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EL DISCURSO Y LA IMAGEN DEL DISCURSO EN 
LE ROMAN DE LA ROSE DE GUILLAUME DE LORRIS

Mª del Pilar Mendoza Ramos1

Universidad de La Laguna

Cuando se trata de aplicar el análisis de la articulación discursiva a la 
literatura medieval, debe destacarse sin duda el Roman de la Rose por estar 
construido sobre un discurso organizado en interacciones concéntricas2. 

Así, en primer lugar, encontramos la interacción marco donde se identifica el autor 
con el personaje Amante quien, a través del texto, pretende dar cuenta de un sue-
ño3 que tuvo cinco años atrás. Esta identificación hace que el texto constituya en 
su conjunto una única escena circular, determinada por su carácter retrospectivo, 
donde, bajo forma de monólogo directo, se pretende encerrar el Arte de Amar (vv. 
37-38)4. Esta primera voz se convierte, en un segundo nivel, en el soporte de las

1 Miembro del equipo de investigación ICOROSE que trabaja en el proyecto titulado La recep-
ción europea del Roman de la Rose en el siglo XV a través de los manuscritos iluminados (HUM2007-
60299/FILO).

2 Nos interesamos exclusivamente por la primera parte de la obra, la escrita por Guillaume de 
Lorris, ya que es en ella donde se establece el marco narrativo y el hilo argumentativo conductor 
que serán recuperados posteriormente por Jean de Meun en su continuación, si bien para darle una 
interpretación diferente.

3 Este recurso no constituye una novedad porque, en 1215, ya Raoul de Houdenc lo había utiliza-
do para presentar una realidad alegórica en el Songe d’Enfer. Así el autor del Roman de la Rose se sirve 
de esta convención y seguirá incidiendo en su éxito al reivindicar el valor del sueño como transmisor 
de una verdad digna de ser tenida en cuenta (vv. 2071-3).

4 La edición utilizada es la de F. Lecoy, basada en el ms. BN fr.1573. Según este autor, la segunda 
parte del manuscrito fue añadida con posterioridad a la primera por una mano diferente, si bien ambos 
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intervenciones discursivas de los distintos personajes (en su mayoría alegóricos) 
que conforman el universo cerrado del Jardín de Solaz. Aquí, como en cualquier 
otro grupo, el lenguaje constituye, junto con el gesto, el principal instrumento de 
interacción social.

El perfil general de la representación de estas escenas en las miniaturas de los 
diez manuscritos del siglo XV que hemos seleccionado5 encaja perfectamente con 
la representación del discurso en la iconografía medieval. Así la boca no aparece 
nunca directamente relacionada con la voz. Por el contrario, esta aparece en todos 
los casos cerrada. Se trata de una característica que viene determinada por la cali-
dad de los personajes implicados cuya dignidad se ve muy excepcionalmente alte-
rada por la presentación de la boca abierta, gesto relacionado con la crispación y el 
desorden propio de un grupo social inferior. Por ello, para manifestar la oralidad en 
las miniaturas que representan a personajes nobles, se debe recurrir generalmente 
a otros recursos como son la posición de las manos, de los brazos y del cuerpo en 
general (Garnier, 1982: 135-6). En los manuscritos objeto del presente análisis, los 
gestos más habituales que traducen la oralidad y sus implicaciones son:

Con la mano, el índice extendido (generalmente el de la mano derecha) que 
sirve para señalar. Puede estar dirigido a una persona como en el caso del f.23v 
del ms. BNF Fr.12595, donde Peligro amonesta a Buen Recibimiento y para ello 
señala a Amante, la causa de la censura, quien huye:

También se puede señalar una cosa, como vemos en la imagen del f.22v del ms. 
BNF Fr. 12595, donde Buen Recibimiento señala el rosal para invitar a Amante a 
pasar el seto y poder admirar y oler las rosas más de cerca:

escribas eran de origen orleanés. En cuanto a la cronología, F. Lecoy considera que las dos partes del 
manuscrito pertenecen a finales del siglo XIII.

5 La selección está integrada por los siguientes diez manuscritos del siglo XV: de la Bibliothèque 
Nationale, Fr.380, Fr.1570, Fr.12595 y Fr.24392; de la Bodleian Library de Oxford, Douce 195 y 
Douce 332; de la Pierpont Morgan Library de Nueva York, el ms. Morgan 948; el ms. Copenhague 
NRS 63; el ms. Ludwig XV 7; y de la Bibliothèque de Grenoble, el manuscrito 608.
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Pero, cuando el índice no indica ninguna dirección en particular, se materializa 
la expresión del pensamiento personal y muy generalmente es el gesto del maestro, 
del superior que da una lección a un inferior (Garnier, 1892: 170). Tenemos así, por 
ejemplo, el f.25r del ms. Morgan 948, donde Dios Amor alecciona a Amante sobre 
los mandamientos del amor. Además, en este caso concreto, la jerarquía de quien 
imparte la lección queda de manifiesto por estar sentado, en un nivel superior, con 
respecto al discípulo y la idea de sabiduría está presente por el libro abierto:

Esta idea de lección puede quedar intensificada por el gesto complementario de 
las manos donde el índice señala uno de los dedos de la otra mano como signo de 
enumeración, de recapitulación. Esta es la imagen que escoge el miniaturista del 
ms. BNF Fr. 24392 y así, en el f.18r, en la escena donde alecciona a Amante sobre 
el amor, Dios Amor aparece representado enumerando los mandamientos con el 
índice de su mano derecha en los dedos de su mano izquierda:
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Otro ejemplo de enumeración lo tenemos en el f. 24r del ms. BNF Fr. 12595, 
donde Razón intenta disuadir a Amante para que se olvide de la rosa y ponga freno 
al corazón:

También el contenido funcional del lamento puede ser ilustrado por medio de 
la enumeración. Así en el f. 29r del ms. BNF Fr. 12595, Vergüenza (en el texto es 
Miedo quien tiene la iniciativa) se lamenta de la reprimenda de Celos por el beso 
que Amante ha dado a la Rosa:

Presentamos como último ejemplo la miniatura del f.27r del ms. BNF Fr. 
24392, donde Franqueza, junto con Piedad (de espaldas al lector) intentan per-
suadir a Peligro para que deponga su actitud y deje a Amante acercarse al rosal por 
lo que el personaje aparece de esta forma enumerando sus diferentes argumentos:
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Por otro lado, tenemos el índice extendido de una mano y casi en paralelo todos 
los dedos de la otra extendidos y juntos. Se trata también de gestos simultáneos 
y de carácter complementario. El primero significa una opinión. El segundo, la 
mano abierta, puede simplemente ratificar el anterior en un monólogo, como ve-
mos en el f.25v del ms. BNF Fr. 12595:

En el marco de un diálogo, significa recepción, aceptación de una idea, voluntad 
o situación externa. La conjunción de ambos gestos constituye el esquema típico del
diálogo donde cada interlocutor presenta su punto de vista y un intento de compren-
der las tesis del adversario (Garnier, 1982: 212). Así, por ejemplo, cuando Amante
se dirige a Amigo para informarle del contratiempo con Peligro que lo ha alejado
de la rosa, se establece un intercambio entre ambos que culmina con los consejos de
Amigo. Algunos miniaturistas recogen esta escena incidiendo especialmente en la
reciprocidad de la interacción verbal. Este es el caso, del f.25r del ms. BNF Fr. 12595:

También encontramos este valor de la interacción entre Amante y Amigo en el 
f.21r del ms Ludwig XV 7 (miniatura de la izquierda) y en el f.22v del ms. Copen-
hague NKS 63 (imagen de la derecha):

La mano abierta con la palma hacia afuera es signo de receptividad propia de la 
acogida favorable tal como vemos en el f.6r ms. BNF Fr. 1570, donde Ociosa abre 
la puerta y acoge a Amante, quien con la mano indica dirección y la expresión de 
su deseo, es decir, entrar en el Jardín:
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La mano, en definitiva, constituye la parte con la que se expresa la petición y la 
que da una respuesta. No es extraño, pues, que los miniaturistas se sirvan de ella 
y del brazo extendido para ilustrar una orden por la que se reclama un objeto. Así 
en el f.11v del ms. BNF Fr. 12595, Dios Amor solicita gestualmente con la mano 
las flechas que ha ordenado verbalmente y Dulce Mirada aún tiene la mano abierta 
y el brazo extendido después de haberle entregado el arco, que aquel pidió con 
anterioridad:

Pero, además de la mano y el brazo, otras partes del cuerpo pueden participar 
en la gestualidad que traduce alguna intencionalidad propia de la interacción ver-
bal. Así, siguiendo el consejo de Amigo, Amante se dirige a Peligro para reconci-
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liarse con él y apoya su discurso con una actitud de sumisión («la teste encline», v. 
3142). Algunos miniaturistas ponen de relieve esta sumisión que Amante pretende 
mostrar ante Peligro acentuándola con la cabeza descubierta en el caso del f.35r 
del ms. Grenoble 608 (miniatura de la izquierda); o con la genuflexión6, cabeza 
descubierta y manos juntas en el f.35r del ms. Morgan 948 (imagen de la derecha):

Como vemos, la expresión en imágenes de la palabra se hace principalmente a 
través de la mano, del brazo y, más puntualmente, a través de otras partes del cuer-
po. Los gestos dejan de lado la presentación de la boca, que permanece en todos los 
casos cerrada. Pero en la interacción hay una parte que toma la palabra y otra que 
la recibe, por lo que, a partir de ahora, pasaremos a estudiar la forma de ilustrar la 
recepción en estos manuscritos. En primer lugar, hay que señalar que la recepción 
manifiesta también su convención que denota la actitud del personaje ante la in-
teracción. Así, esencialmente, puede imitar el comportamiento de un superior, lo 
que significa acuerdo y sumisión (Garnier, 1982: 51). Tenemos un ejemplo en el 
f.26r del ms. BNF Fr.12595, donde Franqueza y Piedad intervienen para persuadir
a Peligro de que deje a Amante volver a reunirse con Buen Recibimiento. Con el
índice extendido, Peligro imita el gesto de sus interlocutores y su actitud será la de
aceptar ese discurso persuasivo:

6 La genuflexión constituye una expresión no verbal de sumisión que hace su aparición hacia el 
siglo VII en las ceremonias laicas del homenaje feudal. Tanto la genuflexión como la unión de las 
manos a la altura del pecho serán incorporadas, desde los siglos XI y XII, al conjunto de los gestos de 
la oración cristiana occidental (Schmitt, 1990: 295-297).
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Otras posiciones de recepción son las dos manos abiertas, con los dedos juntos, 
dirigidas hacia delante, que indican generalmente dirección o acuerdo. Tenemos el 
caso del f.27v 1ª del ms. BNF. Fr. 12595 (imagen de la izquierda), donde Venus 
mantiene un discurso persuasivo con la intención de hacer cambiar de actitud a 
Buen Recibimiento. Este, con la posición de las manos, pone de manifiesto su ac-
titud receptiva. En el f.13v del ms. BNF Fr. 380, Amante también demuestra una 
actitud receptiva ante las palabras de Dios Amor (miniatura de la derecha):

Esta receptividad puede además intensificarse con valor de adhesión y acep-
tación al presentar las palmas giradas hacia arriba tal como vemos en el f.23v del 
ms. Ludwig XV 7, donde Buen Recibimiento muestra su actitud receptiva ante las 
palabras de Venus:

Otro gesto propio de la recepción de gran valor significativo sobre el propio 
proceso de interacción es la posición de los brazos cruzados. Tenemos así sim-
plemente los brazos cruzados que denotan contradicción entre la forma de ser, 
de pensar y de actuar como en el f.28r 2ª del ms. BNF Fr. 12595, donde, ante la 
amonestación de Celos7, Buen Recibimiento pone de manifiesto con los brazos la 

7 La representación de Celos, además de indicar con sus manos un discurso argumentado, pone 
de manifiesto el valor de amonestación del discurso a través de la cara del personaje que aparece con el 
ceño fruncido. Este signo de desequilibrio del personaje es la traducción a la imagen de la descripción 
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contradicción que lo embarga y que lo lleva a su sometimiento forzado a la furia 
de Celos:

Por su parte, los brazos cruzados pueden tener las manos hacia abajo con lo que 
se indica también contradicción, pero se incide más en los efectos negativos que se 
perciben y en la impotencia que originan. Tenemos como ejemplo el f.24v del ms. 
Ludwig XV 7, donde se representa la escena en la que Vergüenza se dirige a Celos 
para negar lo que Malaboca ha propagado con respecto al beso de Amante. En esta 
miniatura, Celos oye los argumentos de Vergüenza, pero pone de manifiesto con su 
gestualidad la impotencia que se deriva de lo ocurrido y de su dejación:

Otra variante de la posición de los brazos cruzados se presenta acompañada de 
las palmas de las manos apoyadas sobre el pecho como signo de aceptación de una 
condición y recogimiento. Cuando Buen Recibimiento ve a Amante, se acerca a 
él y lo invita a entrar al seto para contemplar las rosas de cerca. El miniaturista del 
ms. Douce 195 presenta en el f.20v a Amante en una actitud de recogimiento y de 
aceptación de la invitación:

del texto «si acorut come desvee/vers Bel Acueil de maintenant,/car corociee ert duremant» (vv. 3514-
16). Se manifiesta aquí, pues, el deseo del miniaturista de ser fiel al texto.
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Una actitud muy interesante en la recepción presenta al personaje con las ma-
nos metidas en las mangas de manera que se manifiesta así la total sumisión y 
aceptación del discurso del otro. Tenemos como ejemplos el f.38r del ms. Gre-
noble 608, donde Amante escucha de esta manera los consejos de Amigo (minia-
tura de la izquierda); y el f.31r del ms. Douce 332, donde Razón intenta con su 
discurso disuadir a Amante para que abandone el camino de Amor (imagen de la 
derecha):

Finalmente, para ilustrar los principales gestos característicos de la recepción, 
hablaremos de la cabeza inclinada, signo por excelencia de sumisión y acatamien-
to. Así, en el f.23r del ms. Douce 195, Amante presenta esta actitud ante Amigo, 
quien, tal como vimos anteriormente, tiene el índice en el aire como signo de 
reflexión o de la lección del maestro:
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En lo que se refiere a la sumisión absoluta, tenemos la posición con flexión de 
una o de las dos rodillas y con las manos juntas. Este es el caso del f.22v del ms. 
Ludwig XV 7, donde Peligro muestra esta actitud de sumisión ante Franqueza, 
quien sostiene un discurso de persuasión con el fin de convencerlo de que permita 
de nuevo la reunión de Amante y de Buen Recibimiento:

Después de este recorrido por la representación del discurso en esta selección de 
manuscritos del Roman de la Rose, podemos afirmar que los gestos más habituales 
de la oralidad y sus implicaciones son principalmente la mano (ya sea el índice o 
todos los dedos), y los brazos. La intervención de otros miembros (como la cabeza 
o posiciones que involucran otras partes del cuerpo) para traducir actitudes que
acompañan, precisan o ratifican el discurso verbal es más limitada. En todo caso,
en este grupo destacan la genuflexión y las manos juntas con las palmas unidas.

En definitiva, después de este análisis, cabe preguntarse en qué medida la ima-
gen en estos manuscritos reproduce el texto; es decir, en qué proporción los dife-
rentes miniaturistas siguen las indicaciones descriptivas del relato o se alejan de él. 
A este respecto, se debe señalar que el programa iconográfico de estos manuscritos 
no asume totalmente las convenciones enunciativas del texto. Esto es así porque, 
en primer lugar, la descripción del gesto en el texto es escasa en la mayoría de los ca-
sos, lo que lleva al miniaturista a concebir él mismo el perfil gestual del personaje. 
Este trabajo tiene como referente esencial la propia coherencia del programa ico-
nográfico donde se pone de relieve la creatividad del miniaturista y su conciencia 
profesional. Y, en segundo lugar, se debe señalar que el programa iconográfico de 
estos manuscritos no asume totalmente las convenciones enunciativas de la novela 
(cuando están explicitadas) porque el universo de las miniaturas tiene sus propias 
convenciones de representación gestual que determinan la traslación del texto a la 
imagen, como ya vimos con respecto a la boca. Por todo ello, y respondiendo a la 
evidente pregunta sobre qué le debe el programa iconográfico al texto, hay que ter-
minar insistiendo en que el programa de los manuscritos analizados (y es muy pro-
bable que esta conclusión pueda hacerse extensiva a la mayoría de los manuscritos 
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ilustrados) construye su propio esquema discursivo dando lugar, de esta manera, a 
un texto en imágenes paralelo, pero no siempre idéntico, al texto en verso.
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