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TIPOLOGÍA TEXTUAL EN LA OBRA 
DE HUON LE ROI DE CAMBRAI

Gloria Ríos Guardiola
Universidad de Murcia

A Huon Le Roi de Cambrai, autor picardo del siglo XIII, se le atribuyen 
siete composiciones de diferente formato cuyo análisis nos permite aproxi-
marnos al panorama genérico medieval:

– Li Abecés par ekivoche et li significations des letres1. Composición de 446 ver-
sos octosílabos de rima equívoca o paronomástica en la que realiza juegos de
sentido sobre el alfabeto, atribuyendo significado a las letras a través de la
simbolización.

– Li Ave Maria en roumans. Composición de 228 versos octosílabos, en la que
combina rimas leoninas y equívocas. Se trata de una paráfrasis de la oración
mariana, en la que se comentan en lengua romance cada una de las partes de
la plegaria latina, que funcionan como nudo textual a modo de glosa, se si-
túan en lugares destacados del texto (principio o final de la estrofa) y resaltan
por el uso de mayúsculas.

– La Descrissions des relegions o La Devisions d’Ordres et des relegions. Se com-
pone de 19 estrofas de doce versos octosílabos cada una, según el esquema
de la strophe Hélinand (aabaabbabba). En ella, Huon Le Roi pasa revista a las

1 Huon de Cambrai. Oeuvres I. Abc – Ave Maria – La Descrissions des relegions. Edición utilizada: 
A. Langfors (1925).
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órdenes religiosas de su época con el pretexto de querer hacerse fraile. Ello le 
sirve de excusa para señalar los defectos de cada una de ellas. Para cerrar las 
estrofas, el autor se sirve de un proverbio.

– Li Regrés Nostre Dame. Lo componen 276 estrofas de doce versos octosílabos
que también siguen el esquema de rima de la strophe Hélinand. En ella asis-
timos al lamento de María a los pies de la cruz. Tras su parlamento, Huon
le Roi se dirige a los reyes de Inglaterra y Francia, a condes y duques, para
que recuperen el Santo Sepulcro y a los cristianos para que rectifiquen su
comportamiento, presentándoles conceptos religiosos tales como los sacra-
mentos, conceptos maniqueístas como el infierno y el paraíso, el diablo y
Dios, la lucha del cuerpo y el alma…

– Li Vie et li martyres mon signeur saint Quentin. Composición hagiográfica
de 4092 versos octosílabos pareados que describen la vida del santo romano
Quintinus.

– a Male Honte. Relato calificado de quiproquo: male Honte era realmente en
la historia el baúl o el zurrón de un hombre llamado Honte. Tras morir este,
un amigo suyo lleva su baúl al rey de Inglaterra, según ordenaba la ley cuan-
do el difunto no tenía descendencia. Cuando se lo ofrece, se produce una
confusión ya que male honte significa además «deshonor», «mala vergüenza»
y constituye un grave insulto al dirigirlo al rey (López Alcaraz, 1996: 159).

– e Vair Palefroi. Relato de 1342 versos octosílabos pareados en el que se cuen-
ta cómo, gracias a la intervención de un palafrén tordo, dos amantes pueden
reunirse en contra de los deseos del padre de la doncella y del tío del caba-
llero.

En este intento de clasificación genérica de sus obras, observamos por un lado 
que, en las literaturas romances, la sistematización basada en la clasificación aristo-
télica de los tres géneros fundamentales (épica, lírica y dramática) deja a gran parte 
de los géneros medievales en una situación incómoda reduciéndolos a «formas im-
puras» o «pseudo-poéticas» (Borràs, 1999: 18). Por otro lado, echamos de menos 
que, al igual que encontramos referentes medievales de reflexión sobre la doctrina 
de los géneros en lengua latina, no se hubiera realizado una teorización en lengua 
romance. Pero más allá de Dante, quien en De vulgari eloquentia considera la teoría 
de los tres estilos y sus correspondencias con las formas genéricas, es difícil hallar 
una reflexión al respecto. De hecho, no parece extraño que en plena eclosión y 
desarrollo de las nuevas formas literarias se necesitase un mayor tiempo y distancia 
para su análisis y teorización. Según Bédier (1964: 30), se desarrollan todos a la 
vez, a mediados del siglo XII, y luego se organizan. 
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A ello hemos de añadir otro elemento que dificulta su clasificación: además 
de la gran riqueza de formas literarias que nos ofrece la Edad Media, estas su-
fren una rápida configuración y evolución interna, produciéndose interferencias y 
mostrando una fragilidad que se debe en su mayor parte a la moda (Payen, 1990: 
85), lo que nos muestra la continua transformación de la literatura como sistema. 
Zumthor (1972: 159) coincide con Payen en que las formas están tan íntimamente 
entrelazadas que difícilmente pueden encontrarse en estado puro. Distingue así un 
grupo relacionado con términos narrativos no cantados: estoire, conte, dit, exemple, 
fable…, grupo al que pertenecerían los fabliaux y los relatos hagiográficos.

Existe una confusión terminológica tanto para la crítica textual como para los 
autores y receptores de la época, quienes, despreocupados por los problemas tipo-
lógicos, no percibían sustanciales diferencias (Lacarra, 1999: 27). Prueba de esto 
último es el uso de dos denominaciones genéricas dentro de una misma compo-
sición como es el caso de los fabliaux (López Alcaraz, 2007: 183-196) en los que 
encontramos las siguientes combinaciones: lai y cuento (en Le Vair Palefroi), fábula 
y cuento (en Du Foteor), fabliau y cuento (en La male honte, en Du provoire qui 
menga les meures y en Du chevalier qui fist les cons parler), ejemplo y fabliau (en De 
la dame escolliée). Sin embargo Nykrog (1973: 321) opina que los autores medieva-
les sabían perfectamente lo que querían decir cuando titulaban sus obras.

No podemos ignorar que los géneros literarios son consustanciales a la literatura 
–piensa Laura Borràs (1999: 20) recordando a Todorov– porque actúan como hori-
zontes de expectativa tanto de los lectores, quienes deben tener unos parámetros pre-
vios para ser capaces de detectar los valores de una obra (originalidad, repetición,
novedad…), como de los autores, para quienes constituyen verdaderos «modelos
de escritura». Previamente al intento de agrupar los textos de Huon Le Roi, hemos
analizado las diferencias y semejanzas que estos poseen, con el fin de facilitarnos
el objetivo propuesto. Así, consideramos distintos motivos, algunos de los cuales
sirven de referencia para la realización de diferentes clasificaciones genéricas:

– El carácter religioso o profano de los temas tratados en las composiciones.
Cinco de ellas presentan una temática religiosa: Li abecés par ekivoche, La
Descrissions des relegions, Li Ave Maria en roumans, Li Regrés Nostre Dame y
Li Vie et li martyres mon signeur saint Quentin; y de carácter profano consi-
deramos los dos fabliaux ya que simplemente nos relatan dos situaciones de
la vida real desprovistas de todo sentido religioso.

– El carácter didáctico (en relación con su función o fin último). Podemos dis-
tinguir el didactismo o ejemplaridad explícita (Bizarri, 2007: 82) –la forma
más frecuente en la Edad Media– en Li Abecés par ekivoche (vv. 1-20), en
La Descrissions des relegions (vv. 7-9), en el relato hagiográfico sobre la vida
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de san Quintín (vv. 1-30 y 4084-4086) y en Le Vair Palefroi (vv. 45-53). Es 
implícito cuando se sobreentiende a lo largo de la composición, como es el 
caso de Li Regrés Nostre Dame –donde la figura de la Virgen es el modelo a 
seguir– y el final del fabliau de La male honte, donde se dice que lo aconte-
cido a los ingleses les ocurre por ser malos señores2. 

– El carácter lúdico. Con ello nos referimos al juego que realiza con la lengua
mediante el uso de formas retóricas tales como la paronomasia, la antana-
clasis –recurso en el que se engloba annominatio y la rima equívoca–, el
calambur…3, así como juegos en los que descompone la palabra para in-
troducir diferentes valores semánticos (por ejemplo la pareja Ave-Eva4 , y el
juego que realiza con el nombre de Adán5. Este aspecto se halla presente en
cuatro de sus obras (que posteriormente llamaremos formas líricas) y parti-
cularmente en Li Abecés par ekivoche. No ocurre así en sus fabliaux, ni en el
relato hagiográfico, donde se constata que tal característica está ausente o es
casi inexistente.

– El tono de la obra. En este punto distinguiríamos el tono cómico, burlesco o
paródico del tono serio. Y, a la hora de caracterizar las obras de nuestro au-
tor, encontraríamos que no se corresponden con lo que cabría pensar: tono
serio para el carácter religioso y tono cómico para el profano.

Dentro del mencionado tono serio, agrupamos Li Ave Maria en roumans, Li 
Regrés Nostre Dame, Li Vie et li martyres mon signeur saint Quentin y Le Vair Pale-
froi. Y en el tono cómico, paródico o burlesco agrupamos Li Abecés par ekivoche 
y La Descrissions des relegions por las críticas mordaces que el autor hace de cargos 
eclesiales y órdenes monásticas, así como La male honte por la burla que hace del 
rey de Inglaterra y los equívocos que provoca la expresión.

Sin entrar a describir y justificar los numerosos modelos de clasificación de 
géneros literarios medievales, hemos considerado una distinción general que nos 
permite aproximarnos a la obra de Huon Le Roi de Cambrai. Dicha clasificación se 
basa en la distinción  –no exenta de controversia– entre «narratividad» y «lirismo», 
en la que se observan dos grandes grupos:

2 «Par mauvais seignor et par lasche/ Les a honte mis en s’ataiche».
3 Véase el análisis retórico realizado en mi Estudio histórico-literario de la obra de Huon Le Roi de 

Cambrai (Ríos, 2007).
4 Vv. 38-45 de Li Ave Maria en roumans.
5 Adans es dividido en “A”, que representa la salvación gracias al saludo de María, y “Dan”, jugan-

do con un homófono de la palabra que alude al pecado (vv. 19-30 de Li Ave Maria en roumans). De 
este modo, en la misma palabra se encuentra el pecado y la salvación.
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– El primero, que abarcaría como formas narrativas los fabliaux (Le Vair Pa-
lefroi y La Male Honte) y el relato hagiográfico (Li Vie et li martyres mon
signeur saint Quentin).

– En el segundo englobamos como formas líricas los poemas: Li Abecés par
ekivoche et li significations des letres, Li Ave Maria en roumans, La Descrissions
des relegions o La Devisions d’Ordres et des relegions y Li Regrès Nostre Dame.

Pretendemos, a continuación, caracterizar estas obras y apuntar los rasgos que 
las definen con respecto a otras formas literarias, así como determinar si en ellas se 
observan los elementos propios de la clase a la que pertenecen.

1. FORMAS NARRATIVAS

1.1. Los fabliaux

La definición más extendida es la de cuento en verso (Bédier, Gaston Paris, 
Montaiglon et Raynaud…) que tuvo su auge en el siglo XIII. La mayoría suele 
también coincidir en su carácter cómico, su intención es hacer reír, aunque hay 
algunas excepciones, como es el caso de Le Vair Palefroi.

Gustave Cohen (1958: 134) llega a imaginar también el momento de la recep-
ción de dicha obra añadiendo que servía de distracción a una reunión turbulenta, 
harta de manjares y de vinos picantes, y que ya no estaba en condiciones de pres-
tar bastante atención. Ello justificaría el tono placentero y frecuentemente pica-
resco empleado (Gier, 1988: 15), y sus rasgos propios de la literatura goliardesca 
(ironía, escarnio y transgresión de toda norma moral o conducta social vigente). 
Ello prueba también que se trata de una clase popular de narración (Krömer, 
1979: 69).

Según Payen (1990: 146), un fablel, es una pequeña fábula, una obra de vani-
dad, que ni siquiera busca justificarse por la preocupación de instruir. En casi todos 
los casos participa de una contra-cultura en la que el cuerpo y sus funciones (ali-
menticia, sexual, excrementicia) retoman sus derechos. De ahí la libertad de tono y 
el realismo de la pintura y el lenguaje. Sin embargo, esta definición no se ajusta en 
modo alguno a los dos fabliaux objeto de nuestro estudio.

A la hora de hablar de la caracterización de los personajes, vemos que el héroe 
de los fabliaux, coincidiendo con los de los relatos populares en general, hace sólo 
y exactamente lo que exige la lógica del relato. No se suelen aportar características 
personales salvo su condición social, como es el caso del protagonista de La male 
honte: un campesino y un rey.
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En cambio, en Le Vair Palefroi, que trata de un caballero –chevalier–, el narrador 
da más detalles, de los que retenemos los más característicos: «Or redit c’uns cheva-
liers preus, / Cortois et bien chevalereus /Riches de cuer, povre d’avoir» (vv. 35-37)6 ; 
 «En tant maint leus fu de grant pris, / Quar sens et honor et hautece / Avoit et cuer de 
grant proece» (vv. 42-44)7 ; «Li chevaliers preus et senez» (v. 151)8.

En lo referente a la caracterización de los personajes, y siguiendo a Albert Gier, 
observamos que los rasgos propios del protagonista del fabliau coinciden con los 
del relato popular: el personaje no actúa, sino que reacciona y su éxito no es de he-
cho mérito propio. El verdadero motor del relato en lo que se refiere a su desenlace 
es el palafrén que podemos considerar como objeto-motor en el plano narrativo. 
Introduce así el elemento de la casualidad, propio de la estructura narrativa de los 
fabliaux, dando un giro repentino y permitiendo que triunfe el protagonista.

Otra característica de los personajes de los relatos populares es su unipolaridad 
(Gier, 1988: 74), rasgo que podemos comprobar en los personajes que aparecen 
en los dos fabliaux analizados. Así, tenemos personajes muy buenos (el caballero y 
la doncella) y personajes malos (el padre y el tío, que actúa como antagonista: «Si 
a froncie tout le visage, / Et les iex rouges et mauvais», vv. 655-656), según una 
óptica maniqueísta propia del periodo medieval. En el caso del tío, podemos decir 
que actúa como impostor en el sentido de que se aprovecha de una circunstancia 
exterior favorable, reaccionando simplemente ante el azar9.

Ocasionalmente puede aparecer en lugar de un engaño un simple malentendi-
do; el protagonista se convierte entonces en la víctima desamparada de maldades 
que para él son incomprensibles, como el fabliau de La male honte (debido a la 
confusión terminológica el personaje es constantemente apaleado y no entiende 
por qué).

Estos relatos son, por tanto, de gran simplicidad técnica, condicionada por el 
acontecimiento puro como eje central del relato y, de fondo, el entorno real de la 
época. 

Otro aspecto que queremos destacar, en la medida en que distancia las compo-
siciones que analizamos del resto, es el tipo de personajes que aparecen, ya que no 

6 «Se cuenta que un caballero prudente, cortés y muy caballeroso, rico de corazón pero pobre de 
fortuna». Trad. de J. López Alcaraz (1990: 135-203).

7 «En muchos lugares se apreció su valía, pues tenía sentido, honor y grandeza, así como un 
corazón de gran virtud».

8 «El caballero valiente y sensato».
9 Véanse los estudios de Mary Jane Schenck sobre los fabliaux franceses; sobre todo, “The Morpho-

logy of the Fabliau”, Fabula, 17, 1976, 26-39 (citada en Gier, 1988: 75).
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corresponden a los habituales (la mujer, de carácter astuto y desvergonzado, domi-
nadora; el marido, celoso que a pesar de ser golpeado o engañado está contento; 
el clérigo, avaro, lujurioso y simple; el mísero, que trata de superar su desdichada 
suerte mediante el engaño y el ingenio). Ello se debe a que Le Vair Palefroi es un fa-
bliau de tipo moral, donde se muestran los valores del amor cortés (si bien el amor 
es el tema principal de esta forma narrativa, el enfoque en esta composición es 
diferente). Pertenece a los llamados por Jean Charles Payen fabliau courtois (1990: 
88) por adoptar el código y la ideología del canto cortés. En este presenciamos la
oposición de un presente de tristeza frente a un futuro de esperanza relacionado
con el encuentro. Los dos amantes se visitan pero sólo pueden oírse pues existe un
gran muro que los separa: «Mès molt estoit granz li defoiz, / Quar n’i pooit parler
de près» (vv. 126-127); por ello experimentan insatisfacción y deseo al no poder
abrazarse, besarse, ni yacer juntos (vv. 205-210). A continuación son alejados y el
caballero se lamenta de su pérdida, condenándose a amar a una dama a la que no
tendrá acceso: «Jamès n’en porrai plus avoir» (v. 867).

Un elemento más es el deseo del caballero de marcharse lejos para hacer avanzar 
las cosas y hacerse, mediante proezas, digno de la dama. En este fabliau, el caballe-
ro, en vez de marcharse a las Cruzadas, lo hace a un torneo en busca de las riquezas 
que no posee y que le harían merecedor de la dama a los ojos del padre: «Et g’irai 
au tournioement. /Atornez serai richement» (vv. 485-486).

Cabe destacar asimismo la teatralidad que esta forma de relato adquiere a tra-
vés del estilo directo: monólogos y diálogos pueblan sus páginas, mostrando la 
relación entre los personajes, y pueden considerarse una forma mixta ya que no es 
puramente narrativa.

1.2. Las vidas de santos

Partiendo del concepto de Jolles (1972: 43), las vidas de santos constituyen lo 
que él denomina una «forma simple» de la leyenda que, en su concreción genérica 
en forma de relato hagiográfico, pasa a ser una «forma simple actualizada», y exis-
ten otras, como las compilaciones que recogen historias y testimonios de las vidas 
de santos (Acta martyrum o Acta Sanctorum).

Mencionemos algunas características comunes a otros géneros que nos servirán 
para delimitar esta forma literaria hagiográfica. En primer lugar, comparte con la 
biografía y la épica su carácter panegírico, de canto a un ser superior (Baños, 1989: 
107). Se encuentra más cercana a la biografía cuando existen unos datos históri-
cos que sirven de entramado a la narración, y más cercana a la épica cuando pesa 
más la leyenda que la historia. En el caso de la obra que consideramos, Li Vie et li 
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martyres mon signeur saint Quentin, el autor incluye fielmente lo narrado en el ma-
nuscrito latino que acompaña al texto en romance (Langfors y Söderhjelm, 1909), 
a excepción de mencionar a un compañero que en él no aparece (san Genciano) y 
de omitir a otro (san Rufino). La corta extensión de este texto de referencia hace 
que el autor introduzca más elementos y detalles que, suponemos, pertenecen a 
la cultura popular y a lo hallado en las compilaciones de santos, con buenas dosis 
de imaginación, acercándose por ello al género épico. Otra característica original 
de esta Vita es la escritura en verso que adopta, ya que la mayoría de estas formas 
hagiográficas son vulgarizaciones en romance de textos latinos originariamente en 
prosa (Baños, 89: 119).

Al igual que la biografía y la épica, la estructura narrativa es lineal, muy simple. 
La vida de san Quintín comienza con una alusión a su linaje (vv. 103-114) y, a 
continuación, se recogen los sucesos ordenados cronológicamente, incluyendo la 
narración de los milagros posteriores a la muerte. Podemos utilizar el esquema que 
presenta Baños (1989: 136), ya que corresponde fielmente a la obra analizada y a 
la mayor parte de Vitae: deseo de santidad, proceso de perfeccionamiento y éxito 
conseguido por la santidad probada a través de los prodigios en vida, su muerte y 
los prodigios post mortem. 

A diferencia de estos dos géneros, la Vida de santos no cuenta todos los acon-
tecimientos, pues lo que interesa reflejar no es la continuidad de la existencia hu-
mana sino sólo los momentos en los que el Bien se objetiva (Jolles, 1972: 38). En 
esta estructura, hemos de destacar el uso del estilo directo que presentará todas las 
conversaciones entre el santo Quintín y el anti-modelo o anti-santo (Ricciovaro), 
teatralizándose algunos pasajes al igual que sucedía en los fabliaux.

Otra característica común es la repetición de motivos y fórmulas, entendiendo 
por «motivos» determinados episodios que se reiteran en las narraciones como lo 
son las batallas en el poema épico. Por ejemplo, en el relato sobre la vida de san 
Quintín, varios de los milagros realizados para castigar un comportamiento o sub-
sanar una injusticia siguen el mismo esquema: el santo se aparece en sueños repe-
tidamente e intenta que el afectado enmiende su conducta, castigándolos pues no 
suelen obedecer a la primera (vv. 2688-2720, 3311-3324, 3343-3373, 3421-3452, 
3493-3518, 3737-3760, 3766-3792).

En la caracterización del personaje, este posee los rasgos propios del héroe: la 
valentía, la dignidad, la firmeza (san Quintín no cede a los deseos del preboste 
Ricciovaro de ningún modo), la fidelidad (en este caso a Dios)…Tanto el santo 
como el héroe son personajes sin fisuras y los sentimientos y caracteres se llevan 
al extremo. Lo que los diferencia es que el héroe es un ideal caballeresco, cuya 
finalidad es la ejemplaridad, pero también la exaltación y la arenga de los valores 
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épicos; y ello, junto con otros objetivos, como informar de las gestas o alabar a un 
personaje (Baños, 89: 119). En cambio, el relato hagiográfico, además de alabar al 
santo y a Dios por mediación suya, suele proponer un auténtico modelo de con-
ducta y la ejemplaridad constituye su fin último. La épica defiende el código del 
honor frente a los valores trascendentes de la hagiografía: la santidad, la salvación, 
lo sobrenatural.

Dada su ejemplaridad, mencionaremos también las semejanzas que tiene con el 
exemplum. Mientras que las Vitae proponen modelos de imitación y son de carácter 
religioso, las colecciones de ejemplos, aunque utilizadas menudo para sermones, 
funcionan como ilustración aclaratoria de algún difícil concepto religioso o cul-
tural o como prueba argumental para persuadir a los oyentes o lectores (Lacarra, 
1979: 41). Los personajes de los ejemplos son meros instrumentos de la narración, 
mientras que el personaje del santo, aunque esté revestido de numerosos tópicos 
genéricos, es la base del relato.

El resto de personajes tiene la función de realzar la santidad, bien por vía posi-
tiva, apoyándolo (entre los que se encuentran personajes tanto humanos como so-
brenaturales –por ejemplo el ángel de los versos 557-591–), bien por vía negativa, 
intentando en vano oponerse a él, lo que explica que los personajes se distribuyan 
en buenos y malos como sucedía en los fabliaux.

2. FORMAS LÍRICAS

De las cuatro composiciones incluidas en este apartado, queremos destacar al-
gunos aspectos:

En primer lugar, el uso del formulismo en Li Ave Maria en roumans, en La Des-
crissions des relegions y en Li Regrés Nostre Dame. Entendemos por formulismo el 
uso de unidades textuales que funcionan como citas de autoridad, remitiendo a un 
texto social. En el primer caso nos referimos al uso de la oración mariana, descom-
puesta en pequeños elementos que, como hemos dicho previamente, funcionan 
como nudos textuales (vv. 2, 75, 109, 127, 151, 163, 209, 233, 259, 280). En el 
segundo caso, al uso de proverbios al final de cada una de las estrofas, que actúan 
como sentencias a modo de conclusión de la estrofa y antes de pasar a hablar de 
otra orden religiosa (vv. 12, 24, 48, 59-60, 72, 107-108, 120, 132, 144, 156, 
167-168, 180, 191-192, 204, 216, 228). Y en el tercer caso –coincidiendo nor-
malmente con la posición final de estrofa– al uso de epifonemas que, a diferencia
de La Descrissions des relegions, no son proverbios (2, vv.5-6; 42, vv.11-12; 65, vv.7;
75, vv. 12; 110, vv. 8-9; 110, vv. 11-12; 112, vv. 11-12; 122, vv. 11-12; 129, 9-12;
139, vv. 11-12; 247, vv. 10-11).
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Subrayamos el uso didáctico del proverbio que, sin ser dogmático, apunta a lo 
universal a través de lo concreto; forma en la práctica cercana también al ejemplo, 
que cuenta con la ventaja de ser reconocida como fórmula en cada circunstancia, 
pues delimita su significación en función del contexto en el que se inserta.

Otro aspecto que queremos resaltar es la caracterización de las figuras que apa-
recen en estas obras. La mayor parte de las veces se siguen los tópicos medievales en 
torno a la conducta moral (etopeya), ya que la caracterización física es casi inexis-
tente: 

– la codicia de prelados, obispos, arzobispos… (ABC10: vv. 22-24, 27-30, 135-
141, 144-148; RND: 43, vv. 1-4; 95, vv. 1-7; 110, vv. 1-6; 112, vv. 5-8), la
gula (DR: 124-126, 131; RND: 85, vv. 2-3; 128, vv. 10-12), la lujuria y los
vicios en general (RND: 92, vv. 8-12), la hipocresía (RND: 92, vv. 1-8; DR:
133-141).

– María es protectora (AM: vv. 256-258), ejemplo de entrega a Dios (AM:
v. 263), mediadora entre Dios y los hombres (RND: 156, v. 10) y demás
características que la doctrina católica le atribuye.

Mientras en las referencias a miembros de las comunidades religiosas sólo se 
siguen los tópicos medievales, la figura de María en Li Regrés Nostre Dame es carac-
terizada también a través de la expresión de sus sentimientos (patopeya): dolor (11, 
v.79; 13; 14; 26), cólera (29, vv. 9), odio (13, vv. 1), rabia (20, vv. 4-7); queja (13,
v. 11), tristeza (14, vv. 1-3; 17, vv. 2; 20, vv. 4-6; 21, vv.11-12; 23, v. 8; 13, v. 3;
14, v. 10; 14, v. 10) y desesperación (25, v. 8). Sentimientos que nos muestran una
imagen más humana, conforme a la evolución que sufre esta figura, debido al auge
del culto mariano. Raramente en la Edad Media la descripción sirve para pintar
objetivamente a las personas, siempre impregnada por una intención afectiva que
oscila entre la alabanza y la crítica. Así podemos observarlo en estas obras en donde
se realiza el elogio de la Virgen María y la crítica al clero.

En lo que se refiere a la forma, mientras las obras vernáculas están menos im-
pregnadas de retórica escolar que las obras latinas –que participan de un arte más 
formalizado y más marcado por la sumisión a los modelos de la Antigüedad–, estas 
composiciones presentan gran variedad de recursos retóricos (figuras fonológicas, 
morfológicas, sintácticas, textuales, semánticas y pragmáticas)11. Cabe resaltar el 
predominio de estos en las tres obras breves; esto es, en Li Abecés par ekivoche, 

10 Abreviaturas de las obras correspondientes: ABC, Li Abecés par ekivoche; RND, Li Regrés Nostre 
Dame; DR, La Descrissions des relegions; AM, Li Ave Maria en roumans. 

11 Véase el estudio retórico realizado de dichas obras (Ríos, 2007: 316-533).
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en Li Ave Maria en roumans y en La Descrissions des relegions, ya que su reducida 
extensión les permite la adopción de numerosos juegos con el lenguaje12. Y, entre 
ellas, destaca la primera, en la que sorprenden los juegos de simbolización que se 
realizan a partir de las letras del alfabeto a las que se atribuye un significado, bien 
por la forma u ortografía que poseen, bien por ser iniciales de palabra, bien por su 
articulación o fonética.

Un aspecto reseñable más es el carácter mixto de Li Regrés Nostre Dame, ya que, 
además de ser de carácter lírico, también introduce elementos del discurso directo, 
así como fragmentos narrativos:

– A partir de la estrofa 8 (v. 4) y hasta la 36, María se dirige a su hijo (inician-
do cada estrofa con un vocativo a él referido). Intervención monológica en
su mayor parte, sólo respondida por Cristo al final, en la estrofa 38. A con-
tinuación, el poeta prosigue con un monólogo dirigido a todos los posibles
receptores de la obra, encabezando también las estrofas con vocativos: gens
(57, 89, 122, 123, 138, 226, 237, 266), hom (63, 71, 72, 133 a 137), femme
(75), cors (64 a 69, 81 a 83), moines (93, 94, 98, 101).

– En la estrofa 190 comienza uno de los relatos (190-215) en el que se cuenta
lo que aconteció a un hombre rico que tenía tres amigos a los que trató de
distinta forma y que, una vez en apuros, fue tratado de distinto modo por
ellos, siendo ayudado paradójicamente por aquel a quien menos había dado.
En este se inserta a su vez el estilo directo en forma de diálogo entre los
personajes. En las estrofas 238 a 262, introduce otro relato con las mismas
características, esta vez el diálogo se produce entre Cristo, san Pedro y la an-
ciana que les dio cobijo. Ambas historias son utilizadas a modo de «ejemplo»
(«A cest bon exemple», 265, v. 1) e interpretadas por Huon Le Roi.

A lo largo del presente estudio hemos tratado de caracterizar los textos de Huon 
Le Roi, observando las conexiones y diferencias entre sí, así como respecto a otras 
formas genéricas, constatando las interferencias existentes a nivel genérico, del mis-
mo modo que el mutuo enriquecimiento. Ello nos ha permitido mostrar, una vez 
más, la gran riqueza que nos ofrece la literatura medieval y la dificultad que entraña 
su aproximación en términos de teoría literaria.

12 Véase el artículo de Jonathan Culler “The call of phonem” (Culler, 1988).
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