
P. JUSTEL VICENTE, «ESTUDIOS SOBRE EL SISTEMA…»       BLO, 3 (2013), PP. 101-138. ISSN: 2173-0695 

 

~ 101 ~ 

 

 

 

Estudios sobre el sistema formular en la épica francesa medieval 
 

Pablo JUSTEL VICENTE 
(Universidad de Zaragoza / École Normale Supérieure de Lyon)

*
 

 

 
ABSTRACT: This article reviews the works that 

have analyzed from different perspectives the 

formular system in the chansons de geste, empha-

sizing the methodology employed in each case. 

First, we focus on the examination of a number of 

general studies, i.e. that try to explain to a greater 

or lesser extent the reason for the presence of for-

mulaic expressions and formulae in epic poems as 

well as their importance in the configuration and 

the aesthetics of these texts. Subsequently, we 

offer the analyses that have been developed on the 

formulae that are part of a particular motif and, 

also, those that are not assigned to any kind of 

motif. 

Finally, we deal with some aspects on formu-

lism in epic poetry that critics have not undertaken 

or maybe they have done it with minor interest, 

pointing out the different difficulties that these 

analyses involve. 

 

KEYWORDS: formular system, chansons de geste, 

epic poems. 

RESUMEN: En el presente artículo se revisan los 

trabajos que han analizado el sistema formular de 

las chansons de geste desde diferentes perspecti-

vas, subrayando en cada caso la metodología em-

pleada. En un primer momento, nos centramos en 

el examen de una serie de estudios de carácter 

general, esto es, que tratan de explicar en mayor o 

menor medida las causas de la presencia en los 

poemas épicos de las fórmulas y expresiones for-

mulares, así como su importancia en la configura-

ción y en la estética de dichos textos. A continua-

ción, ofrecemos los análisis que se han elaborado 

de las fórmulas que forman parte de un determina-

do motivo y aquellas que no se adscriben a ningu-

no. Por último, en un balance final proponemos 

algunos espacios sobre el formulismo en la épica 

que la crítica no ha abordado, o lo ha hecho con un 

interés menor, y advertimos de las diferentes difi-

cultades que entrañan estos análisis. 

 

PALABRAS-CLAVE: sistema formular, chansons de 

geste, poemas épicos. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 Si repasamos los repertorios bibliográficos dedicados exclusivamente o de forma 

parcial a la literatura francesa de la Edad Media
1
 y, en concreto, los apartados dedicados 

a las chansons de geste, observamos que más allá de los asuntos particulares y distinti-

vos de cada poema, existe una serie de argumentos sobre los que la crítica ha centrado 

su atención en mayor o menor medida. Así, encontramos estudios dedicados a la histo-

ricidad de los acontecimientos y los personajes que los protagonizan, o a la posibilidad 

de que el sistema político y social reflejase la realidad que nos presentan los textos. 

Probablemente, la cuestión que mayor interés ha suscitado entre los estudiosos es la de 

los orígenes de la épica francesa medieval, que tiene que ver no solo con el asunto de la 

                                                           
*
 El presente trabajo se inscribe en las actividades del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i del Minis-

terio de Ciencia e Innovación (con subvención de Fondos Feder) FFI2009-13058: Formas de la Épica 

Hispánica: Tradiciones y Contextos Históricos. Asimismo, una estancia en la École Normale Supérieure 

de Lyon ha sido parcialmente financiada por el Programa Europa de la CAI, lo cual me ha permitido 

consultar una serie de referencias a las que en principio no tenía acceso. Quede aquí también constancia 

de mi agradecimiento a los profesores Alberto Montaner y Julián Muela, por sus diversas y valiosas ob-

servaciones. Obviamente, mi gratitud a estas personas no implica su aval de las ideas que aquí se exponen 

y argumentan, de las que soy el único responsable.  
1
 Gautier (1897), Bossuat (1951, 1955, 1961) y Otto Klapp (1956-), respectivamente.  
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génesis propiamente dicha, sino también con la autoría de dichos poemas, su composi-

ción, transmisión y recepción. De este modo, a principios del siglo XX surgieron dos 

tendencias que crearon escuela, a saber, la teoría individualista, con Joseph Bédier a la 

cabeza, según la cual las chansons de geste fueron compuestas por poetas concretos, 

gracias a la presencia de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela; y, por 

otro lado, la teoría tradicionalista, cuyo principal adalid fue Ramón Menéndez Pidal, 

defendía la transmisión oral de estos poemas, que nacerían simultáneamente o de forma 

casi paralela a los acontecimientos que describían
2
.  

 Si bien el análisis del sistema formular se suele vincular a los estudios sobre el 

estilo, también está relacionado con los niveles de composición, transmisión y recepción 

de la obra literaria. De esta forma, la fidelidad a una de estas dos escuelas determinará 

en buena medida la concepción del funcionamiento de la fórmula y el sistema formular, 

así como la definición de la primera, pues ha existido una dispersión conceptual en vir-

tud de las diferentes tendencias. No obstante, tal y como veremos, hay críticos que pro-

ponen una conciliación de ambas teorías
3
, actitud que goza en la actualidad de mayor 

éxito por parte de la crítica.  

 Hay que advertir que el formulismo no es un recurso exclusivo del género épico, 

sino que también lo encontramos en otras obras. Sin salir de la literatura francesa me-

dieval, tanto la lírica como el roman conforman una buena muestra de la amplitud de 

posibilidades y de la adaptabilidad de este procedimiento y rasgo estilístico
4
. No obstan-

te, nuestro estudio se limita a las chanson de geste, género en el que las fórmulas son 

más frecuentes, y quizá por ello es el que más atención ha recibido
5
.  

 A pesar de que el análisis del sistema formular ha sido y es uno de los asuntos 

más debatidos en el ámbito de la épica francesa, no existe ningún trabajo ni estado de la 

cuestión que sintetice las principales metodologías que se han empleado, los problemas 

frente a los que la crítica se ha enfrentado, ni los campos de investigación que quedan 

abiertos
6
. En estas páginas, realizaremos un examen exhaustivo de las principales apor-

taciones de los estudios sobre el sistema formular de la épica francesa
7
. Este será de 

corte descriptivo, ya que nuestra intención no es adentrarnos en disquisiciones teóricas 

ni reabrir pasados —y no por ello resueltos— debates. Tan solo de forma puntual pro-

                                                           
2
 Las dos obras magnas de los dos investigadores son: Bédier (1908-1913) y Menéndez Pidal (1959). 

A pesar de la distancia temporal entre ambos trabajos, hemos de subrayar que Pidal tenía noventa años 

cuando escribió este libro, que culmina los estudios sobre la épica francesa que había iniciado varias 

décadas antes. Van Emden (1969) recoge los enfrentamientos de las opiniones entre ambas escuelas, y 

Faulhaber (1976) hace lo propio para la épica española. No obstante, conviene tener presente que las dos 

teorías no son monolíticas, sino que dentro de ellas existen diferentes matices y grados de adscripción a 

los presupuestos iniciales. 
3
 Véase, a modo de ejemplo, Poirion (1983: 65). 

4
 De los numerosos estudios que se han publicado, cf. Jeanroy (1934) y Zumthor (1959a) para la líri-

ca; en cuanto al roman, véase las distintas temáticas y contextos en los que se emplea el estilo formular: 

Colby (1965), Bruckner (1980), Aragón y Fernández (1984, 1985), Aragón (1987), y García-Sabell y 

López (1999). 
5
 Esta afirmación es extensiva a otras épicas, como la homérica (cf. las síntesis de Edwards, 1986, 

1988), la indoeuropea (Watkins, 1995, esp. los capítulos 6 y 15), la inglesa antigua (véase el estado de la 

cuestión de Olsen 1986, 1988, en donde critica la visión de Parry y Lord), la épica germana (Pàroli, 1975: 

337-621), la castellana (Montaner, 2011: 399-417), y la turca (Reichl, 1992: 171-316), por citar las más 

conocidas.  
6
 El artículo de Walter (1997) se centra en un aspecto muy concreto: el paso de las teorías de la orali-

dad a la voz, y en particular en los estudios de Paul Zumthor. 
7
 Pese a nuestra pretensión de consultar todos los trabajos que se han realizado al respecto, no hemos 

podido tener acceso a los estudios de Troch (1959), Lambotte (1959), Caulfield (1965), Windelberg 

(1978), y Myvers-Ivey (1982). 
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fundizaremos en algún trabajo en particular, cuando consideremos que así lo merece por 

el eco y los problemas que ha planteado. Lejos de que estas observaciones concretas se 

conviertan en norma, ofreceremos en primer lugar las líneas sobre las que se ha trabaja-

do, así como las diferentes metodologías; posteriormente, trataremos los estudios que 

analizan las fórmulas pertenecientes a un determinado motivo. En efecto, algunos auto-

res han analizado las fórmulas y los motivos de forma simultánea
8
, ya que, por un lado, 

ambos son un buen ejemplo de los estereotipos en el arte épico y, por otro, los motivos 

están formados en mayor o menor medida por fórmulas, como hemos señalado. Sin em-

bargo, aquí nos ceñiremos al estudio de estas, sin profundizar en su relación con sus 

respectivos motivos
9
. Por último, en el tercer apartado repasaremos los trabajos que 

hayan considerado alguna fórmula o conjunto de fórmulas que no se inscriben en 

ningún motivo.  

 Esta clasificación tripartita no pretende ser absoluta, ya que en el primer bloque 

estudiaremos algunas fórmulas que se incluyen dentro de un motivo concreto, siempre y 

cuando dichos trabajos se enmarquen dentro de un ámbito teórico diferente y aporten 

nuevas consideraciones, con el fin de observar las distintas tendencias metodológicas 

del análisis formular. Por lo tanto, este orden puede verse alterado, pues algunas obser-

vaciones teóricas relevantes han sido aplicadas a algún texto en particular, como por 

ejemplo en el caso de Duggan (1973) o Ashby-Beach (1979, 1981, 1985) respecto de la 

Chanson de Roland. Asimismo, intentaremos ofrecer los trabajos siguiendo una suce-

sión cronológica ordenada, para apreciar mejor la evolución de las diferentes aportacio-

nes y corrientes.  

  

1. ESTUDIOS DE CARÁCTER GENERAL 

 Los primeros testimonios sobre el interés que despertó el sistema formular en la 

crítica datan del último tercio del siglo XIX. En tres trabajos, Paris (1865: 25), Gautier 

(1878-1882: 504-506), y Meyer y Longnon (1882, vol. I: lvi-lxiii) daban cuenta de la 

presencia de una serie de elementos que se repetían, y que denominaban, todavía de 

forma imprecisa, «lieux communs», «clichés», «chevilles», y «formules». No obstante, 

al tiempo que los consideraban rasgos característicos del género épico, eran juzgados 

como ejemplos de la falta de habilidad de los poetas. Ya en la siguiente centuria, Wil-

motte (1915, 1925) se refiere a una cierta similitud en las expresiones entre la Chanson 

de Roland por un lado, y la Chanson de Guillaume y Gormont et Isembart por otro
10

. 

Emplea el término «formule» y señala varios casos, en especial en el Roland, algo que 

también realizó Crosland (1917), pero sin el sustento teórico que vendría años después. 

Tanquerey (1938) es el primero que profundiza en una fórmula en particular, «por les 

membres trenchier», y llega a la conclusión de que la expresión pour + infinitivo ha 

adquirido debido a su frecuente uso la categoría de cliché, pasando de significar el valor 

hipotético a reforzar la idea del verbo en infinitivo, extendiéndose a otras fórmulas y 

expresiones. 

 El salto cuantitativo y cualitativo en los estudios formulísticos se produce en los 

años cincuenta, cuando los análisis se realizan de un modo más profundo y sistemático, 

en gran medida porque las fórmulas ya no se consideran una muestra de las carencias de 

los poetas, sino un recurso estilístico y/o mnemotécnico
11

. Asimismo, en esta década los 

                                                           
8
 Entre otros, Rychner (1955) Lord (1960), Zumthor (1963: 129-131), Micha (1968), Martin (1986, 

1992: 14-19), Suard (1993: 33-37, 2011: 79-80), Heinemann (1993: 305-328), y Real (2002: 58-63). 
9
 Véase para ello el magnífico estudio de Martin (1992). 

10
 Cf. también Bayot (1925). 

11
 La afirmación de la función memorística depende de las diferentes escuelas, como luego veremos. 
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términos fundamentales de fórmula, expresión formular, y sistema formular se van 

afianzando, si bien todavía existe una cierta disparidad en las definiciones de estos con-

ceptos, divergencias que en algunos casos siguen siendo irreconciliables
12

.  

 El interés del trabajo de Aebischer (1952) radica en que amplía el corpus de las 

chansons de geste, al tiempo que añade romans antiguos y bretones. No obstante, su 

concepción de la producción épica está ligada a la escuela tradicionalista más acentua-

da, lo que le obliga a una visión reduccionista de estos textos (17). A pesar del sugestivo 

título del artículo, no realiza ningún análisis de la fórmula «Halt sunt li pui» en la Chan-

son de Roland. Igualmente, es consciente de la riqueza de las fórmulas, y admite que 

«tout reste à faire, hélas, en ce qui concerne la stylistique, l’histoire du vocabulaire, des 

formules, des lieux communs épiques» (18). Lejeune (1954) toma como punto de parti-

da el trabajo de Aebischer, y analiza el comportamiento formular de cuatro términos 

(abrivé, adurée, alferant, alosé) a la luz de las teorías oralistas de Parry (1928a, 

1928b)
13

, y equipara la forma de composición de las chansons de geste a la épica homé-

rica, de la que serían en cierto sentido herederas. No obstante, esto conlleva algunos 

inconvenientes, pues se trata de dos sistemas métricos diferentes, amén de las distintas 

técnicas compositivas. Lejeune propone que el género épico es un espacio que admite la 

improvisación con la ayuda de las fórmulas, y plantea que estas son intercambiables en 

la formación de los episodios y motivos más frecuentes
14

. 

 El trabajo de Jean Rychner (1955)
15

 marcó sin duda un punto de inflexión en los 

estudios formulísticos, hasta el punto de que el interés de la crítica se fue desplazando 

paulatinamente de las fuentes y correspondencias históricas a los análisis estilísticos. 

Rychner aplica las teorías de Parry (1928a, 1928b) y Murko (1929) sobre las épicas 

homérica y yugoeslava a las chansons francesas, de las que amplía el corpus hasta nue-

ve poemas, cifra considerablemente mayor que la estudiada por lo general hasta la épo-

ca. La perspectiva de Rychner sobre el sistema formular es tradicionalista y plenamente 

oralista, pues concibe las fórmulas como un indicio e incluso prueba de una etapa no 

solo de difusión y transmisión oral, sino también de composición, con la salvedad de la 

Chanson de Roland. De este modo, tanto los motivos como las fórmulas son para el 

filólogo suizo recursos de composición y memorización
16

. Si bien las supuestas compo-

sición oral e improvisación, así como la comparación de la épica francesa con la homé-

rica y yugoeslava provocan ciertas confusiones e imprecisiones
17

, la obra de Rychner es 

el primer intento de ofrecer un análisis pormenorizado y sistemático del funcionamiento 

del sistema formular. Fija su atención en la mayor variedad de fórmulas del segundo 

hemistiquio respecto del primero, debido a las exigencias de la rima, y también tiene 

presente que estos sintagmas más o menos inmóviles deben adaptarse a un molde métri-

co preciso. Por otro lado, se centra en las fórmulas utilizadas en la carga de choque o 

ataque con la lanza, de las que ofrece un amplio muestrario (141-146). Este motivo, así 

                                                           
12

 Uno de los principales problemas de la crítica es que no ha llegado a un acuerdo sobre la definición 

de fórmula. Ya en 1967, Nagler afirmaba a este propósito: «We are debarred from classification and defi-

nition» (310). Para un estado de la cuestión sobre la definición de fórmula en la épica homérica, cf. Russo 

(1997: 242-257) y, en las chansons de geste, Aragón y Fernández Cardo (1985: 14-17). 
13

 A él debemos la primera definición de fórmula: «expression qui est régulièrement employée, dans 

les mêmes conditions métriques, pour exprimer une certaine idée essentielle» (1928a: 16). Esta definición 

será retomada por Rychner (1955) y Lord (1960), entre otros. 
14

 Algunas de estas ideas se repiten en un trabajo posterior de la misma autora (1957: 221-224). 
15

 Para las fórmulas, Rychner (1955: 126-153). En el mismo sentido de esta obra, cf. Rychner (1958 y 

1959, esta última centrada en el Couronnement de Louis) y Louis (1957, 1958). 
16

 Véase también Badel (1969: 139-142). 
17

 Cf., a modo de ejemplo, Van Emden (1969: 4-5). 
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como otros pertenecientes al ámbito bélico —como pueden ser la presentación de los 

ejércitos, la acción de armarse o el combate singular— es, como veremos, el que mayor 

atención ha recibido, probablemente por su enorme frecuencia y su evidente carácter 

estereotipado. 

 También Nichols (1961) aplica las ideas de Parry y Magoun (1953) a su análisis 

de la Chanson de Roland, y en concreto a la escena del consejo y a la laisse 4. Sin em-

bargo, no es el único crítico que se ha basado en Rychner. En este sentido, a partir del 

análisis estructural de la laisse, Fellmann (1962) explica los recursos tradicionales, co-

mo el paralelismo y la fórmula, que determinan la organización narrativa y temporal
18

 

de la Chanson de Roland, único poema que analiza. La obra de Rychner ha servido de 

base igualmente para el trabajo que Hitze (1965) realiza sobre las fórmulas pertenecien-

tes al terreno bélico, es decir, de los motivos de armarse, y de los combates con la lanza 

y la espada. A partir de un análisis formal y prosódico, Hitze también defiende la com-

posición oral y la improvisación. Los estudios de Cromie (1966: 38-94, 1967) sobre el 

estilo formular en el                           son asimismo deudores de la obra de 

Rychner, pues sostiene la composición oral del mismo, y una situación similar encon-

tramos en la tesis doctoral de Jehle (1970), donde explica el estilo y la composición oral 

de la Chanson de Roland debido al elevado porcentaje formular
19

. Otro trabajo análogo 

es el que realiza Luethans (1990)
20

 de Gormont et Isembart, también desde una perspec-

tiva oralista, donde el autor se centra en el motivo del combate y ofrece las fórmulas y 

expresiones formulares del fragmento conservado, así como los porcentajes que esto 

supone. Por otro lado, la conclusión a la que llega Schlyter (1974) al estudiar la enume-

ración de los personajes en los diferentes manuscritos del Roland se fundamenta en cier-

to modo en las teorías oralistas de Rychner, pues asocia la estabilidad de los primeros y 

últimos elementos en estos dénombrements a la importancia de la memoria, lo cual ex-

tiende a toda la obra y al género épico.  

 Un año antes de la publicación del libro de Rychner, Maurice Delbouille (1954: 

49-56 y 149-152) planteaba para la Chanson de Roland que las variantes de las fórmu-

las se relacionan con la asonancia y el número de sílabas, pero a diferencia de aquel, 

Delbouille creía que el sistema formular no es fruto de la invención del poeta, sino de 

«l’enseignement de l’école», lo cual supone una de las diferencias fundamentales entre 

la perspectiva oralista y la individualista. Sin embargo, el primer manifiesto de las teor-

ías individualistas aplicadas al sistema formular llegaría tras el libro de Rychner, tam-

bién de la mano de Delbouille (1959: 354-376). En efecto, este trabajo parece más bien 

un extenso artículo-recensión sobre la obra de Rychner, al señalar la distancia de los 

métodos compositivos y de transmisión entre la poesía homérica y los cantores yugoes-

lavos respecto de las chansons de geste. Delbouille minimiza la frecuencia de las fórmu-

las, y señala que no todas son tradicionales, entendiendo este término como su presencia 

en varias chansons. Por lo tanto, a juicio de este crítico, existe también una serie de 

fórmulas que solo aparecen en un texto y han sido creadas por su autor, como en los 

                                                           
18

 Las fórmulas también pueden funcionar otorgando una cierta disposición espacial, tal y como señala 

Vance (1966: 429), heredero del oralismo de Rychner, para la Chanson de Roland: «A large part of for-

mulaic language in the Chanson de Roland serves to situate men and their acts in this world whose geo-

graphy and spaces are conceived in rigidly moral terms». 
19

 Aunque el título del estudio pueda suponer un examen plenamente comparatístico de la Chanson de 

Roland y el Cantar de mio Cid, lo cierto es que, a pesar de un elenco de fórmulas más o menos semejan-

tes en ambos poemas (§ 3), no hay un análisis intertextual propiamente dicho, sino una mera descripción 

de elementos similares en los dos textos.  
20

 Se trata de la publicación de su tesis doctoral, defendida en 1972 bajo la dirección de Albert B. 

Lord. 
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casos del Pèlerinage de Charlemagne y el Moniage Rainouart. Por lo que a la carga de 

choque se refiere, Delbouille amplía el corpus y estudia estas mismas fórmulas en otras 

diez obras, algo posteriores a las analizadas por Rychner. Su análisis acentúa la existen-

cia de una enorme diversidad de fórmulas, que Delbouille explica como consecuencia 

de las preferencias de cada poeta. Afirma que este formulismo también está presente en 

la lírica, pero explica la mayor presencia del carácter formulístico en la épica debido, 

por un lado, a un cierto lirismo y el uso de la asonancia y, por otro, a la narración por 

medio de la laisse. Por último, al estudiar los orígenes del estilo épico —y, por tanto, 

con presencia de lo formulístico—, se muestra favorable a las posibles influencias de 

textos hagiográficos. 

 Frappier se aleja las tesis de Rychner, pues estima que aquel adopta una posición 

reduccionista a la hora de explicar el arte épico del juglar, que no consiste simplemente 

en la composición y transmisión mecánica de motivos y fórmulas. Así, acuña para el 

estilo épico el adjetivo «semi-oral» (Frappier 1957: 3), pues el juglar ha tenido un tiem-

po previo para componer el trabajo, por lo que descarta la improvisación absoluta, lo 

cual no impide una transmisión oral. 

 La década de los años sesenta se caracteriza fundamentalmente por una reacción 

contra las tesis oralistas de Rychner, siguiendo el camino trazado por Delbouille. En 

este sentido, las aportaciones de las teorías individualistas de Tyssens, Wathelet-Willem 

—ambas autoras de la escuela de Liège, al igual que Delbouille— y McMillan se opo-

nen frontalmente a los presupuestos neotradicionalistas. Así, McMillan (1964) se centra 

en algunos poemas del ciclo de Guillaume d’Orange y, partiendo de la base individua-

lista según la cual la autoría de estos textos se debe a una serie de poetas concretos, se 

propone determinar si las versiones conservadas se deben a uno o varios autores. Tan 

solo tiene en cuenta los clichés formulaires que coinciden con la rima y los clichés es-

pontáneos, es decir, los que no responden a una secuencia condicionada por el contexto. 

Admite las bases del individualismo, según el cual cada autor tiene sus fórmulas y hace 

un mayor o menor uso de ellas, con los condicionantes de estilo personal. Por lo tanto, 

en palabras de McMillan, «ce n’est donc pas dans les clichés formulaires, aux variantes 

si nombreuses, et si disponibles, que l’on verra un témoignage de ‘l’état mouvant’ de la 

tradition manuscrite, ni, encore moins, ce que celle-ci doit aux conditions d’une très 

hypothétique transmission orale» (484)
21

. Por su parte, Tyssens (1964, 1966) se centra 

en las fórmulas del «récitant», detrás de las cuales «l’écrit est donc présent à toutes les 

étapes de l’évolution de la geste: objet de commerce, moyen de transmission et de sau-

vegarde de vieux textes, mais aussi instrument de leur diffusion vivante» (1964: 675), 

tesis que retoma en 1966
22

. 

 Las aportaciones de Wathelet-Willem (1964, 1966, 1968) al estudio del sistema 

formular también siguen los caminos trazados por Delbouille, y profundiza en esta vía 

con tres trabajos centrados en las fórmulas, tomando como punto de partida algunos 

vocablos recurrentes. Sin embargo, si bien es consciente de que las condiciones en las 

que se insertan las fórmulas en los textos franceses son diferentes respecto de la épica 

griega, en el primero de estos análisis aplica a las chansons de geste el mismo método 

de los estudiosos del formulismo homérico, a saber, examina las fórmulas partir de una 

serie de palabras clave con un valor métrico determinado, según el lugar que ocupan en 

el verso. Los términos de estas fórmulas pertenecen al campo semántico de los caballos 

                                                           
21

 En un trabajo anterior, aunque no entra en el terreno del formulismo propiamente dicho, McMillan 

(1960) resume su teoría de los problemas que plantea la dicotomía texto-oralidad. 
22

 Cf. también el minucioso estudio de Tyssens (1967), fruto de su tesis doctoral, en el que analiza las 

relaciones entre los poemas de la gesta de Guillaume d’Orange insertados en los manuscritos cíclicos. 
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y sus epítetos, las armas principales
23

 —en sus variantes descriptivas y en sus contextos 

de uso en la batalla—, y los verbos brochier, poindre y ferir. La autora ofrece una cata-

logación exhaustiva de estos vocablos en su uso formular. El corpus que estudia son los 

tres poemas más antiguos conservados —la Chanson de Roland, la Chanson de Gui-

llaume y Gormont et Isembart—, y concluye que las fórmulas de los primeros textos no 

son tan estereotipadas, hasta el punto de afirmar que «on en arrive à penser que plutôt 

que de formules stéréotypées, du moins dans ces trois textes, c’est de schémas qu’il 

s’agit» (Wathelet-Willem 1964: 726). En un segundo trabajo (Wathelet-Willem 1966), 

amplía el corpus a cinco textos (los tres citados más Le charroi de Nîmes y el Couron-

nement de Louis) en su análisis del término espee y sus sinónimos, y llega a la misma 

conclusión, es decir, que en la Chanson de Roland las fórmulas no son tan numerosas 

como cabría pensar en un momento, al tiempo que ofrecen una notable variedad y flexi-

bilidad. En un estudio posterior (Wathelet-Willem 1968), analiza en los tres poemas 

más antiguos (Roland, Guillaume y Gormont) el vocabulario agrupado en torno a los 

campos semánticos del cielo y los elementos asociados a la tierra, y da cuenta de las 

fórmulas que a ellos se asocian. El criterio para establecer las fórmulas es por tanto léxi-

co y ya no tiene en cuenta la métrica. La conclusión a la que llega es la práctica ausen-

cia de fórmulas que representen estos campos semánticos, lo cual contrasta con resulta-

dos que había obtenido en su análisis de la espada, y con la presencia de fórmulas de 

contenido religioso, aunque en contextos muy precisos. Por lo tanto, Wathelet-Willem 

estima que en las primeras tres chansons de geste, el formulismo es tan solo un recurso 

que los poetas toman en ocasiones para campos semánticos concretos, como las des-

cripciones de los combates.  

 Asimismo, en una suerte de artículo-reseña a Rychner (1955), Siciliano (1968: 

105-135) repasa y corrige las principales tesis del filólogo suizo. Por lo que al estilo 

formular respecta (1968: 129-133), defiende que las repeticiones del ataque con la lanza 

no se deben a un mismo arte épico —por utilizar la expresión de Rychner—, sino a una 

misma realidad, que solo puede ser descrita de esa manera. Sin embargo, Siciliano no 

tiene en cuenta la novedad que supuso el modo de ataque y defensa de la carga de cho-

que para la época de composición de los poemas, por lo que cabría pensar que los poe-

tas franceses crearon en este caso su propio sistema formular. De la misma forma, Sici-

liano niega que el formulismo sea un rasgo que distinga a las chansons de geste respecto 

de otros géneros, pues no son los únicos textos en los que encontramos este procedi-

miento. No obstante, no se detiene en analizar el funcionamiento del sistema formular 

en la épica francesa y los otros textos que él aduce. 

 La crítica de Whitehead (1967) a los presupuestos de Rychner tiene que ver con la 

explicación de la existencia misma de las fórmulas, ya que si para Rychner estaba rela-

cionada con cuestiones tanto de composición como de memorización y recitación, Whi-

tehead rechaza tajantemente cualquier posibilidad de que el poeta improvisara mediante 

estas expresiones, y limita la justificación de la presencia de las fórmulas por las limita-

ciones que imponen el número de sílabas y la rima, en el caso del segundo hemistiquio.  

 Otra voz en contra de los planteamientos de Rychner la hallamos en el análisis de 

Hackett (1973) sobre el estilo formular de Girart de Roussillon. Tras un amplio listado 

de las fórmulas de este poema con breves explicaciones, la autora concluye que las 

fórmulas más frecuentes son similares a las de otras chansons de geste. Sin embargo, 

existen otras que son propias del poeta de este texto, o han sido modificadas, de suerte 

que han adquirido un carácter individual. Del mismo modo, descarta cualquier posibili-

                                                           
23

 Para las fórmulas de Durendal y el escudo en la Chanson de Roland, puede verse también el análisis 

de Dufournet (1972: 53-54 y 118-120, respectivamente). 
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dad de improvisación
24

, y ve en el uso del estilo formular no tanto una razón necesaria 

para la memorización cuanto una conciencia estilística, propia de la épica. 

 Por otro lado, el libro de Aspland (1970)
25

, fruto de su tesis doctoral, sigue de 

forma moderada las tendencias tradicionalistas, si bien de forma moderada. La novedad 

de este estudio radica, por un lado, en la definición de fórmula y expresión formular
26

 y, 

por otro, en que la sintaxis constituye la base de su estudio, así como el criterio funda-

mental para clasificar las fórmulas. De este modo, analiza las que contienen términos 

acabados en -ant, y subraya la habilidad de los juglares a la hora de adaptar las cons-

trucciones a los diferentes modelos sintácticos. Así, descarta la idea de la repetición de 

una serie de fórmulas y expresiones formulares pertenecientes a un fondo tradicional, y 

defiende que los poetas crearían frases a partir de patrones sintácticos, sin olvidar las 

exigencias métricas, por lo que Aspland habla de «common stock of syntactical patterns 

fitting the hemistiches» (1970: 156). 

 Las aportaciones de Calin al estudio del formulismo continúan la línea individua-

lista de Delbouille, McMillan, Tyssens y Wathelet-Willem. En un primer momento, no 

se ocupa exclusivamente del sistema formular, si bien cabe señalar que en dos de sus 

obras desecha por un lado los presupuestos de Rychner y Louis, defendiendo la elección 

individual que realiza un poeta en el uso de las fórmulas (Calin 1962: 110); y, por otro, 

descarta la importancia que otorga Lord (1960) a las fórmulas a la hora de determinar si 

un texto es «oral or literary», y afirma que se deben tener en cuenta otros criterios (Ca-

lin 1966: 244-245). Posteriormente, Calin pretende refutar las tesis de Duggan acerca de 

la teoría neotradicionalista y su aplicación al estudio del sistema formular (especialmen-

te, Duggan 1973). El resultado son, como veremos, cuatro artículos publicados en Oli-

fant por ambos críticos, en los que tratan sus diversas concepciones del sistema formu-

lar y, por extensión, de la creación, transmisión y recepción de la épica francesa medie-

val. Veamos, de momento, las principales teorías que se desprenden de la obra de Dug-

gan (1973), dedicada a la Chanson de Roland, pero tratada en este punto debido a las 

numerosas referencias a otros textos épicos franceses, con afirmaciones que hace exten-

sibles a la chanson de geste como género.   

 Duggan (1973) atiende a cuestiones estéticas y compositivas, y estudia las fórmu-

las
27

 desde una perspectiva semántica, dejando aparte los análisis sintácticos. En un 

primer momento, se centra fundamentalmente en los porcentajes de fórmulas
28

 no solo 

de poemas franceses, sino también de textos de otras literaturas (1973: 16-61). En este 

sentido, realiza sus análisis informatizados de la totalidad de la obra, pues a su juicio 

proporciona resultados más exactos que tomar una muestra de los poemas e inferir, a 

partir de los datos parciales, unas conclusiones generales
29

. Una vez realizado el recuen-

                                                           
24

 Como también señala Martin (2005: 375-376) refiriéndose a Orson de Beauvais, pero aplicable 

desde nuestro punto de vista a la totalidad de la épica francesa medieval: «Au cœur même de la répétition 

de vers identiques, on voit ainsi que le choix des termes n’est nullement abandonné au mécanisme formu-

laire». 
25

 No solo tiene en cuenta las chansons de geste, sino textos franceses medievales de otros géneros, 

entre los que destaca el roman.  
26

 El autor habla de fórmula cuando el significado y la estructura son similares o idénticos, mientras 

que la expresión formular se define como el uso de los hemistiquios de una misma medida y estructura 

pero que difieren en el significado (1970: 3). 
27

 Que define como «a hemistich which is found two or more times in substantially the same form 

within the poem» (1973: 10).  
28

 El mismo método que empleará en su estudio de las fórmulas en el Couronnement de Louis (1966) 

y el conato de análisis comparatístico sobre el formulismo de las chansons de geste y el Cantar de mio 

Cid (1974). 
29

 Método que ya había utilizado previamente (Duggan 1964). 
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to, Duggan señala la diferente proporción de fórmulas entre los romans y las chansons 

de geste, siendo la de este último género algo mayor, lo que probaría a su juicio la com-

posición escrita de los romans frente a la oral del género épico, pues este autor tiene la 

«convincing evidence that formulaic style and oral composition are inseparably linked» 

(1973: 30). Duggan señala que si una obra posee al menos un veinte por ciento de 

fórmulas es muy probable hablar de composición oral. Por lo tanto, el porcentaje formu-

lar determina el modo de composición, consecuencia directa del hecho de concebir úni-

camente las fórmulas dentro de la tradición oral. Así lo afirma cuando trata de explicar 

los cambios que realizaría el remanieur de génie en el manuscrito de Oxford: «If he did 

not himself posses formulaic skill, the formulas found in Oxford would derive from the 

preexisting oral tradition into the course of which the literate poet is presumed to have 

intervened» (1973: 36). Ahora bien, si realizamos la misma operación de recuento por-

centual en textos que han sido compuestos de forma escrita, advertimos que en algunos 

casos el porcentaje de fórmulas es mayor que los textos para los que se ha defendido 

una procedencia oral
30

, por lo que habría que contemplar la posibilidad de una imitación 

del estilo oral
31

, sin que ello implique aceptar una composición oral.  

 Por otro lado, Duggan también intenta resolver la debatida cuestión de si el episo-

dio de Baligant formó parte de la Chanson de Roland desde el principio o si se trata un 

añadido posterior. Entre los argumentos que trata, Duggan analiza el estilo formular de 

este pasaje comparándolo con el resto del poema. Las fórmulas de estos versos mantie-

nen una uniformidad estilística respecto de la Chanson de Roland, lo que permite al 

autor seguir manteniendo su tesis de una misma tradición formular oral. En el cuarto 

capítulo («Roland’s Formulaic Repertory»), Duggan distribuye desde una perspectiva 

semántica las fórmulas de la Chanson de Roland, y para ello las divide en dos grandes 

bloques: las fórmulas que expresan alguna acción esencial para el argumento (por lo 

general, de naturaleza verbal) y aquellas de naturaleza sustantiva, adjetival o adverbial 

que pueden aparecer desligadas del motivo al que pertenecen. En ese segundo apartado, 

incluye las fórmulas ornamentales
32

, de las que se ocupa en el quinto capítulo, en donde 

también estudia el motivo del planctus y la escena de la muerte de Roldán. Por otro la-

do, el autor subraya la flexibilidad de las fórmulas en cuanto a la métrica, la sintaxis e 

incluso la semántica. Del mismo modo, acoge la hipótesis de que el juglar podía com-

poner el poema mediante la improvisación, en especial en el terreno de las fórmulas 

ornamentales. Por ello, considera que las fórmulas no son un recurso mnemotécnico, 

sino «improvisational systems» (1973: 211).  

 Tal y como puede advertirse, Duggan vuelve en cierto sentido a los presupuestos 

oralistas de Parry, aplicados a la épica francesa por Rychner. Como ya hemos señalado, 

tras la publicación de la obra de Duggan (1973), se produce un cruce de cuatro artículos 

entre Calin y el propio Duggan, en los que tratan en parte del peso del sistema formular 

en las chansons de geste. Esta sucesión de trabajos la empieza Calin (1981a), que con-

                                                           
30

 Véase para ello Miletich (1976-1977: 114, 120-121; 1988: 918-922), Zumthor (1983: 125; 1987: 

233-235) y Justel (en prensa). 
31

 Para la Chanson de Roland, cf. Gaunt (2001: 32). 
32

 Esta «ornamental formula» se corresponde con la «formulaic expression» de Parry y Lord: versos o 

hemistiquios que siguen «the same basic patterns of rhythm and syntax and have at least one word in the 

same position in the line common with other lines or half lines» (Lord 1960: 47). Duggan distingue cuatro 

tipos de fórmulas ornamentales: el epíteto que ocupa un hemistiquio, las bendiciones o maldiciones, los 

juramentos o invocaciones de santos, y las frases que indican una cierta prisa o diligencia. El análisis de 

Duggan en este punto no se limita a la Chanson de Roland, sino que incluye el Moniage Guillaume, para 

que este contraste permita observar con mayor claridad los rasgos característicos de cada poema y, en 

especial, los del Roland. 
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sidera que el estilo formular es una característica de la lengua, y no de la oralidad. Del 

mismo modo, argumenta que las fórmulas pueden deberse a un remaniement de un ma-

terial que fue compuesto y transmitido oralmente, o a una degradación popular de un 

material compuesto «de la manière la plus raffinée» (1981a: 232). La tesis principal de 

Calin es la defensa de la chanson de geste como una obra de arte que no ha sido fruto de 

una improvisación y, aunque admite la posibilidad de que estos poemas provengan de 

cantos orales y de que así se transmitieran, cree que ha habido un trabajo de elaboración 

artística
33

. En su respuesta, Duggan (1981a) reconoce que sus divergentes puntos de 

vista se deben a la concepción distinta de la distancia entre la tradición oral y los textos. 

En los otros dos artículos, tanto Calin (1981b) como Duggan (1981b) reiteran sus argu-

mentos, pero el análisis del sistema formular se ve relegado a una lugar secundario. Ca-

be destacar, en cualquier caso, la crítica de Calin de la metodología de Duggan, según la 

cual el recuento estadístico de las fórmulas determina el tipo de composición del texto. 

 En un trabajo sobre la introducción del estilo directo en la    s   ’O     , Myers-

Ivey (1980-1981) estudia las fórmulas que describen estados mentales o emocionales, y 

que se utilizan para tal cometido. Se basa en la obra de Duggan (1973), y también aplica 

el porcentaje de las fórmulas como una prueba de la teoría de composición oral. El aná-

lisis de Habet y Coman (1981) sobre el del conjunto de las fórmulas de Raoul de Cam-

brai también continúa la línea de Duggan: la defensa de la composición oral a través del 

grado de la densidad formular (según el recuento de las autoras, un cincuenta y seis por 

ciento)
34

. Paden (2001) ofrece una visión diferente. Al igual que Duggan, lleva a cabo 

un análisis estadístico, pero limitado a Le charroi de Nîmes. Sin embargo, las dos con-

clusiones a las que llega difieren considerablemente de los presupuestos de Duggan. Por 

un lado, cifra la densidad formular en un sesenta y seis por ciento, frente al veintinueve 

por ciento de Duggan. Por otro, rechaza totalmente la teoría de la composición oral a 

partir de un determinado porcentaje formular, y defiende una composición escrita que 

imite el estilo de la composición formular tradicional. 

 Otro interesante estudio es el que realiza Rossi (1975: 173-204, 439-441) sobre 

Huon de Bordeaux, y cuyo objetivo es «essayer de discerner de quels éléments, dans 

Huon de Bordeaux, est faite la formule, tenter de rendre compte aussi des variations 

qu’elle présente dans son unité, et par là, de mettre en évidence les procédés qui permet-

tent de fabriquer les vers épiques, formulaires ou non» (174). Asimismo, esta autora da 

cuenta de los esquemas formulísticos más comunes atendiendo a las categorías gramati-

cales de los términos que intervienen en las fórmulas. Rechaza la teoría de la composi-

ción oral, un análisis estadístico y la posibilidad de improvisación
35

.  

 Dejando a un lado las divisiones entre los tradicionalistas e individualistas, los 

numerosos estudios de Zumthor sobre el formulismo
36

 se insertan dentro de una con-

cepción más amplia y novedosa de las relaciones entre la oralidad y la escritura, que no 

                                                           
33

 En este mismo sentido, Spraycar (1976: 70) ya había apuntado que a pesar de que las fórmulas 

estaban condicionadas por la poesía oral, «unlike the oral poet, who is relatively restricted by the very 

principle of economy in diction without which he could not compose at all, the literate poet makes delib-

erate use of a given formula in a particular context». 
34

 Contra la composición oral de Raoul de Cambrai, cf. Baumgartner y Harf-Lancer (1999: 74-76). 
35

 A este respecto, señala que el autor practicaba «la tradition et le métier épiques (…) en littérateur, et 

non en jongleur» (203). 
36

 1959b: 226-230; 1963: 123-161; 1972: 85-86, 333-336; 1983: 115-119, 125-126; 1987: 215-224; 

1988:281. Véase además la síntesis que realiza López Estrada (1974-1979) de las ideas fundamentales de 

la teoría de Zumthor a raíz de la obra de 1972, así como el manual de Zink (1992: 73-74, 95-97), en el 

que sigue las propuestas de Zumthor. Este explica la fórmula como «un moule expressif, triplement défi-

ni: par un rythme (4 ou 6 syllabes), par un schème syntaxique et par une certaine détermination lexicale» 

(1972: 333; 1973: 100). 
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se limita a la épica, sino que se extiende a otros géneros, como la poesía cortés o las 

pastorelas. Sin embargo, este autor destaca la importancia de las fórmulas en las chan-

sons de geste por encima de cualquier otro texto, pues «c’est dans et par la formule 

qu’au fil du poème s’opère la reconnaissance épique» (1983: 119). Zumthor minimiza 

las diferencias entre la composición oral y la escrita, gracias a la distinción de dos pla-

nos fundamentales, la oralidad (relacionada con la composición) y la vocalidad (mo-

mento de la ejecución). Por ello, critica el axioma de considerar el estilo formular como 

carácter propio y definitorio de toda poesía oral
37

. En este sentido, subraya la importan-

cia de la performance en lo que respecta a la actualización de las fórmulas, lo que con-

lleva su «re-sémantisation», pues «le formulisme embrasse le discours comme tel, plus 

que son organisation langagière, et, dans sa mise pratique, concerne la performance 

plutôt que la composition» (1987: 218). Este estilo formular, para un buen número de 

poetas de los siglos XII y XIII, es una marca de arcaísmo mantenido, debido a las «exi-

gences propres de la voix performancielle» (1987: 216). Otra de las grandes aportacio-

nes de Zumthor (1972: 333-334) al asunto que estamos tratando es la clasificación de 

las fórmulas basada en el grado de variación que admiten las estructuras o sintagmas 

respecto del contexto en que se insertan, es decir, si están o no exigidos por este. Así, 

distingue entre las fórmulas que precisan unas circunstancias muy precisas, como las del 

combate, y las que pueden aparecer en un mayor número de situaciones. Zumthor 

(1972: 333) también agrupa las fórmulas en internas y externas: mientras las primeras 

funcionan única y exclusivamente en un poema, las externas son comunes a varios y, en 

opinión de este crítico, menos frecuentes, por lo que coincide con los presupuestos indi-

vidualistas de Delbouille. En cierto sentido, las fórmulas externas permiten a Zumthor 

(1983: 116) considerar el sistema formular no tanto como un tipo de organización, sino 

como un recurso o estrategia discursiva e intertextual. Estas pautas de intertextualidad 

ya las había apuntado Tyssens (1967), y Evans (1974) las pone en práctica, al estudiar 

desde una perspectiva sincrónica y diacrónica las fórmulas y expresiones o locuciones 

formulares
38

 a partir del adjetivo y sustantivo lanier, observando a través de unas mis-

mas fórmulas las relaciones que se establecen entre los textos. 

 Las teorías de Heinemann no se adscriben a ninguna de las líneas hasta aquí anali-

zadas por dos razones: en primer lugar, su concepto de fórmula difiere radicalmente de 

los que se han propuesto y, en segundo, su interés se centra principalmente en los efec-

tos estéticos y estilísticos de lirismo de las fórmulas
39

, en lo que él mismo ha denomina-

do en su primer trabajo sobre este asunto la «composition stylisée» (1973a). La defini-

ción de fórmula con la que trabaja dista de las precedentes: «La formule, unité de com-

position minimum de cette expression stylisée, se définit par la coïncidence des unités 

les plus petites du mètre (le vers et l’hémistiche) et de la syntaxe (surtout la proposi-

tion)» (1973a: 9) o, en otras palabras, la fórmula vendría a ser «l’unité minimum de 

l’expression stylisée, longue d’un ou deux hémistiches selon la syntaxe, et résultat de la 

rencontre du mètre et de la syntaxe» (1973a: 11). Otro término que aplica al nivel del 

formulismo, pero que ya había sido utilizado para otros niveles más amplios
40

, es el de 

                                                           
37

 Véase para ello Zumthor (1982). 
38

 Evans, como una buena parte de la crítica, engloba bajo el término de fórmula también las expre-

siones o locuciones formulares, que se pueden definir como «una variación de la fórmula que satisface 

similares condiciones métricas y posee la misma estructura sintáctica, pero coincide sólo parcialmente en 

las palabras, de las cuales una al menos debe ser la misma» (Montaner 2011: 401). 
39

 Que considera como una convención literaria de las chansons de geste (1973b: 26). 
40

 Cf. Dorfman (1969). 
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mesema
41
, «l’armature conceptuelle de la formule, une unité de message stylisée, et 

idéntique d’une formule à l’autre malgré les expressions variantes» (1973: 13). En este 

trabajo, Heinemann aplica estas ideas en su análisis del comienzo de la batalla de Ron-

cesvalles; hará lo mismo respecto de la transmisión escrita de los textos de la materia de 

la Chanson de Roland (1974b), y en el estudio de las tiradas 32-35 del manuscrito A de 

la    s   ’O     , con sus correspondientes pasajes de los manuscritos C y D (1975). 

Al concebir la fórmula desde un punto de vista de la unidad sintáctica, este crítico en-

tiende que todos los versos son formulares, compuestos por una fórmula de dos hemis-

tiquios o dos fórmulas de un hemistiquio cada una. Como se puede observar, esta con-

cepción de la fórmula y el lenguaje formular varía notablemente respecto de las de 

Rychner y Delbouille, por citar dos casos alejados entre sí. Para ilustrar la modulación 

verbal, Heinemann (1977) analiza cinco detalles narrativos
42

 pertenecientes al motivo 

del viaje en la épica francesa. En otro trabajo (Heinemann 1985), estudia la función de 

la repetición y sus efectos desde una perspectiva estética, desechando la posible función 

mnemotécnica de las fórmulas y su pertenencia o no a lo que algunos han denominado 

un stock tradicional, línea que se ve reforzada en más estudios del propio Heinemann. 

Partiendo de los análisis de Rychner y Zumthor, ahonda en el valor estético que se des-

prende de la correspondencia entre los versos y las unidades sintácticas que los ocupan, 

así como, muy en especial, la del verso y la frase (1987a). Del mismo modo, analiza 

algunas frases métricas repetidas (que bautiza con el nombre de écho
43

) en el ciclo de 

Guillermo y de la Chanson de Roland (1987b), y el hemistiquio «Non ferai sire», de Le 

charroi de Nîmes (1991b)
44

.  

 Todos estos trabajos culminarán en la obra que de alguna forma resume los análi-

sis previos, profundiza en otros y sistematiza su concepción del formulismo y otros as-

pectos de la composición métrica de la épica francesa (Heinemann 1993b). La sección 

que a nosotros más nos interesa son los capítulos 10-13, dedicados a la estética de la 

repetición y al eco
45

. Este concepto surge como consecuencia —siempre en opinión de 

Heinemann— de la ausencia de correspondencia exacta entre unas mismas acciones y 

unas mismas fórmulas. Según este autor, existen tres tipos de ecos. En primer lugar, el 

écho disjoint consiste en la recurrencia de un pasaje con remisiones recíprocas e inter-

nas; en principio, este eco consta de dos versos en cada ocurrencia. En segundo lugar, 

Heinemann habla de écho consécutif, en el que los versos se suceden de forma inmedia-

ta, y el elemento retomado ocupa por lo general un hemistiquio o un verso, funcionando 

como una especie de bloque
46

. Por último, el écho externe tiene que ver con la repeti-

ción que hallamos en varios poemas épicos, y es un concepto que plantea una serie de 

problemas relacionados con la idea de stock tradicional, que para Heinemann no es sino 

un lenguaje métrico (1993b: 318). Una pista que marca la tradicionalidad de estos ecos 

es el hecho de que aparezcan en poemas independientes entre sí, descartando de este 

modo la posibilidad de la transmisión textual. A pesar de lo original de estos conceptos 

y su clasificación, el propio Heinemann señala que «il n’est pas toujours facile de tran-

                                                           
41

 Se corresponde, en líneas generales, a lo que Martin (1986, 1992) ha llamado «cliché rhétorique», y 

Ashby denomina «preformula» (1979: 40, n. 1). 
42

 El concepto de «narrative details» es un tanto laxo e impreciso, pues se utiliza «as referring to any 

item content abstrated from the particular formulation it receives in the text» (1977: 180). 
43

 Concepto que ya había utilizado el propio Heinemann en otros trabajos (cf., por ejemplo, 1980). 
44

 Véase ahora, con más ejemplos, Heinemann (2011). 
45

 Resumidos en otro trabajo anterior (Heinemann 1991a). Cf., en esta misma línea para Aliscans, los 

estudios de Lachet (1987a, 1998). 
46

 En este sentido, Heinemann apunta que «c’est l’unité du bloc plutôt que la multiplicité des occur-

rences qui prédomine parmi ses effets» (1993b: 224).  
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cher entre l’écho disjoint et l’un ou l’autre de l’écho externe ou consécutif» (1993b: 

238), lo cual es un indicio de lo inoperante de la clasificación. Los ecos son, pues, repe-

ticiones de frases métricas, y no tienen por qué corresponderse con una fórmula o ex-

presión formular, ya que las recurrencias pueden ser simplemente de un sustantivo 

(1993b: 255), o incluso repeticiones rítmicas, atendiendo a las categorías sintácticas, 

estructuras repetidas, etc.: «Nous tenons pour répétitions non seulement les groupes de 

mots mais aussi patrons grammaticaux et patrons syllabiques: tout vers épique serait 

formulaire» (1993b: 306). Finalmente, hemos de subrayar que, en algunos de sus análi-

sis, Heinemann se ayuda del programa informático TACT
©

 para realizar búsquedas de 

dos funciones, la categoría, que es un tipo de índice del texto, y la regla, que constituye 

una descripción formal del elemento textual que se está analizando
47

.  

 Otra metodología diferente de las vistas hasta el momento es la que ofrece Ashby-

Beach, quien aplica la teoría generativista a la composición formular de la épica medie-

val francesa
48

, adaptación que ya había sido realizada para el sistema formular de otras 

literaturas
49

 y en la que esta autora se basa en parte. Si bien el análisis se limita a la 

Chanson de Roland, incluimos en este punto sus aportaciones porque, como toda teoría, 

aspira a poder aplicarse a la totalidad de una serie de elementos, en este caso el género 

épico francés. En un primer acercamiento, Ashby-Beach (1979) hace especial hincapié 

en que el contexto semántico determina la actualización de las fórmulas, las restriccio-

nes estructurales (métrica y rima) y la elección léxica. De este modo, llega a la conclu-

sión de la existencia de una proporcionalidad directa entre la divergencia estructural de 

contextos semánticos similares, y la divergencia estructural y semántica de las fórmulas 

producidas por ese contexto. Por otro lado, señala que el componente básico de toda 

fórmula contiene sememas obligatorios y secundarios u opcionales, siempre basándose 

en algunos ejemplos de la Chanson de Roland. En otro trabajo, Ashby-Beach (1981) 

aplica todas estas consideraciones teóricas al motivo del combate en este mismo poema. 

Sin embargo, su definición de motivo es un tanto impreciso, pues lo emplea para refe-

rirse a elementos distintos. Analiza el combate con la lanza, con la espada, el combate 

singular que decide el desenlace de la batalla
50

, el lanzamiento de armas arrojadizas y la 

evocación de uno o varios héroes en la mêlée. En la publicación de su tesis doctoral 

defendida en la Universidad de Columbia en 1976, Ashby-Beach (1985) amplía lo ya 

expuesto en sus dos estudios previos, insistiendo en la función del contexto y en la va-

riación formular. Esta autora define algunos conceptos que debemos tener en cuenta. 

Por utilizar sus mismos términos, «formulaic complex» es un grupo de fórmulas unidas 

semánticamente que forman un «descriptive system», como el ataque con la lanza o el 

complejo ecuestre, es decir, las fórmulas con los caballos que preceden el ataque con la 

lanza
51

. Dentro del «formulaic complex» distingue entre el «single formulaic complex» 

(dos fórmulas que llenan un hemistiquio en el mismo verso) y el «extended formulaic 

complex» (que tiene que ver con más de un verso); además, ambos están formados por 

fórmulas obligatorias y secundarias. En cualquier caso, el modelo generativo no tiene en 

cuenta la performance, sino la competencia, lo que sería válido según Ashby para cual-

quier fórmula épica, aunque solo estudia las del manuscrito O de la Chanson de Roland. 

Otro punto fundamental dentro de esta concepción generativista de la fórmula es la exis-

                                                           
47

 Cf. Heinemann (1993a, 1993c, 1994a, 1997, 1998, 2000). 
48

 Saccone (1987) realiza la misma operación en su análisis de Le charroi de Nîmes. 
49

 Para la épica homérica, cf. Nagler (1967, 1974); para el inglés antiguo, Conner (1972), y Rosier 

(1977) para el Beowulf. 
50

 En nuestra opinión, este no es un motivo independiente, sino la combinación de los dos anteriores. 
51

 A diferencia de Rychner (1955: 141) y la división habitual de las diferentes fases del ataque con la 

lanza o con la espada, Ashby-Beach considera estas fórmulas independientes de estos dos motivos.  
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tencia de diferentes niveles estructurales con sus respectivas funciones: «A deep structu-

re invariant string (nonactualizedd sememic string) is capable of producing a large 

number of surface-structure formulaic variants (actualized strings) depending upon the 

structural rules (syntactic, rhythmic, and assonantal) which are applied» (161). 

 Dejando aparte la teoría generativista, Kay (1983) se centra no tanto en los por-

centajes de las fórmulas como en su contenido. Del mismo modo, pasa por alto si las 

fórmulas pertenecen o no a una tradición oral o literaria, sino que su interés estriba en la 

definición de la fórmula basada en la unidad mínima de composición semántica. En este 

sentido, su definición tiene en cuenta parcialmente el uso que hace Wathelet-Willem 

(1964), pues desecha la posibilidad de las restricciones métricas de las fórmulas, y se 

centra en las asociaciones léxicas y semánticas. Para Kay, por tanto, «a narrative formu-

la is a word group, based on a relation of predictability, whole or partial, operating in 

one or more directions, between the terms that constitute it» (175). Así, analiza las rela-

ciones léxicas que se establecen entre los términos que componen las fórmulas  

—algunos de ellos, predecibles en opinión de Kay—, y para ello se basa en las que 

componen el campo léxico de la batalla, sin duda uno de los más amplios y frecuentes 

de las chansons de geste. Los ejemplos que aporta son fundamentalmente de Raoul de 

Cambrai
52

, pero aplica sus consideraciones generales al análisis formular de la épica 

francesa medieval. 

 Los numerosos trabajos de Martin sobre los motivos y el estilo formular  

—analizados por lo general de forma conjunta— constituyen un punto de referencia 

fundamental en el terreno que estamos analizando. En el primero de ellos (1986a), Mar-

tin señala las dificultades teóricas y terminológicas que plantea el sistema de Rychner, y 

se muestra cercano a los presupuestos generativistas de Ashby-Beach de la estructura 

profunda o «matrice rhétorique». En otra aportación, Martin (1986b) estudia las fórmu-

las asociadas a cada paso asociado con el motivo del don en un corpus bastante amplio, 

y define la fórmula como «un groupe rythmico-syntaxique (c’est-à-dire s’intégrant dans 

le rythme de la versification et ressortissant à une même unité syntaxique) fondé sur un 

noyau lexical constant», y otro concepto fundamental, el cliché, como «le noyau séman-

tique que la formule a pour fonction d’actualiser» (186-187). En un trabajo con intere-

santes consideraciones teóricas, Martin (1987c: 323-329), se apoya en Ashby-Beach 

para distinguir entre cliché —basado en un núcleo semémico— y fórmula  

—caracterizado por un núcleo lexemático—. Asimismo, subraya el carácter ceremonial 

del estilo formular, propio de la épica debido a las referencias al pasado heroico y tam-

bién mítico. Señala la presencia de fórmulas que han adquirido un cierto éxito y que han 

pasado fijas de una chanson a otra; en otros casos, sin embargo, sí ha habido una reno-

vación de las fórmulas. Por lo tanto, este sistema se encuentra entre la permanencia y la 

modificación de sus elementos.  

 Todas estas observaciones teóricas y puesta en práctica a través de varios motivos 

se sistematizan, profundizan y amplían en la publicación de la tesis doctoral de Martin 

(1992). Su estudio se apoya principalmente cinco poemas: Raoul de Cambrai, Orson de 

Beauvais, Garin le Loheren, Gerbert de Mez y Ay   ’Av   o , si bien también tiene 

presentes otras chansons. Aunque este estudio se centra en los motivos y las páginas 

dedicadas exclusivamente al sistema formular no son abundantes respecto de la totali-

dad de la obra (180-197, 208-210), los casos prácticos de fórmulas abundan a lo largo 

de todo el libro. Frente a las consideraciones de Wathelet-Willem, que tenía en cuenta 

principalmente las palabras clave de las fórmulas, Martin prefiere subrayar e insistir en 

                                                           
52

 Ello se debe a que este trabajo se basa en un capítulo de su tesis doctoral, dedicada a este poema 

(Kay 1977: 180-201). 
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la idea que transmiten las fórmulas, es decir, su núcleo semántico, aunque tampoco ob-

via su adscripción a un grupo rítmico
53

. Del mismo modo, observa que para algunos de 

los motivos más frecuentes se pueden añadir fórmulas de otros motivos; es decir, no 

existe una correspondencia biunívoca entre motivos y fórmulas. También advierte (si-

guiendo a Delbouille) que a pesar de que el estilo formular es inherente al género épico, 

no todos los poetas utilizan las mismas fórmulas o, en otros términos, cada chanson 

posee para un mismo motivo una serie de expresiones particulares que lo individualizan 

respecto del resto de los poemas.  

 En una interesante monografía sobre la épica francesa, Boutet (1993: 65-98, 108-

133)
54

 retoma los principios fundamentales de Zumthor, y ofrece unas páginas sugesti-

vas sobre la escritura y la oralidad de las diferentes fases de la chanson de geste: com-

posición, transmisión, recepción, conservación y repetición. Critica algunas de las bases 

de los postulados de Rychner, pues no cree que exista un stock de fórmulas, sino más 

bien un procedimiento de creación de las mismas. En este sentido, su postura se acerca a 

los planteamientos generativistas de Nagler (1967, 1974) y Ashby-Beach (1979, 1981, 

1985), al hablar de las variaciones dentro de un mismo patrón formular y definir las 

fórmulas como «la cellule stéréotypée de base, le langage spécifique par lequel le cliché 

s’articule» (93). No olvida, sin embargo, el peso de la estética ni los efectos rítmicos de 

las fórmulas. Por último, Boutet analiza la problemática discusión sobre los posibles 

orígenes estilísticos de las chansons de geste (entre los que se incluye el estilo formu-

lar), que según algunos autores se encontrarían en los textos hagiográficos. Por su parte, 

Suard, gran conocedor de la épica y, en particular, de la tardía (s. XIV), apunta que la 

banalización de la fórmula crece con la generalización del verso alejandrino en el siglo 

XIII (1993: 35-37).  

 Por otro lado, Cobby (1995) da cuenta del efecto literario y en ocasiones paródico 

que los poetas buscan con las fórmulas, debido al alejamiento del contexto y modelo 

habitual. Según señala esta autora, las facilidades que tienen las fórmulas para adquirir 

características paródicas se deben a razones semánticas, de frecuencia y por tanto fami-

liaridad que tenían los oyentes respecto de estas expresiones. Cobby se centra en el 

Pèlerinage de Charlemagne, pero también aplica el concepto de fórmula a Aucassin et 

Nicolette y los fabliaux
55

. La influencia de Heinemann es notoria, ya que considera que 

el estilo formular no es tanto una prueba del origen oral o de su performance como un 

recurso de construcción de la obra
56

. 

 Otra función del análisis del sistema formular en la épica es observar la relación 

que se establece entre las chansons de geste que hacen uso de unas fórmulas similares o 

muy parecidas. En este sentido, Jodogne (1959) examina las de Raoul de Cambrai, y 

                                                           
53

 La definición de la fórmula que expone aquí (184-185, 367) difiere en la forma pero no en el fondo 

a la de Martin (1986b: 186-187), ya citada. Cabe destacar la conjunción de aspectos métricos, sintácticos, 

léxicos y semánticos, así como su relación con el cliché, del que la fórmula no es sino una actualización 

particular. Distingue por tanto entre varios planos: «Les motifs rhétoriques relèvent de l’expression et non 

du contenu, et les formules sont la forme de cette expression, alors que les clichés en constiuent la subs-

tance» (1992: 137, el subrayado es del autor; cf. también 208-210). 
54

 A pesar de la indicación de estas páginas concretas, a lo largo de toda la obra habla de la renovación 

y las variaciones del estilo formular. Cf. en la misma línea su manual de literatura francesa medieval 

(Boutet 2003: 79-81). También aporta algunas consideraciones interesantes en su análisis del estilo for-

mular de Jehan de Lanson (1988: 135-159), concretamente el apartado dedicado a las transformaciones y 

modificaciones que hacen los copistas de las fórmulas (145-147). 
55

 Para el Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople, cf. Rossi (2005: 221). 
56

 Cobby define la fórmula como «a form of words which by repetition acquires an identity as a unit, 

and a meaning beyond its meaning in current usage. This definition (…) is deliberately wide» (4). 
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advierte que los clichés
57

 de este poema guardan una notable semejanza con los de la 

Chevalerie Ogier y algunos textos del ciclo de Guillermo, lo que le lleva a considerar 

entre estas obras un cierto grado de parentesco. El análisis de Martin (2005: 355-376) 

sobre el estilo formular de Orson de Beauvais se sitúa en esta misma vía, pues observa 

que existe entre este poema y Le charroi de Nîmes «une centaine d’hémistiches très 

voisins», lo cual, como reconoce este autor, no es sinónimo de influencia directa, sino 

de «l’utilisation d’un même ensemble de patrons rythmiques et lexicaux» (359). 

 Otro enfoque novedoso lo ofrece Leverage (2010)
58

, que se basa en las teorías de 

análisis cognitivos aplicados a la literatura y estudia el sistema formular no desde la 

perspectiva de la composición o la transmisión, sino desde el punto de vista de la recep-

ción, por lo que se centra en la función de la repetición constante y en cierto modo es-

tructurada. Su tesis principal consiste en la consideración de estas repeticiones como un 

recurso para facilitar la memoria de la audiencia, es decir, que esta pueda identificar 

determinados elementos que ya han sido mencionados y seguir así el hilo y el argumen-

to de la narración. Por lo tanto, el foco de atención se desplaza de la improvisación al 

público presente y, en este sentido, Leverage critica a aquellos que defienden la existen-

cia de las fórmulas como el indicio o la prueba de una oral performance, pues para esta 

autora la razón de ser de estas repeticiones formulares tiene que ver con estimular la 

memoria de la audiencia. Los casos de fórmulas concretas que para Leverage poseen 

esta función son las del tipo «La veïssiez» (146-158)
59

, y las fórmulas de transición 

(214-221)
60

. 

 

2. ESTUDIOS DE FÓRMULAS QUE SE INSERTAN EN LOS MOTIVOS  

 Debemos tener presente, para evitar posibles equívocos, que todos los motivos 

pueden ser expresados mediante fórmulas, pero no todas las fórmulas se adscriben a un 

determinado motivo. En este apartado, nos centraremos tan solo en los estudios sobre 

algún motivo específico que tienen en cuenta las fórmulas que a él pertenecen, tal y co-

mo ya hemos avanzado.  

2.1. LOS PRÓLOGOS 

 Aunque Gallais (1964) se centra fundamentalmente en los prólogos de los ro-

mans, hace alguna referencia a la épica, siguiendo la línea de los presupuestos indivi-

dualistas, e incluso va más allá de los planteamientos ya analizados. Así, propone la 

idea de que las chansons de geste no fueran escritas para una representación oral, ale-

gando que la densidad de las expresiones reiteradas no supone un indicador definitivo 

para afirmar lo contrario. Gallais se centra en las fórmulas de función conativa de los 

prólogos, y analiza algunas que introducen el estilo directo, si bien son menos frecuen-

tes en los textos épicos que en los otros géneros. Por último, señala las intervenciones 

—en nuestra opinión, exageradas— de los copistas de los romans y las chansons de 

                                                           
57

 Jodogne define el cliché épico como «une formule qui n’est pas unique, qui connaît des variations 

dues aux impératifs de l’assonance ou de la rime, mais dont l’unité réside dans l’ordre des éléments lexi-

caux (identiques sauf au début et à la fin du vers), dans le respect d’une même construction syntaxique» 

(45). 
58

 Procede de una tesis doctoral dirigida por Heinemann, y defendida en 1999.   
59

 «Qui veïst» / «veïssiez» / «li peüst remenbrer» / «vos peust remenbrer»; «qui oïst» / «oïssiez». An-

drieux-Reix (1995) traza la evolución, el uso y las formas que adopta la fórmula «Lors veïssiez», que 

también encontramos en otros géneros fuera de la poesía épica (para el roman, cf. Petit I, 1985: 305-309 y 

II, 778-780, 1189-1192), y que en cierto modo acerca la acción a los destinatarios gracias a la figura del 

supuesto testigo directo. 
60

 «Huimais dirons», «Oez seignor», «Si vos lairomes», etc. Una amplia casuística de las fórmulas de 

transición o entrelacement puede verse en Donaire (1984), donde analiza estas expresiones en el poema 

del siglo XIII Les enfances Renier, y las compara con su uso en algunos romans. 
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geste
61

. Del mismo modo, Martin (1987b) considera las fórmulas más habituales de los 

prólogos de las chansons de geste, en concreto al iniciarlas, alabar su calidad, contenido 

y finalizar dichos versos introductorios. 

2.2. LA BATALLA 

 Probablemente, el motivo que mayor interés ha despertado es la carga de choque o 

ataque con la lanza
62

, en ocasiones unido al ataque con la espada, combate singular y la 

descripción general de la mêlée
63

. Con el único ejemplo de la Chanson de Roland, 

D’Heur y Binet (1982) elaboran un esquema para el golpe con la espada a partir del 

utilizado por Rychner (1955: 141) para la carga de choque, señalan su contenido formu-

lar, pero no aportan ningún ejemplo concreto de fórmula. 

 Los autores españoles que han dedicado un mayor interés al estilo formular son 

Aragón y Fernández Cardo. En un libro conjunto (1985), se sitúan en una posición in-

termedia entre las teorías tradicionalistas e individualistas, y analizan paralelamente el 

modelo formulístico de la descripción de combates en un amplio corpus de la épica y el 

roman del siglo XIII
64

. Para llevar a cabo este estudio, siguen la definición de fórmula de 

Imbs
65

, y se basan en las teorías estructuralistas de Genette y Todorov, aplicando sus 

postulados al análisis formulístico. Dividen este motivo en varias secuencias, y estudian 

de forma simultánea el ataque con la lanza y el golpe con la espada, ya que para estos 

autores a las dos acciones subyace un mismo esquema formular (el del combate singu-

lar), idea basada en consideraciones generativistas. Se trata de un mismo motivo para la 

épica y para los romans, tanto si nos atenemos al criterio estructural como si nos basa-

mos en postulados léxicos. Del mismo modo, en ambos géneros se da una adecuación 

de las fórmulas a la métrica y la rima. Los autores señalan algunas diferencias entre la 

actualización de algunos elementos de la épica y el roman, pero que en ningún caso 

alteran la estructura narrativa. En efecto, su principal tesis es la existencia de un mismo 

                                                           
61

 «Le “travail” des copistes-remanieurs pouvait aller jusqu’à défigurer complètement une œuvre, à en 

changer radicalement le genre, et il s’attaquait de préférence à tout ce qui rappelait l’auteur et les circons-

tances de la composition. Nous ne pouvons connaître la plus grande partie de la littérature française du 

moyen âge qu’à travers une lentille terriblement déformante» (493). 
62

 Rychner (1955: 139-149) fue el precursor del análisis formular de este motivo. A los trabajos ya ci-

tados de Delbouille (1959: 362-370), Hitze (1965), Siciliano (1968: 129-131), Vance (1970: 21-31), Dug-

gan (1973: 137-148) y Ashby-Beach (con mayor pormenor en 1985: 141-160) –estos dos últimos, limita-

dos a la Chanson de Roland–, hay que añadir los estudios de Lejeune (1960), Matarasso (1962: 261-265), 

Holland (1966: 403-407), Heinemann (1974a) y, acotado a Gormont et Isembart, Luethans (1990). La 

fórmula de presentación «es vos» aparece con frecuencia –aunque no exclusivamente– para indicar la 

aparición de un guerrero que se dispone a lanzar la ofensiva (véase la casuística, limitada a Raoul de 

Cambrai, de Charpentier 2000). Para la expresión «pleine sa hanste» o «pleine sa lance», que forma parte 

de este motivo, cf. los diferentes significados que le han atribuido Ross (1951), Elcock (1953), Harris 

(1964), Corbett (1969), Mériz (1973) y François (1975). La ofensiva se puede cerrar con una expresión 

que expresa la muerte del adversario (para la Chanson de Roland, cf. Brault 1969: 226-227), si bien, 

como este autor señala, no es la única fórmula asociada a al campo léxico y semántico de la muerte. Para 

las fórmulas del combate en los romans de materia grecolatina, véase Petit (1985: 296-304). Desde una 

perspectiva comparatista de este motivo con la épica castellana, puede verse Hitze (1965: 145-146), Jehle 

(1970: 90-95), Herslund (1974: 87-94) y Justel (2011), y para un análisis más general de la influencia de 

las fórmulas de las chansons de geste en el Cantar de mio Cid, cf. Justel (2012: 264-269). No hemos 

tenido acceso a las tesis de Licenciatura de Frequin (1946) ni de Lejeune (1960). 
63

 Esta se puede materializar mediante varias expresiones, como la fórmula de presentación «Lors 

veïssiez» (Andrieux-Reix 1995), «Grant fu l’estor» y «Grant fu la joie», entre otras (desde una perspecti-

va generativista, véase Andrieux-Reix 1993). 
64

 Dieciocho chansons de geste, cuatro romans en prosa y cinco en verso. 
65

 Publicada en la discusión seguida a la conferencia de Omer Jodogne (1959). Se caracteriza por 

cumplir tres condiciones: «1) Un ensemble de vocables à sens “plein” et la représentation d’une matière; 

2) Une forme syntaxique; 3) Un rythme qui lui permet d’entrer aisément dans le décasyllabe» (57). 
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estilo formulístico que, procedente de la épica medieval, permanece en la novela del 

siglo XIII, en sus estructuras narrativas y su lenguaje (202). Los méritos de esta obra son 

el amplio corpus con el que trabajan, la datación del mismo —pues se basan en poemas 

del siglo XIII que hasta el momento no se había tenido en cuenta de manera tan sistemá-

tica— y la notable presencia de los romans, por lo que pueden concluirse que el sistema 

formular es en cierta medida un recurso transgenérico
66

. 

 En efecto, en los poemas épicos del siglo XIII encontramos con gran frecuencia 

este motivo y sus correspondientes fórmulas. Así lo atestigua el estudio de Subrenat 

(1974: 143-159) del Gaydon, que acentúa el valor rítmico de las fórmulas y relega a un 

lugar secundario su contenido. Sin embargo, reconoce que los combates descritos en 

este poema poseen una menor densidad formular que los examinados por Rychner
67

. De 

igual modo, Boutet (1988: 139)
68

 afirma que el poeta de Jehan de Lanson, también del 

siglo XIII, «semble cultiver la variation plutôt que la répétition». Igualmente, indica que 

las nuevas exigencias métricas con la introducción y propagación del verso alejandrino 

o dodecasílabo conllevan una serie de modificaciones que se ven reflejadas en las 

fórmulas,
69

 cuya unidad básica es el hemistiquio. Y, en cuanto a la carga de choque —

pero aplicable a cualquier fórmula—, distingue como Zumthor entre la stéréotypie in-

terna (fórmulas que encontramos en un mismo poema) y externa (fórmulas que halla-

mos en otras chansons). 

 En la descripción general de las batallas puede incluirse el trabajo de Drzwicka 

(1985), que ha fijado su interés en la intención paródica de la fórmula «Qui dont veist» 

(propia del inicio de la mêlée)
70

, efecto que se consigue gracias a la inserción de este 

sintagma en un contexto menos elevado desde una perspectiva narrativa y poética res-

pecto de su contexto habitual. Se retoma por tanto una fórmula épica y se imita un es-

quema sintáctico propio de una tonalidad seria de la épica. La autora se centra princi-

palmente en Le charroi de Nîmes
71

 y el Moniage Guillaume, y subraya que esta fórmula 

no es tanto una unidad métrica cuanto semántica.  

 Por lo que al terreno de la traducción se refiere, García-Sabell y Flores (1994) 

ofrecen las diferentes posibilidades en español de las fórmulas del ataque con la lanza, y 

proponen la que para ellos es la elección más adecuada atendiendo fundamentalmente a 

criterios rítimicos y de precisión semántica. En otro trabajo (1995), los autores realizan 

la misma operación en un ataque con la espada de la Chanson de Roland. En ambos 

estudios, se centran más en la elección de la mejor traducción que en la operatividad de 

las fórmulas y las consecuencias de la presencia de estas en el funcionamiento interno 

de la obra. 

                                                           
66

 Algunas de sus consideraciones ya habían sido presentadas en el IX Congreso de la Société Rences-

vals (Aragón y Fernández Cardo 1984). Aunque en el título solo se hace referencia a los romans, en esta 

comunicación también se tienen en cuenta las chansons de geste. 
67

 Como se puede observar, Subrenat se sitúa en la línea individualista de Delbouille, ya que a su pa-

recer solo una pequeña parte de la chanson es formular. Asimismo, señala que el poeta se aleja de la tra-

dición en una búsqueda constante de la variedad, independientemente de los casos de cambio de rima 

(143). 
68

 Para la carga de choque en particular, Boutet (1988: 154-157). 
69

 Como estudia Boutet (1988: 143-145) para Jehan de Lanson y Martin (2005: 359-366) en Orson de 

Beauvais. 
70

 Al igual que «La veïssiez» y «Lors veïssiez». Véase al respecto el trabajo de Andrieux-Reix (1995). 
71

 Para las denominadas fórmulas de visualización épica y su función humorística en Le charroi de 

Nîmes, cf. Lachet (1999: 40). En este mismo orden, con el fin de caricaturizar en cierto modo las fórmu-

las, véase el trabajo de Rossi (1975: 439-440) para Huon de Bordeaux. 
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2.3. LA ORACIÓN ÉPICA
72

  

 También la hallamos con cierta frecuencia en las chansons de geste, aunque muy 

por debajo del motivo anterior. Se trata de una plegaria que realiza por lo general el 

héroe en momentos peligrosos, normalmente antes de entrar en la batalla, de ahí que 

también se conozca como «prière du plus grand péril». Los autores que han analizado 

este motivo han subrayado la presencia de las fórmulas y expresiones formulares que en 

él se insertan de forma más o menos fija, pero no ha sido este su objetivo primero, por 

lo que no hay ningún trabajo sistemático que analice con detenimiento las fórmulas de 

este motivo, su evolución, variantes y relaciones intertextuales
73

.  

2.4. EL PLANCTUS O PLANTO 

 Se trata de un episodio elegíaco pronunciado tras la muerte de un ser querido en el 

combate, y puede ser expresado mediante fórmulas, tal y como ha estudiado Zumthor 

(1959b: 226-239 y 1963) para la Chanson de Roland.  

2.5 EL ITINERARIO ÉPICO 

 En el motivo del viaje encontramos igualmente expresiones estereotipadas de las 

diferentes etapas, que se repiten en diferentes chansons de geste (Heinemann 1977). 

Estas fórmulas también han sido relacionadas con las que aparecen en el mismo motivo 

en el Cantar de mio Cid (Russell 1978: 161-169).  

2.6. EL JURAMENTO 

 Pico (1997) ha estudiado este tipo de expresiones, esto es, «cuando el locutor po-

ne énfasis en la verdad de sus palabras recurriendo a la enunciación de un juramento, o 

bien su correspondiente negativo, cuando pone énfasis en excluir la realización de una 

acción mediante la enunciación de una maldición» (144). A través de un corpus forma-

do por seis poemas del siglo XII y uno del XIII, describe las fórmulas de los juramentos 

introducidos por «par» seguido de un elemento de contenido religioso o una parte de 

cuerpo; o por el condicional «si»
74

. Las expresiones que enuncian una maldición son 

claramente inferiores a las de juramento, y la misma autora duda de su carácter for-

mulístico. 

2.7. EL PANORAMA ÉPICO 

 También conocido bajo el término «ticoscopia», este motivo consiste en la des-

cripción de una serie de acciones detalladas por un personaje que se suele situar en un 

plano superior respecto de lo que está relatando. Se trata de un motivo antiguo, que ya 

encontramos en la Ilíada y la Tebaida
75

. Martin (1987a) afirma la ausencia de una serie 

                                                           
72

 También denominada «credo épico», aunque algunos autores diferencian a aquella (no estereotipa-

da) frente a este (estereotipado).  
73

 Señalamos únicamente las referencias bibliográficas que han dado cuenta del formulismo: una serie 

de aspectos generales para varias chansons pueden verse en De Caluwé (1976), Di Girolamo (2005, con 

un amplio corpus textual, medievo romance y latino), y Luongo (2011: 201-210 y 214 para la épica fran-

cesa);  chelud o (1932), Gy ry (1969) y Singerman (1985) analizan las fórmulas de este motivo en el 

Couronnement de Louis; Subrenat (1974: 160-161) en Gaydon; Beretta (1990) y Holtus (1990) en 

L’É t é     Esp    ; en Garin le Loherain, Iker-Gittleman (1967: 254-263); para algunos poemas del 

ciclo de la cruzada, cf. Péron (2008: 304-307). Por su parte, Saly (1969) estudia el descenso de Jesucristo 

a los infiernos, escena bíblica que puede aparecer en este motivo. 
74

 Del tipo «si Deus m’aït», «si m’aït Deus» (con menor frecuencia).  obre esta fórmula, cf. Foulet 

(1927), que traza su evolución con especial atención al orden de las palabras; y Marchello-Nizia (1983), 

que fija su atención en un estudio semántico. En cualquier caso, se trata de una fórmula frecuente en tex-

tos franceses medievales, y no es exclusiva de las chansons de geste. 
75

 Slerca (2000: 23-29) tan solo menciona un ejemplo de la Chanson de Roland. Cf. ahora Díaz 

(2012), quien sí señala más casos del Roland y la Chanson de Guillaume. Sin embargo, ninguna de estas 

autoras estudia las fórmulas que expresan este motivo. 
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de fórmulas fijas, pero defiende que los diferentes clichés que conforman este motivo 

son actualizados por diversas fórmulas.  

2.8. EL ADOUBEMENT O INVESTIDURA  

 Aragón (1987a) estudia la secuencia narrativa del adoubement y de la acción de 

armarse, los diferentes pasos y las diversas fórmulas que a ellos se asocian, ya que, tal y 

como señala la autora, «no existe diferencia substancial entre el motivo que describe la 

ceremonia iniciática y el dedicado al hecho de armarse para entrar en el combate, al 

menos en el aspecto formal» (487). Analiza asimismo los armamentos colectivos, y 

cómo dos acciones ligeramente distintas son tratadas de la misma forma tanto en las 

chansons de geste como en los romans. Martin (1997) aplica a este motivo la metodo-

logía empleada en sus análisis previos, subrayando la amplia variedad de fórmulas en 

los diferentes poemas que constituyen el ciclo de Guillermo o de Garin de Monglane. 

2.9. EL GOLPE CON LOS PUÑOS 

 En otro trabajo, Martin (1995) analiza el formulismo en el motivo de la puñada o 

combate con los puños, así como en el golpe con el tinel, en general propinado por Rai-

nouart. El autor destaca la variedad formulística dentro de unos mismos motivos.  

2.10. LA EMBAJADA 

 La acción de la entrega y recepción de mensajes puede actualizarse con una serie 

de fórmulas, tal como han estudiado Heinemann (1993b: 266-268) y Vallecalle (2006: 

80-81), desde diferentes perspectivas. 

2.11. EL BANQUETE 

 La presencia de los caballeros y personajes nobles en torno a una mesa para comer 

constituye un motivo con una estructura relativamente fija, que también se materializa 

con varias fórmulas para cada uno de los pasos que forman el banquete, tal y como lo ha 

analizado recientemente Del Vecchio-Drion (2011b: 252-255) en seis poemas del ciclo 

de Guillermo y Garin le Loherenc.  

 

3. ESTUDIOS DE FÓRMULAS QUE NO SE ADSCRIBEN A UN MOTIVO 

 En este apartado, nos referiremos a los análisis que se han dedicado a una o varias 

fórmulas que no pertenecen exclusivamente a un motivo en particular. Así, Frappier 

(1959) ofrece un elenco y una clasificación de las fórmulas descriptivas relacionadas 

con un tipo de caballo en particular, el destrier. El autor da buena cuenta de la variación 

que ofrecen las chansons de geste, debido a causas métricas o relacionadas con la rima, 

y afirma que la repetición de las fórmulas viene en ayuda de la memoria del juglar.  

 Otro trabajo que merece ser mencionado es el de Crépin (1978: 346), quien desde 

una perspectiva claramente oralista afirma: «Par formule j’entends l’unité minimale de 

composition dans un poème de technique originellement orale. La formule se définit du 

triple point de vue sémantique, syntaxique et prosodique». El autor estudia las fórmulas 

que expresan la claridad y, en concreto, el adjetivo cler —que forma parte de varios 

motivos—, considerando las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que se estable-

cen con este término. En nuestra opinión, este autor exagera al afirmar que un mono-

sílabo (como cler) es también una fórmula si se encuentra en posición de rima.  

 Al igual que Crépin, el único poema del análisis de Nixon (1985) es la Chanson 

de Roland, aunque tiene muy presentes los distintos manuscritos. Nixon estudia las dife-

rentes fórmulas o locuciones formulares que contengan los términos escu y targe, las 

dos formas más comunes de referirse al escudo en los textos épicos. El autor sigue la 

definición de Heinemann, al tiempo que parte del principio, como este, de que todos los 

versos de las chansons de geste son formulares. Tras un análisis puramente léxico, 



P. JUSTEL VICENTE, «ESTUDIOS SOBRE EL SISTEMA…»       BLO, 3 (2013), PP. 101-138. ISSN: 2173-0695 

 

~ 121 ~ 

Nixon concluye que cada manuscrito de la Chanson de Roland posee una serie de carac-

terísticas que lo diferencian del resto (72)
76

. 

 Sin salir del Roland, la crítica también se ha interesado por el hemistiquio «Halt 

sunt li pui». Crist (1981) señala la presencia de más fórmulas que siguen el mismo es-

quema sintáctico: adjetivo + verbo être + sustantivo. A partir de una noción de fórmula 

sintáctico-semántica, realiza un análisis formalista basándose en los semas. También 

Paquette (1986) se funda en este hemistiquio para distinguir la versión oxoniense de la 

Chanson de Roland y los demás manuscritos, atendiendo fundamentalmente a la fun-

ción estructuradora y los contextos en los que aparece.  

 Un caso cuando menos llamativo lo constituye un trabajo de Ashby (1980), en el 

que repasa una serie de fórmulas cuyo núcleo lo forman términos como “enfant”, algún 

sinónimo y otros vocablos del mismo campo semántico. A diferencia de los estudios 

anteriores, en este artículo Ashby deja de lado los análisis generativistas, así como cual-

quier base o criterio que distinga lo formular de lo no formular puesto que, en efecto, la 

mayoría de los ejemplos aducidos por la autora carecen de un grado mínimo de cristali-

zación para considerarlos siquiera expresiones formulares.  

 Por otro lado, Aragón ha dedicado más trabajos al estilo formular además de los 

ya mencionados. De este modo, señala la presencia de algunas fórmulas de introducción 

de discurso directo (1987b)
77

, y en tres artículos se centra, también desde una perspecti-

va estructuralista, en el ámbito de la afectividad, siguiendo un mismo esquema: análisis 

del léxico, de las «cadenas sémicas», y el contenido formulístico del campo semántico 

correspondiente
78

. En el primero de estos tres trabajos, Aragón (1985) establece una 

serie de grados de lo estereotipado de las fórmulas que expresan dolor, ampliando de 

este modo el estudio de los elementos formulísticos a otros campos que no se habían 

tenido en cuenta. En el segundo (1989), señala que la carga formular de la expresión de 

la cólera es menor que la del dolor. Por último (1991), estudia los términos relacionados 

con la alegría y, a pesar de que el formulismo asociado a este campo semántico es me-

nor que los otros sentimientos, la autora ofrece varios ejemplos. 

  En cuanto a la Chanson de Guillaume, las fórmulas que mayor atención han reci-

bido son los refrains «Lunsdi al vespre» (el más frecuente), «joesdi al vespre» y «lores 

fu mecresdi», expresiones algunas de ellas que también las encontramos en Gormont et 

Isembart y la     so   ’A t oc  . Dentro de la variación léxica, son fórmulas fijas, por 

lo que no hay estudios acerca de la casuística formular. No todos los análisis sobre esta 

suerte de estribillo han atendido al formulismo. Señalaremos tan solo las investigacio-

nes de Wathelet-Willem (1959, 1975: vol. I, 472-480), que profundiza en el funciona-

miento de la fórmula, los contextos en que aparece, su significado, etc. Por su parte, 

Suard (1992: 33-37, 2005: 41-44) subraya la doble función lírica y narrativa del refrain, 

y Frey (1996) defiende que esta fórmula estructura los mensajes simbólicos acerca de la 

ideología de la tregua de Dios. 

 Desde el punto de vista compositivo y de la ejecución del poema, cabe destacar 

los denominados versos de entonación, es decir, aquellos con los que se inicia una tirada 

o laisse. Lachet (1987b) analiza estos versos en el poema Ami et Amile, su organización 

estrófica, las repeticiones y las fórmulas que aparecen. El trabajo de Schurfranz (1979-

                                                           
76

 Un estudio similar con el término «cheval» o uno de sus sinónimos, también limitado a los diferen-

tes manuscritos de la Chanson de Roland, puede verse en Nixon (1986), quien subraya la evolución del 

estilo épico, así como las relaciones entre los manuscritos. 
77

 Sobre los modos de intervención de un personaje en las chansons de geste, véase ahora Hook 

(2012).  
78

 En este caso, su corpus no se limita a los poemas épicos del siglo XIII, sino que también tiene en 

cuenta algunos del XII (Aragón 1989, 1991). 
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1980) sobre la    s   ’O      también tiene presentes estos versos, cuya función sería 

ofrecer un resumen de lo narrado, por lo que posee intereses estructurales. También han 

subrayado la importancia de los versos de entonación Iker-Gittleman (1967: 90-91) para 

Garin le Loherain, Boutet (1988: 22-31) en Jehan de Lanson, Bennett (2000: 71-72) 

respecto de la Chanson de Guillaume y, ahora, Del Vecchio-Drion (2011a: 106-108) 

para la Prise de Cordres et de Sebille. En su estudio sobre Garin, Iker-Gittleman (1967: 

107-131) incluye una exhaustiva clasificación de las fórmulas de dicho poema, si bien 

no hay un análisis detenido de ninguna de ellas. Campbell (1994-1995) se centra en lo 

que él denomina las «commemorative formulae» de la gesta de los Loherains. Sin em-

bargo, no muestra un interés teórico formular (consecuencia de su concepto de fórmula, 

concebida como una reiteración de elementos), sino que subraya más bien la importan-

cia del linaje y la colectividad en esta gesta a través de la repetición.  

 Otra propiedad de las fórmulas es su ya señalada intención paródica. Así, en su 

clásico estudio sobre el humor en el roman cortés, Ménard (1969b: 111-114) se detiene 

en un breve análisis de la productiva fórmula «ne pas valoir» [conjugado] + objeto de 

escaso interés, que también contiene ciertos matices humorísticos. La utilización de esta 

y otras fórmulas con dicha intención es habitual en el ciclo de Guillermo, tal y como 

Drzewicka (1985) ha dado cuenta para algunos textos con la fórmula de la batalla «Qui 

dont veist», análisis que Solovieva (2007) amplía con más expresiones y a la totalidad 

de dicho ciclo, en lo que la autora denomina «la resémantisation comique de la formule 

et sa transposition parodique», lo cual se consigue gracias a su empleo en «un contexte 

non-approprié ou pour décrire une situation non appropriée» (266). No obstante, los 

asuntos graves, como el campo léxico de la heroicidad, también se pueden expresar me-

diante fórmulas (cf. Bellon 1999, para Raoul de Cambrai).  

 Como hemos apuntado, los trayectos de los personajes constituyen un motivo que 

se ve estereotipado por la presencia de una serie de fórmulas (§ 2.5), pero, a diferencia 

del espacio, no existe un motivo que dé cuenta de las referencias temporales. A pesar de 

ello, los poetas se sirven de un conjunto de expresiones mediante las que fragmentan, 

dividen y en cierto modo simbolizan las acciones narradas, tal y como ha estudiado 

Boutet (2002), quien distingue seis clichés dotados de contenido formular.  

 Por otro lado, el uso del estilo formular de Le charroi de Nîmes ha llamado la 

atención de los estudiosos. A lo ya señalado sobre el uso paródico de la fórmula de vi-

sualización épica hay que añadir otras fórmulas, como «s’en a un ris gité», estudiada por 

Press (1976, 1978) y cuya función es, siguiendo a este autor, estética y estructural. El 

poeta debió de tomarla de otros textos del mismo ciclo, como la Chanson de Guillaume, 

el Couronnement de Louis y la    s   ’O     , donde ya aparecía. Se trata de una 

fórmula aplicada exclusivamente a Guillermo, y lo caracteriza como un personaje im-

predecible y, en cierto modo, ambiguo. Esta expresión está, por así decirlo, al servicio 

del héroe. Aunque desde una perspectiva diferente, Heinemann (1991b) también cree 

que la fórmula «non ferai sire» sirve para definir a los personajes, en este caso para so-

cavar los comportamientos y actitudes de quienes la pronuncian. Asimismo, Guidot 

(1986: vol. I, 324-359) analiza las fórmulas que describen a los personajes femeninos en 

los cantares de gesta del ciclo de Guillermo del siglo XIII (a los que hay que añadir en el 

XII la    s   ’O ange), y concluye con la existencia de tres grupos, atendiendo a la ca-

racterización de los personajes femeninos: la presentación «social» (la    s   ’O     ); 

la «dame de la geste» (Siège de Barbastre, Enfances Guillaume, Mort Aymeri de Nar-

bonne, Enfances Vivien); y las nuevas tendencias (Enfances Garin de Monglane). Los 

personajes también exteriorizan sus estados, emociones y sentimientos mediante gestos, 

que pueden materializarse a través de expresiones fijas, tal y como ha estudiado Ménard 
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(1969a) con «tenir le chief embronc»
79

, «crosler le chief» y «tenir la main a la maisse-

le», si bien no se centra tanto en la casuística compositiva cuanto en las posibles inter-

pretaciones y significados. Asimismo, el trabajo de Longhi (en prensa) informa de la 

presencia de fórmulas que expresan el miedo, que están ausentes en la Chanson de Ro-

land y la Chanson de Guillaume y surgen en los poemas de mediados del siglo XII, pues, 

como señala la autora, las implicaciones psicológicas evidencian cambios ideológicos y 

estéticos. 

 En definitiva, las palabras de los personajes, los epítetos que se les atribuyen, los 

gestos que realizan y algunos sentimientos, concretizados mediante determinadas 

fórmulas, dan cuenta de que estas no solo poseen una función compositiva, narrativa y 

estética, sino que además determinadas expresiones distinguen a una serie de persona-

jes, que se identifican con dichas locuciones.  

 No se acaban aquí, sin embargo, las funciones de las fórmulas, al menos desde la 

perspectiva y la labor de la crítica. En este sentido, el estudio del sistema formular de 

Girart de Vienne ha permitido a Elliott (1980) y Van Emden (1982) analizar de modo 

exhaustivo y complementario las particularidades estilísticas y formulares del texto ori-

ginal y la continuación que de él realizó Bertrand de Bar-sur-Aube. Así, Elliott desecha 

el mero argumento cuantitativo y estadístico, pues tal y como señala, «personal prefe-

rences condition formula choice» (132)
80

. Asimismo, ambos autores aciertan en diferen-

ciar los orígenes orales de las formas de composición formular. 

 

CONCLUSIONES 

 A lo largo de estas páginas, hemos intentado mostrar un panorama de los análisis 

que se han realizado sobre el sistema formular de las chansons de geste, lo cual no sig-

nifica que las fórmulas de dichos análisis sean las únicas que hallamos en la épica fran-

cesa. Tal y como se ha puesto de manifiesto, existen diferentes perspectivas para abor-

dar el ámbito de lo formular, y dichas tendencias se pueden dividir, por un lado, entre la 

escuela (neo)tradicionalista —con Rychner en un primer momento y Duggan más ade-

lante
81
— y la (neo)individualista —cuyos principales representantes son Delbouille, 

Tyssens, Wathelet-Willem, McMillan y Calin— y, por otro lado, las propuestas que no 

se adscriben totalmente a los presupuestos de las dos corrientes, como en el caso de 

Zumthor, Heinemann, Leverage, Ashby-Beach, Aragón y Fernández Cardo, Kay y Mar-

tin. A su vez, estos autores adoptan puntos de vista diferentes en sus aproximaciones al 

estilo formular, con intereses que abarcan desde aspectos morfológicos, sintácticos y 

semánticos hasta aquellos relacionados con la performance, la estética y la recepción de 

los poemas. 

 Asimismo, hemos constatado las confusiones terminológicas y conceptuales, que 

se materializan, por ejemplo, en las diversas definiciones que se han propuesto para la 

fórmula, y en la reducción de considerar el sistema formular una marca de la oralidad, o 

un porcentaje determinado de fórmulas como prueba de la composición oral de un poe-

ma. En efecto, lo que Parry y Lord determinaron fue que los textos orales e improvisa-

dos contienen un importante número de fórmulas, pero establecer la implicación inver-

sa, esto es, considerar que la elevada densidad formular es una prueba de la oralidad 

constituye una falacia del consecuente. Para poder afirmar esto, habría que tomar una 

                                                           
79

 Para la presencia de esta fórmula en la Chanson de Roland, véase Dufournet (1972: 131-132). 
80

 La cita sigue con una sentencia aplicable a otros textos que pueden presentar el mismo problema: 

«Therefore, even in a medium as traditional as chanson de geste, stylistic, formulaic, and lexical analysis 

should aid in detecting multiple authorship».  
81

 Sin embargo, existen notables diferencias entre ambas posturas, como hemos podido observar. 
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muestra representativa de textos de orígenes de cuya composición oral y escrita tenga-

mos entera seguridad, y comprobar si existe una relación de exclusividad (y, por ende, 

de causalidad) entre dichos porcentajes formulares y la oralidad.  

 Por otro lado, una vez sistematizadas las tendencias y aportaciones de la crítica, 

creemos que es necesario, para terminar, subrayar los espacios que quedan abiertos para 

futuras investigaciones. En primer lugar, una labor que estimamos interesante sería tra-

zar el recorrido de una determinada fórmula o expresión formular
82

, intentando rastrear 

sus orígenes —tarea que sin duda se revela complicada y en algunos casos arriesgada— 

y observar las posibles evoluciones que haya podido sufrir desde sus primeros usos has-

ta los ulteriores. En segundo lugar, se podría tener en cuenta si dichas expresiones per-

tenecen a un motivo, y si siempre se han comportado del mismo modo desde un punto 

de vista sintáctico, semántico, narrativo y estilístico. A nuestro juicio, esta perspectiva 

diacrónica de las fórmulas —cuyo estudio para los motivos ya ha realizado Martin 

(1992: 322-333)— enriquecería los análisis del sistema formular, y ayudaría a com-

prender su funcionamiento interno.  

 Igualmente, las líneas de investigación sobre los asuntos que estamos abordando 

podrían tener en cuenta un aspecto sobre el que trabajaron Jodogne (1959) y Martin 

(2005: 355-376), a saber, los paralelismos formulares entre dos poemas que ni siquiera 

pertenecen al mismo ciclo, de tal modo que se pueden atisbar ciertas relaciones entre los 

textos a partir de sus tendencias expresivas. No obstante, deberemos tener presente que 

dichas semejanzas formulares se pueden explicar simplemente por la narración de una 

misma realidad, de tal modo que habrá que discernir si se trata de coincidencias fruto de 

una adscripción genérica común o si realmente existe una relación más estrecha que la 

mera pertenencia a la épica.  

 Por otra parte, los textos de los que conservamos más de un manuscrito nos per-

miten dar cuenta de las distintos usos formulares para la descripción de unas mismas 

acciones. Asimismo, si dichos manuscritos pertenecen a diferentes zonas geográficas y 

a dialectos distintos (tal es el caso, por ejemplo, de la Chanson de Roland)
83

, el análisis 

de algunas de las fórmulas en todos los textos mostraría las diversas propensiones y 

gustos estilísticos. 

 Así, a la posible distinción de una serie de fórmulas en virtud de los poemas y las 

zonas geográficas en que las encontremos debemos añadir la existencia de unas deter-

minadas expresiones fijas en otros géneros, como en el caso del roman. Su análisis nos 

permitiría dar cuenta de qué fórmulas tuvieron más éxito y pasaron a otras obras, y si 

adquirieron una nueva forma y función en su nuevo contexto. Por lo tanto, dichas ex-

presiones son en cierto modo fórmulas transgenéricas, si bien las diferencias entre los 

géneros en la Edad Media no eran tan acentuadas como nuestra percepción actual de la 

literatura.  

En definitiva, los estudios sobre el sistema formular de las chansons de geste son 

numerosos y variados en sus metodologías y propósitos. A pesar de ello, existe una se-

rie de espacios sobre los que la crítica no ha transitado, y colmarlos sería, a nuestro jui-

cio, una aproximación interesante para seguir conociendo los mecanismos de composi-

ción, transmisión, recepción y ejecución de la épica francesa. En efecto, la importancia 

de la fraseología en estos textos no se limita a un elenco de expresiones que el poeta 

                                                           
82

 La expresión o locución formular se diferencia de la fórmula en que admite variaciones léxicas, 

mientras que aquella solo permite cambios morfosintácticos (cf. Montaner 2011: 400-401). 
83

 Cf. Schlyter (1974) y Nixon (1985), si bien analizan aspectos demasiado concretos para poder ex-

traer conclusiones generales. 
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aprovecha de una forma más o menos ordenada, sino que su utilización se halla intrín-

secamente vinculada con los aspectos estéticos y estilísticos inherentes a estos poemas. 
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