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Barba Azul:  la violencia justificada
Los cuentos que nos han contado nos forman y nos 

conforman como personas: nos indica cuál es nuestro lugar en el 
mundo, nos sugieren a qué podemos aspirar en él, cuáles deben 
ser nuestras expectativas, en qué podemos convertirnos, pero 
también nos enseñan cuales son las cualidades que practicar  y los 
defectos de los que huir, cuáles personas hay que obedecer y qué 
prohibiciones respetar. En definitiva, entrar en la imaginación de 
la literatura es al mismo tiempo imaginarnos en el mundo y, en 
consecuencia, actuar en él.

Son muchos los estudios que advierten y analizan los 
contenidos misóginos de los cuentos de hadas, donde las 
mujeres tienen siempre un papel secundario,. Tenemos muchos 
héroes pero pocas verdaderas heroínas y, aun cuando las 
mujeres son protagonistas, pocas veces escapan a una feminidad 
pasiva, que necesita de otros para salvarse o triunfar. Estas 
historias contribuyen a la formación y educación psicológica 
y “sentimental” de las mujeres, como sujetos que viven en 
función de,  subsidiarios, dependientes de figuras masculinas. 
Condiciones que determinan las raíces de la violencia, que contra 
las mujeres ejerce el sistema simbólico patriarcal. Una violencia 
silenciosa y solapada, pero por eso mismo muy eficaz, que se 
actúa en la conciencia de forma imperceptible y que da como 
resultado la aceptación “natural” de este orden de cosas.

Preguntarse, entonces, quién, por qué y para quien  se 
escriben estos relatos, como hace precisamente Ángela Articoni 
en este libro, se vuelve una tarea necesaria para visibilizar esa 
violencia encubierta.  La fábula de Barba Azul se nos muestra 
significativa de la historia reciente de muchas mujeres, que se 
casan con su “príncipe azul”, para descubrir después  que, en 
realidad, tras esa máscara,  se escondía su maltratador, su asesino.  
El “castigo” infringido a la protagonista del cuento, desde el 
punto de vista que adopta el creador de esta fábula, Charles 
Perrault, es  también representativo. No se trata, de ninguna 
manera, de la praxis de un serial killer, sin otro motivo para 



Su barba no era tan azul

12

sus crímenes que el de la propia arbitrariedad y complacencia 
personal, sino que es presentado y justificado como resultado 
de una “culpa”, de una “falta” de la mujer, que ha desobedecido 
a la orden impuesta por su marido de no abrir la puerta. Parece 
que Perrault da con la clave de uno de los resortes más eficaces 
del sistema: culpabilizar a las  víctimas, justificar a los verdugos.

Lo que Ángela Articoni nos ofrece en estas páginas es un 
recorrido completo, que comprende textos, autores y autoras, 
pero también ilustradores e ilustradoras, sin olvidar directores y 
directoras de cine, con relecturas, reinterpretaciones, imágenes, 
visiones, y revisiones de la fábula de Barba Azul. Todo ello 
en un estilo impecable, donde el conocimiento científico y la 
documentación exhaustiva, no están reñidos con la comprensión 
de los conceptos y las ideas expuestas, en un trabajo de síntesis 
impecable, como no podía ser menos siendo Angela Articoni 
la mejor exponente del grupo de investigación de Antonella 
Cagnolati, una de las historiadoras de la educación feministas 
más activas en Italia en estos momentos.

Estamos ante un estudio riguroso, que se extiende a varias 
lenguas y culturas, acompañado de un análisis agudo y, a veces, 
irónico, que pone de manifiesto cómo el imaginario simbólico de 
nuestra cultura puede jugarnos una mala pasada a las mujeres 
reales que vivimos en ella.

Mercedes Arriaga Flórez
Catedrática de la Universidad de Sevilla


