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Las escritoras espa&ntilde;olas en el siglo XVI:
la ausencia de una tradici&oacute;n literaria propia
Nieves Baranda
UNED
Cuando se revisan los Apuntes para una biblioteca de escritoras espa&ntilde;olas de Manuel Serrano y Sanz 1 en busca de escritoras del Siglo de Oro, se obtiene un n&uacute;mero de autoras muy elevado, nunca inferior a quinientos nombres. Esa misma
impresi&oacute;n acumulativa se extrae de las pocas historias generales sobre el tema, por
ejemplo, la de P&eacute;rez de Guzm&aacute;n y Gallo, la de Margarita Nelken e incluso de la
m&aacute;s reciente, pero no m&aacute;s &uacute;til, de Cristina Ruiz Guerrero 2. Sin embargo, tal conclusi&oacute;n, aunque verdadera, nos lleva a hacer deducciones falsas, pues nos induce
a creer que la distribuci&oacute;n de escritoras fue uniforme a lo largo de los dos siglos
que forman el &laquo;Siglo de Oro&raquo; y eso est&aacute; bien lejos de la realidad. Efectivamente,
si esas escritoras del Siglo de Oro que incluye Serrano y Sanz se ordenan cronol&oacute;gicamente, aun con las diversas dudas que puedan surgir debido a la escasez o
falta de datos precisos, el panorama resultante muestra un contraste muy acusado entre un siglo y el otro. La casi totalidad de las escritoras conocidas vivieron en
los &uacute;ltimos decenios del siglo XVI y a lo largo del siguiente, dejando apenas un manojo de autoras para m&aacute;s de dos largos tercios del quinientos. Es decir, mirado de
cerca, el siglo XVI de nuestras escritoras mejora en poco lo que sabemos para la Edad
Media y nos lleva a preguntarnos qu&eacute; fue de las doctas influencias de Isabel I sobre las damas de la corte, de las famosas puellae doctae de las que habla Marineo
1
Manuel Serrano y Sanz, Apuntes para una biblioteca de escritoras espa&ntilde;olas desde el a&ntilde;o 1401 al
1833, Madrid: Biblioteca Nacional…, 1903-1905, 2 vols., con reimp. en Madrid: Atlas (BAE, ts. CCLXVIIICCLXXI), las citas remiten a esta reimpresi&oacute;n.
2
Juan P&eacute;rez de Guzm&aacute;n y Gallo, Bajo los Austrias, la mujer espa&ntilde;ola en la Minerva literaria castellana, Madrid: Escuela Tipogr&aacute;fica Salesiana, 1923; Margarita Nelken, Las escritoras espa&ntilde;olas, Barcelona: Labor, 1930; Cristina Ruiz Guerrero, Panorama de escritoras espa&ntilde;olas, C&aacute;diz: Universidad, 1997, 2 ts.
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S&iacute;culo o d&oacute;nde fueron las ense&ntilde;anzas de Beatriz Galindo, La Latina. En resumen
y parafraseando a Joan Kelly-Gadol, &iquest;tuvieron las escritoras espa&ntilde;olas renacimiento? 3
Alfabetizaci&oacute;n y Cultura
34
Para poder escribir hay que saber leer y, para ello, es imprescindible haber recibido una educaci&oacute;n. La sociedad del Siglo de Oro es una sociedad en su mayor
parte analfabeta, porque educar es caro y un gasto s&oacute;lo asumible si tiene un fin pr&aacute;ctico. Los hombres encontraban utilidad a su educaci&oacute;n formal bien en la carrera
eclesi&aacute;stica, en la burocracia, la vida comercial y hasta el artesanado (&eacute;ste en menor medida), pero la situaci&oacute;n de las mujeres era bien distinta. De una forma simplista pero real podr&iacute;amos decir que la funci&oacute;n socialmente atribuida a las mujeres, el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, eran tareas para las cuales resultaba
innecesario saber leer o escribir y, por tanto, in&uacute;til gastar recursos en su adquisici&oacute;n 4. Es evidente que estas condiciones no fueron universales en la sociedad, ni
mucho menos, no obstante, conviene tenerlas presentes para comprender la situaci&oacute;n de las mujeres ante la cultura y ante la escritura.
El estudio de la alfabetizaci&oacute;n es complicado y las conclusiones que se pueden
ir avanzando nunca dejan de ser parciales, fragmentarias, sesgadas o poco fiables,
no s&oacute;lo porque las fuentes de datos y su interpretaci&oacute;n tengan un valor muy dispar, sino porque las tasas obtenidas pocas veces hacen referencia a un conjunto humano en todas sus variables, con lo que muchas diferencias pueden quedar oscurecidas; m&aacute;s a&uacute;n en lo que se refiere a las mujeres, que permanecen con frecuencia
invisibles en la documentaci&oacute;n. No obstante, para nuestro prop&oacute;sito podemos recurrir a un art&iacute;culo reciente de Antonio Vi&ntilde;ao 5, donde se recogen las conclusiones m&aacute;s relevantes y s&oacute;lidas sobre el tema. A pesar de que es evidente que los niveles de alfabetizaci&oacute;n de las mujeres en el Siglo de Oro ofrecen un arco de
posibilidades muy amplio, dependiendo de variables sociales, geogr&aacute;ficas, cronol&oacute;gicas, etc., Vi&ntilde;ao se&ntilde;ala que las mujeres fue uno de los grupos donde m&aacute;s avan3
Se trata del famoso art&iacute;culo &laquo;Did women have a Renaissance?, en Becoming Visible. Women in
European History, Boston: Houghton Mifflin, 1977, p&aacute;gs. 138-64.
4
No necesito extenderme en esta afirmaci&oacute;n que queda probada con un vistazo a los tratados de
educaci&oacute;n femenina de la &eacute;poca, vid. M.&ordf; Teresa Cacho, &laquo;Los moldes de Pygmali&oacute;n. (Sobre los tratados
de educaci&oacute;n femenina en el Siglo de Oro)&raquo;, en Iris M. Zavala, coord., Breve historia feminista de la literatura espa&ntilde;ola (en lengua castellana). II. La mujer en la literatura espa&ntilde;ola. Modos de representaci&oacute;n desde la Edad Media hasta el siglo XVII, Barcelona: Anthropos/ Direcci&oacute;n General de la Mujer/ Editorial de
la Universidad de Puerto Rico, 1995, p&aacute;gs. 177-213; abunda en esta cuesti&oacute;n Maril&oacute; Vigil, La vida de
las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid: Siglo XXI, 1986.
5
Antonio Vi&ntilde;ao Frago, &laquo;Alfabetizaci&oacute;n y primeras letras (siglos XVI-XVII)&raquo;, en Escribir y leer en el
siglo de Cervantes, Madrid: Gedisa, 1999, p&aacute;gs. 39-84.
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z&oacute; la alfabetizaci&oacute;n en el Siglo de Oro, porque se produce el paso del analfabetismo a la semialfabetizaci&oacute;n, desde los niveles inferiores de &eacute;sta a los superiores, y
de ah&iacute; al uso habitual de la lectura y la escritura. Por otra parte, al menos a partir
de los datos recogidos para Castilla, parece que fue entre las mujeres nacidas en los
&uacute;ltimos decenios del XVI y los primeros del XVII donde se da el mayor porcentaje de alfabetizaci&oacute;n, de modo que podr&iacute;amos afirmar que a lo largo del siglo XVI
las mujeres que saben leer se multiplican por tres o cuatro. En cuanto a su clase
social, ni que decir tiene que cuanto m&aacute;s elevada es la posici&oacute;n mayor ser&aacute; el n&uacute;mero de mujeres alfabetizadas y viceversa. As&iacute; la mujer-tipo alfabetizada viv&iacute;a en
un &aacute;mbito urbano, era noble o de clase acomodada y nacida a finales del siglo XVI.
A la par que aument&oacute; la alfabetizaci&oacute;n tambi&eacute;n lo hizo el nivel cultural de las
mujeres. Aunque se ha dicho que algunas mujeres asistieron a la universidad a finales del siglo XV o principios del XVI, tal afirmaci&oacute;n no est&aacute; probada y solo ser&iacute;a
aplicable a alg&uacute;n caso excepcional 6. Lo que se sabe con certeza es que muchas damas (quiz&aacute; sus padres), se sintieron animadas por el ejemplo sentado por Isabel la
Cat&oacute;lica. La reina prest&oacute; un decidido apoyo a la formaci&oacute;n cultural en la corte, estableciendo una escuela en torno al pr&iacute;ncipe don Juan, y educando esmeradamente a sus hijas. Ella misma decidi&oacute; aprender lat&iacute;n y se busc&oacute; una maestra especial,
Beatriz Galindo, conocida como &laquo;la Latina&raquo; 7. El modelo de la reina no fue seguramente el &uacute;nico acicate para formar a las mujeres, pero coincidi&oacute; felizmente en
el tiempo con el asentamiento del humanismo en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica, que tra&iacute;a
consigo las teor&iacute;as sobre la educaci&oacute;n para una mejora de la sociedad. Los humanistas creen que las doncellas deben ser educadas dentro de los saberes de la nueva cultura y en el conocimiento de ciertos aspectos de la antig&uuml;edad cl&aacute;sica, sin embargo, dado que el fin de esta educaci&oacute;n no puede ser profesional como en el caso
de los hombres, sino meramente utilitario para actuar como transmisoras de educaci&oacute;n en la familia, los conocimientos que se inculcan a las mujeres est&aacute;n cuidadosamente tasados y deben servir para mejorar su docilidad y su valor como esposas y madres. Esta corriente, que en Espa&ntilde;a podemos ver reflejada en Vives,
pero que tambi&eacute;n est&aacute; en Erasmo y en otros humanistas, tiene como resultado la
existencia de lo que se ha dado en llamar las puellae doctae, es decir, doncellas eruditas, que recibieron una esmerada educaci&oacute;n en su hogar de c&iacute;rculos intelectua6
Argumenta a favor de esta tesis Teresa Oettel, &laquo;Una catedr&aacute;tica en el siglo de Isabel la Cat&oacute;lica:
Luc&iacute;a (Luisa) Medrano&raquo;, Bolet&iacute;n de la Real Academia de la Historia, 107 (1935), p&aacute;gs. 289-368; otras consideraciones m&aacute;s amplias en Jeremy N. H. Lawrance, &laquo;The Universities at the end of the Middle Ages&raquo;,
Atalaya. Revue Fran&ccedil;aise d’&Eacute;tudes M&eacute;di&eacute;vales Hispaniques, 6 (1995), p&aacute;gs. 21-40.
7
Una recopilaci&oacute;n documental sobre esta influyente mujer en Antonio Matilla Tasc&oacute;n, Beatriz Galindo, Francisco de Madrid y su familia, Madrid: Instituto de Estudios Madrile&ntilde;os, 2000; vid. asimismo
para esta etapa en general M.&ordf; Dolores G&oacute;mez Molleda, &laquo;La cultura femenina en la &eacute;poca de Isabel la
Cat&oacute;lica&raquo;, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 61 (1955), p&aacute;gs. 137-195; y Cristina Segura Gra&iacute;&ntilde;o,
&laquo;Las sabias mujeres en la corte de Isabel la Cat&oacute;lica&raquo;, en M.&ordf; del Mar Gra&ntilde;a Cid, ed., Las sabias mujeres: educaci&oacute;n, saber y autor&iacute;a (siglos III-XVIII), Madrid: Asociaci&oacute;n Cultural Al-Mudayna, 1994, p&aacute;gs.
175-187.
35
02_194_02_MUJERES ESCRITORAS
22/11/05
22:44
P&aacute;gina 36
LAS MUJERES ESCRITORAS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA ESPA&Ntilde;OLA
36
les, donde incluso aprendieron lat&iacute;n y lo manejaban con fluidez 8. De ellas habla
con admiraci&oacute;n Marineo S&iacute;culo, mencionando sus nombres y algunas de sus dotes, generalmente relacionadas con el dominio del lat&iacute;n, que emplean en cartas, es
decir, para un &aacute;mbito de comunicaci&oacute;n privado, que es en el que se deben mantener las doncellas. Un ejemplo de la transgresi&oacute;n de estos c&oacute;digos impl&iacute;citos y los
problemas que provoca nos lo ofrece el caso de Luisa Sigea (1522-1560), que sirvi&oacute; a la reina Catalina de Portugal y a la infanta Mar&iacute;a, de la que fue preceptora.
Una vez que dej&oacute; la corte portuguesa en 1555, fuera de ese &aacute;mbito de alta educaci&oacute;n, no encontr&oacute; funci&oacute;n para sus muchas dotes y conocimientos (griego, hebreo,
lat&iacute;n) y, aunque ofreci&oacute; sus servicios en varias ocasiones a la corte espa&ntilde;ola, no
consigui&oacute; profesionalizarse; quiz&aacute; los tiempos hab&iacute;an cambiado y ya no hac&iacute;an
falta reinas o infantas eruditas (es verdad que algunas ten&iacute;an una extensa formaci&oacute;n) ni la corte espa&ntilde;ola —ahora Austria y no Trast&aacute;mara— mostraba el inter&eacute;s
de anta&ntilde;o por la alta cultura. 9
No cabe negar, por tanto, que como sujetos culturales pasivos las mujeres espa&ntilde;olas s&iacute; tuvieron renacimiento; ahora bien, si pasamos a considerar su situaci&oacute;n
como sujetos activos, es decir, como creadoras y emisoras de cultura, de literatura en nuestro caso, no encontramos un progreso equiparable ni mucho menos.
Las escritoras del siglo XVI
El estudio de las autoras, su historizaci&oacute;n, debe reflexionar primeramente sobre las categor&iacute;as de an&aacute;lisis pertinentes y la metodolog&iacute;a adecuada para su objeto de estudio, puesto que inscribirlas en una historia y un sistema de convenciones establecidos b&aacute;sicamente por hombres nos aboca a la dispersi&oacute;n aislada de
nombres y en &uacute;ltimo extremo a su invisibilidad, seg&uacute;n podemos comprobar en las
historias habituales. Lola Luna, que plante&oacute; l&uacute;cida y rigurosamente estas cuestiones, aboga por el desarrollo de las fases previas del an&aacute;lisis (documentaci&oacute;n, catalogaci&oacute;n y selecci&oacute;n del corpus), por &laquo;definir el nivel de an&aacute;lisis y los modelos per8
Vid. M.&ordf; Milagros Rivera Garretas, &laquo;Las prosistas del humanismo y del Renacimiento (14001550)&raquo;, en I. M. Zavala, coord., Breve historia feminista de la literatura espa&ntilde;ola (en lengua castellana).
IV. La literatura escrita por mujer (de la Edad Media al siglo XVIII), Barcelona, etc.: Anthropos, 1997,
p&aacute;gs. 83-146.
9
V&eacute;ase el sugerente trabajo de H. Kamen, &laquo;El secreto de Felipe II: las mujeres que influyeron en
su vida&raquo;, Torre de los Lujanes, (1997) p&aacute;gs. 53-65. Un reflejo interesante de la cultura de estas mujeres
nos ha quedado en el inventario de sus bibliotecas, vid., por ejemplo, Crist&oacute;bal P&eacute;rez Pastor, &laquo;Noticias
y documentos relativos a la historia y literatura espa&ntilde;olas&raquo;, Memoria de la Real Academia Espa&ntilde;ola, XI
(1914), p&aacute;gs. 289-380, que recoge los de Mar&iacute;a de Hungr&iacute;a (hermana de Carlos V) o la infanta do&ntilde;a
Juana; y Jos&eacute; Ferrandis Torres, &laquo;Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca)&raquo;, en Datos documentales para
la historia del arte espa&ntilde;ol, Madrid: CSIC, 1943, vol. III. p&aacute;gs. 171-375, que edita el inventario de los
libros de Juana la Loca, p&aacute;gs. 220-235.
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tinentes; especificar el modelo de an&aacute;lisis; delimitar los conjuntos y subconjuntos
de los materiales, determinar las relaciones que caracterizan un conjunto, etc.&raquo; 10.
Siguiendo esta v&iacute;a conviene desechar los modelos aplicados en la historiograf&iacute;a literaria tradicional para recurrir a cambio a elementos que sean b&aacute;sicos en la constituci&oacute;n de las obras escritas por mujeres. &iquest;Cu&aacute;les pueden ser &eacute;stos en los dos primeros tercios del siglo XVI de los que nos vamos a ocupar en este trabajo? Sin
duda destaca este per&iacute;odo por el dif&iacute;cil acceso de las mujeres a la escritura p&uacute;blica, ya que si, como dec&iacute;amos, la progresi&oacute;n de la alfabetizaci&oacute;n es notable, su ausencia como autoras es a&uacute;n m&aacute;s significativa, pues no es resultado de la falta de
formaci&oacute;n, sino de la autoridad necesaria para pasar de la palabra privada al discurso p&uacute;blico. Esta barrera ha sido muy bien expresada por Blanca Gar&iacute; cuando
dice que la transgresi&oacute;n no est&aacute; propiamente en hablar, sino en que esa palabra se
oiga en p&uacute;blico 11. Si este constituye un aspecto esencial del proceso que afecta a
las escritoras a lo largo del XVI, uno de los medios de an&aacute;lisis de su desarrollo ser&aacute;
establecer los grados ruptura que las obras de mujeres presentan respecto al sistema simb&oacute;lico dominante, que reserva este privilegio para el emisor-hombre, as&iacute; como
los medios de los que se valen para hacerlo. De esta forma se podr&aacute; obtener respecto a los polos [no autoridad-no ruptura/autoridad-ruptura] una organizaci&oacute;n
coherente de las obras de la &eacute;poca aqu&iacute; estudiada seg&uacute;n diversos grados, a la vez
que a partir de este valor ser&aacute; posible determinar otros aspectos del conjunto o de
sus subgrupos.
Para este an&aacute;lisis partiremos de la determinaci&oacute;n del &aacute;mbito de difusi&oacute;n de las obras,
clasificadas seg&uacute;n la oposici&oacute;n [privado/p&uacute;blico], con los espacios intermedios y las
traslaciones que podremos comprobar, porque en este elemento se concreta el grado
de transgresi&oacute;n del sistema simb&oacute;lico. Para ello resulta fundamental establecer cu&aacute;l es
el lector impl&iacute;cito de cada discurso y c&oacute;mo se modifica seg&uacute;n las circunstancias externas que afectan a cada obra, puesto que cuanto m&aacute;s amplio y mayor sea el poder
del grupo al que se dirige una escritora, mayor ser&aacute; su grado de transgresi&oacute;n.
Escritura y p&uacute;blico
Desde la perspectiva de la recepci&oacute;n-emisi&oacute;n, podr&iacute;amos establecer tres &aacute;mbitos de difusi&oacute;n que trataremos por separado sucesivamente y con cierto detenimiento: el privado, el semi-p&uacute;blico (o semi-privado) y el p&uacute;blico.
10
Vid. el art. de Lola Luna, &laquo;Escritoras para una historia literaria&raquo;, en Leyendo como una mujer la
imagen de la mujer, Barcelona/ Sevilla: Anthropos/ Instituto Andaluz de la Mujer, 1996, p&aacute;gs. 129-137,
p&aacute;gs. 136-37, en particular.
11
Vid. Margarita Porete, El espejo de las almas simples. An&oacute;nimo, Hermana Katrei, estudio y trad.
de Blanca Gar&iacute; y Alicia Padr&oacute;s-Wolff, Barcelona: Icaria, 1995, p&aacute;g. 14 y ss., donde se encuentran unas
reflexiones cr&iacute;ticas de mucho inter&eacute;s para este proceso.
37
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A. EL &Aacute;MBITO PRIVADO. La esfera de la escritura privada es, sin duda, la que
menos nos interesa en este an&aacute;lisis, porque aunque los documentos se hayan conservado, apenas se puede considerar que exista una voz autorial transgresora del
orden simb&oacute;lico. Esa acomodaci&oacute;n al orden establecido explica que sea la esfera
de la que m&aacute;s documentos nos han llegado, sobre todo en forma de cartas 12. Podr&iacute;amos comenzar por las ep&iacute;stolas de algunas damas que recoge Fernando de la
Torre (c. 1416-1475) en su Libro de las veinte cartas e q&uuml;istiones, porque, aunque
anteriores a la &eacute;poca que aqu&iacute; estudiamos, son reflejo de una cultura cortesana en
la cual las damas participan, pero en la que no desean un reconocimiento expl&iacute;cito. El g&eacute;nero epistolar, pese a su destinatario unipersonal, se difund&iacute;a en un &aacute;mbito p&uacute;blico restringido seg&uacute;n las convenciones sociales de la &eacute;poca. Sin embargo, la ambig&uuml;edad entre la convenci&oacute;n ret&oacute;rica y la realidad ofrec&iacute;a un medio
id&oacute;neo para la mujer escritora, que so capa de una comunicaci&oacute;n privada y no
transgresora era consciente de realizar un discurso p&uacute;blico, cuya difusi&oacute;n era posible disfrazar cuando as&iacute; conviniera de ingenuidad por su parte o indiscreci&oacute;n
por la del receptor. As&iacute; es m&aacute;s que significativa la queja que una dama realiza contra Fernando de la Torre:
… qu&aacute;l raz&oacute;n vos fizo tanto mal me querer que mis ynoran&ccedil;ias e desdonadas razones pusi&eacute;sedes a divulgo. &iexcl;O!, &iquest;qu&eacute; dir&eacute; yo de una tal cossa, que mi conos&ccedil;imiento me muestra ser confusi&oacute;n de mi fama, destru&ccedil;i&oacute;n de mi gloria, manifesta&ccedil;i&oacute;n
de mi poco entender?, y &iquest;qu&eacute; juzgar&eacute; del fin vuestro que fue en tresladar mis grosseros amonestamientos e sinples consola&ccedil;iones por orden durable en fojas de libro…? 13
Aunque la proyecci&oacute;n literaria de esta escritura femenina podr&iacute;amos verla en
las cartas que escribe Laureola, la protagonista de la C&aacute;rcel de amor 14, nos interesan m&aacute;s las j&oacute;venes escritoras de ep&iacute;stolas latinas cuyo estilo alaba Marineo S&iacute;culo.
12
Este aserto es dudoso, al menos en lo que se refiere al per&iacute;odo que estamos estudiando, ya que
la documentaci&oacute;n no nos ha conservado demasiados testimonios en Espa&ntilde;a. Aun as&iacute; parece una realidad incuestionable y muchas veces se&ntilde;alada que las mujeres son sobre todo escritoras de cartas, vid. los
diversos art&iacute;culos sobre ep&iacute;stolas recogidos en La voz del silencio I. Fuentes directas para la historia de las
mujeres, Madrid: Asociaci&oacute;n Cultural Al-Mudayna, 1992.
13
Vid. M.&ordf; Jes&uacute;s D&iacute;ez Garretas, La obra literaria de Fernando de la Torre, Valladolid: Universidad,
1983, p&aacute;g 137, con alg&uacute;n cambio en la puntuaci&oacute;n; otras ep&iacute;stolas de mujeres en p&aacute;gs. 121, 128-129,
136-143, 197, 199; y Carmen Parrilla, &laquo;A prop&oacute;sito de las corresponsales femeninas de Fernando de la
Torre. Notas sobre la cultura femenina en el siglo XV&raquo;, Salina, 9 (1995), p&aacute;gs. 19-23.
14
Las hero&iacute;nas de la narrativa sentimental, tan duchas en componer cartas, hubieron de resultar
un modelo para las damas reales que pasan de utilizar la ficci&oacute;n a usar los formularios para aprender a
componer cartas, como el de Texeda u otros, que comenta Domingo Yndur&aacute;in, &laquo;Las cartas en prosa&raquo;,
en Literatura en la &eacute;poca del Emperador, Salamanca: Universidad, 1988, p&aacute;gs. 53-79, en p&aacute;gs. 64-71. La
misma utilidad pudieron obtener de las ep&iacute;stolas en los libros de caballer&iacute;as, que eran una de las lecturas favoritas de las mujeres, as&iacute; lo se&ntilde;ala M.&ordf; del Carmen Mar&iacute;n Pina, &laquo;Las cartas de amor caballerescas
como modelos epistolares&raquo;, en Yves-Ren&eacute; Fonquerne y Leonardo romero Tobar, coords., La recepci&oacute;n del
texto literario. Coloquio Casa de Vel&aacute;zquez-Departamento de Filolog&iacute;a Espa&ntilde;ola, Madrid/Zaragoza: Casa
de Vel&aacute;zquez/Universidad de Zaragoza, 1988, p&aacute;gs. 11-24.
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Son cartas perdidas, de las que solo tenemos esa noticia indirecta, si bien es suficiente para mostrar que la escritura privada, cuyo mejor cauce eran las cartas, no
estaba ni mucho menos vedada a las mujeres, siempre que no trascendieran a la
esfera p&uacute;blica y se rompiera la m&aacute;xima de que la mujer debe callar ante la asamblea.
Un caso distinto es el de do&ntilde;a Estefan&iacute;a de Requesens (aya y segunda madre
de Felipe II), que tiene un extenso epistolario conservado con su madre la Condesa de Palam&oacute;s 15. Ciertamente esta mujer deb&iacute;a ser de una viveza singular, animada, observadora, inteligente y cultivada, lo que refleja su interesant&iacute;simo epistolario, lleno de humor, noticias menudas de la vida en la corte, con las intimidades
reales, etc. Sus cartas pertenecen a una dama de una esfera social y cultural muy
elevada, pero en su car&aacute;cter estrictamente privado son equiparables a las que recoge Enrique Otte en su recopilaci&oacute;n de Cartas privadas de emigrantes a Indias
(1540-1616), donde hay muchas de mujeres 16. Con la lectura de todas ellas nos
parece estar espiando una intimidad que no se dirig&iacute;a a nosotros.
B. EL &Aacute;MBITO SEMI-PRIVADO. Resulta necesario definir el &aacute;mbito de lo semiprivado (o semi-p&uacute;blico), ya que bajo esta etiqueta podr&iacute;amos referirnos a dos tipos
de escritos distintos: a) los que est&aacute;n hechos para uso personal, pero que luego por
diversas circunstancias alcanzan la luz p&uacute;blica o al menos llegan a otros lectores distintos de aquellos (o aquel) a los que inicialmente estaban destinados; b) los que se
escriben para un c&iacute;rculo de conocidos, como sucede en el &aacute;mbito conventual. Unos
y otros pueden llegar a convertirse en textos p&uacute;blicos sin que en ese proceso medie
la voluntad inicial de su autora, sin embargo, hay una diferencia sustancial entre
ambos, ya que los se&ntilde;alados en primer lugar ser&iacute;an en su origen escritos privados que
por razones impensables para sus escritoras alcanzaron a un p&uacute;blico mayor, por lo
que en realidad deber&iacute;amos asimilarlos al grupo de los escritos privados; mientras que
los segundos tienen desde su origen un lector impl&iacute;cito colectivo.
Este g&eacute;nero de difusi&oacute;n semi-privado tiene su medio m&aacute;s caracter&iacute;stico en los
conventos. Arenal y Schlau han hablado de los conventos como comunidades intelectuales 17, que potencian la formaci&oacute;n de las mujeres, donde encuentran cauces de legitimaci&oacute;n, etc., un medio que no se puede ignorar para entender figu15
Hay ed. moderna de Maite Guisando, Estefania de Requesens, Cartes &iacute;ntimes d’una dama catalana del s. XVI. Epistolari a la seva mare la Comtessa de Palam&oacute;s, Barcelona: laSal edicions de les dones,
1987. La correspondencia data de los a&ntilde;os 1533 al 1540 y ten&iacute;a un car&aacute;cter &iacute;ntimo entre madre e hija;
vid. Dominique de Courcelles, &laquo;Les lettres d’Estefan&iacute;a de Requesens, &eacute;pouse de Juan de Z&uacute;&ntilde;iga, &agrave; sa m&egrave;re,
comtesse de Palam&oacute;s (1533-1540): entre la Catalogne et la Castille, l’affirmation d’un lignage &agrave; l’&eacute;poque de Charles Quint&raquo;, en Relations entre hommes et femmes en Espagne aux XVIe et XVIIe si&egrave;cles. R&eacute;alit&eacute;s
et fictions, Par&iacute;s: Publications de la Sorbonne, 1995, p&aacute;gs. 67-78.
16
Jerez: Junta de Andaluc&iacute;a/ Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1988. Cartas de
religiosas han sido recogidas por Mar&iacute;a Victoria Trivi&ntilde;o, Escritoras clarisas espa&ntilde;olas. Antolog&iacute;a, Madrid:
Biblioteca de Autores Cristianos, 1992, p&aacute;gs. 28-39.
17
Electa Arenal y Stacey Schlau, &laquo; ‘Leyendo yo y escribiendo ella’: The Convent as Intellectual Community&raquo;, Journal of Hispanic Philology, 13 (1989), p&aacute;gs. 214-229.
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ras como Santa Teresa. En &eacute;l las monjas m&aacute;s formadas gu&iacute;an a las otras (Mar&iacute;a de
San Jos&eacute;, las hermanas Sobrino), en &eacute;l se aprenden estratagemas ret&oacute;ricas y personales (por ejemplo, las visiones m&iacute;sticas) para plantear una visi&oacute;n m&aacute;s igualitaria del mundo. No obstante, aunque se menciona en algunos estudios, no se hace
suficiente hincapi&eacute; en un aspecto esencial como es el de la autoridad, porque dentro del grupo conventual de iguales-mujeres 18, la escritora puede prescindir de su
inferioridad simb&oacute;lica al pertenecer al grupo de poder interior, obtener autoridad
y convertirse en autora para sus iguales receptoras. Es decir, en su origen esta escritura o esta palabra no es transgresora. Otra cosa es que despu&eacute;s los escritos trasciendan ese &aacute;mbito restringido hacia grupos m&aacute;s amplios que incluyen hombres
y se vuelvan p&uacute;blicos, pero si lo hacen es porque previamente la comunidad, como
colectividad, lo avala con su poder y lo autoriza. Cierto es que no debemos enga&ntilde;arnos, ya que la comunidad conventual de las &oacute;rdenes femeninas nunca est&aacute;
constituida s&oacute;lo por mujeres, en estas congregaciones entran confesores, superiores de la rama masculina, etc., que son quienes ejercen la m&aacute;xima autoridad, quienes juzgan el valor de ese escrito semi-privado y en consecuencia quiz&aacute; incluso
quienes quieran decidir sus l&iacute;mites de difusi&oacute;n. De hecho el examen de los casos
concretos nos muestra que fue as&iacute;, ya que las autoridades masculinas ejercieron su
poder sobre el escrito femenino para establecer si proced&iacute;a reservarlo a un c&iacute;rculo restringido o si por su car&aacute;cter pod&iacute;a ser elevado a categor&iacute;a de voz p&uacute;blica 19.
A trav&eacute;s de esa difusi&oacute;n posterior tambi&eacute;n podemos establecer dos grupos para
el an&aacute;lisis 20.
B.1. CASOS QUE NO TRASCIENDEN AL &Aacute;MBITO P&Uacute;BLICO
Podr&iacute;amos seguir una a una las historias de religiosas que escribieron obras
para su propio uso o para el de la comunidad a la que pertenec&iacute;an, en la cual el
texto encontraba todo su sentido y de la cual nunca salieron. Una de las primeras
autoras y m&aacute;s notables en este sentido es Teresa de Cartagena, monja probablemente
clarisa, que naci&oacute; hacia 1420-25 21. Perteneci&oacute; a la noble y cult&iacute;sima familia de con18
Esa igualdad a la que me refiero no es social ni mucho menos, pues en la vida conventual se segu&iacute;an respetando y manteniendo n&iacute;tidamente las jerarqu&iacute;as de la sociedad estamental, que separaban
tambi&eacute;n en el claustro las funciones asignadas a las mujeres en la comunidad. Vid., por ejemplo, Jos&eacute; Garc&iacute;a Oro, &laquo;La vida mon&aacute;stica femenina en la Espa&ntilde;a de Santa Teresa&raquo;, en Congreso internacional teresiano
4-7 octubre, 1982. Salamanca: Universidad et al., 1983, p&aacute;gs. 331-349.
19
El proceso a que son sometidas estas obras es ciertamente complejo y no hay m&aacute;s que se&ntilde;alar
el caso de Santa Teresa, cuyos escritos se pretendi&oacute; inicialmente someter a un f&eacute;rreo control, para luego
adoptarlos desde el poder y devolverlos convenientemente &laquo;reinterpretados&raquo; a sus posibles lectores.
20
Debo advertir que los datos que a continuaci&oacute;n se aducen sobre cada autora no dejan de ser algunas consideraciones generales que me permiten establecer mi punto de vista, porque de otro modo no
ser&iacute;a posible hacer una argumentaci&oacute;n amplia en tan breve espacio; para quien lo desee incluyo referencias bibliogr&aacute;ficas en las notas.
21
La bibliograf&iacute;a sobre esta autora ha aumentado significativamente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, e incluso
sus obras han sido traducidas al ingl&eacute;s por Dayle Seidenspinner-N&uacute;&ntilde;ez, Cambridge: D. S. Brewer, 1998;
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versos Santa Mar&iacute;a, lo que en parte explicar&iacute;a su formaci&oacute;n letrada y su vocaci&oacute;n
hacia la escritura. Su obra son dos peque&ntilde;os tratados: la Arboleda de los enfermos
(despu&eacute;s 1450) y la Admira&ccedil;i&oacute;n operum Dei. La primera es un tratado de autoconsolaci&oacute;n, donde la autora reflexiona sobre los beneficios espirituales de la enfermedad y en especial de su sordera. Esta autenticidad personal la convierte en
una obra muy significativa, pues refleja sus sufrimientos y sus experiencias religiosas.
Quiz&aacute; su primera intenci&oacute;n al escribirla fuera mantenerla para s&iacute; misma, pero su
arranque formal es una ep&iacute;stola dirigida a una &laquo;virtuosa se&ntilde;ora&raquo;, en la que adem&aacute;s
se muestra &laquo;deseosa de manifestar a los que saberlo quisieren, aquello que en m&iacute;
manifiesto pares&ccedil;e, que ha fin que como yo lo conosco, lo conoscan todos&raquo; 22. No
sabemos si sus lectores impl&iacute;citos iniciales eran otras religiosas del convento, porque poco tiempo despu&eacute;s la obra era conocida entre sus hermanas y fuera del convento. A trav&eacute;s de los preliminares a la Admira&ccedil;i&oacute;n operum Dey, su segundo tratado, nos enteramos de que su obra hab&iacute;a causado admiraci&oacute;n entre &laquo;hembras
discretas&raquo; y &laquo;prudentes varones&raquo;, lo cual ella achaca (topos de la humilitas) no al
valor de su texto en s&iacute;, sino a su condici&oacute;n de mujer-autora. Eso no la arredra, porque esta nueva obra est&aacute; &iacute;ntegramente dedicada a defender su propio trabajo anterior, explicado como manifestaci&oacute;n del poder divino a trav&eacute;s de las criaturas.
Pero esta explicaci&oacute;n va dirigida en primera instancia a otra mujer, citada por medio de vocativos a lo largo de toda la obra, buscando una complicidad para sus argumentos que le niegan los &laquo;prudentes varones&raquo;, excluidos expl&iacute;cita (aunque no
impl&iacute;citamente) de esa lectura. En este sentido no es menos importante que la
dama destinataria fuera la esposa de G&oacute;mez Manrique, corregidor de Toledo, a trav&eacute;s de la cual se acoge simb&oacute;licamente a la protecci&oacute;n del grupo de poder y cultura al que ella pertenece, y por cuya mediaci&oacute;n puede llegar a los hombres. Por
tanto, Teresa de Cartagena se inicia en la escritura dentro de su propio c&iacute;rculo, quiz&aacute; incluso solo para s&iacute; misma como medio de consolaci&oacute;n, y a partir de la autoridad adquirida por la repercusi&oacute;n de su obra, puede dirigirse con una actitud povid. entre otros A. D. Deyermond, &laquo;El convento de dolen&ccedil;ias: the Works of Teresa de Cartagena&raquo;, Journal of Hispanic Philology, 1, 1, (1976), p&aacute;gs.19-29; o Marian Ochoa de Eribe, &laquo;El yo pol&eacute;mico de Teresa de Cartagena en la Admiraci&oacute;n de las obras de Dios: las argucias del d&eacute;bil por entrar en el canon&raquo;, Letras de Deusto, 84, 29 (1999), p&aacute;gs. 179-188. Yo sigo encontrando de m&aacute;s utilidad por su car&aacute;cter de
conjunto el libro de Ronald E. Surtz, Writing Women in Late Medieval and Early Modern Spain. The
Mothers of Saint Teresa of &Aacute;vila, Philadephia: University of Pennsylvania Press, 1995, p&aacute;gs. 21-40.
22
Para las citas empleo la edici&oacute;n de Lewis J. Hutton, Arboleda de los enfermos. Admira&ccedil;i&oacute;n operum Dey,
Madrid: Anejos del Bolet&iacute;n de la Real Academia Espa&ntilde;ola, 1967, la cita en p&aacute;g. 39. La virtuosa se&ntilde;ora no
se ha identificado, aunque se ha supuesto que pudiera ser la misma do&ntilde;a Juana de Mendoza a quien dedica el segundo tratado, si bien me parece poco probable, puesto que en la introducci&oacute;n a la Admira&ccedil;i&oacute;n
dice &laquo;E porque me dizen, virtuosa se&ntilde;ora, que el ya dicho bolumen de papeles borrados aya venido a la
noti&ccedil;ia del se&ntilde;or G&oacute;mez Manrique e vuestra..&raquo; (ib&iacute;dem, p&aacute;g. 114), lo que da a entender que no se les enviaron ex-profeso, sino que les llegaron de modo &laquo;casual&raquo;. Recuerdo las palabras que encabezan la r&uacute;brica de la obra sobre la intenci&oacute;n de la autora respecto a sus destinatarios, pero tambi&eacute;n se&ntilde;alo que no fueron escritas por ella o no se presentan as&iacute; al estar en tercera persona: &laquo;E fizo aquesta obra a loor de Dios e
espiritual consola&ccedil;i&oacute;n suya e de todos aquellos que enfermedades pades&ccedil;en…&raquo;, ib&iacute;dem, p&aacute;g. 37.
41
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l&eacute;mica a otras personas que estaban fuera del &aacute;mbito semi-privado para el que
empez&oacute; a escribir y en el que encontr&oacute; eco. A pesar de esa difusi&oacute;n en vida de la
autora, luego sus obras nunca se imprimieron, sino que se conservaron manuscritas.
42
Algo posterior es Sor Juana de la Cruz (la Santa Juana), 1481-1534, clarisa en
el monasterio de Santa Mar&iacute;a de la Cruz, de Cubas de la Sagra (Toledo) 23. Su figura destaca sobre todo por desempe&ntilde;ar un papel habitualmente vedado a las mujeres de la &eacute;poca, ya que fue predicadora durante trece a&ntilde;os, al principio para los
lugare&ntilde;os y despu&eacute;s para las muchas gentes de condiciones diversas que ven&iacute;an a
escucharla. Setenta y dos de esos sermones pronunciados en &eacute;xtasis fueron recogidos en forma escrita a partir de la oralidad en el Libro del conorte que es el que se
escrivi&oacute; de los sermones que predicava Santa Juana estando elevada, texto que se conserva manuscrito en la biblioteca del Escorial 24. Su celebridad no fue marginal ni
mucho menos, pues el Cardenal Cisneros la nombr&oacute; p&aacute;rroco de la parroquia de
Cubas en 1510, y su fama era verdaderamente excepcional, ya que se conservan
numeros&iacute;simas im&aacute;genes suyas y su vida inspir&oacute; unas cuantas comedias hagiogr&aacute;ficas (Tirso, Salas Barbadillo, Ca&ntilde;izares), aparte de la biograf&iacute;a de gran &eacute;xito que
fray Antonio Daza escribi&oacute; a principios del siglo XVII 25, recogiendo la que anteriormente hab&iacute;a hecho sor Mar&iacute;a Evangelista, a su vez al dictado de la propia sor
Juana.
En el caso de sor Juana su condici&oacute;n de escritora o m&aacute;s bien de autora parte,
como en muchas otras visionarias, de sus &eacute;xtasis, ya que a trav&eacute;s de ellos no se
convierte en autora sino en mediadora de la palabra divina, lo que anula su autor&iacute;a, pero autoriza su discurso. Cuando empiece a manifestarse en ella el carisma
de la predicaci&oacute;n y no s&oacute;lo la escuchen sus hermanas en el convento sino gentes
venidas de fuera, sus superiores lo prohibir&aacute;n, al menos durante unos meses, hasta que en 1508 se levante la restricci&oacute;n. A partir de entonces ser&aacute; predicadora en
el convento de Cubas durante trece a&ntilde;os y vendr&aacute;n a escucharla grandes personajes
23
La bibliograf&iacute;a sobre esta extraordinaria mujer es relativamente abundante, vid. entre otros Annie Fremaux-Crouzet, &laquo;Alegato a favor de ‘las mujeres e idiotas’: aspectos del franciscanismo feminista
en la Glosa de Francisco de Torres a el conorte (1567-1568) de Juana de la Cruz&raquo;, en Homenaje a Jos&eacute; Antonio Maravall, Madrid: Centro de Investigaciones Sociol&oacute;gicas, 1986, p&aacute;gs. 99-116; Ronald Surtz, The
Guitar of God. Gender, Power and Authority in the Visionary World of Mother Juana de la Cruz (1481-1534),
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990; Mary E. Giles, &laquo;The Discourse of Ecstasy: Late Medieval Spanish Women and Their Texts&raquo;, en Gender and Text in the Later Middle Ages, ed. de J. Chance,
Gainesville: University Press of Florida, 1996, p&aacute;gs. 306-330; Victoria Trivi&ntilde;o, Mujer, predicadora y p&aacute;rroco. La Santa Juana (1481-1534), Madrid: BAC, 1999 (col. biograf&iacute;as); M.&ordf; Isabel Barbeito, &laquo;Santa Juana de la Cruz&raquo;, Anales del Instituto de Estudios Madrile&ntilde;os, 40 (2000), p&aacute;gs. 113-126.
24
Tiene en curso una edici&oacute;n del Conorte Inocente Garc&iacute;a de Andr&eacute;s, El conhorte: sermones de
una mujer. La santa Juana (1481-1534), Madrid: FUE/ Universidad Pontificia de Salamanca, 1999, t.
I; el texto va precedido de una extensa y documentada introducci&oacute;n sobre la autora y su obra, que empleo como fuente para mis argumentos.
25
La obra se imprimi&oacute; en Zaragoza, 1611, luego apareci&oacute; dos veces en 1614 (L&eacute;rida y Madrid)
y otra en 1617 (L&eacute;rida); por los mismos a&ntilde;os se tradujo al italiano y al franc&eacute;s.
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