

ionellemps que Iu venas anis' la joie.  

	

<wat AtiAtt 1)v. tottuis 	93 

ja mai% tu nc desircras quince renda-oil 

el. quand il faudra l'en alier, 	 2348 

'out le jour tu te sutivientlras 

de cc que tu auras ro 

el tu te tiernitas mur 

Tres eruellement frustre, 

car jamais tu II auras ru le cantrarc 

el la laardiesse ale qui adresser la parole, 

tuais tu setas reste S cále 

sana sonner 1)101, cumule un sol pichi d'emita t- 

ras. 

Tu penecas avait cu hien toa 

tic nc pas avuir pa: le á la belic 

:Ivan1 qu'elle nc s'en sol! allee. 	 23(10 

Cela ne Manquera pas tic te cont tañer, 

car si tu avais pa settlentent 

en nbienit un beatt sato:, 	- 

il 

 

cid bien pone 10i valla CCM mares'. 	2344 

Alurs tu te mentas 3 le laincntcr 
ct tu cherclacraN une oceasion trailer 

de nottveatt encare dans la ruc 
Oil III :oíais vu 	• 

ccile .1 qui tu n'aviti:. :1;15 ose parlcr. 

Tu irais tres yoloniier.. sa maison 	2370 

si s' en 01"itatt l'occaslon 

on coinprcnd que les allees 

ct ventees ct 10115 tcs tour: 

tc ramenen1 dans ces paragcs. 

• A 
•••• 
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Mais cache-toi tr;:s bien desecas 

et'clietehe une mitre raisob que cae 
qui te contliati fa CIA elltiloit, 

car il est fort sa:ze de nc pas se mona: Cr. 

ara ive que tu trouves la helle 
:taus une occasi .... ait tu duives 	 2380 
¡kt adresl.er la parolc ct 14s:dula, 

alrirs itt nc 11110111:17, rrillpi-Ciler de mugir : 

10111 ton sane 1 	11.1nncia ; 

1:1 parnle atissi hien que l'esprit le manquera 

quanti tu penseras potivnir cumule:leer ; 

el si tu ricos en venir ala point 

oil fu aicS asset d'atad:ice polar te meare fa par- 
ler. 

quaud tu derras dirc troj,: d'uses, 
tu n' en diras pas suInte deux. 

manta) lcscntiras devana clic hnnlcux. 	2:190 
11 n'y aura ja mai% d'humane si ralechi 

qui lors n'oublie beaucoup, 

s'il n'al de ceta qui uscni de tromperie. 
L.Qs fans ainants disent avec bcaucoup de ver ve 

cc qu'ils veislent, avec une parfailc assuranee 
cc sont de beatas Ilatieurs : 

jis disco( l'un el pensent l'atilrc, 

ces traitres Mons el crucis. 

Quanti tu auras (Mi de parler, 
sansdire un nun empreint ale vulgarité, 	2400 
tu tc sentiras cependana bien marri 
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si tu as oubli¿ 	chose 

que tu atarais en p.ai..:r ó ilire. 

Alors tu sol:Ti-ira: 	ur. i;raticl martyrc : 

c'est la fiataillc, c'esl 	simaffrance, 

c'ea la halle qui 	dure : 

:'.unan) n'aura 	tx quia clierclie, 

loujours il i•el 	 jamais il n'así cti pais, 

jantais cene guerrc nc preadra fin, 

jusalia ce je reaillr lui 1rnuvcrunepaix. 2410 

Quanti sera veatic ::a nuit, 

:dors tu auras plus de aniile comuis. 

Tu le couchcras dan.; ton lit 

ola tu auras pett de plaasir ; 

quanti tu croiras pouvoir dormir 

tu cnmmcnccaas á trembler, 	 2416 

á tressaillir, it Cagiter ; 

il te faudra te iouracr sar le ct5le, 
puis sur le Mas, puis sur les deltas*, 

cmnmc tan 110111111C tila a anal sus dcnts. 
Alors tal auras tiOtIVcii.alICC 

dliVitinCct de la conicnancc 
	

2422 

qui nc sont á nul attlre pareils. 

je vais te t1ire hm-  liere mcrvcillc : 

eertaines foil ii ativ;eralra 

que las croiras tenia catre les firas 

la bolle. a u elair visar.e, limite nuc. 

conanie si elle étail <leven= 
	 2,128 

á jantais ton amie el ta compagnc. 
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Alors tu Erras des chatean i en ilspacne 
cl tu auras une vaine joie 
aussi longtemps que tu le laisseras poder 
par cette cliarnuntc 
nio 1l 	a que mei:sone cl que rabie : 
mais tu nc pourras pas longtemps garder evite 

illusiun 
alor9i: te incline: á ¡decaer 	 243r. 
et ilydiras : « Diem ! Qu'est-ce que j'ai révé ? 
Qu'est-ce done 7 (7i: étais-je ? 
(-cite pensée, d'oh me vint-clic 7 
Ccrics jc voudrais qu'elle 111C 1CVilll 
dix fois le jour oil menic vingl 
elle m'a réconfort é et rempli 	 2442 
de joie ct de honlieur 
mais cc qui me luz, c'est qui clic dure si pela. 
Dicta ! me verrai-je un jour 
ata point oil j'étais par la pensée 7 
Polar y etre j'acceptcrais 
di mourir aussitót apees , 
la mor% tic me serail pus pilas:131c 
si jc mourais dans les tras de ma mic. 	2450 
A.111011r mc rail mnalbir cl :tic tourniente fort, 
souvcnl je mc plains et mc lamente : 
mais si Anión:-  peal fairc quer:Me 
tic ma mic une joie compléte*, 
en subissant ces malas je it'aurai pas payeelter ! 
Jc en'égare ! (.7est un bien :top pr¿CiCIIIK  

11:11111 A111.11. 	1.111R15 	97 

Je ne me tiens p.::: pour Saitc 
d'avoir fait un vccii exce.sir, 
caí cebú qui demande clune folie. 
il est bien justo tp 	l'écontlitisc. 	245S 

Je sic sois t emment 	osé 'tire cela. 
Maints bornmes plus va;curC11X cl plus re 	i• 

mis 
que mois'est" 	 bonos 
de rcccvoir un bien lllll indre salaire. 
;dais si par un semi b.:i•.er. miels plus, 
ta bac daignait mc 
j'atarais une (tés rk e rée 	peine 
pour la peine que j'a: soullerte. 
Mais l'avenir est biza sombre : 
je puis bien mc tcnir pnur fon 	 2-1(41 
d'avoir mis mon citar ea une place 
ail je n'al lends ni joie" ni avantage. 
Je viens de pailer entume un sol ci sin vale:, 

cae 	,alela a voir d'elle un lega: d 
que 11.4111C ;III 1^C 	 j 	sanee. 
Je 	ver rais 	volont ierS 	 241.1 
á l'instan!. par Divo ¡e l'attesle 
Celui qui la verrai) un moment, aussilát serail 

guéi i ! 
Diem quanti fcra-t-il jOur 7 
Je sois trop resté dans cc lit : 
jc n'en prisc guére le confort 
pu:mi:u:je n'al pas ce que jcriCsire. 	2450 
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ÉtirC coliche est cose tadicusc 
quanti on nc dore ni nc repose. 
II an'est fort penibic de visir 
quc nube nc se leve pas animal:di:atenud 
et que la nuil tres líate nese dissipc ; 
ciar s'il faisait puta , je me leyerais. 
Ah !solea ! puto pico. Itttle-toi done. 
tioint tic halle ni d'arre!, 
fais partir la 'mil obscuic 
ct sa IIiStetiNC. rata lllll i tcop Insigne. » 249u 

;ti:1st tu te debaiiras 
ct prcndras pea: de repos 
si jamás tu as connia le 311:11 	 ; 

ct C111:111(1 	nc pourras supporter 
dans ton lit une vcille qui ic Uirme:ate, 
;dors il fundía (c preparo:. 
le val ir, chatisscr cl parcr 
avani de voir le jota paraitrc. 	 2498 
Aloca tu t'en iras cal secrct 
par tcaups tic plañe ou de gcléc. 
tout tlrnil vcrs la inaison tic la alije 
qui se scra bien cnaloranic 
ct á toi nc jactasen gucrc. 
Une foil tu iras la porte de dcrrierc 	2504 
pour savoír sí clic cal rcstec °uvate* 
cl tu atIcaulras la tichors, 
Iout setal. á la piada: ci  

aptts, tu iras á la porte de devant  

tat11.1.Atimil or totottS 	a 	99 

cl, si tu tcouvcs une ouverturc, 
á travcrs fcnetre ou scrraire. 
tends l'orcillc ct izar iá Unirle 
si 115 gens se son: ea:dor:mis .i l'interieur. 
cl, si la halle. seule. ve::::, 
je te prie for' et te cuawiilc 	 2514 
de lui fairc caitcaltirc les plaintes ci gensisse-

tuco t s 

pour qui elle sache que tu nc 
par amolar arclic. r,•nter ea repos dans ton lit. 
Une fenianc. si el:: ¡Ast pas trop eruclic. 
dant avoir qui:11:11c: patie ale cclui 
qui prior clic entinte int atii tourinent. 	252(1 

Jc vais te clírc aussi cc que tu (lois Cinc 
par arnour du nobicsanctuairc 
dont tu nc ficto: artair jouissancc : 
cn rcpartant baise la porte 
ct, prior evitar que ron ale te voje 
tlevant la maison ou sur le chela:in. 
vcillc 5 etre centra che, toi 
avant cinc Ic jour nc brülc. 	 2528 

ces anees el vcnucs. 
cc:: vcille.s. ce pcnscr • 
fon( eriteileancial maigrir 
les allIalltS sous lcurs veteincnts, 
In l'apprciulras fort hico par toi-inane. 
11 costvieni que tu suaieriscs• : 
sache hico qu'allanan nc laissc 
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Sur le paríail aneto! ni Raíil iti graissc. 	253(1 
Ceux qui s'cruploient .. traltir les (antes 
fon( bien voir 1:1 	tic Ion: cela : 

• ils disent: pour se (hilen, 
qu'ils out perdu le turbe cl le inanger., 
el 	• je les vais, ces conté:diens. 
plus gris 	VIII (pie prietas. 	2542 
• Encare 	 : 
fds !ni (unir I 	gima CU% 
par la jame scrvanie de 1:11 	: 
donnc-Iui une parto e si jalde 
qu'elle tuse que tu es un lionatuc de valeur. 
Tu dais lionorer ton ande ct ceo,: qui lui vett- 

!~ 
da bien ct avoir piran eux consideralion : 
gratud avaulage par eget reo poli venir ; 2550 
g0511(1 cciix qui 50111 scs majen 

traeonteront 	ion' trouve 
noble` ct eourinis el bien érinque, 
elle t'en abriera deux ¡tris plus'. 
Nc Cdoigne lttii:.re ti u pays ; 
si tu as cuelgue affaire si importante 
gol' te radie partir :II itrio. 
n'outtlie pas tic laisscr ton emir ici 
et pcnse.5 revenir bien viles. 
Tu nctioisnitéreséjourner lá-bas ; 	25(10 
fais bien voir qui il tc larde 
de revoir (selle qui a ton Clan' ell grade.  

tan: . 	lob 1(1x1(15 	101 

Jc vicio de te dice contraten' el tic qucllc 
faeno 

un :unan( doit ¿líe ara service tic sa dame : 
:dorsi' le faut-il 	..i iii VellIK un jour 
tic la belicavoir ce que Ira ti sircs ». 

Questions& Panana : ov5mto.te.t do </kif trit111011r : 

ramala sera 	par Elpéraare, 
naux Pensgrr. Doux 151, ler. Dares Repulí. 

Quant Amarar m'eta fail ses conunanliTents. 
jeluidenzazubsi 	 25(dt 
« Scigncur, coma-tent et de quellc facon 
ces :manis petivent-ils crultirer 
les inaux que vous m'a vez conti:s ? 
J'cn sois forl iporevantir.. 
Camineni pent vivre ci duren un liornme 
cpti cst dans la peine ct lelourtuent; 
t'ansia donleur, les soupirs el les lames, 
el, en taus paints cl ell taus 
cn S«111Ci ct en ¿ved 1 
Par niers je Tascare. je. lira01111C fort 
cantinela un batirme, 	tic fcr, 
pera: vivre un an en tel cofa.  ». 	 2550 

Le diru ,1.4 	 :dors me repondit 
el rue donna liudes c'.piications : 

« Cher aini, par n'u.: t:einon Itere. 
11111 :fa de bien S•ii ate le paie ; 
aussi airare-l-ora risicux sa propriae 
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il avait avec son couteau 
écrit sur un arbre. au•dessus de la taus. 	13190 
de petites lettres. en guise de chane : 
cette inscription se revela pour elle sans valeur. 
Ces lettres étaient gravéis dans l'écorce 
d'un peuplier es faisaient sivoir 
que le Xanthe changerait le sens de son cours 
aussitat qu'il la delaisserait. 
Que le Xanthe remonte donc á sa source 
puisqu'U la délaissa plus sud pour Hélinel 

Et Jason de son edité, que fit•ii avec Nlédée 
qui fui trompee avec sant de mepris 	13200 
que le félon trahit sa parole 
quand elle l'eut preservé de la morí 
en le délivrant par sa magie, 
sans qu'il éprouvit feu ni blessure, des usurean 

(o ) 
qui jetaient du feu par leurs nascaux 	' 
et venaient le brGler ou le mente en pijos. 
ou en enivrant le dragon (") 
de selle Ileon qu'il ne pus s'éveiller. 
tina elle l'avait plongé dans un profond sommeil ? 
mec les chevaliers nés de la (erre. 
batailleurs et iorcenés 	 13212 
qui voulaient tuer lason 
quand il eut jeté la pierre parmi eux. 
elle fic tant qu'ils s'astaquerent les una les almo 
ea eux•mémes s'entretuérent ! 

JEAN DE MEEN 	 29 

elle lui fit alors avoir la toison 
par ses aniñen et sa drogue ; (") 
puis elle fit rajeunir Eson 	 13219 
pour inicua s'attacher Jalan : 
tou ce qu'elle voulait de lui. san: plus, 
casi qu'il l'aimit comme i son habitude 
et qu'il consideras set mentes 
san de inicua lui restar fldéle, 
Par la suite, il I'ab►ndonne, ces infame tricheur, 
ce trompeur, ce déloyal, ce gredin. 
Aussi, quand elle le sus. 
elle étrangla de douleur et de rage 
ses enfents parre qu'elle les avait sus de lui ; 
elle commlt une folie elle cuasi (1 	13239 
quand elle oublia sa pifié de mere 
et di pis qu'une marine cruelle. 
Je pourrais vous recontar malle «emplea, 
mais il me faudrait faite un trop long récit.. 

Toas les hommes son: trompeo?: 	faut tes 
:romper de la ntéme Pron. oirrffices divo.: pour 

y porvenir. 

Bref, sous les hommes trompent les formes et 
tricttent aves elles : 

ce tont sous des libertina. panout ils se glissent : 
aussi doir•on les trompas.  de la mame (non 
et non ¡(tachar son mur a un asta. 
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Sotte est la femme qui a fait ainsi 
elle doit plutót avoir plusieurs amis 	13240 
et (aire en sorbe. si elle peut, qu'elle plaise tent 
qu'elle les mette bous en Brand tourment. 
Si elle n'a point de gráces naturelles. qu'elles les 

acquiére 
et sois toujours plus fiére 
envers eux qui. pour mériter son amour. 
se donneront le plus de peine pour la servir: 
qu'elle s'efforce aussi d'accueillir 
ceux qui ne chercheront pas á obtenir son amour. 
Qu'elle connaisse des jeux et des chansons 
et (use querelles es récriminations. 	l32!0 
Si elle n'est pis belle. qu'elle se pare : 
que la plus laide ait les plus beaux atours. 

Es si elle voyait tomber 
- ce qui serais bien penible i voir - 
les beaux cheveux de sa tete blonde. 
ou 	faut qu'on les sonde 
á cause de quelque grave maladie 
qui fan vire enlaidlr la beauté. 
ou sil arrive que par colére 
quelque ribaud les ait tour anoche: 	13260 
au point qu'elle ne puisse arriver 
a reformer de grosses tresses. 
qu'elle fasse en corte qu'on lui supone 
les cheveux de quelque femme morse 
ou des bourrelets de soie blonde 

JEAN DE MtliN 	 31 

et quelle miste tour dans ses fausses nattes. 
Au-dessus des oreilles qu'elle porte des "cornea.  

selles qu'un cerf, un bceuf ou une licorne. 
méme s'ils devaient se briser le front. (1 
ne puissent les surpasser. 	 13270 
Et si elles ont besoin d'étre teintes, 
qu'elle utilise le suc'de maintes herbes 
car fruit. bois, feuille, écorce et racines 
ont beaucoup de venus es de propriétés medid- _ miles 
si. d'autre pan, venant á se fan«, son teint lui 

sais ainsi le plus Brand chagrin, 
qu'elle prenne soin d'avoir en ses boiles, 
dans ses chambres. des cremes humides 
soujours en reserve pour se (arder. 
Milis qu'elle prenne bien Barde qu'aucun de sea 

hótea 
ne puisse les sentir ni les voir : 
elle pourrait éprouver de iris granda mé- 

comptes.13282 
.Si elle a joli cou es gorge blanche. 

qu'elle veille bien á ce que le tailleur de sa robe 
lui fase un si beau décolleté 
que la chair se voie nene et blanche 
un demi•pied derriére es devant : 
ainsi sera-t-elle bien plus séduisante. 

Et si elle a de ués grosso épaules, 
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Bref, si elle se sait quelque «rad. 
elle doirle cacher si elle n'est point sone. • 

Si elle sait qu'elle a mauvaise haleine, ("(1? 11"/ 
elle dais. sana y trouver sien de pénible. 
veiller á ne pas jetiner 
et á ne point parler i jitsu ; 
et qu'elle prenne garde, si elle peut. 
de ne pas approcher sa bouche du nes des 

gens. 13320 - 
S'il lui prend envie de tire, (") 

qu'elle rie si habilement et si joliment 
qu'elle destine deux fossettes 
des deux coses de ses petites lévres 1 
qu'elle evite en tient de erop entice ses joues 
es de les resserrer par ses mous. 
Que ses lévres ne s'atoren' pas quanti elle rit, 
mais cachent les densa et les couvrent. 
Une femme doit rito la bouche dos*, 
car ce n'est pas une bello chose 	13330 
quand elle rit é gorge déployée 
esa bouche) temble aloa trop larga o erop fendue. 

Si elle n'a pes des dente bien rugen 
mais laides et nées sana ordre. 
en les monsrant lorsqu'elle rit 
elle pourrait étre moins appréciée. 

11 y a aussi une maniere convenible de plus. 
ter, (°) 

mais cheque femme est uses habite 
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qu'elle porte, pour plaire, au bel, 	13290 
dan's les danses, une robe de Arte étofTe : 
ainsi aura-belle un pon plus gracieux. 

Si elle n'a pas des mains bella et nenes de 
boutons au de piciáres, 

qu'elle prenne'garde de ne pas y laisser des pus. 
tules, 

mais qu'elle !u fasse 	 ; 
ou qu'elle caz...e ses main& dans ses ganta : 
ainsi n'y verra.t•on bouton ni crocite 

Si elle a des seins trop lourds. 
qu'elle prenne des foulards (") ou des toiles :13300 
qu'elle se fuste setter la poitrine 
ce ceindre les coses tour autour, 
puis qu'elle fasse suiche., coudre ou nouer ce ball• 

deau 
elle peut ainsi clon alter se divertir. 

D'autre parí. comme une bonne jeune 
qu'elle tienne le chambre de Venus bien propre. 
Si elle est avertie (") es bien élevée, 
qu'elle ne !sitie autour aucune "toile d'araignée" 
sana la beller ou la raser, l'arracher ou la net. 

toyer, 
de (ion que J'emane n'emporio pas la moindre 

impureté. 
Si elle n'a pes de jolis pieds. que toujours elle 

les chausse 
pour grogu jambe qu'elle ait bu lin. 	13312 
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car ne leur ferait•on mime 
ni peine ni honte ni vendan. 
toujours elles ont des larmes prétes : 
toutes pleurent es ont coutume de pleurer 
pour ainsi dire á volonté. 
dais un homrne ne doit pu s'érnouvoir 
[pour autanth méme s'il voyait pleuzir des lar. 

mes 
aussi épaisses qu'on vis jamais gouttes de pluie ; 
jamais, en etTet. tela pleura ni talle Couleur 
ni tel chagrin ne plurent á ur remme 
si ce n'est pour duper. 	 13350 
Pleura de femme ne sont que tuse: (") 
lora il n'est [signe del douleur qu'elle ne re• 

cherche ; 
mais qu'elle prenne Barde que par sea paro: ou 

sea a:tes 
elle ne revele le fond de sa pensée. 

11 importe encore qu'elle sois. á sable. (") 
d'une tenue convenible. 
dais. avant qu'elle vienne s'y asseoir. 
qu'en la rnaison elle se fiase voir 
et donne é entendre 1 chacun 
qu'elle fejt tres bien son cace ; 
qu'elle asile et vienne un peu partout. 
qu'elle s'assoie la derniére 
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et se fasse un peu astendre 
avant qu'elle puisse prendre place : 
puii, quand elle sera assise á sable. 

s'occupe, si elle peut• de servir tous les 
t'Oto, 

Devant les :muga elle doit couper du pain 
et en donner autour d'elle ; 
elle dais aussi, pour s'attirer les bonnes (rices, 
servir avant elle en son ¡cuello (1 	13370 
le compagnon qui doit mangará cáté d'elle : 
qu'elle mete devant lui ou cuisse ou aile, 
ou qu'elle lid cospe trinche de bceuf ou de pote ; 
[qu'elle lui donne), selon les victuailles qu'ils 

auront, 
sois de la viande. sois du poisson ; 
qu'elle n'sit pes le crsur avara pour servir 
[de nouveaui ce« qui veulent accepter. 

,Qu'elle veille aussi i ne psi se mouiller 
les doigts datis les sauces jusqu'a« jointurn 
es á ne pss avoir les lévres humecté« 	13310 
de soupes. (') d'aiI ni de viande grane ; 
qu'elle n'entasse pu uop de morceaux 
ni n'en melte de trop aros en sa bouche ; 
qu'elle prenne du bous des (Milis celui 
qu'elle devra tremper dans la sauce, 
sois verte ou cameline ou jaune. 
es qu'elle porte (aux Ivrea) si bien sa bouchée 
qu'elle ne leiste combe:.  sur•son :sin 
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pour bien pleurer en quelque endroit (que ce sois(, 

13340 

13360 
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goutte de soupe, de poivre ou de condiment. 
Elle doit boire aussi assez adroitement 	13390 
pour ne répandre goutte sur elle, 
car certains qui verraient ces accident lui arriver 
pourraient bien la tenir 
pour mal élevée ou trop gloutonne 
qu'elle veille aussi á ne point toucher son hanap 
tant qu'elle a un morceau á la bouche. 
Elle doit également si t' 	s'essuyer les lévres 
qu'elle n'y laisse pas acmcrer la moindre graisse, 
au moins sur la lévre supérieure. ' 
car. lorsque de la graisse y demeure. 	13400 
sur le vin on voit tiotter des "yeux" 
qui ne sont ni beaux ni bienséants. 
Qu'elle boive aussi petit á petit : 
si grande que sois son envie. 
qu'elle ne boive pas sans reprendre haleine 
hanap plein ou coupe pleine. 
mais qu'elle absorbe peu es souvent : 
qu'elle n'aille pes pousser les gens 
á dire que trop elle en engloutit 
qu'elle ne boive pu d'une gorge trop gloutonne, 
(') 	 13410 
mais qu'elle fasse couler aelicatement sa boisson ! 
Qu'elle ne mette pas trop en sa bouche Ie bord de 

son hanap. 
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qu'elles versent du vin en leur gorge creuse 
tour comme dans une boite (") 
es en entonnent tant á grandes gorgées 
qu'elles s'étourdissent es en (") perderle la raison, 
Qu'elle se garde bien de s'enivrer, 
car en homme ou femme ivre 
il ne peut rester de iteres ; 	 13420 
dés qu'une femme est enivrée 
elle n'a plus aucune défense : 
elle dit taus ce qu'elle peno 
es elle est i la merci de sous le monde 
quand elle seis miss en pared état. 
Qu'elle se garde misil de dormir i Cable : 
elle serait ainsi bien moins agréable; (') 
beaucoup de vilaines aventures arrivent 
aux gens qui fent semblables sommes ; 	13430 

il n'est pes indiqué de sommeiller 
dans des lista taita pour veiller ; 
maints ont ainsi éprouvé des déboirea 
mimes foil da sont combés 
devant, denten ou de cóté, 
se brisant bru ou tite ou cbte 
qu'elle prenne sude qu'un tel sommeil ne l'impere 

d'elle. 
Qu'il lui souvienne de Palinure (*) 
qui pilotait le navire d'Enét ; 
en veillant il l'avait bien piloté, 
mais quand le rommeil l'eut 

ainsi 	fon( maintes nourrices. 
qui sont si glouronnes et si tostes 

á 

13440 
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lichant le gouvernail. il comba dans la mer 
et re nova prés de ses compagnons 
qui encuite lonstemps le pleurérent. 

La dame doit prendre garde de ne pas trop recule, 
le umps des jeta de l'amour. 

La dame doit également prendre garde 
de ne pas trop reculer le temps des jeux, (") 
car elle r,urrait bien á ce point l'étendre 
que nul r.. voudrait [plus, vers elle tendre la main. 

Elle doit rechercher les plaisirs d'amour 
aussi longtemps que la jeunesse I'accompa• 

gne. 13450 
car. lorsque la vieillesse estaque une femme. 
l'amour cesse ses amauta et s'enfuit avec ses joies. 
Qu'elle cueille le fruir d'amour, si elle est sale. 
tent qu'elle est dans la fleur de l'Age. 
car elle perd autant de son temes. la malheureuse. 
qu'elle en puse sana jouir de l'amour. 
Et si elle ne croit pu ce conseil 
que je donne pour le profit commun. 
qu'elle sache qu'elle s'en repentira 
quand la vieillesse la flétrira 	 13460 
dais je sais bien que les femmes m'en croiront 
(au moins celles qui seront sales (es senséesj). 
qu'elles observeront nos regles 
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et diront maintes patenatres. 
quand je serai morte. pour rime 
de ceile qui á cette heure les instruir et les récon• 

forte ; 

je sois bien. en efTet. que ces peroles 
seront enseignées en mainte école. 
Cher tres doux fils. si vous vives. 

car je vois bien qUe vous écrivez 	13470 
dans le livre de votre cceur volontiers (") 
taus mes enseignements intégraiement. 
et quind de moi vous seria sépué. 
s'U plait i Dieu vous en fuel alors enseigne- 

ment (") 
es deviendrez maitre comme moi — 
je vous donne licence d'enseigner 
en dépit de bous les chanceliers. 
par chambres es celliers. 
en prés. en jardín en bosquete. 

	

sous les tenses et les courtines. 	13480 
licence de former des "écoliers" 
ice et II par gardes•robes et greniers, 
par oifices 	et par écuries, 
si vous n'ave: pes de lieux plus agréables. 
á condition que ma leeon sois répétée 
quand vous l'aura bien retenue. 

"turres conseils : la dame dolt sortir souvent. 
bien pode pour atare les hommes. 

(Y) 
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