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TRABAJO PRACTICO 8 
La edad media y la sociedad feudal 
Fecha de entrega: 18 de septiembre 

 
La gente ha temido siempre a diferentes cosas. En todos los tiempos han existido cuestiones 

que no se quieren nombrar ni pensar porque producen gran intranquilidad. Los miedos tienen su 
historia y los relatos que nos hablan de muchos de ellos vienen desde muy lejos en el tiempo. En las 
narraciones orales de diferentes grupos y culturas se han recogido historias que hacen temblar. Por 
ejemplo, muchos de los cuentos clásicos que nos leyeron cuando éramos chicxs nacieron y 
comenzaron a circular en tiempos feudales. Plantean la lucha entre el bien y el mal y hablan de los 
temores de las personas que vivieron y formaron parte de la sociedad feudal, tal como vimos en el 
trabajo práctico anterior.Por ejemplo, entre lxs campesinxs, el miedo al hambre era muy palpable. 
Algunas versiones del cuento tradicional Hansel y Gretel sostienen que fue el temor al hambre lo 
que llevó a su familia a dejar a los pequeñxs en el bosque, con la esperanza de que alguien de la 
nobleza los recogiera, cuidara y alimentara. Y Hansel 
y Gretel avanzaron solxs entre los árboles buscando 
refugio sin imaginarse que quedarían en manos de 
una bruja, un ser también temido, aunque admirado, 
en la Edad Media. Otro relato conocido es el de 
Caperucita Roja, una niña que, desobedece la 
advertencia de su madre y toma el camino más largo 
hacia la casa de su abuela, internándose en el 
bosque. Allí es sorprendida por el temible lobo feroz. 
Por suerte, hay un final feliz, pero lo cierto es que el 
miedo se respira también en este relato.Situémonos 
en Europa Occidental entre los siglos IX y XV. Si 
atravesamos el bosque oscuro y misterioso, a lo lejos 
se divisa un castillo. Está rodeado por altos muros y 
se comunica con el resto del mundo a través de grandes puertas y un puente. Más allá se ve una 
iglesia y, en los alrededores del castillo, se extienden campos sembrados hasta casi tocar una 
pequeña aldea campesina. De haber existido los satélites, se hubiera tomado una foto como esta.  

Los miedos nos hablan de nosotrxs como personas, con un nombre y una historia, y también 
nos dicen mucho respecto de la sociedad en la que vivimos y de las relaciones que en ella 
establecemos. En la Edad Media, situados en condiciones sociales diferentes, guerrerxs, clérigxs y 
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campesinxs estaban expuestxs a diferentes amenazas, y por lo tanto, a distintos temores. ¿Por qué 
en la sociedad feudal se le temía al bosque? ¿Por qué algunxs lo creían habitado por criaturas 
fantásticas que podían proteger tanto como destruir? ¿Por qué se temía tanto a lxs desconocidxs, a 
lxs extranjerxs, al punto de considerarlxs enemigxs? ¿Por qué provocaban horror las noticias de las 
pestes? ¿Qué había detrás del miedo a las brujas? ¿Quiénes le temían a la risa? Vamos a abrir todos 
estos interrogantes e indagar en cuáles son los miedos con los que convivimos en la actualidad. 

 
 
 

 
  

Para el trabajo en grupos: 
 
En este trabajo indagaremos en algunos de los miedos que acechaban a lxs habitantes del 
mundo feudal y las razones que tenían para temer. Antes de comenzar, tengamos en cuenta: 

• Armar grupos de 3 a 5 personas, de ser posible. Para ello, tengan en cuenta que deberán 
comunicarse via whatsapp o alguna otra red social para dialogar. Importante!Si ven 
complicada la posibilidad de comunicación, pueden también elegir hacerlo de manera 
individual.  

• Cada grupo deberá elegir solo uno de los siguientes miedos: miedo al bosque o miedo al 
hambre y resolver las actividades.  
Sugerencias:lean por separado este texto y el “miedo” sobre el que van a trabajar. Luego, 
acuerden un día y un horario de encuentro, puede ser 40 o 50 minutos para conectarse al 
mismo tiempo y charlar por zoom o whataspp sobre lo que leyeron. Allí podrán leer las 
preguntas y pensarlas en voz alta entre todxs. Otra opción es que armen un grupo de 
whastapp con todxs lxs miembrxs del grupo y vayan charlando por allí sobre el trabajo. 

• Una vez que hayan resuelto y debatido las preguntas que aparecen debajo, una persona 
del grupo deberá armar un podcast con las conclusiones para subirlo al classroom o 
enviarlo por mail. Es decir, la entrega del trabajo es en formato de audio! 
Sugerencias:es útil que una persona del grupo sea la encargada de tomar nota de las 
opiniones que van surgiendo en el encuentro (o bien, en las charlas por whastapp que 
vayan teniendo). De esa manera, será más facil luego sintetizar el trabajo. 

1) ¿En qué consiste el miedo que eligieron para las personas que vivieron durante el 
feudalismo? ¿Quiénes tenían ese medio? ¿A qué grupo social pertenecían las personas que 
temían a ese miedo? ¿Cómo se difundía ese miedo? ¿Quiénes lo infundaban y por qué? 

2) ¿Existe ese mismo miedo en la actualidad? ¿Cómo se difunde? ¿Son fundados o infundados?, 
¿por qué?  

3) ¿Qué otros miedos pueden identificar en la actualidad? Seleccionen uno y cuénten de qué 
se trata, ¿ustedes temen a ese miedo? 

 

 



 
 

“ 
No hace falta conocer el peligro para tener miedo; de hecho, los peligros 

desconocidos son los que inspiran más temor”. 
Todas las voces del pasado medieval hablan del 

bosque como un lugar que maravillaba e interesaba tanto a 
señorxs como a campesinxs. Puede pensarse como un 
espacio donde se cruzaban y enfrentaban intereses que, en 
ocasiones, podían dar lugar a conflictos entre los distintos 
sectores que conformaban la sociedad feudal.   

Además de trabajar la tierra y criar animales, lxs 
campesinxs complementaban su economía extrayendo del 
bosque variados recursos. Lxs nobles, a su vez, 
administraban este espacio que pertenecía al rey. Él era 
quien tenía el derecho absoluto sobre el bosque y sus 
riquezas y era la nobleza la que cuidaba y se aprovechaba 
de ese patrimonio en nombre del rey.  

Los derechos no eran los mismos para todos. La caza en el bosque, considerada una 
actividad deportiva, estaba permitida solo a los nobles. Si el cazador era un campesinx, la caza se 
convertía en un delito y el campesinx en un delincuente. En ocasiones, la nobleza recurrió también 
al miedo para sujetar a lxs aldeanoxs, para evitar que fueran más allá de lo establecido, de lo 
permitido. Lo cierto es que el miedo al bosque limitó la exploración y el uso de ese espacio por 
parte de lxs campesinxs y tejió una frontera que separaba las riquezas del bosque de las manos 
ávidas de lxs aldeanxs.  
Por otro lado, lxs que allí se refugiaban, lxs fugitivxs, aprovechaban los miedos que desataba el 
bosque para tornarlo un espacio seguro e inaccesible para ellxs ya que, por temor, nadie se 
atrevería a buscarlxs.  

Es decir, hay motivos que ayudan a explicar cómo surge un miedo, cómo se difunde y en 
qué condiciones sociales es posible que el temor se sienta y se transmita. El miedo no es zonzo 
dicen unxs, el miedo no es buen consejero sostienen otrxs. A estos refranes opuestos, que hablan 
de la función disuasoria del miedo, desalentando la acción, se le podría agregar un tercero: el 
miedo es histórico. Ciertos miedos de la actualidad eran impensables en el pasado y ciertos miedos 
del ayer hoy nos provocarían risa. Algunos miedos cambian, otros sin duda, permanecen.  

En la sociedad feudal, la mayoría de los miedos y de las historias aterrorizadoras se 
divulgaban oralmente, de boca en boca. La iglesia, la feria, la taberna, eran los espacios 
privilegiados para la comunicación. También la fila para usar el horno o para triturar el grano en el 
molino eran ámbitos de socialización, donde lxs vecinos pasaban largas horas y conversaban para 
acortar la espera.  

Esta sociedad, basada en la desigualdad y en funciones y lugares inamovibles, resultaba 
incómoda para algunxs que parecían no tener lugar en ese “orden”. Grandes zonas boscosas que 
permanecían alejadas del control de la Iglesia y de los señores feudales se convertían entonces en 
el albergue ideal para estas personas. 

¿Quiénes se refugiaban en el bosque? Aquellxs consideradxs locxs, lxs adivinadorxs 
campesinxs, las brujas y lxs hechicerxs, lxs enfermxs y lxs discapacitadxs... Todxs ellxs eran excluidxs 
porque no encajaban en lo que en ese momento se consideraba normal. Sobre lxs diferentes 
actorxs que habitaban el bosque pesaban acusaciones y estigmas.  

OPCIÓN A: EL MIEDO AL BOSQUE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS BRUJAS EN EL BOSQUE 

La bruja era una mujer que conocía los secretos de aliviar dolores. Había sido iniciada en esas 
prácticas en el bosque, porque allí estaban las hierbas medicinales que necesitaba para curar. 

También se acusaba de brujas a las parteras, quienes conservaban los saberes para el buen 
alumbramiento, a la vez que conocían las fórmulas y ejercicios de la anticoncepción o de 

practicar abortos por medio de pociones elaboradas también con hierbas. Se asociaba a estas 
mujeres con la magia, con las prácticas paganas rigurosamente prohibidas por la Iglesia 

Católica. Acusadas de brujería por el tribunal de la Inquisición, debían responder un largo 
interrogatorio y pasar por algunas pruebas para confirmar o no su condición de brujas. Uno de 

los procedimientos utilizados era la “prueba de agua”, que consistía en atar a las supuestas 
hechiceras de pies y manos y arrojarlas luego al agua; si se ahogaban, eran inocentes, pero si 

no, quedaba demostrada su relación con la brujería y eran condenadas a muerte.  
 

 

 
 

 

“La bruja no solo era la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la mendiga que a duras 

penas se ganaba la vida robando un poco de leña; también era la mujer libertina y promiscua – 

la prostituta o adúltera-. También era la rebelde, la que contestaba, la que discutía, insultaba y 

no lloraba bajo tortura. Con “rebelde” nos referimos a la personalidad femenina que se había 

desarrollado, entre las aldeas campesinas, durante la lucha contra el poder feudal, cuando las 

mujeres actuaban frente a los movimientos de heréticos. Las brujas que conocemos en los cuentos 

viven recluídas en el bosque, ¿por qué? Porque para los hombres medievales (príncipes o 

cazadores), el bosque era una zona temida. Allí estaba el conocimiento de la vida, donde la mujer 

era libre, un mundo sin reglas (patriarcales). Allí se escondían las brujas, se juntaban, se 

divertían y aprendía magia (en realidad, utilizaban la naturaleza para ejercer medicina casera). 

Como en ningún otro lugar, en el bosque las mujeres eran dueñas de sus cuerpos” Silvia 

Federichi, en Calibán y la bruja. 

(Fragmento tomado de: Marchán y Fink (2018). Infancias libres. Talleres de actividades para educación en géneros. Buenos 

aIRESLas juanas Editoras.) 
 



 
 

 
“Lluvia, lluvia y lluvia... Al tercer año, no quedaba nada. Entonces [...] fue espantoso; comían cual 
quier cosa. Después de comerse las hierbas, los cardos, después de terminar con los pájaros, los 
insectos, las serpientes, comían tierra y, finalmente, empezaron a comerse los unos a los otros” 
George Duby. 
 

Durante el feudalismo, el hambre era una amenaza constante entre los sectores 
campesinos. Para explicar las causas de esta amenaza, es necesario explorar en las relaciones entre 
la economía y la sociedad feudal. ¿Qué produce una sociedad en un momento histórico 
determinado?; ¿quiénes producen y por qué?, ¿cómo lo hacen?, ¿con qué herramientas, 
conocimientos y medios cuentan?; ¿qué se hace con lo producido, quién lo consume o hacia dónde 
circulan esos productos y por qué? 

El trabajo incansable de lxs campesinxs no era sinónimo de abundancia: su esfuerzo no 
garantizaba que la tierra diera buenos y suficientes frutos para ahuyentar el hambre. Para analizar 
la actividad agrícola, es necesario observar la tecnología empleada, el tipo de organización del 
trabajo para la producción, la calidad de la semilla, la fertilidad del suelo y los factores climáticos. 
Todas estas variables intervienen en el rendimiento de la tierra. Algunxs campesinxs, lxs más 
pobres, utilizaban la azada para arar la tierra. Otrxs usaban el arado, que era muy rudimentario, 
pero requería de animales de tiro: consistía en un sencillo bastón de madera al que se le curvaba la 
punta con calor. Ese instrumento era arrastrado por un animal –en general, un buey– por la tierra. 
Así, esta se rasgaba para hacer el surco donde sembrar la semilla.  

A este tipo de tecnología se le agregó luego la rueda, que permitió el arrastre de un arado 
más pesado, capaz de romper y remover los terrones con facilidad. Y con la rueda también se 
sumaron más bueyes a la tarea. Manejar este apero con tantos animales, no era trabajo fácil. Para 
evitar las continuas maniobras del conductor, los campos dejaron de ser cuadrados y pasaron a ser 
rectangulares. Con el paso del tiempo y la acumulación de experiencia se fueron sustituyendo los 
bueyes por caballos, lo que agregó rapidez a las tareas del campo.  

Si bien lxs campesinxs formaban parte de un mismo sector social que convivía con el miedo 
al hambre, no se trataba de un grupo totalmente homogéneo. Algunos habían logrado una mejor 
posición –ya sea porque sus tierras eran mejores o porque contaban con más animales– y esto les 
permitía sobrellevar el día a día sin tanto temor.  

Hay motivos que ayudan a explicar cómo surge un miedo, cómo se difunde y en qué 
condiciones sociales es posible que el temor se sienta y se transmita. El miedo no es zonzo dicen 
unxs, el miedo no es buen consejero sostienen otrxs. A estos refranes opuestos, que hablan de la 
función disuasoria del miedo, desalentando la acción, se le podría agregar un tercero: el miedo es 
histórico. Ciertos miedos de la actualidad eran impensables en el pasado y ciertos miedos del ayer 
hoy nos provocarían risa. Algunos miedos cambian, otros sin duda, permanecen. En la sociedad 
feudal, la mayoría de los miedos y de las historias aterrorizadoras se divulgaban oralmente, de 
boca en boca. La iglesia, la feria, la taberna, eran los espacios privilegiados para la comunicación. 
También la fila para usar el horno o para triturar el grano en el molino eran ámbitos de 
socialización, donde lxs vecinos pasaban largas horas y conversaban para acortar la espera. 
  

OPCIÓN B: MIEDO AL HAMBRE 



 

a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas; y, haciéndolo, cada uno creiá que conseguía la 
salud para sí mismo”.iovann 

 

 

 

REVUELTAS DE HAMBRE 

En el siglo XIV, se amplificaron el miedo al hambre y a la peste. Lo que antes 
había sido una amenaza palpable en estas sociedades, tomó una dimensión nueva y 
generalizada a partir de la falta de alimentos (carestía) y de la veloz difusión de la peste 
negra en Europa. Ese mismo temor al hambre fue una de las causas que agudizó el 
despoblamiento de los campos, pues muchos huyeron hacia las ciudades abrigando la 
esperanza de una vida mejor. En la mayoría de los casos, ese sueño no fue posible, pues 
el hacinamiento en el que se vivía en las ciudades aceleró el poder infectocontagioso de 
la peste. Después del flagelo, quedaron muchos menos brazos para trabajar la tierra y 
producir alimentos. El ciclo del hambre parecía no tener fin.  

A raíz de las situaciones planteadas, la organización del sistema se fue 
transformando, fue entrando en crisis. Lxs campesinxs sortearon el miedo a los nobles y 
encabezaron muchas rebeliones, hoy conocidas como revueltas por el hambre, que 
pusieron en evidencia el escepticismo y el desprecio que sentían por sus señores. Los 
acusaban de no haber sabido o querido cumplir con la obligación de protegerlos y 
ayudarlos, mientras que ellos sí habían trabajado la tierra y tributado toda la vida.  

[...] La gran mayoría de la gente vivía en lo que para nosotros sería una pobreza 
extrema. Los descubrimientos arqueológicos lo muestran con claridad. En la ribera del 
lago, en el Delfinado,* acaban de descubrir los cimientos de un conjunto de casas que 
se conservaron gracias a la subidade las aguas. Han recuperado muchos objetos. Allí 
vivía hacia el año mil una comunidad de guerreros y agricultores. Quedaron a la vista 
los útiles de qué disponían y podemos advertir cuán precario era su equipamiento. 
Había por ejemplo muy pocas cosas de hierro. Casi todo era de madera. Los 
campesinos escarbaban la tierra con arados provistos de una reja de madera 
endurecida al fuego, como en África. Por cada grano que se sembraba se contentaban 
con cosechar dos y medio. El rendimiento de la tierra era ridículamente débil. 
Resultaba sumamente difícil conseguir el pan. Conviene imaginar a esos hombres y 
esas mujeres vestidos en gran parte con pieles de animales y no mejor alimentados que 
en tiempos neolíticos. Hablo de la gente del pueblo, pues esa sociedad era 
estrictamente jerárquica. Los trabajadores estaban aplastados por el peso enorme de 
un pequeño sector de explotadores –guerreros y eclesiásticos– que se quedaban con 
casi todo el superávit. 

Fuente: Georges Duby, Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos, Santiago de Chile, Editorial Andrés 

Bello, 1995.* La zona del Delfinado fue un lugar de paso entre Francia e Italia. Hacia el 1300 se con- virtió en 
feudo del heredero al trono de Francia.  


