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Uno de 10s caminos para rastrear la violencia simb6lica en el imagina- 
no popular es a travCs del recomdo que la narrativa tradicional o el folclor oral 
nos proporciona, fuente Csta poco utilizada hasta la fecha. Las pistas que 
nos ofrece el estudio de cuentos y leyendas, de refranes o canciones, nos 
hacen percibir con mAs claridad e interpretar con mayor seguridad la subordina- 
ci6n de gCnero en el nivel del simbolismo cultural, en diferentes Cpocas y en 
espacios diversos. 

En las 6ltimas dCcadas se ha ampliado y profundizado el estudio de las 
relaciones entre hombres y mujeres. El concept0 gCnero ha levantado una 
interesante polCmica como instrumento de anCilisis en las ciencias sociales y 
herrarnienta movilizadora en la prActica polftica. Desde su definici6n de relaci6n 
de poder, pasando por la identidad colectiva e individual, hasta llegar a destacarse 
como un conjunto de valores sociales y culturales (Rubin 1986; Lamas 1986; Scott 
1990; De Barbieri 1992). 

Recientemente Marta Lamas (1993) recordaba que la antropologfa de 
gCnero debe trabajar en el orden simb6lico en el cual la cultura elabora 
la diferencia sexual, y el gCnero como simbolizaci6n de la misma, que se 
estructura culturalmente. Si bien la antropologfa es mAs que eso y debe abarcar 
otros niveles de la realidad social, ciertamente determinados enfoques de Csta 
y otras disciplinas han sido relegados y es de suma importancia realizar una 
aproximaci6n desde lo social, pero y tambiCn desde lo simb6lico (Fenandez 
1993b). 

Y es que la cultura es un todo organizado de relaciones materiales y mentales 
de un grupo humano que conforma una sociedad determinada (Juliano 1985). Todo 
aquello que hombres y mujeres han elaborado a nivel conceptual, manual o 
industrial, Con objeto de satisfacer sus necesidades bbicas y emanciparse como 
seres vivos (Stavenhagen 1991). La cultura es ademis herencia social, un conjunto 
de patrones, una configuracidn de conducta aprendida, compartida, modificada 
-es dindmica- y transmitida de generacidn en generaci6n por 10s miembros de 
la colectividad (Herskovits 1952; Kroeber y Kluckhohn 1963; Benedict 1967; 
Linton 1969; Malinowski 1976; Murdock 1987). 



REFRANES COMO E N S E ~ A N Z A  VIVA 

El ref& penenece a la culmra ppular, la histaria cotidiana, pequelia, no 
escrita, representativa del temperamento de la gente sencilla. Destaca su fuerta, 
pervivencia, vitalidad, brevedad y precisi6n de conceptos. Es como un libro de 
sabidurfa abierta a todo el mundo, que abraza todos 10s temas de la vida diaria. 
Condensa ideas, sentimientos, consejos, normas de conducta y ensefianzas, con 
un lenguaje llano y conciso, fmto de la experiencia y del ingenio, ayudados por 
la dicci6n sonora o rima. Desde el dicho sentencioso o ir6nico hasta el de cadcter 
popular, que ha sobrevivido durante centurias en boca de todos, transmitido 
oralmente de padres a hijos y procedente de tiempos remotos muchas veces. 

Si reconocemos la existencia en nuestra sociedad de la utilizaci6n de refranes 
-aunque puede que no tan importante como en otros tiempos debido a 10s carnbios 
y especialmente 10s que tienen que ver con el mundo de las telecomunicacio- 
nes-, se habrfa de tener en cuenta su andisis y reflexi6n sobre 10s mensajes que 
en torno a 10s modelos de constituci6n del gCnero se envfan a travCs de Cste medio. 
Y entre ellos destacarfa la pervivencia de estereotipos sobre la "buena mujer" y 
la "mala mujer", y de 10s roles femeninos y masculines de 10s cuales hay una 
amplia gama de dichos populares (Femandez 1994).2 

UNA RELECTURA DESDE E L  CENERO: DE BUENAS Y MALAS ESTA 
E L  MUNDO LLENO 

En estas paginas nos ocuparemos solarnente de 10s refranes que infoman 
sobre 10s diversos roles de la mujeres en funcidn de su estado civil -solteras, 
casadas y viudas-, su posici6n en la familia -filiaci6n: madres, hijas y adscripci6n: 
madrastras, suegras, nueras, cuiiadas- la edad: j6venes y viejas-, y las "otras" 
mujeres -prostitutas-. Por otra parte, estos papeles sociales foman el gmpo m8s 
amplio de 10s dichos referidos a la mujer, junto a 10s que describen 10s estereotipos 
femeninos mils comunes: charlatanes, mentirosas, malas y peligrosas (Femandez 
1 994).3 

- DONCELLAS, ESPOSAS Y PUTAS: EL VALOR DE LA VIRGINIDAD Y LA 

FIDELIDAD 

Las doncellas son las mujeres j6venes, la virginidad parece ser su valor de 
mercado, simbolismo de la fidelidad y puma que deben tener todas las mujeres 
decentes y honestas, para guardar la honra familiar. 

2. Entendemos por estereotipo las idgenes ,  ideas, o mncecpciones muy sirnplificadas de alguien; y por rol, 

el conjunto de expectativas de conducta de 10s individuos que realim determinados trabajos, o el conjunto 

coherente de actividades normalmente efectuadas por un sujeto determinado. En el caso que nos ocupa. 

estereoiipo y rol se aplica a 10s gtneros y al gCnero femenino en panicular. 

3. Es posible que aunque algunos refranes hayan sido remgidos y asi se especifica en el texto en un lugar 

gwgdfico mncreto o a trav6s de un refranero de una regi6n determinada, sean comunes para varios paises 

de habla castellana, a veces con variantes aut6ctonas u otras de forma idhtica. 



''La doncella, la boca muda, 10s ojos bajos y lista la aguja" (Espaila) 

Las mujeres desde su nacimiento parecen condicionadas socialmente a ser 
esposas y madres de alguien. Posiblemente la identidad de gCnero rnAs fuerte sea 
precisamente la de esposa y madre. Para vivir de acuerdo a la normatividad cultural 
de su medio social, y segdn el desarrollo del aparato psiquico conformado desde 
la primera infancia, las mujeres han de integrarse en estos roles. Por otra parte, 
desde la sociedad en su conjunto y 10s hombres en particular, estos papeles 
femeninos s e r h  10s m6s destacados y valorados, y representan la cara positiva 
de la "mujer ideal". 

La esposa oficial a veces es tratada con magnanimidad, por aquello de ser 
"la madre de sus hijos", y la persona que es responsable del cuidado del hogar 
y del hombre. Es por ello que en ocasiones se la defiende como propiedad, entre 
otras cosas para garantizarse la legitimidad de la patemidad y el ejercicio de las 
tareas domesticas. 

"La casa no es una casa si no hay una mujer" (Ecuador) 
"En casa sin mujer, iq~t5 gobierno ha de haber?" (Espaila) 

"Con viuda y con soltera, lo que quieras; con casada, poco o nada" (Espaila) 

A pesar de todo, ni la doncella ni la esposa y ama de casa, escapan de la 
crltica y la burla, si bien como hemos seflalado, este papel social le da prestigio 
y es necesario y muy apreciado socialmente. 

"Doncella que llega 10s treinta, tres veces a1 dia el diablo la tienta" (EspaAa) 
"Doncella muy recluida, no se casarA en la vida" (Espaila) 

"No le digas que es honrada, mujer bella y ma1 trajeada" (Colombia) 

DespuCs e s t h  las "otras" mujeres: las prostitutas, que padecen tarnbiCn el 
sefialamiento pdblico, agradado por su particular posici6n. que 10s dichos recogen 
puntualrnente, y se encargan de recordar y transmitir. De un lado reciben el 
menosprecio de la sociedad, pen, de otro, no se puede descartar el miedo que 
despiertan a 10s hombres ya que son relativamente y en cierto sentido "libres" 
-sin hombre ni obligacibn-. Y lo que es mAs importante, poseen el poder de seducir 
con el erotismo que se esconde para las otras mujeres. Por otra parte, todas las 
mujeres pueden ser llamadas putas por un sinndmero de razones a manera de 
insult0 considerado uno de 10s m6s peyorativos. 

"Ayer putas, hoy comadres, seglin donde sopla el &re" (Espaiia) 
"La que sea puta y bruja, cruja" (Espaiia) 

"Amor de putas, amor de virutas" (EspaSLa) 

- MADRES, HUAS Y MADRASTRAS: LOS V~NCULOS PRIMORDIALES DE 

SANGRE 

Ser mujer equivale de una u otra forma a ser madre. Es un "destine" ya sea 
elaborado culturalrnente como "tradici6n" o "costumbre", ya sea sencillamente 
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seiialado como algo "natural" y "biol6gico". La sociedad respeta este papel y la 
mujer se siente realizada, siguiendo en todo momento las pautas inscritas en el 
modelo cultural estiiblecido, e introyectado dcsde su mrls tiema infancia a travCs 
de la primera socializaci6n. 

Las madres son el personaje femenino m6s bien tratado por el refranero, 
"sacrificadas" o "admiradas", siempre queridas, despiertan cariiio y respeto. Ellas 
son el verdadero amor de la vida de 10s hombres, m b  adn que las esposas, amantes 
o compaiieras de vida, la mayorfa de las veces. 

"Madre que no hay m5s que unan (Espaiia) 
"No hay como la mama de uno" (Colombia) 

"Amor de madre: que todo lo demds es aire" (Espaila) 

Ante tanta bondad para con la madre, es obvio que su suplantaci6n, la 
madrastra, sea la mala por antonomasia. Y es que la madrastra no solamente no 
es la madre, sino que adem& es la esposa del padre. Son por definici6n las madres 
malas o las mujeres malvadas, y es que en ellas precisamente se encuentran todos 
10s problemas que no quieren verse en las madres por una cuesti6n simb6lico- 
cultural y hasta psicolbgica. Pero adem& su papel viene dado por la relacidn de 
esposa -mujer transgresora o madre usurpadora- y no de madre propiamente 
dicho. 

"Madrastras, la mejor, a rastras" (Espaila) 

"Madrasuas, aun de azlicar arnarga" (Espafia) 

Las hijas tienen un amplio abanico de consejos y advertencias sociales, 
especialmente las j6venes doncellas. TambiCn a veces aparecen en comparacidn 
o contraposicidn con 10s hijos hombres, destac6ndose la preferencia hacia Cstos 
por parte de la familia. Y a menudo son mostradas como una inversidn de 10s 
padres para garantizarse su trabajo durante un tiempo y la sobrevivencia en su 
vejez. 

"Matrimonio de buena fortuna, siete varones y hembra s610 una" (Espaiia) 

"Heredad buena es, una hija en la vejez" (Espaila) 

- SUEGRAS, NUERAS Y C ~ A D A S :  LA CONFLICTIVIDAD DE LA FAMILIA 

P O L ~ ~ C A  

Las relaciones dentro del espacio del parentesco politico de las mujeres: 
suegras, nueras y cuiiadas, ha sido seiialado tradicionalmente como compleja y 
diffcil a la hora de la relaci6n intersubjetiva o la convivencia. Entre 10s hombres 
es tambiCn complicada pero no tanto, o por lo menos el refranero ast lo Cree, a 
juzgar por el ndmero reducido de dichos sobre el tema, comparativamente a 10s 
existentes en relaci6n a1 parentesco politico femenino. 

Destaca por encima de todo el caso de las suegras, que son dibujadas en 
contraposici6n tambih con la madre, y como las m6s malas. Y es que 10s vtnculos 
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de parentesco por adscripci6n son complicados un terreno en el cual las jdvenes 
esposas hacen de alguna manera de madre del esposo, y las madres tienen 
competencia a1 recibir el amor y el trabajo del hijo. EstA tambiCn el ejercicio de 
poder de las suegras desde su posici6n de prestigio social que la esposa todavfa 
tiene que ganarse, y la infieren todo t i p  de pruebas, trabajos y humillaciones. 
Mientras que la suegra aparece comparada con la madre delante de la nuera y en 
este punto sale siempre perdiendo. Lleghdose a extremos de desear de forma 
ir6nica y divertida incluso, la desaparici6n fisica de la suegra; esto es, por parte 
indistinta de nueras y yemos -s@n sea la filiaci6n y residencia tradicional en 
cada cultura determinada-. 

"Suegra que se lleva la muerte, desgracia con suerte" (Espaiia) 
"Mh alal del infierno, cuarenta leguas, hay un infierno aparte para las suegras" 
(Colombia) 
"Cuando se e sd  de malas, todo sale mal, hasta la suegra le pega" (Ecuador) 
"Suegra, ni airn de azircar es buena" (MCxico) 
"Nuera y suegra, gata y perra" (Espaila) 

"A la mujer y a la suegra, cuerda" (Espaiia) 

TambiCn tiene cabida una relaci6n limitada y diffcil entre cufiadas, aunque 
no estA recogida de forma tan extensa, como la anterior. 

"Cuiladas buenas, en todo el mundo dos docenas" (Espaiia) 

A1 margen que este tipo de razonamientos sea a veces en exceso compli- 
cad0 -el parentesco con vfnculos de sangre no tiene porque serlo menos-, 
tambiCn es verdad que desde la cultura popular se intenta dividir las posibles 
amistades o alianzas entre las mujeres, como es el caso de suegras y nueras. En 
ciertas sociedades la tiranfa de la suegra sobre la joven nuera ha perdurado en 
el refranero mAs allA de 10s cambios acaecidos en la practica social. Y es que 
en general muchas mujeres juntas no gustan, y la desconfianza y competen- 
cia entre ellas se potencia siempre por y desde el discurso popular, proyectando 
y reproduciendo la cultura dominante establecida, por excelencia androch- 
trica. 

"Hija y madre son como uiia y came, sobre todo contra el padre" (Espaiia) 

Por un lado nos interesa remarcar en este texto que las relaciones de poder, 
el desarrollo de identidades, y la creaci6n y recreacidn de valores sociales y 
culturales alrededor del gCnero, todo esto, es cambiable y negociable -rechazos, 
reinterpretaciones, adaptaciones parciales a la norma, etc.-. Y que las mujeres no 
solamente son "reproductores" -biol6gicos, sociales y de mantenimiento- como 
nos han sefialado las teorias clAsicas del feminismo, sino tambiCn, "productoras" 
de relaciones de gCnero y de nuevos valores. Las mujeres crean, reproducen y/ 
o modifican relaciones, ideas y actividades. 
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Por ejemplo, aunque el refranero como toda la cultura popdarest5 atravesado 
por la ideas de la cultura dominante, androdntricas, etnodntricas y sociodntricas 
bhicamente, hay pequeilas grietas donde la ambigijedad tan usual en este nivel 
de representaciones simb6licas, resignifica un mensaje o crea o m  nuevo, semh- 
ticamente opuesto a la misma cultura dominante. Veremos sobre este temas algu- 
nos ejemplos ilustrativos en el caso contradictorio y ambiguo del matrimonio. 

De otra parte nos interesa destacar que, muchas veces el menosprecio y la 
burla no es resultado dnicamente de la consideraci6n de inutilidad por el sistema 
social de ciertas mujeres en determinados estados civiles y edades al no poder 
concebir. La broma y la ridiculaci6n de algunos personajes femeninos es fruto 
direct0 de la libertad de estas personas, e instrumento para cercarlas con el 
sefialamiento social como presi6n cultural y con la autodesvalorizaci6n como peso 
psicol6gico personal. 

Es decir, claramente se pretende destruir su poder de libertad y controlar sus 
vidas ya Sean inducikndolas a cambia sus papeles, marginhdolas totalmente de 
la sociedad en la cud viven y hasta alienAndolas de st mismas. Destacaremos en 
este apartado 10s personajes femeninos de las solteras, las viudas y las viejas. 

- EL MATRIMONIO: PROS Y CONTRAS 

El caso del matrimonio es crucial en este aspecto, ya que la normatividad 
social remarca su conveniencia para que la mujer -y tambiCn el hombre- llegue 
a la edad adulta y pueda tener un papel en la sociedad a travCs de este vfnculo 
y de la adquisicidn de una posici6n dentro de la familia. Son numerosos 10s 
refranes que recogen las ansias de la hija por contraer matrimonio, por ejemplo. 

"Madre, casarme quiero; que ya d freir un huevo" (Espalla) 

"Si mi padre no me casa, yo ser6 fuego, yo sere brasa, yo sere escindalo de mi casa" 

(Espafia) 

Por otra parte, la burla del matrimonio por parte de 10s hombres y entre ellos 
mismos est5 muy generalizada. Es cuesti6n de hombria demostrar desprecio hacia 
esa instituci6n que significa simb6licamente valores considerados poco mascu- 
linos: amor, carifio, fidelidad, etc. A pesar de todo lo cud, tambiCn socialmente 
para ellos significa entrar en la edad adulta: independencia y respdnsabilidad. 

"Quien no se cad, prueba de talenu> dio" (Espafia) 

"Quien se cas6 una vez, por necio perdonado es; pero si dos, por bestia no lo perdona 
Dios" (EspaAa) 

Pero tambiCn hay quien recomienda precaucidn ante la posibilidad de un mal 
matrirnonio. LlegAndose a la contradiccibn entre 10s refranes que lo aconsejan y 
entre 10s que lo desaconsejan, siempre en funci6n de un buen o ma1 emparejamiento, 
toda vez que se tiene en cuenta la marcada diferencia entre un matrimonio por 
la ley y un emparejamiento de hecho, y en este punto tambiCn la sabidurfa popular 
parece dividida o se presenta ambivalente. 
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"Mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada" (Espaiia) 
"Casada y arrepentida, mejor que monja abumda" (Espa~)  
"Si no haces buena pareja, quaate mocica vieja" (El Salvador) 

"Miis vale bien quebrada que mal casada" (Colombia) 

- SOLTERAS, VIUDAS Y VIEJAS: LA DESVALORIZACION DE LA 

INFERTILIDAD 0 EL MEDO A LA LIBERTAD 

Las mujeres que a determinada edad no han entrado en la instituci6n del 
matrimonio son ridiculizadas. El caso de las "solteronas" estA extendido por todo 
el mundo. Y si como hemos dicho llega el prestigio y el reconocimiento sociai 
a travCs del matrimonio y la matemidad, es obvio que las solteras y especialmente 
l a  popularmente conocidas como "solteronas" -mujeres ya de edad a las cuales 
se supone se les ha pasado el momento de casarse- no disfrutan del prestigio social. 

Asf hay refranes de burla sobre 10s deseos sexuales de estas mujeres, su 
supuesto mal humor ante de la vida, y otros que contienen el mensaje insistente 
sobre la conveniencia del matrimonio para llegar a ser feliz. 

"Quedarse compuesta y sin novio" (E~paiia)~ 

"Mujer sin v d n  y navio sin timbn, nada son" (Espaiia) 

Pero como hemos visto, otros refranes recomiendan precauci6n ante un ma! 
casamiento, nuevamente encontramos ambivalencias. Y de ahi que incluso a veces 
la madre advierta a la hija de la complejidad y dificultad de casarse, pero mAs 
con precauci6n y cierto tono de resignaci6r1, que defendiendo la solterfa. 

"Madre iquC cosa es casar? Hija, hilar, parir y llorar" (Espafia) 

"Marido y mortaja del cielo bajan" (Espaiia) 

Las viudas por su parte parecen ser el escamio preferido por el refranero, 
quiz& tras las suegras. A pesar de cierta imagen traditional dolorida y desvalida 
-por el estrCs emocional y el cambio brusco en su vida-, la sociedad las margina, 
y ellas desarrollan un sentimiento de inutilidad a1 no tener a quien cuidar, tras haber 
intemalizado "el ser para 10s otros" como parte importante de su identidad 
genCrica. Las viudas son claramente maltratadas en el habla popular, y en 
ocasiones se llega a un sarcasm0 excesivamente cruel con ellas. 

Desde el comportamiento modClico que han de seguir hasta la picarescz 
sexual, se describe el correct0 proceder de las viudas y el dolor por la muerte del 
marido, pero y especialmente se hace eco en el matrimonio en segundas nupcias, 
10s deseos de Cstas por casarse o por mantener relaciones sexuales, y su influencia 
y poder, en ocasiones de manera casi insultiva. 

4. Hay varias versiones de este refrin popular. adaptadas a1 context0 socio hist6rico en el cual se inscribe cada 

una de ellas: "Quedarse como la novia de Tola" (Nicaragua); "Quedarse vestida y alborotada" (MCxico). 



' l a  viuda, Uorando, novio va buscando" (Espaiia) 
"Viuda que duenna mal, del muerto se acuerda yen vivos tiene que pensar" (Espaiia) 
'Rim viuda y hambruna no hay pan duon (Colombia) 
'Wunca te cases con viuda, porque mula que o m  amansa, siempre sale jetidura" 
(Colombia) 

"Maridito muerto y viuda joven, otro a1 puesto" @spaila) 

Las mujeres mayores, la llarnada ya populmente como tercera edad, son 
aludidas por el refranero como las viejas. Las viejas a veces son ridiculizadas y 
otras por aquello de la edad y 10s cabellos blancos, respetadas. Sus armgas pueden 
ser en ocasiones veneradas como premio de un vida de sacrificios y por ei 
cumplimiento satisfactorio de sus papeles sociales de madre y esposa. Pero no 
obstante, por su situacidn de indefensi6n, su ffsico y su lenguaje gastado r 
desordenado, son fscil objeto de ironfa y broma, especialmente entre la juven~c! 

"Bajo la barba cana esti la mujer honrada" (Nicaragua) 
"Gallina vieja hace mucho caldo" (Mexico) 

"Quien nisperos come y espkagos chupa y bebe cerveza y besa una vieja, ni come 
ni chupa ni bebe ni besa" (Colombia) 

CONSIDERACIONES FINALES: VIOLENCIA SIMBOLICA DE GENERO 

EN EL IMAGINARIO POPULAR 

Tras el rico y complejo simbolismo de la cultura popular, se descubre c6mo 
hierve una cierta "racionalidad" -advertencia, experiencia, conseje, siempre 
intencional, de forma consciente o no. En primer lugar, la identificaci6n de la mujer 
con la maldad y la incoherencia es la fonna tradicional que tiene el gCnero 
masculino y la cultura dominante para justificar la discriminaci6n femenina 
(Femandez 1994). 

En segundo lugar, aquellas mujeres que por su estado civil o su edad 
-solteras, viudas y viejas- no son mujeres fkrtiles sufren el menosprecio de la 
sociedad y son objeto de burla constante y sangrienta, ya que desde el punto de 
vista de la cultura dominante y de 10s hombres no son Ctiles -en el sentido de 
la reproducci6n biolbgica, social y de mantenimiente. 

Las mujeres adquieren valor cuando entran a1 matrimonio y especialmente 
con la matemidad, de ahi la importancia de las madres y las esposas -su identidad 
de gCnero primordial-, asi como, las doncellas destinadas en principio a estos 
papeles sociales. Las mujeres que hemos descrito en estas psginas -soheras, viudas 
y viejas- a veces se sienten desgraciadas porque construyen su identidad en 
funci6n del "servicio a 10s otros", y se autoinculpan por no cumplir el papel 
asumido desde la socializaci6n infantil, ademis de tener que soportar la presi6n 
social negativa por su condicibn, y no disfrutar del pequeiio poder que la posici6n 
de esposa y madre supuestamente les otorgarfa. La infertilidad es visionada como 
un crimen, y las rnujeres condenadas a ella son desconocidas y marginadas por 
la sociedad en su conjunto. 



Pero de otra parte, se trata de mujeres no controladas por la sociedad y 10s 
hombres, mujeres que al fin y al c a b ,  por un motivo u o m ,  son libres -en este 
punto igual que las prostitutas-. Y por esto posiblemente es que son tan maltratadas 
simb6licamente: este estado de soledad o etapa inferti1 se considera un peligro para 
la normatividad social que se ha de evitar o por lo menos disminuir y arnoniguar. 
Es muy clam en el caso de solteras y viudas, como hemos ido viendo. 

"De mujer' libre, dios nos libre" (Espaila) 

Incluso en el sdmmun de las contradicci6n las mujeres se aconsejan entre 
ellas mismas la necesidad de integrarse socialmente, per0 no de forma 
maliitencionada, gratuita o tonta, sino por el bienestar de su propia salud mental. 

En general 10s mensajes emitidos en 10s refranes son presiones destinadas 
a la interiorizaci611, aceptacidn y reproduccidn del modelo cultural socialrnente 
establecido en un contexto determinado. Y es que 10s condicionamientos socio- 
econdmicos y politicos son inseparables de 10s sistemas culturales, 10s discursos 
ideoldgicos, y las estructuras afectivas. 

Pero no todo se encuentra tan atado como parece, y bajo la apariencia de 
sumisidn estA la desobediencia, desde el enfrentamiento de cadcter subversivo, 
hasta la readaptacidn a las condiciones sociales y modelos culturales existentes 
en cada contexto. Esto desestima el enfoque victimista y pasivo sobre las mujeres 
de ciertas conientes feministas, y la creencia en el carActer conservador y 
anacr6nico del folklore tradicional (Lombardi 1978; Gramsci 1984; Lara 1990; 
Juliano 1992; Femandez l993a, l993b). 

El estudio de la fuente oral, liberadora de la palabra y la vivencia cotidiana 
es un instrumento todavia poco usado a la hora de realizar estudios sobre la 
configuraci6n del g6nero en la cultura popular. Su rescate e interpretacidn nos 
proporciona un anaisis y reflexi6n m h  amplia y profunda de las relaciones de 
gCnero en 10s estudios sociales. 
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